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1'""'u•cl.UJLuc:u to de la División de Estudios Su perio
Nacional de Arquitectura de la 

Nacional Autónoma de México, ayudará 
JllllUiliOJlar dos problemas urgentes. 

primero lo plantea la necesidad nacional de 
con técnicos especializados en los campos de la 

. y el urbanismo y el segundo, no me
unportante, es el de la preparación de profesores 
para las escuelas de arquitectura. 
amplio desarrollo de la primera y segunda en

en México, demuestra el adelanto que en 
básico tiene el país, pero precisamente 

las solicitudes para cursar estudios técnicos 
y profesionales aumentan de manera cons

cifras desusadas, y para atender tantas ne
resultan insuficientes los locales y el profe

competente. 
estadísticas demuestran fácilmente el aumento 
aspecto cuantitativo. En 1940, la Escuela tenía 

alumnos. Este año, el número de estudiantes se 
a los 4 000. Nuestro plantel, en consecuencia, 

decuplicó su cupo en 27 años, no obstante que 
hoy 12 escuelas de arquitectura en el país, y 
1940 sólo había tres. 
aspecto cuantitativo es motivo de preocupación, 

cualitativo constituye un problema de roa-

del estudiante y futuro profesional de
gran parte de la preparación y capacidad de 

•jl!Uifesm·es 
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Palabras del arquitecto Enrique Cervantes Sánchez, en la cere
monia de inauguración de cursos de la División de Estudios 
Superiores de Arquitectura. 

. ..... 

quitectura representa un gran adelanto para la capa
citación de maestros en diversas especialidades. 

La División contiene cuatro departamentos que cu
bren los campos de: Restauración de Monumentos, 
Urbanismo y Diseño Urbano, Diseño Arquitectónico 
y Técnicas Arquitectónicas. En cada uno de ellos el 
alumno tiene la posibilidad de prepararse en dife-
rentes especialidades. . 

El criterio académico de la División sigue la polí
tica universitaria marcada por el rector tendiente a 
ensanchar para el alumno los campos de estudio que 
más convengan a su vocación e interés. 

Un grupo de materias básicas se establece como 
tronco de cada especialidad, con carácter de estudio 
obligatorio. En cuanto a la mayoría, se cursan como 
asignaturas optativas, pagándose unas y otras a base 
de créditos. 

Al posibilitar a los alumnos de diversas facultades 
la asistencia a las clases y su participación activa en 
talleres, laboratorios y seminarios, se impide que las 
escuelas de la Universidad se aíslen y se estanquen. 

El planteamiento de programas de estudio abierto 
horizontal y verticalmente, a través de un mayor nú
mero de materias optativas de acuerdo con la vocación 
del alumno, permite la variedad en la especializa
ción de los graduados y los postgraduados, evita, me
diante el sistema de créditos, la irregularidad, que es 
sin duda uno de los más graves problemas del estu
diante universitario. 

El curso inaugurado el 11 de septiembre es de par
ticular interés para todos nosotros, pues demuestra la 
cristalización de los esfuerzos realizados para obtener 
técnicos especializados en la restauración de monu
mentos, tan necesitados en México para conservar su 
incalculable herencia arquitectónica. 
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Reglamento 
del Calendario 
Escolar 
El Consejo Universitario aprobó el 22 de septiembre · 
el Reglamento de Calendario Escolar, que con carác
ter permanente regirá incluso cuando se adapte el 
año lectivo universitario al calendario B de la SEP, 
vigente en todo el país desde 1969. 

A~tículo 1 Q El año escolar se iniciar{ en la segun
da quincena del mes de agosto de cada .año, y estará 
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integrado por dos seme~tres lectÍ\'OS, cada uno form 
por 16 semanas de clase, al final de las cuaJe habr¡¡ 
un periodo de exámenes ordinarios no mayor de ~ 
semanas. El segundo semestre principiará en la pn 
me-fa quincena del mes de febrero. Al tenninar el 
primer semestre lectivo habrá un periodo para Yaca
ciones y reinscripciones de 7 semanas, y al termimr 
el segundo uno de 9 semanas para vacaciones, inscrip
ciones y reinscripciones. Dentro de ambos periodo se 
destinará normalmente una semana para exámen~ 
extraordinarios. 

Artículo 29 Con anticipación no menor de un m 
a la iniciación del año lectivo. El rector dar<í a con()o 
cer la distribución precisa del calendario escolar de 
ese año. 

Artículo 39 Serán días de asueto obligatorio lo 
legalmente inhábiles y los que determine el rector de 
la Universidad; pero no habrá más periodos de vaca
ciones escolares que los señalados en el artículo 1•. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Los semestres lectivos de los años escola· 
res 1968, 1968-69 y 1969-70 serán de 16 semanas, que 
comprenden un periodo de 2 semanas como máximo 
para los exámenes ordinarios; los periodos pan ¡·a
caciones finales, inscripciones y reinscripciones al con· 
cluir el segundo semestre serán de 6 semanas y los 
de vacaciones intersemestrales y reinscripciones se
rán de 5 semanas. Habrá un periodo de 2 semaiW 
de .vacaciones escolares comprendido entre el 23 de 
diciembre de 1968 y el4 de enero de 1969 y otro entre 
el 22 de diciembre de 1969 y el 3 de enero de 19i0. 

SEGUNDO. El primer semestre lectivo del año escolar 
1968 se iniciará el 29 de enero. 

TERCERO. A partir del año escolar 1970-71, se aplia· 
rán el artículo 1 Q y la segunda parte del artículo 3 
de este reglamento. 

CUARTO. En las escuelas y facultades que trabajen 
con programas de estudios anuales y no semestrales. 
los consejos técnicos podrán ampliar los periodos dt 
exámenes finales, siempre que éstos terminen el mismo 
día que el calendario escolar de cada año señale para 
terminar los exámenes finales del segundo semestrt 
del año lectivo. 

REFORMAS AL ESTATUTO GE TERAL DEL\ 
UNAM 

Con objeto de hacerlo más flexible y adaptar sus djj. de 
posiciones a las reformas académicas que se llevan 
cabo en la UNAM, el Consejo Universitario aprohi 
-en su sesión del 22 de septiembre- varios camb1 
al Estatuto General de la Universidad. 

Se modificó el artículo 89 del Estatuto, cuyos ttf 
minos son ahora los siguientes: 

"Para la creación del doctorado, con la consigui 
transformación de una escuela en facultad. se 
~irá acuerdo aprobatorio del Consejo Univer5i 
previo dictamen de un órgano universitario que 
denominará Consejo de Est,udios Superiores." 

~'El Consejo de Estudios Superiores será p : 
por el rector, quien podrá delegar la presidenCU 
las sesiones en el secretario general, y estará int. 
por los coordinadores de Humanidades y de Ci. 
y por los jefes de las dvisiones de estudios su. 
Cuando no haya jefe de la división de estudi(JS 



. ~erá el director quien represente a la facultad o 
ela en el Consejo. El Consejo tendrá como princi
función coordinar las actividades de las divisiones 
estudios superiores." 

El Instituto de Economía se incluyQ. en el artículo 99 
Estatuto General, debido a que pasó a fonnar 

parte de la Coordinación de Humanidades. 
Con tal motivo, se eliminó la fracción V del ar

nodo 89 y se cambió la redacción de la 2~ fracción 
1 del artículo 49. 
En lo futuro, el recwr de la Universidad elaborará 

I!III<IS para la designación de directores de institutos 
las someterá a la Junta de Gobierno de la Univer

lidad. Para llevar a cabo esta reforma se modificó la 
cción VII del artículo 33 del Estatuto General. 

1()) de Anteriormente el rector de la Universidad tenía que 
JKOponer a la Junta de Gobierno las personas que de-

Cll- mm ser designadas directores de institutos, las cua
!f! tenían derecho a dos reelecciones de seis años. 

Se cambiaron los párrafos 69 y 79 .del artículo 50, 
royos ténninos son ahora los siguientes: 
" ... Los coordinadores serán nombrados por eJ. rec
r, previa consulta con el consejo técnico respectivo. 

directores de institutos serán nombrados por la 
unta de Gobierno de temas que formará el rector. 

designación de los directores de institutos será 
~r seis años, y podrán ser reelectos una vez. 

Si un dire.ctor es nombrado para su segundo periodo, 
J!concluirlo quedará con el mismo sueldo de que dis

taba como director, con el carácter de consejero 
1 correspondiente instituto." 
La modificación al artículo 64 del Estatuto Gene

ni. autoriza el aumento a 30 del número de horas 
lar dase que pueden impartir los profesores de la Es

roela Nacional Preparatoria. Antes sólo podían im
CJ- ~tir 21 horas clase de enseñanza oral. 
~ El texto del artículo 64 aprobado, quedó en los 

iguientes términos: . 
¡en " ... En ningún caso podrá encomendarse a un pro
es. bar enseñanza oral durante más de 18 hoTas a la 
dt ana, en las facultades y escuelas universitarias y 

30 (antes .21) tratándose de la Preparatoria. En 
casos anteriores podrán autorizarse, además, horas 

'cionales de enseñanza práctica sin que la suma total 
ceda de 36 horas semanales .en las facultades o es-

CUelas y de 40 para la Preparatoria. 
. Cuando se trata exclusivamente de enseñanza prác

el máximo será igualmente de 40 horas. Los pro
res de carrera, además del número de horas áe 

se que se les asigne, desempeñarán las labores 
investigación de seminarios, de tutoría académica, 
tera, que se fijen en sus nombramientos o contra-
de acuerdo con el Estatuto respectivo. , 

. Si con violación de lo dispuesto en el párrafo ante-
r, llegare a expedirse un nombramiento por el 
1 una persona deba impartir más de 18 horas se
nales de clase oral, en las facultades y escuelas y 
treinta (antes 21 horas) en la Preparatoria, dicho 
bramiento será declarado insubsistente, sin que 
derecho alguno en favor de la persona ql\e lo 

}a recibido, cualquiera que sea el tiempo que trans
tra." 

\RRERAS CORTAS EN LA FACULTAD DE 
QUíMICA . 

la Facultad de Química se crearon las carreras 
s de técnicos en: Operaciones de plantas indus-

triales; instrumentista industrial; laboratorista in
dustrial; laboratorista clínico; laboratorista metalúr
gico; . fundidor; _instalación y montaje de plantas 
químtcas; tratamiento de aguas y técnico en ventas 
de productos químicos. El Consejo Universitario apro
bó el 22 de septiembre los planes de estudio de tales 
carreras . 
. El est~bl~cimie~to de esas carreras tiene como prin

opal ob]Cttvo sat1sfa{;er una necesidad del país en lo 
referente a los cuadros medios en los campos profe
sionales de la química. 

Se hizo una encuesta en la industria nacional para 
conocer la demanda existente de técnicos medios. Se 
e~contró que hay plazas suficientes en varios orga
msmos. 

Los egresaclos de las carreras cortas serán valiosos 
auxiliares de los ingenieros químicos ya recibidos. 

Las carreras cortas durarán de 3 a 4 semestres y se 
derivarán de las licenciaturas establecidas en la Fa
cultad. 

Los planes de estudio están estructurados de tai 
manera que, del total de créditos de carrera, el 60% 
como mínimo corresponde a asignaturas de la licen
ciatura de la cual se derivan, y el 40% restante co
rresponde a asignaturas específicas de la carrera, Esto 
hace posible que los estudiantes imposibilitados para 
terminar los estudios de licenciatura, se capaciten en 
uno o dos semestres, a fin de salir con una prepara
ción que se les reconocerá oficialmente en el campo 
de trabajo, por medio de un diploma de técnico en 
la especialjdad correspondiente. 

El director ele la Facultad de Química, Manuel Ma
drazo Garamendi, in!ormó al Consejo U niversita'rio 
que esa Facultad no se verá obligada a realizar un 
gran esfuerzo para impartir las carreras cortas, pues 
los maestros. y el equipo disponible pueden satisfacer 

· ampliamente las necesidades que puedan surgir. 

DESIGNACióN DE SEIS PROFESORES Y UN 
INVESTIGADOR EMÉRITOS 

Por unanimidad de votos el Consejo Universitario 
aprobó la designación de 6 profesores y 1 investiga
dor eméritos. 

Por la Facultad de Derecho, designaron al doctor 
Andrés Serra Rojas . 

Por la Escuela Nacional de Arquitectura, nombra
ron como profesores eméritos a los arquitectos José 
Villagrán García y Domingo García Ramos. 

Por la Facultad de Química, fueron designados los 
profesores: ingeniero químico Manuel Dondé Goroz
pe, ingeniero químico técnico Rafael Illescas Frisbie 
y el doctor en química Fernando Orozco Díaz . 

Por el Instituto de Biología de la UNAM fue desig
nado, como investigador emérito, el doctor Eduardo 
Caballero y Caballero. 

Para otorgar estas distinciones, la Comisión de Tra
bajo Docente del Consejo Universitario revisó los 
antecedentes académicos y la obra realizada por cada 
uno de los candidatos, y encontró plenamente justi
ficado conferirles la máxima distinción destinada a los 
profesores universitarios. 

SERVICIO DE IMPRESióN DE APUNTES 
ESCOLARES 

Para facilitar la enseñanza y el aprendizaje, la Uni
versidad ofrece a los profesores y alumnos de las Fa-
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cultades y Escuelas Universitarias la impresión de los 
apuntes -notas, guías y textos- que habitualmente 
se emplean de manera privada en los distintos cursos. 

La Dirección General de Publicaciones se hará cargo 
en cada caso de todos los trabajos pertinentes: pre
supuestos, formato, selección de papel, impresión y 
encuadernación, y cuidará siempre de que los apuntes 
tengan una buena realización tipográfica y de que su 
costo real sea el menor posible. Al establecer el costo, 
sólo se considerarán los materiales y la mano de obra, 
pero no los gastos por conceptos editoriales ni la 
devaluación de las máquinas. 

En principio pueden, cuando se trata de diversos 
tirajes, señalarse los siguientes costos estimativos: 

l. Si se hace un tiro de 50 ejemplares de 10(} hojas 
impresas por ambos lados, con encuadernación a la 
rústica, forros a dos tintas en cartulina Bristol de 80 
kilos, el tiro tendrá un costo de $ 811.00; un solo 
ejemplar de 100 hojas costará entonces $ 16.22. 

200 ejemplares con 50 hojas impresas por ambos 
lados, forros a dos tintas en cartulina Bristol de 80 
kilos, encuadernación, costura alambre, 2 grapas y 
forro pegado, el tiro ocasionará un costo de $ 2,098.00 
y el ejemplar costará entonces $ 10.49. 

150 ejemplares con 50 hojas impresas por ambos 
lados, forros a dos tintas en cartulina Bristol de 80 
kilos, encuadernación, costura alambre 2 grapas y 
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forro pegado, el costo del tiro ascenderá a $ 1,665.00 
y el ejemplar costará entonces 11.10. 

100 ejemplares con 50 hojas impresas por amb01 
lados, forros a dos tintas, en cartulina Bristol de 80 
kilos, encuadernación, costura alambre 2 grapas , 
forro pegado, el tiro alcanzará un costo de $ 1,231.00 
y el ejemplar costará entonces 12.31. 

La responsabilidad, tatHo del contenido como de la 
forma literaria y la disposición pedagógica, pertene. 
cerá de modo exclusívo al profesor que presente los 
originales. Cuando se trate de apuntes preparados 
por los alumnos, se requerirá como condición nece· 
saria que el profesor de la materia correspondiente 
revise los originales y recomiende su impresión. 

El número de ejemplares será determinado por el 
maestro o por los alumnos interesados. La distribu. 
ción y la venta de la obra quedará también bajo 
su arbitrio. 

Antes de que la Dirección General de Publicaciones 
inicie el proceso de impresión de unos apuntes, sera 
indispensable que el profesor, o los alumnos, hagan 
un depósito del veinte por ciento de su costo real, y 
que entre ellos y la Dirección General de Publica· 
ciones se fijen, mediante contrato, las fechas en que 
se entregarán las restantes cantidades hasta cubrir el 
total. 
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Centro 

de Estudios Filosóficos 

El Centro de Estudios Filosóficos se creó e inauguró 
ms actividades hacia el mes de octubre de 1940, en 
la Facultad de Filosofía y Letras, ubi-cada entonces 
en el antiguo edificio de Mascarones. 

En la página inicial del primer Boletín Biblio
gráfico del Centro, se expresan los objetivos que
determinan su nacimiento: "'La finalidad esencial del 
Centro consiste, como su nombre lo indica, en cul
tivar y fomentar el estudio de las disciplinas filosó
ficas, dentro y fuera de la Universidad de México. Para 
el logro de este propósito organizará periódicamente 
pliticas, cursos y conferencias y publicará los traba
JOS de SUS socios, las actas de SUS discusiones y Wla 
~erie de textos clásicos de filosofía." Sustancialmente, 
dichos objetivos rigen aún las actividades del Centro, 
cuya concepción y promoción se deben principalmente 
al doctor Eduardo García Máynez, que fue su primer 
director, hasta el año de 1965. 

El Centm de Estudios Filosóficos dependió de - la 
Facultad de Filosofía y Letras hasta 1945, año en que 
1e aprobó la iniciativa del doctor Eduardo García 
J!aynez para la elevación del Centro de Estudios a 
l~ categoría de Instituto Autónomo, que empezó a fun
oonar como tal el 20 de abril de ese mismo año. 

Al trasladarse la Universidad a la Ciudad Universi
taria, el Centro ocupó (y ocupa hasta la fecha) el 
cuarto piso de la llamada Torre de Humanidades. 
Desde entonces, se aplicó a la creación de un Anuario 
que fuera ."un órgano especializado de filosofía en 
plan científico y con carácter internacional". Esta 
publicación recibe el nombre de Diánoia, y coñsta de 
tr:s secciones: la primera, titulada Investigadores, pu
bhca, exclusivamente, trabajos de los miembros del 
rropio Centro. La segunda, Estudios Monográficos 
Inclusive colaboraciones de filósofos, mexicanos o ex
tranjeros, no pertenecientes al Centro. La última abar
ca una subsección. de Noticias y otra reservada para 
reseñas de libros. 

. En la actualidad, el Centro de Estudios está diri
~d? por el doctor Fernando Salmerón, quien a pro
~Slto de su organización y funcionamiento explica: 
A fin de lograr sus objetivos, el Centro cuenta 
actualmente con un cuerpo de ocho investigadores de 
trempo completo. Llevan a cabo algunas labores co
lllunes, como son las publicaciones para Diánoia, 
Anuario del Centro de Estudios Filosóficos, y la pre
Pa~ación de los originales y traducciones para las 
lenes del instituto." 

"Todos contribuyen con inéditos a la serie Diánoia 

y participan n,ormalmente en conferencias y semina
rios, lo mismo que en congresos de sus especialidades." 

Además, los investigadores se encuentran integra
dos a la docencia de la Facultad de Filosofía y Letras, 
pues las clases son el medio natural para comunicar 
a los estudiantes el resultado de sus investigaciones. 

Así, a través de la docencia se establece un vínculo, 
de carácter exclusivamente académico, entre el Cen
tro de Estudios y la Facultad de Filosofía y Letras. 
De aquí surge una unidad benéfica para ambas ins
tituciones. 

La índole específica del quehacer filosófico impide 
que en este Centro a diferencia de otras organiza
ciones universitarias de carácter científico -experi
mental- se trabaja colectivamente: así, cada investi
gador elige su propio método y campo de investigación 
lo cual no excluye un ambiente de intercambio in
telectual que propicia, mediante el libre diálogo, el 
perfeccionamiento individual de sus miembros. 

En lo referente a las publicaciones, el Centro pu
blica además del Anuario, lo siguiente:- la colección 
de Filosofla Contemporánea, constituida fundamental
mente con obras clásicas, de vigencia permanente, 
escritas por autores extranjeros; los Cuadernos del 
Centro de Estudios Filosóficos, con las mismas carac
terísticas de la colección anterior, pero formados por 
trabajos más reducidos cuya extensión no excede de 
150 páginas; y una serie, Nueva Biblioteca .Mexicana 
(sección de filosofía)' que se propone hacer llegar a 

los interesados obras representativas de autores me
xicanos. 

El sectOr que mayores beneficios obtiene del Centro 
de Estudios Filosóficos es precisamente el sector es
tudiantil de la carrera de Filosofía, pues no sólo recibe 
la ayuda didáctica de sus publicaciones, sino también 
la del contacto directo con los profesores de otras 
universidades extranjeras, invitados periódicamente 
por el· Centro para dictar conferencias . 

Los alumnos se ven auxiliados también por la bi
blioteca especializada que tiene 8 500 volúmenes de 
filosofía y cerca de 100 revistas, cuyos números reba
san la cifra de 4 000 y donde pueden informarse acerca 
de las colTientes filosóficas ele mayor actualidad de 
otros países. 

De tal modo, las obras clásicas y los resultados de 
investigaciones recientes encuentran terreno propi
cio e inmediato entre los alumnos que han elegido 
la carrera de filosofía. 
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¿Qué es la 
Biometeorología? 
Por Ernesto Jáuregui, del Instituto de Geografí~ 

Hipócrates recomendaba estudiar meteorología antes 
de abordar los estudios de medicina. Posteriormente, 
otros biólogos y meteorólogos han reconocido la in
terrelación entre los organismos vivos y sus ambientes 
atmosféricos. La vida en el planeta está inexorable
mente ligada al medio atmosférico y los organismos 
exhiben con respecto al clima una adaptabilidad que 
pued,e ser morfológica, bioquímica, fisiológica o de 
conducta. 

El problema fundamental de la bioclirnatología es 
el de dilucidar, de la compleja constelación de facto
res ambientales que actúan en el organismo, cuáles 

La Sociología 
en el México 
Contemporáneo 

(SÍntesis) 
El doctor Leopoldo Zea, Director de la Facultad de 
Filosofía y Letras, concurrió al Primer Congreso In
ternacional de Ciencias Sociales, organizado por el 
Instituto Luigi Sturzo, en Roma, Italia, la primera 
quincena de septiembre. -

En esta reunión, a la que asistieron renombrados 
sociólogos de todo el. mundo, el doctor , Zea presentó 
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ron lo< que ongman 1" '"'""""" biológica< y el l 
papel que estas variaciones desempeñan en el proceso 
de adaptación. 

La biometeorología, tal como ha sido definida re· 
cientemente, 1 es una rama de la ecología que estudia 
las interrelaciones entre los factores químicos y físicos 
del ambiente atmosférico y los organismos vivos. Este 
ambiente comprende desde la zona del suelo de mayor 
penetración de las raíces hasta los niveles atmosféricos 
más altos, donde todavía se difunden las esporas y 
el polen. La biometeorología no estudia solamente 
los ambientes naturales, sino también las atmósferas 
artificiales propias de casas y edificios, así como el aire 
en los sistemas ecológicos cerrados de submarinos y 
satélites. 

En los últimos diez años, la biometeorología se ha 
transformado en un campo maduro para la investÍ· 
gación. A fines de la década de los años cincuenta, se 
creó la Sociedad Internacional de Biometeorología, que 
reúne a más de un centenar de especialistas en agro
nomía, fisiología, biología, meteorología, ecología, 
geografía, ingeniería de aire acondicionado, etcétera, 
y cuyo órgano de difusión es el International ]ournal 
of Biometeorology; 2 además, en los Estados Unidos 
y en el Japón han surgido comités nacionales de bio
meteorología. 

La terminología de las diversas disciplinas que con
vergen en los problemas de biometeorología es tan 
diversa que aún no se logra uniformar los criterios. 
La biometeorología está relacionada con una porción 
del acosistema, el sistema que comprende los organis
mos y sus ambientes, que en este caso es la atmósfera. 
Los aspectos básicos de la biometeorología son, por 
una parte la identificación sistemática y la medición 
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de los parámetros de la atmósfera que son biológi
camente efectivos; es decir, aquellos parámetros que 
tengan una influencia definida y reproducible en los 
organismos vivos. En segundo lugar está la investiga- cue 
ción sistemática de los mecanismos con los cuales res- acli 
ponde y se adapta el organismo vivo cuando los pa- l 
rámetros actúan aisladamente o en las combinaciones la t 
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una ponencia sobre La Sociología en el México Co11- curs 
temporáneo. 1nfh 

La influencia del positivismo en México durante los< 
el segundo tercio del pasado siglo XIX (Comte, Spen- 1urg 

cer y Mili), fijó la atenció111 de los estudiosos mexica- ~ta 
nos en los problemas sociológicos. La Revolución lil6s, 
Mexicana, en 1910, originó una mayor preocupación !J!er 
por los problemas sociales. nas , 

De manera inmediata y visible apareció un grupo el ir 
social, la clase media, a la cabeza de las reformas SI} prob 
ciales a que conducía la revolución. Se hizo también insti 
patente el fracaso del grupo social que había hecho Ugac 
posible la larga dictadura del Porfiriato, dictadura que Le 
buscara su justificación ideológica en la doctrina po- '1:\:io 
sitivista. Antonio Caso, uno de los jóvenes que reac- las e 
cionaron contra la dictadura y la doctrina que pa- neto 
recía justificarla, realizó la crítica del positivismo olem 
como ideología, pero mostrando al mismo tiempo su t¡ pr 
utilidad en el enfoque de los grandes problemas que Lo 

. se planteaban al país como resultado de la Rerolu- ~an 
ción. A la influencia positivista se agrega, posterior· CUest 
mente, la de Gabriel Tarde y Emilio Durhkeim, crean· lo de 
dose en la Universidad Nacional de México el primer 1~ d; 
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111mplcjas que caracterizan las perturbaciones del em
"ente. 
Entre los problemas específicos de la biometcoro-
~a citaremos los siguientes: 

La exploración de los efectos biológicos de la hu
medad y la temperatura o de los dos factores com
bmados. En el caso del hombre, convendrá saber los 
efectos crónicos de una exposición prolongada a muy 
baja humedad. Aunque en México el hábito se ob
trra todavía en un porcentaje reducido, el hombre 
tiende a pasar una parte cada vez mayor de su vida 
en atmósferas artificialmente enfriadas o calentadas, 
por lo menos durante una parte del año, ya sea en 
bs oficinas, en la fábrica o en los comercios y salas 
de espectáculos. 

¡Cuáles son los efectos biológicos de las alteracio
nes diurnas (o estacionales) de la temperatura y la 
1umedad? En nuestras latitudes estas variaciones pue-
1en ser muy grandes en las zonas áridas y semiáridas 
del norte del país y, en menor medida, en el alti
plano. 

En el caso de las plantas, los efectos o combinados. 
de la temperatura y la humedad son importantes en 
relación con el crecimiento, pero aún más significati
ro puede serlo el equilibrio hfdrico. ¿Cuál es el clima 
óptimo para cada periodo fenológico de los princi
pales cultivos? 

La descripción de los ambientes bioclimáticos re
quiere de indicadores adecuados que permitan valuar 
los diversos bioclimas de una región, de una ciudad 
o de un local. Pero, ¿cómo reunir en un índice los 
diversos factores bioclimáticos? Los índices bioclimá
ticos usados actualmente para caracterizar el ambiente 
atmosférico en relación con el organismo son todavía 
muy primitivos, esencialmente empíricos, y algunos 
no permiten hacer cálculos a partir de datos meteo
rológicos. Además, la mayoría de ellos no toman en 
cuenta las variaciones en la cantidad de ropa y en la 
aclimatación. 

Los principales factores bioclimáticos son, aparte de 
la temperatura y 1~ humedad, la ventilación y la ra-

curso de Sociología a cargo de J\ntonio Caso. Nuevas 
Influencias sociológicas se unen a las señaladas entre 
los años 1920 y 1940. De la cáte~a d~l maes_tro ~aso 
mrgen los estudiosos de la socwlog_¡.a me~Icana. A 
~ta influencia se añade la de vanos sociólogos y 
filósofos españoles, desterr3ldos ,a Méxi~o d';lrante la 
¡uerra civil de 1936. La filosoha y socwlog¡a alema
·,as se unen a las influencias ya citadas y acrecentan 
el interés por la sociología, dirigida hacia múltiples 
problemas de México y Latinoamérica. Se crean las 
:nstituciones de estudio para la formación de inves
I~adores y profesores ?e la soci_ol?gía mexi_cana. . 
Los sociólogos mexicanos asimilan las mfluenCias 
ciológicas ya indicadas, a las que se su~an las nue

<is corrientes y hacen de su conJunto un mstrumento 
metodológico al servicio d~ la explicación_ de los pro
llemas sociales correspondientes a la realidad que le 
e1 propia, así como sus posi?les ~oluciones .. 

Los estudiosos de la sociO logia . en MéxiCO, plan
ean una vasta problemática n~cional, incluyendo la 
:Uestión del subdesarrollo, considerada desde el pun
·o de vista de una realidad más amplia, o sea la que 
1! da origen no sólo en México sino también en 

diación. Las temperaturas cle\'adas del yerano en el 
norte del país se toleran en cierta medida gracias a la 
baja humedad del ambiente, que permite la rápida 
evaporación del sudor; esta evaporación casi instan
tánea en los climas secos, produce un enfriamiento 
de la piel. El cuerpo se deshace así del calor meta
bólico excedente por medio de la evaporación del 
sudor. Sin embargo, en el ambiente saturado de hu
medad de nuestras costas y tierras bajas, el sudor se 
evapora con dificultad a menos que se estimule la 
evaporación con una ventilación vigorosa. La radia
ción es otro factor importante del bioclima; la que 
llega directamente del sol y aquella reflejada por 
muros y pavimentos es elevada en la estación de secas. 
En días fríos, es un factor que mejora la comodidad 
del cuerpo, mientras que en la época calurosa se agre
ga a la carga de calor impuesta al organismo. 

Finalmente, los contaminantes atmosféricos produ
cidos por el hombre en las grandes ciudades tienen 
sin duda efectos biológicos; tod.avía se desconocen 
sin embargo, los cambios genéticos que puedan resul
tar de la exposición prolongada del individuo ' a las 
atmósferas contaminadas. 

¿Qué efecto producen el clima y sus variaciones en 
los individuos? La bioclimatología es todavía una cien
cia joven y quedan aún muchas interrogantes por 
resolver. 

Con este artículo iniciamos la publicación de 
colaboraciones de los investigadores universita
rios, a quienes se invita a enviar sus trabajos 
a la Dirección General de Información y Rela
ciones, piso 11 de la Torre de la Rectoría. 

1 Study Group on Biometeorology, American Meteorological 
Society, Boston, E. U. 

2 En el último Congreso de esta Sociedad, celebrado en New 
Brunswick, N.J. en 1966, el Instituto de Geografía de la UNAM, 
presentó un trabajo sobre La distribución de indices bioclimá
ticos en la República Mexicana, posterionnente publicado por 
el órgano de difusión mencionado. 

América Latina, Asia y África. Se toma conciencia del 
sistema social del que se forma parte forzosamente: sis
tema originado por una clase activa, una clase media, 
una burguesía, conocido con el nombre de Capitalismo. 
Dentro de éste la clase media mexicana y latinoame
ricana han tratado de representar un papel superior 
al del simple subordinado, preocupación que expli
cará muchos de los problemas que se plantean en 
sociedades como la mexicana. La primera frustración 
de tal esfuerzo se manifiesta con las diversas oligar-
quías que surgen en México y Latinoamérica, forma-
das por grupos de la clase media que acepta subordi-
narse a los intereses de la gran burguesía occidental. 
De este modo nace una historia de esfuerzos y 
frustraciones, causa de situaciones y problemas socio-
lógicos que podrían parecer peculiares a México o 
Latinoamérica. Agrava el estado de cosas descrito la 
presión de otros grupos sociales, insatisfechos con las 
soluciones que le ofrecen las clases medias las cuales 
no han logrado cambiar la situación de subordina-
ción en que se encuentran sociedades como la mexi-
cana y las latinoamericanas en relación con el siste-
ma internacional de que forman parte. 

,. 
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J.w TrNt~ juwlas lid 1111111110 a¡/cca, 
¡,t>n r¡ut! metlidrr. amplían nuestro co
IIOUIIlienlu de la cultura ndhuatl? 

En la medida en que nos pennitcn 
relacionar a los poetas nahoas con su~ 
propias creaciones literarias. Antes se 
ronsignaba. anónimo la mayoría de lo~ 
cantos aquí reproducidos. Ahora, con 
la ayuda de códices y textos, empeza
mos a saber quiénes fueron sus auto
¡'es. 

¡,Por qué se incluyen únicamente 
trece poetas en el libro? 

De hecho hay muchos más. Escogí 
esos trece porque ejemplifican algunas 
de las principales corrientes literarias 
del mundo azteca y porque, después 
de todo, el número trece tenía gran 
significado en el pensamiento prehis
pánico. En la cuenta de los días o 
tonalpohualli, había 20 grupos de tre

.f.t! días, trece eran también los pisos 
celestes del universo náhuatl, y trece 
es el número que, aún en nuestros 
días, está ligado a supersticiones. 

Aludiendo al trece, pensé contra
decir la especie de que era imposible 
conocer las figuras que concíbieron y 
expresaron la poesía náhuatl. 

¿Qué motivó reajmente el descubri
miento del pensamiento azteca? 

Primero, fue el descubrimiento de 
códices· y textos en idioma indígena. 
A pesar de que gran parte de ellos 
se perdió, un buen número se con
serva. Los primeros estudios tuvieron 
un carácter exclusivamente científico. 
Ahora, sin descuidar la crítica de las 
fuentes, pretendemos mostrar el valor 
artístico y literario del pensamiento 
náhuatl. 

El libro ¿está dirigido sólo a. un de
terminado sector de lectores? 

Me atrevo a pensar que no; conocer 
las figuras y obras de estos sabios y 
poetas interesa, claro está, a los espe
cialistas de la historia y la arqueolo
gía del México antiguo, pero también 
atrae, por su valor artístico, a un pú
blico mucho más amplio. Esta antigua 
literatura conquista la atención cre
ciente de muchas personas. 

¿En qué medida el pensamiento eu
ropeo 1·estringió el desenvolvimiento 
de la cultum azteca? 

La conquista fue realmente un en
frentamiento cultural, que trajo con-

~i¡{O Ja >11p1 CSIUil de ).t~ lolÍct 't· 
da han 'id:1 a la cultut~l u:íhuatl. Oh 
vi:tmente, se per iguió h amigu.1 r 
ligión, se destruyeron templo , escu. 
turas, pinturas y códices. Sin emuaq:o 
el alma indígena, en vez de morir, 
1 undió wn la esp:uiob, como lo mu 
ua 11UC>tra fisonomía de pueblo m 
tilO. 

¿llasla qué grado mimíló el lll"•ld 
a:/eca la. cultura europea? 

Es una pregunta de alcances ampli· 
simos. Fijándome en un solo punto, le 
diré que no muchos años después de 
la conquista, en el Colegio de Tlate· 
!oleo había varios jóvenes nativos tn· 
lingües que se expresaban en náhuatl, ~ 
castellano y latín. En otros aspectos. 
la asimilación fue difícil y peno;a, 
como es todo lo que se trata de impo
ner. La palabra mestizaje es al fm 
la respuesta. Aun cuando toda\·ía que
dan varios millones de indígenas, ~le- 1 

xico, en su cultura y en su modo de 
ser, es ya definitivamente mestizo. 

1D 

j¡y 

¿Qué método de estudio se utí/j;¡¡ ~h 
para el conocimiento del 
htwtl? 1 

Para estudiar el náhuatl clásico te- ~ 
nemos varias gramáticas y diccionario ~ce 
En la UniYersidad, en la Escuela de ., 
Antropología y en otros sitios más;,: zbi 
imparten clases de náhuatl. Lo que 
realmente hace falla es gente que quir· 
ra estudiarlo de veras. 

¿Se podría hacer una 
de puros poemas épicos? 

Sí, en buena parte ya está hecha por 
el padre Garibay. 

Ya 
pe 

Estos creadores, ¿eran reconolldi ·,eso 
como poetas por ms contemporá11ro' ~pu 

En mU1Uatl se les llamaba a 1·ec 
Cuicapique, que quiere decir, "forj1 Si, , 
dores de cantos". Curiosamente, naes- ~foqt 
tra palabra poeta, que viene del griego ~.ttas 
poietes, significa también "hacedor· ~r y 
"forjador". Es evidente el paralelismo. :¡¡ad. 
quien lea estas composiciones no du- roetas 
dará que en ellas hay poesía. Como]!) ha¡ 
antiguos mexicanos lo expresaron, r.l tini 
ellas hay "flor y canto". Puede añl- Ch; 
dirse que varios de estos autores# 
más de poetas, también fueron ,.~ 
cleros Tlamatinime, es decir, sahl 
que "expresaron palabras" acerca¿ ~~Qu; 
los viejos enigmas de la muerte, b re 

divinidad y el destino del hombre lf r . •mn 
la tierra. '· . «tzm 



~ puede hablar de una tradición 
ural tu.leca7 

Si, la había desde los toltecas y en 
na parte, desde la época Teoti

!llcana. Sin embargo, los aztecas le 
jjtroo un 'sesgo diferente;. Aunque 
'!(ibieron mucho de los pueblos ante
'IOit~ también añadieron ideas pro
,¡¡; Los aztecas acabaron por pensar 
me ellos eran el "pueblo del sol". 

Entre los trece poetas incluidos 
riJten diferencias desde el punto de 
ta de la creación7 

f.¡ evidente que su estilo muestra 
IDChos rasgos en común. Sin embargo, 

poetas ya se entreven 
inclinaciones distin-

la pefesía náhuatl ¿quién 
ti máximo exponente1 

El más famoso y del que se conser
:m más poemas, es Nezahualcóyotl. 
g¡v otros sabios y poetas como Teca

uatzin que escribió algunos textos 
:talmente extraordinarios. Tecayehuat
tin nos hace pensar que no sólo Neza
_ualcóyotl es digno de admiración. No 

e· ~bemos olvidar que los textos y có
iires de que disponemos, sólo nos 

e llleStran una parte de lo mucho que 
se rbió haber habido. 

Los poemas que están recogidos en 
·¡ Trece Poetas ¿son todos inéditos1 

Una parte ya había sido publicada 
no se había precisado quiénes 

los autores. Hay otros textos que 
uí se publican por primera vez. 

Ya había tratado usted de explicar 
:pensamiento filosófico de algunos 

esos poetas en la Filosofía Náhuatl. 
~puede hacer lo mismo con los otros 
1( aparecen en Trece Poetas? 

Sí, se puede buscar cuáles eran los 
oques distintos que algunos· de estos 
tas dieran a concepciones como "la 
y el canto" o la idea de la divi
d. Sin embargo, no todos los trece 

las expresaron pensamientos que 
hagan acreedores al título de Tla
tinime. Por ejemplo, Chichicuepon 
Chalco es solamente un cantor de 

tQué nos dicen los poetas Nahoas 
e lo que era poesía? 

Entre los trece, hay uno, Tecaye
tzin de Huexotzinco que precisa-

mente organizó una reunión entre sus 
amigos, para discutir acerca de este 
tema. El resultado fue "el diálogo" 
de la "flor y canto". Allí pueden verse 
distintos puntos de vista. Para algu
nos, la poesía es lo único que puede 
ahuyentar la tristeza, lo único que 
queda del hombre en la tierra. Para 
otros, es camino para acercarse a la 
divinidad. Unos afinnan que la poe
sía, como los hongos alucinantes, em
briaga el corazón del hombre. Teca
yehuatzin opina que la poesía permite 
decir "algo verdadero en la tierra" y 
que además, aumenta la amistad entre 
los hombres. 

La expresión "flor y canto" ¿tiene 
connotación filosófica1 

En el sentido más amplio de filo
sofía, desde luego que sí. "Flor y can
to" es algo así como arte y símbolo. 
Cuando uno de los poetas prehispá
nicos afirma que "flor y canto" es el 
único modo de decir "palabras ver
daderas en la tierra", señala, según 
parece, el valor de la expresión simbó
lica. 

¿Qué poetas hablan de "flor y can
to" en sus po_emas1 

La gran mayoría. 

¿Podr{an ser conocidos universal· 
mente estos poetas? 

Desde luego que sí. La poesía ná
huatl fue creación de hombres que 
no tuvieron contacto con el viejo mun
do. Su pensamiento y la profundidad 
de sus sentimientos constituyen una 
experiencia que amerita estudio. La 
poesía prehispánica ha sido objeto de 
innumerables traducciones a otros 
idiomas extranjeros. 

¿Quiénes son actualmente los que 
se preocupan por este tipo de estu
dios? 

En México, desde luego, el P. Ga
ribay y el pequeño grupo que trabaja 
aquí en el Instituto de Investigaciones 
Históricas de la UNAM, el Lic. Al
fredo López Austin, el Prof. Carlos 
Martínez Marín y un servidor. Tam
bién habría que citar a maestros tan 
disti nguidos como don Wigberto Jimé
nez Moreno, don Ignacio Dávila Ga
ribi, el profesor Fernando Horcasitas 
·y el Lic. Fernando Anaya Monroy, 
todos ellos maestros de nuestra Uni
versidad y de la Escuela de Antropolo
gía. Por otra parte contamos con un 
pequeño grupo de estudiantes muy 
aventajados que se ha ido formando 

con nosotros. Hay algunos investiga
dores fuera de México, que han publi
cado traducciones y estudios en inglés, 
francés y alemán. Con Uf! poco de 
vanidad le diré que algunos de nues
tros trabajos se han traducido a varias 
lenguas. Mi libro La filosofía Náhuatl 
está traducido al ruso y al inglés. La 
visión d~ los vencidos, al inglés, fran
cés, alemán, italiano y polaco. 

¿Qué participación tiene usted en 
la traducción de los textos? 

Procuro ser lo más fiel posible. In
evitablemente, el traductor de poesía, 
aunque pretenda lo contrario, pone 
algo de sí mismo. Como mi propósito 
no es inventar, ofrezco el texto náhuatl 
junto con su .traducción castellana. 
Seguramente cometo errores, pero me 
esfuerzo por evitarlos y, sobre todo, 
trato de acercar al lector lo más que 
pueda, al mundo de expresión y sen
timientos del pasado indígena. 

¿Ya no siguen diciendo que usted. 
y el Padre Garibay han inventado mu
cha de esta poesía? 

Ojalá pudiéramos ser inventores de 
estos "flores y cantos". Entonces de 
verdad seríamos poetas. Yo sólo soy 
traductor de los antiguos Cuicapique 
y de los más famosos Tlamatinime. 

¿Tiene otros trabajos como éste en 
preparación? 

Continúo estudiando otros manus
critos en lengua náhuatl, principal
mente, algunos hasta ahora inéditos 
en castellano y que se encuentran en 
los códices Matritenses. Aunque hubie
ra cincuenta investigadores dedicados 
por entero a estos estudios, no agota
rían rápidamente el material; les lle
varía años ahondar en este aspecto 
importantísimo de la literatura y el 
pensamiento prehispánicos. Mi mayor 
deseo es que cada vez haya más y me
jores estudiosos de esa cultura para 
que al fin se logre presentar, no sólo 
en M~xico, sino al mundo entero, esta 
vieja herencia qÚe es nuestra y tam
bién universal. 
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. . 
convocatorzas 

FACULTAD DE r;-;GE::\IERL\ 

DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN 

(Instituto de Ingeniería) 

Se hace del conocimiento de las personas in te resadas que existen 
las siguientes plazas vacantes en' la Facultad de Ingeniería (Di
visión de Investigación) : 

3 plazas equivalentes a profesores de tiempo completo cate
goría ''A" en el campo de ESTRUCTURAS. 

2 plazas equivalentes a profesores de medio tiempo, categoría 
"A", 1 en el campo de MECÁNICA DE SUELOS y la ott·a 
en ESTRUCTURAS. 

2 plazas equivalentes a profesores de medio tiempo, categoría 
"B", 1 en el campo de HIDRÁULICA y la otra en ELEC
TRóNICA. 

Los interesados deberán ser profesores titulares de la materia 
en la Facultad de Ingeniería, o haber ganado alguna de las opo
siciones o concursos ele méritos convocados por la propia Fa
cultad. 

Deberán presentar su solicitud en la Secretaría ele la División 
de Investigación dentro de los siguientes 15 días a la fecha 
de la publicación de esta convocatoria, acompañada de: 

a) . Currículum vitae. 
b) Copia de su acta· de nacimiento. 
e) Copia de los documentos que acrediten que tienen los es

tudios y título correspondiente. 

d) Sobretiros de trabajos publicados 
e) Dos retratos 

La Universidad dará el nombramiento respectivo 
un año, suceptible de renovarse según los informes 
el desempefío del profesor rinda la Facultad. 

ATENTAMENTE 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 
México, D. F., 30 de septiembre de 1967. 

EL DIRECTOR 

ING. MANUEL PAULÍN ÜRTIZ 

FACULTAD DE INGENIER1A 

DIVISIÓN DE FSTUDJOS SUI'FRIORES 

limitado a 
que sobre 

Se comunica que existen tres plazas de Profesor Titular "A" 
de medio tiempo en los siguientes campos: 

Matemáticas: 
1 plaza 

Mecánica de Suelos: 
1 plaza 

Hidráulica: 
1 plaza 

Los interesados deberán ser profesores titulares de la materia 
en la Facutad de Ingeniería o haber ganado alguna de las 

oposiciones o concursos de méritos que la propia Facultad estl 
convocando. 

Deberán presentar su solicitud en la Secretaría de la División 
de Estudios Superiores dentro de los siguientes 15 días a la fe
cha de publicación de esta convocatoria, acompañando: 

a) Currículum vitae por quintuplicado. 

b) Copia de su acta de nacimiento. 

e) Copia de los documentos 'JUC acreditan que tienen Jos 
estudios y título correspondiente. 

d) Copia del diploma ele Profesor Titular. 
e) Dos retratos. 

La Universidad dará el nombramiento respectivo limitado a 
un año, susceptible de renovarsé segün los informes que sobre 
el desempefío del profesor rinda la Facultad. 

La resolución se hará del conocimiento de los interesados 
en un plaza no mayor de dos meses a partir de la fecha de la 
publicación de esta convocatoría. 

En la Secretaría de la División de Estudios Superiores pueden 
consultarse las normas aplicables al caso y los demás informes 
que sean necesaríos. 

ATENTAMENTE 

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPÍRITU" 

México, D. F., 30 de septiembre de 1967. 

EL DIRECTOR 

ING. MANUEL PAULÍN ÜRTIZ 

FACULTAD DE INGENIER1A 

DIVIS!Ó~ DE IN\'ESTIGACIÓN 

Se convoca a concursos de méritos cerrados, para la designación 
de profesores. en las asignaturas y plazas que a continuación 5e 

indican: 

víAs TERRESTRES: Un concurso para una plaza de profesór 
titular. 



• 

• 

05 

a 

JIII.WUCA: Tres concursos simultáneos para tres plazas de 
profesor titular. 

1 

tcrt'MS: Tres concursos simultáneos para tres pla1as ··¡¡e 
profesor titular. 

Kte~ICA DE SUELOS: Un concurso para una plaza de profesor 
ti tular. 

r1enen derecho a inscribirse los Profesores e Investigadores 
la l'niversidad Nacional Autónoma de México. 

1J; solicitudes conespondientes deberán presen tarse dentro de 
quince días siguientes a la publicación de esta convocatoria. 

Los interesados ·pueden ocurrir a la Secretaría de este Plantel, 
co~t~ulta de las normas aplicables y para obtener toda la in-

!!m3Ción necesaria. 
¡¡,.concursos quedarán terminados en un plazo no mayor de 

:!! meses. 

ATENTAMENTE 

"POR MI RAZA HAllLARÁ EL ESPÍRITU" 

México, D . F., 30 de septiem)Jre de 1967. 

EL DIRECTOR 

JNG. MANUEL PAULÍN 0RTIZ 

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 
Y ZOOTECNIA 

~ convoca a oposición cerrada para la designación de Profesor 
Titular en la asignatura y plaza que a con tinuación se indica-: 

t\)lUSOLOGÍA VETERINARIA 1 oposición (para 1 plaza) 

Tienen derecho a inscribirse los profesores e investigadores 
tia Universidad Nacional Autónoma: de México. 

las solicitudes correspondientes deberán presentarse dentro 
? los 15 días siguientes a la publicación de esta convocatoria. 
Los interesados podrán ocurrir a la Secretaría de este Plantel, 

consulta de las normas a licables y para obtener toda la 
lonnación necesaria. -
!As oposiciones quedarán terminadas en un p lazo no mayor 
~tres meses. 

ATENTAMENTE 

"POR MI RAZA HAllLARÁ EL ESPÍRITU" 

México, D. F., 30 de septiemqre de 1967. 

EL DIRECTOR 

DR. PABLO ZIEROLD REYES 

BSERVATORIO ASTRONóMICO NACIONAL 

~convoca a concurso de méritos abiertos para la designación 
dos Investigadores Adjuntos de Tiempo Completo que colabo
~ en el Departamento de óptica ele este Observatorio y q ue 
~n los siguientes requisitos: 

1) Haber obtenido el Título de Físico en la UNAM. 

~ Haberse especializado en el campo ele la óptica. 

~ Presentar el Currículum vitae ta nto de sus estudios en la 
UNAM como los realizados pos terion nente en la especia
lidad de óptica y a nivel de es tudiantes graduados . 

Tienen derecho a inscribirse las personas con título o grado 
superior al de Físico o Metemático. 

Las solicitudes correspondientes deberán presentarse dentro de 
los 15 días siguientes a la publicación ele esta convocatoria. 

Los' in teresaclos podrán ocurrir a la Secretaría de esta Plantel, 
en consulta de las normas aplicables y para obtener toda la in· 
formación necesaria • 

Los concursos quedarán termi'nados en un plazo no mayor de 
tres meses. 

ATENTAl-lENTE 

"I'OR Ml RAZA i!AULARÁ EL ESPÍRITU" 

Ciudad Cniversitaria, 30 de septiembre de 1967. 

EL DIRECTOR 

DR. GUILLERMO HARO 

Edicto 
TIUBUNAL UNIVERSITARIO 

) 
ESCUELA NACIONAL DE ECONOMIA 

ALU~·ll'>O: ALFONSO LANDETA RA:WÍREZ 

EXP. NÚM. 148j6l 

EDICTO 

Sr. Alfonso Landeta Ramírez: 

Por vía ele notificación formal, transcr ibo a usted el acuerdo 

tomado por el Tribunal Universitario en su sesión celebrada hoy. 

"Cítese a la a udiencia de pruebas y alega tos al alumno Alfonso 

Landeta R amírez para el d ía 7 ele octubre de 1967 a las 10.00 

horas, en el 4o. p iso de la Torre ele la Rectoría, Ciudad U ni

versitaria, . notificando al alumno mediante p u blicación en la 

'Gaceta Universi taria' y en el diario 'Excélsior' por w1a sola 

vez." 

Ciudatl Un iversitaria, 30 ele septiernbre de 1967. 

EL SECRETARIO GENERAL 

LIC. RICARDO GARCÍA VI LLALOBOS 
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libros 

ANGEL BASSOLS BATALLA, La di
visión económica regional de México. 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Textos Universitarios. Méxi
co, 1967. 264 pp. Con 15 mapas. 
(21 x 13 cm). 

Actualmente se reconocen y analizan 
los diversos obstáculos existentes para 
delimitar las regiones mexicanas; pero 

no se pretende que la planeación re
gional sea por sí sola una panacea, ni 
menos aún que la división económica 
regional abra mágicamente los caminos 
al rápido desarrollo regionaL La pla
neación, según asienta el autor de este 
libro, es un fenómeno político-econó
mico cuya realización depende de nu
merosos factores ajenos a la voluntad 
de quienes llevan a cabo la división en 
regiones. La mer;L zonalización no es, 
por lo tanto, sino una base indispen
sable para construir la gran estruc
tura. 

En esta obra se presenta el análisis 
de los antecedentes registrados en ma
teria de desarrollo regional, se muestra 
que las regiones son un todo, se con
firma que, independientemente de que 
no se alcance la unidad de criterio 
para definir las regiones, éstas ya son 
útiles en muchos casos como base de 
la planeación económica, y se demues
tra, en fin, que no podrá realizarse 
la planeación socioeconómica sin ha
ber realizado previamente la división 
económica regional del país. 

JACOBO RAM1REZ SANCHEZ: In
troducción al estudio del Derecho y 
nociones de Derecho Civil. Prólogo de 

Guillermo H. Viramómez. Universidad 
Nacional Autónoma de México, Tex. 
tos Universitarios. México, 1967 (se· 
gunda edición). 415 pp. (21 x 13 cm.). 
El material aquí reunido se divide en 
tres partes. La primera es una intro. 
ducción al estudio del Derecho; la se· 
gunda trata de los sujetos de Derecho 
y las instituciones de familia, y la ter
cera versa sobre los bienes. 

Esta obra corresponde a la cátedra 
de Introducción al estudio del Dere· 
cho y nociones de Derecho Civil, que 
desde hace dieciocho años imparte el 
licenciado J acobo Ramírez Sánchez en 
la Escuela Nacional de Comercio de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. Se basa en apuntes y notas 
tomados en clase por alumnos aven
tajados, y posteriormente revisados por 
el maestro y ordenados de acuerdo con 
el programa de estudios vigente. El 
autor vertió en ella, además, algunas 
citas de reconocidos tratadistas de la 
materia, y las explica y amplía. Como 
resultado, el trabajo mencionado com· 
tituye un manual para los estudiantes 
y un libro de consulta para los profe
sionales de las carreras de Contador 
Público y Licenciado en Administra
ción de Negocios. 
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