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REVISTA U NI VE RSIT ARIA 
Con el número de septiembre de 1956, la revista Univ.er iclad cl'e México 

inició su volun~en xr y, con ese mismo número, dió principio al cuarto mio de 
publicación en su nueva época.. 

La revista un4versita1'ia tiene encomendada una misión muy precisa dentro 
del trabajo editorial de la Universidad. Si las dem,ás publicaciones periódicas y 
libros de nuestra institución abordan de manem a1nplia y sistemática las nwterias 
q~te corresponden a sus respectivas disciplincM., debe haber 1m órgano que se 
e11cargue de atender en forma menos amplia y especializada esos mis11ws temas 
centrales de nuestra cultura. Ese órgano, destinado a reflejar con agilidad y 
eficacria los. pasos del detsarrollo in,telectual, es. lo que aspira a ser la revista 
Universidad de México. 

La Gaceta de la Universidad se dedica, como se. sabe, a concentra-r, a grandes 
rGJSgos, los datos de nuestra vida académica y a informar lo más oportunamente 
posible de cada uno de sus pasos. La revista Universidad de México tiene, en 
C(J!J14bio, una atención 111uis extensa y pormenorizada hacia la actividad cultural 
.)' dese'ntpdia una labor de 1nuy diversa índole. 

La revista de la Universidad no se limita simplemente a un trabajo infor
m<Ltivo. El tipo de orientación culturai que ella pretende está basado también 
en el ejercicio de la crítica y la creación. 

Además, la revista de la Universidad se preocupa de un aspecto i1nportante 
del curso de la cultura en nuestro país; este aspecto es la actualidad. El comen
tario de las actividades pictóricas, cinematográficas, teat1'ales o bibliográficas es 
objeto en las páginas de la revi!sta de una atención vertebral. Difícilmente podría 
hacerse una certera labor de difusión de la cultura sin darse cuenta de que ella 
misma, como la'S demás actividades humanas, tiene una constitución temporal 
que, por lo tanto, haa necesario enjuiciar y difundir oportunamente cada uno 
de sus logros para su debida orien tación general. 

En la revista Universidad de México intervienen los 11,uis destacados escn
tores, dibujan1tes, investigadores 3'1 fotógrafos, que con su colaboración han heclw 
de ella una fuente de lectura cada vez más solicitaqa. 

En el núm,ero de septiembre de la revista se publicó el índice correspondiente 
al volumen x; en él podemos reconocer la am,plitud de los temas que componen 
sus páginas; crónicas, entrevistas, reportajes, cuentos, poemas, artículos críticos 
y ensayos sobre las más diversas materias: historia, sociología, cienciq, filología, 
literatura, · filosofia, folklore, cine, música, danza, arquitectura, antropología, etc., 
atraen el interés de un gran nú1nero de lectores de toda~ clases. 

La revista de la Universidad, por otra parte, se distribuye en las librerías 
y expendios de revistas a un precio mínimo (un peso por ejen~plar y diez por 
suscripción awual), que hace fácil su adquisición. 

Una revi.s¡ta, para cumplir sus fines ·satisfactoriaN1>ente, debe conj-ugar la 
preocupación por los más fundannentales contenidos culturales con la eficiente 
y concentrada forma periodística. Una ve-rdadera revista tiene que aspirar a ser 
constantetnente la generosa puerta de acceso a la cultura y a su perfecciona;núento. 

Una verdadera revista, entonces, tendrá que ser producto de· una comunidad 
integrada como tal por el deno'minador cmnún del servicio a la cult1tra. La revista 
de la Universidad será 11~jor en la medida en que la, haqa11_1.QS satisface-r los 
fines de ese noble servicio. t 

Núm. 112 
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e A L E N D A R 1 o 
Lunes 8 Jueves 11 

REUNION DEL SEJMINARIO DE PROBLEMAS CIENTÍFICOS Y 

FILoSÓFICOS. Ponente Wilhel1n Kopper. "Etnología, 
prehistoria e historia universal." Salón 11_3 d~ la_ Fa
cultad de Filosofía y Letras, Ciudad Umvers1tana, a 
las 18.30 horas. Seminario de Problemas Científicos Y 
Filosóficos. 

CoNFERENCIA. Lic. Isidro Fabcla. "La actitud del rmba. 
jador norteamericano ante la prisión y muerte drl p11• 

sidenfe Madero ." Ciclo de conferencias sobre "La políu. 
ca internacional de la Revolución Mexicana". Aula ma. 
xima de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas (Su 
Cosme 71), a las 19 horas. Escuela Nacional de CiencU, 
Políticas. 

Martes 9 
CoNF .. RENCIA. Agustín Millares Carla. "Menéndez y Pe

layo. La poesía iberoamericana .. " Conn;emoración del 
primer centenario de don Marcelmo Menendez y Pelayo. 
Salón 306 de la Facultad de Filosofía y Letras, Ciudad 
Universitaria, a las 19 horas. Facultad de Filosofía y 
Letras y Centro de Estudios Literarios. 

CoNFERENCIA. Doctor Francisco de la Maza. "Los antm. 
dentes del barroco mexicano." Ciclo de Arquitectufi 
Hispano-Mexicana. Sala Manuel M. Ponce del Pala 
de Bellas Artes, a las 20.30 horas. Instituto Nacional 
de Bellas Artes. 

Miércoles 10 
Domingo 14 

CoNFERENCIA. Gonzalo Pozo Argiielles. "Arte indígena." 
Conferencias estudiantiles de la Escuela Nacional de 
Artes Plásticas. Edificio de la Academia de San Carlos 
(Academia 22), a las 20 horas. Dirección General de 
Difusión Cultural. 

TEATRO EN CoAPA. Función de clausura de la temporada 
en Atlixco, Puebla. Programa: auto sacramental "Pedro 
Telonario", de D. Antonio Mirademéscua con villanci
cos de Sor Juana; "El viento", de León Felipe y Eglogas 
de Virgilio, a las 11 horas. 

SE \fiNARlO DE PROBLEMAS CIENTIFICOS Y FILOSOFICO~ 
Resumen de la exposición acerca de 

la "Axiología Formal: La Ciencia de la 
Valoración", que presentará el señor 
doctor Robert S. Hartman en la· déci
ma octava reunión mensual, que se 
efectuará el próximo lunes 15 de oct1t
bre a las 18.30 horas, en el Salón 113 
de la Facultad de Ciencias, en la Ciu
dad Universitaria. 

Los esfuerzos para establecer una 
ciencia de la valoración, representan la 
empresa más persistente y, al mismo 
tiempo, más frustratoria en la histo
ria de la filosofía. Solamente en nues
tro tiempo se ha desarrollado esta cien
cia, tanto teórica cuanto práctica
mente, y actualmente se encuentra 
planeado un instituto que se ocupará 
de ella en los Estados Unidos. 

La canee pción de la ciencia axio
lógica.-Las dificultades encontradas 
por los filósofos, desde Platón hasta 
Dilthey, para establecer una ciencia 
del valor, surgen principalmente de la 
incertidwnbre concerniente al concep
to de la ciencia misma. La ciencia en 
general no es ciencia natural ni cien
cia moral, sino un marco de referen
cia aplicado a 1m conjtmto de objetos. 
El marco de referencia, o la pauta, 
-en una ciencia desarrollada- siem
pre es una estructura sistemática de 

pensamiento, o ·un sistema lógico o 
formal. !-a pauta de la ciencia natu
ral es la matemática, la pauta de la 
ciencia musical es la teoría de la ar
monía y la pauta de la ciencia del va
lor es la axiología formal (de la pala
bra griega axios, digno, valioso). 

En 1903, Russell y Whitehead de
mostraron la naturaleza formalmente 
lógica del marco de referencia . de la 
ciencia natural, definiendo el término 
fundamental de la matemática, "el "n)l
mero", en términos estrictamente ló
gicos., De 12 misma manera, la axiolo-

. gía formal define el término funda
mental de la valoración, el "valor", en 
términos estrictamente lógicos. Sobre 
la base de esta definición se establece 
la <:iencia axiológica y se crea, así, un 
instrumento intelectual que funciona 
.en relación con las ciencias sociales y 
· humanistas, de la mismá manera como 
lo hace la matemática en relación con 
las ciencias naturales o la teoría de la 
armonía respecto a la música. 

La ciencia axiológica tiene dos ta
reas ¡principrales: ( 1) una negativa, 
que consiste en el análisis de las cien
cias morales tradicionales; y ( 2) otra 
positiva, co~sistente en hacer la sín
tesis o construcción de tales ciencias 
nuevas. La primera tarea se realiza 
por m~di9 d~ 1~~ llamadas fala~i(IS (l~io-

lógicas, que surgen de la mera concq
ción de la ciencia axiológica. La S<· 

gunda tarea se efectúa por medio del 
sistema axiológico mismo, que define 
en sus propios términos a los concep· 
tos fundamentales y a las relaciones de 
las ciencias morales. 

Las falacias axiológícas.-De la con· 
cepción de una ciencia como conjunto 
de una pauta formal y de un grupo 
de objetos, se sigue que cada cienci1 
tiene su propia pauta y, consecuente· 
mente, su propio grupo de objetOI. 
Un dato se convierte en un objeto d, 
la cie"ncia natural, si se le aplica la 
pauta de la ciencia natural; y se trans· 
forma en un objeto de la ciencia mo· 
ral cuando se le aplica la pauta de b 
ciencia moral. Así, el mismo dato pue· 
de aparecer como objeto de cualquier 
ciencia, dependiendo de la pauta que 
se le aplique. 

De esta distinción entre las ciencia1 
se desprenden las falacias axiológicas. 
Se trata de confusiones entre las pau· 
tas de ciencias distintas, grupos <k 
objetos, o de ambas cosas a la v_~z. 
La falacia metafísica es la conÍuSlon 
entre la pauta matemática y la pau· 
ta axiológica, por ejemplo, cuando se 
aplican ciertas conclusiones de la teo· 
ría de la relatividad a la idealidad del 
mundo. La falacia naturalista es b 
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;onfu iÓn entre ciencias específicas, 

11 
sean naturales o morales; como la 

~fu ión que se hace entre la ética 
J¡ p icología. La falacia 11/0ral es la 

¡onfusión entre la pauta axiológica y 
¡IIJ ciencia valorativa específica, co
::Ji,l la que se establece entre el Bien 

111 
general y el bien moral. La falacia 

.Jd método es la confusión entre una 
, ncia y su objeto; como la opinión 
ut se sos tiene en la ciencia natural 
1 que "la ciencia es empírica" (los 
~jetos de la ciencia natural son em
p1cicos, pero no lo es la ciencia misma) 
;, en la ciencia moral, la opinión de 
~ue no es posible una ciencia axiológi
~ porque los fenómenos morales no 
10n racionales ( la irracionalidad del 
objeto no es obstáculo para la raciona
ldad de su tratamiento científico; de 
otra manera, el psiquiatra debiera ser 
an loco) . 

Estas falacias sirven de instrumento 
Ulllítico para las disciplinas tradicio
nlles del valor. El sistema· axiológico 
::usmo sirve de instrumento sintético 
para la construcción de tales nuevas 
~;ciplinas . 

lA formación de ·la ciencia axioló
¡ica.-Lo mismo que la matemática 
\Ut~e de la definición lógica del tér
mino "número", así surge la axiolo

g¡¡ formal de la definición lógica del 
término "valor". Es1:a definición se 
klla ya, en principio, en las obras de 
P~tón y de Aristóteles, pero ha sido 
~!uado definitivamente por el filó
¡j¡¡ inglés G. E. Moore en 1903. El 
wr no es una cosa, sino un atributo 
~cosas y resulta de t odos los a tribu
~~descriptivos o sensibles de las cosas 
talorizadas. De aquí surge el axioma 
talorativo : una cosa es buena como tal 
tosa, si tiene todos los · atributos de 
~icha cosa, o, una cosa es buena como 
u! cosa si cumple la definición de tal 
ros.. Así, una silla es buena silla si: 
(a) se llama "silla", y (b) tiene to
dos los atributos que definen el con
repto "silla". El predicado del valor, 
mtonces, no pertenece a las cosas in
dividuales sino a las "cosas tales", es 
decir, a las cosas como ejemplificacio
nes de los conceptos. Esta solución de 
la naturaleza lógica del predicado va
lorativo corresponde exactamente a la 
IO!ución de la naturaleza lógica del pre
dicado aritmético obtenida por Frege 
Y Russell. 

El axioma del valor.-Del axioma 
de] valor se desprende una multitud 
de consecuencias concernientes a la 
ll¡turaleza del valor. ( 1) El valor axio
k~co es formal y no es un valor es-
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pecífico, ya fuese ético, estético o eco
nómico. Así se evita la falacia meta
física. ( 2) La norma del valor es el 
nombre de la cosa valorizada. La de
finición lógica del valor significa un 
positivismo axiológico, que difiere del 
positivismo lógico por el hecho de que 
este último comete la falacia metafí
sica. ( 3) La valoración es racional. 
Puedo valorizar una cosa tanto mejor 
cuanto más la conozco. ( 4) El valor 
axiológico es objetivo, porque radica 
en la estructura lógica de la mente hu
mana y, precisamente, en la relación 
entre el objeto y su concepto. Pero, la 
aplicación de la axiología en casos 
particulares es subjetiva, como lo es 
la aplicación en cualquier ciencia. ( 5) 
Cualquier cosa buena bajo un concep
to, puede ser mala bajo otro concepto, 
es decir, que una cierta cosa que cum
ple un concepto, puede no cumplir un 
conct'lpto diferente. Así, una buena 
ruina es una mala casa, y una buena 
casa es una mala ruina. El mundo, co
mo la totalidad de todas las propieda
des, siempre cumple su definición y, 
por lo tanto, es axiológicamente bue
na; contiene el máximo de cosas, tanto 
buenas como malas. (Cf. Leibniz.) 

El sistema del valor: Axiologfa Teó
rica.-Del axioma axiológico se dedu
ce el sistema axiológico, establecien
do las categorías, la jerarquía, el len
guaje y la lógica del valor. Conforme 
al axioma, una cosa es buena si posee 
todas las propiedades contenidas en su 
concepto de clase. Hay, tradicional
mente, tres especies de conceptos de 
clase: definitorias, expositivas, y des
criptivas. Los objetos a que se refie
ren, respectivamente, estas tres espe
cies de concepto son: construcciones 
de la mente humana, cosas empíricas, 
y cosas singulares. Existen, de modo 
correspondiente, tres especies de va
lor: la perfección, como valor de las 
construcciones mentales, o valor sis
témico: la bondad, como valor de las 
cosas empíricas, o valor extrínseco; y 
la unicidad, como valor de las cosas 
singula1·es, o valor intrínseco. La je
rarqtúa del valor surge de la aplicación 
del axioma del valor a las tres catego
rías del valor mismo, estableciendo el 
valor de cada categoría del valor, es 
decir, decidiendo la cuestión acerca de 
cuál categoría del valor es la que 
cumple mejor con la definición del 
valor. De la lógica de los tres concep
tos del valor se deduce que el valor 

(Pasa a la pág. 4) 

IIILIOTIICA D!L ISTUDIANTI UNIYII.SlTAliO 

MITOS 
INDIGENAS 

lDIGIONf.S D! LA UNI VE.t\SIDAD NAt1UNAI. AUTONO.WA 

MEXICO 1 t S. 

Mitos Indígenas 
La primera edición de este volumen 

de la Biblioteca del Estudiante Uni
versitario (núm. 31) fué hecha en el 
año de 1942. En la segunda edición, 
que hoy comentamos, se incluyen asi
mismo el estudio preliminar y las no
tas de Agustín Y áñez. 

Como el propio Y áñez nos explica 
~ l principio: "El presente volumen 'ha 
sido formado con tres documentos de 
primera importancia para traer a luz 
plena uno de los aspectos capitales del 
alma indígena: el aspecto religioso, 
dentro del cual palpitan las mejores 
capacidades y las vivencias dominantes 
·de la raza que llegó a cifrar la cultu
ra y el destino de los pueblos primi
tivos." 

Nuestros ancestros prehispánicos re
velan en estos documentos, como en las 
ioyas arquitectónicas y escultóricas que 
nos han legado, el peculiar genio plás
tico del alma indígena y su capacidad 
de expresar complicadas abstracciones 
~ rtísticas y religiosas. 

Prueba evidente de esta capacidad y 
eficiencia de las lenguas indígenas para 
la expresión de ideas abstractas, es el 
hecho de que los frailes, según afi,rma 
Clavijero, no tuvieron necesidad de 
introducir en el náhuatl términos ex
traños para explicar los conceptos com
plicados de la teología y la filosofía 
cristianas. La lengua es, en efecto, uno 
de los índices indudables del grado de 
cultura de un pueblo. 

Yáñez nos dice también que, el pri
mero de estos documentos (la leyenda 
de los cuatro soles) es absolutamente 
indígena, a pesar de la versión españo-

(Pasa a la pág. 7) 
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de Carreras G 
, 

u1a 
Un i v • • ersitarias 

Carrera de Químico Farmacéutico Biólogo 

El plan de estudios se desarrolla en cuatro años, con 30 horas 
semanales de clase en primer año y un promedio de 48 horas los 
siguientes. Está constituí do 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 
Farmacéutica; Análi sis Bromafológicos, Química L egal, Análisis 
Toxicológicos y Químico-Legales, Análisis Citobacteriológicos, Hi
giene Pública, Legislación 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. 

El campo propio de esta profesión es la bioquímica, rama que 
estudia los aspectos químicos de los fenómenos biológicos: la com
posición química de los seres vivos y los efectos que sobre los 
procesos biológicos ejercen los compuestos químicos. Tiene así -l'a 
bioquímica importante., aplicaciones a la agri cultura, la medicina, 
la veterinaria, las industrias de la alimentación, etc. De manera es
pecial destaca su aplicación al estudio y fabricación de drogas des
tinadas al tratamiento de enfermedades, lo que constituye el campo 
de la farmacéutica. 

En la práctica, este profesionista encuentra oportunidad de 
trabajo en las industrias farmacéutica y de la alimentación, como 
investigador y como jefe de producción; en los hospitales, reali
zando investigaciones y verificando análisis clínicos; en las farma
cias, como responsables y preparadores de prescripciones médicas. 
Muchos de ellos trabajan en 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 químico-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 far~nacia y los análisis clínicos se entra 
en competencia con diversos profesionales: médicos laboratoristas, 
farmacéuticos, químicos farmacéuticos y quimicos bacteriólogos y 
parasitólogos que se preparan en otras escuelas. 

En 1954 estudiaban esta carrera 424 alumnos. 

Lunes 8 de octubre dr 19 ' 

Seminario de Problemru 
Científicos y Filosófico 

(T'ie~ze de la pág. 3) 

supremo es el intrínseco, el valor . 
nimo es el sistémico y el valor inll!. 
medio es el extrínseco. Las tres e¡~. 
gorías del valor se manifiestan en 
lenguajes diferentes, en los cuales 
minan, respectivamente, los concep¡q 
sistémicos, extrínsecos e intrínse 
El lenguaje del valor sistémico es 
lenguaje técnico, el del valor extru: 
seco es el lenguaje ordinario, y el 
valor intrínseco es el lenguaje mr ... 
fórico. Cuando se confunden los tr 
lenguajes se producen transposicio 
del valor, que aparecen en la forll!l 
las falacias axiológicas ya mencio:;. 
das. La lógica del valor surge del aru. 
lisis de los términos fundamentales d 
cada lenguaje del valor, es decir, lit 
los términos "perfecto", "bueno" , 
(túnico". 

El cálculo del valor.-Consisre en 
las composiciones y transposiciones dt 
las categorías o modos del nlor a· 
presados en el leng.uaje del v¡lor. Ulll 
composición del valor es una n\ou. 
ción positiva de un modo de valor p¡r 
otro, y una transposición del valoro 
una valoración en sentido negari'' 
"Positividad" y "negatividad" se de· 
finen por el axioma del valor; valon· 
ción positiva es la que cumple, y n· 
!oración negativa es la que no curnpk 
el concepto de la cosa valorizada. J.¡¡ 

composiciones y transposiciones d 
valor se pueden simbolizar, y la tot•· 
lidaa de las composiciones y transp: 
siciones posibles constituye el di. 
lo del valor. Aún complicados ar~· 
mentos y situaciones axiológicos 
susceptibles de analizarse por ml\1. 
de este cálculo. 

La aplicación de la cie11cia axil' 
gica: A.xiología Práctica.-La aplic:· 
ción de las categorías del valor a · 
diversos campos de la actividad hultll 
na origina las distintas ciencias 500' 

les y morales, Así, la aplicación a< 

valor intrínseco a las personas nos v 

la ética, a las cosas produce la es:: 
tica, y a los conceptos da lugar a 
metafísica. La aplicación del valor' 
trinseco a las personas nos da b SI)" 

ciología, a las cosas la economía. Y 1 

los conceptos el "sentido común" 
la lógica pragmática). El valor sist • 
·mico aplicado a las personas no; dl 
el derecho, a las cosas la tecnol('!'! 
y a los conceptos la lógica. 
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Profesionales Josefina Carrión Fragoso. 
Carmen Aranda Macías. 

UTA DE PERSONAS QUE HAN 
iUSTENT ADO EXAMENES PRO
FESIONALES EN LAS ULTIMAS 
FECHAS Y TITULOS DE LAS TESIS 

PRESENTADAS 

Médicos Cintjanos 

\{anuel Juárez Quintana. Informe sa
nitario de Ixtlahuacán del Río, ]al., 
Jllli contribución al tratamiento de 
las diarreas infantiles. 

Rosalba Orrico Landgrave. Un nuevo 
ensayo para el estudio de las parasi
tosis en el niño y m de pendencia 
ambilmtal. 

Hector Arroyo Pinedo. Cuerpos extra
lÍOS en peritoneo, trabajo experimen
tado. 

Raúl Dávila Miranda. Hepatitis a vi
ms. 

\!ario Enrique López Velazco. Pancrea
lis recidivante crónica. 

llmuel Niedzwadwiz y Fradesovicate. 
Pascasio Aguirre Reyes. Ulcera de de

cúbito en el enfermo parapléjico. 
Etiopatogenia y tratamiento. 

Emmo Macotela Ruiz. Tratamiento 
ltla moniliasis oral con nystatin. 

Ci~r Lezama Panda!. Indice de Ro
nald Ross en el municipio de Coxca
tlán, Pue. 

fmilio Espíndola Niño Ladrón de Gue
vara. Mortalidad fetal en la cesárea 
1 informe del Servicio Social. 

~~Flores Sahagún Gutiérrez. 
lfiguel Aguilar y Casas. Osteogenesis 
e injerto óseo. Breve estudio de los 
elementos fundamentales que deben 
tenerse en cuenta para su mejor co
IIOcimiento. 

Humberto Hernández Arreortúa. In
forme médico sanitario. Municipio 
de Badiraguato, Sin. Paludismo in
fantil. 

José Matías Vuelvas Dickson. Reuma
tismo poliarticular agudo. 

Ramón Orozco y Bohne. Encuesta so
bre la intradermo reacción de Man
t01tx en la población de Temixco, 
More/os. 

Ignacio Vela Rosaldo. Abceso hepático 
amibiano. 

Francisco Morales Bocanegra. Ileitis re
gional. Diagnóstico y tratamiento. 

Paolo Mario Cruz y Corro Pérez. In
forme sanitario de T ezoatlán de Se
gnra y Luna H1tajuapan, Oaxaca. 
Estudio epide1niológico y tratamien
to en el medio ntral, de la gastro
enteritis e ileocolitis infantil. 

Carlos Barquín Calderón. Rev isión de 
la terapéutica actual de la fiebre 
tifoidea. 

Carlos Fernández e Hidalgo. Contri
buciones de la escuela médica de Ale
jandría a la medicina actual. 

Roberto Loya Saldaña. Litiasis biliar. 

Químicos 

Eduardo Saravia y Osorno. Control 
q1tfmico de sus diversos tratamientos 
de aguas en los Ferrocarriles N acio
nales de México. 

Luz María Espinosa y Hernández. In
fluencia del ácido ascórbico en los 
valores T. T. T. y en algunos carac
teres organolépticos de la cerveza. 

Enfermeras 

Teresa Morales Arias. 
Gregoria Silva y Hernández. 
María del Roble Rodríguez Espinosa. 
Esther Eloísa Albores García. 
María del Socorro Dávalos Almaguer. 
Josefina de la Rosa Leos. 
Martha Fuentes Membrillo. 
María de los Dolores Vera Mejía. 

Ingenieros Químicos 

José Manuel Langarica y Aguilar. 
Cálculo del equijJO de bombeo rn el 
ingenio San Francisco Naranjal. 

Dionisio Delfino Calva Cuadrilla. Tra
tamiento de las aguas residuales de 
la refinería de Minatit/dn. 

Rafael Vela y Espinoza. Estudio téc
nico económico comjJarativo de pro
ducción de amoníaco 11 partir de di
ferentes fuentes de obtención de hi
drógeno. 

Médicos Veterinarios Zootecnistas 

Luis Ernesto Parker N úñcz. Contribu
ción al estudio del moco cervical de 

. la vaca, para la determinación del 
estado de gestación. 

Manuel Antonio Hernández Segovia. 
Obser-vaciones en la sección de Ve
terinaria del Instituto de Higiene. 

Parteras 

Addy Gutiérrez Raigosa. 
Guadalupe Rico Ruiz. 
María de los Angeles Nieva Serrano. 

(Pasa a la pág. 8) 

TEATRO EN COA PA 

Dos de 'kl1r e11tusiastas integrantes del grupo "Teatro en Coa.pa", de la Preparatona 
nú111ero cinco, !JUe llevaron a cabo .una más de sus apla¡udidas 1'efrresmtaCIOI1es ~~~ 
el claustro del convento de Xochumlcv. El dommgo 14 de octubre clausztraran 

su temporada con una representaciótt en Atli:-cco, Puebla. 
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XEUN, Radio Universidad Nacional, 
PRINCIPALES PROGRAMAS DE LA SEMANA 

860 K cs. 

LUNES 8 

16.15 Concierto Sinfónico de la Tar
de. l. Thamar -Poema Sinfónic'O>- Ba
lakirev. 2. Concierto N9 2 Op. 44 para · 
P iano y Orquesta. Tschaikovsky. 3. Sin· 
fouía N9 3 en Re Op. 29. Tschaikovsky. 

17.55 Gaceta Cultural. 

19.00 Recital de los Grandes Intér
pretes. l. Sonata N9 21 Op. 53 - Wald
stein- Beethoven. 2. Las Siet e Ulti 
mas P alabras de Cristo Op. 51. Haydn. 
3. Música de 01·gano. 

22.00 Ventana al Mundo. Francia. 

22.30 Concier to para Arpa y Orques
ta. H a ndel. Concierto Grosso N9 21 en 
Re MenoT. Handel. 

22.55 Gaceta Cultural. 

23.00 Concierto Sinfónico de Media 
Noche. l. Concierto de Brandenburgo 
N9 1. J. S. Bach. 2. Concier t o N9 1 en 
Re l\Ienor para Clavecín y Orquesta. 
Bach. 3. onciertos Grossos en F a. Ma
vor y en La Menor - L'cstro Arm ónico 
Op. 3- Vivaldi. 4. Las Cuatro E s.ta.cio
nes. Vivaldi. 

MARTES 9 

16.15 Concierto Sinfónico de l a Tar
de. l. oncierto en La Menor Op. 16 
para Piano y Orquesta. Grieg. 2. Suites 
Nos. 1 y 2 de Peor Gynt. Grieg. 3. Sin
fonía ' 9 1 Op. 39. Sibelius. 

17.55 Gaceta Cultural. 

19.00 R ecital de los Grandes Intér
pret es. l . Sonata N9 22 Op. 54. B eetho
ven. 2. Cuarteto on Do Sostenido Me
nor Op. 131 Beethoven. 3. Música de 
Organo. 

:n.oo Transmisión diferida. Confe
rencia sobre el tema : "La Arquitectura 
de la Cost a del Golfo'', a cargo del Prof. 
José Luis Lorenzo. 

22.00 Ventana al Mundo. Cuba. 

22.30 Concierto en Re May or para 
F lauta y Orquesta. Haydn. 

22.55 Gaceta Cultural. 

23.00 Concierto Sinfónico de Media 
Noche. l. Pequeña Serenata K . 525. Mo
zart. 2. Concierto N9 24 K. 491 para 
Piano y Orquesta. Mozart. 3. Sinfonía 
N9 41 K . 551 -Júpiter- Mozart. 4. 
Conciert•o en Re Mayor para Cello y 
Orquesta. Haydn. 5. Sinfonía. NQ 7 en 
Do Mayor. Haydn. 

MIERCOLES 10 

16.15 Concierto Sinfónico de la Tar
de. l. Concier to para Piano y Orqu esta. 
Haieff. 2. Las Siete Bellezas. K a r ayev. 
3. Suite N 9 1 - de Gayne- Khachatu
rian. 

17.55 Gaceta Cultural. 

19.00 Recital de los Grandes Intér
pretes. l . Sonat a Nc:> 28 Op. 101. Beet
hoven. 2. Ouarteto N\l 15 en La Menor 
Op. 132. Beethoven. 3. Música de Orga
no. 

22.00 Ventana al Mundo. Brasil 

22.30 Charla con Juan José Arreola. 

22.55 Gaceta Cultural. 

23.00 Concierto Sinfónico de Media 
Noche. l. La Consagración de la Casa 
-Obertura Op . 124- Beethoven. 2. Con
cierto N\l 1 Op . 15 para Piano y Or
questa. Beethoven. 3. Sinfonía N9 1 en 
Do, Op. 4. Beethoven. 4. Fantasía Op. 
15. Liszt. 5. ffinfonía N\l 6 en Do. Schu
bert. 

JUEVES 11 

16.15 Concierto Sinfónico de la Tar
de. l. Concierto N\l 1 en Re Mayor Op . 
6 para Violín y Orquesta. Paganini. 2. 
Variaciones y Fuga sobre u:ri tema de 
Mozart Op. 132. Reger. 3. Sinfonía 
"Clásic'IJ!' Op. 25. Prokofieff. 4. Polichi
nela -Suite- Stravinsky. 

17.55 Gaceta Cultural. 

19.00 Recital de los Grandes Intér
pretes. l. Sonata N<:> 30 Op. 109. Beet
hoven. 2. Improntus. Schubert. 

19.30 Control remoto desde Galerías 
"Excélsior". 

21.00 Transmisión diferida. Confe
rencia sobre el tema: !'La Arquitectura 
popular Colonial" , a cargo de Gabriel 
García Marato. 

22.00 Ventana al Mundo. Primer 
programa Em col aboración con la emba
jada de Bélgica. 

32.30 ConciertO< N \l 3 en Si Menor 
para Violín y Orquesta. Saint-Saens. 

22.55 Gaceta Cultural. 

23.00 Concierto Sinfónico de Media 
Noche. l. Música d.el B allet Oa.rnaval. 
Schumann. 2. Concier to en La Menor 
Op. 54 para P iano y Orquesta. Schu
mann. 3. Sinfonía N9 3 en Mi Bemol 
Mayor. Schumann. 4. Rapsodia Op. 53. 
Brahms. 5. Sinfonía N\l 1 Op. 68. Bra
hms. 

VIERNES 12 

16.15- Concierto Sinfónico de la Tar
de. l. Don Jua.n - P oema Op. 20-
Strauss. 2. Sinfonía N\l 1 en Re May<Jr. 
Mahler. 3. Catulli Car mina. Carl Orff. 

17.55 Gaceta C.ultura l. 

19.00 Recital de los Grandes Intér
pretes. l. ¡)onata N<:> 31 Op. llO. Beet
hoven. 2. La Gra n F uga Op. 133. Beet
hoven. 3. Cuar teto en Re Mayor N<:> 3 
Op. 18. Beethoven. 4. Música de Organo. 

21.00 Cristóbal Colón -de Paul 
Claudel con música de Darius Milhaud. 

22.00 Ventana al Mundo. Perú. 

22.30 Novelas y Novelistas de Nues. 
tro Tiempo. P rograma a cargo de J uat 
Rulfo. 

22.55 Gaceta Cultura l. 

23 .00 Concierto Sinfónico de Media 
Noche. l. Elegía Op. 70 p a ra Soli ta.. 
Coros y Orquesta. Félix M endelssohn. 

SABADO 13 

16.15 Concierto Sinfónico de la Tar. 
de. l. Sones Mariachis, arreglo para 
Orquesta de Blas Galindo. 2. Bonau. 
pak - Ballet- Sandi. 3 . Sinfonía In· 
dia. Chávez. 4. Obertura Republicana. 
Chávez. 5. Corrido de "El Sol". Chávez. 
6. Cuaubnáhuac. Revueltas. 7. Huapan· 
go. Moncayo. 

17.55 Gaceta Cultural. 

19.00 Recital de los Grandes Intér
pretes. l . Sonata N<:> 32 Op. 111. Beetho. 
ven. 2.. Quinteto en :Mi B emol M.ayor 
Op. 44. Schumann. Mapa Mundi Cultu
ral. Elaborado por J oaquín Sánchez Jfac 
Grégor. 3. Música de Or gano. 

21.00 Mundo Universita rio. Progra· 
ma a cargo de J orge A vendaño 1ner,. 
trillas . 

21.30 Sinfoní.a en Do Mayor. Bi.!et 

22.30 Ventana al Mundo. Chile. 

22.30 Diálogos Universitarios. 

22.55 Gaceta Cultural. 

23.00 Concierto Sinfónico de Media 
Noche. l . Ober tura Trágica Op. 81. 
Bralun.S. 2. Concierto N9 1 Op. 15 para 
Piano y Orquesta Brahms. 3. Sinfonía 
N<:> 3 Op. 90. Brahms. 4. Concierto en Re 
Menor Op. 134 par a Violín y Orquesta. 
Schumann. 

DOMINGO 14 

10.15 Noticias Internacionales. Tiu; 
t r adas con números mu ieales. 

11.00 Matinee Sinfónico. l. Coneier· 
to para Pjano y Orquesta Op. 35. ShO: 
takovitch. 2. Sinfonía N9 5 Op 4, 
Shostakovitch. 3. Concierto N<:> 2 en " . 
Menor Op. 63 para Violln y Orques · 
Prokofieff. 4. Divertimento Op. 43. l'r0-
kofieff. 5. Sinfonietta. Op. 5/ 48. l'rO
kofieff. 

14.00 Música para Piano 

15.00 Diálogos Universitarios. 

15.30 Cuentos Infantiles. 

16.00 Recital de los Grandes Intér· 
pretes. l. Variaciones sobre un t~ma de 
Chopin Op. 22. Rachmaninof f. 2. onats 
en Fa Mayor para Violln y Pi&ll 
Franck. 

19.30 Concierto Sinfónico Dominical 
l. Suite N<:> 4 en Re :M:ayor. BaclL ~
Misa Solemne en Re :Mayor Op. l~l 
Beethoven. 
21. .30 Música para Piano. 
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PROFESORES 
COMPLETO Y 

E INVESTIGADORES DE 
DE MEDIO TIEMPO EN LA 

TIEMPO 
U.N.A.M. 

Se p11blican semaflariamente en es
¡1 sección los datos biográficos más 
;"portan tes de las personas que in te
fati el cuerpo de profesores e inves
gadores de tiempo completo, y de 
rdio tiempo, en la Universidad Na-

dona/ Autónoma de México. . .. 
En esta ocasión se incluyen los da

los del doctor Paul Kirchhoff Wen
trttP, que a partir del día 19 de enero 
J1 195 5 es investigado·r de tiempo 
completo, adscrito al Instituto de His
toria, en la Universidad de México. 

Nació en Hoerste, W estfalia (Ale
mania), el 17 de agosto de 1900. Es
tudió filosofía, historia y etnografía 
m las universidades de Berlín, Fribur
go y Leipzig donde se doctoró con una 
rais sobre la organización tribal de los 
mdios sudamericanos. Post:teriormente 
hizo estudios de especialización sobre 
problemas, que en aquel entonces se 
cultivaban todavía poco en Alemania, 

1 tahsuniversidades de Londres, Chica
go y llerkeley. Estuvo dos años en los 
Estados Unidos como becado de la 
Fundación Rockefeller, realizando es
tudios de campo entre los indios apa
ches y navajoes de Nuevo México y 
Mizona. Tuvo puestos de etnólogo en 
:lmuseos de etnografía de Berlín (en 
,fiCción México y Norteamérica) y 
/¡rís (en la sección Sudamérica) . En 
19H la Columbia University de Nueva 
York lo comisionó para estudiar a los 
mdios de la frontera de Venezuela y 
de Colombia. En 19 3 6 vino a radicarse 
en México donde se naturalizó. 

Un año después de su llegada tomó 
!1 iniciativa para la formación de la 
Sociedad Mexicana de Antropología, 
cuyas primeras tres reuniones de mesa 
itdonda sobre problemas antropológicos . 
~México y Centro América organizó. 
fue uno de los fundadores del primer 
Departamento de Antropología en Mé
xico, que se organizó en la Escuela de 
Ciencias Biológicas del Instituto Poli
ticnico Nacional, y que posteriormente 
~transformó en Escuela Nacional de 
.\.ntropología e Historia. En esa escue-
b tuvo a su cargo durante diez ;mos 
bs cátedras de Etnografía General, 
Etnografía Antigua de México y Cen
tro América e Instituciones Sociales y 
Pollticas Comparadas. Durante el últi
tno de esos años estuvo comisionado 
Para iniciar la enseñanza etnográfica en 
ll \Jninrsidad Central de Honduras, 

Paul Kirchhoff W entrup 

tal como lo había hecho con anteriori
dad en la Universidad de Veracruz. 

En el curso de esos primeros diez 
años en México publicó una serie de 
estudios hist6ricos-sociológicos sobre las · 
tribus indígenas. de México, principal
mente las del norte del país y las de la 
Meseta Central, además de un trabajo 
de orientación general en el cual definió 
el concepto "Mesoamérica". 

Durante los años siguientes vivió en 
Estados Unidos, donde tuvo a su cargo 
varias cátedras en la Columbia Univer
sity de Nueva York y principalmente 

Beca del gobierno japonés 

El Gobierno del Japón ha esta
blecido una beca para un estudiante 
mexicano, graduado en alguna Uni
versidad del país y con suficiente 
conocimiento del idioma japonés, a 
fin de que se dedique a estudios 
especializados durante un año. 

El Gobierno del Japón ofrece una 
. mensualidad de 20,000 yen (60 dó

lares), que cubrirán los gastos nece
sarios para los estudios, y las Uni
versidades del Estado, la exención 
de las cuotas correspondientes. 

Los gastos del viaj e deben ser 
sufragados por el becario. 

Las solicitudes y selección debe
rán hacerse antes del 31 de octubre 
del corriente año, ante la Embajada 
del Japón. 

Para mayores informes, los inte-

en la University of Washington de 
Seattle y entre ellas la de Etnografía 
y Arqueología de México. Por cuatro 
años fue director del lnncr Asia Pro
ject, financiado por la Carnegie Cor
poration, cuya finalidad fue el estu
dio de la historia y la sociedad de los 
países lamaístas del centro de Asia 
(Tibet y Mongolia). Al mismo tiempo 
continuó sus investigaciones sobre el 
México antiguo y publicó dos traba
jos en inglés, ambos sobre las tribus del 
norte de México y sus conexiones con 
las del Suroeste de Estados Unidos: 
Civilizing de Chichimecs: A Chapter 
in the Culture History of Ancient 
Mexico, y Gatherers and Farmers in 
the Greater Southwest: A Problem in 
Classifica tion. 

En 19 55 regresó a México, como in
vestigador de tiempo completo en el 
Instituto de Historia de la UNAM, 
donde se dedica principalmente a in
vestigaciones acerca de la historia de 
los toltecas y a la preparación de un 
gran manual sobre la cronología de la 
historia antigua de México que cons
tituye hoy su interés principal Entre 
sus últimas publicaciones menciona
mos "Calendarios tenocha, tlatelolca 
y otros"~ "Land Tenure in Ancient 
Mexico" y "La Relación de Michoacán 
como fuente para la historia de los 
tarascos". (Este último trabajo, que 
se escribió como estudio preliminar de 
la nueva edición de la Relación de 
Michoacán, todavía está en prensa.) 

resados pueden acudir a la oficina 
de intercambio. cultural y becas en 
el quinto piso de la Torre de la 
Rectoría, . en Ciudad Universitaria. 

Mitos Indígenas 
(Viene de la pág. 3) 

la y los añadidos explicativos que no 
alcanzan a desfigurarlo. 

Los otros dos (el Tratado de los ritos 
·y ceremonias y dioses y el que trata 
sobre el Calendario Antiguo), son un 
poco distintqs, sobre todo por los giros 
gramaticales y formas lógicas de idea
ción con que están construídos, pero 
"también contienen lo indígena a flor 
de la palabra española", como anota 
Yáñez, y representan por lo tanto da
tes de estudio no menos valiosos para 
la comprensión de la cultura prehis
pánica. 
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NUEVOS PROFESIONALES 
(T'·iene de la pág. S) 

Licenciados en Derecho 

Juan José Peniche López. De la liber
tad de imprenta. 

Ernesto Soto y Gabucio. El Seguro So
cial y las sociedades cooperativas. 

Javier de Hoyos González. El servicio 
consular en la organización adminis
Trativa mexicana. 

Melchor Ortega y Lomelín. La nacio
nalización de los bosques. 

Faustino Manuel Zavala Avila. El pro
blema de la selección de la magis
tratura en México. 

. Químicos Farmacéuticos Biólogos 

Antonia Gutiérrez Cañedo y Márquez 
Valencia. Nuevos medicamentos sin
téticos de acción antituberculosa. 

Emma Ruiz Gutiérrez. Acción farma
cológica observada m pacientes alér
gicos tratados con ara/en. 

María de la Paz Guadalupe Recaséns 
Pascual. Estudio comparativo de di
ferentes métodos para cuantear clor
hidrato del alcohol isopropilamino
mdil pirocatequilico. (Clorhidrato 
de isojJroterenol.) 

Enriqueta Cárdenas Jens. Estudio com
parativo de algunas técnicas para 
cuantear bromhidrato de hidroxioan
fetamina (paredrine). 

Matildc Behr y Rico. Aumento de la 
concentración de huevecillos y quis
tes en las materias fecales por em
pleo de detergentes. 

Olivia Hernándcz y Robles. Síntesis de 
esteroides monoftmcionales en el ani
llo "D". 

Josefina Herrada Gómez. Investigación 
del bacilo tuberculoso en algunos t e
jidos de 1m grupo de enfermos con 
tuberculosis pulmonar. 

Maestra en Psicología 

Luisa Sacristán Laguna. La angustia en 
el preescolar. Stt proyección en el 
psicodiagnóstico de Rorschach. 

Doctor en Filosofía 

Miguel Luis León y Portilla. La filo
sofía náhuatl, estudiada en sus fuen
tes. 

Ingeniero Mecánico Electricista 

Rodrigo Gómez Ferrer. Estudio del sis
tema de fraguado a vapor para pro
ductos de asbesto cemettto. 

Maestro en Historia 

Gabriel Rodríguez y Martín del Cam
·po. Historia de la instrucción públi
ca colonial michoacana. 

Mención Honorífica 

Francisco Borja y Martínez. 

Diplomas de Bachiller 

Fidencio Carrillo Blanco. 
Alberto Batres y Palacios. 
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A vertano Pareja Hernández. 
Eulogia Román Mogica. 
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