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LABOR EDITORIAL 
Los libros de la Universidad son la parte que refleja en forma más per

durable las características de su quehacer cultural y su desarrollo como institu
ción docente . 

Pero los libros de la Universidad exceden, sin embargo, esa simple función, 
ya de por sí importante; ellos pueden llegar a ser también en un momento dado 
uno de los máximos instrumentos para la orientación de la cultura en el país en
tero, puesto que sus páginas procuran ser el punto de reunión de las mejores 
plumas creadoras e investigadoras de nuestro medio. Y mientras la Universidad 
siga contando entre sus filas de maestros e investigadores a lós más distinguidos 
de ellos, la docencia y la cultura universitarias recibirán también la guía más dis
tinguida. 

La empresa editorial de la Universidad no puede limitarse entonces a satisfa
cer tales o cuales demandas bibliográficas del público al que se dirige, como lo 
haría una empresa puramente comercial; la Universidad tendrá que crear, en cam
bio, una demanda adecuada, tendrá que atraer la atención de su público hacia 
regiones en que ésta no ha reparado nunca. 

Una labor editorial que se reduce a esa lamentable satisfacción mecánica de 
una demanda determinada, contribuirá en gran medida a un estancamiento de la 
cultura o, en el mejor caso, a una marcha progresiva que no es posible evitar, 
pero que se desarrolla1'Ía con retraso co.nsidemble. 

Como en todas sus tareas, la Universidad se enfrenta, en el trabajo editorial 
que prom~teve, a una complicada responsabilidad: sus libros deben comprender 
de la manera más amplia las noticias de la evolución científica y humanística de 
México y del extranjero, 1'ecoger los temas que hacen sentir su carencia en el am
biente nacional, ve1'terlos en sus lectores de la manera más oportunamente obje
tiva y clara y, por último, conjugar la empresa de la difusión nGJCional de la cultura 
con la no menos ardua de la creación y la investigación en porciones no alcanza
das aún de la ciencia y las humanidades. 

A las colecciones y series de libros, que la Universidad continúa enrique
ciendo con nuevos volúmenes, han sido agregadas últimamente cuatro colecciones 
más: la del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos, la del Centro de 
Estudios Filosóficos, la de la Facultad de Filosofía y Letras y la Colección de Arte. 

Los cuadernos y folletos editados por el Seminario de Problemas Científicos 
y Filosóficos, contienen como se sabe el texto de las ponencias presentadas por 
los especialistas en las reuniones periódicas del Seminario, y los ensayos que pro
porcionan materiales complementarios a los investigadores. El Centro de Estu
dios Filosóficos, que. inició el · año pasado la publicación del anuario de filosofía, 
DIANOIA, dió principio en 1956 a una nueva serie que cuenta ya con los volú
menes de los doctores Eduardo García M áynez, Luis Recaséns Sic hes y Eli 
de Gortari. · 

La Facultad de Filosofía y Letras inició también su colección de opúsculos 
ilustres de mexicanos y extranjeros; colección que ya incluye once pequeñas volú
menes en que se tocan diversos problemas literarios, históricos y filosóficos. 

Finalmente, salieron· ya de ·.Zas· prensas los tres primerós libros de la Colección 
de Arte de ·la Universidad, que aspim a cubrir con sus ediciones profusamente 
ilustradas la información plástica que se rrql:tier.e en un pans C0111JO el nuestro, en 
el que existen tan vigorosas corrientes de- grabadores, escultores y pintores. - · 

· La Universidad 'V sus libros deben vivir en constdmte correlación }ara que 
unos y otra cumplan fines cada vez más amplios. 
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e A L E· N . D A R 1 o 
Lunes 19 Martes 9 

CoNFERENCIA. José Rojas Garcidue1ías. "La arqttilectura 
del Baj(o y ms alrededores". Sala Manuel M. Ponce en 
el Palacio de Bellas Artes. A las 20.30 horas. Instituto 
Nacional de Bellas Artes. 

CoNFERENCIA. Lic. Isidro Fabela. "La muerte del preSI
dente Madero". Ciclo- de conferencias sobre "La polí
tica internacional de la Revolución Mexicana". Aul· 
máxima de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas l 
Sociales (Ribera de San Cosme 71). A las 19 horas. 
Escuela de Ciencias Políticas. Viernes 5 

Martes 16 CoNFERENCIA. Agmtín Millares Carla. "Menéndez y Pe
layo. La poesía iberoamericana." Conmemoración del 
primer centenario del nacimiento de don Marcelino Me
néndez y Pelayo. Salón J06 de la Facultad de Filosofía 
y Letras. A las 19 horas. Facultad de Filosofia y Le
tras y Centro de Estudios Literarios. 

Lunes 8 

CoNFERENCIA. Antonio Alatorre. "Luces y sombras de la 
obra de don Marcelino Menéndez y Pe/ayo". Conmemo
ración del Primer Centenario del nacimiento de Menen. 
dez y Pela yo. Salón 3 06 de la Facultad de Filosofía. -~ 
las 19 horas. Facultad de Filosofía y Letras y Centro 
de Estudios Literarios. 

Martes 23 
DÉCIMA SÉPTIMA REUNIÓN DEL SEMINARIO DE PROBLE

MAS CIENTÍFICOS Y FILOSÓFICOS. Ponente: doctor Wil
helm Koppers. "Etnología, prehistoria e historia uni
versal". Salón 113 de la Facultad de Ciencias, Ciudad 
Universitaria. A las 18.30 horas. Seminario de Pro
blemas Científicos y Filosóficos. 

CoNFERENCIA. Francisco Monterde. "La poesía mexicanat 
Menéndez y Pe/ayo". Conmemoración del Primer Cen
tenario del nacimiento de Menéndez y Pelayo. Salón 306, 
Facultad de Filosofía y Letras. A las 19 horas. Facultad 
de Filosofía y Letras y Centro de Estudios Literarios. 

SEMINARIO DE PROBLEMAS ClENTIFICOS Y FILOSOFICOS 
Programa de la exposición acerca 

de "Etnología, prehistórica e histo
ria universal", que p1·esentará el se
ííor doctor Wilhelm Koppe1·s en la 
décima séptima re~mión que ·se efec
tuará el próximo lunes 8 de octubre 
a las 18.30 horasJ en el Swlón 113 
de la Pacultad de Ciencias, en la 
Ciudad . Universitaria. 

Ausencia del concepto ele la his
toria universal en la antigüedad clá
sica y su razón : el concepto de los 
circuitus temporum. Igual ausencia 
en la India y su conexión con el 
panteísmo bramanista-hinduísta. El 
teísmo como ambiente más propi
cio para el nacimiento del interés 
por la historia y para la compren
sión de la historia (geschichtlicher 
Sinn ttnd Sinn fiir Geschichte). 

Primera aparición de la ·i.dea de la 
historia universal en la ,Biblia y 
principalmente en el Nuevo Testa
mento. Nexo entre el concepto cris
tiano de lo divino y el concepto de 
la unicidad de los acontecimientos, 
de acuerdo con Rudolf Eucken. De 
Agustín y Paulus:Orosius a Jacques 
Bénignet Bossuet. 

II 

Desarrollo ele la idea de la historia 
universal en la época moderna. Leí-

bnitz, el esclarecimiento, Herder. 
Goethe y el ¡:omanticismo. La es
cuela histórica de Ranke: la historia 
universal es más que la suma de 
las historias nacionales. Bernheim : 
no hay pueblos "ahistóricos"; las 
historias de todos los pueblos for
man parte de la historia universal. 
Kaerst :· la historia como ciencia va 
más allá de la antigüedad clásica; 
desarrollo de la idea de la continui
dad histórica. Las ideas de Kirn 
(Introducción a la ciencia de la¡ 

historia). La escuela histórica fun
dada por Ranke como ·rama princi
pal del desarrollo de la historiogra
fía moderna. · 

III 

Ramas colaterales con base en las 
ciencias naturales: positivismo, na
turalismo, evolucionismo, paralelis
mo, materialismo histórico ( marxis
mo), morfología cultural (de orien
tación histórica·: Lamprecht; y de 
orientación etnológica: Frobenius). 
Historia universal construída en vez 
de reconstruída, cómo debería ser. 
La búsqueda de leyes históricas. El 
problema de la época en la cual se 
inicia el papel del individuo. Dos 
conceptos de "evolución" : en las 
~i encias naturalt;s y .en las históricas. 

El positivismo y su influencia en 
el pensamiento empirista del siglo 
xvnr. Raíces comunes de la histo
riografía y la antropología en lo; 
países anglosajones. La autocarac· 
terización de Toynbee como el an
tropólogo de los pueblos civilizados. 

IV 

Raíces de la etnología histórica 
( Graebner, Wilhelm Schidt, Reine· 
Geldern, etc.), en la escuela de Ran· 
ke. La llamada escuela de Viena, de 
orientación histórica. Sus dos posi
ciones básicas : presencia univer 
de la personalidad humana y conti· 
nuidad del acontecer histórico. E! 
concepto de una "mentalidad pre
lógica" y su revocación por su au
tor Lévy-Bruhl. La presencia de ar· 
tefactos como base para afirmar la 
presencia de una mentalidad plena· 
mente humana. Relación entre lcf. 
conceptos "cultura" y "hombre". 

El kultur!?reis como concepto his· 
tórico, opuesto a los conceptos enr 
lucionistas. Reciente transformación 
y abandono def concepto por miem
bros de la Escuela de Viena. Cre
ciente importancia de la colabora
ción entre etnología y prehistoria. 

El estado actual del problema de 
la unidad de la cultura humana Y 
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de la po ·ibilidad de una historiogra
íía uni\'er al. ¿ Exi te, más allá de 
:.1 unidad de la altas culturas ( ci
rilizacione ) del Viejo y Nuevo 
~fundos, demostrada por Reine-Gel
dan. una unidad de toda la cultura 
humana? Paralelismo entre la posi
ción primaria del Cercano Oriente 
en el conjunto de las altas culturas, 
r la del Viejo Mundo en las cultura 
pre-neolíticas. Antigüedad de la cul
tura paleolítica. Antigüedad de la 
inmigración del hombre al N u evo 
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Mundo (Australia y América). Las 
investigaciones prehistóricas de Me 
Carthy sobre Australia. La antigua 
reconstrucción de la historia preco
lombina de Sudamérica por Wilh lm 
Schmidt y la nece idad de u revi
sión. Con ideraciones metodológica 
acerca del estudio de la relaciones 
precolombinas entre Asia y Améri
ca. Importancia capital de la s inve -
tigaciones de Helne-Geldern. El pa
pel de la prehistoria y la etnología 
en la historia universal. 

V 

Epílogo. Contrast entre la escu -
la etnológica de orientación hi tó
rica que no incluye n su campo, la 
antropología física, o ca el a pecto 
biológico del hombre, y la orienta
ción en los paí e de habla ingl a 
donde la "antropología" incluye tan
to la antropología fí ica como la 
cultural, in que ésta se e ludie 
esencialmente en su a pecto histó
rico. 

Ultimo número de Universidad de México 
Está ya a la venta el número 

de septiembre de la revista Uni
¡•ersidad de México que, con este 
número, inicia su volumen once. 

En la primera página aparece 
un artículo de Fernando Benítez.: 
¡Qué tierra · es esta? El escritor 
nos brinda aquí una imagen de 
nuestra península del sur, produc
tora de henequén. "La península, 
tn más de un sentido, es una ad
'itnediza -dice Benítez-, pues- . 
toque apareció de un modo ines

¡)t'fado y tardío cuando posible
mente ya las tierras altas de Mé
xico estaban formadas y tenían 
un carácter definido." Después de 
hacer una descripción llena de co
lor del mundo que visita, el. escri
tor se enfrenta con su personaje 
principal: "Mi personaje, el ága
Ye, la planta en que parece culmi
nar la historia de una península, 
hace su aparición de una manera 
inclvidable. Se la ve prisionera 
entre las albarradas interminables, 
extendiendo el haz de sus verdes 
espadas hasta llenar el último rin
cón de la tierra ... " 

En traducción de Eduardo Gar
cía Máynez, e ilustrada con bellos 
dibujos de Ricardo Martínez, se 
publica la Canción del amor y 
la muerte del corn.eta Cristóbal 
Rilke. 

De Carlos Fuentes se incluye 
el relato El trigo errante, con ilus
traciones de Juan Soriano. 

Del doctor Eli de Gortari se 
ofrece el texto de su conferencia 
sobre La ciencia en la Reforma. 
El doctor De Gortari inicia su en-
ayo con la palabras de J osé Ma

ría Luis Mora sobre la manera 
de hacer prosperar un pueblo : 

Chiché~t ltzá 

e t 
) ) 

Los dibujos de Ricm·do Martínez 

"El elemento más neresario para. 
la prosperidad de un pueblo es el 
bn'en uso y ejercicio de su razón, 
que no se logra sino por la educa
ción de las masas, in las cuales 
no puede haber gobierno popu
lar." De Gortari anota, cómo en 
estas palabras, el doctor Mora 
"expresa su convicción, su espe
ranza no quebrantacja en el poder 
de la razón para conocer el mun
do, para explicarlo y, sobre todo, 
para transformarlo, haciéndolo 
que sirva cada vez más y mejor a 
la satisfacción de las necesidades 
humanas y a la elevación ince
sante de la vida social." 

Santiago Genovés T., nos ofre
ce en este número su artículo so
bre el e entenario del hombre de 
Neanderta'z, cuyos restos óseos 
fueron descubiertos hace justa
mente un siglo, en 1856. El autor 
nos explica la significación cientí
fica del aquel histórico descubri
miento y nos pone al tanto de los 
modernos progresos de la antro
pología y la paleontología. 

Antonio Oliver Belmas escribe 
una nota sobre su vi ita a Fran
cisca Sánchez, la e posa del poe
ta nicaragüense R'ubén Darío, en 
España. 

Tomás Segovia continúa en 
este númei-o sus Nota.s de Viaje, 
que. nos hablan esta vez de V e
nceta. 

En la secc10n de Artes Plás
ticas, Paul Westheim publica su 
en ayo sobre Paul Klee, que se 
ilu tra con reproducciones de fa
mosos cuadros del pintor. W es
theim anota: para Klee hay que 

(Pasa o la pág. 7) 
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Guía de Carreras 
Universitarias 

Carrera de Químico Farmacéutico B.iólogo 

El pl'an de estudios se desarrolla en cuatro años, con 30 horas 
sema\lales de clase en primer año y un promedio de 48 horas los 
sigui.entes. Está constituído por las siguientes materias : Comple
mentos de Algebra, Física General, ·Físico-Química aplicada a la 
Biología, Química Inorgánica, Orgánica Cíclica y Orgánica Acíclica, 
Análisis Químico Cuantitativo y Cualitativo, :Anatomía Comparada, 
Fisiología e Histología, Botánica y Drogas Vegetales, Microbiología, 
Parasitología, Bioquímica, Inmunología; Farmacia Galénica, Far
macia Química Inorgánica y Orgánica, Farmacodinamia, Tecnología 
F armacéutica; Análisis Bromatológicos, Química Legal, Análisis 
Toxi cológicos y Químico-Legales, Análisis Citobacteriológicos, Hi
giene Pública, Legi slación Farmacéutica y Farmacia Comercial. 

Al finalizar la carrera o durante el último año de la misma, 
el estudiante debe realizar una práctica de cinco meses en labora
torios de investigación o de control de una industria farmacéutica 
o bioquímica, o en una farmacia. 

E l campo propio de esta profesión es la bioquímica, rama que 
estud ia los aspectos químicos de los fenómenos biológicos: la com
posición química de los seres vivos y los efectos que sobre los 
proceso biológicos ejercen los compuestos químicos. Tiene así la 
bioquímica importantes aplicaciones a la agricultura, la medicina., 
la veterinari a, las industrias de la alimentación, etc. De mane¡;a es
pecial destaca su aplicación a l estudio y fabricación de droga; des
tinadas al tratamiento de enfermedades, lo que constituye e} cámpo 
de la farmacéutica. 

En la práctica, este profesionista encuentra oportunidad de 
trabajo en las industrias farmacéutica y de la ali~1-entación, como 
investigador y como jefe de producción; en los hospitales, reali
zando investigaciones y verificando análisis clínicos; en las farma
cias, como responsaMes y preparadores de prescripciones médicas. 
Muchos de ellos trabajan e~ forma independiente, proporcionando 
servicios de análisis clínicos y de análisis de controL para las indus
trias de la alimentación; son también los más indicados para la 
ejecución de análisis- toxicológicos y químiw-legales. 

En la actualidad la profesión de Químico Farmacéutico· Biólogo 
enfrenta serios problemas de mercado . de trabajo pues, por un 
lado, la industria farmacéutica de nuestro país es reducida y, por 
otro, en los ramos de la farmacia y los análisis clínicos se entra 
en competencia con diversos profesionales: médicos laboratoristas, 
farmacéuticos, químicos farmacéuticos y químicos bacteriólogos y 
parasitólogos que se preparan en otras escuelas. · 

En 1954 estudiaban esta carrera 424 alumnos. 

Lunes 19 de octubre de 19!& 

IIBLIOTECA D!L ESTUDIANTE UNIV!lSITUIO 

JOSE l.Ol'EZ PORTILLO Y ROJA S 

ALGUNOS 
CUENTOS 

l.DICIONE.S DB LA UNJVfASID ... D NACIONAL AUTONOMA 

1.4EXICO 1 ti. 

Algunos Cuentos 

Con el número 77 se publica en 
la Biblioteca del Estudiante tni
versitario este libro que contiene 
cinco cuentos de José López Por
tillo y Rojas, el conocido autor de 
La Parcela. La selección y e\ ~ró
logo son de Emmanuel Carballo. 

En su prólogo, nos dice Emma· 
nuel Carballo: "Tres son los au· 
tores que representan los mejore> 
momentos de la tendencia realista: 
Emilio Rabasa,- Rafael Delgado y 
José López Portillo y Rojas", y más 
adelante: "José López Portillo )' 
Rojas fué el teórico de esta gene
ración, el heredero universal de Al
tamirano en lo que se refiere a que 
debe ser la novela, a la tendencia 
nacionalista." 

En los cuentos que aquí se pu
blican, José López Portillo revela 
su nada común capacidad de narra
dor, su estilo romántico y costum
brista y sus largos escollos descrip
tivos, sus censuradas digresiones. 

Uno de los cuentos del volumen, 
el qile se titula "Por un cabello", 
es una muestra de lo que López 
Portillo y Rojas podía hacer con el 
tema más insignificante. Su dies
tra localización de personajes y de 
ambientes, así como su discreta con
templación irónica de lo que le ro
dea se hacen ahí palpables; pero 
también salta a la vista su mediano 
poder de provocar en los lectore.' 
las sorpresas que constituyen el más 
eficiente anzuelo para la atención : 
con frecuencia, el cuentista descu
bre o da la pista demasiado pronto 
de lo que puede constituir la ciare 
central de su relato. 
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pUBLICACION.ES DE FILOSOFIA Y LETRAS 
FRANCISCO MONTERDE 

SALVADOR 

DIAZ MIRON 
DOCUMENTOS. ESTET!CA 

Salvador Díaz Mirón 

El doctor Francisco Monterde ha 
reunido en este vol:umen dos estu
dio escritos inicialmente para dar 
a conocer fuera de la República, 
ai\)tt\Gs biográficos y de crítica li
teraria del poeta Salvador Díaz Mi
rúo. 
[no de los estudios que ahora se 

¡~~blican, contiene documentos es
darecedores de pasajes que perma
"l(i.an oscuros para los historiadores 
: h vida del poeta, según nos 
tlf.Jca en su breve nota prelimi
;;r el doctor Francisco Monterde. 
Este estudio fué asimismo la con
tribución presentada 'al Segundo 
'ongreso de Catedráticos de Lite
ratura Iberoamericana que se cele
ro en la Universidad de California 

.n 1940. 
El otro ensayo aborda et tema de 

:aestética de Díaz Mirón según su 
?ropia poesía, y fué dado a conocer 
'!! Berkeley, California, E . U. A, 
Jn motivo del Séptimo Congreso 
·ganizado por el InstitJuto Interna
lOna! de Literatura Iberoamerica

'la, que se llevó a cabo en la men
'ionada Ciudad a fines del año pa-
;ado. . 

En esta forma, el doctor Mon
··rde permite que los estudiosos de 
· obra y la personalidad del poeta 
"racruzano tengan a su alcance los 
~lio os datos contenidos en estos 
~mentos, que antes resultaba di
·~J! conseguir. 
Las ediciones de la Facultad de 
llo ofía y Letras enriquecen con 
1le volumen su incipiente biblio
a de opúsculos mexicanos y ex-

tranjcros, y .contribuyen a comple
tar las investigaciones desarrolladas 
en nuestro medio sobre el autor de 
Lascas. 

El Estado Mental 
de los Tuberculosos 

y Cinco Ensayos Sobre 
Federico Nietzsche 

En este libro, con prólogo, bio
grafía y bibliografía preparados por 
el maestro }uan Hernández Luna, 
se han incluído ensayos del filósofo 
michoacano José Torres, que murió 
a los treinta y cinco años de edad en 
el' año ele 1925. 

Durante el tiempo que estuvo in
ternado en el pabellón de tubercu
losos del Hospital General, José 
Torres (médico de profesión), desa
rrolló un interesante trabajo psi
cológico sobre la personalidad ele 
sus compañeros de sala; trabajo que, 
no obstante su carácter ci-entífico 
tiene un valor literario indiscutible: 
ya que su autor era un hombre ver
sado en varios campos de las hu
manidades. 

En los ensayos sobre Federico 
Nietzsche, el doctor Torres analiza 
tanto la personalidad del filósofo 
como las distintas características de 
su filosofía. 

El doctor Torres contempla las 
tres etapas de la actividad mental 
de Nietzsche: la primera es la del 
hombre sano y equilibrado, el ca
tedrático erudito; la segunda com
prende la aparición de la locura y 
el desarrollo máximo del genio crea-

HENRI LEFEBVRE 

LOGICA FORMAL 
• Y LOGICA 

DIALECTICA 

J O S E TORRES 

EL ESTADO MENTAL 

DE LOS TUBERCULOSOS 
(Un jx>tlt1 /ii6Jojo: Gilll'omo úop,rdl) 

y 

CINCO ENSAYOS SOBRE 

FEDERICO NIETZSCHE 

dor; la tercera es "la triste deca
dencia de la razón", ya que como 
se sabe, Nietzsche murió en el ma
nicomio de Weimar en 1900. 

Los ensayos del doctor Torres 
sobre este monstruo de la intros
pección, este destructor del edificio 
ético tradicional, este cuestionador 
terrible de la estructura humana, 
nos ayudarán sin duda a fijar his
tóricamente las doctrinas y la sig
nificación del filósofo de Roecken. 

Lógica Formal y Lógica 
Dialéctica 

Este libro, que aparece con el 
número 11 en la colección ele la 
Facultad de Filosofía y Letras, con
tiene el resumen de la discusión 
entablada entre al·gunos filósofos 
rusos sobre la lógica dialéctica y la 
lógica formal; resumen del que es 
autor el filósofo francés Henri Le
febvre, bien conocido por los libros 
y el gran número de ensayo que 
ha publicado sobre temas filosóficos. 

E l resumen ele Lefebvre sobre la 
polémica se publicó inicialmente en 
la nueva serie de La Pensée, en fe
brero de 1955, y aparece ahora tra
ducido al castellano por el doctor 
Eli de Gortari. 

Como un complemento del texto 
de Lefebvre el traductor incluye 
también en este libro el "Balance 
de· la discusión sobre los problemas 
de la lógica", preparado por la re
dacción de la revista "Problemas 
ue filosofía" y publicado en otro nú
mero de La Pensée. 

(Pasa a la pág. 7) 
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XEUN, Radio Universidad Nacional, 
PRINCIPALES PROGRAMAS DE LA SEMANA 

860 Kcs. 

LUNES 19 

16.15 Concierto Sinfónico de la. tar
de. 1. Concierto para Jazz-Band y Or
questa Sinfónica. Liebermann. 2. J?on 
Quijote -Op. 35-. Strauss. 3. C_on~wr
to N9 1 en Sol Menor - para vwlm y 

-orquesta-. Max Bruch. 

17.55 Gaceta cultural. 

19.00 Recit al de los Grandes Intér
pretes. l. Sonata para órgano en Do 
Menor. Julius Reubke. 2. Coral N9 1 
en Mi Mayor -para órgano-. Franc~. 
3. Once piezas para piano. RachJ11am
noff. 4. Septeto en Mi Bemol Mayor 
Op. 65 . Saint Saens. 5. Sonata para 
trompeta, trombón y corno. Poulenc. 

22.00 Ventana al Mundo. Estados 
Unid•o!. 

22.30 Concierto NQ 2 en Sol MenOl' 
-para piano y orquesta-. Saint Sa
ens. 

22.55 Gaceta Cultural. 

23.00 Concierto Sinfónico de media 
noche. l. Concierto NQ 3¡-para piano y 
orquesta-. Bartock. 2. Segunda Suitc 
Op. 4. Bartock. 3. En El Reino de la 
Naturaleza Op. 91 . Dvora,k, 4 . Concier
to Op . 104 -para cello y orquesta-. 
Dvorá.k. 

MAIRTES 2 

16.15 Concierto Sinfónico de la tar
de. l. Preludio a la Siesta de un Fauno. 
Debussy. 2. Noctumos -Nubes, Fies
tas y Sirenas-. Debussy. 3. Sinfonía 
Op. 2o. Chausson. 4. Cotillou -Ballet-. 
Chabrier. 5. Gaité Parisienue. Offen
bach. 

17.55 Gaceta culturál. 

19.00 Recit al de los Grandes Intér
tes. l. Sonata NQ 7 Op. 85 -para ¡)ia
no-. P r okof ieff. 2. Preludios. K aba
levsky . 3. Ouarteto NQ 3 en Mi Bemol 
Mayor. Dvorak. 4. Arias de la Opera 
"Boris Godounow". 

22.00 

22.30 
Handel. 

::!2.55 

Ventana al Mundo. Japón. 

El Gran Rapto -Suite-. 

Gaceta Cultural. 

23.00 Concierto Sinfónico de media 
noche. l. Sinfonía NQ 2 Op. 6. Rimsky
Korsakow. 2. Scheherezada -Suitc- . 
Rimsky-Korsa.kow. 3. El Teniente Kijc 
~Suite Op. 60-. Prokofieff. 4. Sinfo
nía N\l 5 Op. 100. Prokofieff. 

MIERCOLES 3 

16.15 Concierto Sinfónico de la ·!;ar
de. l. Variaciones Enigma Op. 36. El
gar. 2. Concierto en Mi Menor Op. 85 
-para ce1lo y orquesta--. E~ga.r. 3. 
Sinfonía "Londres". V. Williams. 

17.55 Gaceta cultural. 

· 19.00 Recital de los Grandes Intér
pretes. l . Valses Mexicanos y Obr as 

d-e Manuel M. Ponce para piano. 2. 
Sonatina -para violín y piano-. Car
los Chávez. 3. Tres Piezas -para vio
lín y piano-. S. Revueltas. 4. Antolo
gía de Canciones de Salvador Moreno . . 

22.00 Ventana al Mundo. U.R.S.S . 

22.30. Charla con .Juan José Arreola. 

22.55 Gaceta Cultural. 

23.00 Concierto Sinfónico de media 
noche. l. Danza de la Muer te. Liszt. 
2. Concierto en Mi Bemol Mayor -pa
t·.a piano y or questa-. Liszt. 3. Suite 
NQ 1 de la Ar lesiaha. Bizet. 4. La Ores
tiada de Esquilo. Milhaud. 5. La C~·ea
ción del Mundo. Milhaud. 6. Proteo 
-Suite Sinfónica N\l 2-. Milhaud. 

.JUEVES 4 

16.15 Concierto Sinfónico de la tar
de. l. Noches en los Jardilles de Es
paña. De Falla. 2. Iberia -Suite para 
orquesta- . Albéniz. 3. Sinfouietta en 
Re Mayol'. Halffter. 

17.55 Gaceta cultural. 

19.00 Recital de los Grandes Intér
pretes. l. Piezas para piano de composi · 
tores franceses con J ean Casadesus. 

19:.30 Control Remoto desde Gale-
rías "Excélsior". 

22.00 Ventana al Mundo. Israel. 

22'.30 Serenata Op. 22. Dvorak. 

22.55 Gaceta Cultural. 

23 .00 Concierto Sinfónico de media 
noche. l. Oo.ncierto N9 4 en Sol Menor 
-para piano y orquesta-. Rachmani
noff. 2. La IsJa de los Muer.tos -Poe
ma Sinfónico-. R achmaninoff. 3. E·s
cenas de Ballet. Stravinsky. 4. La His
toria de un ISoldadci. Stravinsky. 5 . 
Sinfonía d.c l os Salmos. Stravinsky. 

VIERNES 5 

16.15· Concierto Sinfónico de la t ar
de. l. Suite. Couperin. 2. Ooncierto N9 
3 -para clavecin y orquesta-. Bach. 
3. Concierto en La Menor -para dos 
violine'S y orquesta-. Vivaldi. 4. El 
Pastor Fiel -Suite-. Handel. 5. Con· 
ciertos Grossos N úli1S. 2, 3 y 4. Gemi
niani. 

17.55 Gaceta cultural. 

19.00 Recital de los Grandes Intér
pretes. l. Sonata NQ 9 en M'i Mayor 
Op. 14. Beethoven. 2. Cuarteto "Dó
rico". Respighi. 3. Tres F ugas parn. 
Cuarteto. Ricardo Pick-Mangiagalli. 4 . 
Arias de Operas de Mozart. 

, 22.00 Venta na al Mundo. China. 

212.30 Novelas y novelistas de nues
tro t iempo. Programa a caTgo de .Juan 
Rulfo. 

22.55 Gaceta Cultural. 

23.00 Concierto Sinfónico de media 
noche. l. ConcieTto para violín y or -

questa. Bloch. 2. A Través 
-Suite-. Deems Ta.ylor. 
T ra nsfigurada. Schonbe.rg. 
Lunai re. Schonberg. 

SABADO 6 

16.15 Concierto Sinfónico de la tar. 
de. l. La Gru ta de Fingal -m ... , . 
ra-. Mendelssohn. 2. Coneierto ec '' 
l\Icnor Op. 64 -par a violín y orq 
ta-. Mendelssohn. 3. Fantasía Op. r 
Schubert. 4. Snflonta N\l 7 en Do Yl 
roT; Schubert. 

17.55 Gac\)ta cultural. 

19.00 Recital de los Grandes Int".r. 
pretes. l. Sonatas para clavecin. Anro. 
nio Soler. 2. Trío N9 7 Op. 97 -A.r• • 
duque-. Beethoven. M apa-Mundi en;. 
tural. E labor-ado por J oaquín Sáneh · 
Mac Gregor. 3. Música de los Sigl1· 
XIII y XIV. 

21.00 Mundo Universitario. Progra
ma a cargo de .Jorge ·Avenda.!W Ines
trillas. 

21.30 Conciert o en L a Menor -para 
pi ano y orquesta-. Paderewsky. 

22.00 Ventana al Mundo. hilia. 

22.30 Diálogos Universitarios. 

22.55 Gaceta Cultural. 

23.00 Concierto Sinfónico de medi2. 
noche. l . Marcha Eslava. Tschaikowsky. 
2. Sinfonía N9 1 en Sol l\fenor Op. r 
Tscha ikowsky. 3. Concierto para pi' 
no y orq uesta. Khachaturian. 4. Suit· 
N úms. 1 y 2 -Gayne-. KhachatlllW. 

p OMINGO 7 

10.00 Introducción Musical. 

10.15 Noticias Internacionales. Il 
tradas con números musicales. 

orquesta-. Mozart. 3. Sinfonía X9' d 
K . 425 -Lintz-. Mozart. 4. Concier 

11.00 Matinée Sinfónico. l. Pcqoi' 
Serenata K. 525. Moza.rt. 2. Coneier 
en La Mayor K. 622-para clarinet' .

1 
N<? 4 en Re Menor -para violín y · t· 
questa-. Paganini. 5. Sinfonía X9 .. fí 
en Sol Mayor -Oxford-. Haydn. y 

14.00 Musica para piano. el 
15.00 Diálogos Universitarios. 

15.30 Cuentos Infantiles. 

16.00 Recital de los Grandes W: 
pretes. l. Cuarteto N9 6 en Re )f · · · 
Schubert. 2. Riete piezas para p : 
Mendelssohn. 

19.30 Concierto Dominical. 1. El ' 
Jón México. Copland. 2. Sinfonía X' 
Copland. 3. Uirapuru -Poema S:..! 
n.ico-. Villalobos. 4. Cuartet? y Xn~ 
-Impr esión rápida de Brasil-. ! 
lobos. 5. Bachian:ts Brasileiras :-; • 
Villalobos. 

21.30 Música pa.ra piano. 

m 
St 
d( 

y 
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s. 
PROFESORES 
COMPLETO Y 

E INVESTIGADORES 
DE ;MEDIO TIEMPO 

DE 
EN LA 

TIEMPO 
U.N.A.M. 

Sr publican semanariamente en 
·,rtd sección los datos biográficos 
ns importantes de las personas que 

~legran el cuerpo de profesores e 
J<'•'Siigadores de tiempo completo 
le mrxlio tiempo en la Universidad 

\acivnal Autónoma de M é,-ricó. 
En esta ocasión se incluyen los 

tar. dotas del liceuciado Eduardo Baz, 
'fll· s,wetario de la Facultad de De
llí rccho de la Universidad de M é.xico 

· profesor de medio tiempo de la 
111isma a partir del día J9 de marzo 
le 1956. 

Nació en la ciudad de México, 
·~- Di trito Federal, el 31 de diciembre 
.W. ae 1917. b. 
uJ. Cursó el Bachillerato de Derecho 
11z r Ciencias Sociales en la Escuela 
lo! Xacional Preparatnria y la carrera 

~e Licenciado en Derecho en la Fa
:ultad de Derecho de la Universi
aad Nacional Autónoma de México. 

8· 

S. 

a 
¡. 
1. 

Su promedio de calificaciones fué 
;upcrior a 9. · 

Obtuvo el título de Licenciado en · 
Derecho el 4 de noviembre de 1938. 

habiéndole otorgado mención hono~ 
rífica el jurado respectivo, formado 
por los señores profesores Emilio . 
Pardo Asp.e, ManueÍ Borja Soria
no, Celso Ledesma Labastida, Ma
~~tl Ulloa Ortíz•y José Castillo La-
Toñaga. 
En los años de 1950 y 1951 hizo 

totalmente los cursos del Doctorado 

Lógica Formal y ... 

fVime de la pág. S) 

1 

En su nota preliminar ,el doctor 
de Gortari nos explica muy acer
tadamente que, este problema de las 
relaciones entre la lógica dialéctica 
y la lógica formal, se plantea para 
el material ismo dialéctico "en Jos 
mismos términos en que la ciencia 
se enfrenta a la necesidad imperiosa 
de resolver la cuestión de la validez 
y el alcance de una teoría científi
ca, cuando se establece una teoría 
de mayor amplitud y penetración 
que la primera"; tal es el caso, nos 
dice, de la física clásica ante la com
probación experimental de la teoría 
de la relatividad. 

Los diversos problemas prácticos 
y teo¡::icos suscitados por el' enfoque 

Eduardo Baz 

en Derecho, obteniendo mención ho
norífica en seis materias. Tiene en 
elaboración la tesis del Doctorado, 
sobre el tema "Transformación del 
Derecho Contractual". 

Publiwciones. "La Teoría de la 
Causa", tesis profesional, publica
da en Anales de Jurisprudencia;; 
"Consecuencias de la Emisión Irre-

equivocado de la lógica formal fren
te a la lógica dialéctica, debieron 
someterse al examen ele numerosos 
filósofos, cuya fecunda discusión 
tendrá que- ser cuidadosamente es-

guiar de Acciones", publicada en la 
Memoria del Congre ·o ientífico 
Mexicano. 

E miembro de la Barra M xica
na, Colegio d Abogados. 

Labor docente. Desde el año de 
1949 ha impartido, sin interrupción, 
la Cátedra ele Contratos. l~n el año 
de 1954 sub .tituyó al licenciado 
Francisco M. Vázquez, en el cgun
do curso de Derecho Procesal Ci
vil. De 1949 a la fecha, además d 
figurar como sinodal en exámenes 
profesionales, en diversas ocasiones 
ha formado parte de los jurados en 
exámenes de los cuatro cursos de 
Derecho Civil. 

En febrero de 1956 obtuvo, por 
oposición, la Cátedra de Contratos. 

Otras actividades. Fue ponente en 
las sesi-ones de mesa ·redonda que 
organi21ó la Barra Mexicana cot'IÍ 
motivo de la nueva Legislación so~ 
bre Registro Público de la Propie-
dad. · 

Tomó parte en los cursos ele In
vierno organizados en 1955 por la 
Facultad de Derecho, impartiendo 
una conferencia sobre el tema "Los 
Terceros y el Registro Público de 
la Propiedad". Dicha conferencia 
fue publicada en la Revista Jurídica 
Notarial. 

Desde el 19 de mayo ele 1954 .a la 
fecha, desempeña el cargo de Se
cretario de la Facultad ele Derecho. 

tudiada por los interesados en el te
ma, aunque sea solamente en la 
versión resumida que se nos ofrece 
en este pequeño volumen de la Fa
cultad de Filosofía y Letras. 

Ultimo número . de Universidad de México 
(Viene de la pág. 3} 

crear "como crea la naturaleza, la 
gran plasmadora de fo-rmas, inago
table en su riqueza imaginativa: esta 
debe ser la meta, lo reconoce intuiti-

. vamente. Pero el camino es un cami
no muy largo ... Hay que recorrer
lo a tientas . Hay que pensar y co
nocer, hay que encontrar, examinar 
y r!esarrollar los medios expresi
vos." 

En la sección de Teatro, Francis
co Monterde hace ·las reseñas de 

Pnteba. de Fuego y Un hombre de 
otro mundo. 

De Francisco Peñuelas se publica 
el ensayo que titula "Sobre el difí
cil e ingrato arte de traducir". 

Aparecen también otras secciones 
de costumbre : La feria de los días, 
Otras voces, otros rumbos; así como 
la página de Libros, con los comen
tarios bibliográficos de Alberro Bo
nifaz Nuño. 
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DE LOS 
Veracruz 

Se han iniciado ya las reuniones 
preliminares a la Primera Confe
rencia Latinoameri,cana de Facul
tades de Medicina que se reunirá en 
la Ciudad Universitaria de México. 
La Escuela de Medicina de la Uni
versidad V eracruzana invitó a los 
doctores Raoul Fournier, Director 
de la Escuela de Medicina de la 
U AM, y doctor Oswaldo Arias 
Capetillo, Director de la Escuela 
Médico Militar, a una reunión pre
paratoria que se efectuó en el puer
to de V eracruz. 

De dicha reunión salieron los 
puntos principales tlel programa que 
habrá de efectuarse en la Ciudad 
Universitaria de México con mo
tivo de la Conferencia que reunirá 
a los principales representantes de 
la educación médica latinoamericana. 

Querétaro 

Varias adquisiciones que m ej o
rarán los servicios de la Universidad 
de Querétaro han sido hechas por 
el Rector Fernando Díaz Guerrero 
con el subsidio extraordinario con
cedido por el Gobierno de la Repú
b~ica. a las universidades de pro
vmcm. 

La Universidad queretana puede 
chsponcr ya de 300 butacas que se
rán colocadas en el Auditorium en 

ESTADOS 
construcción; de una balanza ana
lítica para los laboratorios de quí
mica; un nivel "Zeiss" para la Es
cuela de Ingeniería; una cal'culadora 
que servirá a los estudiantes de co
mercio ; cien sillas de paleta para 
las aulas universitarias y un equipo 
de sonido. 

Oaxaca 

El Benemérito de las Américas, 
Benito J uárez, ha regresado sim
bólicamente al plantel donde hizo 
sus estudios de jurisprudencia, gra
cias al. donativo de una estatua que 
será colocada en el patio principal 
de la Universidad de Oaxaca. 

La estatua mide dos metros de 
alto y fué donada por el propio Pre
sidente de la República, don Adolfo 
Ruiz Cortines. Representa a Juárez 
vestido con una levita y capa negra, 
con la mano izquierda sobre el pe
cho y en la mano· derecha un docu
mento en el que se puede leer una 
de sus frases famosas : "El Respeto 
al Derecho Ajeno es la Paz." 

Nuevo León 

Una nueva carrera, la de Inge
niero Agrónomo, comenzó a impar
tirse en la Universidad de Nuevo 
León. 

La carrera vendrá a ser de gran 
utilidad para toda la República, en 

VI'IIV l!S'II3:AIN fl V lN3:'11dWJ 
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vista de que el plan de estudio; 
comprende tanto entrenamiento 
teórico como práctico, destinado al 
mejoramiento de los sistemas de 
-cultivo, especies comestibles y pro
ductos industrializables. La Escuela 
de Agronomía se ha establecido en 
la ciudad de Monterrey. 
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