
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO 

FACULTAD DE CIENCAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA: 
SU IMPORTANCIA Y EVOLUCIONA TRAVES DEL TIEMPO 

T E s 1 s 
PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADAS EN CIENCIAS DE LA 

C O M U N c A e O N 

p R E s E N T A N 

MARIA ANTONIETA FIGUEROA GOMEZ 

MARIANA FIGUEROA GOMEZ 

ASESORA: MAESTRA HORTENSIA MORENO 

México, D.F. 2001 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



A quien agradecer cuando se lobrra una meta, pues a quienes ele manera muy directa 
tuvieron que ver pa= que esa meta pudiera alcan7.arse. No quiero hacer aquí una larga 
lista de agradecimientos sino sitnplemcnte mencionar a quienes considero 
insustiluibles para que yo lograra este objetivo. 

Primero que nadiL a mis padres: 
Esos padres que bendito sea Dios me mandó y quienes rne han impulsado en cada una 
de las acciones de mi vida. A ellos les debo lo que soy, muchísimas ¡.,rrdcias a los dos. 
A ti Papá, quiero agradecerte muchas cosas: por siempre estar ahí, por Lodo tu cariño, 
quiero que me perdones por no haber hecho esto antes, sin c1nbargo. sé que ahí en 
ese lugar tan especial donde estas, estarás muy contento porque al fin ~!agrande" vaa 
tener un título, 1nuchas gracias por todo Papacito. Siempre estar.i• conmigo a donde 
quier.t que yo vaya-
A ti Mamá, te doy las gracias por todas las des1nañanadas. por tener siempre comida 
calientita, por soportar II1i mal genio, por todo lo que me has ayudado a lo largo de mi 
vida, cspecialtnente en estos últimos días, tu sabes a lo que me refiero. muchas gracias 
por todo Mrunacita. Gracias por tanto runor. 

A mis hermanos: 
Mariana; por tu paciencia ya que sin ella no habríamos terminado este trabajo. Gracias 
por estar siempre ahí. 

Jain1e: por tus locur.is y por los buenos y malos momentos que hemos pasado juntos. 
José Angel: por tu sarcástico sentido del humor y por tu muy peculiar manera de 
escribir,. me haces reir mucho~ 

.t\ mi esposo: 
Gracias runor, por impulsar este proyecto hasta el final y por todo lo que me has dado, 
mi vida no sería igual sin ti. 

A. mi hijo: 
Toñi to, gracias por existir. 

De manera especial agradezco a mis abtulilos: 
Mariano (a quien dedico esta tesis de manera especial) ya que desde el inicio de mi 
vida escolar estuvo a mi lado para ayudarme con las labores e_.colares 1Gracias Abuelo! 
Angel ina,J osefina y Cru7., a todos gracias por su cariño. 

A mi querida Harten.sia Mareno: 
Te agradezco por todo el tiCITipo invertido en este trabajo, por· tu constante impulso y 
por taaaanta paciencia, al final valió la pena.. ¡Te debo una! 

Finalmente agradezco a toda mi familia: 
Por siempre estar al pendiente de nti, por su apoyo y por su cons1an1e presión para que 
este proyecto llegará a término. 

l\.faría Antonicta Figueroa Góme;z. 



Pensé que este rnon1ento nunca iba a lleg-..1.1-. uno terrnina su carren1 con la ilusión de 
titularse inmediatamente. lo cierto es que son pocos los que realmente cumplen con 
ese cometido. algunos empezamos a trabaja•~ otros se distraen con el 1natri1nonio. o se 
dedican simplemente a otras cosas y así se va perdiendo el ca111ino y cada vez que 
volteamos nos da1nos cuenta de lo al"jados que csta1nos de esa 1neta; que poco a poco 
V..t quedando atrás. Sin emba1-go. como lo dice el refrán más v..tle ta1-de que nunca y 
FINALMENTE estoy aquí. te1-n1i11ando con el último trámite que me va a perrnitir 
brin~r esa pequeña. --pero grande a la vez-h<1rre1-a entre ser 11na pa.~ante n1ás a ser 
una profesionista en toda la extensión de la palahrn. 

No ha sido fácil llegar hasta este punto. sicn1pre es in1ponante el apoyo de la gente 
que le quiere y te rodea en todos lo .únbitos tanto flliniliares co1no sociales. profesiona
les. etc. Es por ello que siernpre es importante a¡,'1-adecer a todas las personas que 
estuvieron ahí no impona que estuvie1-a pasando por la vida de cada uno de ellos. 
siempre estaban para alcnt;lf". par..t preguntar y presionar (lo cual definitiwunente 
sitve), para impulsar y para hace1· que uno se supere continuamente. 

Antes que nada dade gracias a Dios por haberme pennitido llega.r a este mundo y 
haberme escogido a los padres. que me designojai1ne y María Antonieta. dos seres 
humanos maravillosos que con su so pone. cadiio, paciencia y amor lograron criar una 
hija como yo, cosa que no es nada fácil. ¡.,'1-acia.~. los an10. Uno no escoge a la familia. 
---eso es cierto-, pero si me hubie1-an puesto a escoger a mis hennanos. hab.-ía esco
gido a los mismos María Antonieta.Jaime y.José Angel cada Lmo de ellos tan dife1·enle, 
pero tan especiales, son ellos los que más cerca de rni han estado, los que 1ne conocen 
casi a la perfección, los que han pasado todos estos 1nornentos difíciles y alegres que 
he tenido y siempre han estado ahí pa1-a i1npulsa.-. avudar y escuchar, a todos ellos 
gracias. A los nuevos inte¡,'1-antes de la familia mi cuñada 1arisol y mi sobrina Tefy por 
un lado, y mi cuñado.José Antonio y mi sob1;no.José Antonio por el otro. 

De manera muy especial a Hortensia por no dejarnos caer nunca, aún en los mon1en
tos rnás difíciles de este tr..tbajo, en los rnorncnlos de indecisión y desaliento. mil 
gracias por creer en nosolr..tS. 

A mi fatnilia. cada uno con sus cosas pero lalnbién cada uno de ellos tiene algo que ver 
en este trabajo, es por ello que no puedo dejar de rnencionar a mis abuelos: Angelina 
Madano,Joscfina y José Cniz, a mis tíos: Ana María. Isabel. Ricardo, Lo urdes Consuelo, 
Alberto, Lucia y Francisco, a mis primos: Ma1·co Antonio, Sofía, Sonia, Sandra. Francis
co, Angélica, Alberto. Er;ca, por· supuesto el nue~o agreg-..tdo Andrew. 

A mis padrinos que son n1ucho má'> que eso. son unos a111igos especiales. 1nuy especia
les que también alegran nli vida de tma m<mera especial Dolores y Alfredo ya todos sus 
hijos mil gracias por estar ahí sien1pre. a Una una amiga realmente maravillosa por su 
apoyo, cornprensión y tiernpo. así co1no poi· las alegrías y triste7..as compartida<;. 

Son muchas las palabras pero pocas las h~jas. sin e111bargo gracias una vez rnás a todos 
poi· haberse cruzadocn rni vida y hacer de ella algo diferente cada día. 

l\1ariana Figueroa Cómez 



Índice 

Introducción---------------------------- 1 

1. El Instituto de Investigaciones Sociales 7 

1.1.ANTECEDENTES ----------------------7 
I.I.I Historia general del Instituto 

de Investigaciones Sociales---------------- 17 

Un poco de historia------------------ 23 

1.1.2 Revista Mexicana de Sociologfa 27 

l.2ESTRUGrURA-----------------------49 

I.2.I Estructura actual------------------53 

I.2.2 Funcior1arniento general del Instituto 

de Investigaciones Sociales 57 

I .2.3 DeparL?rner1to de Publicaciones 60 

2. Revista Mexicana de Sociologfa: descripción general del 
proceso editorial 63 

2.1 BREVE HISTORIA DEL LIBRO EN MÉXICO 66 

2.2 PORTADA 82 

2.3 INTERIORES 85 

2.4 PROCESOS EDITORIALES PRECIBERNÉTICOS 101 

2.5 PROCESO EDITOIUAL POR COMPUTADORA l 03 

Conclusiones 111 

Bibliografía 115 

HEMEROGRAFÍA 117 

ENTIU."VISTAS 118 

Anexo: Algunas portadas de la Revista Mexicana deSociologfay 
Cuadros de escritos en la RMSde 1939 a 1997 119 



Introducción 

Decidimos hacer nuestra tesis sobre la Revista Mexicana de Sociología ya 
que de una forma u otra siempre ha estado presente en nuestras vidas. 
De niñas la veíamos como un objeto hasta cierto punto familiar por 
que nuestra abuela materna trabajó durante 40 aüos en el Instituto de 
Investigaciones Sociales y era frecuente que la llevara a casa -claro 
que en ese en.ton.ces n.o la leíamos, pero de alguna manera nos familia
rizamos con ella visualmente y la reconocíamos. En ese entonces no se 
nos ocurrió pensar, buen.o, ni siquiera imaginar que algún día la utili
zaríamos como objeto de estudio. Éste es el motivo más remoto por el 
cual dos personas que quieren titularse en la licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación se ocuparon de estudiar una revista de sociología. 

Otro de los poderosos motivos que tuvimos para elegir la Revista 
Mexicana de Sociología es que una de nosotras trabaja en el Departamen
to de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Sociales, que es 
donde se edita la revista; de tal manera que, además de estar directa
mente involucrada en su proceso de producción, gracias a esas circuns
tancias tuvimos acceso tanto a la consulta física de todos los números 
de la revista como a la posibilidad directa de entrevistar a quienes han 
tenido en sus manos la responsabilidad de dirigirla. Un tercer motivo 
-ya n.o circunstancial sin.o de fon.do-- tiene que ver con nuestro inte
rés específico en un.o de los renglones que configuran nuestra forma
ción. curricular: el que se refiere al "periodismo científico". Nuestro 
acercamiento a la Revista Mexicana de Sociología pretende reforzar 

un aspecto de la comunicación. que -desde nuestro muy particu
lar punto de vista- se ha descuidado en nuestra facultad, no obstante 

representar uno de los campos de trabajo más importantes de nuestra 
profesión. 

Hemos optado por elaborar nuestra tesis en forma de reportaje, el 
género periodístico interpretativo más completo, ya que conjuga la 
entrevista, la crónica, la nota informativa, el artículo de fondo, el ensa
yo y otros géneros. Además, utiliza diversos puntos de vista para que el 

[ l l 
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lector se forme su propio criterio desde un conjunto de perspectivas 

singulares. 

De acuerdo con el glosario de términos del libro de Jorge Calvimontes 

y Calvimontes, 1 el reportaje 

Es otra más de las formas de expresión periodística; tiene rasgos profun
damente distinguibles. Primero, es un relato periodístico esencialmente 
informativo pero ello no impide que sea interpretativo. Segundo, no es 
un manejo de la noticia, sino un tratamiento del suceso, del hecho acon
tecido, y su finalidad es aportar datos antecedentes para la ubicación y 
comprensión de las causas y para la previsión de sus consecuencias. Ter
cero, cuando acude al análisis, a la explicación y a la valoración, adquiere 
el car<ícte1· interpretativo. Cuarto, su lenguaje, sin dejar de ser periodísti
co -directo-, tiende a hacerse fluido no sólo para la mejor compren
sión, sino estético para el deleite de la lectura. Quinto, tanto por la inves
tigación que debe realizar y, en su caso, por la explicación y el análisis 
como por la estrategia narrativa que puede exibrir la combinación de otros 
géneros y la creatividad en el lenguaje, su elaboración demanda disci
plina, persever.ancia, imaginación y calidad expresiva. 

Para completar la definición anterior hay que resaltar que el reportaje 

obliga a recurrir a la archivonomía, a la investigación hemerográfica y 

a la historia para darle al lector una ubicación exacta de lo que quiere 

transmitir. 

Ornar Raúl Martínez aporta otra definición de reportaje en la Revista 
Mexicana de la Comunicación ... , 

El género periodístico de mayor envergadura es sin duda alguna el re
portaje, no sólo por su amplitud y c;apacidad de conjugar y conjuntar 
otras técnicas y vetas del periodismo, sino también por su afán de ahon
dar en las raíces, los terrenos y las proyecciones de los hechos y materia
lizarlos a través de una prosa que atrape al lector. 

1 Jorge Calvimontes y Calvimontes, El Reportaje /l, Ediciones Constate, México, D. F., 
1995, !'.Edición, pp. 239. 

2 Manínez Raúl, Ornar, "Particularidades, tipologías y caminos para su realización. 
Contornos del reportaje" en Revista Mexicana de Comunicación, núm. 59, Funda
ción Manuel Buendía, México, 2001. 
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Nuestro reportaje pretende rescatar a la revista académica, al periodis
mo científico, como medio de comunicación fundamental. Para ello 
hemos organizado la información en diferentes rubros: primero, la 
historia del Instituto de Investigaciones Sociales, la cual no está desliga
da de la historia de la Universidad y de cómo ésta influyó para que 
surgiera el Instituto. 

Después describimos cómo está organizado el Instituto en la actuali
dad y las diferentes etapas por las que ha pasado a lo largo de su histo
ria; a continuación, nos concentramos en la labor del Departamento 
de Publicaciones, que se encarga de la edición de la Revista Mexicana de 
Sociología. Finalmente, nos dedicarnos a detallar de manera completa y 
precisa cómo se ha elaborado y se elabora la revista. 

Queremos dar una visión precisa del proceso editorial, a partir del 
cual se produce este bien cultural. Nuestra reflexión se conjuga con la 
certeza en la importancia de la labor editorial de las universidades para 
garantizar que el libro siga siendo un medio de comunicación insusti
tuible, además de ser un objeto de gran calidad y de indudable trascen
dencia social. 

Queremos resaltar la importancia de la labor editorial universitaria a 
lo largo de los ai1os; la carrera de Ciencias de la Comunicación desgra
ciadamente, está demasiado orientada a los medios de comunicación 
como: el cine, la televisión, la radio, la prensa de masas, y muchas veces 
se olvida la importancia del libro en la formación de la cultura de una 
nación. 

La Revista Mexicana de Sociología nace co1no resultado de la inquie
tud de un grupo de intelectuales, miembros del Instituto de Investi
gaciones Sociales. En ella se ha reflejado la situación social de nuestro 
país y de varios países del n1undo. Dentro de sus diferentes estratos, 
ha dado a conocer las investigaciones que se desarrollan en el Institu

to y de esta forma ha llegado no solamente a los estudiosos nacionales 
de las ciencias sociales, sino n1ás allá de nuestras fronteras para afectar 
a otras formas de pensamiento y de desarrollo social. 

Los más de 67 años de historia con que cuenta el Instituto de Inves
tigaciones Sociales lo han distinguido como una institución de gran 
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tradición en México y en Latinoamérica, que ha observado los cam
bios que ha sufrido la sociología conforme ha evolucionado. El fin 
para el cual fue creado este Instituto queda asentado desde sus ini
cios: realizar el estudio científico de asuntos y problernas sociales refe
rentes a México. Es importante destacar que la creación de este Insti
tuto, a diferencia del resto de los que forn1an parte de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, no es el resultado de la necesidad de 
la integración de catedráticos de escuelas y facultades, sino todo lo 
contrario; es importante destacar que el Instituto de Investigaciones 
Sociales fue creado en un principio por juristas y no por sociólogos, ya 
que éstos como tales no existían. 

En el año de 1939 se creó la Revista Mexicana de Sociología como órga
no oficial del IIS, en ella se dan a conocer los avances de las diversas 
investigaciones. La continuidad que tuvo en sus inicios la publicación 
de la revista es un logro, ya que no se tenían recursos económicos para 
hacerla ni los conocimientos editoriales que una publicación de este 
tipo requiere. Muchas de las investigaciones concluidas no se dieron a 
conocer sino hasta después de mucho tiempo por falta de presupuesto. 

Cada uno de los directores que han pasado por el Instituto ha dado 
su toque particular para reorientar su desarrollo y reubicar secciones 
o departamentos especializados. En un principio se enfrentó a la inex
periencia de jóvenes recién egresados y por lo tanto sin el conocimien
to necesario para desarrollar investigaciones de carnpo. Se tuvo que 
invertir tiempo, esfuerzo y dinero para obtener frutos. Esto no ha 
sido fácil; sin embargo, el resultado del trabajo de mucha gente ha dado 

bases sólidas para lograr el prestigio y el reconocimiento con que el 
Instituto cuenta. El enriquecimiento académico se ha visto fortaleci

do a lo largo de su historia por la incorporación de investigadores de 
otros países, sobre todo latinoamericanos: chilenos, uruguayos, argenti
nos, etc., que a partir de la década de los setenta formaron parte del 
Instituto. 

Se crearon áreas de investigación que con el paso del tiempo se han 
definido y delimitado claramente, lo que ha pennitido que en cada 
una de ellas se agrupen proyectos orientados a un mismo tema y se 
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puedan coordinar eventos, seminarios, conferencias, etc., para 
optimizar los recursos que se les asignan. 

Los avances no sólo se han dado en estos rubros; el Instituto ha 
sufrido también una transformación tecnológica; sus investigadores y 
trabajadores se han visto en la necesidad de incorporar en su vida 
laboral a la computación, la cual ha facilitado enonnementc el desa
rrollo de sus trabajos e investigaciones. 

El trabajo editorial de la Revista Mexicana de Sociología se ha facilitado 
enormemente al incorporarse la computadora al desarrollo edito
rial de la misma, lo que se ha traducido en la continuidad de su 
publicación. 

Revisando la historia de la revista nos podremos dar cuenta de las 
transfonnacioncs que ésta ha sufrido con el transcurso de los años. 
Originalmente, fue una publicación trimestral; después se publicó cada 
cuatro 1neses para finalmente seguir siendo trimestral. 

La Revista Mexicana de Sociología se ha preocupado por difundir la 
sociología en todas sus formas: el desarrollo del Estado, Jos procesos y 
grupos sociales, la movilidad de la población, la migración, los motivos 
que la causan, el desarrollo de la fuerza de trabajo, los servicios que se 
ofrecen para la población de un país: vivienda, educación, crecimiento 
demográfico, empico, crisis, desarrollo social y económico. Engloba 
todas las necesidades étnicas e indígenas, las grandes diferencias que 
marcan el desarrollo de un país que tiene que buscar la manera de 
conjugar a la sociedad indígena con la sociedad urbana en una misma 
república. 

La Revista Mexicana de Sociología ha estado abierta a las diferentes 
corrientes sociológicas que se han desarrollado tanto en Latinoamérica 
como en Estados Unidos y Europa; se ha convertido en un medio de 
difusión de una variedad de pensamientos. Por medio de ella también 
se han dado a conocer otros libros mediante resefias que se incluyeron 
casi desde su inicio. 

El prestigio que poco a poco se ha ido ganando la revista ha hecho 
que auto1·es externos tanto al Instituto corno a la Universidad Nacio
nal Autóno1na de México, busquen la manera de que sus artículos 
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sean publicados en la 1nisma, para darse a conocer de manera inter
nacional. La revista se ha enriquecido presentando números especia
les enfocados a un tema en particular, pero por supuesto no se ha 
perdido la visión del fin específico de la publicación y ha seguido 
siendo un órgano de expresión de los propios investigadores del Insti
tuto. 

Cada uno de los directores le ha dado un enfoque especial a la ma
nera de hacer la edición de la revista con la finalidad de aumentar y 
mantener el prestigio con que ya se cuenta. 

En la actualidad, la selección de los artículos no recae en la jefa del 
Departamento de Publicaciones, sino en un comité editorial, el cual 
selecciona cada artículo en función del tema que se va a tratar; cabe 
aclarar que este comité editorial se organizó durante la dirección de 
Julio Labastida. 

La Revista Mexicana de Sociología ha vivido lo que la gran mayoría de 
las revistas de este tipo: una reciente renovación de su imagen. Es im
portante reconocer que el aspecto visual puede atraer o no a un grupo 
de lectores; al comparar la Revista Mexicana de Sociología con otras revis
tas que habían aumentado su difusión fue evidente que la Revista Mexi
cana de Sociología mostraba una imagen pobre. Es por ello que se traba
jó en la renovación de su portada haciéndola más atractiva y mejorando 
su contenido académico, lo que permitió que la revista formara parte 
del circuito del Sociowgycal Abstract. 

Como lo indicó Ricardo Pozas Horcasitas en la entrevista que le hici
mos "la Revista Mexicana de Sociología a nivel nacional e internacional es 
el único testimonio permanente desde finales de los años treinta de las 
ciencias sociales en América Latina, en]vléxico y en lengua española; es 
la más importante publicación". 



1. El Instituto de Investigaciones Sociales 

1.1 ANTECEDENTES 

No es tarea fácil referirse a una de las instituciones más importantes 
dentro del átnbito de las ciencias sociales, no sólo en México sino tam

bién en Latinoamérica, y esto lo decirnos puesto que el Instituto goza 
de un gran prestigio ganado a pulso a través de los años. 

Actualmente cuenta con 67 aúos de historia, una historia que ha 
repercutido de manera notable en el desarrollo de la sociología en 
México ya que en él se han llevado a cabo investigaciones que estudian 
la situación de una enonne variedad de sttietos y actores sociales de 
muy diversos árnbitos: desde los indígenas, cainpesinos y obreros hasta 
políticos y empresarios. 

¿Cuándo y cómo surge el Instituto?, ¿quiénes fueron sus fundado
res?, ¿por qué decimos que tiene una gran importancia dentro del 
ámbito de las ciencias sociales? Con este trabajo pretendemos dar res
puesta a estas y a otras inquietudes. 

Para empezar, damos a continuación un marco histórico de los he
chos que ocurrían en el país en el momento en que surgió el Instituto 
para que el lector pueda transportarse a aquellos aúos y entender de 
manera más clara los diferentes acontecimientos que se conjuntaron 
para que surgiera el ns. 

Entre 1920 y 1935 existieron en el país dos figuras importantes que 
constituyeron la columna vertebral del poder: Álvaro Obregón y Plutarco 
Elías Calles. Cuando Álvaro Obregón llegó a la presidencia en 1920, las 
condiciones del país eran muy inestables debido a la existencia, a lo 
largo del territorio nacional, de diversos jefes militares que defendían 

su poder a toda costa, por lo cual Obregón tuvo que planear diversas 
medidas que le permitieron restringir el poder de los jefes militares e 
incrementar el suyo. De esta manera, logró mantener -aunque de 
manera temporal- la estabilidad en el país. En 1923, cuando se aproxi-

[ 7] 
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rnaba Ja fecha para las elecciones presidenciales, Obregón decidió apo
yar incondicionalmente Ja candidatura de Calles. 

Fue así corno Adolfo de Ja Huerta -que en aquel entonces era se
cretario de Hacienda- encabezó una revuelta para oponerse a 
Obregón, quien según él, quería imponer a Calles en Ja silla presiden
cial; sin embargo, este movimiento nunca pudo ser consistente y por 
ello en marzo de 1924 fue sofocado. Este hecho ayudó a Obregón a 
centralizar su poder cada vez 1nás. 

En 1926, se presentó un nuevo conflicto que puso en peligro la 
precaria estabilidad del país: el conflicto entre Ja Iglesia y el Estado, el 
cual surgió a consecuencia de que Ja Iglesia viera disminuido su poder 
con la Constitución de 1917, la cual contenía varios artículos con dispo
siciones anticlericales. En el periodo presidencial de Obregón, las re
laciones entre Ja Iglesia y el Estado fueron tensas. 

Corno respuesta a una serie de declaraciones hechas por el arzobis
po José Mora y del Río en contra de la Constitución de 1917, el gobier
no ordenó cerrar conventos y escuelas confesionales, y deportó a varios 
sacerdotes; fue por ello que se promovió Ja formación de la Liga Nacio
nal en Defensa de la Libertad Religiosa (LNDLR) cuyos dirigentes pro
pusieron un boicot contra el gobierno; estos hechos hicieron que final
mente el gobierno decidiera ordenar la suspensión del culto. 

La revuelta no se hizo esperar; al principio, de manera desorganiza
da, pero después quedó bajo la dirección de la LNDLR. Esta guerra, lla
mada "cristera" por el origen del conflicto, tuvo un carácter principal
mente rural, pero la dirección de la Liga Nacional de la Defensa de la 
Libertad Religiosa fue netamente urbana. El Vaticano dio orden de 

que el episcopado mexicano no apoyara la lucha; sin embargo, muchos 
sacerdotes se incorporaron a ella. 

Este problema se resolvería -después de una serie de 
enfrentamientos en varios estados de la república y del asesinato 
de Obregón por un fanático católico- cuando Emilio Portes Gil llegó 

a un acuerdo con la Iglesia. El 30 de abril de 1929 se abrieron los tem
plos nuevainente al culto regular. 
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En 1928 hubo nuevamente una crisis en el gobierno, al llegar la 
sucesión presidencial, puesto que aparentemente Calles había logra
do cierta autonomía en su gobierno, aunque Obregón continuaba 
siendo la figura política más importante. Esta diferencia se hizo evi
dente de manera definitiva cuando Calles consideró al general Arnulfo 
R. Gómez corno su posible sucesor, mientras que Obregón decidía 
apoyar al general Francisco R. Serrano para dar batalla a Calles y ganar 
él mismo la presidencia nuevamente; esto ocurría a finales de 1926. 

En 1927 ambos jefes militares decidieron rechazar el apoyo de sus 
"protectores", lanzaron su candidatura a la presidencia y se levantaron 
en armas: Górnez en Veracruz y Serrano en Marcios; pero Calles y 
Obregón no les permitirían llegar muy lejos y los hicieron aprehender 
y fusilar. De esta manera, el camino de Obregón hacia la presidencia se 
encontraba libre. Posteriormente se realizaron las elecciones y el 1 2 de 
junio de 1928 Obregón fue declarado vencedor, pero sorpresivarnente 
fue asesinado el 17 del mes siguiente; su asesinato fue planeado apa
rente1nente por un grupo católico independiente. 

Al suceder esto, Calles convocó a los jefes militares 1nás importantes 
para decidir quién tomaría el poder provisionalmente. El elegido fue 
Emilio Portes Gil, ya que era simpatizante tanto del grupo de Obregón 
como del de Calles. Una de las decisiones más importantes tomada por 
Calles en 1928 fue la creación de un partido político que agrupara a 
varias de las corrientes gobernantes: el Partido Nacional Revoluciona
rio (PNR). 

A pesar de los esfuerzos de Calles para apaciguar la crisis producida 
por la desaparición de Obregón, las divisiones surgieron nuevamente 
cuando se decidió elegir al presidente que sustituiI·ía al interino Portes 
Gil. Finalmente, fue elegido Pascual Ortiz Rubio, cuyo principal rival 
en esa elección era José Vasconcelos. Lo que se pretendía era conciliar 
a los grupos obregonista y callista y fue por ello que se escogió a Pascual 
Ortiz Rubio, quien no era de ninguna manera un político destacado. 

Sin embargo, existiría una fuer.la que marcaría a la nación en los 
siguientes ail.os y ésta no era precisamente la del ejecutivo, sino la de 



10 REVISTA MEXICANA /JE SOCIOLOGÍA: SU IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN ... 

Calles, a quien se le llamó "el jefe máximo de la Revolución"; fue 
precisamente por él que al periodo comprendido entre 1929 y 1935 
se le denominó el "Maximato". La magnitud de su fuerza se hizo evi
dente cuando Ortiz Rubio renunció a Ja presidencia en 1932 por pro
blemas con Calles. Más tarde, Abelardo Rodríguez sustituiría a Ortiz 
Rubio y en 1934, éste entregaría a su vez el poder al general Lázaro 
Cárdenas. 

Cabe destacar que el PNR surge como una coalición de las fuerzas de 
los diversos sectores revolucionarios; la principal preocupación de sus 
miembros -quienes eran sobre todo altos jefes militares- era crear y 
mantener un país sin violencia, y resolver los problemas de una 1nanera 
pacífica, no con levantamientos y rebeliones, como se había hecho hasta 
entonces. 

Por supuesto se decía que uno de los principales objetivos del parti
do era ayudar a ejidatarios,jornaleros, campesinos y agricultores, y tam
bién quedaba claro que podría tolerarse a la oposición; su existencia 
era hasta cierto punto favorable para el gobierno, pero de ninguna 
1nanera se le permitiría actuar de manera importante y entonces se 
desarrolló la llan1ada "oposición controlada". 

Hasta 1935, más que una realidad, la reforma agraria fue una pesadi
lla, ya que Calles trató de repartir tierras con mucho interés al princi
pio, pero ese interés decayó al final de su periodo. En 1929 Calles con
sideró a la reforma agraria un fracaso. Meses n1ás tarde, en 1930, Calles 
dijo al presidente y a su gabinete que la reforma agraria debía concluir, 
ya que estaba dafiando la economía nacional. 

Éste es el panorama de lo que sucedía en aquellos años en el país; 
como puede verse, eran muchos los. problemas que tendrían que 
solucionarse, pero todavía faltaba uno que sería determinante en la 
historia de lo que particularmente aquí nos ocupa, y ése era el que 
empezaba a gestarse en el interior de las aulas universitarias. 

En 1929 estalló una huelga en la Universidad; la razón fue el cambio 

de sistema de exámenes finales de carácter anual por un nuevo siste
ma de reconocimientos semestrales que tenía el propósito de compro
bar el grado de avance de los alumnos. Esta medida fue adoptada por 
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la Universidad una vez que fue aprobada por el Consejo Universitario. 
Lógicamente, el alumnado pedía que se continuara con el sistema 
que hasta entonces había regido. 

Los principales promotores de esta medida eran el titular de la 
Secretaría de Educación Pública, Ezequiel Padilla, el rector de la Uni
versidad, Antonio Castro Leal, y de manera significativa, el director de 
la Escuela Nacional de Jurisprudencia, Narciso Bassols. 

En protesta por esta medida comenzó una serie de reuniones de alum
nos de la Escuela Nacional de jurisprudencia y la organización del mo
vimiento se logró por medio de comités en todas las escuelas en cons
tante co1nunicación con el resto de los alumnos; por encima existió un 
comité general integrado por representantes de todas las escuelas del 
Distrito Federal, que sesionaba de manera regular. 

Posteriormente se formó un comité central y finalmente el Directo
rio de la Huelga que pennitió el seguimiento del conflicto. Se propagó 
la información de tal manera que el movimiento tendría un alcance 
nacional en cuestión de horas. La huelga estudiantil se unía a varios 
proble1nas que por aquella época afectaban al país: el movi1niento 
cristero en el Bajío y el movimiento vasconcelista que agrupaba a gran 
parte de Iajuventud y de los campesinos. 

No hay que olvidar que en 1929,José Vasconcelos, quien fuera secre
tario de Educación durante el periodo de Obregón, rompió toda rela
ción con el gobierno y lanzó su candidatura a la presidencia de la repú
blica. Tuvo escaso apoyo en el camºpo; sin embargo, en los centros 
urbanos su propuesta contó con gran relevancia. 

Al principio del movimiento pudo observarse que existía una ten
dencia a apoyar al vasconcelismo; pero de:¡pués muchos estudiantes se 
alejaron del vasconcelismo y centraron sus acciones en favor de la auto
nomía universitaria. Comenzó a notarse un estado de agitación cons
tante en la ciudad de México por parte de los estudiantes y sus efectos 

se extendían a todo el país. Había enfrentamientos regulares entre la 
policía y los estudiantes, ya que éstos se pronunciaban frecuentemente 
en contra del gobierno y de las autoridades. Esto ocurrió desde el 15 de 
mayo y causaba alarma en la mayor parte de la población, pero 
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también empezaron a despertarse simpatías populares hacia los 
estudiantes. 

El movimiento de huelga fue creciendo muy rápida1nente: para el 
20 de mayo se unió a él Ja Escuela Nacional Preparatoria y en general 
las instituciones superiores de los estados ya habían paralizado sus la
bores; de un momento a otro se esperaba Ja intervención del presi
dente Portes Gil, puesto que nadie veía otra solución al conflicto: tan
to el secretario de Educación como el rector de Ja Universidad habían 

perdido toda autoridad. 
Era tal el malestar de los estudiantes que cada vez eran más frecuen

tes los enfrentamientos entre ellos y la policía; enormes grupos de 
preparatorianos marchaban hacia Ja facultad de Medicina por la calle 
de Brasil, en el centro de Ja ciudad. Hasta ahí se trasladó el entonces 
jefe del Departamento del Distrito Federal,José Manuel Puig Casauranc, 
quien constató las dimensiones que había tornado el 1novirniento. Tam
bién crecieron las di1nensiones de los enfrentamientos entre estudian
tes y autoridades y llegaron a ser sangrientos. El 23 de mayo, Alejandro 
Górnez Arias, en su carácter de presidente del Directorio de la Huelga 
y corno útular de la Confederación Nacional de Estudiantes, n1andó un 
escrito a José Manuel Puig donde le informaba que por acuerdo del 
directorio habían sido tornados por Jos estudiantes todos los edificios 
universitarios. Quedaron sellados aquellos que lo requerían y se esta
blecieron guardias permanentes para mantener Ja situación de huelga. 

Como respuesta, las renuncias de los directores de las facultades y 
escuelas universitarias no se hicieron esperar; el propio rector Castro 
Leal fue el primero en ofrecer su renuncia. Por otro lado, no ocurrió 
esto con Ezequiel Padilla, titular de Educación Pública, ni con los jefes 
de Ja policía, que se habían enfrentado duramente a los estudiantes. 

Por aquel entonces, e1npezó a prepararse una magna manifestación 
en Ja cual se congregaría todo el estudiantado del país en apoyo almo
vimiento. Se habían realizado ya varias entrevistas con el Presidente de 

la República sin ningún éxito. 

En el escrito del 23 de mayo que los estudiantes enviaron al presi
den te de Ja república a través del jefe del Distrito Federal estaban in-
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cluidos los siguientes puntos relevantes: la autonomía universitaria, la 
renuncia del secretario de Educación, la derogación del plan de estu
dios hasta entonces vigente, la paridad de votos entre maestros y alum
nos en el Consejo Universitario y la unión de las escuelas preparatorias 

con las escuelas secundarias. 
Por su parte, los delegados de la facultad de Derecho también solici

taban las renuncias del secretario de Educación, del subsecretario, de 
todos los directores de las escuelas universitarias, de los de las secunda

rias 1 y 3, del rector de la Universidad y los ceses inmediatos del inspec
tor general de policía y del jefe de comisiones de seguridad; paridad de 

votos en el Consejo Universitario para estudiantes y maestros, y autono
mía universitaria. Solicitaban también que el nombramiento del rector 
de la Universidad lo hiciera el Presidente de la República a través de la 

terna previamente formulada y aceptada por el Consejo Universitario. 
El 30 de mayo, dos días después de la gran manifestación de protes

ta,] osé Manuel Puig Casauranc mandó llamar a los principales dirigen

tes del movimiento de huelga. Entre ellos se encontraban Alejandro 

Gómez Arias, José María de los Reyes, Arcadio D. Guevara y César 

Garizurieta. Durante la entrevista Puig les informó: 

Ya se sabe lo que ustedes quieren, la autonomía. Pues bien, cuenten 
con mi apoyo cerca del seiior Presidente de la República. Ya se está pen
sando en la elaboración de la ley respectiva, y les prometo que cuando 
esté listo el proyecto, los llamaré nuevamente para que la conozcan. Mien
tras tanto, por razones políticas no conviene que estas noticias sean 
difundidas. t 

Los estudiantes, después de este acuerdo,_ofrecieron su discreción al 

jefe del Departamento del Distrito Federal; la huelga continuaría. 

A continuación incluimos íntegramente el texto del día 23 de mayo 

de 1929 que Alejandro Gómez Arias envió a José Manuel Puig: 

1 Drornundo Baltasar, Crónica de la autonomía universitaria de México, Editorial Jus, 
México, 1978, pp. 74-75. 
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"C. Jefe del Departamento del D.F., 
"Señor Doctor José Manuel Puig Casauranc. 
"Presente. 

"Usted mismo intervino y puso fin la tarde de hoy al ataque de la 
policía a la Escuela de Medicina, cuando allí se celebraba un.a asamblea 
pacífica. Nada es necesario por lo mismo decir sobre este suceso ver
gonzoso e in.justo. 

"Pero hace dos horas un grupo de estudiantes que se encaminaba a 
El Universal, fue balaceado en la AvenidaJuárez por fuerzas policiacas. 
No medió, por lo que a nosotros toca, ni provocación ni agresión; con
tamos para probarlo con testimonios imparciales, entre ellos el del pe
riodista Ramírez de Aguilar. Hemos visto caer a varios compañeros, pero 
sólo en el transcurso de la noche tendremos los datos suficientes para 
denunciar con exactitud el número de víctimas. Todo esto afinna nues
tra convicción de que se trata de resolver por la violencia un conflicto 

universitario. 
"El comparl.ero Berrón Mier, su personal amigo, nos transmite en 

estos momentos el deseo de usted de intervenir ante el Presidente de la 
República presentándole esta misma noche los puntos básicos para 
la solución de la huelga, para lo que solicita en la forma de documento 
confidencial, nuestra opinión. 

"En el estado del conflicto es esencial, en primer ténnino, castigar a 
quienes han hecho uso de la fuerza contra estudiantes inermes. El 
jefe de la policía debe ser castigado administrativamente y juzgado corno 
delincuente. Exigirnos también el retiro de las fuerzas policiacas, bom
beros o elementos del ejército de las escuelas en huelga o sus cercanías. 
El edificio de la Universidad y los locales escolares que no están en 
nuestro poder, deberán entregársenos inmediatamente y según lo re
solvamos, abrire1nos los cursos o 1nantendremos el estado de huelga. 
En el primer caso las demandas de carácter docente, con preferencia la 

cuestión de los reconocimientos en la Escuela de Jurisprudencia y el 
plan de estudios de la Preparatoria, serán resueltas de inmediato de 
acuerdo con las de1nandas estudiantiles. En este capítulo es fundamen-
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tal no limitar la opinión estudiantil a los casos planteados ya, sino escu
char de modo permanente la opinión de la masa estudiantil; estamos 
seguros de que el rechazo de esta regla significaría posponer una serie 
de fricciones que irán surgiendo inevitablemente. La injerencia de los 
estudiantes en los organismos de la Universidad es absolutamente 
necesaria y no sólo como informativa, sino determinante en la vida 
escolar. 

"El Gobierno ha declarado que nuestro movimiento tiene un carác
ter político, rechazamos esa imputación y pedimos que se nos permita 
organizar la vida universitaria son sujeción a sus propias normas. La 
autodeterminación universitaria no es un ideal anárquico, la organiza
ción y la disciplina de nuestro movimiento que como usted reconoció 
hoy en la tarde, es tjernplar y magnífica, aseguran la posibilidad de esos 
fines. 

"No ha sido posible hasta los momentos de escribir estas líneas, con
sultar a todos los miembros del Comité de Huelga, pe1·0 independien
temente de que el Presidente de la Confederación Nacional de Estu
diantes y del Comité de Huelga tiene facultades suficientes, esta1nos 
seguros de expresar correctamente el sentir de las 1nayorías estudianti
les. Creemos necesario decir a usted, con lealtad, que en vista de los 
graves acontecimientos del día de hoy, la Confederación Nacional de 
Estudiantes se está dirigiendo a todas las federaciones que la forman y 
en general a todas las escuelas y estudiantes de la república, y no duda
mos que obtendremos solidaridad y apoyo y el problema entonces re
querirá, tal vez resoluciones más vistas." 

"México. D. F., 23 de mayo de 1929. 
"Muy atentamente. Alejandro Gómez Arias."2 

A través de las líneas arriba expuestas, puede notarse que el movimien
to que empezó como protesta contra un nuevo sistema de calificado-

2 op. cit., pp. 77-79. 
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nes se había transfonnado en la petición que ya muchos estudiantes y 
sus dirigentes esperaban, es decir, la independencia de la Universi
dad respecto del Estado: la autonomía universitaria. 

Cuando José Manuel Puig recibió la carta, lo primero que hizo fue 
enviarle un memorándum al presidente Portes Gil, sugiriendo, después 
de un análisis minucioso, la concesión de la autonomía universitaria. 
En la parte más importante del comunicado, Puig escribió: 

puede obtenerse del movimiento huelguista un verdadero triunfo revo
lucionario, apoyado en elevada tesis filosófica escolar y que aumentará 
en el interior y exterior del país el prestigio del seüor Presidente, dejan
do a su Administ1-ación el mérito definitivo de una reforma trascendental en 
la organización universitaria. Me refiero a la resolución del conflicto ac
tual, contestando a las den1andas de los estudiantes, cualesquiern que 
fuesen, o anticipándose a dichas demandas (y sería n1ejor esto) con la 
concesión de una absoluta autonomía técnica, administrativa y económica, a 
la Universidad Nacional 3 

El proyecto de Ley de Autonomía de la Universidad Nacional de Méxi
co fue sometido al Congreso de la Unión por el presidente Emilio Por
tes Gil, a través del titular de Educación, Ezequiel Padilla. Obviamente, 
los estudian tes no estaban de acuerdo con la presencia de Padilla, quien 
se había enfrentado a ellos al inicio del movimiento de huelga, pero 
por su carácter de secretario de Educación era el indicado para presen
tar el documento a la consideración popular. La Ley estaba fechada el 

22 de julio de 1929. 
En dicha ley, quedaba establecido que había sido deseo de las cla

ses universitarias y de los gobiernos rev9lucionarios la autonomía de la 
Universidad Nacional; se establecía también un gobierno en el interior 
de la Universidad, como facultad de profesores y alumnos que gozaban 
de amplia libertad, en concreto, se establecía la independencia de la 
Universidad respecto del Estado en las tareas que le eran propias y se 
autorizaba la libertad de cátedra; finalmente, se establecía que el rector 

3 op. cit., pp. 80-81. 
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sería elegido por el presidente de la República, de una terna consti
tuida por tres elementos. 

El día 11 de julio de 1929, después de 68 días de huelga, el Comité 
Central de la misma decidió darla por terminada puesto que la declara
ción de autonomía había sido autorizada por el Congreso de la Unión; 
los estudiantes hicieron la entrega de los edificios que hasta ese mo
mento habían ocupado. 

El primer Consejo de la Universidad Autónoma quedó establecido 
por estudiantes y maestros el día 31 de julio del mismo año. 

Podemos afirmar que la autonomía universitaria cambió radicalmente 
la estructura de la Universidad de México puesto que a partir de ese 
momento cambiarían también muchos procesos en su interior, que con 
el tiempo, permitirían que la Universidad fuera creciendo. 

Uno de los ejemplos vivientes de ese crecimiento es la creación en 
1930 del Instituto de Investigaciones Sociales, que fue fundado el 11 de 
abril por el entonces rector Ignacio García Téllez con el propósito 
de que la Universidad contara con un organismo destinado a la inves
tigación y al estudio científico de la realidad social de México. 

J.1.1 Historia general del Instituto de Investigaciones Sociales 

El Instituto de Investigaciones Sociales tiene más de 67 años; su historia 
lo distingue como una institución de gran tradición no sólo en México 
sino en el ámbito latinoamericano. Ha trabajado desde sus inicios de 
manera ininterrumpida y a través de su historia pueden observarse los 
diversos can1bios que ha sufrido la sociología, sus avances, las técnicas 
que ha seguido para el estudio de los diversos problemas del país, los 
obstáculos a los que se ha enfrentado, etc;_étera. 

La fundación del Instituto se realizó de manera sencilla con una 
ceremonia en el Paraninfo de la Universidad Nacional. De acuerdo con 
sus bases constitutivas, el personal del Instituto quedó integrado por 

un presidente, cuatro directores, un secretario, un cuerpo de siete con
sejeros, investigadores honorarios, investigadores de planta y un núme
ro considerable de estudiantes colaboradores; un dato curioso que cree

mos pertinente agregar aquí es que ninguno de ellos era sociólogo. 
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En la elaboración de las bases, el reglamento y el programa de estu
dios participaron grandes personajes, entre quienes se encontraban 
Alfonso Caso, Narciso Bassols, Vicente Lombardo Toledano y Luis Chico 
Goerne, quienes también se encargaron durante los primeros nueve 
años de vida del Instituto de dirigirlo alternadamente. Al inicio de la 
vida del Instituto, Miguel Othón de Mendizábal ocupó el cargo de se
cretario y fue quien coordinó todas sus actividades. 

Como presidente nato del Instituto, fue designado el Lic. Ignacio García 

Téllez, rector de la Universidad Nacional y como Directores: Primero, 

Lic. Alfonso Caso; Segundo, Lic. Luis Chico Goerne; Tercero, Lic. Narci

so Bassols y Cuarto, Lic. Vicente Lombardo Toledano. El profesor Miguel 

O. de Medizábal, se hizo cargo de la Secretaría del Instituto. 4 

Si recurrimos a las bases constitutivas del Instituto podernos darnos 
cuenta de que, desde su nacimiento, se tenía muy claro cual era la fina

lidad principal de su creación, ya que en su artículo primero se destaca: 
"Se crea el Instituto de Investigaciones Sociales, como órgano de la 

Universidad Nacional de México, encargado de realizar el estudio 
científico de asuntos y problc1nas sociales referentes, de 1nanera espe
cial, a México.''5 

Este nuevo organismo universitario quedó integrado por cuatro sec-
ciones: 

a) de Instituciones Sociales, 
b) de Población, 
e) de Instituciones Económicas y 
á) de Instituciones jurídicas y Políticas. 
Los directores se turnaban cada tres meses; de este modo, sólo el 

secretario permanecía relacionado directamente con las actividades 
del Instituto y en realidad era quien lo dirigía, porque los puestos de 

4 "Veinticinco ai'ios del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México'', Revista Mexicana de Sociología, ai'io XVII, vol. 17, núms. 
2 y 3, mayo-diciembre. 1955, p. 232. 

5 Instituto de Investigaciones Sociales, Boletín núm. 1, Universidad Nacional 
Autónoma, México, 1930, p. 26. 
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director eran puramente honorarios; sin embargo, redactaron sus res

pectivos programas, de acuerdo con las materias de las secciones arri

ba mencionadas. 

Fue en 1939, a través de la rectoría de la Universidad a cuyo cargo 

se encontraba Gusl..o'"l.VO Baz Prada, cuando se acordó la reorganización 

total del Instituto. A partir de esa fecha cambiaría también el siste

ma de dirección; en adelante, existiría un sólo director y el elegido 

para el cargo fue Lucio Mendieta y Núñez. Puede decirse que en ese 

momento es 

cuando se dan las condiciones mínimas para el funcionamien.to real de 
un centro de investigación. Estas condiciones materiales y organizativas 
mínimas implicaban, además de la centralización y continuidad de la 
dirección, el presupuesto indispensable pard sostener una revista y llevar 
a cabo una cierta labor de invesúgación.6 

A estas alturas de la vida del Instituto debemos mencionar que existe 

otro factor que lo hace considerablemente importante: el hecho de 

que fue el primer Instituto de investigación fundado dentro de la Uni

versidad que antecedió con 1nás de 20 años a la fundación de una es

cuela universitaria de ciencias sociales; lo usual era que las escuelas o 

facultades promovieran la creación de sus propios centros de investiga

ción y no al contrario. 

Como se mencionó anteriormente, un rasgo curioso desde el punto 

de vista del personal del Instituto lo constituyó la falta de sociólogos en 

ese tiempo, por lo que Lucio Mendieta y Núñez se dio a la tarea de 

incorporar al Instituto a profesionales de diversas disciplinas con el 

requisito de que trabajaran sobre asuntos concretamente sociales. 

A fin de ajustarse a esas condiciones, el director reorganiza el Instituto con 
base a secciones que en su propia denominación uaslucen la procedencia 
e intereses de los integrantes de su equipo. Estas secciones eran: de Socio-

G Universidad Nacional Autónoma de México, Las huma11idades en México, Consejo 
Técnico de Humanidades, Dirección General de Publicaciones, México, 1978, p. 400. 
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logía, de Medicina Social, de Ingeniería y Arquitectura Sociales, Economía 
y Trabajo de Biblioteca, Archivo y Relaciones Exteriores. 7 

A todo esto, ¿dónde estaba ubicado el Instituto? Debemos mencionar 

que no fue fácil establecer un Instituto de nueva creación; lo anterior 

se debió a Ja falta de recursos para solventar todos los gastos que tenía 

que cubrir; ·sin embargo, a pesar de las circunstancias de presupuesto 

limitado y de personal reducido, el Instituto (no se tiene ningún dato 

previo) 

se hallaba establecido en 1939, en el último piso del edificio ocupado por 
la Escuela de Economía, calle de la República de Cuba Núm. 92; después 
pasó a ocupar dos estancias en Ja planta baja de la Universidad, calle de 
Justo Siernt 16; más tarde, se Je asignó un piso compuesto de cinco salo
nes en Ja casa número 3 de las calles del Licenciado Verdad y finalmente, 
quedó instalado, en el ai'io de 1954, en el quinto piso de la Torre de 
Humanidades de Ja Ciudad Universitaria. 8 

El profesor Óscar Uribe Villegas, investigador del Instituto, nos comen

ta al respecto: 

Mi ingresó fue hacia el ai'io ele 1952; el Instituto funcionaba en la calle de 
Licenciado Verdad número 3, es decir, era el rumbo universitario por 
excelencia. Teníamos enfrente el templo ele Santa Teresa la Antigua; ahí 
propiamente funcionaba el departamento ele bibliotecas de la Universi
dad. Cerca estaba Jo que se llamaba Iniciación Universitaria, que fue la 
secundaria que se creó al lado de la preparatoria. Todo esto es muy pro
pio de Ja historia de nuestra Universidad, porque las universidades del 
resto del nlunclo no se preocupan por las preparatorias y menos de las 
secundarias. Esto es Jo del famoso Paraninfo y ahí funcionó después 
la Escuela de Odontología. 

Circulábamos un poco en torno de lo que es el núcleo central de la 
Universidad Nacional que esjusto Sierra; era donde nosotros gestioná
bamos todos nuestros asuntos escolares, con grandes aglomeraciones, y 

7 lbidem, p. 401. 
8 "Veinticinco ai1os del Instituto ... , op. cit., p. 236. 
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había una conexión a la que nosotros no tenían1os acceso hacia la Nacional 
Preparatoria. Dentro del Instituto, en Licenciado Verdad, ni siquiera te
níamos todo el edificio; todavía ustedes lo pueden ve1~ ya tiene otro destino 
y está un poco más cuidado. Nosotros lo teníamos muy descuidado. En la 
parte baja, generctlrnente el maestro Mendieta-quien fue el creador del 
Instituto-y el señor Mejía -que era su sobrino pero que era el secretario 
del Instituto- hacían entrctr sus coches y había algunos servicios sanita
rios, algo por el estilo. 

Nosotros teníamos propiamente nada más el segundo piso. El tercer 
piso estaba ocupado por el depa1·tamento de Estadística de la Universi
dad, pero no dependía de nosotros, y prácticarnente el Instituto se redu
cía, cuando yo llegué, a la dirección, que era un salón relativamente 
amplio, un poco también insípido, podríamos decir, con alguna estan
tería y cosas de ese tipo; un salón grande que era el de los investigadores 
(yo llegué a ese salón grnnde que estaba un poco presidido por el secre
tai·io del Instituto), había muy pocos investigadores, ninguno eg1·esa
do de ninguna escuela profesional, yo fui el primero que llegué como 
egresado -todavía como estudiante-, corno investigador al Instituto, 
desde el principio tuve el cargo de investigador. 

Llegué así y un poco, como que no tenían en dónde colocarme, te
nían además un galerón por allá, terrible porque además de todo es una 
de esas casas antiguas con los techos nluy altos. Entonces nle colocaron 
ahí, eran cerros de libros y todo lo que iba llegando se lanzaba ahí, sin 
ningún orden. Enfrente tenía1nos una biblioteca pequeila, confiada al 
señor Ramos que no era tampoco bibliotecario. 

En ese galerón me fui a meter y dije: "este desorden está pensado así, 
no Jo voy a tocar". Pasaron algunos días y entonces me di cuenta de que 
el desorden no estaba pensado, sino que era coyuntural. Entonces yo 
comencé a arreglar estanterías, a acomodar todo eso para estar cómodo, 
pero estaba yo solo. El ambiente que prevalecía en el Instituto era muy 
farnilístico, podríamos decir, con muchos choques y fricciones de que 
precisamente en un solo salón estaban más de diez personas y además 
era cuestión de entrar a las nueve de la mañana y salir a las dos y media 

de la tarde.9 

"Entrevista realizada a Óscar Uribe Villegas, 16 de marzo de 1995. 
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El extracto de la entrevista del profesor Uribe nos sitúa de alguna 
manera en lo que era en ese entonces el Instituto; visitamos los tres 
edificios en los que alguna vez estuvo establecido el Instituto y efectiva
mente son casonas viejas; cuando uno entra se siente un frío muy pecu
liar, puesto que son edificios antiguos que sólo tienen la planta baja y a 
lo sumo tres pisos con techos muy altos; tienen grandes portales, varios 
salones adornados con candiles y en las puertas de acceso a cada salón 
pueden contemplarse vidrios esmerilados; alrededor de los muros de 
los salones y como a la mitad de la pared hay adornos de madera talla
da y alrededor de los techos hay figuras bellamente pintadas. Todos los 
salones tienen pisos de madera, hay escaleras dobles que conducen de 
un piso a otro y están situadas una de cada lado de los edificios. Los 
pisos están distribuidos en forma de cuadro y en el centro se forma un 
patio; desde ahí puede apreciarse un vitral muy colorido que rodea el 
último piso del edificio. 

El primer edificio que ocupó el Instituto está situado en la calle de 
República de Cuba número 92, en el centro de la ciudad de México; 
actualmente ahí se encuentra la sede de la sociedad de ex alumnos de 
la Facultad de Economía de la UNAM; la persona que allí nos atendió 
-el Lic. Barrientos- nos dijo que ese edificio perteneció a la familia 
Ortiz de la Huerta la cual en 1938 le rentaba la casa a la UNAM 

(específicamente a la Facultad de Economía); finalmente, con el paso 
del tiempo la UNAM la compró y la ha mantenido para diversos propó
sitos. Es importante mencionar que el día que la visitarnos estaban ahí 
dos restauradores dándole mantenimiento a todos los adornos que 
contiene; un claro ejemplo de que la UNAM se preocupa por preservar 
esos edificios que cuentan con gran tradición histórica. 

La siguiente visita fue a la calle de Justo Sierra número 16, también 
en el centro de la ciudad, donde alguna vez el Instituto ocupó algunos 
salones. Está por demás decir que el edificio de Justo Sierra conserva 
una gran importancia para la UNAM y que actualmente sirve de sede a 
varias de sus oficinas. 

Nuestra visita por el centro concluyó en la calle de Licenciado Ver
dad número 3; no nos permitieron el acceso más que al patio del edi-
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fido, pero desde ahí pudimos darnos cuenta de que ése es muy simi
lar al de República de Cuba; ahora pertenece al Instituto Nacional de 
Antropología e I-listoria, de ese edificio 

se vinieron algunas instituciones de la Universidad un poco antes a Ciu
dad Universitaria; todavía estaba desierta, no había camiones de línea 
sino que íbamos hasta el Hospital Fajer (lo que hoy es el Hospital 20 de 
Novie1nbre) y ahí nos recogía un ca1nión y nos traía hasta acá. Vino con 
la época un poco de dispersión dentro de la Ciudad Universitaria; noso
tros nos concentrábamos ahí en el quinto piso de la Torre I de Humani
dades (en la Facultad de Filosofía y Letras); es una torre más peque
ña, estaban los cubículos muy reducidos. Hicieron más oficinas por 
donde está Personal y ahí instalaron una parte del Instituto. Después se 
fue ampliando y muchos se fueron al Reposo de Atletas. Cuando nos 
venimos para acá (a la Torre U de Humanidades) fue cuando nos pudi
mos más o menos concentrar. 10 

El lugar que ocupaba el Instituto hasta novie1nbre de 1996 era de los 
pisos seis al diez de la Torre II de Humanidades, en Ciudad Universita
ria. El cambio de edificio se realizó en 1977. Actualmente, el Instituto 
ocupa un espacio dentro de la Ciudad de las Humanidades, en la zona 
más nueva de Ciudad Universitaria donde se concentran todos los Ins
titutos del área. 

Un poco de historia 

Desde su inicio, el Instituto de Investigaciones Sociales ha vivido diver
sas etapas; la primera de ellas es la que va desde su creación en 1930 y 
hasta 1939. Como ya lo dijimos, en esos años el Instituto estuvo dirigido 
por varios directores que se rotaban el puesto; durante esa fase se rea
lizaron varias investigaciones sobre todo acerca de los núcleos indíge
nas, ya que uno de los problemas más importantes del país en ese en
tonces era la gran diversidad étnica y cultural de los grupos indígenas 
asentados a lo largo del país. 

IO Entrevista con Óscar Uribe Villcgas, 16 de marzo de 1995. 
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Como ya mencionamos, en 1939 se decidió que una sola persona se 
hiciera cargo de la dirección del Instituto para darle mayor continui
dad a las labores que en él se realizaban y fue elegido Lucio Mendieta 
y Núñez, quien ocupó la dirección a partir de ese año y hasta 1965. 

Dentro de este periodo hay que destacar varios datos: el primero y 
más importante de ellos es la falta de sociólogos; Lucio Mendieta tuvo 
que recurrir a gente egresada de otras disciplinas, pero con la clara 
visión de estudiar diversos problemas desde el punto de vista social. De 
acuerdo con la especialidad de la gente que se incorporó al Instituto en 
ese entonces, éste se dividió en las áreas de sociología, medicina social, 
ingeniería y arquitectura sociales, economía y trabajo, biblioteca, ar
chivo y relaciones exteriores; en este periodo se continuó con el estu
dio minucioso de los diversos grupos indígenas del país y para tal 
efecto se formaron varios equipos de trabajo que fueron enviados a 
diversos puntos del país para realizar esta investigación. Otra investiga
ción que destaca es la realizada en torno al grado de deserción de alum
nos en la universidad. 

Co1no rasgo característico del periodo de Lucio Mendieta está la la
bor realizada en torno a los indígenas, lo que llevó a que se reconocie
ra al Instituto como el centro de investigación indígena más importan

te en esa época, sin embargo, hay que decir también que se descuidaron 
otros problemas sociales y políticos importantes. 

Otro de los puntos relevantes que acontecen durante la dirección de 
Lucio Mendieta es la fundación en 1939 de la Revista Mexicana de Socio
logía, órgano oficial del Instituto hasta nuestros días. Tomando en cuenta 
la situación de las ciencias sociales en México y las condiciones econó
micas -poco favorables- por las que atravesaba el Instituto en esa 
época, merece un reconocimiento el hecho de que la revista haya lo

grado tener continuidad hasta la actualidad. 
El logro n1ás notable que lleva a cabo el Instituto de Investigaciones 

Sociales es la organización de 16 Congresos Nacionales de Sociología 

celebrados de manera continua a partir de 1950 y hasta 1965; la realiza
ción de estos congresos ayudó a difundir el desarrollo de la sociología 
en México, ciencia que hasta ese n101nento era poco conocida; a través 
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de ellos la presencia de la sociología fue haciéndose cada vez 1nás 
sólida, no sólo dentro del ámbito académico sino a nivel nacional. 

La labor editorial del Instituto dentro de sus primeros a11os fue esca
sa debido a la falta de recursos econóxnicos, pero posterionnente 
·--durante la década de los cincuenta- fue creciendo y hasta entonces 
se dieron a conocer los resultados de varias investigaciones que habían 
concluido con anterioridad, pero que por falta de presupuesto no ha
bían podido ser publicadas. 

La segunda dirección del Instituto la tornó Pablo González Casanova 
en 1966; aquí es menester mencionar que Pablo González Casa
nova venía de dirigir a la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Socia
les y que debido a ello tenía una idea muy clara del estado en que se 
encontraban las ciencias sociales en general. Cuando asumió la direc
ción propuso formar grupos de trabajo a los que les sería asignado un 
proyecto de investigación; dichos grupos serían coordinados por 
un investigador titular, y estarían conformados por investigadores, per
sonal técnico y becarios; durante este periodo se formaron tres seccio
nes especializadas: de información y documentación, de muestreo, pro

gramación, cálculo y análisis, y de publicaciones. 
El plan de trabajo de Pablo González Casanova requería aumentar el 

núxnero de personas dedicadas a realizar las investigaciones; es por ello 
que se procedió a buscar pasantes que fungieran corno becarios en el 
Instituto. 

Esta apertura exigía que la política de las investigaciones se volviera 
más ambiciosa; debido a ello se trabajó sobre todo dentro de tres líneas 
de investigación: la investigación básica, la investigación de campo y el 
estudio de problemas nacionales. Todo ello estaba 1nuy bien, pero corno 
siempre, el Instituto se enfrentó con el problema de la inexperiencia 
de los nuevos miembros del personal académico. La mayor parte de 
ellos era gente joven recién egresada y sin experiencia dentro del cam

po de la investigación; por ello, el Instituto tuvo que invertir esfuerzo 
para después poder recoger algunos frutos. 

Con el inicio de la década de los setenta, el Instituto comenzó tam

bién una nueva etapa. Raúl Benítez Zenteno se hizo cargo de la direc-
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ción a partir de 1970. Ya para entonces, el Instituto gozaba de cierto 
prestigio y reconocimiento como institución y para que esos rasgos 
característicos fueran haciéndose cada vez más sólidos, Raúl Benítez 
procuró integrar al Instituto a gente especializada en su campo. Se 
incorporaron muchos investigadores, sobre todo latinoamericanos: 
chilenos, argentinos, uruguayos, etc.; esto debido sobre todo a los regí
menes de dictaduras que en ese momento enfrentaban varios países 
latinoamericanos. 

Además, otro de los rasgos característicos de la dirección de Raúl 
Benítez fue la creación de un Consejo Interno y que tendría como prin
cipal función evaluar la labor de sus mie1nbros para cuando éstos so
licitaran una promoción, y tan1bién a los posibles candidatos a ingre
sar. El Consejo Interno estaba integrado por miembros de los distintos 
sectores del Instituto. 

En el año de 1976 llegó a la dirección Julio Labastida Martín del 
Campo y con él llegó también una reorganización sustancial del Insti
tuto. En 1981, el entonces rector de la Universidad, Guillermo Soberón, 
decidió suprimir la categoría de ayudante de investigación para 
regular de esta manera la situación del personal académico de la Uni
versidad; la reorganización del Instituto se tuvo que ajustar a esta nueva 
disposición -recordemos que parte importante del personal del Insti
tuto la constituían los ayudantes de investigación-; para llevar a cabo 
este ajuste se tuvo que realizar un proceso de selección que afectó a 
algunos investigadores que estaban acostumbrados a trabajar con gran
des flujos de información; sin embargo, a la larga, la desaparición de 

algunos ayudantes de investigación no interfirió en la productividad 
del Instituto. Como resultado de este ajuste se destacaron investigacio

nes más apegadas a la realidad y mejor delimitadas. 
Otra innovación dentro de la dirección de Julio Labastida fue la crea

ción de las llamadas "áreas de investigación"; su finalidad era agrupar 
proyectos que estuvieran orientados al 1nismo tema. Los investigadores 

que integraban cada área se organizaron. para coordinar eventos, semi
narios, conferencias, etc., y de esta manera, optimizar los recursos que 

el Instituto les asignaba. 
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En 1983 el Instituto de Investigaciones Sociales se encontraba bajo 
la dirección de Carlos Martínez Assad. Durante su gestión se mejora
ron el departamento de cómputo y la biblioteca. Los proyectos de 
investigación se agruparon en siete áreas: sociología de la población; 
socio-logía laboral; sociología agraria; sociología de la cultura, las ideo
logías y las instituciones; sociología política; sociología urbana y regio
nal; sociología del conocimiento, la comunicación y la anti-socialidad. 

En el afio de 1985 se deseen tralizó la Dirección General de Publica
ciones de la UNAM, lo que dio como resultado un impulso al desarrollo 
de las publicaciones de cada dependencia universitaria; de esta acción 
se deriva que los investigadores del Instituto tuvieran mayores perspec
tivas para publicar de las que se tenían anteriormente. 

Finaln1ente, en este recorrido por los diferentes directores que ha 
tenido el Instituto de Investigaciones Sociales llegamos al año de 1989 
cuando Ricardo Pozas Horcasitas tomó el 1nando de la dirección. Uno 
de los hechos más relevantes que se dan durante este primer perio
do de Ricardo Pozas es el 60 aniversario de la fundación del Instituto. 

A partir de 1989, el Instituto es sede del Programa Latinoamericano 
de Población, que fue creado en el marco del Consejo Latinoamerica
no de Ciencias Sociales (Clacso); como siempre, el Instituto ha organi
zado diversos eventos y actividades dirigidos a la difusión de lo que en 
él se investiga. 

Queremos aclarar que aquí presentamos una historia muy reducida 
de lo que ha sido el Instituto de Investigaciones Sociales, de cualquier 
manera, en la biblioteca del Instituto existe una bibliografía impresio
nante sobre el tema para ser consultada por quien lo requiera. 

I.1.2 Revista Mexicana de Sociologfa 

La Revista Mexicana de Sociología es el órgano de difusión del Instituto de 
Investigaciones Sociales, una revista que ha logrado publicarse durante 
un periodo de 58 ar1os ininterrumpidos. 

¿Cuál es la importancia de esta revista para el Instituto y para las 

ciencias sociales en general?, ¿qué es lo que ha hecho que hasta la fe-
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cha se siga publicando?, ¿qué aportaciones ha dado la Revista Mexica
na de Sociología al campo de las ciencias sociales? 

A través de un recorrido por las distintas etapas que ha vivido la 
revista pretendemos dar respuesta a estas y a otras 1nuchas interrogan
tes y presentar un panorama de lo que ha sido hasta ahora su importan
cia y evolución a través del tiempo. 

No fue sino hasta el noveno año de vida del Instituto de Investigacio
nes Sociales que Lucio Mendicta y Núñez concibió la idea de una revis

ta "que fuera expresión del 'trabajo científico' y contribuyera a la supe
ración de los problemas sociales de México". 11 

Esta Revista fue fundada en el afio de 1939, como publicación trimestral 
y con el fin de dar a conocer los trabajos del Instituto de Investigaciones 
Sociales; estimular las investigaciones sociológicas en nuestro país; da1· a 
conocer los 1nás recientes estudios de sociólogos 1nodernos de Europa y 
de América; estrechar relaciones y promover intercan1bios con las princi
pales instituciones de cultura e intelectuales dedicados al estudio de las 
ciencias sociales. 

Por razones económicas, a partir de su quinto al'io de vida, sólo fue 
posible publicarla cada cuatro meses. 12 

El primer número de la Revista Mexicana de Sociología salió a la luz en 
abril de 1939. 

La Revista Mexicana de Sociología ha dado testimonio de los hechos 
tanto positivos co1no negativos que han repercutido en las ciencias so
ciales; durante todo este tiempo ha existido una gran variedad de 
teorías, ideologías, modos de interpretar todo lo que acontece en el 
mundo, etcétera. 

Al hacer un recorrido sobre las principales líneas que ha seguido la 

revista a lo largo de 58 años podemos observar que 

11 Carlos Martínez Assad, "Presentación", Revi.!la Mexicana de Sociología, ai1o LI, núm. 
1, enero-marzo, 1989, p. l. 

12 Lucio Mendieta y Núñez, Memoria del Instituto de ltwcstigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional de l\1éxico 1939-1951, Imprenta Universitaria, 1952, p. 13. 
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no son demasiadas y que ciertas preocupaciones han sido muy definidas: la 
cientificidad de la sociología (desde la definición misma de la disciplina 
hasta la de clases sociales y cambio); la metodología y las técnicas de inves
tigación; la sociología política (desde el estudio del Estado y los 
procesos y grupos políticos hasta las situaciones de coyuntura). las cues
tiones demográficas (estructura y dinámica de la población, migracio
nes, fuenm de trabajo, movilidad social, nlarginalidad); las cuestiones 
urbanas (desde las políticas r·especto a ellas hasta la vivienda y los servi
cios); las cuestiones obreras, los problemas indígenas, campesinos y de la 
tierra, el papel de los científicos sociales y de los intelectuales con el de 
la educación y recientemente la crisis. Los ejes en torno a los cuales ha 
girado esta publicación han sido los de la rnodernización, el desarrollo y 

el cambio, los grupos sociales y los procesos políticos, y su visión ha pasa
do de la micro a la macrosociología y al nlismo tiempo de lo general a lo 
particular para llegar hoy a una visión global que enfoca los dos aspec
tos ... Se trata de una revista de reflexión e interpretación y no de análisis 

inn1ediato, aunque recientemente se ha ido acercando más esto último, 
por lo cual se ha dado un cambio en las fuentes que pasaron de ser libros 
-teóricos, históricos, etcétera-, a archivos y estadísticas, a periódicos y 
revistas del día." 

El surgimiento de la Revista Mexicana de Sociología se da en una época de 
cambios: en la presidencia de la república se encontraba el general 
Lázaro Cárdenas; en aquellos años se iniciaba la segunda guerra mun
dial y por las páginas de la revista se destacaron estos y otros hechos 
importantes no solamente en México, sino en el continente y en el 
mundo en general; más adelante se escribió sobre la Revolución Cuba
na, los problemas sociales y políticos que ocurrían en América Latina, 
etcétera. Todos estos acontecimientos e,nriquecieron el campo de es
tudio del Instituto de Investigaciones Sociales y, sobre todo, se amplió 
la difusión de lo que ahí se investigaba a través de la revista. Por todo 
esto, la revista se fue convirtiendo en una publicación muy importante 
para las ciencias sociales. 

13 Sara Sefchovich, "Los caminos de la sociología en el laberinto de la Rcuista Mexicana 
de Sociología", Revista l\1exicana de Sociología, ario LI, núm. 1, enero-marzo, 1989, p. 100. 
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La Revista Niexicana de Sociología en su inicio se preocupó básica
mente por publicar textos de sociólogos destacados tanto en Europa 
como en Estados Unidos y esto abría Ja posibilidad de que los interesa
dos en las diversas corrientes de pensarniento tuvieran un mayor con
tacto con éstas, ya que de esta manera se rompía Ja barrera del idio
ma. 

Revista Mexicana de Sociología fue --:iunto con Sociología de Sao Paulo
una de las dos revistas n1<Ís in1portantes y tempranas con las que contó la 
naciente sociología en la América al sur del B1·avo. Sirvió para la función 
que entonces tenía que ctnnplir: la de ayudar a que naciera esa disciplina 

en este subcontinente 111ediante la difusión de teorías y corrientes que 
indujeran el enfoque sociológico en un ambiente indiferenciado de cien
cias sociales altamentejuridizadas o historizadas. Fue importante porque 
recogió -en versiones castellanas- el pensan1iento de muchos de los 
sociólogos de vanguanlia en el inundo y permitió que afloran1 algo del 
pcnsainicnto sociológico de los incxicanos. 14 

Una de las preocupaciones tempranas que se abordaron dentro de la 
Revista Mexicana de Sociología fue Ja definición del objeto de estudio de 
Ja sociología, su importancia y su relación con otras disciplinas. 

En esta primera etapa, la revista estuvo abierta a todo tipo de artí

culos que llegaban no sólo de Latinoamérica, sino también de Estados 
Unidos y Europa; por aquellos aúos se manejaban varias corrien
tes in1ponantes que pretendían dar explicación a los fenómenos so
ciales, c01no el empirismo, el funcionalisrno y el positivismo, aunque 
en nuestro país predominaba la corriente humanista según la cual el 
hombre es un ser racional y por ese sólo hecho es capaz de encontrar 
su libert.<d. 

Según Irving Zeitlin, los pensadores del humanismo consideran a la 
r-azón corno la medida crítica de las instituciones sociales y de su adecua-

14 Entrevista con Óscar Uribe Villegas, 14 de marzo de 1995. 
15 "Los caminos de la sociología ... ", 0/1. cit., pp. 21. 
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ción a la naturaleza humana. El hombre es esencialmente racional y su 
racionalidad puede llevarlo hacia la libertad. 15 

A finales de la década de los cuarenta la Revista Mexicana de Sociología 
era un medio de difusión de una gama muy variada de temas que refle
jaban el estado de la sociología en el ámbito internacional en ese mo
mento. 

Hablando del inicio de la revista -en la época del maestro Mendieta y 
Núñez-, escribían en ella los sociólogos más destacados no ele América 
Latina, sino del mundo: europeos y norteamericanos, en virtud de que 
este Instituto tenía un cnorn1c reconocimiento en ese nivel internacio
nal, no porque ahora no lo tenga, sino porque en aquel n101nento era 
muy importante[ ... ] su directo1·, el maestro Mendieta fue muy importan
te ya que tenía intercambio con estas personas, se comunicaba con ellos 
y a través ele la revista había una enorme retroalimentación de las ten
dencias más importantes de la sociología."; 

La Revista Mexicana de Sociología contó desde su inicio con una sección 

bibliográfica, la cual enriquecía su contenido puesto que a través de 
ella los estudiosos de esta disciplina podían conocer lo más fresco que 
en materia de sociología se editaba. 

En términos de contacto vivo con lo conten1poráneo en sociología y 
politología, su sección bibliográfica cumplió una función meritísima pues 
in1pidió que los mexicanos se rezagaran en su conocimiento de lo que 
ocurría en el mundo, a través de las reseñas que publicaba y que, simul
táneamente, propiciaban la llegada de nuevas publicaciones recentísimas 

que enriquecieron considerablemente la biblioteca del Instituto en la 
época. Desgraciadamente, aunque se previó la posibilidad de incorporar 
la naciente cultura ele la imagen a estos esfuerzos difusivos, de presenta
ción de realidades sociales, de crítica ele las mismas y ele elementos para 
su análisis y aprehensión sintética, no pudo llegar a constituirse una 

1ll Entrevista con !\;'la. Luisa Rodríguez-Sala, 14 de febrero de 1995. 
17 Entrevista con Osear Uribe Villcgas, 14 de marzo de 1995. 
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sección cinematográfica ya que ella hubiera sido anticipo de la de videos 
con la que en estos años se debería de haber complementado. 17 

Hemos estado describiendo cómo se fue constituyendo el contenido 
de la revista en esa primera etapa, pero, ¿cómo fue que surgió la 
idea de incluir una sección bibliográfica? La respuesta nos la da el pro
fesor Óscar Uribe cuando nos co1nenta: 

Cuando llegué ahí [al ns] el n1aestro [Lucio Mendieta y Núñez] empezó 
a descubrir posibilidades; co1no yo estudié Relaciones Internacionales 

en Ciencias Políticas me dijo: "usted llega aquí y cuando ya tenga un 

campo distinto se va, no hay proble1na de parte 1nía, yo conozco que 

usted es alguien en el que no puedo yo se1nbrar y recoger una cosecha 

más adelante", pero después también me dijo: "n1ire usted, llegaron es

tos libros y sería bueno hacerles una 1·ese11.a o algo poi· el estilo, a n1í me 

gustaría n1ucho tener a alguien que se encarga1·a de la sección bibliográ

fica"; pues a la postre yo fui el que 1ne encargué, ya después rne dieron el 

reconocimiento: Sección Bibliog1-.ífica a cargo de Óscar Uribe Villegas. 

Yo hacía gr.in parte de la revista, no había suficientes diseñadores, yo 

era el que escribía casi toda la sección bibliogr-.í.fica[ ... ] en alguna oca

sión el 1naestro 1ne dijo: "con1paücro, hay este libro sob1·e patología so

cial, fíchemelo ", pero yo no lo en tendí así y cuando se lo llevé, le llevé un 

artículo mío sobre el libro y fue tan respetuoso el n1aestro que n1c publi

có el artículo y a partir de entonces yo sien1pre he colaborado y en cierto 

modo adquirí derechos con respecto a la revista porque como yo era el 

que realizaba el grueso de la labor, pues también tenía la posibilidad de 

meter muchas reseñas mías, claro que tan1bién el maestro hubiera podi

do vetar, yo hacía muchos de los nún1eros, elegía el material etc., ocasio

naln1entc el n1acstro posponía algunos artículos. 18 

Aprovechamos esta oportunidad para 1nencionar que el profesor Óscar 
Uribe Villegas continúa trabajando como investigador en el ns; es de 
las pocas personas que tuvieron el p1·ivilegio de participa1- en los pri1ne
ros aüos de la Revista Mexicana de Sociología y también tuvo la suerte de 

colaborar directarnente con Lucio Mendieta y Núñez. 

18 Entrevista con Óscar Uribe Villcgas, 16 de marzo de 1995. 
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. El profesor Uribe recuerda aquellos aüos y nos cuenta: 

No tuve gestión alguna en la Revista Mexicana de Sociología, aunque fungí 
informalmente como editor auxiliar durante la dirección de Lucio Mendieta 
y Núñez, aunque frecuentemente yo fui quien eligió artículos pa1·a publi
car o p1·omoví otros, y di la may01· dive1·sidad posible a la sección bibliográ
fica a n1i cargo. Tainbién es verdad que, aun sin que se reconociera explíci
tan1ente este hecho, seguí ctunpliendo esas funciones de editor auxilia1· 
durdnte el plimer aüo ( 1966) de la gestión del maesu·o Gonz<ilez Casanova 
en la dirección del Instituto de Invesligaciones Sociales. 

Respecto de esta últinm gestión no oficializada, ya se explicitó cu.U fue 
1nás o menos el esquen1a de trabajo que yo pi-opuse al editor de la revista y 
que él acepto y dejó que se pusiera en prácúca hasta el 111omento en que yo 
solicité que aceptaran mi reúro de las labores editoriales, ya que el cuidado 
de éstas interfería con n1i desen1peño prima1·io e ineludible co1no investi
gador, pues ni el Instituto puede ser una editorial nut1;da por investigado
res más o menos somnolientos, ni los 111iemb1·os del Instituto pueden cana
lizar prin1arian1ente sus esfuerzos en términos de pubiicar o perecer, que 
es lo que está propiciando la excelencia académica copiada del pedestre 
escalafoncito de los maestros de primaria de antaño, que recibían tantos 
más puntos por un poema o un discurso en el día de la bander.i. 19 

Haciendo un recuento de los primeros 25 at1os de la Revista Mexicana 
de Sociología, podernos decir que se puso mucho énfasis en la publica
ción de artículos "frescos" en materia de sociología a nivel mundial, 
los cuales estudiaban los fenómenos sociológicos desde el punto de 
vista de las diversas corrientes que por aquellos at1os eran las que se 
utilizaban para analizarlos 

En el nú1nero de aniversario de 1964 se 1·eunieron artículos sobre mode
los de sociología aplicada, teoría de la causación, conceptos de forma y 
estructu.-a, de espaciología social y teoría sobre el cambio social en la 
sociedad moderna que serían los últimos de la sociología empiricista en 
nuestro país, pues ahí terminó para la revista este tipo de escritos. 
En adelante sería ot.-a la Revista Mexicana de Sociologia. 20 

l!J lbide11i. 
211 "Los caminos de la sociología ... ", op. cit., pp. 27. 



34 REVISTA MEXJQ\NA /JI<; SOClOLOGÍA.- SU IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN ... 

Con la llegada a la dirección de Pablo González Casanova en 1966 se 

inició una etapa de can1bios tanto en el Instituto como en la revista. 

Hasta ese momento se le había dado gran importancia a los artículos 

llegados tanto de Europa como de Estados Unidos, quedando fuera 

aquellos provenientes de América Latina; incluso había una escasez de 

artículos sobre el país. 

En los primeros años de su periodo como director, se inaugura 

una nueva manera de investigar: se trabaja sobre los problemas que 

sufre nuestro país, que son similares a los de otros países de nuestro 

continente. 

Estuvimos tratando de obtener una entrevista con Pablo González 

Casanova pero desgraciadamente sus múltiples ocupaciones nos impi

dieron lograr que él nos la diera. Es por ello que trataremos de dar un 

panorama lo más cercano posible a la realidad de lo que ocurrió con la 

revista durante su periodo como director. 

A partir de la llegada del doctor González Casanova a la dirección del 
Instituto de Investigaciones Sociales, la revista dejó entrever una 
reorientación hacia las aportaciones más originales y sustantivas de la 
investigación y hacia los problemas más inmediatos y en círculos 
concéntricos más remotos de los países 1nesoamericanos, de los indo
americanos, de los americanos, de inmigración europea, de los del Ter
cer Mundo no aine!"icano, etcétera.2 1 

Pablo González Casanova llevó consigo el optimismo de los científicos 

sociales latinoamericanos respecto a su quehacer, así como la carga 

teórica del marxismo y de las teorías del desarrollo y la dependencia 

para imprimirle una nueva oricntaciói: a la publicación. Escribe Óscar 

Uribe Villegas: "el deseo del director de la Revista Mexicana de Sociología 
es en el sentido de que en ella se cargue el énfasis en México, en 

Latinoainérica y en el Tercer Mundo" pues se cree, como afirma Ma. 

Luisa Rodríguez Sala, que "la deficiencia del conocimiento de México 

es un impedimento en su desarrollo".•• 

2 1 Entrevista con Óscar Uribe Villegas, 14 de marzo de 1995. 
22 "Los caminos de la sociología ... ", op. cit., pp. 47. 
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A mediados de 1970 tomó la dirección del Instituto Raúl Benítez 
Zenteno y en cuanto a su trabajo en relación con la revista él mismo 
nos cuenta: 

La Revista Mexicana de Sociología al inicio de mi periodo se recibió con cierto 
retraso, el cual fue poco a poco superado en 10.zón directa del pi-estigio de 
la revista; la situación latinoamericana en ese 1non1ento hizo que México 
fuese sede de un importante g1·upo de sociólogos, sobre todo latinoameri
canos, venidos en su mayor pane del Cono Sur, donde se dieron las situa
ciones militares; por otra parte tan1bién había una cierta heterogeneidad 
de los investigadores que llegaron principalmente de Chile, Argentina, 
Perú y Uruguay, donde se dieron distintas vías de repn:sión. 

De cualquier manera, tan1bién fue in1portante para poder actuali
zar la 1·evista la presencia de muchos egresados ele los centros de postgrado 
latinoamericanos, que c1npczaron a integrar una generación nueva de 
científicos sociales con un<t fonnación sociológica más robusta sobre 
todo en Jos aspectos teóricos y n1etodológicos. La revista se enriqueció 
con esta llegada de nuevas gentes y por ot10. pane hay que decir que 
tenía ya su propio pi-estigio que hace que 111uchísi111as personas presen
ten artículos a su consideración; estos clcrncntosjuntos, o sea los antece
dentes mismos de la revista, Ja existencia de un mercado rclativan1ente 
cautivo y la llegada de mayor número de investigadores latinoamerica
nos, dieron a Ja revista una internacionalización 1nayor a la anterior y 
también se dan aportaciones en relación con las ten1áticas mexicanas 
que empezaban cada vez a hacerse más ricas. 

Ésta era Ja situación; hay que plantear que, al dar más atención a la 
revista de Ja que había tenido y equivalente a la atención que se le dio en 
sus primeros afias, se hizo posible actualizarla; la revista se entregó con 
aproxirnadan1entc unos dos nún1eros ya p1-ácticamente integrados.23 

Hay que rnencionar que cuando Raúl Benítez asumió la dirección del 

Instituto, rápidamente se llevó a cabo un cambio en la revista y de ahí 
en adelante los espacios que antes se destinaban casi en su totalidad a 

la globalidad c:le América Latina y a aspectos teóricos, pasaron ahora 

2 ' Entrevista con Ratíl Bcnítez Zenteno, 23 de febrero de 1995. 
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a dar mayor importancia a los diversos trabajos que se llevaban a cabo 
en el Instituto. Esto ocurrió debido a que después de l 968, los intelec
tuales mexicanos volvieron los ojos hacia México y se interesan más por 
su país. 

Raúl Benítez cmnent.<: 

La Revista Mexicana de Sociología tiene una peculiar limpieza en el sentido 
de ser una revista con un mercado cautivo propio, con un directorio ele 
suscriptores, posiblemente sea el mayor directorio ele suscriptores que 
existe en tocia An1érica Latina y no duelo en decir que tan1bién sea el 

mayor directorio ele suscripciones que existe en muchos países desarro
llados, o sea, la revista ha logrado un ámbito de operdción notable. Cada 
vez m<is la revista se ha enriquecido en primer luga1· con números espe
ciales, sobre temáticas especiales de gran actualidad [ ... ],otro aspecto de 
la importancia de la revista en términos de la profesión sociológica es 
que tiene que ser un poco más el órgano de expresión de la propia ins
titución en donde opera, el órgano de expresión de los propios investiga
dores del Instituto. Esto es importante y posibilitan\ no solan1ente robus
tecer la revista tal y como aparece hoy día, sino también incorporar m<is 
y más trabajos de los investigadores; esto permitiní hacerla m:ís accesible 
a distintos ámbitos no solamente sociológicos sino ele otrns disciplinas, 
sobre tocio ciencia política, demogr.úía y un poco economía. La Revista 
Mexicana de Sociología es un instrumento de difusión científica de lama
yor importancia. 

Hay que tener muy claro el hecho de que las renovaciones a las que 
está sujeta la revista con cada periodo de nuevos directores son nuevos 
aires que también la robustecen; desde luego, existe el riesgo de que no 
se dé una renovación a nivel de las expectativas, pe1·0 en general, lo que 
ha sucedido es que cada director plantea su propia impronta real y enri
quece la revista.2·1 

Como puede observarse, Raúl Benítez Zenteno le dio mucha impor

tancia a la publicación de los trabajos de los investigadores del propio 

Instituto. Con relación a la orientación de la rcvist.'1 en esos años, nos 
dice: 

24 lbidcm. 
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La posición de la revista fue la de incorporar al máximo las distintas 01-icn
taciones teóricas que existían y se dio un cierto énfasis a la investigación 
directa, a la investigación llamada empfrica; pero desde lut:go, con bús
queda de análisis, de explicación de lo que suct:de en nuestra sociedad. 
Posiblemente la orientación en aquel mon1ento estuvo dada a una mayor 
credibilidad, mayor pluralidad, por una parte y por otra a un mayor con
tacto con la investigación directa de carácter sociológico.25 

El tiempo seguía su marcha y después de la dirección de Raúl Benítez, 

siguió la de julio Labastida en el afio de 1976. Cabe mencionar que nos 

fue imposible entrevistar a Julio Labastida, por lo tanto nos referire

mos a su trabajo en la revista con lo que nos platicaron Sergio Zermeño 

y Carlos Martínez Assad, quienes fungieron co1no editores de la Revista 
Mexicana de Sociología durante ese periodo. 

Esa fue una época n1uy interesante; yo reg1·esé de estudiar mi doctorado 
en Francia en 1976 y presenté una tesis sobre el movimiento estudiantil 
del 68 diez afi.os después, en el 78; llegué con muchas ganas, había cono
cido a mucha gente alhi, sobre todo en el ambiente latinoamericano; 
entonces cuando llegué, Julio Labastida me invitó a trabajar en esto de 
las publicaciones, platicamos y vimos que era un gran momento para la 
revista, que estaba un poco encerrada en ese mon1ento en temas quizá 
demasiado teoréticos, como cuestiones de lingüística general; había dos 
números en puerta sobre lingüística, propuestos por el profesor Uribe 
Villegas, con artículos de todo el mundo; era una problemática un poco 
indefinida en términos regionales. 

Julio y yo vimos que era muy importante echar a andar la revista si

guiendo una línea latinoamericana, en ese momento teníamos en 

México una gran presencia de intelectuales latinoamericanos refugia

dos: el 1973 chileno no hacía mucho que había pasado y aquí había 

muchísimos profesores de gran importancia; después, en 1976 es el 

golpe de estado en Argentina y también llegó una camada de argenti

nos excelente, importantísima, y estaban también los uruguayos. 

25 lbidem. 
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México era un lugar muy propicio para desarrollar una revista latinoameri
cana de sociología; la Revista Latinoamericana de Sociología, que así se llama
ba, era la revista de la Flacso en Chile, entonces todo eso se había cerrado y 
nosotros dijin1os: "pues es el momento de que la Revista Mexicana de Sociolo
gía llene ese hueco" y efectivamente salieron aquellos dos números que 
fueron el l y el 2 de 1977 con que inauguramos prácticamente nuestro tra
bajo con artículos muy importantes de Guillenno O'Donnell, Marcelo 
Cavarozzi, en fin, una carnada de autores latinoamericanos muy importan
tes. También había mexicanos, por supuesto,Julio y una cantidad de otras 
personas estaban aquí: Liliana de Riz, Se1·gio Bagú, una barbaddad que se 
puede leer en esos números que van pr.íctica1nente del 76 al 80 que yo me 
encargué de la revista. Los dos números ésos, el l y el 2 del 77 se agotaron 
y fueron reeditados, fueron un éxito editorial, raro para una revista, pero 
era tanta la den1anda en términos estudiantil y de profesores que daban 
clase que tenía un gran éxito, y la Revista Mexicana pasó a tener una 
centralidad enorme en todo Estados Unidos, en Europa cte., porque ahí se 
leía el pensamiento latinoameiicano.21; 

La entrevista que nos concedió Sergio Zermeño es realmente muy 
ilustrativa ya que nos describe de qué manera se trabajaba en ese mo
mento en la revista y cómo se seleccionaban los artículos; al respecto 
comenta: 

Par.a seleccionar un artículo de la revista siempre recibí los artículos, les 
daba una revisada muy rápida y se los daba a un comité de redacción, 

editodal, no me acuerdo cuál era el título exacto; en ese momento, Julio 
se interesó mucho y yo también por hacer un comité cditodal y ahí está 
en alguno de los números; de inicio se ve que hay una renovación del 
comité editorial o creo que se inaugura un comité editorial, era imposi
ble pedil"le a toda esa gente, que el:taba regada en Ainérica Latina, su 
opinión, pero sí teníamos al equipo latinoamericano aquí y les pedíamos 

su opinión con respecto a los artículos. La revista siempre tuvo un arbi
traje de mucho nivel y yo creo que lo sigue teniendo. 

Nos sentamos en esa época Humberto Muñoz, que er.a el secretario 
académico del Instituto, Julio Labastida y yo, que estaba dentro de publi-

26 Entrevista con Sergio Zermeño, 4 de abril de 1995. 
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cacioncs, nos scnta1nos a pensar a quiénes deberíamos de invitar y consul
tamos y entonces hicimos una lista que nos parecía que reunía los requisi
tos para esos fines.27 

Asimismo, Sergio Zerrne11o hizo una recapitulación de lo que él había 

observado con relación a quiénes eran los investigadores que 

habían participado de 111anera importante en la Revista Mexicana de 
Sociología en esos afios. En alusión a ello también nos comentó: 

La revista por épocas ha sido 1nás cercana a un área del Instituto que a 

otra; cuando yo entré a cncargarn1c de la revista, estaba muy cercana al 
área de sociología del conocimiento y de lingüística, es decir, María Luisa 

Rodríguez-Sala de Gomez¡:,ril era la secretaria académica del Instituto en 

época del profesor Benítez Zenteno, tenía mucha importancia en la re

vista; entonces en ese momento escribió muchísimo ese grupo: Georgina 

Paulín, Ma. Luisa Rodríguez, Regínajiménez Ottalengo, Leticia Ruiz de 

Chávez; era un grupo que tenía 111ucha presencia y también los clemógrafos 

siempre han tenido mucha fuerza porque ésa siempre ha sido una de 

nuestras c.ircas más i1nportantes. 

Luego el área ele sociología política y sociología latinoan1ericana que

daron mezcladas y fue en ese momento que esa parte del Instituto tuvo 

m<Ís presencia. En la época en que yo me encargué de la revista si sentí 

que el grupo ele sociología del conocimiento y de asuntos demográficos 

se retiró un poco de la revista; el profesor Benítez Zenteno, después de 

esa elección en donde él trato de reelegirse como director, pues se reclu

yó bastante; fue muy inesperada la forma en que julio Labastida fue ele

gido director del Instituto, pues son momentos del Instituto que alejan a 

unos grupos y acercan a otros. Nunca ha habido, me parece a mí, alguna 

censura para ninguna de las áreas ni ninguno de los temas; es la cali

dad la que ha imperddo, pero no csloy hablando institucionalmente. 

Tengo la impresión de que estoy diciendo algo muy sinceramente, no me 

acuerdo de ningún caso de algún investigador que dijera "me están blo

queando, no me dejan publicar".2ª 

27 lbidcm. 
28 !bid. 
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Después de Sergio Zermc1l.o, fue Carlos Martíncz Assad quien conti

nuó con las tareas del departamento de publicaciones del Instituto y al 
respecto nos cuenta.: 

Me hice cargo del departamento ele publicaciones del Instituto de Inves
tigaciones Sociales en 1980-81 a invitación del director en ese momento, 
Julio Labastida Martín del Campo, quien desde el inicio de su gestión en 
1976 había intentado darle una grnn importancia a la Revista Mexicana de 

Sociología, que ya tenía por otra parte un antecedente de muchos años. 
Pero darle un nuevo irnpulso con relación a las nuevas temáticas que se 
discutían en ese momento en A:rnérica Latina en cuanto a la necesidad 
de reciclamiento de autores, es decir, que en la revista participaran los 
sociólogos que estaban dando 1nayor impulso a la disciplina en esos años, 
y en esa medida hicirnos una buena relación Julio Labastida y yo; su 
p1·oyecto n1e parecía n1uy in1portante y podía cont.-ibuir a llevarlo a la 
práctica. 

Fue así con10 la revista continuó con ese perfil latinoan1ericanista, 
creo que es en ese n101ncnto n1ás plenamente latinoa1ncricanista, que va 
a tener publicando a gentes tan conocidas y ligadas a la sociología como 
Fernando I-lenrique Cardoso -ahora presidente de Brasil-, Roberto 
Stavenhagen, el mis1no Pablo Gonzfüez Casanova, en fin creo quemante
níamos la coherencia de publicar a todos estos autores que estaban mar
cando el rumbo de la disciplina en ese momento y al mismo tiempo se 
insistió en dar cabida también a investigadores jóvenes, que en ese mo
mento comenzaban a destacar, y junto con ello tan1bién insistir un po
quito más en la idea de una revista que también tuviese una clara orien
tación a entender los problemas de México, que estuviera rescatando 
mucho del espíritu inicial de la revista cuando fue originada por Othón 
de Mendizabal, Caso y Lombardo. 

Entonces éste fue el objetivo; creo que logran1os hacer una revista 
moderna, hacerla más acorde a los momentos en que estaba y algo que 
fue muy importante fue que le dimos una divulgación muy amplia y creo 
que es uno de los ejemplos quizá más excepcionales de la Unive1·sidad 
Nacional Autónoma de México donde una revista de este tipo tuvo una 
amplia divulgación en diferentes librerías, incluida la cadena comercial 
de Sanborn's que en aquella época vendió la revista y se vendió mucho; 
es uno de los 1no1nentos en que la revista estuvo más cercana a ser 
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autosuficiente, en la medida en que se corne1·cializó y tuvo una aceptación 
amplia enLre los lectores en general, no nada más del área, no se vendió 
nada más en la Universidad, o a estudiantes o maestros de sociología, sino 
a un público en general y la revisla Luvo un cieno impacto. 

Creo que en eso confluían el hecho de que se modernizó, que se 
agruparon auL01·es conocidos y que no solamente estaban impactando 
en las polémicas, en la sociología y en la politología y además que había 
gente joven con n1ucho iinpulso que le dio también su sello en ese 
momento. 

En ese momento sucedió algo muy impresionante: co111enzarnos a 
recibir propuestas de Loda América Latina, de Europa, de Estados Uni
dos para que se publicaran en la revista, llegaba muchísimo maLerial, 
rnuchísi111os artículos, sin pedidos. EnLonces muchas veces tuvimos que 
recurrir a situaciones cornplicadas porque tenía111os LanLos arLículos 
que no nos dábamos a basto; por eso inventarnos tan1bién números ex
traordinarios de la revista, pe1·0 esa llegada de muchos artículos desde 
luego estaba vinculada con las preocupaciones de los investigadores en 
ese 1110111ento: teníamos la posibilidad de cub1·ir Len1áLicas muy an1plias 
pero de enorme vigencia en el continente. 

Recuerden además que son los ailos del exilio argenLino-chileno, por 
ello se cierran algunas revistas en América Latina, en particular en Chile, 
en Argentina y en Brasil y entonces nuestra oferLa de artículos aumenta 
de una manera muy notable; a partir de eso es que vamos arLiculando 
algunos números temáticos y en eso hay que deci1· también que fue una 
acción de esa administración que la revisLa fuese ten1ática, lo cual 
implicaba ciertos riesgos, pero Lambién tenía virtudes; dentro de los ries
gos: mucha gente a lo mejor no est<Í interesada en un número dedicado 
completamente a Uruguay o a Chile, como fue el caso, a los gobiernos 
autoritarios, o al Estado en Arnérica Latina, pero también tenía la virtud 
de que al hacerlos temáticos la revista adquiría un car.ácLer que la hacía 
más sólida, era menos efímera; esto claro que se considera mucho y por 
eso se insisLió en los números temáLicos. En ese n1omento era tan am
plia la oferta de artículos que incluso yo propuse al director de la Facul
tad Latinoamericana de Ciencias Sociales en ese momento en México, 
José Luis Reyna, la posibilidad de hacer u¡;¡a revista de esa facultad 
utilizando esos materiales. 

Se dio cabida a todo el que quisiera escribii· en la 1·evisLa; de pronto, 
cuando se esL<Ín analizando nú111eros te111áticos, el investigador Liene que 
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adecuarse nn1cho a esos números, pero no nle parece a mí una linütante, 
sino simplen1ente encontrar una variación in1portantc de ternas, eso no 
excluye a nadie. 

Como colaborador de julio Labastida y después como director, nues
tra idea era n1ás que nada que la revista tenía que estar abierta a n1uy 

diferentes investigadores, procedentes de distintos países de América 
Latina o de otros lugares; creo que justamente, si se pudiera calificar de 
alguna manern lo que sucedió con la revista entre 1976 y 1989, que es 
cuando culmina 1ni pe1·iodo de director, es que tuvo un aire muy cosmo
polita, es decir, que intencionalmente se pretendía tener una difusión 

a1nplia con n1uchos auto1·es del extranjero, pero eso no limitaba a 
los investigadores del Instituto: siempre que querían colaborar podían 

haccrlo. 2 " 

Como puede apreciarne a través de esta aportación de Carlos Martínez 
Assad, podernos concluir que durante el periodo como director de Ju
lio Labasúda Martín del Campo, la Reuista Mexicana de Sociología tuvo 
un enfoque netamente latinoamericanista; fue una etapa 1nuy rica, ya 
que es en ese momento cuando aparecen los números extraordinarios 
y cuando se le da una mayor difusión. Después de Julio Labasúda, es 
precisamente Carlos Martíncz Assad quien asume la dirección del IIS 

en 1986 y con referencia a su periodo como director nos cuenta cómo 
fue el desarrollo de la revista en ese momento: 

El hecho de que yo hubiera estado al frente de publicaciones, durante la 

segunda mitad de los años de Labastida y en su reelección -porque fue 
reelecto por unos meses-; el hecho de que yo hubiern estado en publi
caciones y luego llcga1·a como director desde luego garantizaba una cier

ta continuidad en la revista, una cier!a línea que a mí me pareció in1por
tante: la revista se identificaba ya 1nuy claramente con un formato, un 
formato que había elaborado Fernando Morán en la administración de 

Julio Labastida; cm muy reconocida con ese formato, po1·que además fue 
un diseño de Vicente Rojo, un gran artista de origen español, residente 
en México, que ha hecho una obra muy importante en nuestro país. Esto 
le dio un sello característico a la revista: era muy identificada en las libre-

2'J Entrevista con Carlos Martínez Assad, 1 de marzo de 1995. 
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rías, hablemos de colores básicos, que es su sello. Estoy muy orgulloso de 
mi gestión como jefe del departamento de publicaciones y editor de la 
revista y de mi función de director, pues estuve al frente de la elabora
ción de cuarenta volúmenes de la revista que fueron hechos bajo mi in
tervención con10 jefe de redacción o como director. Esto me gusta nlU
cho, porque además siempre nle han interesado las labores editoriales, y 
aunque haya sido el director del Instituto, tenía mucho que ver en la 
revista y en otras publicaciones del Instituto. 

Justamente en mis seis años con10 directo1· del Instituto con1enzó el 
regreso de los httinoame1·icanos que residían en México, porque se abrían 
los países, porque había una trdnsición hacia la democrdcia otra vez en 
Argentina, Chile, Brasil y entonces el escenario comenzó a ca1nbiar 
y empezaron a hacerse propuestas de una revista de sociología en Chile, 
en Argentina, etcétera. Eso permitió también una cierta conversión a 
una revista donde se insistió cada vez más sobre México y aun desde esa 
perspectiva yo insistí, aunque fueran menos los números monográficos 
referidos a México, en invitar a investigadores de otrds instituciones aca
démicas, incluso muchos de Estados Unidos y de Europa, aunque a veces 
no fueran de México, y junto con esto volver los ojos a México. Con esta 
misma idea insistí en mantener la difusión sobre problemas de Amédca 
Latina, de cultura en general, de teoría; y éstos fueron varios de los mó
viles que se tuvieron durdnte esos años. También lo que se quería en ese 
momento era no solamente insistir en México, sino además en las 
especificidades de México, lo más concreto; incluso llegó a haber artícu
los que no solamente hablaban de México, sino concretamente de regio
nes de México y entonces junto con otros investigadores también estába
mos haciendo esa propuesta de la necesidad de una historia regional que 
sacard a flote lo específico de la realidad nacional y esto se expresó tam
bién en la revista. 

Mi intención corno director fue que se rebasaran los 1narcos del 
aprendizaje académico y que fuera una revista que tuviese un alcance 
mayor, que agarrdra a la sociedad, es decir a lo mejor hacer menos socio
logía y hacer más sociedad, esa era la perspectiva. Ahora creo que quien 
quiera estudiar México, América Latina y sus problemas no solamente 
sociológicos, ni sociales, tienen que recurrir a la revista con10 necesaria 
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fuente de documentación a raíz de Jos procesos que han con1plicado al con

tinente en Jos últimos tie1npos."' 

Sobre el sistema de trabajo en publicaciones, Carlos Martínez Assad 

nos dice: 

Hacíamos una propuesta de Jos números posibles, generalmente las ha
cía el director con el responsable del departamento de publicaciones, a 
veces intervenía el secretario académico y 111andában1os a dictaminar los 
artículos con investigadores que creíamos que conocían la temática, esta
ban al tanto del asunto y se pedían gener.i.Jmente dos dictámenes y siem
pre se insistía en que los dos dictámenes fuesen positivos; cuando tenía

mos un dictamen negativo y uno positivo, envi<íbamos el artículo con un 
tercero pard el desempate. Entonces la revista funcionaba de esa 1nanera 
sin comité editorial 

Cuando yo estuve en Ja gestión fue que se profesionalizó 111ucho el 
departan1ento de publicaciones; creo que en esos aíios fue cuando se 
crea1·on cargos muy específicos referidos a ese departainento, en donde 
ya logrdn1os traer a verdaderos correctores, a gente capaz, que ahora sí le 
enmendaban muy bien la plana a muchos investigadores y se gestó un 
ainbiente de mucha cordialidad, de mucho interés en el departamento, 
el impresor y los que teníamos que ver mucho con todo esto y realn1ente 
como grupo, fue un grupo que actuó muy bien, muy organizado, creo 
que hay que destacar que tuvimos correctores tan buenos corno Juan 
Carvajal, Haydeé Valero, que fueron puntales en la organización del de
partamento; Ionne Escoto, Eleazar López Zan1ora, todos ellos muy pro
fesionales; Waldo Gómezgil, quien siempre apoyó todas las cosas que se 
nos ocurrían, es un personaje muy conocido del Instituto. En realidad, 
ese ambiente es un ambiente que yo he extraíiado un poco ya en mis 
funciones corno investigador; tiene uno que trab<~ar más solo, se extra
íia. Es rnuy ilnportante subrayar las cuestiones del profesionalismo que se 
alcanzó en esos aíios, porque ya no era un investigador que de pronto 
hacía otras funciones, sino que era ya gente especializada, que fueron 
sometidos a concursos de oposición para ver si les correspondía la plaza. 

Había mucha discusión porque erdn aiios en los que se tenían que edifi
car 1nuchos critedos, norma1· muchas reglas respecto a cón10 debe1·ía 

"'!bid. 
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hacerse Ja revista, etc., y esas cosas no son fáciles; se continuó vendiendo en 
Sanborn's y en otras librerías e incluso se vendió en otros países. Siendo 
director llegué a establecer la venta de mil suscripciones, que son muchí
simas; no solamente se distribuyó a varias Universidades y personalidades 
de Ainérica Laúna, sino que incluso hubo unos nú1neros que en países como 
Uruguay y Chile nos pidieron enviar centenas de ejemplares para ser ven
didos allá. 

Como parte de los que construixnos esa criatura, creo que está viva, y 
creo que hay que 1nantenerla e impulsarla cada vez más, creo que tiene 
muchas posibilidades por delante; es cierto que se enfrenta a problemas 
difíciles, como la c1;sis de los paradigmas teóricos, la crisis misma de la 
sociología; creo que est<i en toda la posibilidad de seguir adelante aun 
haciendo frente a la crisis económica que está viviendo el país y proba
blemente se agudice aún más; pese a todo esto, la revista está desúnada 
a trascender estas situaciones económicas y a continuar su carnino.~n 

Corno lo explica Carlos Martínez Assad, el avance de la Revista Mexica
na de Sociología fue significativo durante su periodo corno director; ade

más, es el primer ex director del Instituto que hace 1nención y recono

cimiento del trabajo de la gente que hace la revista, es decir, el personal 

del Departamento de Publicaciones del Instituto. 

A continuación nos referiremos al periodo de la dirección de Ri
cardo Pozas Horcasitas para explicar el desarrollo que ha tenido la 

revista a lo largo de sus gestiones corno director de 1989 a 1997: 

Cuando yo llegué, la Revista Mexicana de Sociología tenía varios elementos; el 
primero es que había que cambiar la imagen de la revista, porque era una 
revista que no se estaba vendiendo y tenía varios problemas. Un problema 
que tenía cuando entré es que había dejado de ser una revista laúnoameri
cana, que se había enfocado mucho a estudios de carácter 1nexicano y a 
estudios de carácter regional. Otro problema era que había bajado mucho 
sus números de suscripciones; en este senúdo nos preguntamos ¿por qué 
habían bajado las suscripciones? Nos dimos cuenta de que había cambiado 
no sólo el mercado de las ciencias sociales, sino también la manera en que 
se promocionaban en este nuevo mercado las publicaciones de sociología. 

31 lbidem. 
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Entonces decidimos, por análisis con1paraúvo con otras revistas que habían 
aumentado su volun1en, tomar una serie de medidas y la primera fue p1·0-
ducir un abstract bilingüe, porque las publicaciones de ciencias sociales 
empezaban a ser conocidas en un circuito que requería un abstractporque 
los lectores de la información científica requerían para enterarse del con
tenido de la revista y ele los artículos leer un abstract, y el circuito internacio
nal ele los abstacts cfrcula en inglés; decidimos optar por la publicación del 
abstract en el índice y en inglés. Esto empezó a tener efecto, empezó a sur
gir otra vez la venta ele la revista. Otro problema fue el caso de la portada; 
había sido originalmente ele Rojo, pero había ido ele alguna manera defor
mándose a lo largo de los aúos y ya no era de nadie, quedaba totalmente 
difusa; pensan1os que tenclría1nos que clade una nueva apariencia. Hoy, 
en el mundo de las publicaciones los textos son también objetos que tie
nen en la mayoría de los casos un sen ti do estético; hay que hacer atractivo 
el objeto, porque este objeto Revista Mexicana de Soci.ol.ogía compite con otros 
objetos que son otras revistas. Otro problema central que tenía la revist..• es 
que no tenía comité editorial. Una revista que busca ser considerada sólida 
en su disciplina tiene que tener el aval de las personalidades que son con
sideradas sólidas en el conocimiento ele esa disciplina; entonces formamos 
un comité editorial con lo que considerarnos lo n1ejor, a nivel internacional 
y nacional, ele las personas que trabajan los grandes ten1as, las grandes di
rectrices ele la revista. 

Consultamos con las áreas, consultamos con muchas otras personas, 
dijimos ¿quién es el mejor o el más importante demógrafo?, pues el se
ñor Máximo Livi Bacci, presidente de la Asociación Mundial de Demo
grafía; le pedimos que si podía ser miembro de esta revista. ¿Quién es el 
mejor en historia social?, uno de los grandes historiadores sociales que 
además haya escrito sobre México, pues el señor Coastworth, director 
del Departamento ele Historia de la Universidad de Chicago. ¿Quién en 
México trabaja bien los problemas de la cultura?, fulano de tal. A partir 
de la consulta con los invesúgadores que reconocen entre sus pares a los 
mejores, fonnamos un comité editorial, que nunca había existido. Otro 
problema que tenía la 1·evista es que no estaba en los circuitos en los que 
debería estar, con10 son el Sociologycal Abstract, estos cuerpos multinacio
nales en donde est<in las revistas de p1·esúgio, ahí hay una especie de 
circuitos en donde una publicación, para ser considerada como revista 
de calidad, debe esta1·; ahí se buscó colocarla. Otro era equilibrar entre 
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problemas de teoría_ a nivel de producción latinoamericana, nacional e 
internacional; otro era sob1·e el problema de las coyunturas y otro pro
blema central es sobre grandes temas que no son a veces tratados, por 
eje1nplo los problemas de población, los problemas de desastres o los 
problemas urbanos, con10 g1-andes ejes articuladores de la teoría, de la 
coyuntura y de los casos históricos nacionales e internacionales, eso sería 
en términos generales. 

Creo que la Revista Mexicana de Sociología a nivel nacional e interna

cional es el único testimonio permanente desde finales de los años trein
ta de las ciencias sociales en América Latina, en México y en lengua espa
ñola, es la más importante publicación. 

Los miembros del cOinité internacional nos proponen a veces -no 
siempre- artículos o temáticas; con el comité nacional discutimos pro
yectos generales de la edición, porque no podemos traer a cada uno a 

casa. 
El futuro de la revista estará ligado al futuro del Instituto y al futuro 

de la comunidad de ciencias sociales mexicana; en este sentido, será una 
obligación de los nüembros del Instituto y de los sociólogos mexicanos 
porque de alguna manera es testimonio de su propia tradición. 

Yo creo que la corriente sería la de buscar la mayor pluralidad; no es 
una corriente, sino al contrario, no cerrarse a ninguna corriente, no hay 
ninguna tendencia; el objetivo sería ser lo más abierta posible.~2 

Como puede observarse, Ricardo Pozas da un panorama general de la 

Revista Mexicana de Sociología. Para completar esta información también 

entrevistamos a Sara Gordon quien fue la jefa del Departamento de 

Publicaciones del Instituto de Investigaciones Sociales de 1989 a 1997-y 
esto es lo que nos contó: 

Mi periodo (como jefa del Departamento de Publicaciones del IISUNAM) 

ha coincidido de hecho, con la llamada crisis de paradigmas en ciencias 
sociales y también con la búsqueda de nuevas modalidades, de nuevas 
temáticas, de nuevos problemas de investigación, y también con la difu
sión y la adopción de nuevos paradigmas de análisis en América Latina y en 
México fundamentahnente. 

s2 Entrevista con Ricardo Pozas H., 24 de marzo de 1995. 
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Muchos de estos paradigmas no es que sean nuevos, sino que a raíz de la 
crisis de los paradigmas que se utilizaban en México, se han difundi
do nuevos, y yo he tenido cuidado en recoger estas nuevas temáticas, esas 
nuevas metodologías y sob1·e todo he puesto rnucho énfasis en que los 
trabajos que se publican sean producto de invesúgación y los ternas sean 
más acotados y menos generales de los que se usaban antes. 

Respecto a que si creo que la revista es reconocida a nivel estu
diantil... creo que no mucho. Esto se debe a razones que tal vez rebasan 
a la propia revista; una es que no siempre los p1·ofesores no es que no 
conozcan la revista, sino que no siempre los profeso1·es tienen interés en 
actualiza1· sus conocinlientos y tampoco ... no todos por supuesto, hay de 

todo. 
La otra razón es porque digamos que esta revista está dirigida a 

un público de especialistas en ciencias sociales, no es una revista de gran 
público, es decir, sus lectores en general son investigadores, profesores, 
funcionarios, miembros de centros de investigación y es para esas perso
nas que está dirigida; sería ideal, por supuesto, que llegara m<ÍS a los 
estudiantes, pero pienso que eso depende mucho de los profesores. Tan1-
bién depende de que no los forman para estar actualizados en la produc
ción del conocimiento; hay algunos profesores que no tienen den1asiado 
interés en actualizarse, pero tampoco forman a los alumnos para que 
ellos estén en una acútud de actualizarse todo el tiempo; pienso que a 
eso se debe. 

Acerca de cuál es el criterio que se torna para seleccionar un artículo, 
en principio, que corresponda a nuestras líneas editoriales; otro es por 

supuesto el dictamen de un especialista; y el otro es que represente una 
aportación a la investigación. Todos los trabajos que llegan se mandan a 
dictamen; todos los que coinciden con las líneas editoriales -porque 
ocasionalmente llegan por ejemplo trabajos muy especializados en eco
nomía o en filosofía que no aceptamos porque no es nuestro campo, 

pero el criterio es ése. 
Acerca de que por qué no todos los investigadores del Instituto escri

ben en la revista ... en la primera etapa de la revista era porque la carrera 
de sociología no existía, o sea, el Instituto fue fundado antes y la revista 
nació antes de que hubiera una carrera de- sociología, entonces la re
vista se concibió, me parece a mí, como un vehículo de difusión del co
r.ocirniento sociológico entre la gente interesada en ciencias sociales en 
México; por eso los autores que vernos en esa época son clásicos, yo creo 



CAPÍTULO 1 49 

que es la única revista en América Laúna que publica autores clásicos; y 
después, porque la revista no es un órgano de difusión del Instituto nada 
más, sino de la producción e investigación en México y en todo el mun
do. No hay veto, de ninguna manera hay veto a los investigadores y la 
otra pregunta de si hay alguna corriente ... , no yo pienso que más que 
impulsar una corriente, lo que se ha pron1ovido es publicar diversidad de 
enfoques y por supuesto, que lo publicado sea 1·esultado de investiga
ción, a eso se le ha dado muchísimo énfasis y temas efectivamente acota
dos de resultado de investigación con buena utilización de metodología. 
No tenemos para nada un criterio coyuntural de lo que ahorita está de 
moda. Es cierto que hay cienas temáticas que de repente se vuelven más 
populares entre los investigadores, en esa n1edida la 1·evista lo refleja; por 
ejemplo, la preocupación de tipo electoral o por el asunto de la reforma 
del Estado está reflejado en sus páginas, pero no porque uno piense en 
términos coyunturales; es una exp1·esión también de qué se está investi
gando. Hay artículos sobre Chiapas, pero no tenen1os un nún1ero sobre 
Chiapas, porque pensamos que las temáticas deben ser disciplinarias, 
entonces hay artículos sobre Chiapas en la medida en que se trata 
una determinada temática, pero no tenernos criterio periodístico para 
hacerlo. 

A futuro, desde mi punto de vista la revista debe mantener este pres
tigio que tiene, debe segui1· difundiéndose tanto en América Laúna como 
en Estados Unidos y en Europa y que sigamos recibiendo en la revista a 
investigadores connotados, eso es lo que veo a futuro, y por supuesto ya 
no es la única revista en ciencias sociales --como lo fue en algún tiem
po-- sino que comparte con otras esta solidez." 

1.2 ESTRUCTURA 

Hasta noviembre de 1996, el Instituto de Investigaciones Sociales ocu
paba los pisos del seis al diez en la Torre 11 de Humanidades de Ciudad 
Universitaria, ubicada entre el auditorio Alfonso Caso y la Facultad de 
Economía. 

"Entrevista con Sara Gordon, 25 de enero de 1 q95, 
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Para iniciar el siguiente punto, que corresponde al funcionamien

to general del Instituto, haremos primero una descripción detallada 

de cómo se encontraba distribuido físicamente en su antigua sede.34 

En el piso seis, a mano izquierda, se encuentra la Biblioteca del Ins

tituto; es una de las bibliotecas especializadas más completas: 

Nuestra biblioteca incrementó sus acervos en más de 30% pasando de 
menos de 25 000 volúmenes a más de 32 000 en estos dos años. A este 
acervo se suman 350 títulos de publicaciones periódicas y seriadas, 1 650 
volúmenes de la colección del INEGI y 3 000 de material de consulta: 
enciclopedias, diccionarios, etcétera. 

Cada dos meses es editado el catálogo de nuevas adquisiciones y en 
1991 se constituyó la Comisión de Biblioteca, que tiene por objeto defi
nir el ámbito temático de adquisiciones. 

Además de la biblioteca, también se encuentra en el sexto piso de la 

torre el Departamento de Cómputo que 

desarrolla una actividad de apoyo, fundamental en el desarrollo del tra
bajo de los investigadores. 

Este departamento cuenta con cinco técnicos académicos y tres 
formadoras, un programador y tres operadores de composición tipo
gráfica. 

Con el presupuesto otorgado por la UNAM y con los ingresos extraor
dinatios, se adquirieron, hasta abril de 1995, 124 computadoras. Es im
portante resaltar que las adquisiciones han tenido también una función 
de reemplazo de material existente por máquinas más rápidas y moder
nas: las 486 crecieron en este tiempo en 250%, mientras que las XT dis
minuyeron en 130%. A dicho equipo se agregan 25 nuevas impresoras. 

En este n1omento todos los iñvestigadores cuentan con una 
microcomputadora en su cubículo para desarrollar su trabajo, y la mayo
ría de ellos se ha conectado a las redes, desde donde acceden, de manera 

cotidiana al correo electrónico y a las bases de datos locales y remotas, así 
como a los foros electrónicos de discusión e intercambio. 

34 Para el presente apartado, utilizamos los datos del Informe de Actividades del Instituto 
de Investigaciones Socia/,es de la UNAM 1993-1995, leído el 28 de junio de 1995 por el director 
Ricardo Pozas Horcasitas. 
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. Por último en este piso también se encuentra el Centro de Documen

tación, el cual 

tiene como tarea principal mantener actualizada la base de datos 
hemerogr.ifica "Infonnación Sociológica", la cual clasifica, almacena y 
transmite de manera permanente y constante la información académica 
contenida en 300 revistas especializadas, de las 350 que se reciben en 
nuestra biblioteca. 

Esta base de datos cubre hoy materiales indizados por autor, por ma
terias y referencias geográficas desde 1978 hasta mayo de 1995 y constitu
ye una memoria electrónica analítica de nuestra hemeroteca que com
plementa el proceso de computarización de nuestra Biblioteca, la cual 
integra servicios de consulta electrónica de libros, de materiales estadís
ticos, de referencias periodísticas y de artículos de revistas especializadas. 

Continuando con nuestro recorrido pasamos al séptimo piso de la to

rre; este es el piso donde están situadas las oficinas de las autoridades 

del Instituto, como la Dirección, las secretarías Académica y Técnica y 

la secretaría Administrativa; en este piso también hay una sala de juntas 

y una salita de académicos donde se puede tomar café. Dentro de las 

instalaciones administrativas se encuentran el Departamento de Perso

nal, el de Servicios Generales y el Departamento de Contabilidad; tam

bién hay un almacén donde se guarda todo lo referente a papelería y al 

otro extremo del piso se encuentran el Departamento de Venta de 

Publicaciones (con un almacén para los libros) y el Departamento Aca

démico de Publicaciones. 

Es importante mencionar aquí que el ritrrlo de trabajo del Departa

mento Académico de Publicaciones se ha acelerado notablemente; esto 

representa un beneficio para la propia ·institución por la difusión que 

se da a las investigaciones y ten1as que el Instituto desarrolla: 

Durante estos dos años, los investigadores publicaron 49 libros especiali
zados que constituyen aportaciones significativas a las temáticas que abor
dan; 99 artículos en revistas especializadas con arbitraje; 75 capítulos de 
libros y 116 artículos de difusión en los diarios y revistas m<ís importantes 
del país. 
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;El ;Instituto de Investigaciones Sociales tiene 5 colecciones perma-
nentes: 

a) Sociedad y Política 
b) Problemas Nacionales 
c) Pensamiento Social 
d) Teoría Política 
e) Cuadernos de Investigación. 

En el piso siete también se encuentra el Departamento de Fotocopiado 
el cual representa un gran apoyo para los trabajos de los investigadores 
ya que es en este departamento donde los investigadores pueden cu
brir las necesidades que de manera cotidiana se presentan para el 
trabajo diario. 

De ahí nos va1nos al octavo piso, donde se encuentran ya propiamen
te los cubículos de los investigadores, aunque también cuenta con una 
sala de juntas y con el espacio destinado para el Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales (Comecso). 

El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A. C. es una institución funda
da en 1976 y cuya sede ha sido, hasta hoy, el Instituto. Esta asociación civil 
tiene como función promover la investigación y Ja formación del perso
nal académico en las instituciones del interior del país. Al frente de ella 
se encuentra Fernando Pliego, investigador de este Instituto. 

Actualmente, el Consejo cuenta con 47 centros miembros distribui

dos a lo largo del país, todos ellos de amplio reconocin~iento y prestigio 
académico en el campo de las Ciencias Sociales. El Con1ecso se encuen

tra en un proceso de redefinición de objetivos y de su reestructuración 
en Consejos Regionales de Ciencias Sociales. 

A partir de 1992, es miembro del Consejo Internacional de Ciencias 
Sociales de Ja UNESCO. 

Al cabo de un recorrido podemos anotar que el octavo piso cuenta con 
un total de 23 cubículos de investigadores; en el noveno piso se en
cuentran 31 cubículos de investigadores y sejs áreas para becarios; en 
este piso se encuentra situado el espacio del Programa Latinoamerica
no de Actividades en Población. 
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El Instiluto es lambién sede, a pai·tir de noviembre de 1989, del Progranrn 
Latinoamericano de Actividades en Población, org-anizado bajo la forma de 
una comisión del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), 
con car.ícter pennanente a panir de 1986 y constituido con10 una red lati
noamericana de centros de investigación y docencia, dedicados al estudio 
de la población. 

Este prograrna ha tenido en los últimos dos aüos una gr.in actividad, 
que ha consolidado su prestigio en América Latina, pasando de 46 cen
tros afiliados en 1993 a más de 60 en este aüo. Entre sus actividades pro
gramadas en este periodo se encuentra la organización de semina
rios internacionales. Al frente de este programa se encuentra Carlos 
Welti, investigador del Instituto. 

Es importante mencionar que de cada lado del piso se encuentran dos 
cubículos grandes ya que cuentan con una salita de juntas integrada y 
que pertenecen a Raúl Benítez Zenteno y a Ma. Luisa Rodríguez-Sala. 

Por último llega1nos al piso 10 de la torre donde se encuentra un 
total de 26 cubículos de investigadores y seis áreas para becarios, una 
sala de juntas, y un almacén del Departamento de Venta de Publica
ciones. 

Los pisos ocho, nueve y diez, además de contar con cubículos para 
los investigadores, cuentan con otros destinados a sus becarios (áreas 
de becarios); éstos son cubículos colectivos. Todos los pisos cuentan 
con servicios y espacios destinados para el personal de intendencia y de 
vigilancia. 

I.2.I .Estruct:ura acéual 

Hasta el punto anterior nos habíamos referido al Instituto en la época 
en la que se encontraba situado en la Torre 11 de Humanidades; el 6 de 
diciembre de 1996 fueron inauguradas, por el rector José Sarukhán 
Kérmez, las nuevas instalaciones localizadas en el circuito Mario de la 
Cueva, en la Zona Cultural de Ciudad Universitaria. 

El cambio obedeció a las nuevas necesidad~s que afrontaba el Insti
tuto, al requerirse mayores espacios para desarrollar de mejor manera 
las actividades cotidianas. Este crecimiento se ve reflejado en el último 
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informe que como director presenta. Ricardo Pozas en 1997, al cual 
nos referirnos en este apartado para 1nostrar el grado de avance que 
marcó el Instituto en este periodo. 

El Instituto de Investigaciones Sociales contaba con 66 investigado
res de tiempo completo en 1989. Entre los años de 1989 y 1997, 23 
investigadores se incorporaron al Instituto; esto representaba el 30% 
del total de los investigadores que laboran en él. 

El Instituto había incorporado de manera temporal a un gran núme
ro de becarios para sus proyectos de investigación en los últimos seis 
años, los cuales recibieron apoyo tanto para su formación profesional 
corno para la realización de sus tesis de licenciatura o de grado. 

Esto fue posible gracias al apoyo que brinda la Dirección General de 
Asuntos del Personal Acadé1nico a través de su programa de Becas 
de Postgrado y el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e 
Innovación Tecnológica (PAPIIT); así como al Programa de Iniciación 
Temprana a la Investigación y la Docencia manejado por la Coordina
ción de la Investigación Científica, y también por el de Becas para tesis 
de la Universidad Nacional Autónoma de México; el Conacyt también 
apoyó al Instituto por medio del Programa de Apoyo a Proyectos 
Institucionales de Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME) y también 
se obtuvo apoyo del gobierno federal y de organismos y fundaciones 
internacionales. 

Dentro del Instituto existían ái·eas temáticas de investigación que 
tenían como objetivo promover el intercambio critico e intelectual entre 
los miembros de cada uno de los diferentes grupos a través de la discu
sión de los proyectos y del resultado de sus trabajos. 

El diálogo fue la base sobre la cual se fundó la innovación del cono
cimiento y como resultado de este diálogo entre los investigadores se 
reorganizaron las áreas de investigación del Instituto en: 

- Estudios agrarios 
- Estudios de la educación y la ciencia 
- Estudios urbanos y regionales 
- Gobierno, proceso y actores sociales 
- Historia social y política 
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- Población y estudios demográficos 
- Sociología de los procesos políticos y 
- Sociolingüística y cultura 
En los últimos cinco afias de la gestión de Ricardo Pozas se incre

mentaron y mantuvieron los montos de financiamiento para apoyo a 
la investigación. 

Desde 1991 se contó con un porcentaje de ingresos extraordinarios 
que apoyó de manera importante el presupuesto asignado al Instituto. 
Como resultado de estas actividades, la investigación del Instituto reci
bió importantes apoyos por otras vías de financiamiento, lo que marcó 
una nueva tendencia en el apoyo a la investigación social, la cual se 
mantuvo por más de seis afias. 

Un porcentaje de los ingresos de fuentes extraordinarias fue destina
do a mejorar la infraestructura de esta unidad académica comprando 
equipo de cómputo, así corno mobiliario para el nuevo edificio. 

Dentro de sus publicaciones el Instituto de Investigaciones Sociales 
cuenta con cinco colecciones permanentes, las cuales son: 

1. Sociedad y política, 2. Problemas nacionales, 3. Pensamiento So

cial, 4. Teoría política y 5. Cuadernos de investigación. 
Se ha publicado ininterrumpidamente desde 1939 la Revista Mexica

na de Sociología, la cual aparece de forma trimestral en la actualidad. 
Las publicaciones son el resultado de las investigaciones que se rea

lizan en el Instituto, además de algunos textos propuestos por los inves
tigadores. Todos los trabajos deben ser dictaminados de manera positi

va por especialistas para ser publicados. (De ello hablaremos más 
profundamente en el siguiente capítulo.) 

Es importante resaltar que los procesos técnicos de edición por com
putadora se llevan a cabo en el Departamento de Publicaciones, lo que 
ha disminuido los costos y mantenido el ritmo de producción. Por otro 

lado, el proceso editorial de la colección Avances de Investigación se 

realiza en el departamento; esta colección tiene corno objetivo difun
dir los trabajos de los investigadores que no cuentan con un mercado 

amplio, pero son importantes para los especialistas que contribuyen a 

la docencia. El tiraje es variado, acorde con la demanda. 
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La distribución a nivel nacional sigue siendo el problema central de 
las publicaciones; sin e1nbargo, se aumentó el número de librerías 
en las que se distribuyeron las publicaciones y se rnejoraron los lugares 
de exhibición. 

Debido a los avances en comunicación electrónica, fue necesario que 
práctica1nente todos los investigadores tuvieran acceso al correo elec
trónico; de esta manera logran una vinculación por medio de la red y 
tienen acceso a bases de datos e informaciones de todo tipo. 

A mediados de 1991, la biblioteca fue objeto de una reorganización: 
de su personal, funciones y actividades. En el nuevo edificio la bibliote
ca ocupa casi mil rnetros cuadrados. 

Esto, más la incorporación de estantería deslizable, la cual ahorra 
espacio, aseguraba la capacidad de crecimiento de sus colecciones para 
los siguientes 20 a11os. La disposición del acervo se planeó de manera 

tal que todos los usuarios puedan realizar adecuadamente su trabajo. 
La tecnología también ha ocupado un lugar importante dentro de la 

biblioteca: se incorporaron siste1nas automatizados, se comenzaron 
a generar bases de datos de 1naterial monográfico, de publicaciones 

periódicas, seriadas, del acervo de consulta y de folletería. Para consul
tar la información en ciencias sociales se inició una colección de discos 
compactos CD-ROM y se pueden realizar búsquedas en catálogos elec
trónicos. 

Todo esto convirtió a la biblioteca en un dinámico centro de infor
mación que proporciona, además de los servicios tradicionales, la bús

queda de información por disco óptico y bases de datos remotas. A 
partir de ese momento, el Departamento de Documentación del Insti

tuto pasó a formar parte de la biblioteca. 

De 1989 a 1997 el acervo se incrementó de 23 156 a 28 691 volúme

nes, de 209 a 400 títulos de publicaciones periódicas y seriadas y se dio 
servicio a un promedio de 4 050 usuarios por ai1o. 

El Instituto ha sido sede de dos organismgs irnportantes en la pro
moción de la investigación social: por un lado, el Consejo Mexicano de 

Ciencias Sociales, A.C. (Comecso) fundado en 1976. Esta asociación 
civil tiene como función promover las investigaciones y formar perso-
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nal académico en las instituciones al interior del país. Cuenta con 86 
centros distribuidos a lo largo del país, los cuales tienen un ainplio 
reconocimiento y prestigio académico en las ciencias sociales. Al frente 
de este organis1no se encuentra Fernando Pliego, quien es investiga
dor del Instituto."· 

Por otra parte, desde 1989 el Instituto también es sede del Programa 
Latinoamericano de Actividades en Población, organizado corno una 
comisión del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Tiene 
carácter permanente desde 1986 y constituye una red latinoamericana 
de 58 Institutos de investigaciones y docencia relacionadas con la de
mografía. 

Con el apoyo de organizaciones internacionales, así como del mis
mo Instituto, se han realizado reuniones internacionales cuyos resulta
dos han contribuido al conocimiento de la región, al diseño y evalua
ción tanto de políticas públicas como del impacto demográfico. Al frente 
del programa está Carlos Wclti, también miembro del Instituto. 

J.2.2 Funcionamiento general del Instituto de 
Investigaciones Sociales 

Hasta ahora hemos hablado de la estructura del IISUNAM; no hemos 
explicado cómo trabaja cotidianamente y sobre todo cuál es la impor
tancia de este trabajo no sólo para el propio Instituto sino para las cien

cias sociales en general; este apartado pretende dar una descripción de 
cómo funciona el Instituto actualmente. 

De acuerdo con el Reglamento Interno del Instituto de Investigacio
nes Sociales son varias sus funciones esenciales: 

-Realizar estudios científicos bajo el principio de libertad de inves

tigación y de pluralidad teórico-metodológica en el campo de las cien
cias sociales; fomentar la investigación social sobre América Latina y 

otras regiones del mundo; dar a conocer los resultados de las investiga
ciones realizadas en el Instituto y contribuir a la difusión de otras que 

aporten valiosos conoci1nientos a su campo; contribuir a la formación 

35 Para actualizar este dato. tenemos que mencionar que una vez que terminó el 
paro estudiantil de la UNAM en febrero de 2000, Comccso desapareció definiúvamentc. 
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y superación del personal académico que en él labora; apoyar las acti
vidades docentes y de investigación tanto en la CNAM co1no fuera de 
ella; prornover el intercambio acadérnico con utras instituciones de 
docencia e investigación, nacionales y extra1tjeras. 

El Instituto ha procurado trabétjar a lo iargo de su historia para cum
plir con los propósitos para los que fue fundado. Co1no es lógico, se 
necesita integrar al Instituto con personal especializado para su funcio
namiento. 

Es rn.uy importante rnenciona1· quiénes forman el personal del Insti
tuto: el director, el pernonal académico, compuesto por investigadores, 
técnicos académicos y ayudantes de investigación; también lo confor
man el personal administrativo así corno los becarios. 

Por otr<i parte, .:!Xisten ios cuerpos colegiados del Instituto los cuales 
son el Consejo Interno y la Comisión Dicauuinc.dora. 

Debernos mencio11ar que el director es parte irnpoo:-tante para que el 
Instituto desempeñe con éxito sus tareas, para ello contará con la cola
boración de un secretario ac:idén1ico, un sec1ct.ario aé:hninist.rativo, un 
secretario técnico, unjefe del Departamento de Puulicaciones, unjefe 

de la Biblioteca y un jefe del Departamento de Cómputo. 
Como máxima autoridad del Instituto el director tendrá diversas 

obligaciones las cuales tienen como propósito el optimizar sus funcio· 

ncs, entre las que se encuen1.ran convocar y presidir el Consejo Interno 
(del cual es presidente y cuenta con voz y voto), representar al Instituto 
en el Consejo Técnico de Humanidades y en el Consejo Académico del 
Área de las Ciencias Sociales; elaborar el anteproyecto de presupuesto 
anual con que contará el Instituto y disl.ril:.uirlo de tal forma que sien1-

pre haya d.inero para Ja in\'í!stigacio11; 1!0.r1b1·ar-·con el conscnti1nien· 
to del 1·ector- tanto al secretario acadé1nico, con10 al secretario técni
co y al secretario administrativo; así como el resto de quienes presidirán 

las principales jefaturas de los departamentos: publicaciones, bibliote

ca y c6mputo, sci:-án designados exclusivainenlc por él. 
Otra de las tareas del director es solicitar al personal acadénlico, un 

informe anual de labores y un plan de actividades para el año siguieu

te, supervisar el reconocimiento de los derechos de autor y de los eré-
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ditas que deban darse por la paruc1pac1on del personal académico 
, del Instituto en investigaciones, libros, artículos y otros productos de 
las labores académicas. 

El director junto con el jefe del Departamento de Publicaciones for
marán parte tanto del comité editorial como del consejo de la Revista 

Mexicana de Sociología. 
Básicamente ésta es la estructura del Instituto y los miembros que la 

forman; son de viLc>l importancia los cuerpos colegiados que ya mencio
namos anteriormente y que son el Consejo Interno y la Comisión 
Dictaminadora para la evaluación y autorización de todos los movimien
tos académicos que se hagan en el interior del Instituto. 

El Consejo Interno es un órgano de consulta necesaria del director 
y lo forman, además de él en calidad de presidente, el secretario acadé
mico y representantes tanto del sector de investigadores como del sec
tor de técnicos acadé1nicos. Por otra parte, la Comisión Dictaminadora 
se formó para calificar los concursos de oposición del personal acadé
mico y está integrada por seis académicos de reconocido prestigio, dos 
de los cuales serán designados por el Consejo Académico del Área de 
las Ciencias Sociales; otros dos, por el Consejo Interno, y los dos restan
tes, por el personal académico del Instituto. 

Respecto a cómo se dividen las áreas de investigación podemos decir 

que existen áreas temáticas y seminarios de ~nvestigación y discusión. 
Las áreas son: sociología agraria; sociología de la cultura; sociología 

de la educación, la ciencia y la comunicación; sociología de la pobla

ción; sociología laboral; sociología política; sociología urbana y regio
nal. Cuando se considere conveniente, un conjunto de investigadores 
puede proponer la creación de una área nueva de estudio al director, 
quien tendrá la autoridad de aprobarla, previa consulta al Consejo 
Interno. 

Debemos mencionar que cada área tendrá un coordinador, que ser

virá de enlace entre los investigadores que la conforman, la Secretaría 
Académica y la Secretaría Técnica del Instituto, esto con objeto de in
formar acerca de las actividades académicas y promover los apoyos ne
cesarios para el desarrollo de cada una de ellas. El coordinador será 
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electo por los miembros del área, desempeilará sus funciones duran
te un año y podrá ser electo por un afio más. El propósito es que la 
coordinación de las áreas sea rotativa. 

Entre sus funciones, el coordinador de área: establecerá un enlace 
entre los investigadores, la Secretaría Académica y la Secretaría Técni
ca del Instituto, diseilará, junto con sus colegas del área, el programa 
anual de actividades que se realizarán en ella, por otro lado, pron1ove
rá los apoyos necesarios para el desarrollo de las actividades del área, 
también convocará a reuniones periódicas para discutir los proyectos 
nuevos, así como los avances y resultados de las investigaciones. 

Deberá presentar informes anuales al Consejo Interno sobre las ac

tividades realizadas y las necesidades de apoyo que requiere el área que 
coordina. 

Los investigadores, por iniciativa individual o grupal, organizarán o 
participarán en se1ninarios de investigación pennanentes o con una 
duración establecida, en los que podrán participar miembros de dife
rentes áreas y en los que se procurará que se integren académicos de 
otras dependencias de la Universidad o de fuera de ella, con el propó
sito de enriquecer las discusiones. 

J.2.!J Departamento de Publicaciones 

El Departamento de Publicaciones del l!SUNAM cumple con el propósi

to de difundir los resultados de las investigaciones que se realizan en él; 
coordina los trabajos de edición producto de las investigaciones, tam
bién difunde otras obras de interés en el ámbito de las ciencias sociales 
y las humanidades; edita de manera regular la Revista Mexicana de Socio
logía, así como otras colecciones del Instituto. 

El jefe del Departamento de Publicaciones será un investigador(a) 

nombrado por el director. Sus principales funciones son: 
Colaborar con el director en la realización del Plan Anual de Publi

caciones, solicitar dictámenes sobre todo trabajo que llegue al departa

mento con la intención de ser publicado, esto con la finalidad de veri
ficar la calidad del mismo. Constituir junto con el director, el Cmnité 

Editorial de la Revista l\1exicana de Sociología y asimismo el Comité Ase-
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sor Internacional del Institulo y coordinar su actividad. Promover con 
revistas nacionales e internacionales especializadas el intercainbio de 
trabajos para su publicación. 

El jefe del departamento debe present.-ir informes bimestrales a la 
Secretaría Técnica sobre las actividades del depart.'"lmcnto y sus necesi
dades. 

A continuación describimos cómo se encontraba distribuido el 
Departamento de Publicaciones en el séptimo piso de la Torre II de 
Humanidades: 

Entrando al piso a mano izquierda se ubicaba el Depart.-imento de 
Publicaciones, al entrar por la puerta principal estaba el área secretaria] 
y enseguida el cubículo de lajefa del Departamento; también en esa 
zona, se enconlraba un archivo; nlás adelante había un pasillo a lo lar
go del cual se distribuían siete cubículos y un pequeiio almacén que 
pertenecía al Departamento de Venta de Publicaciones. Es import.'"lnte 

mencionar que al final de ese pasillo donde estaban los cubículos, 
había otra puerta que desembocaba al pasillo principal del piso siete, 
es decir, dentro del área de Publicaciones había dos puert.'"ls por las 
cuales se podía entrar y salir del departamenlo. 

El personal que fonnaba el departamento est.'"lba integrado por la 
jefa del Departamento, la secretaria, cualro correcto1·as de estilo, dos 

responsables del diseiio editorial por computado1·a, dos formadoras y 
un dibl.!_jante; se contaba en total con 11 personas lrabajando para el 
departa1nento. Hay un dato curioso, el hecho de que sólo había dos 
hombres en el departamento, el resto del equipo est.'"tba compuesto 
por mujeres. En la actualidad hay 11 mujeres y ningún hombre. 

En el siguienle capítulo se explicará de manera 1nucho rnás específi
ca cuál es la función de cada uno de los miembros de esle personal y 

además se hará una descripción muy completa del proceso editorial 
que sigue la elaboración de la Revista l'vlexicana de Sociología. 





2. Revista Mexicana de Sociología: descripción 
general del proceso editorial 

Para entrar de lleno a la información de este capítulo consideramos 
necesario resaltar la importancia que ha tenido y sigue teniendo un 
arte como lo es la elaboración de un libro. A lo largo de los años, han 
cambiado las formas de hacer libros. 

Los libros nacieron de la necesidad del ser humano de representar 
y perpetuar sus ideas e inventaron la escritura o sea "el arte de f"tjar el 
pensamiento por medio de signos gráficos inteligibles a la vista".'6 

En un principio representaban los momentos de su vida dibujándo
se a ellos mismos, después dibujaban los objetos que utilizaban diaria
mente y más tarde dibujaban signos gráficos que representaban soni
dos que ellos mismos articulaban. 

La combinación de estas tres formas de comunicación, es decir, lo 
representativo, lo simbólico y lo fonético, originó la escritura jeroglífica. 

Los fenicios fueron los creadores del alfabeto, que no es otra cosa 
que un cortjunto de signos o letras que expresan los sonidos del len
guaje y que se atribuye a Cadmo, de esta manera se realizó el último y 
definitivo avance de la escritura que consiste en "aplicar un signo a 
cada una de las distintas letras, los que ligados entre sí forman las 
palabras".'" 

La historia del libro propiamente dicha inicia por la búsqueda del 
hombre de f"tjar y conservar sus vivencias. En un principio utilizaron 

para ello las hojas de los árboles, las piedras, las maderas, los metales y 
otras materias naturales; sin embargo, por falta de solidez en unas o 

por falta de maleabilidad en otras resultaban inadecuadas. 
Los primeros pueblos utilizaron tablillas de madera para plasmar 

sus ideas, las que cubrían con capas de cera en las que escribían; para 

%Juan B. Iguiniz. El lihro. E/1ítonu:debibliología, Editorial Porrúa, México, Primera edición 
en la colección "Sepan cuantos ... ", 1998, p. 11. 

' 7 lguiniz. op. cit., p. 11. 
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evitar que la escritura se borrará debido al rozamiento por el contacto 

entre las tablillas, les dejaban un ligero borde que protegía Ja cera. La 

ventaja de este siste1na es que podían tallar Ja cera y volver a usar 

las tablillas. 

Los egipcios iniciaron la utilización del papiro que obtenían del 

tallo de una planta con el mismo no1nbre, "las hojas del papiro se 

elaboraban abriendo con un punzón la corteza del tallo, del cual 

se extraía el líber o película interna, de donde se deriva la palabra 

libro, en tiras sutilísimas de la mayor extensión posible".'" Durante 

muchos siglos el papiro fue la materia más propia para Ja escritm·a. 

Con Ja invención del papiro nacieron los volú1nenes (palab1·a latina que 
significa rollo) formado de hojas de esta materia y más ta1·de de pe1·gamino, 
unidas por sus extremos hasta fonnar tiras de varios metros de longitud, 
según la extensión de las obras."' 

Cuenta la leyenda que Eumenes II, rey de Péq~amo ( 197-158 A.j.) que
riendo fundar en su corte una biblioteca que tivalizara con la de Alejandría, 
la más famosa de la antigüedad, hizo a Egipto considemblcs pedidos de 
papiro para proceder a la copia de la ob1-;1s que deberían fonnarla; 1mís los 
Tolomeos, envidiosos de la importancia que pudie1·a llega1· a adquirir la 
proyectada institución, y con el fin de desban1tar los planes de su competi
do1; prohibieron la exportación del papiro, nledida que obligó a Eumenes 
a buscar una nueva materia que lo substituyet<t. Esta fue el pe1·gamino, pa
labta que se designan las pieles de animales curtidas y dispuestas para re
cibir la escritura, non1bn! que tmnó ya sea po1·que hubiese sido inventada o 
manufactun1da en dicha ciudad de Pérgamo. 40 

Gracias a su resistencia y a que podían escribirse por ambas caras, con 

el pergamino se confeccionan los libros que de manera diferente a los 

nuestros estaban formados de hojas cuyas dimensiones constituían su 

formato. Estas hojas se sujetaban por medio de una costura en su ori-

"" ldem., p. 15. 
'

9 lbidem., p. 16. 
40 lbidem., p. 18. 
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Ha izquierda y se cubrían con tapas de 1nadera o piel semejantes a las 
actuales; a éstos los conocernos como códices. 

-. Se atribuye la invención del papel a los chinos que en el siglo II de 
esta era lo fabricaban con fibras de bambú y corteza de morera. Los 

árabes lo introdujeron a Europa por Espafi.a en el siglo IX; la primera 
fábrica de la que sabemos se estableció en Játiva, población de Valen

cia, en el siglo XII. 

En la Edad Media: 

Cada abadía tenía su scriptnrium o lugar reseivado a los anticuarius, miniatares 
y rulnicatores, que tenían por oficio leer y transcribi1· las obras, dibujar artísti
camente las letras capitales, los epígr.i.fes de los capítulos y decorarlos con 
adornos y escenas más o n1enos relacionados con el tcxto.4 1 

En el siglo XIV los intelectuales buscaron un medio más rápido que la 

escritura manual; lo encontraron en la xilografía, la cual consiste en 

cortar en una plancha de madera el dibujo trazado en una superficie 

para que cada trazo de este dibujo, puesto en relieve, pueda reprodu

cirse sobre el papel cuando la superficie de madera ha sido impreg

nada de tinta de imprenta. Este procedimiento se realizó en libros 

elaborados en pergamino con pocas páginas las cuales esta.han impre

sas por una sola cara; los libros xilográficos fueron los precursores de 

los impresos y los intermedios entre éstos y los 1nanuscritos. 

Con la aparición de la imprenta de Gutenberg, se revoluciona el 

arte de hnprirnir libros; a partir de ese momento los libros manuscri

tos se empiezan a sustituir por ejemplares impresos. 

La industria de los libros etnpezaría a cambiar notablemente en los 

at'íos siguientes hasta que 

En el siglo XVI el libro, sin perder del todo su influencia gótica, comenzó a 
despejarse de la primitiva severidad que le había impreso su parentesco 
inmediato con los manuscritos. Por lo tanto, las panadas se formaron por 
un grabado en madera de grandes dimensiones, según el gusto de la épo-

41 lbidcm., p. 24. 
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ca, en cuya cabeza o pie se hacía figunu- el título de la obn1; después consti
tuyeron su adorno principal un escudo de armas, regularmente el del 
rll;ecenas, o la marca del tipógrafo y más tarde las encontramos decora
das con viiletas y aclon1os, aunque en lo genen1l, n1uy lejos de constituir 
obras de arte y de buen gusto.•• 

Otro notable cambio de los libros ocurre en la primera mitad del siglo 
XVIII en la que nuevos elementos decorativos y tendencias naturalistas 
les dan otra característica, los tipos tornaron fonnas 1nás elegantes y 
las viñetas llegaron a ser más espirituales; su decoración se volvió más 
natural alcanzándose proporciones de lujo y coquetería que eran des
conocidas hasta ese entonces. A la larga, el libro se fue simplificando 
más y más hasta despojarse de los ornamentos antiguos que tenía para 

prepararse a recibir al libro moderno que nacería en el siglo XIX. Es 
importante recalcar que los libros han sido siempre un perfecto refle
jo de su época. 

En el siglo XIX los libros dejaron de ser exclusivos de la gente pu
diente o letrada debido al progreso de la industria del papel y a los 
nuevos elementos con que contaron las artes gráficas, a partir de ese 
momento, estuvieron al alcance de la gente del pueblo; esto obede
cía a que para ese entonces, su precio era más accesible pero irónica

mente al disminuir su precio también bajó su calidad. 

2.1 BREVE HISTORIA DEL LIBRO EN MÉXICO 

Los indígenas utilizaban para sus escritos diversas clases de papel, fabrica
do con las fibras de ciertas plantas textiles, cuya invención se atribuye a los 
otomíes, una de las primen1s 1-azas que poblaron el país. Empleaban tam
bién pieles de tigre o venado, convenientemente curtidas y adobadas para 

su objeto. En la manufactura del papel seguían un procedimiento seme
jan te al utilizado por los egipcios en la fabricación del papiro.43 

Para los pueblos indígenas la industria del papel era surnaITiente im

portante ya que entregaban cada año grandes cantidades de este rna-

42 lúidem .• p. 58. 
43 lúidem., p. 138. 
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terial corno tributo a los reyes 1nexicanos, quienes lo utilizaban en 

ceremonias especiales, sobre todo las de carácter religioso. 

El papel se fabricaba en Tepoxtlán y en Culhuacán y aún en 

nuestros días lo fabrican con los antiguos procedimientos, por supues

to que en menor cantidad, en los estados de Veracruz, Puebla e 

Hidalgo. 

Los manuscritos o libros usados por los indígenas de los pueblos civili
zados de nuestro territorio, se conocen con el nombre de códices, en vir
tud de su gran v.ilor, tanto intrínseco cmno extrínseco. Están formados por 
largas tiras de papel, compuestas de varios fragmentos unidos por medio 
de costuras, escritas por ambos lados y divididas en rectángulos en la gene
ralidad de los casos. H 

En la época cercana a la conquista los nahuas daban a sus libros la for-
1na de los actuales, corno puede verse en el llamado Matricula de f.os Tributos, 
que se conserva en nuestro Museo Nacional de Arqueología. Los códices 
post-cartesianos úenen en su mayoría forma y esúlo de libro europeo; están 
escr;tos en papel ele esa procedencia, con textos o inscripciones en lengua 
castellana e india. Tales son, enu·e otros rnuchos, el Códice Telleriano-Rcmensis, 
el Códice Borbónico, el Códice Mendocino, el Códice Osuna, etc., etc. 45 

Hablaremos ahora de cómo llegó el papel a la ciudad de México. En 

la época colonial el papel que se utilizaba en México procedía de 

España y las clases especiales de papel, de Génova, algunos industria

les obtuvieron permisos para abrir fábricas en la Nueva España. Al 

consumarse la Independencia se empezaron a realizar gestiones para 

iniciar la industria del papel nacional y: 

parece que fue don José María Manso quien el año de 1822 estableció la 
prirner.i fábrica en la ciudad ele Puebla, y dos años después don Manuel 
Zozaya y Bermúdez fundó otra en Chimalistac, pueblo cercano a la capital. 
Posteriormente se formaron varias compañías para explotar en mayor esca
la y con mejores elementos esta in1portante industria, estableciéndose en 

44 Jbidem., p. 140. 
45 /bidem., p. 141. 
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Jalisco a iniciativas del español don Vicente Gutiéi-rez la fábrica de Tapalpa 
en 1840yaempeños de donJosé Palomar, la del Batán, a inmediaciones de 
Guadalajard, en 1849.1 " 

Don Juan de Zumárraga fue quien introdujo en México la imprenta, 

siendo esta la primera ciudad del Continente Americano quien dis

frutó de este beneficio. El primer impresor que se estableció en la 

ciudad fue Esteban Martín y el primer libro que imprimió fue el de 

la Escala espiritual de San Juan Climaco. 

A empeños del insigne prelado y del primer virrey don Antonio de 
Mendoza, el impresor Juan Cromberger, radicado en Sevilla, envió un ta

ller tipográfico suficientemente dotado, a cargo de Juan Pablos, originario 
de Brescia de Lombardía, quien arribó a México a fines de septiembre 
o principios de octubre de 1539. Probablemente desde su llegada se insta
ló en la casa llamada de Las Can1panas, situada en la esquina suroeste de 
las calles denominadas ahora de la Moneda y del Licenciado Verdad, don
de se ha colocado una hípida conn1en1orativa de tal memorable suceso.47 

Debido a los progresos del arle las imprentas se multiplicaron y 
acondicionai·on con maquinarias modernas en su tiempo y por esa 

causa aumentó notablemente la producción bibliográfica, de esta 

manera la industria editorial empezaba un crecimiento que no se 

detendría. 

Es importante resaltar que: 

las obras maestras de la tipogrn.fía en el curso de cinco siglos, no son fruto 
de la pel"fección y la rapidez de las máquinas, sino de las dotes artísti
cas, del buen gusto y de la laboriosidad de los impresores. 

Para comprender mejor cómo se elabora un libro, explicaremos 

a continuación los pasos que se siguen en los diferentes procesos de 

composición. 

4 " lbidem.;p. 143. 
47 lbidenL, p. 145-147. 
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Uno de los procesos fundamentales dei trabajo editorial es la com

posición: 

la acción y efecto de ordenar adecuadamente letrds, signos y espacios de 
manerd que formen líneas a una medida determinada. También se aplica 
este nombre al conjunto de líneas que integran las galeras o las 
páginas.48 

La composición e impresión tipográficas se utilizaron para la elabora

ción de libros desde los tiempos de Gutenberg hasta el siglo XX. Un 

ejemplo de este proceso es la estampación: 

La estampación tipográfica se hace por medio de una superficie en relie
ve, recortada o grdbada en metal u otros materiales. La superficie de los 
tipos o ilustraciones en relieve sobresale por encima de la masa o forma 
de tipos o del cuerpo de la plancha. Cuando dicha superficie se recubre 
con una sustancia pastosa llamada "tinta de imprenta" y se le presiona fuer
te y uniformemente contrd un papel, el resultado es una estampación o 
imprcsión.49 

Más tarde se difunde la litografía inventada a fines del siglo XVIII por 

Alois Senefelder, la cual consiste en escribir, grabar o dibujar en pie

dras preparadas previamente para ello. 

La palabra litogmfía se deriva de dos palabras griegas: fitos, piedra y graphein, 

escribir, por ende, la palabra significa escritura con piedra o escritura so
bre piedrd.50 

En un principio la litografía se hizo en piedras calcáreas. Consistía en 

dibujar o calcar en la piedra las letras o dibujos con una tinta grasa, 

después se 1nojaban con agua de manera que el agua quedara adhe

rida a las partes que no tenían tinta grasa, se entintaba la piedra y 
entonces la tinta sólo quedaba in1pregnada en la imagen o letras y no 

48 Roberto Za va la Ruiz, El libro y sus orillas. Tipografta, originales, redacción, corrección de 
estilo y de pmebas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1994, pp. 71-72. 

49 R. Randolph Karch, Nfanual de artes gráficas, Editorial Trillas, México, 1976, p. 15. 
5° Karch, op. cit., p. 17 
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en donde había agua. Con esto, Senefelder descubdó el principio de 
la litografía ya que como sabemos la grasa y el agua no se mezclan. 

La prensa litográfica offset se creo entre 1881 y 1906. En esta máqui
na, "la impresión en tinta se pasa de una plancha, que esta ajustada en 

torno a un cilindro, a otro cilindro recubiertos de goma, que es el que 
realmente da la estampación al papel".'• 1 Hay que destacar que con 

este nuevo sistema de i1npresión se pueden alcanzar grandes veloci

dades, sobre todo en lo que conocemos hoy como rotativas. 

La composición se puede realizar de dos maneras diferentes: ma

nual o mecánica. La manual se realiza con tipos movibles o con carac

teres transferibles. Esto a grandes rasgos consiste en que un cajista 

u operado que ya tiene el odginal de lo que va a formar, cuenta con 

un componedor que es "un receptáculo en el que el cajista reúne y 

justifica manualmente tipos sueltos"/•" y en la otra mano tiene la caja 
que es un cajón dividido en secciones en el cual se agrupan los tipos, 

de esta manera fonna las líneas del odginal que va leyendo. 

Existe otra forma de co1nposición, la 1necánica, la que a su vez se 

divide en caliente (que se hace a través de linotipia y monotipia) y en 

frío (fotocomposición, dactilocomposición y composición en láser). 

La linotipia apareció cuando surgió la necesidad de encontrar un 

sistema de impresión que fuera más veloz; así fue como en 1886 Ottmar 

Mergenthaler ideó una máquina: la Blower Linotype que permitiría 
hacerlo. 

El operador o linolipista pulsa la tecla de una letra o signo cualquiera. La 
máquina tiene en la parte alta un almacén, magazine o marquesina donde se 
hallan las matrices, piezas sueltas de latón que llevan en su parte posterior 
dos ranuras o cranes [ ... ] al opiimir la tecla sale la matriz correspondiente, 
que cae por un canal impulsada por la fuerza de gravedad, hasta colocar
se en el componedor, que se halla a la izquierda del teclado. Allí se ir.ín 
ordenando las letras, signos y demás car.i.cteres que el linolipista haga bajar 
conforme vaya leyendo el original. 

51 Idem., pp.17-18. 
52 Ibídem, p. 408. 
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Una vez que se ha con1puesto y justificado una línea, se accionará otra 
palanca a fin de que la máquina la transporte frente a un molde, cuy-a apertu
ra coincide exactamente con los ojos de las letras. Ceiiida ya ante esa rendi
ja horizontal, se hace accionar un pistón que inyecta y oprime contra las 
matrices la cantidad de n1etal necesa1·io. La aleación (plomo, antimonio y 
estaño) espera, detTetida, en un c1·isol; de aquí proviene el nombre gené
rico de este proccdin1icnto "en caliente". 

El metal se enfría en una fracción de segundo y se solidifica en forma 
de lingotes, con las let1-as invertidas y en relieve en el borde superior de la 
barra. Con una sola operación de mando al p1·incipio de la tarea, la n1áqui
na agregará en cada lingote la interlínea programada. El lingote será ex
pulsado entonces del compartimiento y pasará a una galera parecida a la 
que se en1plea en la co1nposición manual. En esta bandeja plana, situada 
a la izquierda, se Ír¡Ín ordenando las líneas una tras otra.53 

Un linotipista con experiencia forma alrededor de unas 50 palabras 
por minuto. 

Para continuar con la descripción del otro método de composi
ción en caliente, nos referire1nos ahora a la monotipia. Este sistema se 
usó en obras especiales c01no ediciones de lujo o de temas específicos 
como las mate1náticas o la lingüística; la monotipia, como su nombre 
lo indica, es una 1náquina que utiliza tipos sueltos. 

Esta máquina fue inventada por el estadounidense Tolbert Lanston. 
El proceso consiste en que al oprimir una tecla con una letra o signo, 
un punzón perfora un rollo de papel que es algo muy parecido al que 
usan las pianolas. El rollo de papel se va agujerando conforme el ope
rador de la máquina va mecanografiando el texto, el papel pasará a 
un mecanismo fundidor y componedor que interpretará o descifrará 

la información para transcribirlo en líneas yajustificadas. 
A diferencia del linotipo, el cual produce barras fundidas, el 

monotipo fonna los renglones con tipos móviles. 

s3zavala Ruiz. op. cit., pp. 75-76. 
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Lo que ocurre en la fundidora sorp1·ende por la cornplicada sencillez del 
procedimiento. El mens;tie en clave no es sino una perforación que, si
tuada en un lugar determinado de la banda, equivale a una letr<l o signo. 
Cuando el rollo pasa por la rnonotipia ésta hace pasar aire con1primido a 
través de los agujeros, y el molde del tipo que corresponda 1·ecibe metal 
fundido que reproduce la impronta del car<lcter en turno. Las letrds ser.in 
transportadas entonces poi· 1nedio de guías que las habrán de llevar hasta 
el sitio donde, una tr<ls otra, fonnariln palabras y líneas, y éstas párrafos y los 
párr<lfos la con1posición completa de un artículo o de un libro.'•·• 

Una de las ventajas de la monotipia sob1-e la linotipia es que se pue
den guardar los rollos de papel perforados para reimprimir una obra 
que ya ha sido editada con anterioridad y solo se colocarán en la 
fundidora para componer nuevarnente el texto sin tener que repetir 
todo el proceso; mientras que en la linotipia los lingotes ya utilizados 
se funden perdiendo la inforn1ación contenida en ellos y si se quisiera 
rei1npri1nir una obra se tendría que iniciar el proceso desde el princi
pio. Otra ventaja es que en la monotipia se pueden cmnponer renglo
nes más largos que en la linotipia. 

Continuando con la descripción de los sistemas de composición nos 
referiremos a los que se realizan "en frío"- El primero de ellos es la 
fotocomposición, la cual se empezó a usar hacia 1960 con las primeras 
computadoras. Las últimas fotocomponedoras utilizan el rayo láser, el 
cual hace más ágil el proceso. 

El of1eradoro capturista, ante un teclado apenas un poco más complejo que 
el de una máquina de escribir, va procesando el texto que tiene a la vista. 
En una pantalla aparece lo que la tnemoria electrónica almacena en discos 
magnéticos flexibles, que más tarde se procesarán fotográficamente. La 
máquina reueladara producirá un negativo enrollado que se asemeja mucho 
al de una cánrnrd fotográfica común, aunque su tan1año es un poco mayor. 
El tercer y último paso consiste en convertir ese negativo en positivo a fin 
de obtener la primera galera. Una vez que ésta sea revisada por un correc
tor, el teclista tomará las galeras con las correcciones marcadas, meterci el 

54 ldem., p. 79. 
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disco a la computadord e irá pasando el texto en la pantalla para localizar y 
enmendar las errdtas. En el disco se incorpordn o transfieren esas co1Tec
ciones mediante nuevos impulsos electro111agnéticos, tantas veces como sea 
necesario (lo normal es que sean dos), y cuando se está seguro de que no 
hay errores, el disco es procesado de la manera descrita y se obtiene la com
posición que el diseñador gráfico usará para fonnar páginas y pliegos en 
cartones, con folios, cornisas, cuadros, ctcélcrd.r'5 

Otro de los sistemas de composición en frío es la composición con 
impresora láser. Hay que mencionar que este sisten1a es el que se ocu
pa en la mayoría de las editoriales hoy en día debido a que ofrece 
grandes ventajas en comparación con el resto. En este sistema se utili
za una computadora que debe contar con un procesador de palabras 
así corno con uno o varios progra1nas de edición y también ocupa para 
la impresión de los textos ya formados una impresora láser. 

Después de capturar el texto, se tendrá en la computadora la infor
mación de todo un libro para posterionnente revisarla ortográficamente 
y formarla cmno libro con un prograina de edición, una vez hecho 
esto se procederá a imprimirla en la impresora láser y posteriormente 
se enviará a la imprenk'l para ser editada. (Esta información será des

crita con lujo de detalle cuando hablemos del proceso de edición de 
la Revista Mexicana de Sociología). 

Queremos hacer aquí un pequeño listado de ciertas peculiarida-
des de la computadora que nos parece importante resaltar: 

La computadora: 
-Convierte al diseñador en tipógrafo. 
-Es flexible para explorar nuevas posibilidades. 
-Almacena información como unos.::y ceros. 

-Es excelente para copiar y repetir. 
-Puede alterar fonnas libremente. 

-Es perfecta para hacer formas simétricas. 

-Es perfecta para hacer girar formas. 

55 Ibídem., p. 83. 
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-Es perfecta para cortar y pegar. 
-Ofrece Ja mis1na tecnología para todos. 
-Es cara. 
-Ocasionalmente tiene errores de siste1na. 
-No Je importa trabajar toda Ja noche. 

-Es una máquina. 
-Unifonna y neutraliza. 

-Es una caja gris. 
-No es dios.'•" 
El último de los sistemas en frío es Ja dactilocomposición. Para este 

proceso se utilizan n1áquinas de escribir especiales como por ejemplo 

la IBM Composer que trabaja con una cinta magnética en la cual se 

guarda el texto al mismo tiempo que se mecanografía en hojas comu

nes las cuales eran las galeras, al terminar de mecanografiar el correc

tor las revisaba marcando las correcciones; así el operador las transfe

ría a una nueva cinta que junto con Ja primera se conectaba a la 

máquina reproductora que imprimía en papel especial, para formar 

páginas y procesarlas en offset. 
Hasta aquí hemos hablado de los sistemas de composición; ahora 

dedicaxnos un pequeño apartado para explicar la impresión offset. 

Terminada la composición debe procederse a elaborar la forma impresora o 
matriz, que varia de un siste1na a otro [ ... ] la composición manual, la linotípica 
y la 1nonotípica, según se dijo, pueden seguir otro curso, cual es el de im
primirse en offset. Para ello deben fotografiarse y transformarse en 
diapositivas que insolarán las /1lanchas o láminas flexibles de cinc, de alu1ni
nio o de una aleación apropiada; la placa fotográfica se obtiene 
de la composición impresa sobre papel cuché.57 

La prematriz en fotocomposición Ja integrarán los caracteres y las imá

genes de cualquier tipo ixnpresos en película, que más tarde se con

vertirán en matriz cuando se transfieran a las planchas, las cuales no se 

5 " Miguel Ángel Guzmán (comp.), Curso-Taller Editorial, Material didáctico, Versal 
Producción Editorial, México, 1996, p. 37. 

s 7 Zavala, op. cit., p. 94-95. 
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imprimen directainente en papel sino en un cilindro o rodillo de 
caucho. El cilindro en el que se han grabado en hueco los textos y las 
imágenes utiliza como forma impresora el huecograbado. 

Hay varias formas para iinprimir en offset; las más comunes provie
nen de páginas procesadas en sistema láser o en fotocomposición, de 
fotografías de textos ya i1npresos, o de impresiones tipográficas he
chas sobre celofán u otros materiales transparentes. Se 1·ealiza un 
montaje sobre una 1nesa lu1ninosa, se revisan y co1nprueban ciertos 

detalles técnicos como la posición correcta de las páginas, se realiza el 

transporte de negativos a positivos o de positivos a positivos; esto se 
conoce como pasado de plancha. 

Este paso consiste en exponer a la luz, bajo el montaje, una lámina de cinc, 
de aluminio o polimetálica p1·eviamente sensibilizada por medios quími
cos. El contacto directo se efectúa en una prensa neumática, y cuando se 
trata de impresiones a color debe hacerse una plancha o lámina para cada 
color; si la ilustración, sea por caso, lleva seis o siete colores, éstos se lo
gran co1nbinando los colores básicos y, por supuesto, el negro.58 

L< matriz para offset, a difc1·encia ele la tipogr.ífica, no queda en nega
tivo sino en positivo. La razón es fácil de adivinar: mientras la tipografía im
prime directamente el papel, con lo que las letras y grabados pasan a posi
tivo, el offset debe t1-ansferir el positivo de la plancha, luego de recibir la 

tinta, a otro cilindro revestido de caucho que recibe en el texto e imágenes 

al revés para imprimirlos al derecho cuando el papel pasa entre el cilindro 
de caucho y el de impresión o porta papel.59 

Las prensas tipográficas modernas son planocilíndricas, pues la forma 

sigue siendo plana pero la presión se ejerce por medio de un cilindro, y el 
entintado se efectúa también mediante cilindros de caucho ... cuando la 

58 Roberto Zavala cita a Euniciano Martín, Como se hace un libro, p. 115, quien resume 
así el proceso mediante el cual una lámina 5C convierte en matriz: 

El efecto práctico de la exposición de la capa sensible a la luz es el cambiar su 
solubilidad; en algunas clases de planchas, las partes expuestas a la luz se vuelven 
así insolubles en el agua, y con otras cn1ulsioncs sensibles las zonas expuestas se 
tornan insolubles en soluciones acuosas de sales, y hay otras clases de planchas en 
las que las zonas solubles son expuestas a la luz. En todas las capas sensibles las 
áreas solubles se eli1ninan, revelando así una irnagen en fonna de reserva o cst..""lrcido. 

5 9 Zavala, op. cit .. p. 96-98. 
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tirada es corta con10 ocu1Tc en México ... se i1nprime en tipografía con lo 
que se alcanzan velocidades de 3 000 a 6 000 pliegos poi· hora. 

Solo quedaría agregar que cuando se está impri1niendo una obra se 
acostun1brd entregar al editor las ca/1ilúis, pliegos sueltos y doblados a n1ano 
que recibir.ín la última revisión. Si se va a in1pri1nir en offset, hay todavía un 
paso previo las hclio[!;ráficas o tn~wbas azules, que penniten localizar y enmen
dar los últiinos errores antes de aprobar el tii·o definitivo. Se trata, para 
decirlo de manera rnuy sencilla, de una especie de contactos fotográfi

cos de los negativos; en ellos se quema o insola lo que en la página impresa 
quedará en blanco, de 1nanera que las letras, la tipografía en general, se 
ven caladas o blancas en las p<íginas azules. Siempre será mejor hacer un 
injerto de correcciones en negativos que repetir una lámina.00 

En los párrafos anteriores, describirnos de 1nanera muy general algu
nos de los diversos siste1nas de composición y anexarnos en la siguien
te página, un esquema con los sistemas de irnpresión que se han utili
zado a lo largo de la historia editorial, no querernos tenninar esta 
parte sin hacer hincapié en cómo práctica1ncntc en los últimos 10 
años la tecnología ha sustituido casi completamente una tradición de 
hacer libros qui; data de cinco siglos; puede parecer fácil, pero aún 

ahora es impactante có1no algo que duró tantos a11.os de pronto se 
convierta en obsoleto, podernos decir también que hoy en día cual

quier persona que tenga una computadora y sin ninguna preparación 
especial puede hacer un libro pero lo que no podrá es comprender y 
valorar todo ese bagage de conocimientos que respaldan a esos cinco 
siglos. 

De aquí en adelante, nos referiremos muy particularmente a la 
manera en que se elabora la Revista Mexicana de Sociología. 

Para continuar con la información de este capítulo, consideramos 
necesario incluir un organigrama que muestre dentro de la estructu

ra del Instituto de Investigaciones Sociales, en dónde se encuentra 
situado el Departamento de Publicaciones (véase diagrama 1). 

00 Zavala, op. cit., p. 96. 
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Impresión 

Tipografía 

SISTEMAS DE IMPRESIÓN 

Explicación 

Se hace por medio de una superficie 
en relieve, recortada o grabada en 
metal u otros materiales. estos sobresalen 
del cuerpo de Ja plancha, Ja cual se 
recubre con tinta y se presiona fuerte y 

uniformemente contra un papel; el 
resultado es una estampación o impresión. 

Calcografía Se realiza casi a mano, se graba en una 
placa de acero o cobre, se entinta y las 
líneas grabadas en hueco se llenan de tinta, 
se quita el sobrante y después en una 
prensa se oprime contra el papel y la tinta 
se pega a éste, dejando un efecto realzado 
que se puede percibir al tacto. 

Litografía Offset Lo que se va a imprimir se pasa a una 
plancha o piedra la cual se lava con agua, 
goma y ácido nítrico, que se impregna a Ja 
superficie no dibujada Jo que permite que 

Huecograbado 

Tramigrafia o 
serigrafía 

la tinta sólo quede en lo que se va a imprin1ir. 

La impresión se hace· por medio de 
una rotativa de cilindros de cobre grabados; 
la tinta recubre las partes sumidas o 
recortadas de Ja superficie del cilindro Ja 
cual se adhiere al papel por medio de 
una elevada presión. 

Consiste en hacer pasar a presión 
por un molde que se ha montado sobre 
un trozo de seda en un bastiaor, la 
tinta extendida sobre la seda con la ayuda 
de una espátula para que se deposite sobre 

el objeto que se va a imprimir. 

77 

Inventor 

Johann Gutenberg, 
1450 

Maso Finiguerra, 
1446 

Alois Senefclder, 
1796 

Karl Kleitsch, 
1879 

Samuel Simon, 

1907 
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Por otro lado, incluimos también un esque111a que 111uestra gráfica
mente cual es el seguimiento del ti·abajo en el Departa111ento de Pu
blicaciones y por supuesto co111pleta111os este esquema con la explica
ción de cada uno de los pasos que se siguen cuando un artículo 
propuesto para aparecer publicado en la Revista Mexicana de Sociología 
es aceptado (véase diagrama 2). 

Hay que mencionar que el trabajo de cada uno de los 1niembros del 
personal del departamento es esencial para la elaboración de la Revis

ta Mexicana de Sociowgía; sin embargo, muchas veces ignora111os que 
hay una persona que está de manera especial muy cerca de todo lo 
que es el inicio del proceso de la revista y esa persona es precisamente 
la secretaria del departamento. Para ver qué tan involucrada se en
cuentra ella dentro del proceso, le hicimos una pequeña entrevista a 
Edith Quijano, quien es la actual secretaria del departamento. 

¿Cómo llegan los artículos al departamento? Nos dijo que muchos 
de los artículos llegan solos, es decir, que no se extiende una invita
ción para manda1- artículos al Instituto para ser incluidos en la revista; 
sobre todo, quienes llevan mucho tiempo de colaborar con ella, 111an
dan sus artículos para que éstos sean incluidos. Por otro lado, la revista 
se anuncia en otras revistas similares, es decir, hay un intercambio 

publicitario con otras revistas generalmente nacionales; también se 
mandan anuncios a revistas de otros países co1110 Espaüa, Estados Uni
dos, Puerto Rico y otros países latinoamericanos. Es por ello que la 
gente se entera de su existencia y decide mandar artículos. 

También le preguntamos ¿quién o quiénes dictaminan el material? 
Nos informó que hay un comité dictaminador formado por especialis
tas en los temas de ciencias sociales, que se encarga de leer los artícu
los y darles un dictamen (aquí hay que aclarar que sólo se necesita de 
un dictamen), el cual tiene que ser positivo para que el texto sea 
publicado; en algunas ocasiones se pide una segunda opinión y en 

otras se condiciona la publicación a que el investigador integre las 
correcciones que el dicta1nen sugiera. 
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DIAGRAMA2 

DIAGRAMA DE FLUJO: DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 
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Las personas que forman el comité dictaminador laboran en insti
tué:iones que tienen una estrecha relación con la sociología, por ejem
plo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), el Co
legio de México, el Instituto José Ma. Luis Mora, etcétera. 

Ahora bien, en cuanto a quién o quiénes deciden los temas de la 
revista, Edith Quijano nos informó que es el con1ité editorial quien, 
con base a los artículos con que se cuente, decide cuál será el terna de 
la revista. 

Podernos decir que el proceso se inicia cuando llegan los artículos 
al departamento; de ahí se envían para ser dictaminados (sin especi
ficar el nombre del autor), regresan con dictamen (ya sea positi
vo, negativo o condicionado). Una vez aprobado, el material pasa a las 
correctoras de estilo para que se inicie fonnahnente el trabajo edito
rial. 

Cabe mencionar que al autor(a) de un artículo, una vez que ya se 
ha aprobado el material, se le indica el resultado del dictamen y se le 
notifica en que número de la RMS será publicado dicho artículo. Con
cluido el proceso, a los autores de cada artículo o reseña se les entre
gan dos ejemplares de Ja revisLL"l. y 25 sobretiros de sus artículos o rese

ñas. 
A continuación describiremos paso a paso el proceso editorial de la 

Revista Mericana de Sociología para que el lector comprenda por qué 
son necesarios alrededor de tres meses para la elaboración completa 
de un número de Ja revista. 

Para que un artículo sea considerado para ser publicado, su autor 
debe presentar su original impreso con ciertos requisitos que facilitan 
el trabajo editorial: debe ser un original completo, legible, correcto, 
que coincida exactamente con la versión en disquet que también el 
autor tiene obligación de entregar ya que el proceso editorial de la 
Revista Mericana de Sociología se realiza de manera casi íntegra en el 
Departamento de Publicaciones del Instituto. 
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2.2 PORTADA 

Durante varios ailos, Ja portada fue disei1ada por Juan Berruecos. Se 
seleccionaba Ja imagen de Ja portada y los colores que ésta llevaría, 
por lo general se mandaban dos pruebas de portada para que fueran 
revisadas por Ja jefa del Depanamenlo de Publicaciones y una vez 
aprobada, Juan Berruecos la mandaba a la Imprenta Aldina que es Ja 
imprenta en donde se tira Ja RL'Vista !vlexicana de Sociología. 

A lo largo de su historia, Ja portada de la revista ha cambiado; en su 
primera gran etapa, se usaban portadas más bien sobrias, donde había 
una total ausencia de colores, exceptuando el título, pero a pesar de 
ello Jos colores no eran muy notorios; sólo aparecían en ella, los datos 

más importantes (número, afio, periodo, etc.); podría decirse que en 
esta etapa sólo se destacaba el nmnbre de la revista, es decir las pala
bras Revista Mexicana de Sociología se escribían con una tipografía espe
cial, que resaltaba del resto. En una siguiente etapa, empezaron a 
usarse colores para de alguna manera hacerla más atractiva; cada nú
mero de la revista que se publicaba tenía un color diferente en la 
portada, con el título sie1npre en negro; más tarde llegó la época en 
que lo que aparecía en color era el lomo de Ja revista que contenía el 
nombre y el número a que correspondía y la portada siempre iba con 
un fon.do blanco y a color (el mismo color del lomo) el nombre y el 
número de la revista. 

Más recientemente la portada ha sufrido una transformación. nota
ble puesto que a partir del periodo de Ricardo Pozas se incluyó un.a 
imagen relativa a los temas de cada número específico combinándola 
con un par de colores en tonos pastel o claros por lo gen.eral como 

fondo y en el lomo. 
En los últimos años de la dirección de Pozas, se incorporó un nuevo 

elemento al Departa1nento de Publicaciones, la licenciada en artes 
visuales Cynthia Trigos, quien también le ha dado a las portadas de la 

revista un aire de frescura; a partir de esto, las portadas se han moder

nizado, no olvidemos que hoy en día hay muchos objetos a nuestro 
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alrededor y tenen1os que hacerlos atractivos de alguna manera para 
poder llegar a más personas. 

Completamos lo descrito arriba con una entrevista que nos dio 
Cynthia Trigos en la que nos platicó cómo fue que se hacían las porta
das cuando ella llegó al departamento y cómo se hacen ahora. 

Ella colaboró con las portadas de la revista a partir de 1996, aunque 
su crédito oficial de panada apareció hasta el número 4/97. Cynthia 
Trigos recibió una capacitación por parle de Juan Berruecos para ase
sorarla en cómo se había hecho la portada de la revista hasta ese mo
mento; cabe destacar que Juan Berruecos se preocupó por darle un 
sentido estético a la portada de la revista incluyendo imágenes, graba
dos, etc., utilizó siempre medios tonos y duotonos. Las últimas por

tadas que se hicieron en el periodo de Ricardo Pozas fueron hechas 
en serigrafía (3 y 4 de 1997 y l de 1998). 

Durante este periodo, lo que se hacía una vez que se tenía escogida 
la imagen de la portada, era un original mecánico el cual no era otra 
cosa que una impresión de la portada en blanco y negro con alta reso
lución y se le ponía una "camisa" de papel albanene donde se anota
ban las indicaciones del color que tenía cada una de las partes de la 
portada. Así se entregaba a la imprenta y ahí se preparaba una prueba 
en papel fotográfico que se llama matchjJrint, la imprenta mandaba 
esta prueba para su revisión y si no había que hacerle algún ajuste se 
mandaba tirar. Estas portadas eran entregadas en la Imprenta Aldina 
para que pudiera encuadernarse. 

Una vez que Cynthia Trigos se hizo cargo de las portadas de la revis
ta, hubo algunos cambios: ella utiliza la selección de color para lo que 
es la imagen de portada y tinta directa (colores vivos) con un tono 

metálico en lo que se refiere al resto de la portada. Además, a partir 
de ese momento la portada lleva un barniz mate que hace 1nás resis
tentes los forros de la revista, en lugar del plastificado que se usaba 
antes y que con el tiempo se cuarteaba. 

Cynthia Trigos ha buscado utilizar cuadros inéditos de gente joven, 
tanto mexicanos como latinoamericanos para la imagen de portada 

de la revista; la imagen se escoge de acuerdo al tema de la revista pero 
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sin caer en lo obvio, por ejen1plo, si Ja revista trata el tema de eleccio
nes no se busca Ja i1nagen de una urna, se trata de hacer que la por
tada de Ja revista contrarreste un poco Ja "pesadez" de una revista 
académica a texto plano, como lo es Ja Revista Mexicana de Sociología. 

Una vez que Cynthia Trigos escoge la imagen de portada, Ja trabaja 
en Photo Shop que es un programa especializado en retoque de imáge
nes y compone el texto de portada en Carel Draw, el cual es un progra
ma de dibujo vectorial, ahí forma la portada en su totalidad y hace 
pruebas de color, una vez lista, manda un zip de computadora (que es 
un cartucho de almacenamiento de datos con 1nayor capacidad que 
un disquet, que facilita guardar imágenes y textos entre otras cosas) 
con Ja portada a la imprenta para que la tiren. 

Hay que mencionar que, desde hace un par de años, la portada se 
1nanda a imprimir con Hemes que es una empresa que se especializa 
en trabajos a color; una vez lista, es llevada a la Imprenta Aldina para 
la encuadernación de la revista. 

A continuación describirnos los cuatro forros de la Revista Nlexicana 

de Sociología: la primera de forros (o portada), contiene la portada de 
la revista, generalmente aparece el nombre, la editorial, el 
número y el año a que corresponde y la i1nagen de portada; la segun
da de forros contiene una descripción de los datos generales de la 
revista corno el nombre, la editorial, en este caso el Instituto de Inves
tigaciones Sociales, el volumen y el número, el año de su fundación, 
la institución que la respalda (UNAM), su periodicidad, y el ISSN (Inter
national Standard Serial Nurnber), después contiene una lista de los 
índices internacionales a los que pertenece por ser una revista de 
calidad; la tercera de forros contien~ una peque11o listado con las 
últimas publicaciones del Instituto y por último la cuarta de forros (o 

contraportada), contiene los datos de la revista: nú1nero, volumen, 
periodo y afio y una tabla de contenido dividida en las secciones de 

ese nú1nero de la revista que contiene los títulos y los autores de cada 

uno de los artículos y las reset'ias, también contiene el código de ba

rras de la revista, el logotipo y nombre completos tanto de la UNAM 

como del Instituto, así como el ISSN. 
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2.3 INTERIORES 

Una vez que los artículos son recibidos se turnan a la correctora encar
gada del cuidado de la edición de ese número de la revista, quien en 
lo sucesivo se hará responsable de ese material, dando inicio así al 
proceso editorial propiamente dicho. 

La primera fase del trabajo consiste en que la correctora reciba el 
material de la revista y así revisa que cada artículo cuente con disquet 
y que además tenga completos los cuadros, gráficas, mapas y todo el 
material que contenga el artículo. 

Una vez que la coi-rectora tiene el 1naterial, hace la primera lectura 
para marcar las correcciones de estilo y las indicaciones tipográficas 
necesarias; al terminar de hacer esto, el artículo pasa a una de las cap
turistas de datos que incorpora esas correcciones a la versión en disquet, 
para obtene1- así las primeras pruebas. 

Al mismo tiempo que el trabajo de la correctora, se inicia el trabajo 
del encargado de edición por cómputo, quien realiza el diseño de un 
programa que no es otra cosa que el conjunto de elementos que for
marán de aquí en adelante las páginas de la Revista Mexicana de Socio
logía con su formato de revista-libro. No olvidemos que la Revista Mexi
cana de Sociología es una revista académica cuyas características son 
muy diferentes a las de cualquier revista con fines comerciales. 

Ese programa al que nos referimos arriba se conoce dentro del 
argot editorial como "plantilla" y así lo llamaremos en lo sucesivo. La 
plantilla contiene varios elementos importantes que hacen a la revista 

única, ya que le dan un estilo tipográfico y editorial que hace que no 
se parezca a ninguna otra. 

Lo primero que hay que destacar de la plantilla es que contiene las 
medidas de la revista, las cuales son de 39 picas de ancho por 54.5 
picas de alto. La pica es una medida utilizada en edición la cual se 

define como: 

Unidad de medida tipográfica igual a 12 puntos pertenece al sistema britá
nico (4.217 mm). En los países de habla española, es corriente que se 
llame cícero [ ... ] por ser éste también la equivalencia de 12 puntos, aun-
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que tomados de pulgadas dife1·cntes: la pulgada francesa par.t el cícero y la 
pulgada británica pa1<1 la pica.'" 

La caja o 1nancha tipográfica es el espacio (ancho y alto) que ocupa el 
área impresa dentro de la página (texto e i1nágenes que la confor
man); en este caso, es de 30 picas de ancho por 43 picas de alto. 

A continuación se elige la familia tipográfica, que es el tipo de letra 
con que se compondrá. 

Se llama familia al conjunto de tipos y cuerpos que tienen un mis
mo dibujo o estilo y que se obtienen a partir de un diseüo básico. Hoy 
en día podemos encontrar hasta tres 1nil tipos diferentes pero 
hay que decir que estos tipos provienen de cuatro familias básicas: 

Agustín Millares Carlo62 que a su vez sigue a dos autores (Stols, 
Teoría de la comf1osición manual y Díaz de León, Consejos para editar 

libros) al exponer la división de los tipos en los cuatro grupos funda
mentales que a continuación se describen. 

Primer g1·upo. Se incluyen aquí las llainadas sams Se7ifs, depaloseco o depalo

bastón, cuyos gruesos canicteres muest1-an un ti·azó uniforme y carecen de 
remates o te1·n1inales [ ... ] El non1brc técnico de esta letr.1 es grotesca o anti
gua, y el Futura y el Nobel son dos de los caracteres más conocidos y utiliza

dos. El nombre de anliK1ta no 1·esponde a su edad, pues entre las familias es 
la más reciente, pero sus carn.cteres están inspir.1dos en inscripciones de 
antiguas monedas griegas. 

Segundo grupo. Se trata de una variante del anterior, las letras llevan 
desbordanlientos laterales tanto en la cabeza como en el pie en sus trazos 
rectos. Estos tipos, de remates gruesos y cuad1<1ngulares, penenecen a la 
familia egipcia que, como la antigua, fue grabada por tipógrafos 
decimonónicos. Entre los car.icteres que agrupa se hallan los Karnak, 
Menphis, Benton y Cairo. Sus t1<tzos gruesos contnistan apenas con los 
finos, la altura "x" es grande y los descendentes muy cortos. 

61 Karch, op. cit. pp. 415-416. 
62 Roberto Zavala, op. cit .• cita a Agustín, Millares Cario, Introducción a la historia del libro 

y de las bibliotecas, 3•. reimp .. l '. Ed., México t"CE, 1986. 
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Tercer grupo. El dibttjo de las letn1s con1bina los trazos gruesos y finos 
y se distingue por sus remates triangulares. Si bien fue diseiiado en fechas 
tan tempranas como 1470, en Italia, este tipo presenta gran cantidad de 
v.ariedades, grabadas desde entonces hasta la actualidad. Gar<unond,Jenson, 
Poliphilus, Kennerly, y Closter son algunos tipos de la fan1ilia romana anti

gua o elwverianos, que remen1oran a la dinastía de los Elzevir, fa111ilia de no
bles impresores holandeses de los siglos XVI y X\'11 que trabajaron en Leyden 
y Arnsterdam. 

Cuarto grupo. Se conoce con10 romana moderna o didot por haber sido 
Fr.anc;:ois Arnbrose Didot quien lo grabó por priinera vez, basado en los ca
racteres romanos tradicionales. Giambattista Bodoni es autor de otn1 varie
dad prototípica de este grupo. Las let1·as son parecidas a las del tipo 
elzevcriano, sólo que se contrastan rnás atín los n1sgos gruesos y los finos y, 
a diferencia de los desbordamientos triangulares de aquél, este tipo los 
tiene horizontales y filifonnes. Pe1·tenecen a esta familia los caracteres Onix, 
Corvinus, Bulncr, Fairfield y, por supuesto, el Bodoni. 63 

La familia que se utiliza en la Revista Mexicana de Sociología es: Nebraska 

con sus variantes de redondas, cursivas, negritas y versalitas. 

Los elementos que complementan la plantilla en cuanto a caracte

rísticas son las cornisas y el folio. Una plantilla se disei1a con tres pági

nas diferentes: la primera que no contiene cornisa y cuyo folio apare

ce centrado entre corchetes en la parte inferior de la hoja; la razón 

por la cual la primera hoja es diferente es porque esta hoja es la pre

sentación del libro (en el caso de la revista representa el inicio de 

cada artículo). Cada una de las otras dos páginas contienen una corni

sa, diferente la par de la non; una cornisa es el lugar donde aparece 

generalmente el título del libro o revista y el nombre del capítulo o la 

parte a la que se refiere y por lo general va en la parte superior de 

la hoja. 

En el caso de la Revista Mexicana de Sociología la cornisa par contiene 

el nombre de cada uno de los artículos y la cornisa non siempre dice 

Revista Mexicana de Sociología. El último elemento que comple1nenta 

63 Zavala, op. cit., pp. 46-47. 
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esta información es el folio y no es otra cosa que el nú1nero de cada 
una de las páginas. 

Cada elemento utiliza una tipografía distinta: cursivas, versalitas, 
negritas, etcétera. 

Dentro de la plantilla se definen las características tipográficas que 
tendrá el texto a lo largo de la revista, esto es, primero qué fuente 
tipográfica se utilizará (que tipo de letra), también se define aquí qué 
formato tendrán el título de cada uno de los artículos o reseüas, el 
no1nbre del autor, los subtítulos de primero, segundo y tercer nivel; 
el primer párrafo sin sangría al principio de cada artículo y después 
de un subtítulo y los siguientes párrafos sangrados, las citas, las 
notas de pie de página, la bibliografía, el formato de los cuadros, grá
ficas, títulos de cuadros y gráficas, los números de cuadros y gráficas, 

el título de 1napas o imágenes. 
En lo que se refiere a la plantilla de la Revista Mexicana de Sociología, 

a continuación la detallamos para que se comprenda de 1nejor man.e
ra cuáles etiquetas tiene. 

Etiquetas: 

Título: Tiene un cuerpo de 16 puntos de texto y 18 puntos de interlí
nea, va en negritas, con ALTAS y bajas, alineado a la izquierda y con 
espacio posterior de dos picas. 

La ciudadanía civil en el México de la transición: 
mujeres, derechos humanos y religión 

Autor: Tiene un cuerpo de 10 puntos de texto y 12 puiltos de in
terlínea, va en normal, con VERSALES, alineado a la izquierda y tiene 

un espacio posterior de tres picas. 

SERGIO TAMAYO 
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Resumen y Ahstract: Tiene un cuerpo de 8 puntos de texto y 9 
puntos de interlínea, va en cursivas, con ALTAS y bajas. (En lo que 
respecta a esta etiqueta, tanto el resumen corno el abstract, tienen un 
lugar definido en la plantilla y siernpre aparecen en ese lugar, el resu
men aparece al rnargen izquierdo de la caja de la revista y el abstracl 
está al rnargen derecho de la caja, inmedialarnente después del norn
bre del autor del artículo). 

Resumen: Este artículo busca mostrar la 
manera en que los procesos de jlexibilización que 
acompaiian la reestnlcluradón de la industria 
nianufacturera. han reforzado la segmentación. 
de género que existe e11 el trabajo, lo que se 
11ianifiesta en la organización de Los procesos 
productivos. J\llostramos esto tí/timo 111.ediante 
el cruce de van"ables de dos encuestas aplicadas 
por el Posgrado de Estudios Sociales de la 
UAAl-1 a Úna 1nuestra de e1npresas 1nanu
factureras. 

Abstract: This article attempts to show lzow tlze 
processes of increased jlexibility, tliat accompany 
the restructuring of the manufacturing 
industry, have reinforced tlze ge11der 
segmenta/ion that exists in worh, whiclz, in turn, 
is re[lected in tlze organiza/ion of pro-ductive 
processes. Tlze autlzors illustrate tlze /alter by 
crossing tlze variables of two surveys conducted 
by tlze UAM-1 Graduate Departmenl of Social 
Studics 011 a sample of manufacturingfirm.s. 

Sin sangría: Tiene un cuerpo de 10 puntos de texto y 12 puntos de 
interlínea, va en normal, con ALTAS y bajas y justificado. Esta etiqueta 
se usa siempre después de cada título o subtítulo. 

La lucha por los derechos de las mujeres que se desarrolló a partir de 
1968 fue a la par con el crecimiento de los movimientos sociales. No 
fue una contienda de nuevo tipo, como se ha querido definir en la 
teoría de los nuevos movimientos sociales, aunque sí tuvo un impacto 
distinto en la organización social, a diferencia de otras épocas, debido 
a la influencia de un polo feminista presente en los movimientos socia
les. Aspecto este que fue muy importarH.e en todo el proceso. La ex
periencia de las mujeres es quizá el más claro ejemplo que explica 
cómo una acción colectiva tuvo la capacidad de transformarse en un 
movimiento social cuando anheló controlar, por sí misma, su ámbito 

cultural y su espacio vital social y político. En efecto, el movimiento se 
fue renovando en lo que Berta Hiriarl definiría como feminismo: "lu
char para cambiar nuestro sistema a partir de lo que una es, de lo que 
una vive, es una lucha genérica".2 
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Texto: Tiene un cuerpo de 10 puntos de texto y 12 puntos de in
terlínea, va en normal, con ALTAS y bajas y justificado, usa una san
gría de una pica en la prini.era línea. Esta etiqueta se usa en la 1nayo
ría del cuerpo de texto de la revista. 

El movimiento feminista de la década de los setenta creció por la 
vía del esfuerzo de peque11os grupos de 1nujeres de clase media. Se 
formaron organizaciones constituidas principalmente por periodistas 
y universitarias que estuvieron bastante influidas por el 1novimiento 
feminista que crecía en Estados Unidos. En 1971 se formó Mujeres en 
Acción Solidaria coni.o el pri1ner grupo autónomo fe1ninista que abrió 
una primera etapa de reflexión sobre tópicos de género, de entendi
miento mutuo, para publicar sobre temas de la 1nujer y generar un 
espacio de intercambio de experiencias de distinto tipo. Fue al prin
cipio una idea reton1ada del liberalismo ferninista pero que, al irse 
confrontando con la realidad del subdesarrollo, e1npezaría a tomar 
una tonalidad distintiva. Todos los grupos que se fueron constituyen
do de la necesidad de reivindicar otra visión del mundo desde las 
diferencias de género, orientaron sus esfuerzos para realizar refor
mas legales sobre aquellos asuntos.que afectaban la vida cotidiana de 

las mujeres, esto es, el control natal y los efectos perniciosos de la 
nueva Ley de Población (cf Dashner, 1994; Lamas, 1992). 

Subti: (para los subtítulos) tiene un cuerpo de 10 puntos de texto y 
12 puntos de interlínea, va en VERSALES y VERSALITAS, alineado a la 
izquierda y con espacio anterior de dos picas y uno posterior de una 
pica. 

DEFINICIÓN DE LOS PROGRAMAS DEMOGRÁFICOS 

Subtil: (para los subtítulos de primer nivel) tiene un cuerpo de 10 
puntos de texto y 12 puntos de interlínea, va en VERSALES y 

VERSALITAS, alineado a la izquierda y con espacio anterior de una pica 
y media y uno posterior de una pica. 
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l. EL DERECHO A LA VIDA 

Subti2: (para los subtítulos de segundo nivel) tiene un cuerpo de 
10 puntos de texto y 12 puntos de interlínea, va en ALTAS y bajas, en 
cursivas, alineado a la izquierda y con espacio anterior de una pica y 
uno posterior de media pica. 

a) El derecho a la vida 

Subti3: (para los subtítulos de tercer nivel) tiene un cuerpo de 1 O 

puntos de texto y 12 puntos de interlínea, va en negritas, altas y bajas, 

alineado a la izquierda y con espacio anterior de media pica y uno 
posterior de media pica. 

El feminismo y los temas en los países en desarrollo 

Cita: Tiene un cuerpo de 9 puntos de texto y 10 puntos de interlí
nea, va en normal, con ALTAS y bajas.justificado, tiene una indentación 

a la izquierda de dos picas, tiene un espacio anterior de una pica y 
uno posterior de una pica. 

La demografía es el estudio estadístico y matemático del tamailo, composi
ción y distribución en el espacio de las poblaciones humanas, y de los cam
bios producidos en estos aspectos a través del tiexnpo por la acción de cin

co procesos: la fecundidad, la mortalidad, el matrimonio, la migración y la 
movilidad social. Si bien se mantiene un análisis descriptivo y comparativo 
continuo de las tendencias, en cada uno de estos procesos y en su resulta

do neto, el objetivo a largo plazo consiste en elaborar una teoría que expli
que los acontecimientos establecidos y comparados (Bogue, 1969:1-2). 

Nota al pie: Tiene un cuerpo de 8 puntos de texto y 9 puntos de 

interlínea, va en nonnal, con ALTAS y bajas, justificado y tiene una 

sangría de una pica en la primera línea. 

'Los especialistas en salud pública también pueden considerarse demógrafos, aunque 
no necesariametlle científicos sociales. Véase Caldwell y Caldwell, 1986, donde se discuten 
los diferentes principios y fonuación en salud pública en comparación con los centros 
de demografía de las ciencias sociales. 
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Biblio: (para la bibliografía) tiene un cuerpo de 10 puntos de texto 
y 12 puntos de interlínea, va en normal, con ALTAS y bajas, justifica
do y tiene forma de párrafo francés con una sangría de 1nenos dos 
picas en la pri1ncra línea y una indentación de dos picas a la izquier
da. Tiene un espacio posterior de media pica. 

Barroso, Cannen, 1997, "Policy strategies to encourage greater 
involverncn t of fathers with their children in Southcrn countrics", 
ponencia presentada en la 23rd IUSSP General Population 
Confcrencc, 11 al 17 de octubre, Bcijing. 

Reseña: Esta etiqueta se utiliza para la ficha bibliográfica de cada 
una de las reseüas que aparecen en la revista, tiene un cuerpo de 10 
puntos de texto y 12 puntos de interlínea, va en normal, con Altas y 
bajas, justificada tiene forma de párrafo francés con una sangría de 
menos una pica en la primera línea y una inclcntación de una pica a la 
izquierda. Tiene un espacio posterior ele u·es picas. 

Ivonne Szasz y Susana Lerncr (comps.), Sexualidades en México. Algunas 
aproximaciones desde la /1erspectiva de las ciencias sociaws, El Colegio de 
México, México, 1998. 

Todo esto se conoce corno etiquetas y se definen dentro de la plantilla 
una sola vez, es decir, se le da una instrucción a la máquina de manera 
que el título vaya siempre en negritas y centrado con un espacio de
terminado después, a un tamai1o específico y con un interlineado 
acorde al tamaño de la tipografía, cte. Esto mismo sucede con cada 
una de las etiquetas que forman la revista y de aquí en adelante con 
dar un solo click la co1nputadora aplicará automática1nente la dife
renciación. Por medio de este p1·ocedimiento, se da uniformidad, 
balance, ritmo y énfasis al texto para de esta manera, hacerlo más 

digerible -recordemos que la Revista 1Wexicana de Sociología es una 
revista académica- ya que generalmente es a texto corrido y ocasio

nalmente se inserta alguna imagen, cuadro, gráfica o mapa. 
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Hay que mencionar que el Departamento de Publicaciones forma 

la Revista Mexicana de Sociología con un paquete editorial que se llama 

Page Maker, con esto recordamos que el sistema de composición utili

zado en el departamento es la co1nposición con co1nputadora e im
presora láser. 

Todo lo anterio1· define lo que se conoce co1no "diseilo editorial 

por cómputo". 

Como mencionamos anteriormente, la correctora de estilo dio a 

una de las capturistas el artículo para que ella incorporara las correc

ciones marcadas; aquí nos refcrire1nos a la corrección de estilo. 

La corrección de estilo y marcaje tipográfico consiste en hacer una 

lectura minuciosa del texto para eliminar los errores ortográficos, dar 

claridad a los párrafos que tuvieran cierta ambigüedad y uniformar el 

texto. 

Se debe hacer de cierta manera, por lo general las correcciones: 

a) se anotan sobre las mismas palabras que sufren el cambio, no en los 
márgenes, pues esto favorece el riesgo de eITor en el copiado. 

b) las coITecciones deben escribirse con letra absolutamente clara, de 
modo que nunca se preste a interpretación, y 

e) lo corregido no debe tacharse tanto, que después no pueda leerse, 
ya que el autor podría no estar de acuerdo con la corrección, y desee con
servar su texto como lo tenía.64 

La correctora de estilo tiene a su cargo una gran responsabilidad puesto 

que ella será quien se asegure que el texto del artículo o de la reseña 

sea lo suficiente1nente uniforme y claro sin alterar la intención del 

autor. Sólo debe corregir lo indudablelJlente erróneo y lo que parez

ca dudoso deberá consultarlo con el autor. Para lograr lo anterior se 

auxilia con los signos de corrección y marcaje que explicaremos a con

tinuación: 

64 Bulmaro Reyes Caria, Melalibro. Manual del libro en la imprenta. Colección Biblioteca 
del Editor, Dirección General de Fomento Editorial, Coordinación de Humanidades, 
UNAM, México, 1988. p. 45. 
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Insertar " · Eliminar -

Bajas o minúsculas 
Altas o mayúsculas 
Cursivas o itálicas 

~ t \ J X AL.lO 

22@ 

Negritas 
Abrir espacio 
Cerrar espacio 

Qlt\.o<q 

Cambiar el orden r'\.J 

Corte de línea ~ 
Unión de línea -"2c;;..-.~
Agregar letra \oo'("~30 
Eliminar letra \\b~ 
Punto y seguido --¿_ 
Punto y aparte ~ 
Todas altas ""'-q_~ 
Altas y bajas ---~~ \c\nC\ 

Insertar palabras o frases /'-
Cambio de lugar en letras o palabras C\J 

Correr a la derecha 'P 

Correr a la izquie~ 4-

Cuadratines y::l 
Justificado a la izquierda \-
justificado a la derecha ---4 
Centrado L, \--
Sangría r' 
Abrir espacio entre renglones 
Cerrar espacio entre renglones 
Redondas o normal :=iC\C..o t"d5. 

Versales o mayúsculas normales 
Versalitas o mayúsculas chiquitas 
Versales y versalitas V 'j V 

V\Q\q -=-mat"'\O 

Para que lo anterior quede 1nás claro, ponemos un eje1nplo de un 
texto 111arcado para su corrección. 
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far/ ~r/f:.Y~ ~~r/r#~ fii/rlff# 
lf-P= Guillermo Gómez-\Peña 

I. Sociedad de Fin}de~Siglo 
' Si tan solo hubiera 
Q..g_. ,..=--

@agine un nuevo 

sabidq1? no habría veni -

-\Colón 

continente Americano sin 

fronteras~ mejor dicho, un continente que se 

\ lf 

ha convertido en una enorme zona fronteriza _\ 
el ~\Je.\fo "Borde..< ~v"d.'°'\ (T\.\c. t0~v.l Wor \d. LB) o<o<a.t"" 

llamada 1a fro!'ltera (el Orden} del Nueuo ll4Yn 

Siendo tsta la era de la postmodernidad 

(la modernidad infectada), todos los sistemas 

políticos -eenocidoS" y las estructuras económi-

cas son disfuncionales y están 

dls, reemplazad~s o destru~dfs. 
siendo reforma

El 4cialismo 
=.l ~ ~C .. '\ 
Real no \se ene1:2entra\ solo en este proceso. 
- e.\~ 
También se encuentran involucrados/\' narco-\ca-

~ q\'3""05 ~ 
pitalismo y ~ sistemas híbri_?os') ~ como 

sec..<o.\ -
la~ "democracia'\ s.ocial= europea)'<. y la pemo-

cracia y'exual /atinoamericana. 
<2.tO. 

Siendo esta la ~ de la desmodernidad 

-i 
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(del. nombre as13afiol desmadre, que significa 
c.o.<<U.e.<" de. 

tanto el. RO t:eRef.' madre como el vivir en el 

caos), 1.a gran ficción de un ~den patrocinado 

por el. ~stado se ha evaporado, dejándonos en un 
= 

estado de metatorfandad. Finalmente !;9dos so
.f;<"IO.\~'re.. '-..:...> 

mes "unos hj,jos de 1.a chingada\ (ciud;danos de 

una sociedad sin fronter~). 
Sostenida mediante r~des imaginarias, esta 

d.1s·H V\~ ~<::-
sociedad bizarra, dJ,.fere11te ero sus predeceso-

ras, Xª n,.o está definida por 1.a ideologia, 1.a 
e....\-... \c..1. clo.d e\ 

\~ 

ét:Riea, 1.a nacional.idad o"l.enguaje sino 
----------------:,.----~-;-\ir.~,..\ de..\ a<'"~r~• 

Traducción de Linda Zúñiga. ('\Jo. ~ '\""\. '"' 

por el. ·tiempo. Sus únicas caracteristicas 

reconocibl.es son ras rupturas t;a1:e3 como 1.a 

= caída del. Muro de Berl.ín, el. genocidio de Baghdad 
CA', do. 

1.os Ángel.es. La salida del. y 1.a insurrección de 
"\. e:y::• o<de.n 

érden pasado fue tan 
o.6"' 

repentina y drástica~e 
t:eela"i a somos incapaces de determinar si esta 

sociedad 

distopía, 

infierno\ 

en 

si 

gestación es una utopía o una .L.... 
~\'\-0.\\&\Y 

estamos más cerca del. ciel.o~o del. 

c.o...\b \\e.o . 

---- -----·~·-_.....:....··· ----- -· ----
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'D=""'\Do\o e.r\ eó.\c..clo ele. a.s..:.do 
1 "a9el 2rpendej amiento. (del AeFRbre español 

peAdeje, EJUC sigRifiea estllide y del "Orbe-

mQnt:ir, <;¡He oi13Aifiea c11gaC1af),.. Intento en con-
V""• l'\\..le.vq 

trar ttncr voz utilizando estrategias que van 
\,\q_s-\= 

desde la antropología social, )§. la ciencia 

ficción Chicana; del mal periodismo al arte 

performance. 

II. El Triunfo de la \~ringostroikap<d5 . 

'~a Fresca del Canadá y petróleo barato 

de México ... Tsde oerJide eA HA uaoe AmerieaAe, 

el ~erfeet~ cocktail del Tratado de Libre Co-

• ,;;: -----mercio, ~Caramba ! " 

\-------LL. De un anunciado de la Comisión 

\-------.,-----:-::----1[F. R. A. 
A -f'O"~' 

\---En el despertar de los tormentosos cam-

d 
bios-en-~el bloque ex Soviético, los vientos 

= ~ 
de la Gringostroika han~ alcanzado todos 

los rincones 
C\ 

tt'nsformación 

de nuestro continente. Esta 
~ d°·f•c.u \.\-o. 

arrolladora Aaee dificil po-

der 
_p./ ~ 

llamar a este continente "nuestro", ya 

que 
~ _p---

las diferencias entre "nosotros" y 

de.\ 
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/ ~ 
"ellos" son yá. dif~cilmente discernibles. 

e.vororQdo 
Las fronteras geotpolíticas se han ma:rehi: 

'-...J 
~- Debido a la imf3lementaeió11. qe 011 Aetie:r 

c.:í<::.C\C..• Q " 

de ele Invasién Rápida :y la creación de una 

~ona de Vibre s/o~ercio, las naciones cono-

cidas antiguamente como Canadá, Estados 

Unidos y México se han fusionéldo 

\.f indaloramente para crear la Federación de 

Repúblicas de 

~ controlada 

de Comercio, 

los Estados 
PE=>.<" 

Unidos. La 

V 

un Departamento 
~------~ 

de· Turismo 

Transnacional y una Junta Media. 
Lo. fu'\C ió"" 

.'\hei'a al 

~ ·de los presidentes está restringid~ a. 1 _ 
cie..\ e.\e <C,TU 

las relaciones públicas y el rol militar ha 

sido reducido a la sal va guarda de bancos, 

estaciones de televisión y escuelas de arte. 

Una vez que la formadora incorpora esas correcciones está en posibi
lidad de formar este artículo con la plantilla de la revista que ya tiene 
instalada en su co1nputadora y se obtienen así las primeras pruebas. 

Es política del departamento que todas las primeras pruebas de los 
artículos sean leídas por una persona extenrn al "Instituto (pero que 
sea especialista en lectura de pruebas). Una vez que esa persona Ice 
el artículo, lo regresa al departamento y esas co1Tecciones son re,;sa-
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das por la correctora encargada del cuidado de la edición de ese nú
mero y en cuanto ella está de acuerdo, pasa esas pruebas a la formadora 
para que incorpore correcciones y se obtengan las segundas pruebas. 
A partir de este mo1nento, ya todo el trabajo que sigue se realizará con 
el personal del Departa1nento de Publicaciones hasta que finalmente 
se vaya a la imprenta. 

Aquí tenemos que mencionar que hasta este momento, cada uno 
de los artículos y de las resei'ias está numerado individualmente, sin 
embargo, cuando se está a punto de sacar las segundas pruebas, se 
hará una numeración continua de todos los artículos y las reseñas que 
forman la revista. 

Por otro lado, el encargado de edición por cómputo tiene que di
señar otras páginas que también forman parte de la revista, éstas son 
las páginas preliminares, las cuales son unas páginas especiales que 
llevan los datos característicos de la revista. 

Por regla editorial, la página uno y dos de toda publicación del 
Instituto sie1npre van en blanco; son lla1nadas páginas de cortesía o 
guardas; la página tres es la portadilla del libro o revista y ahí aparece
rá el título de la misma así con10 el logotipo y el nombre de la casa 
editorial, la cuatro es una página infonnativa y ahí estarán los crédi
tos de quienes elaboran la revista, así corno también un listado con los 
no1nbres de las autoridades tanto de la UNAM como del Instituto; en 
esta página aparecen ta1nbién los nombres de los miembros del comi
té editorial y del comité asesor internacional de la revista. La página 
cinco es la portada de la revista y contiene los datos más importantes: 

título, año, nú1nero, trimestre al que corresponde. La página seis es la 
legal y contiene datos como el del registro de la revista, la dirección, 
datos del Departamento de Distribución y Suscripciones del Instituto, 
así como un listado de precios de la Revista Mexicana de Sociología para 

los diferentes países donde se vende; también está ahí el copyright (de
rechos reservados) y por último en la página siete empieza el índice; 
éste puede tener una, dos o las páginas que sean necesarias (por lo 
general la revista ocupa dos páginas para el índice) y cada uno de los 
artículos de la 1·evista inicia siempre en página non. 
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El ISSN (International Standard Serial Number) de la revista apa
rece siempre en la cuarta. de forros o contraportada y en la hoja legal; 
cabe mencionar que este nútnero de serie es asignado por un organis
mo internacional. 

La revista, por lo general, va dividida en. partes; para distinguir una 
parte de otra se usan las páginas falsas que no son otra cosa que una 
página cuyo anverso contiene el título de la sección y el reverso va en 
blanco. Debernos aclarar que estas páginas siguen la numeración de la 
revista aunque no tengan folio. 

La persona que dise11a la plantilla y las preliminares se encargará de 
instalar en la computadora de la formadora el diseño de dichas pági
nas para asegurar que, llegado el momento, la formadora llene estas 
páginas con la información correspondiente. 

Las segundas pruebas son leídas y cotejadas por la correctora que 
tiene a cargo el cuidado de la edición y se agregan las correcciones 
detectadas, para sacar las terceras y últiinas pruebas que pasan por 
una última lectura. Una vez efectuada, se imprimen solamente las 
contras (es decir, las hojas en donde hay errores) y finalmente se man
dan estas pruebas finas a la imprenta para que se realice el trabajo de 
negativación y posteriormente se pueda imprimir la revista. 

Este proceso se esquematiza en el diagrama de flujo del Departa
mento de Publicaciones que explica de manera gráfica el proceso 
editorial (véase el diagrama 2). 

El proceso editorial de la Revista Mexicana de Sociología es una labor 
de creación colectiva en donde interviene cada una de las integran
tes del Departamento de Publicaciones del Instituto, quienes además 
están muy comprometidas en que su ti:abajo sea de calidad, la cual se 

ve reflejada cuando se tiene en las manos un ejemplar de la revista, 
que a su vez representa el prestigio de una institución tan importante 
dentro del campo de las ciencias sociales como lo es el Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM. 
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2.4 PROCESOS EDITORIALES PRECIBERNÉTICOS 

Antes de la introducción de la computadora en los procesos editoria
les, la Revista !vfexicana de Sociología se elaborada de manera diferente, 
pero muchos de los pasos que conslituían el procedimiento editorial 
corresponden puntualmente con los procesos actuales; esto se debe a 
que existe una continuidad en el trabajo editorial, que se ha ido adap
tando a los diferentes 1nomentos, determinados por los avances tec
nológicos de la industria editorial. 

Tal continuidad tiene una consecuencia relevante en nuestra revis
ta: la constitución de un estilo editorial que evolucionajunto con el 
paso del tiempo, pero que tiene también un importante arraigo en la 
tradición editorial universitaria; es decir: los cambios que ha sufrido 
esta publicación no son caprichos del desuno ni decisiones pasivas 
ante el desarrollo tecnológico, sino un diálogo constante entre lo vie
jo y lo nuevo, continuidad y ruptura, un compromiso consciente en
tre la tradición y las innovaciones. 

Como ejemplo del proceso editorial previo a la llegada de las 
computadoras, a conlinuación describiremos el procedimiento de com

posición que se realizaba en el Departamento de Publicaciones en. la 
década de los años ochenta, con la introducción de una "maravilla 
tecnológica" que muy pronto quedaría en. el olvido para dejarle su 
lugar a las computadoras: la máquina Composer. 

Cuando los originales llegaban al departamento, lo primero que 
tenía que hacerse era la corrección de estilo y marcaje tipográfico y 
luego dárselos a las Lipógrafas para que los capturaran. en una especie 
de máquina de escribir eléctrica con cie!'tas características. Se llama
ba Composery además de escribir, tenía la ven.taja de almacenar en una 
memoria magnética el texto de dos planas completas; estas máquinas 

funcionaban con esferas (y cada una de estas esferas tenía letras de 

diferente tipo: unas eran negritas, otras cursivas, otras con subraya
do o con caracteres especiales como el signo de por ciento, signos de 
admiración, de interrogación, diferentes familias y diferentes calibres, 

etc.). Una vez que se obtenían dos planas completas, se imprimían en 
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hojas de papel cebolla y se turnaban a la correctora, quien se encarga
ba de leer las páginas y hacer correcciones; estas hojas eran equivalen
tes a las galeras del proceso tipogrcifico con linotipo, unas hojas de 
papel en donde ya aparecía un texto impreso sin incluir ilustraciones 
u otras características del diseño; una vez que la tipógrafa metia los 
cambios correspondientes a las correcciones, se imprimía la plana en 
papel cuché, y era de nuevo leída y se turnaba al fonnador, que era el 
encargado de darle al texto su configuración final. Esta plana era leí
da por segunda vez y el formador se encargaba de pegar las correccio
nes encima de la plana en un proceso artesanal que requería gran 
habilidad visual-manual: las correcciones se imprimían en cuché y eran 
enceradas, recortadas y pegadas encima de las planas. Finalmente, 
éstas eran las pruebas que se enviaban a la imprenta para que se pro
cediera a negativar y tirar la revista. La cual seguía el proceso de lino
tipia que ya explicamos en la parte de los sistemas de composición. 

Como puede observarse, la aparición de las computadoras ha sim
plificado el trabajo editorial y lo ha despojado de su carácter artesanal; 
de esta manera ha desaparecido la figura del formador separada del 
tipógrafo: el proceso de composición en la actualidad es semejante 
al del cajista medieval que se encargaba al mismo tiempo de distri
buir la tipografía y de darle su configuración definitiva en planas o 
páginas. 

En el Instituto, esta modificación ha tenido un in1portante efecto 

en el perfil profesional de nuestro personal: por una parte, hemos 
dejado ir a nuestro querido Waldo Gomezgil, el dibttjante-fonnador y 
artista local que representó durante un cuarto de siglo la tradición 

artesanal y estética de la manera de hacer libros del siglo XX. El nuevo 
siglo se anuncia, por una parte, con la llegada del cómputo y por otra, 
con la obsolescencia de todas las técnicas de producción de imágenes 

que Waldo Gomezgil estudió, cultivó y practicó durante los muchos 
años que estuvo a cargo del área de dibujo del dcpartarnento. 

Por otra parte, las actuales formadoras de la revista, un equipo de 

cuatro mujeres que llevan muchos años trabajando en el Departa·· 
mento de Publicaciones del IISUNAM, se iniciaron como secretarias, 
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pasaron a capturistas y siguieron formándose en el arduo trabajo de 
dominar, por un lado, el uso de diferentes máquinas (primero, las de 
escribir mecánicas, luego eléctricas, luego la Composer, para culminar 
en las computadoras, que exigen una constante actualización en el 
manejo de paquetes y programas nuevos), y por el otro, las normas 
del proceso editorial que, corno ya lo hemos dicho, es resultado de 
una tradición que nos da una identidad muy específica. 

En resumen: podernos decir que estos esfuerzos personales de su
peración y profesionalización se reflejan en un departamento con ca
pacidad para responder a los retos de la tecnología sin descuidar las 
exigencias de la tradición. Sin embargo, no deja de causarnos cierta 
nostalgia la presencia fisica de los instrumentos de trabajo de Waldo 
Gornezgil que, corno él, se jubilaron para dar paso a las impresoras a 
color y a la creatividad de nuestras formadoras (ya no tipógrafas) y de 
nuestra dise11adora Cynthia Trigos Suzán. 

2.5 PROCESO EDITORIAL POR COMPUTADORA 

Debido a los avances tecnológicos y a la necesidad de agilizar el 
sistema de producción de libros, las computadoras se han ido perfec
cionando y se han creado programas especiales para el trabajo de 
edición. 

Una de las modificaciones más significativas de la irrupción de las 
computadoras es que se ha obviado la lectura con atendedor, este 
paso del proceso que consistía en verificar que todo el texto de un 
original hubiera sido vertido en las galeras (primeras pruebas tipográ
ficas) se llevaba a cabo entre un lector, que leía en voz alta el original, 
y un corrector, que iba anotando sobre las pruebas. Este procedimien
to ya no hace falta porque partirnos de un original en papel que tiene 
que corresponder puntualmente a un archivo de computadora. 

En la actualidad el proceso de elaboración de la Revista Mexicana de 
Sociología se lleva a cabo a través de la computadora. En un principio el 
Instituto contaba con máquinas 386 las cuales "soportaban" el progra

ma PC TeX que, de hecho, fue el primero que se utilizó para fonnar la 
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revista; este programa trabajaba con una serie de órdenes que tenían 
que programarse para que cada una de las partes del texto como los 
títulos, los subtítulos, el cuerpo de texto, las notas de pie de páginas, 
las citas, la bibliografía, etc., tornará un formato específico. 

Para explicar mejor esta etapa de la revista entrevistarnos a Rolando 
Palacios quien hasta febrero de 1999 trabajó como responsable de 
edición por cómputo en el Departamento de Publicaciones y quien 
conoció muy cercanamente cómo el trabajo pasó de hacerse de ma
nera casi artesanal a hacerlo en computadora: 

Rolando Palacios nos platicó: 

Cuando entré al IISUNAM, en mayo de 1990, no se hacía ningún proceso 
editorial en computadora. La gran mayoría del trabajo se encargaba a la Im
prenta Aldina y ellos hacían las galeras, se co1Tegían los textos y luego se 
formaban los textos en las primeras pruebas. Se hacían cuat1·0 o hasta cinco 
correcciones por libro. Generalmente las correctoras marcaban la tipogra
fía y el diseño de la colección. Es probable que las correcciones a los origi
nales se hicieran en el Instituto, porque cuando llegué María Escoto (una 
de las tipógrafas) usaba una computadora, pero no estoy seguro. Aunque 
supongo que sería una actividad marginal porque no había un procedimien
to para ello. 65 

Al preguntarle cómo se introdujo el cómputo al Departamento de 
Publicaciones para el trabajo editorial nos contó: 

Iniciahnente mediante la formación y diseño de anuncios, trípticos, folle
tos. En esa época recién aparecía Windowsen el mercado y la mayoría de la 
producción gráfica se realizaba en Macintosh. Otro tipo de desarrollo era 

mediante el uso del programa Harvard Graphics, con él se podían hacer 
gráficas de calidad y versátiles. Al principio, yo era el único que hacía dise
ños mediante computadora, principalmente po1·que el proceso era muy 
incipiente y no estaba probada ninguna solución definitiva. w 

65 Entrevista vía correo electrónico con Rolando Palacios, 31 de enero de 2001. 
60 ldem. 
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En relación que qué programa había sido en primero en usarse en el 

Departamento de Publicaciones Rolando Palacios nos dijo: 

El primer programa fue Ventura. En octubre de 1990, Romualdo Vitela Ge fe 
del departamento de Cón1puto del Instituto) nos dio (a Hortensia More
no, Luz Guzmán y a n1Í) un curso sobre su manejo b<ísico. Ventura trabajaba 
con un entorno gr<ífico, plantillas, fuentes, opciones de impresora y estilos 
de párrafo, por tanto se prestaba muy bien para hace1· cierto tipo de libros. 
Todos los anuncios, trípticos y folletos se realizaban en Ventura, así como el 
libro Indice Acumulativo de la Revista Mexicana de Sociología. Ese libro provino 
de la inforn1ación de una base de datos; mediante la utilización de esti
los de pán-afos era posible asociar los estilos a los cainpos de la base de datos 
y formar el libro bastante rápido. Sin embargo, Ventura nunca se utilizó para 
formar la Reuista Mexicana deSociowgía. El primer libro que se editó con TeX 
fue Pensar la política, compilado por Manha Rivera (octubre, 1990). Ese li
bro fue capturado por María Escoto y formado por mí. Ahora bien, TeXfue 
el primer programa utilizado para la edición de libros aunque no fue el 
primer prograina ernpleado para la edición en cómputo.67 

Para co1npletar más específicamente el funcionamiento de TeX en la 

entrevista Rolando nos explica: 

TeXes un programa para la edición de libros científicos, se emplea mucho 
en áreas tales como quí1nica, física, astronomía, etc., debido a su versatili
dad en el uso de fórmulas y de fuentes especiales. TeX es un lenguaje de 
programación, por tanto, utiliza órdenes y parámetros par.i ejecutarlas. Eso 
significa que trabaja con un archivo de texto en donde se encuentran las 
órdenes (macroinstrucciones) y otro archivo en donde se encuentra el tex

to del artículo con la invocación de las macro, por ejemplo para marcar un 
subtítulo se ponía /subtitulo( l. Las mar.willas de la edición}. Eso significa
ba que para cada mac1·0 invocada había que programar la ejecución del 
procedimiento en el archivo de órdenes. Luego el texto se formaba (o com
pilaba), produciendo un archivo para pantalla y otro archivo para imprimir. 
No se podía corregir en pantalla. Para hacer correcciones había que hacer
lo sobre el archivo de texto y ahí introducirlas, y luego volver a forniar. 

67 !dan. 
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La Revista JHexicana deSociowgiase hizo en TeX ( 1991-1992). Debido a la 
con1plejidad del programa, la mayoría de las formaciones las hacía yo, pero 
1ne acuerdo haberle hecho un 1nini-curso a Ma.-ía Escoto par.i. que ella fue
ra introduciendo las macro dentro del archivo de texto. TeX permitía la 
introducción de imágenes, pero me parece que eso no lo hicimos y recurri
mos al viejo truco de dejar el aire necesario y Waldo Gomczgil hacía las 

gráficas. TeXes lo más parecido a HTML."" 

Con relación a cómo se fonnaban los libros en ese entonces Rolando 
nos señala: 

TeX se formaba mediante plantillas con las órdenes necesarias para cada 

colección. Cada planúlla tenía las especificaciones de caja, medianiles, 
estilos de párrafo, notas de pie, preliminares, etc. Lo que se hacía era hacer 
pequeños ajustes en la formación de un libro en particula1· pero sólo se 
diseñaban las marcoinstrucciones una vez. Cuando éstas se ejecutaban de 
manera satisfactoria en todos los casos se creaba un archivo con una colec
ción. Hacer una colección en TeX llevaba mucho tiempo pero cuando esta
ba lista funcionaba bien en todos los casos. w 

Por último, Rolando Palacios nos platicó por qué se dejó de usar 1eX 
y por qué decidieron usarse primero, Word para Windows y después, 
Page Maker para la formación de libros: 

TeX es un programa de edición muy poco amigable, sencillo y exportable, y 
los cambios que comenzaron a ocurrir en el mundo de la cornputación a 
partir del entorno Windows, comenzaron a desplazar este tipo de solucio
nes por aquellas en las que se privilegia la programación con base a objetos. 
Por otro lado, el tiempo dedicado a la formación era bastante, además de 

que la capacitación en el uso del programa difícilmente iba a permitir te
ner un proceso de producción editorial li1npio, tr.i.nsparente y rápido. Por 
tanto, se buscó una herramienta que integrara en un solo programa, entre 
otros, texto, gráficos, cuadros, imágenes, notas de pie, tablas de contenido, 
ctcéter.1. 

68 /dem. 
ti9 lbide1n. 
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Inicialmente optamos por Winword, porque es un progran1a que per
mite la formación de artículos con base en una plantilla (esúlos de párn1-
fos, caja, notas de pie, cornisas, etc.) de acuerdo a las características de cada 
colección. Wznwordpermite integrdr todos los elementos de un texto con10 
objetos incrustados pero tiene un defecto, la fo1nrnción de cada pábrina de
pende de la con1putadora en que se forn1ó. Esto nos ocurrió con un libro 
que se imprimió en Filipinas y resultó que toda la formación perdió su es
tructura por página. Por ello decidimos utilizar Pagc Makerporque trdb<tia 
cada página con10 una 111aqueta y aquí cfccli\'amentc, cada clcn1ento in
crustado es un objeto independiente. Además tiene todas las característi
cas de las plantillas de Winword pero mejoradas y lo más importante es la 
posibilidad de expona1· los artículos en PDF (archivos Arcrobat: libros elec

trónicos) y en HTML (páginas de Internet). Descubrimos que Page Maker 
es una poderosa herrdmienta de disei1o editorial que evoluciona con las 

innovaciones tecnológicas de esta época. 711 

Más adelante, el Instituto adquirió máquinas 486 las cuales tienen la 
capacidad de correr programas como Word para Windows, que permi
te trabajar con etiquetas y de hecho se utilizó hasta el final del primer 
periodo de Sara Gordon al frente del Departamento de Publicacio
nes para la elaboración de la revista; cabe destacar que éste no es un 
programa especial para edición, por lo que se tomó la decisión de 
adquirir un programa especializado en edición, es decir, un paquete 
editorial; la mejor opción para el Departamento de Publicaciones fue 
Page Maher (el cual permitió una modernización y añadió versatilidad 
en la elaboración de la revista). 

Tenemos que hacer hincapié en la importancia del Page Makerden
tro del departa1nento, puesto que éste es un programa realmente 
editorial (a diferencia de Word, que sólo es un procesador de textos) 

ya que en Page Maher se pueden especificar de manera exacta las ca

racterísticas que tendrá la publicación, así como darle forma a través 
de estilos o etiquetas que uno mismo va creando con sólo indicarle a la 
máquina los formatos que queremos que tengan. Page Maller tiene 

70 /bid. 
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la capacidad de "traducir" y entender las especificaciones de un texto 
o imagen que venga de otro prograrna (esto se logra a través de la 
instalación de varios filtros, que se dan de alta cuando el programa 
se instala en la computadora). Esto es lo que se llama en cómputo 
"compatibilidad entre p1·ograinas". 

Al inicio de esta nueva era tecnológica, la inrnensa rnayoría de los 
investigadores escribía con los métodos tradicionales: en rnáquina de 
escribir mecánica o eléctrica e incluso había quienes escribían a mano 
(o dictaban) y luego daban sus rnanuscritos al personal secretarial para 
que los pasara en limpio. De manera que el original que llegaba al 
departamento era un manuscrito que había de ser capturado. Por lo 
general, la corrección de estilo se hacía sobre ese rnanuscrito y luego 
se capturaba el texto ya con las correcciones y observaciones indica
das. Desde luego, era indispensable que esa captura fuese revisada 
con el sistema de "lecttll"a con atendedor" del que hemos hablado 
más arriba. 

Con el paso del tiempo, y a pesar de las muchas resistencias que un 
cambio tan radical encontró sobre todo en las personas que llevaban 
décadas escribiendo "al viejo estilo", se impuso de manera generaliza
da el uso de la computadora, hasta el grado de que en la actualidad 
no llega ya al departamento ningún original que no venga acompafia
do por un disquct con la versión cibernética del texto. 

En términos de la relación entre proceso editorial y proceso de 

investigación existen muchas ventajas en la adopción de la computa
dora por el personal de investigación: 

- La escritura en cornputadora. permite revisiones y correcciones, 
cambios y adiciones, refonnas estructl:lrales, integración de materia

les gráficos, etc., que con los procedimientos tradicionales significa
ban una inversión de tiempo y trabajo inmensa. 

- Los archivos de cómputo requieren espacios ínfimos para ser 
almacenados y pern1iten 01·ganizarlos y accesarlos de manera inme
diata cuando son necesitados. 

- Pueden enviarse a g1·anclcs distancias de n1anera instantánea por 

correo electrónico (hoy en día un considerable volumen ele las cola-
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boraciones para la revista nos llega por ese medio; además, los y las 
investigadoras pueden estar en contacto constante con el personal 
del Departamento de Publicaciones para resolver cualquier duda o 
problema durante el proceso editorial). 

- El tiexnpo de producción se reduce sensiblemente porque tra
bajarnos de manera directa en el archivo de texto que produjo la o el 
investigador, y por lo tanto nos ahorrarnos la captura del original y su 
revisión y cotejo "con atendedor". 

- La traslación de los materiales gráficos se lleva a cabo de manera 
casi automática. 

- La totalidad del proceso editorial (desde la entrega del original 
hasta el envío de pruebas finas a la imprenta) se lleva acabo en las 
instalaciones del Instituto y con esto evitarnos una enorme cantidad 
de accidentes (coxno extravío, deterioro, destrucción, duplicación, 
etc., de originales, galeras, planas, cte.) que antes eran el pan de cada 
día, además de que se comprimen los tiempos de cada uno de los 
pasos del proceso pues requieren tan sólo de llevar unos papeles de 
un cubículo al siguiente; para el personal de investigación esto signifi
ca que pueden participar en decisiones editoriales importantes, pues 
estarnos en contacto permanente con ellos y podernos consultarles 
sobre cualquier duda o problema. 

De esta forma, el trabajo en la computadora se inicia con el progra
ma de Word para Windows donde se realizan las primeras correcciones 
de estilo --sex1aladas en la impresión en papel- para posteriormente 
hacer la formación de las primeras planas en Page Maker y 
se continúa el trabajo en este programa hasta finalizar el proceso 
editorial. 

Además de estos programas, se trabaja con otros cuando es necesa
rio (sobre todo para la elaboración de gráficos, imágenes, cuadros, 

mapas, figuras, etc.); estos programas adicionales son --entre otros
Excel, Harvard Graphics, Carel Draw, Photo Paint, Photo Shop, etc. 

Por otro lado, recurrimos muy frecuenten1ente al uso del scanner, 
que es un aparato que permite hacer una lectura directa de una irna-
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gen o texto para poder digitalizarlo y hacerle 1nodificaciones dentro 
de lá computadora y poder insertarlos dentro de Page Maher. 

Al igual que se han n1odernizado las computadoras, también las 
itnpresoras y el scanner, han tenido que actualizarse dentro del Institu

to, pues se ha adquirido equipo más moderno y con mayor capacidad 
de memoria para agilizar el trabajo ya que trabajar con texto e imáge

nes hace que un docu1nento ocupe 1nayor espacio dentro de la n1e
moria de la con1putadora y si no se cuenta con 1ne1noria suficiente, el 

trabajo se hace 1nuy lento. 
Como puede verse, no es un trabajo fácil el que se realiza dentro 

del proceso editorial para la elaboración de la RMS, sino que más bien 

es la cortjunción de varias etapas y personas que se involucran para 

realizar un mismo esfuerzo: publicar la revista tri1nestre a trimestre. 

No queremos tenninar este capítulo, sin mencionar que este traba

jo abarca hasta el aii.o 1997, sin embargo, esto no quiere decir que la 

Revista Mexicana de Sociología no siga creciendo; de hecho, ahora, con 

la era de las comunicaciones electt·ónicas y del internet, la revista tie

ne una proyección mayor ya que desde 1998, el Instituto cuenta con 

su página web y dentro de ella, se le dedica una parte a la revista y se 

está elaborando su versión electrónica. 



Conclusiones 

Antes que nada, queremos dejar en claro que esta investigación sig
nificó un gran esfuerzo, pero al 1nismo tien1po una satisfacción muy 
grande. 

Son varias las cosas que pueden concluirse al realizar una investiga
ción. En nuestro caso, podemos afinnar sin temor a equivocarnos que 
la Revista Mexicana de Sociología es una publicación que tiene el lugar 
que merece dentro del ámbito tanto nacional como internacional. 

Al revisar el procedimiento de cómo se elabora la revista, de quiénes 
son sus más importantes autores, de cuántos aiios son los que ha logra
do publicarse de manera ininterrumpida, del alcance que tiene la revis
ta, etc., se puede afirmar que tiene una irnportancia notable dentro de 
las ciencias sociales tanto en México co1no en Latinoamérica y otros 
países del inundo. 

Como puede observarse a lo largo de esta investigación, todos y cada 
uno de los directores que ha tenido el Instituto de Investigaciones So
ciales de la UNAM le han dado a la Revista Mexicana de Sociología. un estilo 
especial y sobre todo, la continuidad necesaria para que siga creciendo 
y siga también manteniéndose a la altura de cualquier revista académi
ca del mundo. 

Para que una revista sea considerada de calidad, debe estar presente 
dentro de los cuerpos inte1·nacionales más reconocidos, y la Revista 
Mexicana de Sociología no sólo es consultada en las universidades y cen
tros de investigación en ciencias sociales en México, sino en muchos 
países de habla hispana tanto latinoamericanos como europeos. 

Cada uno de los directores del Instituto ha puesto "su sello" a la 

revista y aquí nos referimos a la imagen que ha tenido la revista a lo 
largo de los aiios; han cambiado sus portadas, sus colores, su tipogra
fía, cte., pero lo que no ha cambiado es la calidad de su contenido y el 

prestigio de los autores que escriben en ella. En este universo de amal
gamas de temas y de autores, la revista ha tenido y sigue teniendo un 
arduo trabajo detrás de ella que la respalda. 

[ 111] 
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Podemos decir que la Revista Mexicana de Sociología es importante y 
tiene prestigio simplemente por ser ella, por ser única; es un producto 
que se "mueve" dentro del increado de las ciencias sociales, pero corno 
todos los productos, hay que renovarse para seguir vendiendo; no pue
de quedarse esta.ncada y sentarse a esperar que otras revistas le "roben" 
su 111ercado, por ello tenc1nos la seguridad de que al paso de los años, 
la revista se mantendrá a la vanguardia en su clase, en sus ternas y en sus 
contenidos. 

Decidirnos hacer este trabajo corno reportaje puesto que éste es el 
género periodístico más cmnpleto que existe, ya que combina la entre
vista, la observación directa, la investigación documental, la crónica, 

etc. En nuestro caso, nos resultó de gran utilidad ya que de esta forma 
pudimos enriquecer la manera de dar a conocer la historia del instituto 

así corno de los logros de la Revista Mexicana de Sociología sin utilizar un 
lenguaje denso y pesado que resultara poco atractivo para el lector. 

Es importante resaltar el cambio tan drástico y dramático que sufrió 
el oficio editorial con el desarrollo de la revolución tecnológica, puesto 
que antes quienes hacían libros eran verdaderos artífices; esto implica
ba un trabajo artesanal; ahora cualquier persona que tenga una com
putadora puede producir un libro, pero requiere de un tipo de cono
cimientos diferentes a los anteriores, puesto que ahora se necesita 
saber cómo funcionan los programas para formar libros desde un punto 
de vista técnico, desprendiéndose de los conocimientos directos que 

representaba el medir un papel, determinar el tamaño de la caja, de 
la mancha tipográfica, el puntaje de las letras, el silabeo, etc. 

En los últimos diez años se desplazó la manera de trabajar en la in
dustria editorial que se había desarroltado durante cinco siglos. Para 
las instituciones educativas, corno la UNAM, es una responsabilidad his
tórica asimilar los cambios tecnológicos y mantener, al mismo tiempo, 

la larga tradición editorial que constituye uno de los legados culturales 
mantenidos durante siglos por editores, escritores, profesores e investi
gadores. El trabajo editorial nos enfrenta de manera muy clara a esta 

dialéctica de continuidad y ruptura que constituye el curso mismo de la 
Universidad. 
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de las computadoras perdure y se realice conforme a la tradición de 

nuestra cultura. Es por ello que este trabajo pretende que los alum
nos de la carrera lo utilicen co1no una guía en la cual puedan saber de 
manera resu1nida cómo se elabora y edita un libro. 

Esperam.os que el lector haya disfrutado de la lectura de este trabajo 
tanto co1no nosotras disfruta.rnos de toda la investigación: desde la ob
servación directa y la investigación documental hasta las lecturas que 

realizamos y las entrevistas tan enriquecedoras por su carácter personal 

y por la valiosa información que nos ofrecieron de pri1nera 1nano para 
poder entender el cariño con que cada persona dentro del Instituto de 

Investigaciones Sociales realiza su trabajo pa1·a lograr que la Revista 

Mexicana de Sociología siga siendo su carta de presentación dentro del 

medio de las ciencias sociales del mundo. 
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Cuadro de totales de escritos en la 
Revista Mcxican.-i de Sociologfa de 1939 a 1997. 

Dir-eclrlrt'..s Arlicttlns /Jibüograjías Comu11icatÚ1.l· /le.señas 7(1taks 

LUCIO MENDIETA Y NÚÑEZ 833 83 165 484 1565 
(1939-1965) 
PABLO GONZÁLEZ CASANOVA 190 4 24 97 315 
(1966-1970) 
RAUL·BENÍTEZ ZENTENO 208 4 29 113 354 
(1970-1976) 

JULIO LABASTIDA OCHOA 376 5 4 75 460 
(1976-1983) 
CARLOS MARTÍNEZ ASSAD 298 6 12 28 344 
(1983-1989) 
RICARDO POZAS HORCASITAS 363 76 439 
(1989-1997) 

TOTALES 2268 102 234 873 3477 
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Director: Lucio Mendieta y Nliñez. Periodo: 1939-1965 
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Agr.1montc, Roberto 
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Agulla,Juan Carlos 
Alanís, Pathlo Emilio 
Alba, Víctor 
Aldana Fcrnández, Salvador 
Alomar Estcvc, Gabriel 
Alpcrt, Harry 
Altavilla, Enrico 
Alvarcz Andrcws, Osear 
Amor Fernández, Antonio 
Angcll, Roben C. 
Anuario sobre la sociología 
del desarrollo 

Arbousse-Bastide, Paul 
Arcos, Juan 
Arístide, Archillc 
Aron, llaymond 
Arreguín Vélez, Enrique 
Asociación Internacional de Sociología 
Aubrun, Charles 
Augier, Pierre 
Ayala. Fr.111cisco 
Azcvedo. Fernando de 
Azcuy, Fanny 
Bagl1. Sergio 
Balandicr. George 
B:ildus, Hcrbcrt 
Banquete del Bloque de Obreros 
lnteicctuales a Mcndieta y Nú1'iez 
Baran, Paul 
Barbagclat&1, l-léctor Hugo 
Baron, Gcorgc y Asher Tropp 
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AuUn-es 

Beals, Ralph 
Bccker. 1-Io\'.:ard 
Behrcndt, Richard E 
Bellah, Roberto N. 
Bcncdict, Ruth 
Bcnítez Zcnteno, Raúl 
en coautoría con Gustavo 
Cabrera Acevedo 
Bergcr, Morroc 
Bermúdcz Castro, Salv-..tdor 
Bernard, Jessic 
Bernard, L. L. 
Betancurt, Cayetano 
Bezerra de Menezes, Geraldo 
Bibliogr.ifía de Nicéfaro 
Birou, Alain 
Blake Davis,judith 
Blumer, 1-Ierbcrt 
Bon Espasadini, Mario 
Bonilla Pignataro,Janina 
Borkcnau, Fratz 
Bossano, Luis 
Bourricaud, Franc;ois 
Bouthoul, Gastón 
Brito, Cranc 
Brotz, How-.ird 
Brown Castillo, Genirdo 
Brnnner, Edmund de S. 
Brunner, Eduardo 
Bueno, Miguel 
Buentcllo y Villa, Edmundo 
Bugeda Sánchiz,José 
Buitron, Aníbal 
Burguettc Santaclla, María Esperanza 
Bustamentc, lvligud E. 
C.."1.brcjos de Mac Lean. Adriana 
Camara. Barbach.:1110. Fen1a11do 
Campbell, Donald T. 
C..1mpo Urbano, Salustiano del 
Canchola. Antonio 
Caplo\''· Thcodore 
Cardoso Eguiluz, Cliccrio 
Carn1ona Ncnclarcs, Fr.incisco 
Carneiro Lcio, Antonio 
Carnciro, Nclson 
Carpio, Ca1npio 
Carrancá y Tnljillo, Rai1I 
Carrión,Jor·ge 
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AulfJres Artfculos Bibliografías Comunicados Res roas 

Carta de Luis Lagarriague. 
propagandístico del positivismo 
en Chile a Osear Alv-J.rcz Andrews ... . .. ... 
Carta del doctor lran Sarrail, rector 
de la Universidad de París, 
al doctor Lucio Mendicta y Núñez ... 
Carvlho Neto, Paulo de ... 
Caso, Antonio ... 
Cassidy S. y P., Verdet 
Castatio. Luis ... 
Ceballos Novelo, Roque J. ... ... 
Cel5.l Sarc, Omer ... . .. 
Celebración del XXV aniversario de 
la Fundación del Instituto 
de Investigaciones Sociales, UNAM ... 
Centenaire de Luden Levy, Bruhl ... 
Centro de Estudios del Desarrollo de 
América Latina ... 
Centro de Estudios Sociológicos ... . .. 
Centro de Estudios Políticos, 
Económicos y Sociales ... . .. 
Centro de Investigaciones Económic•1s ... 
Centro Latinoameric•-1110 de 
Investigaciones en Ciencias Soc. 
Cerda SilYJ., Roberto de la 8 ... . .. 
Cerv.intcs Ahumada, Raúl ... . .. 
Chaix Ruy,jules 2 ... . .. . .. 
Chapin. Francis Stuart 3 ... . .. 
Chazal,Jean ... . .. 
Chevalier, Franc;ois ... . .. 
Chichizola, Mario Ignacio ... . .. 
Chichizola, Mario J. . .. . .. 
Chico Gocrne, Luis ... . .. 
Chombart de l...aU\\.'C, Paul ... 
Chulliat, Christian *** ... 
Ciernes, René y Gabricllc Vosscsn1al ... . .. . .. 
Clews Parson, Elisc ... 
Clifford-V;lughan, ?\1ichalina ... . .. 
Colaboradores de la Rcvism Mexicana 
de Sociología: 
Alfrcd Mac Clung, Lec ... . .. . .. 
Comas, Juan 
Conde, Francisco ... 
Congreso de Sociología ( 19º) ... . .. 
Congreso lnlcrnacional de 
Psicodr..una (2 9 ) ... . .. 
Congreso Latinoamericano de 
Sociología (l º) 2 ... 
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Autores Artfcu.ÚJS llibüowa/fru Comunicados llesericu 

Congreso Mundial de Sociología: 
convocacoria (2°) 

Congreso ?\1undial de Sociología (6u) 
Congn:so Nacional de Sociologfa (2v) 
Congreso Nacional de Sociología: crónica (3u) 
Congreso Nncional ele Sociología (5v) 
Sociología. Eco11ón1ica 
Congreso N&icional de Sociología (15~) 
Convocatoria para el segundo Congreso 
Mundial de Sociología ... 

Copleston. Fredcrick ... l 
Copp,James ... l 
Coquet. Benito 2 
Cornejo Cabn:n1. Ezequiel 4 ... . .. 
Corten, André l ... 
Coviello, Alfredo ... 
Co,, .. an, Gcorgc ... 
Cowell, F. R. 
Crcvenna. Theo ... . .. 
Crónica del cuano Congreso Nacional 
de Sociología 
Cruz Guimaraes, Antonio da 
Cuadra, Pablo Antonio ..... 
Cubajones, Robcrt ... ... 
Cubrc,John F. 2 .... 
Cue Cánov-.is, Agustín 
Cuello Calan, Eugenio ..... 
Curso de Sociología 
Curso Intensivo de capacitación en 
problemas de desarrollo 
económico y evaluación de proyectos .... 
Cuvillicr, Armand 3 3 
Dahlgren dcjordan, Barbro .... 1 
Darkot, B. 
Daujat,Jean 
Dávalos Herrera. l-Iumbcrto ..... 
Davic, Mauricc ... . ... l 
Davis. Kingslcy ...... 3 
Davy, George ... 
De la exposición etnogr..ifica de la 
Universidad Nacional ..... ¡.¡ 
De la exposición ctnogr.ifica de la 
Universidad Nacional (fotos) 4 
Dcane, Hcrbcrt *** 
Dccirnoquinto anivcr!iario de la Revista 
f\-lexicana de Sociología .... . ... 
Delgado, Osear ... 
Díaz,A. . ... 
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Diegues, Manuel Junior 
Diégucz, Manuel 
Discurso del doctor Gilbcrto Loyo. 
presidente del XIX Congreso 
Internacional de Sociología, en h1 

sesión inaugur..11 
Distinción de honor del director de 
la Revista 
Djacir, Meneses 
Dohrenwcnd Bruce, P. 
Dornbusch Sanfo1·d, M. y Calvin F. Schmid 
DolSon, Floyd 
en coautoda con Lillian Ota Dou;on 
Dourado Gusmao, Paulo 
Doysh, G. H.J. 
D.-iencoun,Jacques 
Durán,J. 
Durkheim, Emite 
en coautoría con Marcel Mauss 
Eastcrbrook, W. T. and Hugh G. T. Aitkcn 
Eaton,Joscph "Vil. 
Echánovc TnUillo, Carlos 
Eiscnn:ich, Britta 
El director de la R. Mexicana de 
Sociología condecorado por el 
gobierno de Italia 
El gobierno de los Estados Unidos do 
Br..tSil otorga preciada condecoración al 
director de la R. Mexicana de Sociología 
El ilustre sociólogo. estadístico y 
econo1nista. Corrcido Gini, 
cumplió 80 ail.o~ 
El licenciado Rcné Barrcig-..ín 
Elmcr, Manuel C. 
Emiro Valencia, Luis 
Encina.Juan de la 
Erasmus, Charles 
Escuela Nacional de C. Políticas y 
Sociales de la LTNAM 
Estudio sociológicos latinoamericanos 
de la Universidad de Kcclc 
Espinas, Alfred 
Esquivel Obregón, Toribio 
Eulau, Hcinz 
Fabila, Alfonso 
Fabrcgat C{111co. Robcno 
Fahri Findekoglu, Ziyacddin 
Fallcur, Richard de 
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Aulllres ArlicuÚJS Bibliografías 01municaclos Reseria.s 

Fals Borda, Orlando ... 2 
Fcder, Ern.cst 
Fejos, Paul 
Feldrnan. Valcntín 
Fernándcz García de Turrialba, Edith ... ... 
Fcrreira, Pinto 4 
Fichtcr,Joseph H. . .. 
Fidds, Armond ... ... 
Figueroa Román, Miguel ... 
Filesi, Teobaldo ... 
Filkorn, Vojtech ... . .. 
Findikoglu, Z. F. . .. 
Fischlowitz, Estanislau 2 ... . .. 
Flesch, Gislero l ... . .. 
Flores, Tcodoro ... 
Flores Zavala, Leopoldo ... . .. 
Folks tales from China ... 
Floud,Jcan ... 
Fox, Byron ... 
Frag-d lribarne, Manuel 
Fraidel, Georges ... 
Franco, José ... 1 
Franco Vieira, Oldcgar ... l 
Frankl. Víctor 1 
Frazier, Franklin ... ... 2 
Frceman Linton, G. . .. ... l 
French, Thomas M. . .. 
Freycr, Hans ... 
Friede,juan ... . .. 
Friedmann, F. G. . .. 
Friedmann, Georges ... 
en coautoría con Pierre Naville ... . .. 
Fromm, Erich ... 3 
Fryer, G. R. D. . .. ... 1 
Fyot,Jean Louis ... 1 
Galv-..ín Campos, Fausto ... . .. 
Gamio, f\'fanucl 2 1 
Ganón. Isaac 2 1 
Gaos,José 2 ... ... 
Garcés. Víctor Gabriel 2 
García Máyncz. Eduardo 1 ... .... 
García Ramos. Alberto ... 
Garizurieta, César 
Garrido, Luis Javier ... . .. 
Garrido Ramos, Albc:rto ... 5 
Gass,J. R. . .. 
Genovés. Santiago ... 
Germani. Gino ·1 ... ... 
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Gcnh, Hans 
Gertler, Leonard 
Gcrtn1de, Duby ... 
Gibbs, P.Jack y !Gngsley Davis ... 
Gillin,John L. y Reten L. Hill 1 
Gini, Corrado 4 
Ginsberg. Morris 1 
Ginsburg. Leslie B. 1 ... 
Ginzberg, Eli ... 
Glezerman, Grigory ... . .. 
Glikson, Arthur 
Gocttingcr, Arbeitskrcis ... 1 
Gómez Gonzálcz. Filibcrlo ... 1 
Gómez Robleda, José 5 2 
en coautoría con Ada D'AJoja ... ... 1 
González Aguayo, Lcopoldo 
González Alpuchc,Juan 
González Bonilla, Luis Arturo 4 ... 
González Bustamante,Juanjosé 3 ... 
Gonzálcz Casanova, Pablo 2 
González Díaz, Lombardo Feo. 
Gordon, AJvin y Darley Gordon ... 
Gouldner, Alvin M. . .. 
Grasses, Pedro ... 
Grccnwood, Ernest 3 ... 
Griffin, Charles C. 
Grillan, Pierre 1 ... 
Cross, Feliks 12 ... 2 
Cross, Neal 1 ... . .. 
Grunebaum, Ballin P. y Rcnée Petit ... 1 
Guandique,José Salvador ... 1 
Gucrreiro Ramos, Alberto ... . .. 2 
Guisa y Azevedo,Jesú~ ... 
Gurvitch, Georges 3 ... 
Gusti, Dimitri 1 ... 
1-la muerto Corrn.do Gini 
Hadji·Dimou, Pierre 
Hacsaerc.Jcan 1 
Halbwachs, Maurice 3 ... 
Halmos, Paul ... . .. 
l-lamrny, Eduardo ... 
Hasler,Juan A. 1 
Hayner, Norman S. 3 
Hazard,John N. . .. 
l-lc1nptinne, Y. 
Hernández Méndcz. Ricardo 
Hernándcz Moreno, Jorge y 
Salomón Nahmad ... 
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Herskovits Melville,J. 2 
Hcrweijer, S. . .. 
Heysen, Luis E. 
1-lill, Reubcn 
Himes,Joscph S. . .. 
Hirschman, Alberto O. 
Hobson, y; A. 
Hoenigshcim, Paul ... 
Ho1nenajc: Alfredo Nicéforo 
Hoppcr Rex, D. 6 
Horner, Bcrnardino C. 2 ... 
Horowitz lrving, Louis 3 
Hostos Eugenio, Carlos de 
Hoult, Thornas Ford ... 
Hourtat. Fnuu;ois ... 2 
Huerta Maldonado, Mibrucl 1 ... . .. 
Humphrcy, Norman Daymond 3 ... . .. 
lbarr.i, Carlos M. . .. . .. 
lbarra Gn1sso, Dick Edgard ... 
lmaz,josé Luis de ... 
Importantes conceptos expuso el 
presidente de la Rcptíblica de Ecuador 
al recibir el diplon1a de miembro 
honor;1rio de la Ac;ociación Nacional 
de Sociología ... . .. 
lnaugur..1ción del consultorio médico 
gnuuito en Xochirnilco ... 
Indice general del volumen XXII ... 
Indice por rnalcria de los anículos 
publicados en la RMS. hasla 
diciembre de 1951 ... 
lnstitul Internacional de Sociologic: 
Acles du XJXc Congri:ss hucrnational 
de Sociologic 
Instituto Baln1cs de Sociología ... 
Instituto de Investigaciones Sociales 2 ... ... 
Instituto Indigenista Interamericano ... 
Isaacs Rcginal, R. ... . .. 
lslnvaran, K. 
h-r...inska, Alicia 2 
Izquierdo. Luis A. . .. . .. 
Jakobjohnson, SirJ 
Januc, Hcnri ... 2 
Jijena Sí.inchcz. llafael 
Jiméncz Borja, Anuro 
Jiméncz Níul.cz, A. . .. 
Janes, Roberto C. 3 
Joussain, André 1 ... 
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Kalitsunakis, Demetrio ... ... 
Ka plan, Sidncy y Jiri Kolaja 
KatL'>ofT. Louis O. 
Kelly, Isabel y Angel Palerm 
Kelsen, Hans 
Kcnt, Victoria 
Kitagawa,joscph M. 
Klagcs, He1nult ... 
Klein, Alan F. 
Klinebcl'"g, Otto 1 
Knox,John B. 3 
Kolaja,Jiri 3 
en coautoría con M.Jay Crowe 1 ... 
KOng,René 2 ... 
Koscmihal, N.S. . .. 
Kostich, Cvctko 
Kramenburg, R. ... 1 
Krech, David y Richard Crutchlicld •** 2 
Kroeber, A. L. ... 2 
en coautoría con Kluckhohn ... . .. 
Kroefjustus, M. Vander 1 ... 
Kühne, Ouo 1 ... 
Kusnezov, Nicolás 3 ... 
La exposición etnográfica de la 
Universidad Nacional ... 
Lagos Valcnzucla, Tulio ... . .. 2 
Lagunilla Iiial'"ritu, Alfredo 2 ... . .. 
La importancia de la investigación en 
los problemas de la paz 
(concurso con premio) ... 
La Universidad Nacional otorga el grado 
de Doctor Honoris Causa al sociólogo 
Pitirim A. Sorokim ... . .. 
Lambcrt,Jacques ... 
Landauer. Ernest 2 ... 
Langrod, Witold 1 
Lanux, Pierre de 1 ... 
Laponce,J. A. . .. . .... 1 
Larrea,julio ... 2 
Laskin, 1-faroldj. . .. 
Laves, Waltcr H. C. 
Leao, Antonio ... 
Lcbar, Frank M. . .. . .. 
Lebret, Guy 
Lebret, L.J. . .. 
Lee, A!fred Me Clung 7 ... 
Lcfebvre, Henry 1 ... 
Lenoir, Raymond 12 ••* ... 
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León Mc:z.1.Jnan 
Lcón-Portilht, Miguel 2 
Levenc. Ricardo 3 
Levy, Marionj. 
Lcwis, Archibald R., Thon1as F. Mcgann *** 
Lewis, Arthur ... 
Li-\\fci-Han l 
Lins, Mario 9 6 
Linton, Ralph 
LiV'"Js, Enrique C. 
L'office Central de Statistiqucs Pres 
Le Conscil 
des MinistrC!i de l'URRS ... 
Loon, P. C.J. van ... 
López Rosado, Felipe 1 
Ludcr, ltalo A. 3 ... 
Lufriu, Rcné ... 
Luna Méndez, Gustavo ~1. de l 6 
Lundbcrg. Gcorgc A. 2 
Lynch, Miria111 ... l 
Lynn Sn1ith, T. *** 2 
Mac Arthur, N. . .. 
Mac Lean y Estcnós. Roberto ll 9 
Maldonado Denís, Manuel 1 ... 
Malinowski, Bronislaw 2 *** 
Mann Fritz, Karl .... 
~1annheim, Karl 2 
Manse, W. R. de 
Mansholt, S. L. . ... 
Mantilla Pineda. B. . .. 
Maquetjacques,J. . .. . .. 
Marchand, Rcné .... 
Marcclin, Milo ..... 
Marou.a, ~ .. fichclc .... 
Marrama, Vinario .... 
Marsh, Frank Burr ..... 
Martin, Alfred Van .... . ... 
Martin, D. A. 
Martindalc, Don ..... . ... 
Martínez Dominguez. Guillermo 2 .... 
Martíncz G., Raúl l ..... 
Martinez Ríos.Jorge 9 3 29 2 
~taso y V¡ízquc:z, Calixto 4 
Mauss, Marcel l 
Mayonc Scycos,J. . .. . ... 
Me Donagh, Edwad C. r Eugcne 
C. Richards ... . .. 
~1cadows. Paul 3 ...... . .... 
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Medina Echav-drria,Jost! 7 3 
Mejía Fernández, Miguel 2 
Melvin Bruce, E. y Abdulj. Araim 1 
Menchaca, Francisco J. 1 ... 
Mendieta Alatorre, Angeles 1 
Mendieta Huerta, Edmundo 1 
Mendieta y Nútlez. Lucio 42 9 12 
Mendoza. Cristóbal L. . .. 1 
Mendoza,José Rafael 3 1 
Mendoza. Vicente T. 2 2 
Mendoza Diez, Alvaro 3 2 
Menezes, Dj¡'ici r 7 ... 1 
Mcrr.on Robert K., Leonard Broom 1 
Mcycr Serr-..i, Otto 
Michcl, Andréc 1 
Milani, Francesco ... 2 
Miller, Herman ..... 
Minami, Hiroshi 
Minw.arro y San Martín,José 3 
Min1nda, FrJ.ncisco de P. 1 
Min1nda,josé .... 2 
Mirkowich, Nicholas ...... 
Moch,Julcs ..... . ... 
Mocdano, Gabriel 2 ... 
Malina Enriquez, Alv-..iro 1 
Malina Enriquez, Luis 1 
Mondolfo, Rodolfo 3 
I\-1oni, Nag ... 
Monteforte, Toledo Mario *** .... 
!\fontencgro, Abclardo F. . ... 
Montoy.i Brioncs,José de jesús ..... 
Moore, \'\ritbcrt E. 1 
Mordes Filho, Ev-J.risto de **"' 4 
Moreno. Antonio de P. 
Moreno Collado,Jorgc .... ... .. . ... 
J\..toreno,Julio E. 
Mori. Togo .... . ... .. ... 
Morado. Ratíl 
Morphet, Edgar 
Morsa,Jean "'** .... 
Mowrer, Erncst R. 2 
tvluallcr. Karl Valentin .... 
l\1ltller Montid. Angcla 3 
Naciones Unidas ... 
Nahrendorf. Richard O. .. .. 
National Academy ofSciencc 
Nicéforo, Alfredo 4 
Niculescu. B. l\1. 
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Nogueira Sald.:•nha. Nelson ... ... 
Northrop, F. S. 
Nota inforn1ativa. acerca dd 80. 
Congreso Nacional de Sociología 
Nougicr, 1-1. 
Odaka, Kunio 
Oficina lberoan1cricana de Seguridad 
Social 
Ogburn, William F. . .. . .. 
Ohlin, Lloyd E. . .. 
Ohm. Thomas 
Olivcir.t Pena. Paulo Camilo de 
Oliveira Vianna. Fnmciscojosc! de 
Opiniones emitidas sobre la Revista 
Mexicana de Sociología ... . .. 
Oppenheimcr,J. Robert 1 
Orgaz, Raúl A. 2 3 
Croza Diaz.Jaimc 
Ortega ... 
Or1eg¡1 Maca, Rodolfo 2 
Ortiz. Yolanda 2 
Ossowski, Stanislaw ... 
Owen,John E. . .. 
Paddock,John ... . .. 
Pácrez Cabrera.José Manuel ... 
Pal.abras pronunciadas por el doctor 
Jaime Torr-cs Bodet, Secretario de 
Educación. al dirigirse a los miembros 
del XIX Congreso Internacional 
de Sociología ... ... 
Pallares. Eduardo 3 ... . .. ... 
Panunzio. Const.anlino .... 
Pa1·edcs, Angel Modesto 4 
r-.irr..i 1-l., Fernando 1 .... ... 
Parsons, Talcott 3 ... ... .. . 
Patrón lrigoyen,jorgc 2 ... . .. 

•Patrón Yrigoycn.Jorgc ... 
Pcdrc1·0, Andrés ... 
Pércz Abrcu de Ja Torre.Juan ... . .. . .. 
Pc.-pifia Gr.ni, Román ... . .. 
Pesqucin1, Fcntando ... . .. 
Pctcrson, Florcncc .... . .. . .. 
Pccic.j. . .. . .. 
Pi Ugarle, Rcnzo y WetL~tein Ge.-mán ... 
Pic.-son, Donald ... . .. 
Pitnicnta,Joaquín ... 
Pinto Ferrcira. Luis 6 
Pires Pinto. Odo.-ico 3 ... 
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Pitirim Sorokin, Alexandrovitch, ... . .. *** 
PoblCte Troncoso, Moisés 4 ... 
PorrdS. Demctrio 1 ... 
Posada.Juan de la C. *** ... . .. 1 
Pose, Alfred *** ... 1 
Povifia. Alfredo 8 9 
Powell, Elvin H. 1 ... 
Prado Vértiz. Antonio 1 ... 
Prepanuivos para el decimotercer 
Congreso Nacional de Sociología (1962) ... 
Primer ciclo de estudios del Instituto 
Internacional de Estudios 
Sociales de la OIT ... 
Prothin. André 1 
Queen Stuart, A. 5 ... . .. 
en coautoría con David Carpen ter ... 
en coautoría con.John B. Adams ... . .. 
en coautoría con William N. 
Quiroz,ju;1n B. de 1 
Quiroz Cuadró, Alfonso 2 ... . .. 
R.adova, Zbornik ... . .. . .. 
Rama. Carlos M. 2 ... 
Ramos. Arturo 
Ramos Dávila, Rogelio ... . .. 
Ramos Espinosa, Alfredo ... 
Randct, P. . .. 
Ranke, Leopoldo de ... 
Ratlcnbach Be1tjamín ... . .. 
Recansés Siches, Luis ... . .. 
Recaséns Siches, Luis 13 4 
Resoluciones sobre el día de las Américas ... 
Redfield, Roben 5 ... . .. 2 
Reunión en Río dcjanciro sobre 
Obstáculos Sociales al 
Desarrollo Económico ... 
Reuter, E. B. 2 ... . .. 
Revista Internacional de Sociología ... 
Reyes, Alfonso 
Reyes Nev-jrcs, Salvador ... . .. . .. 
Riemer, Svcnd ... . .. 
Riviere, Jcan l\.f. . .. . .. 
Robson. William A. . .. . .. 
Rodríguez de la Vcg-.i, Vinicio 2 ... . .. 
Rodríguez García, Fausto E. 1 ... 
Rodríguez Rivcr.i, Virginia 1 ... 
Rodríguez Sala de Gón1czgil, tvla. L. 3 ... 
Rodríguez Vcg-.i, Eugenio 
Rodl'igucz y Rodríguez, F~lix ... . .. 
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Rojas Caria, Roscndo ... *** ... 
Rojas González. FrJ.ncisco 9 *** 
en coautoría con Roberto de la Cerda S. . .. 
Ron1ero, Claudia ... . .. l 
Romero, Francisco 2 2 
Rondall, Darrcl 1 ... 
Rose, Arnold M. 3 ... 
Rosebury, Thcodor 
Rosen S., McKec ... 
Rosenmayr, Lcopold l *** 
Roscnquist, Carl M. l ... . .. 
Roucek,Joseph S. 16 ... . .. 
en coautoría Kenneth V. Louich ... 
RourJ.-Parella,Juan 4 
Rousseas, Stcphen W. y James Farganis 1 ... 
Rude, George ••• *** 
Rudolf,Juan, Gcrman WetL-.tein y 
Renzo Pi ... 
Ruiz Casuifieda, ?\-la. del Carmen ... 8 
Ruiz-Funes, Mariano 4 
Sabogal Wicse,José R. l ... . .. 
Sabogal Wicssc,José R. 1 ... 
Sabret Atabincn, Rechid ... ... 
Saint, Louis René l ... ... . .. 
Salisbury, Seward 1 ... . .. 
Salv·.idori, Massimo 2 ... 4 
Sánchez Azcona, Jorge 1 ... . .. 
Sánchcz Cortcs,José ... . .. 
Sánchez Vargas, Gustavo ... . .. 
Sand.René ... . .. 
Santa Eduardo ... . .. . .. 
Sarc Omcr, Ccliil ... . .. 
Sarre, Maxilnilian ... . .. . .. 
Sauvy, Alfred ... 
Schaden,Egon ... 
Schatzman, Leonard y Strnuss Ansclrn ... . .. 
Schmid CaMn, F. . .. . .. 
Schmidt. Carlos Borges ... 

~ 
. .. 

Schmidt, Gerhard 5 ... . .. 
Schucking, Levin L. . .. 
SchwarlZ ~forris, S. . .. . .. 
Schwarz, Fred ... . .. 
Sdlin, Thorstein 2 ... . .. 
en coautoría con Marvin E. Wolfga.ng ••* ... 
Seminario Nacional de Sociología IV ... . .. 
Sénior. Alberto F. ... . .. 
Serrano, Antonio ... 
Shao Chil, Liu ... . .. 
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Shepard. Paul ... 
Sicardi, Emi\e 7 3 ... 
Silberman, Leo 1 ... 
Silva.Jorge Gustavo 
Silva Colmenares,Julio ... 
SilV"J. 1-lerzog,jesús ... 
Singh. Tarlok 1 ... . .. 
Sirol,Jean 2 ... 
Siya Ulken, Hilmi l ... . .. 
Slocum Walter, L ... ... . .. 
Smith. Lym ... . .. 
Smith T .• Lynn 7 3 3 
en coautorfa con C. A. McMahan ... 1 
Soares Glaucio, Ary Dillon ... . .. 
Solari Aldo, E. 2 ... 2 
Solís Quiroga. 1-lc!ctor 7 2 
Sorokin Pitirim, Alcxandrovitch 17 6 
en coautoría con Luden Waher ... 1 
Sorrc, Maximilian 1 
Souvy, Alfrcd 
Stammlcr, Rudolf ... 
Stamp, Dudlcy 
Stanislawsky, Dan ... 
Stolnitz, Gcorgcj. 
Suárcz del Real, Enrique 
Summairc lnternational ... 
Symposium: el censo de 1960 y las 
Estadístic<.Lc;. Nac. . .. 
Takata, Yasuma ... . .. 
Talmon-Garbcr, Yonina ... . .. 
Tannenbaum, Frank ... . .. 
Tappan, Paul W. . .. . .. 
Tapia Moorc, Astolfo 2 ... . .. 
Tar.i, Vasilc ... 
Taylor. Lec y Arthur R.Joncsjr. . .. 2 
Tax.Sol ... 
Ter.in Lomas, A. M. Roberto 
Thc Libr.1ry of Congrcss ... 1 
Thicr Fn1nz, M. de ... 1 
Tibón Guticrrc 2 
Timasheff, N.S. 
Tiryakian. Edward A. . .. . .. 
Toocschcr, Ta. .. silo ... 
Torregoza Pérez.Jaime *** 
Torres Vasconcclos ... 
Trevcs, Rcnato 2 ~ 

Trcvitlo, Víctor L. y Rafael Gonzálcz M. 
Trujillo Fcrn1ri, Alfonso 
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Tullio, Benigno di 
Uddin. Ahmed Nizam 
Úlken Hilmi. Ziy.i 
UNAM Secretaría Gcncr.il 
UNESCO 
Unitcd S1;.~1cs Departmcnt of Agricullurc 
Ur..ing-.i, Emilio 
Uribe Romo. E1nilio 
Uribe Villcga.s, Osear 
Urquidi. Arturo 
Urwick, L. 
Valdes Dclius, Fr.:1ncisco 
Valdcz, Abrclham 
Vallado Serrón. Faustoi E. 
Valle Rafael, Hcliodoro 
Valle Matht:u,Jorgc 
Vascon.sclos, José 
Vaughan Frcderick, Clifford 
Vazqucz Carriozos;.1, Alfredo 
Vázqucz Machicado, Humbeno 
Vázqucz Varini, Felipe S. 
Vcblen, Tho.-stcin 
Vccchio, Gio¡-gio del 
Vega, Julio 
Ventura, Ovidio S. 
Vclasco Ibarr.i, José l\iaría 
Velasco Suárcz, Manuel 
Vexliard, Alexandcr 
Vianna, Olivcir.:• 
Vico,Giambattist.."l 
Victorolf, David 
Vidart Bartza.bel, Daniel 
Vilgr.:1in, Jacqucs 
VillanueV".i., José 
Vilkgas, Abclardo 
Viqudr.i.. Canncn y Angel Palcnn 
Visita de ahunnos de la Escuela de 
Ciencias Políticas y Sociales al 
Vallt: del Mezquital 
Vold, Gt:orgc B. 
Wagc111ann, Ernst 
Walkcr Linares, Fr.i.ncisco 
Weber, Alfrcd 
Weiss. Roben S. 
Wcissman. Ernc:st 
WellsH<il, M. 
Werthcim, W. F. 

2 ... ... 
... ... 
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Cazcncuve,Jean 
Ceinwen. H. Thomas 
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A.nlérica Latina: 
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Centro de Ciencias Sociales de Atenas 2 ... 
Centros de Estudios Econónticos y 
Dcmogr..íficos ... 
Chombart de Lauwc, P. H. 
Chonchol,Jacqucs ... . .. 
Cinta G., Ricardo *** ... 
Collado. Rolando 
Comisión Económica par¡1 América Latina ... ..... 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ... 
Comité Internacional parJ. la 
Documentación de las C. S. . .. . .. 
Conclusión del IX Congreso 
Latinoamericano de Sociología ... 
Congreso de SociOlnctría y 
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Congreso Internacional de 
Psicología Aplicada ... 
Contrcras Suárez, Enrique ... *** . .. 
Córdova, Arnaldo ... 
Cornejo Cabrera, Ezequiel ... *** 
Corrcia de Andradc, Manuel 1 *** 
Cosío Villcgas. Daniel 1 
Cotler,Julio 2 *** 
Courchct.J. L. y P.H. Moucorps 
Crystal, David ... 
Cuadra. 1-léctor ... 
Cueva, Agrnnín *** 
Dadrian, Vahakn N. . .. . .. 
D'Antonio, W. V. y Richard Sutcr ... 
Davis 1-larold, Eugcnc ... . .. 
Declaración del IX Congreso 
Latinoamericano de Sociologfa ... . .. 
Dchouvc, Danicllc, Marie:Joséjolivet y 
Jacquelinc Matra.'> ... . .. 
Deutschn1ann, Paul y Hubcr Ellingsworth ... . .. 
Djounoussov, M. . .. 
Dos Santos, Thcotonio ... . .. 
DucofT, Lot1isj. 1 ... . .. 
DurJ.nd Ponte, Víctor Manuel 2 ... . .. 
Duvignaud,Jcan ... 
Echaide, Ana l\1aría ... 
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Estev-J.ne Torres. R. Humbcrto 
Etzioni. Amitai ... 
Etzioni, MincrvJ .... 
Falabella, Gonzalo l ... 
Falcón, Luis Nieves 1 *** 
Faleuo, Enzo 1 
Fals Borda. Orlando 2 *** 
Faria Vilmar, E. 1 *** 
Feder, Ernest 1 ... 
Fernandes, Florestán 4 
Fielgueira, Carlos y Adolfo Gurrieri 1 ... 
Finer,S. E. .. ... *** 
Fishman,Joshua A. .. ... ... *** 
Flores, Ana Maria 
Flores Olea, Víctor ... 
For..icchi, Marialice M. . .. *** 
Foucault, Michel ... . .. 
Friedmann, Georgcs 
Fung, Thalia e Isabel Mona! ... 
Furtado, Celso ... . .. 
Galtung,Johan 1 ... 
Ganón, Isaac 2 
García, Antonio 5 ... 
García Cant\1, Gastón 1 
Gerassi,John 1 ... 
Germani, Gino 2 *** 
Giallombardo, Rose *** ... ... 
Giusti,Jorgc .... . .. . .. 
en coautoría con Patricio de la Fuente ... ... . .. 
GómezjarJ, Francisco ... . .. . .. 
Gómez Robleda, José ... . .. . ... 
González Avelar, Miguel ... 
González Casanova, Pablo ... 2 ... 
González Nava.rro, ~1oisés l .... . .. 
Graciarena,Jorge 5 ... . .. 
Gross, Fcliks ... . .. 
Gundcr. Frank Anclré 1 *** ... . .. 
Gurricri, Adolfo 1 *** ... 
Guzmán Bóckler, Carlos 2 .... . .. . .. 
Guzmán C., Gern1;.in ... 
Hamuy. Eduardo ... 
1-laugcn. Einer *** 
Hcrbert,Jcan Loup 2 ... 
Hinojosa, Armando "'** ... 
Horowitz, lrving Louis 2 ... . .. 
Horton, Paul B. . .. 
Huitson, AJan ... *** 
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Autflres ArliC1lins /JiblioJ.,'Tajicu Comunicados IU!sC7ias 

1-luizer, Gerrit 
Hunter, C. Laurcnce y Reíd L.Gnlham 
lanni. Octavio 

Jacobs, Harlod y James Petr..is 
Katz, Friedcrich ... 
Klofac,J. y.P. Machonin ... 
Kolaja,Jiri 
Kozlik, Adolf ... 
Kupcr, 1-lilda 
Labastida, 1-loracio ... 
Labbens,Jcan 1 ... 
Lamben. Denis Clair 1 
Leal Buitrago, Frc.1.ncisco 2 ... ... 
Lefebvre, 1-lcnri 
Lefevr, V. A. . .. . .. . .. 
Lopcs Brand5.o Juarcs, Rubcns ... 
Mackcy, W. A. . .. 
Magec, Bryan 
Maldonado Dcnís, ~1anucl ... 
Malek Ad bel, Agblcm¡¡gnon ... 
Mandic, Oleg ... 
~1antilla Pineda, B. . .. 
Marroquín, Alejandro D. . .. . .. 
Martíncz, Celia y Adolfo Ch;.ivcz ... 
Martínez Ríos, Jorge ... 
Matterlart, Arn1an<l y Manuel Carretón A. . .. . .. 
Mcdcllín, Rodrigo A. ... . .. 
Medina Echavarria, José ... 
~tendicta y Nl11-1ez.. Lucio 2 
Mcns:.üc a la Nación dirigido por c:1 
Sr. General de División, 
donjuan Vcl;.1sco Alvarado, presidente 
de la Rcp.del Pcní en d 14 aniversario 
de la Independencia Naciom:tl ... . .. 
Me)'rita,José ... 
f\.1ontcfonc Toledo, Mado ... ... . .. 
Morais C .• Santos de ... 
Mull.oz, l-lumbcTto )' Cannen Cano 
de Béjar ... 
Mur;uorio, Blanca ... . .. 
Nar.ighi, E. ... . .. 
Nash, Manning ... . .. 
Nunfio, Obdulio ... 
Obcrschall, A11thony ... 
Officc of the 1\1inister of Scicncc 
Olivos. Luis y Osear Delgado ... 
Onitiri,1-1.M.A. . .. 
Ortega Mala. Rolfo ... . .. 
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Ovidiu. Bandina 
Pella Treviño, Sergio de la 
Percira, Luis 
PetrJ.s,jamcs F. y Mauricc Zcitlin 
Pierre Charles, Gt-rJ.rd 
Pizorno, Alcssandro ... 
Poiricr.Jcan ... 
Portocarrcr-o, Felipe ... 
Poulantzao;, Nicos 1 
Poviila, Alfredo 2 
Po7.as Arcinicga, Ricardo 2 
Presentación del nun1. 100 de la R. 
Mexicana de Sociología ... 
Pugh, Ramón 1 
Quijano Obregón, Aníbal 3 
R. C., Geary y M. D. MacCarthy ... 
Rama, Curios M. 2 ... 
Rama, Germán W. 1 ... 
Ramírez Hcrnándcz.Juan y Adolfo Chávez 2 ... 
lllunos Galicia, Sergio 2 
Ramos P.J. Díaz Gonzfüez y J. M. Alvdrcz ... . .. 
Rangel Contla,José Calixto ... 
RatinofT, Luis ... 
Rcca, Inés Cristi1u1 ... 
Reforma agraria pcn1;.1na ... . .. . .. 
Reunión de .-cdactorcs-sociólogos dur.intc el 
Congreso Mundial de Sociología ... . .. . .. 
Rcyna,José Luis 1 ... . .. 
Ribeiro, Darcy 1 ... 
Rodríguez García, Fausto E. l .... 
Rodríguez Sala de Gómczgil, Ma. Luisa 3 
Roi.sa, GyOrgy ... 
Ruiz de Chávez Paniagua, Lcticia y 
GiuaAlonso 
Ruiz R..."1.món, Eduardo .... 
Russett, Bruce M. . .. . ... 
Santoyo, Pcter du ... 1 
Seda Bonilla, Edwin ... . .. 2 
Shulgovski Anatoli, Fcódorovich ... 2 
Sills, David L. 
Silv;l Fuenzalida, Ismael ... 
Silv-..i 1-lcrzog,jcsús 
Skidmorc, Thomas E. 
Skolnick,Jerome H. 
Smith T .• Lynn ... . .. 
Soarcs Glaucio, Ary Dillon 
en coautoría con José L. Reyna 
Sociología neerlandesa .... . .. 
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Solari, Aldo E. 2 
Stavenhagen, Rodolfo 1 
Slolpcr, Wolfgang F. 1 
Swadesh, Mauricio ...... 
Tella Torcuato, S. Di 2 
Thompson, G. K. 1 ... 
Thompson, Warrcn S. y David T. Lewis .... 
Tocpel, Achim ... 
Ton1les, Ponciano 
Torres·RiV".is, Edclbcrto 
Ucrós,jorge 4 ... 
Universidad Ccntr.il de Venezuela 
Urguhan, M. C. y K. A. H. Buckley 
Urive Villcgas, Osear 6 4 
Uricoechca, Fernando 1 ... 
Valencia, Enrique 1 ... 
Valle, Enrique Ricardo del ... 
Van Den Berghc, Pierre L. 
Varona Duque Estrada, Francisco 1 
Vasconi, Tomás Amadco 2 
Verba, Sidncy y Gordon Black ... 
Verdoodt, Albert F. 
Verganl, Ximcna 
Ves Lazada, Alfredo E. . .. 
Villagran Kramcr, FrJ.ncisco ... 
Viveros Saldicrna, Cintra ..... 
Vogt Evon, Z. . .. 
Wardi,Alí ... ... 
Welty, Thomas .... 
Winnic, W. 
Zeitlin, Maurice .... . .. . .. 
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Adav-.il, S. B. 
Aguilar ~1ontcverdc, Alonso 
Albert-Stegcr, H:t.ns 
Akhmanov..i, Olg-J ... 
Alcázar.José Luis 
Ali, Mazrui 
Allub, Leopoldo 2 ... 
Alvarez Barree, Luis *** ... 
Angelopoulos, Angelos *** 
ArJud, Christian 
Argüello, Ornar, Ayrton FauSto y Luis l. Ramallo 
Arendt, Hanna ... 
Arruga y Valeri, Arturo ... 
Ash, William .... . .. 
Avila, Abel .... 
Badina, Ovidiu 3 
Bagú, Sergio 1 ... *** 
Barkin, David 1 ... 
Barraza González, Eduardo *** 
Bartra Muriá, Roger 4 
Basulto, Hilda 1 *** 
Basurto Romero.Jorge 1 ... 
Baziev, A. T. . .... . .. 
Beaucage, Pierre 
Belle, ThomasJ. la .... 1 
Ben, Davidjoscph ..... . ... 2 
Benítez Zcntcno, Raúl 2 3 
Bernardo, Guiliano di .... . .. 
Berquc,jacqucs ...... . ... 
Bcttelhcin1, Charles ...... 
Birnbaum, Norma *** .... 
Blume Stuart, S. 
Blumlcr,Jay G. . .. *** *** 
Boils Morales, Guillermo, A. Loyo Brambila y 
Ricardo Pozas Hor. 
Bonilla, Víctor *** *** 
Boris, Fausto *** -
Braun, Osear ..... 
Brekler, Herbcrt .... 
Bride, Annc ..... . ... 
Bustamante,Jorgc Agustín 
Calvo D., Pilar ... 
Can1brc. Mariilo Xesús ... 
Cárdenas, Llzaro *** 
Cardero García, lvlaría Elena 2 ... .. .. 
Cardoso, Fernando Hcnriquc 
Carren1 Dam&~s. Gcrmii.n 
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Casas-Campillo. Cado ... 
Casas Guerrero, Rosalba ... 
Casimir,Jcan ... . .. 
Castells, l\1anncl ... 
Chal Baud Zcrpa, Rcinaldo ... 
Chon, Gabriel ... 
Cabos, lrma Yolanda ... 
Cohcn.Jonathan ... 
Comisión Nacional de los Salarios l\1ínimos. 
Los salarios mínimos legales en México ... 
Congreso Latinoamc.-ican de Sociología (lOu) ... 
Congr~ss Wold (3º) ... . .. 
Contcris, Hibcr ... 
Contrcras Suárez, Enriql1c 3 ... 
en coautoría con Gilbcrto Silva Ruiz 1 ... . .. 
Córdov..t, Arnaldo 
Corten, André 1 ... 
Cuctlar, Osear y Guillcnno Hciscckc 1 ... 
Cucv;1, Agustín 2 2 
Daele W., Van Den y P. \i\'cingart 1 ... 
Dalmasso, E. y P. Filian ... . .. 
Dandlcr,Jorge, A. Eugcnc Havcs, Carlos 
Samaniego y Bernardo Sorj ... 
Davis,James A .• Joel L. Spaeth y Caf"olyn Huson ... 
Delgado, Carlos ... 
Dos San[os. Wandcrlcy Guilhermc 1 ... 
Durand Ponle, Víclor ~1a11ucl 2 ... 
Eckstein, Susan ... 
•Escuela Latinoamericana de Cienci;ts Políticas 
y Administración Pl1blic;1 FLACSQ .. . .. 
Fagen. Richard R. and William S. Touhy ... 
Fals Borda. Orlando *** ... 
Feder, Ernest ... 
Fcrnandes. Florestán ... . .. . .. 
Fcrnández A., Gilbcrto ... 
Fishn1an,Joshua A. *** ... 
Foladori, Guillermo ... 
Francis.john de ... 
Friedrich, Carlj. 
Fucn:1 .. alida Faivovich, Edmundo 
Furtado, Cclso ... . .. 
Galbraith.John K.. 
Carnero, rvlarco Andrés ... . .. . .. 
García, Antonio ... 
García Cantú, Gastón ... . .. 1 
Germani. Gino ... ... 2 
Gibaja, Regina E. . .. 
Giglioli, Paolo ... 
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Giusti,Jorge 
Goldman, Lucicn 
Górnez Figucroa, Carlos 
Gonzálcz,José Luis 
Gonzálcz Blasco, Pedro 
Gonzálcz Casanov.t, Pablo 
González Salazar, Gloria 
Gordon, Sara 

3 

... 
1 
2 

Gouvcia,joly y Robcnj. I-Iavighunt ••• 
Graciarena. Jorge 2 
Green, Rosario 1 
Greimas,Julicn ••• 
Grossc, Rudolf y Albrccht Ncubcrl *** 
Grossi Ackcnnann, María G. 
Grupo de Culturología del IISUNAM 
Gurvitch, Gcorgcs *** 
Hacia una co1nu11idad profesional 
hispa11oamcricana 
Hadcnius Stig, Svc1111ik Hoyery Lcnnart \\'cibull 
Hans, Hcinrich Licb *** 
Haslcr,Juan A. *** 
Henn;1ssi, Elb¡1ki ••• 
Heijmcrink,J.J. M. 
1-linoja Isidoro, Alonso *** 
Hodara, Joscph 
Hoc1n, Anton 
Holguín Quifioncs, Fernando 
Huizcr, Gci-rit 
I-Iuntington, Su1nucl 
lanni, Octavio 
Ibarrondo. Edna Rosa 
ln1az Bayona, Cecilia 
Informe sobre el 23 Congreso del .. 1nslitut 
International de Sociologie• (115) c:n Carac;1s, 
Venczuclas del 20 al 25 de nov. de 1972 
Instituto de Estudios Peruanos 
Instituto de lnvistigaciones Sociales 
lrclc, F. A. 
Jakobson. Rom~111 
Jirnéncz de Ottalengo, Rcgina 
en coautoda con Gcorgina Paulín de Scadc 
Johnson, G. C. y Charles W. 
Kahl,Joscph A. 
Ka plan, Sidncy y Jiri Koh!ia 
K.'ly, Cristóbal 
Kcllcr, Su7..anna 
Kenncdy J .. Scott 
Keyfilz, Nathan 

*** ... 
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2 

*** ... 
... 
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153 

C(lmunicados Reseñas 

. .. 

... 

. .. 

. .. ... ... 

. .. ... 

... 

... ... ... . .. ... 



154 EIBVISTA MEXECA.NA DE SOCEOLOGÍA:SU IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN ... 

AuttJres Articul.os Bibliograftas Comunicadf1s Reseiias 

King. Prestan ..... 
Klaren. Peter ... . .. 
Klos.o;;, Hcinz .... . ... 
Kolaja,Jiri ..... 
Kr...inzberg, Mclvin ... . .. 
Labarca, Guillermo ... 
Labarca Godard, Eduardo 
La.bastida Martín del Can1po,Julio 3 ... .. .. 
Laboratorio de Psicologüistica de la 
Universidad de Bucarest .... 
Laponce,J. A. .. .. 
en coautoría con Paul Smoker .... 
LarufTa, Antony L. . .. 
Lec Alfrcd, Mac Clung *** .... 
Leiden, Car! y Kad M. Schirnll *** 
Leites, Nathan y Charles \\'olfJr. . .. 
Lewis E., Glyn ... 
Lieberson, Stanlcy y Lynn K.. Hansen *** 
Lijphart, Arendt *** 
Lindbeck, Assar 
Lopcsjuares, Rubcns Br.indiio 2 ... *** 
Lopes Bn1ndao Juarcs, Rubens 
Loyo Bn1mbila, AurorJ ... . .. 
Mackey, Williarn F. *** *** 
Maldonado Denis, M¡1nuel ... 
Mandell, Paul l. .... 
Mantciga, Guido ... . .. . .. 
Marini Ruy, Mauro 
Martín Suárcz, Francisco ... 
Martínez Ríos, Jorge ... ... 
Maníncz Ruiz,Jcsús ... . .. 
MathhL.,., Peter 
Mauro, Fredei-ic ... . .. 
Mauss, Marccl 
Mazn1i, Ali A. . ... .. .. 
Meistcr. Alben ... 
Mcrkx, Gilbert W. y Nclson P. Valdés ... . .. . .. 
Mcstrc,Juan ...... ... *** 
Meyriat.Jean ... ... . .. 
Mcza.julián ... 
Millán M .. Ignacio y Michad Maccoby ... . .. 
Mir Arattjo. Adolfo ... . .. 
Mohanunad Alí.Jazaycry ... . .. 2 
Malina, Sergio ... 1 
Montcfone Toledo, l\iario .... . .. 
en coautoria con Eduardo Barrn.za y 
Vícto1- Godíncz ... ... 
Moreno Riv<:\s, Antonio ... 
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Mulioz. Humberto 
en coautoria con Orlandia de Olivcita 
Najcnson.jo.o;é Luis 
Nazar Contren1s, Víctor 
North. Luisa 
Ochoa Zazueta,J. A. 
Olguín Pérez, Paln1ira 
Olivcira, Orlandina de 

A rticuÚJS Bibliobrraftas 

Oliver..i, Mercedes y Ma. de los Angeles Romero 
O'neill,John 
Páezjúpitcr, R. M. 
Palabras de Raúl Bcnítcz Zentcno (coloquio 
sobre relaciones internacionales y estructuras 
políticas en el Caribe) 
Paré, Luisa 
Párez, Zagorin 
Parra Sandoval, Rodrigo 
Pastare, Carlos 
Paulin de Saide, Georgim1 
Pellicer de Brody, Oiga 
Pella Treviilo, Sergio de la 
Percin1 de Quciroz, r..taría Isaura 
Percln1a11, Chaim 
Percllo, Sergio 
Pen1s Cueva, Franc;oise 
Petras.James F. y Roben Rhodcs 
Pierre, Charles Gé.-ard 
Pinheiro, P¡1ulo Sergio de M.S. 
Poulantzas, Nicos 
Pozas Horcasitas, Ricardo 
Psarrou, Magda 
Quijano Obregón, Aníbal 
Rabcll Romero. Cecilia A.ndrea 
Rabin, Cahin 

2 ... 
1 
1 
3 

1 
2 
1 ... 
3 ... 
2 
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1 Ramallo, Luis, l. Ornar Argüellio y Arton Fausto **• 
R.amírcz H.ancailo. Mario 
Ramos Galicia, Sergio y Mario Ramírez Rancafio 
Rangcl Contla.José Calixto 
Reunión de Institutos)' Centros 
Latinoamericanos de Investigación del 

2 

Desarrollo. Memorias *** 
Rendón Corona Annando 
Reyna Manuel. Laura Palomares y 
Guadalupe Cortcz. 
Rivera Alvisa Daisy 
Riz Lilian.a de 
Rodríguez Sala de Gótnczgil Ma. Luisa 
Rose Hilary 
Rosenficld Dcnis L. 

2 
1 ... 



156 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA: SU IMPORTANCIA Y EVOLUCIÓN ... 

Autora Arlicuúu /Jibüogr-afia.s 

RozsaGyory 
Ruiz de Cho.ivez Paniagua Leticia 
Ryerson S. B. 
Sakodajamcs M. y Lillian CochrJ.n 
Sala Marius 
Sánchez t\zcona Jorge 
Scarritjarncs R. 
Sellin Thorsten 
Serrajosé 
Silva Ruiz Gilbcrto 
en coautoria con Iris E. Santacruz 
Singelmann. Petcr 

... ... 

Singer, Paul 2 
Singh, lnderjit y N. S. Grupta 1 
Sklair, Leslic ••• 
Slama-Cazacu. Tatiana 1 
Srnilh de Dur.ind. María Marcia 1 
Soarcs Glaucio. Ary Dillon 3 
Sobcrón A., Luis l 
Sou7.a Martins,José de 4 
Spengler, Allcn et al. 
Stcinhaus. Kurt ••• 
Storcr Norman. W. 
Szyrnanski, Albert 
Tanaka, Yasuma.'ia 
Taufic, Camilo ••• 
The Nigerian anthropological and sociological 
association 
Thovcron. Gabriel 
Tienda, Mar-ta 
Tolentino, Hugo y GérJ.r-d Picrr-e Charles 
Torrcs-Rivas. Edelbcno 3 
Ure,Jean l 
Uribc Villcgas, Óscar 8 
Urzua, Raúl 1 
Valenzuela Fcijoo,José 1 
Vaz da Costa. Rubcns 
Vázqucz de Knauth,Josefina ••• 
Verncr Jocl, Gordon 2 
Viancllo. Mino 
Vieir.i Pinto, Alvaro 
VioJich, Francis y juan B. A<itÍCa 
\\'agncr. Gcoffrcy 
Waltcr, Eugene Víctor 
Wcistcr, Albert 
Wrongo, D. H. 
Yahicl. Nico 
Ycpcs del Castillo. Ernesto 

... 

.... . .. 

... 

... 

... 
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... . .. 
. .. 
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... 
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Zav-.. tleta Mercado. René 
Zermefio García Gr..111ados, Sergio *** *** 
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Autn,.e.s 

Abdcl-Malck. Anoua1· 
Aguilcnt, c;abricl 
Aguirrc Rojas, Carlos Antonio 
AH111onda, Héctor A. 
Allub, Lcopoldo 
cn coaulorfo con Marco A. Michcl 
Altvatcr, Ehnar 
Alv-..tro C .• Luis 
Andcrson, Charles 
Argucdas, Lcddan 
Arias Escobcdo, Osv-.ildo 
Arrocha, Angcla ddli Sante de 
Avelar, Sonia María de 
Azicri, Max y José Antonio Moreno 
Balán,Jorgc 
Balcéirccl.José Luis 
Balibar, Eticnnc 
Balvé, Beba C. 
BambirrJ., Vania 
Baranger, Dcnis 
Barbieri, lVIa. Tcrcsila de 
Barr..1za, Eduardo 
Barrcrn .• Ma11uel 
Barriencos, Guslavo 
Bastian,jean Pierre 
Bataillc, Gcorgcs 
Bejarn.no Go11zález, Fernando 
Bcllc, Thomasj. la. 
Bcnítcz Zenteno, Raúl 
Bcnnholdt-Thomscn, Vcrinika 
Bcrberoglu, Bcrch 
Bcrnales, Enrique 
Besscrcr, Fedcdco,José Díaz y Raúl Santana 
Bettelheim, Charles 
en coautoría con Bernard ChaV"'J.nce 
Bizbcrg, Ilán y Lcticia Barrdza 
Boege, Eckan 
Boils Mor..1lcs, Guillermo 
Uo1ja,jol'di 
Borón. Atilio A. 
en coautoría con Osear Cuéllar 
Bossard,Jan1cs 
Bossio,Jua11 Carlos 
Bra\'erman, 1-Iarry 
Br..t.\'o,Juan Alfonso 
llringas, Guillcnnina 
en coautoría con Duvid Mascarc1lo 

ArticubJs Bibliograftas 

3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

4 ...... 

2 
1 
1 
2 
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Autores ArHculos Bibliograjias Cmnunictulos IU!seiias 

Brinkerhoff. Mcrlin B., Víctor Castillo 
Vales y Jain1c Girlutis ... 
Brossat, Alain ... *** 
Broycllc. Clauclic *** 
Brunncr,Josc!Joaquín 3 *** 
Buci-Gluksman, Cristine ... 
Bustamantc, Rcné *** 
Calame Griaulc, GencviCve ... . .. 
Camacho. Daniel 1 ... . .. 
Camp, Roderic 2 ... 
Campero Q., Guillermo 1 ... *** 
Campo, E. .. teban del 1 ... 
Canabal, Cristiani Beatriz 1 ... . .. 
Carde.-o García, María Elena 3 ... ... . .. 
en coautoría con Lilia Dornínguez ... ... . .. 
Cardoso, Fernando Henrique ... *** ... 
en coautoría con Enza Faleuo ... . .. 
Can-cgal Puga, Joaquín ... *** 
Cartay, Rafael ... 
Cany. Roben ... *** 
Carv..1110, Gastón y josefina Hernándcz 1 ..... *** 
Casar, ~laría An1paro 1 ... 
Cassas Guerr-cro, Rosalba 2 
Castells, ~fanucl l ... . .. . .. 
Castillo, Donald ... . .. 
Castillo Bcnhicr, 1-Iéctor ... . .. 
Castorcna. Guadalupe ... . .. . .. 
Castro Herrera, Guillermo ... 
Cataifc. Daniel ... . .. . .. 
Cavarozzi. Marcelo 2 ... ... 
Cerroni. Umbcrlo ... . .. 
Ccruui. ~fario 2 ... . .. . .. 
Chaparro N .• Patricio y Francisco Cumplido C. l ... . .. . .. 
Chav-J.ncc. Bernard ... . .. 
Chavcro, Adrian ... . .. . ... 
Chcrcsky. Isidoro .... 
Ches1ncaux.Jcan ... 
Chiardn1onte,José Carlos ... . .. 
Chiar..intc:. Giuscppe. Luciano Gruppi. 
~fario Tronti 
Cinta G .• Ricardo ... . .. 
Cobas.Jos.: A. . .. 
Cocllo, ~Ianucl .... . .. 
Concha ~falo. rvliguel ... . .. 
Co111rcr..is Aricl,José ... . .. 
Cook. Scott ... . .. 
Corallo,Jc:an Fr¡1ncois ... . .. 
Con'"¡1les. Inna Teresa ... 
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Cordero. Michcl Emilio 
Corrct.L Weffort. Fr.incisco 
Córdov¡1, Arnaldo 
Cortés, Fernando H. 
en coautoría con Ant.tjanu11illo 
Cotteret,Jcan Marie 
Crespo. Horacio y Herbcrt Frey 
Crispin Soler, Jaime 
Cuellar, Osear 
Cucv-..i, Agustín 
Dada Hirezi, Héctor 
Dávila Aldás, Francisco 
Dclich. Fntncisco 
Doisc, Willctn 
Donolo, Cario y Franco Fichera 
Dos Santos, Thcotonio 
Dubct, Franc;ois 
Dulles W. F.,John 
Dur.ind Ponte, Víctor tvlanuel 
Echevcrría, Rafael 
Eckstein, Susan 
Egas,José Maria 
·El Eurocomunismo y la lenta tr.insición de 
la Europa capitalista: entrevista a 
Eric Hobsbawm• 
Escuela de Sociología, Universidad de 
Cuenca-Ecuador 
Etzioni, An1itai 
Evans, Peter y Gary GcrdTi 
Evereu, Mike 
Evers, Tilman 
en coautoria con Clarita MUller Plantcnbergr 
Stefanie Spessart 

A rticultJs /JiblioJ..'1·aftas 

2 
1 

l 
1 
l 
l 
1 
2 
l 
l 

... 
1 
1 
2 
1 

... 

... 

Ezcurrd, A. M. y C. A. de Leila •*• 
Falcón, Romana 
Fals Borda, Orlando 
Far.inga, Peter 
Faria Vilmcir, E. 
Farr, Robert M. 
Feder. Ernest 
Fernández Font..Jorge 
Ferrcira de Camargo. Coíndido Procópio, 
Beatriz Mutlía de Souza )'Antonio Fltlvio de 
Oliveir.i Picrrucci 
Fleischer, David V. 
Flores Pinel. Fernando 
Fraser, N:incy 
Galbraith,John Kennelh 
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Autares ArticuúJS Bibliograftru Cmnunicados Reseñas 

Galli, Rosemary E. . .. . .. 
García, Brígida, Humberto Muiloz y Orlan dina 
de Oliveir..i 2 ... 
García, Pío 1 ... . .. 
García Can.clini, Néstor 1 ... 
García Gallegos, Bertha 1 ... 
García Pcraha, Beatriz 1 ..... 
Carretón M .• l\.1anuel Antonio 4 ..... 
en coautoría con Tomás Moulián 1 ... 
Germana, César 1 ... 
Gil, Ricardo ... . .. 
Giménez Montiel, Gilbcrto ... 
Gómez, Sergio ... . .. . .. 
Gómez Campos, Víctor Manuel ... 
Gonzálcz, Vinicio 1 ... . .. 
Gonzálcz Casanova, Pablo 2 ... . .. . .... 
González Díaz, Emilio 2 ... ..... . .. 
González Rivera, Guillermo 
Gordon, Sara 2 ... . .. 
Gorcndcr, Jacob ... 
Gortari Rabiela, Hira de ... 
Goux,Jean:Joscph 
Graca.o; Grossi, María das *** 
Grajales, Carolina y Felipe Lar.i Rosano *** 
GrJ.s,Alain ... . .. 
Guardia B., Alcxis ... 
Guerrero, Andrés y Rafael Quintero ... 
Guglcr, Joseph ... 
Guidos Véjar, Rafael *** ... 
Gutiérrez, Jorge ... 
Hall, Stuart *** ... 
Halliday, Frcd ... . .. 
Halperin. Tulio ... 
Haslcr.Juan A. ... 
Hasting, Donald W. . .. 
Hernándcz. Fr..1ncisco Javier 1 ... ... . .. 
Huizcr. Gcrrit 2 ... . .. 
I-luntcr, Allen 1 ... . .. . .. 
lanni. Octavio ... 
lmaz Bayona. Cecilia 2 ... . .. 
lpoht, Emilio de 1 ... 
Jaramillo, Samuel y Manha Sahteingar ... 
Jclin. Elizabcth 1 
Jesmp, Bob 1 ... 
Ju;irez Gonz<.ilcz, lnna Patricia 1 ... 
Kaplan, Marcos 2 ... 
Kay, Cristóbal 3 
King, Alan C. ••>r. 
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Kowarick, Lucio 
Krischke, Paulo José 
Kruijt, Dirk y Menno Vellinga 
Krunitzky, Horts 
Kula, Marcin 
Kusnetzoff, Fernando 
L.abastida Martín del Campo.Julio 
Laclau, Ernesto 
Laitc,Julián 
Lajous, Alejandro 
Lambeston Donald, MacLcan 
Lamounier, Bolívar y José Eduardo Faria 
Landi, Osear 
Lanzaro,Jorge Luis 
L.ar.i, Philippe de Jannick Blanc 
Lazarsfeld, Paul F. 
Lechner, Norbert 
León, Emiliano 
León, Samuel 
Lerner de Sheinbaum, Bcrtha 
Lcvine, Daniel 
Levy. Ignacio 
Liebman, Marce! 
Lizano, Eduardo 
Loaeza, Soledad 
Lomnitz, Larissa 
López, Ernesto 
Lópcz·Garriga, Ma. Millagros 
Lópezj .• Sincsio 
Love,Joseph L. 
Loyola Diaz, Rafael 
Lozano, Wilfrcdo 
Luna, Matilde 
Lundahl, Mate¡ 
Macciocchi, María Antonicta 
Maira, Luis 
Mandel, Erncst 
Marini Ruy, Mauro 
Mármora, Lcopoldo 
Martinez,Javicr y Eugenio Tironi 
l\1artínez Ao;sad. Carlos 
en coaucoría con R.afael Loyola 
l\1aníncz Sotomayor. Carlos 
M4.1yorga. Rcné Antonio 
McCarthy, Thomas A. 
Melucci, Alberto 
Mendictil y Núilez, Lucio 
"-'lenendcz. lván 

·Artfrulm /Jibüograjiru 
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Aut11res Artículos llibliograjias Ct1municados /U!scñas 

Meycr.jean 
Mier y Tenin, Mana y Cecilia Ral>dl 1 .......... 
Mincllo, Nelson 1 
Mirandé. Alfredo 1 
Moisés, José Alvaro 2 ...... 
Malina Chocano, Guillcnno 
Montefonc Toledo. Mario 
Moscovic. Scrgc ...... 
Mouffe, Chantal ...... 
Moulhin, Tom;is 
en coautoría con Pilar Verg"'~ra 
Mulkay, Michel ..... . .... 
Muñoz, Heraldo 
Murga Franssisnetti, Anlonio 
Najenson,José Luis 
Novelo. Victoria l 
Nun,José l 
O'connor,Jamcs l 
O'donnel, Guillermo 2 ...... 
OfTc, Claus 
Ogliastri, Enrique y Ernesto Guerra 
Oliven Ruben, Georgc 
Oswald, Ursula y Jorge Serrano ...... 
Oszlak, Osear 
Palacios, Marcos 
Paoli Bolio, Francisco J. ..... .. .... 
Papastamou, Stamos y Gabriel Mugny .... 
Paré, Luisa .... .... . .... 
Pasquino, Gianfranco 
Paz Salinas, f\1aria Emilia l ...... 
Pe1"ia Trcviño, Sergio de la 2 
Pcrcyra, Carlos l 
Pérez Espino, Efraín l 
Pérez Fcrnández del Castillo, Germán 1 ..... .. ... 
Perló Cohen, Manuel 1 ..... .... 
Pcrus Cuev-J., Fraru;oisc l ..... 
Petkoff. Teodoro ..... ..... . .... 
Pccras,Jamcs F. 
en coautoria con Dale Totnich ...... ..... . .... 
Pierre Charles, Gerard .... ..... .... .. 
Pipitonc, Ugo 1 ... .... .. 
Pírez. Pedro l 
Plocke, David l 
Portantiero,Juan Carlos 2 
Portes, .Alejandro .... 
Portocarreros, Felipe ...... 
Posas, Mario y Rafael del Cid 
Pozas Arcinicga, Ricardo 
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Pozas Horcasit.as, R..ica1·do 
•Producción del lnstiualo de 
lnvestigacio11cs Sociales .. 
Przcworski. Acla1n 
Pucciarelli, Alfredo R. 
Quintero H..ivcro, Angel G. 
Ramírcz Rancailo. Mario 
Randal, Laura 
Rendón Corona. Arn1ando 
Richter. Maurice 
R..iquelmc Marcial, Antonio 
Riz, Liliana de 
Rodríguez, Alfredo 
Rodríguez Araqjo, Octavio 
Rodríguez Sala de Gómezgil, Ma. Luisa 
Rodríguez Silvcro, Ricardo 
Rouquie, Alain 
Rozhchner, León 
Rueda Cadena, Idalia 
Rubin,Joan 
Sabaté, Alberto M. Federico 
Sacttclc, Hans Robert 
Salazar. Héctor 
Salan1ini, Heathcr Fowler 
San1aniego, Car-Jos 
Sánchez, f\1arco Fn1ncisco 
Sanderson, Steven E. 
Sandcrson, Susan Walsh 
Sandoval, Salv¡1dor Antonio y Sonia María 
de Avelar 
Saric:go Rodrígut:z,Juan Luis 
Sartorius, Nicolás 
Schinner, Utc: 
Schmink, Mariannt: 
Sefchovich, Sara 
SerrJ,josé y Fernando 1-1. Cardoso 
Serrón. Luis 
Serrón, Luis A. 
Sierra, Gerónirno de 
Sigui. Sil\•ia 
Sigsh'Orth, E. M. 
Singelmann, Pcter 
en coautoria con Sergio Quezada 
Singc:r. Paul 
Siski1m. Tutjana 
Slalcr, David 
Soan:s Glaucio, Ary Dillon 
Solari. ,.\.Ido E. 

A rlicttÚJJ /Jibliograjia.s 
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Autores Articu/.os Bib/iograffas Cmnu:nicados /U.señas 

Sonntag. Hcinz R. y Rafael de la Cruz .... . .... 
Sorj. Bernardo *** 
Sotelo, Ignacio 
Souza Martins, José de 2 .... 
Sulmont, Dcnis 
Talaver..i. Fernando y Juan Felipe Leal 
Tardan.ice, IUchar-d *** 
Tavares de Almcida. María Hcnninia *** 
Ten Bergc. Arthur J. Y Glenn B. Sankasting 
Torres Adrían, Mario julio 1 
Torres·Riva.s, Edclberto 2 .... 
Tourainc. Alain 3 
Tova.r, Aurora y Rosalba Casas 
Ulloa, Berta .... 
Unikel, L. . .. 
United Statcs Govermcnt *** 1 
Urquidi, Víctor y José B. Morelos ..... 2 
Valen zuela, Arturo y J. Samuel Valen zuela ... 
Van Zantl' .. ·ijk. Rudolf *** 
Varas, Agusto 
V¡izqucz, Verónica 
Velázqucz Guzmán, Ma. Guadalupe 2 
Vcrduga, Cés;_tr 1 
en coautoría con Gust.'1.vo Cosse 1 
Vergara, Pilar .... 
Vinccnt,Jean·Mar-ie .... 
Vilas, Carlos M. . .... 
Villela, Hugo 
\'\'anderley. Luis E. 
\o\'asscrstrom. F. Roben 
Waterman. Petcr 
\Vayne A .• Cornelius .... 
Wetherbornc, Egbert 1 .... 
\Vhitchcad, Lawrence 2 
\rVhitingVan, R. 
\Nolfe, Alan 
Yocelevsky R., Ricardo ... 
Young, Fr..1nk \\'., Donal K. Frcebairn y 
Rubén Snippcr 1 .... 
Zapata, Francisco 2 ..... 
Zavalct.a Mercado, Rcné 2 ... 
Zemelman f\..1., Hugo 3 ... .. ... 
Zcrme1lo García Granados, Sergio 3 ... 
Ziccardi, Alicia 1 *** 
Zitta, Víctor ... 



Director: Carlos Martíncz Assad. Periodo: 1983-1989 

Autm-es 

Acosta. Mariclaire 
Acuerdo por c:l cual se crea h1 Co111isió11 de 
reconstrucción del Disu-i10 Fcdc:ral 
Acuiia Gonz¡ilcz. Beatdz 
Adlcr, Ruth 
Aguiar. César 
Aguilem, Gabriel 
Aguirre Roj¡ts. Carlos Antonio 
Alba. Alicia de 
Alberro, Soh1ngc 
Amadeo Vasconi. Torn<ís 
Appcndini, Kirsten 
ArJu, Rosalinda 
Arreola Ayala, Alvaro 
en coautoria conjuan f\..1olinar H. 
Astorga. Almanza. Luis Alejandro 
Astorga Lira, Enrique 
Astori, Danilo 
Aymard, Maurice 
Aziz. Alberto 
Azut:la, Antonio 
Baraona. Rafael 

A rlic:uú1s /Jiú/in¡.,rra/ítu 

2 

2 
1 

Barbato De Silva. Celia)' Luis 1\-lacadar 1 
Ba1·bicri. !Vla. Tcresita ele y Carlota Guzmán 1 
Barbosa, Fabio 1 
Barkin, David 1 
BartrJ Murián. Rogcr 1 
en coautoria con Ger..irdo Otero l 
Basailez. Miguel 1 
Bastian, Jcan Pierre 2 
Bataillon, Claude 
Baulco, Armando 
Bautista.Juan José 
Beato, Guillermo 
Beaucagc, Pierre 
Benhcz Manaut. Raúl y Ricardo Córdov-J 
Bcrn1údez. Lilia 
Bernccker, \\'alther L. 
Boils Mor.tics, Guillcrn10 2 
Boltvinik. !Vlanucl 
Borja,Jordi 2 
Bn1ding. David A. 1 
Brunner.José jo¡1quin 
Buvc, Rayrnond 
Calderón. Fcrnado 
Calderón G., Fernando\' ~lado R. Dos Santos 
Camarcna Luhrs, f\.targa'1·iw 
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Autores l'\rticulns Ribliografias 01municados Reseñas 

Campell, Howard B. . .. 
Campero Q .. Guillermo y Rcné Coruí.zar 
Campos Oreg:ón. Lconel ... 
Canabal Cristiani. Beatriz 2 
Carbajosa Martínez. Diana 
Garbó, Teresa 
Cardero García, María Elena 
Carr, Barry 
Carrión M., Fernando ... 
Canon de Grammont, 1-tubert ... . .. 
Casa.e¡ Guel'"rcro, Rosalba .... 
Casta11.cda, Fernando ..... .. ... 
Castells, Manuel ... 
en coautoría con Emilio de Ipola 
Castro Escudero, Teresa ...... 
Ceballos Ramirez, Manuel .... .. ... .. .... 
Chamizo, Octavio y María del Pilar Jiméncz ... 
Chassen-Lópcz, Francie R. . .. .. .. 
en coautoría con Héctor G. Martíncz ..... 
Chevalicr, Frcin<;ois .... 
Christopher, Abcl y Col in M. Lewis .... 
Comisión de Movimientos Labor.ilcs de 
Comisión Latinoa1ncricana de Cic11cias Sociales ... 
Cochrane,Jamcs D. . ... 
Comisión Político-Diplon1<ltica, FMLN-FDR 
Convenios de concertación celebrados por la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología 
para la reconstrucción de la unidad 
habitacional dcTlatclolco y para la vivienda en 
el Distrito Federal ... . .. 
Cordcr..i, Rolando ... . .. 
Cortés, Fernando H., Rosamaría RubalcaV<l ... 
Dávila Aldás, Francisco ..... . ... . .. 
Davis, Diane ..... . .. 
Decreto de la.Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional ..... 
Decretos expropiatorios .... 
Dcutschcr, Eckhard ... 
Díaz Barriga, Angel ... 
Díaz Müllcr. Luis ... 
Discurso telcvlsivo de Ronald Reag-an sobre 
Ccntroamcrica el 9 de m"Yº de 1984 ... . ... . .. 
Dos Santos, Mario ... 
Drakc, Paul y Eduardo Silm .... 
Dusscl, Enrique .... . .. .. .. 
Elías, Norberto .... 
Engclhardl, Ralf .... . ... 
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Espinoza, Vicente. Alfredo Rodríguez y 
Alex Roscnfclcl 
Esteva. Gustavo 
Fadda Cori. Giulietrn 
Fals Borda, Orlando 
Farcr, Totn 
Favrc, 1-Icnri 
Feijoó, María del Carmen 
Fcrnándcz Ortiz, Luis M. y María Tarrio García 
Fcrnándcz Retamar, Roberto 
Filgucira, Carlos 1-1. 
Filloux:,Janinc 
Flisfisch, A11gel 
Follari. Roberto 
Fortuna.Juan Carlos 
FowerJ.rkcr,joc 
Frondizi, Rizicri 
Galtung,Johan 
García, Brígida y Orlandina de Oliveria 
García Canclini, Néstor 
García de León, Antonio 
García Pcr..ilta, Beatriz 
Garretón M .• Manuel Antonio 
Garrido, Luis Javier 
Garza Toledo, Enrique de la 
Garza, Enrique de la 
Gereffi, Gary 
Comes Moreira,José Aparicio 
Gómez Tagle, Silvia 
González, Luis E. 
González Casanova, Pablo 
González Díaz. Emilio 
Gordon, Sara 
Gortari Rabiela. Hira de 
Grindle, Marilec 
Grcdiaga .• Rocío 
Gros, Christian 
Grupo Contadora 
Guerra, Fran1;ois·Xavicr 
GucY.ira Niebla, Gilbeno 
Guido. Rafael y Otto Fcrnández 
Gunder, Frank André y Martha Fuentes 
Hasenbalg. Carlos A. 
I-lcath,John Richard 
Hirsch Adler, Ana 
Hobsbawn, Eric 
Ibarroh1, María de 
llE Univcnoid;.1cl Centroamericana 

1 
1 
2 
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Autores Artículos Bibliog;rajias Comunicados IU!señas 

lmbcrnon.Jost! María ... 
Jácobi. Pedro Roberto ... 
Jaguaribc, Helio ... 
Jiméncz. Edgar ... 
Jiméncz Cabrera, Edgar 
Jiméncz Gonzálcz, María Isabel *** ... 
Jiménez Ornclas, Rcné Alejandro ... . .. 
Kaitnowitz, David ... *** *** 
Katz, Ficdrich ... . .. . .. 
Kay, Cristóbal ... 
Kloppenburg,Jack, Daniel L. Kleinman y 
Gerardo Otero 
Knight, Alan ... . .. 
Koppen, Elkc ... 
Kowarick, Lucio *** ... 
Krischke, Paulo José ... 
Lamounicr, Bolívar y Rachcl Mene Cuello ... . .. 
Lampe, Armando ... . .. 
Lanzaro,Jorgc Luis l ... . .. . .. 
Laurell Asa, Cristina 1 ... ... 
Letla Allt:V"J.to, CayeL"l.no de )'Ana r-..1aría Ezcurr.i 1 ... . .. . .. 
Lerner de Shcinbaum, Bcrtha 3 ... . .. . .. 
Leyva Pctit, Giscllc 1 ... . .. . .. 
Lima Moi-cno, Consuelo y Menique 
Roben Godbout ... 
Lizón Ramón, Ma. de los Angeles 1 ... . .. 
Loacza, Soledad 2 ... . .. 
Lovcra S¡ínchcz, Martín ... . .. 
Loyola Díaz, Rafael *** ... 
Ludlow Wicchcrs. Leonor 1 ... . .. 
Luna. Matildc 2 ... ... 
en coautol'"ía con Rcné Millán y Ricardo Tir..ido 1 ... ... 
en coa u to ria con Ricardo Tirado 1 ... 
Machado da Sih·a. Luis Antonio)' 
Paulo Magalhflcs ... ... . .. 
Maiw"J.ring. Scou y Eduardo Viola ... 
~1anzanilla, Linda ... *** 
Marby, Donald ... *** 
M;;11·ion. S., Maric-Odilc ... 
Márqucz, Enrique 1 ... ... 
Márquez, Vivianc B. de 1 ... ... 
Marríncz Ac;sad. Carlos 2 ... 
en co;.1utoría con AJicia Ziccardi ... 
Mar\'éín Labonlc. Ingnacio y J. Aurclio Cuevas ... 
~larv¡ín Labordc, Maria 2 ... 
Massolo, Alejandra ... . .. . .. 
~latutc, Ahr.uo .... 
Mcaglia, Picro ... . .. 
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Auúm!5 

Melg-J.r, Alicia y Walter Cancela 
Méndez Lugo, Bernardo 
Mendoza Rojas.Javier 
Meyer.Jcan 
Middlcbrook. Kevin 
Mingo, Araccli 
Moisés, José Alvaro 
Molinar, Juan y Leonardo Valdés 
Montoy.i, Rodrigo 
Mon:no,José A. 
Mosqucn1 Torres, Gihna 
Mungaray, Alejandro y Patricia Moctczuma 
Nava N., Carmen 
NaY...lrro, Bernardo 
Normas para la ejecución de los compromisos 
asumidos en el documento de objetivos 

Artículos Bibliografías 

Nun,josé 2 
Nuncio, Abr..lham 
Nunes, Edison 
Oliveira, Orlandina de y Brigida García 
Overbcck, Henk y Patricio Silv-J. 
Oxhorn, Philip 
Pacheco, Cristina 
Panabiere, Louis 
Paré, Luisa 
Parker Gumucio, Christian 
Paz Salinas, María Emilia 
Pease García, Henry 
Pécaut, Daniel 
Pe1lalva, Susana 
Pereyra, Carlos 
Pérez Espino, Efraín 
Peritare, Pat.rick 
Perló Cohen, Manuel y f\1artha Schteingart 
Perus Cueva. Fran<;oisc 
Pcschard,Jacqueline 
Pierre Charles. Gcn1rd 
Pírez, Pedro 
Pliego de dc1nandas presentado por la 
Coordinación Unica de Damnificados al 
presidente de la República 
Portes, Alejandro 
Postic, Marcel 
Pozas Horcasitas, Ricardo 
Prada, Raúl 
Prcgo, Carlos A. 
Propuesta de intcgn1ción y plataforma de 
gobierno provisional de amplia participación 

1 
1 
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At.tlores ArticttÚJS Hibliografias Cmnunicmfos /Usciias 

Prud'homme,Jcan Franc;ois y Martín 
Puchet Anyul ... 
Pucciarclli. Alfredo R. 
Quilodrdn.julieta ... . .. 
Rabell Romero, Cecilia Andrca y Marcha 
MierylCnín ... 
Raby, David L. 1 
Ramírez Ranco.ulo. ~1ar-io 3 ... 
Ranfla Gon1.<ilcz, Anuro >'Guillermo B. 
Alvarcz de la Torre ... . .. 
Restrepo. h,...ín ... 
Reyes del O.unpillo.Juan ... 
llial,Juan ... 
River'1 P., Albeno ... 
Rivera Urrutia. Eugenio y Ana Sajo ... 
Riz, Liliana de ... 
Rodríguez, Gonzalo 
Rodríguez Arauja, Octav10 ... 
Ruffinelli, Jorge ... 
Sacz, Cannen 
Salinas, Maxin1ilia110 ... 
Saltalamacchia, l-Iomero R. . .. 
Sanderson, Stevc ... 
Sánchez Gutiérrcz, Anuro ... . .. 
Sánchcz Puentes, llicardo ... . .. 
Sandoval, Moisés ... . .. 
San.tan.a, Roberto ... . .. 
Sarn1iento, Silva. Sergio ... . .. 
Schercr Warrcn, Use ... 
Schieft:lbcin. Erncslo ... *** 
Schn1idc, Henry C. 1 ... . .. 
Scfchovich, Sara 2 ... ... 
Selscr, Gregario ... 
Sierr.i. Gerónitno de ... . .. . .. 
Silv-..t, Patricio .... 
Silv-..i Gotay, Sa1nucl ... 
Sirvent, Carlos 1 ... ... 
Smith, Williatn C. 2 ~ ... ... 
Sola, Angcls ... 
Souza, Arnaury de, Olavo Brasil de Lima y 
Marcus Figuereido 1 ... 
Stern. Stcvc J. 2 ... . .. 
Strcet, Susan 1 ... . .. 
Suárcz Farías, Francisco 1 ... 
Tama)'O, Jain1c *** 
Tavarcs de Ahncida. ~laría Hcminia 2 *** *** 
Tenti Fanfani, Emilio ... *** 
Tichy, Franz ... . .. ... 
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Autores Artículos Bibüografias Cmnunicados Reseñas 

Tir-..tdo. R.icardo ... . .. 
Tobler Hans, Werncr ... 
Torres, David ... 
Torres·Rivas, Edclberto ... 
Tour.1.ine, Alain 
Trcjo Dalai-brc, Raúl 2 ... 
Trejo Reyes, Saúl ... 
Trindadc, l-1dgio ... ... 
en coautoría con Ma. Isabel S. Notl 
Turner,Jorgc *** 
Ungo, Guillermo M. 
Valencia, Enrique 
Valencia García, Guadalupe y Julia 
Isabel Flores D. 
Velasco Toro.José 
Vellinga., Menno 
Viera Schmidt, Bcnicio ... 
Vilas, Carlos M. 
Villa, Manuel ... 
Viviescas M., Fernando ... 
Wallcrstcin, Immanucl 1 ... 
Wannan, Arturo 3 ... 
Wendel Abramo, Lais 2 ... 
Weffort. Francisco ... 
Whitehead, Lawrencc 
Wilkic,Jamcs W. . .. 
Yocclevsky R., Ricardo ... 
Zea, Lcopoldo l ... 
Zcmelman, M. Hugo 2 
Zepeda,Jorge ... 
Zermeño García Granados, Sergio 5 ... . .. 
Ziccardi, Alicia 3 ... 





Director: Ricardo Pozas Horcasitas. Periodo: 1989-1997 

Autores Arlfrulos Hibú"ografias Comunicadns /U:señas 

Aguilar García, Javier 
Aguilar VillanueV"J.. Luis F. 1 
Aguirrc Rojas, Carlos Antonio 1 *** 
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