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l. PROBLEMAS DEL DESARROLLO 

Venimos a esta reunión de universidades de América Latina, con la es
peranza de llevar al cabo un examen crítico sobre el estado de la ense
ñanza superior en nuestros países y sobre la forma en que las universi
dades pueden cumplir con la responsabilidad histórica que les corres
ponde como factores dinámicos del desarrollo económico y social. 

Podremos aprovechar esta oportunidad para intercambiar experiencias, 
analizar los proyectos que cada país tiene para hacer frente al problema 
cuantitativo de la expansión de sus centros de estudios y discutir las for
mas como piensa resolver, hacia el futuro, el problema cualitativo de las 
tres funciones esenciales de la Universidad: la enseñanza superior, la in-
vestigación científica y la difusión de la cultura. . 

La necesaria actualización de la universidad nos obliga a revisar a 
fondo las bases tle los sistemas de enseñanza y del funcionamiento mis
mo de nuestras instituciones. Los problemas a que nos enfrentamos sólo 
podrán resolverse con medidas audaces que correspondan al marco de 
urgencia que en lo económico, lo social y lo político presenta nuestro 
subcontinente. 

La comunicación cada vez más estrecha y veloz entre países y clases 
sociales, acelera las demandas de mejores niveles de vida, que se habían 
mantenido latentes en muchos países, hasta un grado de apremio. 

Al mismo tiempo, el rápido crecimiento de la población crea una 
. plétora de necesidades insatisfechas que condiciona las posibilidades de 
desarrollo económico y de estabilidad política. En México, por ejemplo, 
la población creció a un ritmo anual medio de sólo 1.7% entre 1930 y 

, 1940; en los próximos quince años alcanzará un nivel del 3.7% anual. 
Son pocos los países en desarrollo que no se enfrentan ya al mismo pro
blema; en otros, se agudizará con la difusión de la medicina preventiva 
y la mejoría en l<t dieta alimenticia de las clases populares. 

El rápido crecimiento de la población de México produjo alteraciones 
profundas en la estructura demográfica. En 1967, de un total de 47.7 
millones de habitantes, 25.6 millones son jóvenes de menos de 20 años; 
la asistencia a los centros de enseñanza aumentó en las escuelas prima
rias: de 2.5 millones de niños en 1950, a 8.2 millones en 1967; en 1950 
asistieron a las escuelas de nivel medio 118,000 estudiantes y en 1967 
1.3 millones; el nivel superior, que sólo contaba con 13,000 alumnos en 
1950, subió a 180,000 en 1967. 

La lentitud del desarrollo, que desafortunadamente ha caracterizado 
las economías de algunos países latinoamericanos, completa el marco de 
urgencia al que nos hemos referido. 

En estas condiciones, las universidades latinoamericanas agrupadas en 
esta Unión sabemos que nos corresponde un papel principal: formar los 
técnicos y los dirigentes capaces que requiere nuestro desarrollo econó
mico; pero dentro de un espíritu de responsabilidad social. La posibili
dad de cambio será menor si no se logra una adaptación de la enseñanza 
superior a las necesidades co1ectivas. · 

2. EDUCACIÓN SUPERIOR Y DESARROLLO 

La educación superior tiene que ajustarse a la rapidez de los cambios 
económicos y sociales. Debe adoptar una actitud abierta, no reñida con 
el medio. Debe contribuir a que la diferencia entre necesidades y capa
cidad productiva sea cada vez menor. Debe actuar decididamente para 
formar no sólo técnicos capaces, sino también ciudadanos socialmente 
conscientes, con un espíritu democrático y una conciencia informada y 
responsable. Para lograr las metas de un desarrollo económico acelerado 
con justicia social, es necesario que los niveles de educación superior no 
se rezaguen frente el crecimiento de la producción y de los deseos de 
mejoramiento social y político. 
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lla:,ta hace poco :,e con~ideraua generalmente que 
la mayor limitación para el crecimiento económico era 
la escasez de capital. Pero durante la última década ba 
crecido la conciencia de que los conocimientos, califica
ciones y aptitudes de los seres humanos en una socie
dad son de primera importancia para el desarrollo. 
La experiencia de algunos países industrializados ha 
demostrado que el desarrollo económico puede obede
cer más a un mejoramiento de la calidad de los tra
bajadores y ele los métodos de dirección y administ~a
ción, que al capital. Por ello se está prestando espeoal 
atención al aprovechamiento y utilización de los re
cursos humanos y se pone énfasis no tanto en la pro
ducción como en favorecer la capacidad para el des
arrollo: la educación, en su sentido más amplio, se ha 
Yenido destacando así como factor principal del pro
greso. 

Dentro del amplio contexto de la planeación de los 
recursos humanos y de la educación, la formulación 
de metas para la expansión y mejoramiento de la en
señanza de nivel universitario ocupa un lugar des
tacado. 

Por ello es necesario que los centros de educación 
superior planeen también su crecimiento y su trans
formación, teniendo como meta un doble objetivo: 
hacer más eficiente su funcionamiento al aprovechar 
mejor los recursos disponibles y cerrar la brecha que 
existe entre educación y realidad. 

Es difícil el camino que debe re~orrerse antes de al
canzar la meta de una .educación superior que sea un 
estímulo al desarrollo acelerado. Esto sólo podrá lo
grarse en función de la capacidad de las universida
des para dar una mayor y mejor educación científica, 
<1ue conjugue los conocimientos técnicos con la res
ponsabilidad social. 

?.. ACTUALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

El crecimiento masivo de los centros de educación 
superior hace cada vez más difícil el fortalecimiento 
cualitativo de la enseñanza y su adaptabilidad a las 
condiciones cambiantes del país en lo económico y 
lo social. De aquí la necesidad de que la actualiza
ción de la Universidad no se detenga en los aspectos 
puramente administrativos y ele planeación cuantita
tiva de su crecimiento, sino que llegue a modificar 
los métodos y sistemas de enseñanza, para responder 
a las necesidades de un mercado de trabajo en cons
tante evolución. 

Pero, en una etapa más avanzada, la enseñanza su
perior no debe buscar sólo el ajuste con la realidad, 
sino convertirse en un elemento dinámico que pro
mueva. la transformación económica y social del país. 
Debe Ir adelante de los problemas y no conformarse 
con una actitud pasiva ele adaptación a las demandas 
de la sociedad. · 

Debe procurarse una utilización óptíma de los re- . 
cursos disponibles, que siempre serán limitados. Este_ 
es el aspecto que cubre la planeación q.1antitativa del 
desarrollo y la revisión de las estructuras y los pro
cesos administrativos de nuestras instituciones: no 
sólo es necesaria la aplicación cuidadosa de los re
cursos financieros; es indispensable también establecer 
estructuras y procedimientos administrativos de los 
que se obtenga la más alta productividad, tanto desde 
el punto de vista de la docencia y de la investigación, 
como del aparato administrativo mismo. 

Para sintetizar, sabemos en nuestras universidades 
que el enfoque que debe darse al carácter de la pla
neación de la educación superior incluye dos grandes 
metas: aquella que abarca los factores cuantitativos 
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del ptocc~o } la que prc;,u¡H•nc el c;,tahlcciullcntG 
met,ts de tipo cualitativo. 

En el aspecto cuantitatin>, la meta de l.t planc;u tr•n 
es dar igual oportunidad de ingreso ,t nut:~tras aul.h 
a <JUicncs tienen una capacidad semejante para ¡11 
estudios, cualquiera que :-.ea su estrato social o econo
mico tle procedencia, sin más limite que la necc,id:u, 
nacional, expresada en número-, de protc~ionalc , 
técnicos de Jos distintos niYeles ) ramas del tono
cimiento. 

Ello significa naturalmente un cs[ueuo enorme 
Para medir su magnitud en México, basta con Jo. 

siguientes datos: la población que asistía a las btur. 
las preparatorias (bachillerato) en 1960 fue de G3 
600 estudiantes, de 200 000 en 1967 y para 1980 e 
espera que llegue a 678 000; la población al nivel 
educativo, superior tendrá un movimiento similar. Por 
su parte, la población escolar en las escuelas secun. 
darias aumentó de 291 000 estudiantes en 1960, a 
616.000 en 1965 y se elevará a un poco más de un 
millón en 1970 y a cerca ele dos millones en 1980. 
No obstante, el gasto en educación, en 1967, es de 
6 394 millones de pesos, o sea el 2.7% del producto 
nacional bruto, en tanto que la UNESCO recomienda r. 
un mínimo del 4% para naciones como las nuestT_~í-

Ese impulso, grande como es, resulta aún inst<,. 
ciente para cubrir las necesidades educacionales de 
un país de jóvenes como México, donde el 43% de 
la población actual lo constituye el grupo en edad 
escolar. La planeación de la educación, iniciada p 
hace algunos años, ha contribuido a crear conciencia 
de un problema que sería más grave si ahora mismo 
no se previera el futuro. 

En el aspecto cualitativo, la planeación de la edu· 
cación superior implica una actualización no sólo del 
contenido de lo que enseñamos, sino también de lo; 
~istemas y métodos que empleamos para formar e 

· informar a las nuevas generaciones. Supone, adem;b. -• 
una estructura más flexible en nuestros planes y pro· 
gramas de estudio con ei objeto de fortalecer la fm· 
mación social de quienes han elegido carreras cienti· 
ficas o tecnológicas, r la preparación técnica dr 
quienes se inclinaron por áreas sociales y huma· 
nísticas 

La implantación de si~temas de semestres y crédito,. 
un programa intensivo de formación y actualización 
de los conocimientos y las técnicas de enseñanza d• 
nuestros profesores, la creación de carreras cortas 
el impulso a los estudios de posgrado, parecen ~er 
algunas de las fórmulas que nos ayudarán, en la U!H· 
Yersidad de México, a resolver el aspecto cualitamo 
de nuestro desarrollo. 

El buen éxito del proceso de modernización. de ;¡que 
nuestras universidades dependerá del interés consc1en· 11 u 
te y activo de los universitarios: autoridades, pro- :npo. 
fesores y alumnos. La participación de todos el~os 
en el diseño y aplicación de los cambios necesariO> ,e;~it( 
es una condición sine qua non, que sólo puede cum· :a im 
plirse establ~cienclo permanentemente un diál~go la a 
abierto intrauríiversitario, en el que tengan cab1d« 

1 m las todos los puntos de vista, dentro del más abso uto Jifere 
respeto a .la libertad de expresión y de enseñanza. ~ pa 

4. BASES PARA LA PLA.'\'EACIÓ~ UNIVERSITARIA 

La planeación de nuestras universidades, supondrú 
dos marcos de referencia: el primero, un plan de 
desarrollo de la educación, el segundo un plan de deSJ· 
rrollo general económico y social del país de que se 
trate. Sin embargo, no siempre es posible sin demoras 
grayes, esperar a contar con este último para poner 

.nális 
¡aíses 
'1 quo 
limos. 
li . . 

.ia. P; 

'De 
1\AM. 



marcha el mecanismo de planeación de la educa
n e, incluso, el que corresponde a cada una de 

tras universidades como instituciones indivi
ale. 
Independientemente el~ las tarea~ que has~a hoy 
han realizado en l\Iéx1co, encammadas haoa una 

aneaciún integral de nuestro crecimiento futuro, 
nriona desde 1965 en la Secretaría de Educación 
blica, la Comisión de Planeamiento integral de 
Educación, en la cual participan representantes 
la Universidad Nacional. Algunas de las cifras 

Jobales que esta Comisión ha calculado sobre la po
laciún escolar del país hasta 1980 nos han servido 
e referencia para la propia planeación del creci-
irnto de la UNAM. 
Por lo que se refiere a la previsión del futuro de 

utstra casa de estudios, la Universidad Nacional 
\utónoma de México creó en 1966 una Comisión 
fécnica ele Planeación, con el objeto de elaborar 
lanes a corto y a largo plazo sobre el crecimiento 
e la Universidad y los problemas que éste traerá 
migo. 
Se determinó que la demanda de ingreso a la 

a rx.ur, a nivel profesional, casi se cuadruplicará en-
e 1967 y 1980 al pasar el número de estudiantes de 
000 • a 182 000. A pesar de ello, la UNAM pro

ablemente sólo cubrirá en este nivel en 1980 el 26% 
e de la demanda nacional de ingreso a estudios profe
d rionales, contra el 28% que atendió en 1967 y el 
a ¡oo-~ en 1960. 

Todos los aspectos cuantitativos del plan, o sea la 
o demanda de educación superior y de instalaciones, 

personal docente, de investigación y administrativo, 
1e calculan para periodos cortos de cuatro años y lar
gos que no deben ser menores de diez años y, si es po

; ~ble, de quince. 
El carácter dinámico del crecimiento de la deman

da de educación, obliga a revisar cada año tan"to las 
cifras del plan a corto plazo, como las del plan pers-
pectivo. Es indudable que hay una mayor certeza en 
las cifras cuanto más pequeño es el periodo conside
rado. Sin embargo, un plan a muy corto plazo no per
mite prever los problemas que se crearán corño resul
tado del desarrollo económico y del crecimiento de 
la población; cuando esto ocurre, es frecuente que· las 
universidades cierren sus puertas al número creciente 
e egresados del nivel medio, o resuelvan el proble
a en forma precipitada y poca técnica, corriéndose 

el peligro de que el aumento no previsto de la pobla
rión estudiantil se traduzca en una reducción de los 
nireles académicos . 
. \ continuación presentamos, en forma sumamente 

esquemática, las bases de que parte la planeación de 
.1 Universidad de México. Señalamos sólo las más 
nnportantes: 
L Como punto de partida, se divide la tarea uni

lersitaria en cuatro grandes apartados: la docencia, 
la investigación científica, la difusión de la cultura 

la administración. Estas cifras se obtienen con base 
~ las proyecciones de la ~ei?-anda de estudios de las 
diferentes carreras y espeoahdades que se ofrecen en 
ti país, a justadas con los índices que resu!tan del 
JJálisis de la estructura uel mercado profesiOnal de 
¡Jaíses que tiene~ _actualmente un desarrollo_ simil~r 
,¡ que irá adqmnendo .el nuestro en los anos pro
timos. 

JI. El capítulo principal. es, obviamente, la docen
ila. Para planear su creomtento se parte de un cálcu-

• De un total de 87,000, incluyendo el bachillerato de la 

\'.nt 

lo del número de estudiantes de primer ingreso que 
se aceptará cada año en las distintas facultades y 
escuelas. 

III. La población estudiantil total, clasificada por 
escuelas y facultades y, dentro de éstas, por asignatu
ras, se obtiene ele las cifras acumuladas de los prime
ros ingresos de cada año, durante el lapso que dure 
un ciclo de estudios, de las que se deducen los nú
meros de egresados y de desertores, ajustándolas con 
las cifras de los no aprobados, que, por repetir, au
mentarán el alumnado de algunas asignaturas y dis
minuirán los de otras. 

IV. Los índices de reprobación, deserción y egreso 
se calculan con base en la tendencia de los índices de 
años anteriores. Cabe señalar que, en términos gene
rales, la deserción tiende a disminuir, mientras el 
número de egresados con relación al de los estudiantes 
de primer ingreso tiende a aumentar. 

V. Con base en la población estudiantil por asig
naturas, por especialidades y por escuelas, se estable
cen las necesidades de profesorado de las que deriva 
un plan de formación de profesores y de actualiza
ción de sus conocimientos. Obviamente deben pre
verse las nuevas necesidades de profesorado no sólo 
en función del incremento de la población estudian
til, sino tomando en cuenta también los retiros y los 
fallecimientos de profesores eri ejercicio, y la variación 
que se pueda establecer en cuanto al número de ho
ras que los maestros dedicarán a la cátedra y a otras 
tareas académicas. 

VI. Con base en la misma información de la pobla
ción estudiantil por asignaturas y escuelas, es posible 
prever !as necesidades de locales y equipos, para las 
que se establece también un plan especial de obras y 
adquisiciones a plazos medio y largo. 

VII. Los planes de formación de profesores y de 
construcción de obras y de adquisiciones a largo pla
zo, se ajustan posteriormente en función del costo 
por alumno para cada una de estas previsiones. Se 
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supone que este costo por alumno se puede conservar 
fijo en una primera etapa de desarrollo -al elevarse 
la eficiencia en el uso de las disponibilidades actua
les- pero que aumenta a largo plazo en virtud de los 
recursos adicionales que requiere un mejoramiento 
cualitativo de la enseñanza. 

VIII. La planeación de la investigación <:ientífica 
que debe realizar una universidad, plantea dificulta
eles especiales en países como los nuestros, en donde 
los recursos que se dedican a estas taras son aún ex
tremadamente reducidos. No bastaría con proyectar 
la tendencia del crecimiento presupuestario manifes
tado en los últimos años. Hay que imponer un paso 
más veloz. Procede aquí, generalmente, decidir una 
política de desarrollo acelerado, tomando como pun
tos de referencia el desarrollo anterior y el gasto en 
investigación científica -medido en relación con el 
producto nacional- qüe realizan los países de des
arrollo similar al que irá adquiriendo el nuestro en 
el futuro. 

IX. El crecimiento ele la difusión cultural puede 
calcularse tomando como punto de referencia el posi
ble crecimiento del público que demandará este ser
vicio. Parece que un indicador conveniente del incre
mento de este público es el aumento mismo de la 
población universitaria, o, como alternativa, el in
cremento en la cantidad de egresados del bachillerato 
(educación media). 

X. Aunque los gastos ele administración son toda
vía un tanto elevados en nuestras universidades, en 
términos relativos, se calcula que dentro del límite 
d.e un plan perspectivo debe establecerse una propor
CIÓn entre las erogaciones en docencia y administra
ción. Esta última tiene que mejorar en forma continua 
sus m~todos de .tr.abaj_~ y por tanto su eficiencia, para 
reduor su partlopacwn en el presupuesto total. 

XI. A esta altura del plan, ya se puede contar con 
un. costo total por alumno que se integra en la si
gmente forma: la parte que corresponde a sueldos 
~e supone que cree~ a la tasa del ingreso per cápita, se 
mtroducen las vanantes que forman la investigación 
ci.entífica y 1~ ~ifusi?,n cultural y la parte correspon
dtente a admmtstracwn se considera constante, al me
nos en el plan a corto plazo. 

XII. Lo anterior nos permite atacar uno de los 
problemas más importantes en la formulación del 
plan, o sea el referente a los recursos financieros. En 
este caso, lo ideal sería conformar los recursos finan
cie~·os ~ las necesidades del plan, de tal suerte que no 
se 1~p~da el acceso a la universidad a los grupos ma
y~>ntanos y de menores ingresos, a pesar ele la eleva
ctón del costo ~e.l~ educación superior. Sin embargo, 
en las. etapas BUClales del proceso de desarrollo, la 
ec~ug~1ón se enfrenta a una lucha desigual en la dis
tnbuoón de los recursos financieros con otras nece
sidades que reciben una mayor atención por parte del 
Estado. 

XIII. La . es~a~ez ?e recursos financieros obliga a 
buscar la optlmtzaClón en su destino estableciendo 
mecanis1uos que garanticen ese fin. Éspecíficamente 
podemos hacer refere~cia al empleo de presupuestos 
por programa, como eJemplo: tal sistema elimina du
plicaciones innecesarias y comparaciones inútiles en
tre gastos similares, al tiempo que permite un control 
mayor del ejercicio de las partidas presupuestales. 

· Como es de suponerse, el señalamiento general de 
los factores cuantitativos implícitos en la planeación 
universitaria no basta para diseñar el proceso en toda 
su extensión. Los factores de orden cualitativo tienen 
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una gran importancia e imprimen significado a h 
realinción de los objeti\'os materiales o cu:mtitativol 
p citados. 

Así pues, la continua lC\ isión de Jos planes de t:. 
tudio y los sistemas de enseilanza; el establecimiento 
de mecanismo~ co!lducentes a la superació~ del pro. 
fesorado; la dtfus1ón cultural y la promoctón de la 
investigación científica, dentro de un ambiente de 
armonía entre los miembros de la comunidad univer. 
sitaria, son elementos que deben constituir la moti
vación y preocupación fundamentales de la planea. 
ción educativa superior. J. 

La planeación ele la in\estigación científica deb~ 
01·i~ntarse a. lograr un impulso de la im·estigación 
bástca y, pnnctpalmente, a desarrollar las áreas de 
ciencia aplicada y tecnología nús directamente reJa. 
cionadas con los problemas específicos del desarrollo 
del país. De otra parte, la investigación científica de. 
be ligarse cada vez más con la docencia, especialmente 
al nivel de posgrado, a la formación de profesores )' l
a la solución de los problemas implícitos en la moder· 
nización de los planes de estudio, así como a la solu. 
ción de los problemas ele tipo cualitativo que el des- A 
arrollo económico crea a la universidad. 

La ~ifusión de la cu_ln~ra se vol~erá un problew1· 
apremtante con el crec1m1ento mas1vo de las univeJ· 
sidades. Consecuentemente, debe fomentarse, hasta 1( 
donde los recursos lo permitan, la multiplicación de l\ / 
los canales de difusión, con Jos que la comunidad 1v 

universitaria se acercará al pueblo y le dará a cono-
cer sus logros y sus inquietudes, creando así un am- :' pr 
biente favorable a la controversia y al ejercicio de la iliar 
razón. Es necesario también contar, a nivel estudian-. , con 
t~l, con n:ás pu~lica~i.ones de difusión cultural y de 1 Un 
t~po técmco y oentiftco, para compensar las limita- ::¡JOr~ 
cwnes creadas porque la mayoría de las contribucio- lllio 
nes científicas, en la actualidad, tienen origen en paí-
ses distintos a los de América Latina ,El 1 

· 'da 

5. CONCLUSIONES 

De todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir 
lo que sigue: 

I. La evolución de las universidades latinoamerica· 
nas no debe ser una respuesta parcial, imprevista 
y más o menos esforzada a la creciente demanda 
de ed_ucación superior. Ya que los conocimientc 
y apt1tude~ de los individuos son de primordial 
ImportanCia para la sociedad, aun desde el punto 
de vista económico, es necesaria una planeación 
para elevar a niveles óptimos la productiridad 
de los recursos humanos. Toda planeación debe 
basarse principalmente en los siguientes objetivos: 

a) Todas las personas en edad escolar tienen 
el mismo derecho de acceso a la enseñanza 
superior, independientemente de su situación 
social o económica. 

b) La educación superior debe estar orientada 
no solamente a formar técnicos y profesiona· 
les capaces en las diferentes áreas de actiridad 
sino, fundamentalmente, ciudadanos respon· 
sables social y políticamente. 

e) La enseñanza debe contribuir, de una manera 
consciente y racional, al desarrollo económico 
y social de nuestros países. 

el) Las instituciones de enseñanza superior debfn 
utilizar, con la más alta eficiencia posible. lo 
recursos humanos y materiales de que dispo
nen. 
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La planeación de la educación superior debe ha
cerse no sólo desde el punto de vista del creci
miento numérico de las universidades, sino que 
debe cubrir también los aspectos cualitativos de 
la enseñanza. La planeación debe incluir, por 
ello, el análisis del contenido y de los sistemas 
actuales de la enseñanza; la formación de los 
profesores y la actualización de sus conocimien
tos; la revisión de la longitud y flexibilidad de 
los ciclos de estudio; la creación de carreras in
termedias; el fomento de los estudios de posgra
do, etcétera.· 

. Junto a la planeación del desarrollo de nuestras 
casas de estudio debe laborarse en la revisión de 
las estructuras y procedimientos administrativos 
para hacer más eficaz nuestra tarea docente, de 
investigación y de difusión de la cultura. El pre
supuesto por programa es un instrumento útil, 
entre otros, tanto para la plan~ación como para 

elevar el rendimiento de la adminis tración uni
versitaria. 

6. COMENTARIO FIN,;\L 

El modelo que sigue actualmente la Universidad Na
cional Autónoma de México para planear su desarro
llo, puede ser un ejemplo útil para otras casas de 
estu?ios de América Latina. Sin embargo, cada uni
versidad debe considerar sus particularidades toman
do en cuenta los factores internos (dimensiones, ca
rácter de pública o privada, etcétera) y los externos, 
entre los que deben subrayarse las fuentes de finan
ciamiento, la existencia de un plan de educación ge
neral o de educación superior dentro del país, y el 
avance que haya logrado el mismo en la planeación 
nacional del desarrollo. 

Ciudad Universitaria, D. F., septiembre de 1967 

cuerdo del 
Consejo Deportivo 

presidente del Consejo Deportivo y secretario au
'ar de la UNAM, licenciado Jorge Ampudia H., dio 
conocer el 13 de octubre la política que seguirá 
Universidad en lo concerniente a las actividades 

- if¡Klrtivas que se verifiquen fuera del ámbito univer-
lllrio. 

- El licenciado Ampudia H. pidió la colaboración 
r la prensa nacional para que contribuya a desper
ar conciencia en los universitarios sobre cuál debe 
rr su comportamiento en los actos deportivos, e 

icó que el hecho de ser estudiante no implica nin
. fuero: los estudiantes, como_ cualquier otro ciu
dano, están sujetos a las leyes generales del país. 
El texto íntegro del acuerdo del Consejo Deportivo 
el siguiente: 
'Entre las funciones del Consejo Deportivo de la 
.'AM, creado por acuerdo de la Rectoría, se seña

las de promover el desarrollo del deporte en la 
'niversidad, así como las de fijar las políticas que 
materia financiera se -requieran para obtener in

' teniendo como base principal los espectáculos. 
Lamentablemente, durante los eventos realizados 
fecha reciente en los estadios Azteca y de la Ciudad 
los Deportes, han ocurrido diferentes demostra

nes de violencia, que denotan falta de conciencia 
·versitaria y de respeto a la Institución por parte 
un grupo de estudiantes preparatorianos, o ele
tos ajenos agrupados a ellos, que se autonombran 

orra Universitaria". Gon esos actos causan muchí· 
o daño al deporte organizado de la UNAM y, 'so

e todo, amenazan con eliminar la participación 
equipos de la Universidad en toda clase de espec
los. 

Ante tal situación, este Consejo ACORDó RECO
ENDAR QUE NO SE CONCEDA APOYO O 
fMULO DE NINGUNA ESPECIE A DICHOS 
~POS. (Tal apoyo -in_f~rmó el licenc~a~o Am
Ia- consistía en dar faohdades para asiStir a los 
ctáculos) . 

Asimismo, como ha sido público y notorio que en 
los incidentes ecurridos han participado directamente 
grupos de estudiantes, algunos encabezados por las 
mismas personas que se ostentan como capitanes de 
cada una de las "porras" de las escuelas preparatorias, 
previas las investigaciones procedentes se consignará 
al Tribunal Universitario a •los responsables de los 
hechos. 

Por otra parte, tomando en cuenta que los nume
rosos asistentes a los eventos deportivos efectuados 

. en los Estadios Azteca y de la Ciudad de los Depor
tes, estuvieron en peligro de ser lesionados seriamente, 
y cqmo tales eventos están sujetos, como todo espec
táculo público, a las disposiciones que sobre la mate
ria dictan las autoridades gubernamentales compe
tentes, este Consejo Deportivo, celoso de que el 
deporte universitario aU:ance planos excepcionales y 
ante la cercanía de los próximos Juegos Olímpicos 
en donde se expondrá el prestigio nacional ante el 
mundo entero, solicitará de dichas autoridades que, 
de acuerdo con su función de velar por los intereses de 
los asistentes a esos espectáculos y de mantener el or
den público, intervengan para evitar la repetición de 
disturbios semejantes. . 

El licenciado Ampudia informó que las autonda
des han prometido su apoyo para vigilar el orden en 
los actos mencionados, conscientes de que la responsa
bilidad de la UNAM es sólo ele. tipo académico y 
moral. El presidente del Consejo Deportivo señaló 
que este organismo realiza una amplia campaña, para 
crear conciencia entre los estudiantes de la UNAM 
sobre sus responsabilidades como universitarios. Se 
trata, señaló, de una política preventiva, no repre
stva. 

Acompañaron al licenciado Ampudia el resto de 
los integrantes del Consejo Deportivo: ingenieros Ar
turo Baledón y Armando Vega, señor Fernando Mar
cos, doctor Gabriel Diez de Urdanivia, licenciado An
tonio Ramírez Muro, y el director de Actividades 
Deportivas de la UNAM, señor Enrique Begún. 

AROHIVO HISTORIOO 
DIR. GRAL DE BIBLIOTEOA8 
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In Memoriam 

El doctor Ángel María Garibay K .. in\'estigador del 
Instiluto de lnYestigaciones Histórit:as, doctor HonO
ris Causa, profesor extraordinario de la Facultad de 
Filosofía y Letras y director del Seminario de Cultura 
Náhuatl de la U:--1 Al\I, falleció el 19 de octubre a 
la edad de 75 arios. 

Ángel María Garibay Kintana nació en 1: oluca el 
lf3 de julio de 1892. En 1906. a la edad de 14 año>, 
ingre~ó en el Seminario Conciliar de ~léxico. Recibió 
las órdenes sacerdotales en 1917. En el mismo semi
nario ocupó los puestos de bibliotecario y profe·or. 

Nacida allí su vocación humanista, inició sus tra· 
bajos de investigación sobre la cultura prehispánica. 
El padre Garibay aprendió a leer el latín, el ·griego, el 
hebreo, el francés, el italiano, el alemán, el inglé·, 
el náhuatl y el otomí. Con los ailos se convirtió en 
hebreólogo y helenista y, sobre todo, en descubridor 
del legado literario de los antiguos mexicanos. En 
la biblioteca del Seminario se conservan reproduc
ciones de algunos códices y manu~critos en idioma 
indígena. Sin el auxilio de nadie, el doctor Gariba} 
inició el estudio del náhuatl. 

Como sacerdote, primero fue a Xilotepec, Hidalgo, 
en donde estuvo hasta marzo de 1919. Allí empezó a 
aprender el otomí y a recoger textos y tradiciones en 
esa lengua. En 1919 interrumpio sus labores de ni· 

.sionero, al ser nombrado profesor del Seminario. 
De 1924 a 1941 volvió el maestro Garibay a su ~u 

vida de párroco misionero. Primero fue San Martín de 

,. 
Angel Ma. Dr. Garibay K. 

las Pirámides, después Huizquilucan, más tarde Te- l, 

nancingo y finalmente Otumba. Al igual que sus pre
decesores, los misioneros humanistas del siglo XVI, el :;r 

aunó sus labores eclesiásticas con el interés por com- \ t 
prender el alma indígena y el empeño por introducir ~t 
mejoras sociales y económicas en las diversas comu- lás 
nidades donde le tocó trabajar. Por ejemplo, en San 

La Escuela Nacional de Economía ini
ció ya la revisión de planes y progra
mas de estudios, cuyo fin es mejorar 
los sistemas de enseñanza de la eco
nomía. 

De este modo, se incorporará al pro
ceso de reforma académica que se rea
liza en la l)'niversidad. · 

r---. 
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La reforma 

Tanto la Dirección de la Escuela 
Nacional de Economía como todos los 
participantes en la reforma, profeso
res y alumnos, coinciden en que sus 
principales objetivos son los siguien
tes: 

a) La orientación fundamental de 
la Escuela de Economía debe ser pre-

de la Escuela Nacional 
de Economía 
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parar mejores economistas con clara 
conciencia de los problemas del des
arrollo de México y de América La· 
tina, capaces de aplicar las teodas l 

técnicas de análisis a la realidad de 
nuestros países. 

b) Modernizar los sistemas de en
señanza de acuerdo con los requerÍ· 
mientos del a,vance de la cienda eco
nómica y las necesidades concretas d' 1r 

país. :tsd 
e) Adaptar los planes y programas b) 

de estudio al sistema semestral v de 
créditos teniendo en cuenta, émre 
otras cosas, la próxima creación de !J 
División de Estudios Superiores. 

Los trabajos preliminares para lle
var a cabo la reforma se iniciaron en 
la segunda quincena de agosto del pre
sente año y, para ello, se formó una 
Comisión Mixta de maestros y alum
nos. 

Durante los últimos días del mes 
de septiembre, en una Asamblea Ge· 
neral presidida por la Directora de !1 
Escuela, licenciada Ifigenia ~fartínU 
de Navarrete, se presentaron do. an· 
teproyectos del reglamento que habríJ 
de regir el funcionamiento de la fh 
misión Mixta. Uno estuvo a cargo de 
los maestros y otro de los alumno> 

Posteriormente se celebraron ,,111l! 
reuniones de la Asamblea General 
donde se expusieron y someli~ron a 
discusión diversos puntos de ll ta .. \ 
partir de dichas reuniones, se elabort' 



1 lb.rtin de las Pirámides, no descansó hasta conseguir 
p- 1$ beneficio del pueblo la introducción de agua po-

Como eclesi:ístico, en reconocimiento a su labor el 
Vaticano lo nombró Prelado Pontificio. ' 

e l1n!e. En otros lugares, reunía a los campesinos jó
¡a ¡.!11~ para enseí'íarles diversas técnicas que podrían 
a Jdarlos a mejorar sus cultivos y pequ~ñas industrias. 

. Su personali~lad ~e humanista y ele estudioso le va
lieron las des1gnao<:mes d~ individuo de número y 
censor de la Academia Mex1cana de la Lengua; miem
bro de número de la Academia Mexicana de Historia; 
doctor Honoris Causa, profesor extraordinario de la 
Facultad de Filosofía y Letras y director del Semina
rio de Cultura Náhuatl de la UNAM. 

fue precisamente durante su mmtsterio como pá
l~xo misionero, _cuando pr~fundfzó aún más en el 
!~dio de los odwmas otom1 y nahuatl. 

~ En la rcYista Ábside) dirigida por dos alumnos su-
¡:os, Alfon~o y Gabriel Méndez Planca~te, el doctor 
..uibay diO a conocer algunas traducciOnes de poe

¡w , cantares del mundo náhuatl. Poco después sa
lieron a luz dos libros: La poe-sía lírica azteca (1937) , 

•U rersión directa y en verso de la Trilogía de Ores-
' l"'f, de Esquilo. 

En !940, publicada por la Imprenta Universitaria, 
In p.1reció. su obra Poesía indígena de la altiplanicie. 
_ !if mismo año salió su Llave del náhuatl, obra que 

¡,¡ 1en·ido a muchos estudiosos como instrumento 
~ ¡11ra aprender la lengua de los antiguos mexicanos. 

En 1941, la vida del Padre Garibay cambió en su 
, l~pecto externo: fue nombrado Canónigo Lectora! de 

¡a 1• Basílica de Guadalupe y hubo de abandonar las 
P omunidades indígenas donde tantos años pasó. Su 
-; .ício principal en la Basílica fue desde entonces el 

El único contacto permanente mantenido por el 
doctor Garibay desde que se dedicó por completo al 
estudio de la cultura prehispánica, fue con la UNAM, 
institución que publicó varios de sus estudios sobre 
el mundo náhuatl. Épica náhuatl (Biblioteca del Es
tudiante Universitario, núm. 51, 1952); Poesía indí
gena de la alt iplanicie. BEU Núm. 11); Veinte him
nos sacros de los nahuas (1958); Visión de los venci
dos. R elaciones indígena'S de la conquista (BEU, 
1959); Vida económica de Tenochtitlan. J. Pochte
cáyotl (1961). Poesía Náhuatl (1964, 1965-1967. I, JI, 
III, en preparación) . 

•tudio, y la explicación, de la Biblia. Fruto de esta 
¡u ruera ocupación, fueron centenares de lecciones sobre 
e ~; Escrituras Sagradas, así como una versión comple

J, hasta la fecha inédita, de los textos bíblicos, a par
cir de las lenguas originales: hebreo, arameo y griego. 
\ todo ello se aí'íaden los comentarios filológicos e 

Entre sus traducciones de teatro griego publicó las 
tragedias de Esquilo, Eurípides y Sófocles y las come
dias de Aristófanes, y entre las versiones del hebreo, 
los Proverbios de Salomón· y Sabiduría de Jesús Ben 
Sirak. 

El doctor Angel María Garibay deja una profunda 
huella en la historia y en la antropología de México. 

Sus restos recibieron un homenaje nacional, el 20 
de octubre a las lO horas en el Palacio de Bellas Ar
tes. Fueron inhumados a las 11 horas, en el Pant-eón 
Francés de la Piedad -& El doctor Miguel León _ror
tilla, Salvador Novo y Arturo Arnáiz y Freg, pronun
ciaron las oraciones fúnebres. 

tr .istóricos, con apoyo en los autores de la antigüedad 
·lásica, que acerca de los textos bíblicos preparó el 

p doctor Garibay. 

a ~; reglamento definitivo que actual
!lfnte rige los trabajos de la Comisión 
lftxta de p¡·ofesores y Alumnos de la 
E:cuela Nacional de Economía. Este 
entró en vigor el 4 de septiembre. 

Las funciones más importantes de 
~ Comisión son, entre otras: 

a) Revisar el Plan de Estudios de 
:a E;"\E actualmente vigente, y elabo-
1r el nuevo Plan que deberá regir 
tlde el año lectivo de 1968. 
b) Estudiar y determinar los pro

!l<!mas que integran el nuevo Plan de 
Eltudios, a fin de lograr la mayor ar· 
:nonía y uniformidad posibles, sin me· 
n01eabo del principio de la libertad 

l1t cátedra. 
e) Reestructurar el laboratorio de 

• Escuela, sus fines y su funciona
llliento, de acuerdo con los puntos an
!11 señalados. 

d) Adecuar los seminarios y su fun
donamiento al nuevo Plan que se 
•labore. 

e) Estudiar y resolver sobre la con
eniencia de crear especialidades y 

!Proyectar el establecimiento ele la Di
llión de Estudios Superiores. 
La Comisión Mixta está integrada 

por los miembros de los Consejos Téc
'lico y Universitario, en calidad de 
laestros y alumnos; por la directora 

Ir el secretario de la Escuela, por pro
ltsores designados específicamente y 
por aquellos que han solicitado parti
cipar. En representación ele los estu-

( 

diantes, hay 5 delegados del Comité 
Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, 
uno por cada grupo académico y dos 
representantes de los grupos políticos 
de la Escuela. 

Por otra parte, cualquier persona de 
la Escuela (profesor o alumno) podrá 
presentar por escrito a la Comisión sus 
proposiciones o ponencias aún cuando 
no sea miembro de ella. 

El trabajo de la Comisión se ha di
vidido por comités, en función del as
pecto particular en estudio. Entre los 
principales comités están los de: 

Plan ele Estudios 
Programas 
Reestructuración del Laboratorio 
Seminarios 
Estudios Superiores 
Reestructuración del cuerpo docen-

te 
Coordinación 
El Comité de Coordinación consti

tuye el mecanismo de enlace entre los 
demás comités y el Pleno de la Comi
sión. Sus funciones son vigilar, impul
sar y coordinar el desarrollo de las 
labores, y publicar las resoluciones 
adoptadas por los diversos comités (es
tá formado por la directora de la Es
cuela, el presidente de la Sociedad de 
Alumnos, un representante de la Aso
ciación de Profesores de la ENE y los 
presidentes de los Comités de traba
jos, y, como secretario, el propio se· 
cretario de la Escuela) . 

ARCHIVO HISTORIOO 
DJR. GRAL. DE BIBLIOTECAS 

U. N. A. M. 

La Comisión Mixta fungirá hasta 
entrar en vigor la reforma. En caso de 
que sus resoluciones sean modificadas 
en forma substancial por el Consejo 
Universitario, el Consejo Técnico de 
la Escuela lo hará saber en la forma 
conveniente. 

Come;> criterios predominantes para 
la realización de la reforma, están: 
acentuar la enseñanza en sus aspectos 
técnicos básicos, completándola con el 
aprendizaje de técmcas concretas de 
análisis y, en lo posible, con prácticas 
e investigación de problemas reales y 
concretos. Con ello, se lograría elevar 
la capacidad general de análisis de los 
egresados de la ENE, lo que a su vez 
facilitaría en gran medida la inicia
ción de los mismos en los estudios su
periores y su mejor incorporación al 
proceso de desarrollo del país. 

Por otro lado, conviene propiciar 
el establecimiento de materias optati
vas en función de los intereses del 
alumno, lo cual simplificaría la pre
especialización y la posterior creación 
de carreras cortas. 

El plan de estudios incluirá proba· 
blemente algunas materias seriadas, 
para evitar el riesgo de caer en repe
ticiones. Se complementará con una 
serie de seminarios, en donde el estu
diante pueda discutir los problemas y 
efectuar investigaciones que permitan 
la aplicación de los conocimientos teó· 
ricos adquiridos. 
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Métodos 
modernos en 
la enseñanza 

de la 
anatomía 
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Una de las materias consideradas tra
dicionalmente como las más difíciles 
de aprobar en el primer año de medi
cina, fue la anatomía humana. En 
1966, de los 1 432 estudiantes inscritos 
en esta asignatura, 1 056 aprobaron o 
sea el 76 por ciento. 

Los restantes 376 reprobaron o de
sertaron; de esta cantidad, los que 
abandonaron los estudios son aproxi
madamente el 15 por ciento, por lo 
cual el porcentaje total de alumnos 
que aprueban se eleva ·casi al 90 por 
ciento. Estas cifras echan por tierra la 
idea de que esta materia básica para 
la carrera fuese un obstáculo cas1 in
superable. 

El aumento en el ~ndice de aproba
ción -dice el doctor Fernando Quiroz 
Pavía, Jefe del Departamento de Ana
tomía de la Facultad de Medicina- se 
debe principalmente a los modernos 
métodos de enseñanza implantados en 
los últimos años. 

Los medios utilizados en la didác· 
tica de la anatomía humana dejaban 
mucho que desear; ad~más, la care~
cia de elementos matenales de trabaJO 
agravaba la situación. Anteriormente, 
un grupo de 200 alumnos tenía un 
profesor para la instrucción teórica, 
otro para la dirección de las prácti
cas y otros dos encargados de la dí· 
uica. Por añadidura, era difícil que 
los maestros se complementaran en la 
enseñanza. 

Con la reforma académica, que se 
implantará el año próximo en la Fa
cultad de Medicina, cada profesor se 
encarO'ará de un grupo formado por 
10 al~mnos y, por medio _del sistema 
de educación dirigida, él mismo les 
impartirá instrucción teórica, práctica 
y clínica . . 

Con esto se logrará necesariamente 
un mejor aprovechamiento del tiempo 
de trabajo y de estu(lio, así como me
jor conocimiento del material humano 
que tenga el maestro en sus manos. 
Cada profesor podrá seguir....con todo 
cuidado las distintas fases de la di
dáctica, evitando así las lagunas en el 
aprendizaje de los estudiantes. 

Otro de los problemas que afronta
ban los maestros para la enseñanza de 
la anatomía, era la falta de cuerpos 
necesarios para realizar las diseccio
nes. En algunos años llegaron a dis
poner de 60 cadáveres para 2 000 
alumnos. En la actualidad se propor· 
cionan 450 cuerpos para las prácticas 
de 1 500 estudiantes. 

Esta mayor disponibilidad de cuer
pos se logró por medio de un conve
nio celebrado entre la Facultad de 

· Medicina de la UNAM y la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia. Se elaboró 
un reglamento para evitar el tráfico 
de cadáveres. 

Según es~e convenio, en la . Facul
tad de Medicina se concentraban to· 
dos los cadáveres no reclamados en 
las instituciones de beneficencia. La 
Facultad dispone de los que necesita, 
y les asigna cuotas a las escuelas de 
medicina del I.P.N., a la Médico Mi
litar, a las dos escuelas de homeopa· 
tía y, en algunos casos, se envían cuer
pos a la Universidad Autónoma de 

Guadalajara, a Toluca, a Morelos, 
etcétera. 

La cooperación con las demás es
cuelas de medicina se realiza bajo la 
más estricta vigilancia, tanto de la Fa
cultad de Medicina como de la Sem
taría de Salubridad v Asistencia. 

Al entrar en el ánfiteatro, se ad
vierte que el mal olor característico 
de los depósitos de cadáveres ha des
aparecido totalmente. Esto se debe a 
los nuevos sistemas de conservación 
de los cuerpos. 

El sistema de refrigeración para 
preservar los cadáveres ha pasado a la 
historia. Actualmente, Jos cuerpos son 
inyectados con substancias conservado
ras y sumergidos en líquidos que eYi
tan su descomposición. 

Las ventajas del nuevo sistema de 
1·efrigeración, son las siguientes: el ca
dáver conserva sus tejidos blandos in
definidamente, su coloración y el as
pecto casi no cambian, y no se fonnan 
en él hongos ni gusanos. 

Valiosos auxiliares en la enseñanza 
de la anatomía, son el material audio
visual (diap~sitivas, películas, fotogra
fías, etcétera), el museo de modelos 11• 

la hemeroteca científica con que cue1. 
ta el Departamento de Anatomía. 

Tiene además una exposición de Ji. r 
bros antiguos de medicina, una colee- ~¡ 
ción de formaciones óseas de animales 
para hacer anatomía comparada y una 

10 
colección antropológica de piezas óseas 
características del mestizo mexicano. U 
Esta última colección fue preparada 
por el conocido antropólogo Santiago 
Genovés, y es, probablemente, única 
en Latinoamérica. 

Auxilian al doctor Quiroz Pavía en 
la jefatura del Departamento los mé· 
dicos cirujanos Salvador de Lara y 
Jorge Nieto. 

72 maestros del Departamento im
parten clases de anatomía. 

En los últimos años se ha intemi· 
ficado la investigación anatómiCll.: El 
Departamento de Anatomía presenta 
actualmente no menos de lO trabajos 
originales de investigación, en congrt· 
sos y sociedades nacionales y extran· 
jeras. · 

La morfología, explicó el docto1J • 
Nieto, se compone de tres materias: :.Stt 
anatomía, histología y embriología. La 
calificación obtenida por los alumno; 
en las tres asignaturas se promedia, ) 
se otorga una sola calificación al final 
del año. Estas materias se cursan en el 
primer ' año de la carrera de médico 
ciru,jano. 

Con la reforma académica que ~ 
implantará en la Facultad de ~fed1 
cina, se presentarán algunos probl.e· 
mas de adecuación a los nuevos s1s 
temas de créditos y de semestres. Sin 
embargo, afirma el doctor Quiroz PJ· 
vía, todos serán superados, lo cual 
redundará, seguramente, en una eJeya· 
ción del nivel académico de los e;tU· 

diantes de medicina. 
Con el fin de adaptar la enseñanza 

a las necesidades del nuevo plan de 
estudios que se apruebe para la Facul-
tad de Medicina, el Departamento dt 
Anatomía trabaja activamente en ~~ 
preparación de un libro de Anatouna Acu 
Humana. e o 

:na 



Distinción 
a profesores de · la Facultad de Ingeniería 
El rector Javier Barros Sierra entregó medallas a 33 
profesores de la Facultad de Ingeniería que cumplie
ron 25 o más años de impartir clases en el planté] 
durante la cena anual de la Unión de Profesores de 
la Facultad de Ingeniería, el día 11 de octubre. 

El ingeniero Leopoldo Liberman, presidente de la · 
l'PFI, indicó que este homenaje, realizado por pri
mera vez, se instaurará anualmente y se rendirá tam
bién a los catedráticos que cumplan 10 y 15 años de 
dictar clases, como justa apreciación y reconocimiento 
a ;u labor. 

Asimismo, señaló, se proyecta construir la Casa del 
\faestro de Ingeniería, dotada con biblioteca y club. 

El ingeniero Antonio Miguel Saad agradeció el ho
menaje a nombre de los profesores premiados y ex
presó que él mismo los obliga a estudiar y superarse 
onstantemente. Recordó a los mae~tros que en su 
~mpo trazaron nuevos derroteros en la enseñanza 

de la ingeniería y se refirió por último a su com
promiso personal con la Facultad, la Universidad y 
el país. 

En el acto se ofreció un homenaje póstumo a los 
ingenieros Alberto Barocio y Adrián Giombini, fa
llecidos recientemente. 
Estuvieron en el presidium, además del Rector, el 

ingeniero Manuel Paulín, director de la Facultad; el 
doctor Roger Díaz de Cossío, director del Instituto 
de Ingeniería; el doctor Juan Casillas, director del 
Doctorado;, Jorge Betancourt, vicepresidente de la 
[nión y presidente de la Cámara Nacional de la 
Construcción, José Luis Aristi y Roberto Brown. 

Los profesores que recibieron medallas son los SI

guientes: 

• convocatorzas 
ffiTUTO DE. BIOLOGÍA 

te Instituto convoca en concurso abierto a las personas 
teresadas en ocupar una plaza de Investiga~or Auxiliar 
Tiempo Parcial, en el Departamento de Ciencias del 

lar y Limnología, para efectuar estudios cualitativos y 
ntitativos del plancton marino. 

El nombramiento estará limitado a un año, según los 
m!ormes que sobre el desempeño del investigador rinda 
j¡ Dirección del Instituto. . 

Su solicitud por duplicado, los cinco tantos de su Cu
lriculum Vitae y demás documentos deberán entregarse a 
j¡ Dirección del Instituto de Biología dentro de un plazo 

15 días, que se iniciará a partir de la fecha de publi
'ón de esta Convocatoria. 

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

Ciudad Universitaria, D.F., 31 de octubre de 1967. 

El Director: 

Doctor Agustín Ayala Castañares 

4CULTAD DE DERECHO 

comunica a los profesores de la Universidad que 'existe 
lna plaza de Profesor Titular "A" de medio tiempo de 

ING. ;'I.!ANUEL ÁLVAREZ Y ÁLVAREZ 

ING. ALBERTO BAROCIO BARRIOS 

ING. RODRIGO CASTELAZO ANDRADE 

ING. SALVADOR CISNER,OS CHÁVEZ 

ING. JOSÉ COL0;'\10 CORRAL 

ING. DAVID CONTRERAS CASTRO 

ING. ANTONIO DOVALI JAIME 

ING. MANU.EL FRANCO LÓPEZ 

ING. JORGE GRAF GARDUÑO 

ING. ADRIÁN GIOMBINI M . 

ING. VICENTE GUERRERO Y GAMA 

JNG. FERNANDO GONZÁLEZ VARGAS 

ING. ANASTASIO GUZMÁN MARDUEÑO 

ING. JOSÉ .HERNÁNDEZ OLMEDO 

DR. MARIANO HERNÁNDEZ BARRENECHA 

ING. FEDERICO HUACUJA SÁNCHEZ 

!NG. JESÚS !BARRA RUIZ 

ING. CARLOS LUCA MARÍN 

ING. LUIS MASCOTT LÓPEZ 

ING. CARLOS MOLINA PALOMARES 

ING. ISIDRO OROZCO PORTUGAL 

ING. JOSÉ L. DE. PARRÉS Y ESCOBAR 

ING. MANUEL PAULÍN ORTIZ 

PROF. ENRIQUE RIVERO . BORRELL 

ING. GUILLERMO SALAZAR POLANCO 

ING. MARIO SANTOS OLIVA 

ING. FRANCISCO SANTOS OLIVA 

ING. MARCO AURELIO TORRES HERRERA 

PROF. HÉCTOR URIBE MARTÍNEZ 

ING. JUAN VASAVILBASO OCHOA 

QUIM. MA. DE JESÚS GARCÍA 

DR. LEONARDO ZEEVAERT WIWCHERS . 

Derecho Penal y Derecho Procesal Penal con sueldo men
sual de~ 4,100.00. 

Los profesores que deseen concursar deben presentar s~ 
solicitud en la Secretaría de la escuela dentro de los SI· 

guientes 15 días a la fecha de la publicación de esta con
vocatoria, acompañada de: 

a) Currículum Vitae por quintuplicado. 
b) Copia de su acta de nacimiento. 
e) Constancia de la titularidad y de la antigüedad como 

profesor de la escuela. 
d) Dos retratos. 

La Universidad dará el nombramiento respectivo limita
do a un año, susceptible de renovarse definitivament~ se
gún -l.os informes que sobre el desempeño del profesor nnda 
la Facultad. 

La resolución se hará del conocimiento de los interesados 
en un plazo no mayor de tres meses _a partir de la fecha 
de la publicación de esta convocatona: · 

La Secretaría de la Facultad proporcwnará .a las perso· 
nas interesadas los informes que sean necesanos. 

"PO~ MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU" 

Ciudad Universitaria, D.F., 31 de octubre de 1967. 

El Director de la Facult~d: 

Dr. Ernesto Flores Zavala. 

1.---------------------------'-'ctuhr 



disco de José Martí 

El Departamento de grabaciones de la Dirección 
General de Difusión Cultural ha puesto a la ven
ta un disco de José Martí. Es el número 2 de la 
colección Voz Viva de AméTica Latina. 

Este disco incluye los textos Nuestra América y 
Carta a Manuel M ercado, seleccionados por Gastón 
García Cantú, leídos por Juan José Arreola y pre
sentados por Andrés Iduarte. 

José Martí es admirado en toda América, pero su 
obra literaria y su pensamiento político sólo han 
llegado a una minoría y no son conocidos sino a 
medias. Su obra se caracteriza, tanto en la acción 
práctica como en los trabajos literarios y poéticos, 
por la intervención de dos grandes inquietudes: 
conocer profundamente los problemas y buscar la 
solución revolucionaria que ellos mismos indiquen. 
La introspección serena, la actitud lírica, la metá
fora ingenua y la frase tierna constituyen matices, 
detalles, reducidos espacios de una sola visión del 
mundo. La poesía y la prosa íntimas de Martí ja
más son quejumbrosas, de la misma manera que 
sus análisis de las sociedades latinoamericanas ja
más se detienen en la protesta verbal de un estado 
de cosas injusto. Martí siempre remite la situa
ción de América a la del mundo de la época y pre
vé el advenimiento de formas de gobierno más 
justas. En este sentido, sus arengas y los llamamien
tos de tipo político, van más allá de lo regional y 
lo tempora} para volverse declaraciones de fe so
cial, ideario, manifiesto, documento, visión. No es 
casualidad que páginas enteras de Nuestra Améri
ca parezcan haber sido escritas hace unos cuantos 
días. 

José Martí nació en La Habana, el 28 de enero 
de 1853, murió en Dos Ríos, Oriente, el 19 de 
mayo de 1895. 
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Viaje. 

Invitado por el Instituto de Investiga
ción Espacial de la N ational Astrono
mic Space Administration, el doctor 
Eugenio Mendoza, investigador del 
Instituto de Geofísica, fue a Nueva 1 

York en los últimos días de octubre 1 

a sustentar una conferencia sobre As-
. tmnornía infrarroja. 

En noviembre, el doctor ~fendoza 
irá a la República de Chile, con el ' 
propósito de recabar informaciones 
científicas y datos sobre planeación v • 
construcción de observatorios astronó
micos modernos. Tal información ser- r 
virá para resolver los problemas que 
se presentan en la construcción del D 
observatorio de la UNAM en San Pe- ~¡ 
dro, Baja California. 

Conc~trSo. r 1 

Con motivo del primer aniversario de 1 
la revista estudiantil Punto de Part1· 
da, la Dirección General de Difusión ~~ 
Cultural de la UN:\M convoca a un " 
concurso de cuento, varia invención. · 
ensayo literario, filosófico o histórico, 
poesía y vii'íeta. 

Pueden participar todos los estu
diantes universitarios de !\léxico. La 
extensión de los trabajos debe ser: de ~ 
cinco a quince cuartillas para cuento; 

1 

de diez a veinticinco cuartillas pan 
ensayo; de tres a diez cuartillas para De 
varia invención. Habrán de pre,~n- l/1 
tarsc por lo menos cinco poem~ v ~n- ~ 
co viñetas. Se otorgarán prerruo> un· . 
portantes. 11 

Las obras deberán enviarse a la D1- 'a 
rección General de Difusión Cullunl. JO 

décimo piso de la Torre de la Rect:t 
ría, antes del 20 de noviembre. ,u1 

;JS 



mis e el á 11 e a 1m i se el á n e a 1m i se el á n e a 
, 

canos para as1sllr al Seminario sobre 
Planeación del desm-rollo, empleo, 
!ducación y fuerza de trabajo, que se 
Jectuará en el Instituto de Estudios 
del Desarrollo de la Universidad de 
lu;sex, del 25 de febrero al 5 de abril 

1 
de 1968. Se preferirá a las personas 
¡ue hayan re.alizado ~s~udios. de .eco
[~mía y dommen el 1d10ma mgles. 
Los interesados pueden obtener ma

'Ot información en la Dirección Ge
¡eral de Intercambio Académico y 

¡ lultural, piso 11 de la Torre de la 
1 

Rectoría, de lunes a viernes de las 16 
a las 20 horas. 

. FiJita. 

Del 30 de octubre al 9 de noviembre, 
el doctor Wolfram Müller-Freinfels, 
atedrático de la Universidad de Fri
ourgo, Alemania, visitará la UNAM y 
ictará un ciclo de conferencias sobre 
ompamción y unificación jurídicas 

del moderno derecho de familia. 
El doctor 1\I üller es director del Ins

tituto de Derecho" Comparado de la 
t:nil'ersidacl de Friburgo. Ha publica
do las siguientes obras: Matrimonio y 
Derecho; El Estado y los Bancos de 

ICreclito, y La 1·epresentación en el ne
¡¡ocio jw·ídico. 

rlrSO. 

Del 6 al 11 de noviembre, en el Hos
IPital de Huipulco, se verificará el cur
IQ monográfico sobre bacteriología e 
mmunología de la tuberculosis, orga
izado por la División de Estudios 

iuperiores de la Facultad de Medi
cina. 

El curso es para médicos cirujanos, 
1Uímicos bacteriólogos, farmacobiólo-
10¡ y biólogos. Entre otros temas, se 
~tudiarán las nuevas ·drogas antitu
l.:rculosas. Impartirán el curso los 
~tores Luis F. Bojalil y Noel Rist. 
~ha fijado una cuota de .$25.00, por 

iuscripción, y de 600.00 por colegia
tura. La matrícula está limitada a 20 
alumnos. Se proporcionan mayores in
formes en el 69 piso de la Facultad 
de l\1edicina, de las 9 a las 12.30 ho
ras de lunes a viernes, sábados de las 
9 a las 11.30 horas. 

Publicaciones. 

Desde su fundación, el Instituto de 
Investigaciones Sociales ha publicado 
más de 200 títulos sobre temas de 
ciencias sociales. Tales trabajos se han 
incluido en las colecciones: Biblioteca 
de ensayos sociológicos, CuadeTnos de 
.wciología, Estudios sociológicos (me
morias de los congresos nacionales de 
sociología) y Monografías sociológicas 
de América Latina. 

Intercambio cultural. 

Con el propósito de fortalecer las re
laciones culturales entre la República 
Democrática Alemana y la UNAM, el 
\Íceministro de cultura de ese país 
Yi~itó el 18 de 'octubre al rector de la 
Universidad, Javier Barros Sierra. 

El doctor Wilfried l\laass expresó 
el deseo de establecer un amplio in
tercambio académico y cultural con 1a 
Universidad, y se mostró especialmen
te interesado en la Escuela Nacional 
'de Artes Plásticas. Señaló la conve
niencia. cle que pintores, escultores, di
bujantes y grabadores mexicanos visi
ten las universidades alemanas, y 
viceversa. Asimismo, añadió, un inter
cambio de exposiciones que reflejaran 
la vida universitaria en Alemania y 
en México sería de gran utilidad, tan
to para los estudiantes alemanes como 
para los mexicanos. El doctor Maass 
explicó al rector Barros Sierra las ca
racterísticas de la educación impartida 
en los centros de enseñanza superior 
artística dé su país. Las personas inte
resadas en cursar estudios de pintura, 
escultura, etcétera, deben tener un 

.. . 

nivel equivalente al del bachillerato 
en l\1éxico y, posteriormente, CIJrsar 
de 4 a 5 años de estudios superiores. 

El visitante informó al rector de 
la UNAl\I que la República Democrá
tica Alemana tomará parte en varias 
actividades culturales, en los próximos 
] uegos Olímpicos. Entre otros actos, 
parti<;iparán en el Festival Mundial 
de Bellas Artes, en el Festival Folkló
rico, en las exposiciones de obras se· 
lectas y de artesanías populares. 

Homenaje. 

El 18 de octubre en el Club de Pe
rioaistas de México, la Tribuna 38 
de Abogados ofreció una cena al li· 
cenciado Arturo Sotomayor, con moti· 
\'0 de la publicación de su ultimo 
libro, Don ATtemio, editado reciente· 
mente en la colección Biblioteca del 
estudian te universitaTio. 

El licenciado Sotomayor es maestro 
de la Escuela Nacional Preparatoria. 
Allí imparte las cátedras de historia 
de México, historia universal y el se
minario sobre la Revolución l\Iexica
na. Cabe destacar que el licenciado 
Sotomayor donó sus derechos de autor 
de la obra Don A1-temio -cinco mil 
pesos- al fondo de becas de la Direc· 
ción Cenera! de Sen·icios Sociales. 

Exposición. 

Hasta el 15 de no' iembre podrá visi
tarse en el Museo Universitario de 
Ciencias y Arte la exhibición de la 
obra arquitectónica de Francesa Bo
rromini. La organizaron la Embajada 
de Italia y la Escuela Nacional de 
Arquitectura. Junto con la exposición 
de fotograbados sobre las realizacio
nes de Borromini, se presenta una 
serie de películas acerca de sus obras 
barrocas. La exposición puede visitar
se todos los días de la semana, de las 
9 a las 14.30 y de las 16 a las 19.30 
horas. 
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libros 

ERNESTO MEJtA SÁNCHEZ, Las 
casas en México, 1566-1966. Nota pre
liminar de Ernesto de h Torre Víllar, 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, Instituto Bibliográfico Mexi
cano, México, 1967. 170 'pp. Con ilus
traciones. 
Con motivo de la celebración del 
cuarto centenario de la muerte de 
Fray Bartolomé de Las Casas, que se 

< umplió t:n J !}66, la Bibliut<:ta Nacio
nal inauguró olicialmente, el 17 de 
diciembre del mismo año, una expo
~ición bibliográfica documental con 
d material que posee y con el que le 
fue prestado por otras instituciones y 
por particulares. El material de dicha 
exposición aparece en este libro, cuyo 
autor, miembro del Instituto Biblio
gráfico Mexicano de la Biblioteca Na
cional, presenta más de cien cédulas 
clasificadas y comentadas. 

Esta bibliografía, que muestra par
te de lo que acerca d~l Protector. de 
los Indios se ha produc1do en México, 
abarca las siguientes secciones: A) 
Manuscritos. B) Tratados. C) Tra
ducciones. D) La brevísima destruc
ción. E) Diálogo. F) Obras. G) His
toria de las indias. H) La apologética 
historia. 1) Biografías y estudios. 

Este libro pone a la vista por qué 
se considera a Las Casas precursor de 
la independencia de México, y uno 
de los fundadores de nuestra naciona
lidad. 

ANUARIOS BIBLIOGRÁFICOS 

El Instituto de Investigaciones Biblio
gráficas de la UNAM edita una serie 
de anuarios donde se hace una rela
ción de las obras impresas en México. 

l•l li~»tituto Icali1a im c~tigadon 
desde 1958. En un plaw breYe pondrá 
en manos de los estudiosos la lista hl· 
bliográfica de la producción nacional 
de 1958 a la Jcd1;t. 

Han aparecido ya Jos primeros tres 
números de el Boletín Bibliogra{i4. 
mexicana 1967. Cubre la producción 
bibliográfica del aiio en curso, en for
ma bimestral. 

Cada fascículo contiene las fichas de 
Jos libros, dispuestas según el sistenu 
de clasificación de Dewey, más un ín
dice analítico completo que facilita la 
búsqueda de toda clase de datos sobre 
autores, títulos, nombre original de 
los libros y temas de que se ocupan. 

A pareció también el Anuario biblia· 
gráfico 1958, que enlista 4 289 libro; 
mexicanos publicados ese año. En la 
nota preliminar se hace un balance de 
la importancia de la producción y se 
incluyen estadísticas sobre las obras 
mexicanas y las traducciones. Además 
de la descripción minuciosa de los li· 
bros, cuenta con un índice analítico 
suficiente para cualquier tipo de in· 
vestigación. 

Próximamente será distribuido el 
anuario correspondiente a 1959, y es· 
tán en proceso de edición los de los 
años subsiguientes. 

ARCHIVO HISTORICO 
DIR. GRAL. DE BIBLIOTEOA8 

u. N. A. l!. 
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