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·or Rector, Miembros de la Facultad, Profesores y estu
m ntes de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Se me ha descrito en su idioma, señor Rector, en términos 
uy generosos, excesivos que me hacen sentirme un poco 

ado, pero reconozco que México y la India gustan de 
cortesía y de este género de expresión. También me siento 
tanto apenado al tener que hablar de mí mismo de cuando 
cuando; con todo no es esa mi intención ni es el tema 

iedeseo presentar en esta mañana, pues vengo no solamente 
n mi carácter personal, sino como representante de mi Pajs 
~bienvenida que me habéis brindado la recojo como bien
mida que también se extienda a la India. 
Igual que en México, en mi país hemos tenido al tas v 
as. Después de la independencia política, luchamos ahora 
raicanzar la independencia económica y social, sin la cual 
Independencia política tendría poco significado para las 
s. Estamos dedicados a esta enorme tarea en un país que 

• e más de cuatrocientos millones de habitantes; grande 
nuestro objetivo, pues estamos dedicados a utilizar en todo 

medios pacíficos. Fue Gandhi quien nos enseñó este 
io para alcanzar la vida independiente cuando mi nación 
ba bajo el dominio británico; seguiremos empleando me-
pacíficos para lograr la transformación económica y so

. Ustedes saben que cuando nos constituimos en nación 
re había más de quinientos señores con estados semi feu

dentro de nuestro territorio . 
Muchas personas opinaban que encontraríamos conflictos· 

difíciles al enfrentarnos con los rajás y maharajás v los 
es y tierras que dominaban; pero de hecho el probÍema 

iliió una solución rápida y en tres o cuatro meses todos 
pequeños estados sem_i feud ales fueron absorbidos en 

unión de la India . Esto se debió principalmente a dos pre
es: la presión del gobierno y la presión del pueblo mis

'. finalmente los maharajás decidieron unirse a la Nueva 
ra. El gobierno los trató con generosidad, no en el sen-
o de dejarles el poder, sino en el trato dado a su persona. 

consecuencias de un conflicto hubieran sido muy graves. 
Paso ahora a referirme al problema agrario. En una India 
grandes propietarios rurales como los que hubo en Mé
también, empleamos medios pacíficos para poner fin 

feudalismo de los terratenientes. Hay otros aspectos que 
4era mencionar con respecto a la transformación agraria, 
o me limitaré a señalar que hoy en la India la mayoría 
los campesinos trabajan pequeñas 'propiedades. La nación 
esfuerza por reivindicar la modernización; la técnica agrí-

cola se disemina por todo el país; organizamos a los campe
sinos en cooperativas facilitándoles implementos, tecnología 
y mejores recursos y estamos así cambiando la faz de la In
dia rural. Ahora lo importante es transformar la mentalidad 
atrazada ele la gente y quitarles las ataduras del pasado. Hay 
un proceso ele descentralización del poder impuesto a los 
municipios v organismos del país; así se va transfiriendo el 
poder de lo~ funcionarios a los consejos agrícolas y se devuel
ven impuestos qne antes se cobraban a aquell os organismos 
que están en la fuente ele la localidad. Esto constituye un 
paso re,·olucionario. F.s cierto que en todo el mundo existe 
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por lo tanto, que sepamos cómo piens.an los jóvenes y qu 
los mismos jóvenes sepan cómo valonz~n su mundo y s 
oportunidad de acción. ¿Cuántas gen~ract?nes. !Dás habra 
ra la humanidad? No lo sabemos; Emstem di¡o que tal ,. 
en la próxima generación los hombres usarán arco y flech 
Vivimos si en una época sumamente mteresante, sembra 
de peligros; no hay monotonía, tenemos la tarea de fom 
tar la cooperación con todos los pueblos y con todos los ho 
bres del mundo; debemos entonces tener por meta la p 
y por medio los caminos verdader~mente ~onducen~es a lapa 

Señor Rector, antes de termmar qmero refenrme a u 
hecho histórico: Hace dos mil años había en la India u 
emperador llamado Asoka: Se encontraba dedicado a u 
guerra de conquista; recibió entonces informes sobre las m 
tanzas y la crueldad del hombre contra el ho?Ibre; a punt 
de lograr la victoria, ordenó que se suspendtera la guerr 
Se percató de que debía dedicarse, no a la guerra contra 1 
hombres, que los destruye, sino a una guerra contra la ign 
rancia y contra la injusticia. 

En varias estelas de la India, se encuentran inscripcion 
del rey Asoka. Citaré únicamente una de ellas: "Honra 
propia y tus propias opiniones, y honra también la fe y 1 
opiniones de tus semejantes, pues si las honras, ellos ho 

1 

rarán las tuyas." 
Ese es el principio de la tolerancia; la tolerancia que 

sido tradicional en la India. No quiero decir que searn 
perfectos; pero este mensaje de Asoka es como el eje del 
píritu y del clima de tolerancia en que vivimos. Asoka f 
un budista; vivió trescientos años después de Buda y Bu 
nos enseñó lo siguiente: "La victoria más grande es aquel 
en la cual nadie es derrotado." Si hay derrotados hay u 
nuevo conflicto; la mente del hombre es importante, y 
tenemos el pensamiento de aplastar al adversario estam 
por mal camino; sí, es menester luchar contra el mal; pe 
no aplastando a los adversarios. Tal vez lo que he dicho 
presente un poco vago y amorfo a vuestro espíritu; me 
sido dificil penetrar en el tema para desarrollarlo más a fond 
dado el tiempo limitado. Finalmente, por primera vez en 
mundo la humanidad posee todos los recursos para dar 
vida abundante a todos los hombres, para que desaparez 
el hambre de la faz de la tierra; al mismo tiempo nos e 
contramos frente a la crisis más grande, de más potenc' 
de destrucción. Tenemos como propósito esencial cambi 
la mentalidad del hombre: vivir en el siglo xx con ment 
lidad del siglo XIX no es lo indicado; y aún hay hombres q 
viven con una mentalidad que lleva mil años de atraso. 

Quiero terminar diciendo que en mi estancia en Méxi 
deseo aprender, conocer las realizaciones del pueblo mexican 
En nuestro país tuvimos mucho interés por las transforrn 
ciones sociales que ustedes lograron hace veinte y treinta año 

Señor Rector, muchas gracias por la oportunidad que 
ha brindado de estar en su casa de estudios. 
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UN RECODO 
EN LA HISTORIA 
\fUSICAL 

En el siglo xvr la escritura poli
¡,ínica -tejido de varias líneas me
lódicas simultáneas- llegó al máxi
:no de perfección, como lo demues
rran las obras de Orlando de Lasso, 
\'ictoria y Palestrina. Pero de pron
ro, hacia 1600, los músicos sienten 
la necesidad de dar mayor importan
tia a una determinada voz o línea 
melódica y reducir las demás a un 
mero papel de acompañantes. Así 
nace el nuevo concepto de la músi
ca denominado homofonía o mono
día acompañada. 

En el Concierto ele Medianoche 
del jueves 7 nuestros oyentes ten
drán ocasión de observar detenida
mente en qué consistió ese recodo 
de la historia. H. DAUMIER 

FtAJ)I (J 
lJl\J 1'' l~ l=t~l 1 lJAl) 

La creación de nuevos programas 
en Radio Universidad obedece a. un 
propósito central: ofrecer un pano
rama lo más completo, lo más am
plio posible del proceso de la cultura 
mundial y nacional. Por ello, en la 
programación semanal se pueden es
cuchar ya: La influencia de Africa 
e¡¡ América, que producen Lilian 
~[endelssohn y Felipe Orlando, y 
que reconstruye sobre la base de un 
excelente material, el proceso de 
transculturación que creó, que in
fluyó y que determinó una parte 
considerable de la estructura musi
cal (vale decir: la estructura vital) 
de América; Las ctterdas punteadas 
Y rasgueadas, que produce Felipe 

Orlando y que utiliza un vasto ma
terial, debidamente explicado y ana
lizado; La Hora de los Niños, un 
programa cuya intención esencial es 
la de formar o cultivar el auditorio 
infantil de Radio Universidad, y 
que presenta canciones, música de 
y para los niños, entreveradas con 
textos literarios de la misma índole, 

PROGRAMACION 

Radio Universidad en el Mundo, 
una serie dedicada a proporcionar a 
los oyentes un servicio informativo 
fundamental. Corresponsales en Es
paña, Italia, Francia, Estados Uni
dos, Inglaterra, en todos los países, 
avisan de los últimos acontecimien
tos culturales y sociales, nos enteran 
del desarrollo internacional. 

XEUN 860 Kcs. XEYU 9600 Kcs. 
Onda Larga Onda Corta 

XEUNFM 96.1 Mgcs. 
Frecuencia Modulada 

Transmisiones de las 8 a. m. a la 1 a. m. 

Programa del lunes 4 al domingo 10 de diciembre de 1961 

Estudios y Oficinas Edificio Oficinas Técnicas, C. . U. 
Teléfonos : 48-11-57 48-11-58 48-65-00, Exts. 399, 458 y 459 



8.00 Presentación y Efemérides. 

8.05 N o ticiero de Información 
General. 

8.15 Liszt. Rapsodia-Húngara N9 
2. Grofé Suite "El gran ca-
-, ,. 
non . 

9.00 Bach. Preludios y fugas Nos. 
9 al 16 del "Clave bien tem
perado", libro n. Beethoven. 

onata N9 25 en Sol Mayor, 
Op. 79 (piano). 

10.00 Curso de Francés. Lección 
LXI. 

10.15 e u r S o de Inglés. Lección 
LXI. 

10.30 Mahler. Sinfonía N9 1 en Re 
Mayor. J-I onegger. Pastoral 
de verano. 

11.30 Alfven. El rey de la mon
taña. 

11.50 La Ciudad y la C1tltt~ra. Por 
Carlos Illescas. 

12.00 Ventana al Mundo. Repúbli
ca Arabe Unida. 

12.30 Mozart. Sinfonía N9 41 en 
Do Mayor, K. 551 "Júpiter". 

13.00 N o ticier o de Información 
General. 

13.10 Liszt. Variaciones sobre un 
preludio_ de Bach. Falla. Ara
gonesa, Cubana, Montañesa, 
Andaluza, Fantasía Baetica, 
Homenaje a Dukas, Home
naje (a la memoria de De
bussy) , piano. 

14.00 Concierto de 111 ediodía. Gré
try. uite de ballet. Schubert. 

infonía N9 8 en Si Menor 

"Inconclusa". M ilhaud. Con
cierto N9 1 para cello y or
questa. 

Grétry (1742-1813) es uno de 
los grandes maestros de la ópe
ra cómica francesa. Nacido en 
Bélgica y formado por sus maes
tros en el culto a la música ita
liana, se entregó de lleno a la 
causa de la música de su país 
adoptivo. Influido por los enci
clopedistas, toda su preocupación 
fue hallar la expresión musical 
justa y la fusión más absoluta 
de las palabras y la t:.'.elodía. 

15.00 Temas de Sociología. Por el 
doctor Francisco López Cá
mara. 

15.30 Francaix. El diablo cojuelo. 
La cantata de Mefisto. 

16.00 Programa de Música Fran
cesa. Colaboración del I. F. 
A. L. 

16.15 Bach. Concierto de Brande
burgo N9 1 en Fa Mayor. 
M ozp,rt. Concierto N9 6 en 
Si Bemol Mayor, K. 238, 
para piano y orquesta. 

17.00 Programa Homenaje. Rainer 
María Rilke (1875-1926). 

17.15 Albinoni. Concierto en Re 
Mayor para violín y cuerdas. 
Beethoven. Triple concierto 
en Do, Op. 56, para violín, 
cello, piano y orquesta. 

18.00 Actualidades Musicales. Por 
José Antonio Alcaraz. 

18.15 Rachmaninoff. Variaciones 
sobre un tema dé Chopin, 
Op. 22. Prokofiev. Sonata 
N9 4 en Do Menor, Op. 29 
(piano). 

18.50 Panorama Universal de la 
c~tltt{ra. 

19.00 Curso de Francés. Lección 
LXI. 

19.15 Curso de Inglés. Lección 
LXI. 

19.30 Antheil. Ballet mecánico. 

Lunes 4 

19.55 Mundo Universitario. Por 
Jorge Avendaño Inestrillas. 

20.00 Entre Libros. Por Rosario 
Castellanos y José Emilio 
Pacheco. 

20.30 Jazz en la Cultura. 

21.00 Visión de la Economía Mun
dial. Por Juan Rodríguez Y e
rena. 

21.30 Programa de la Radiodifu
sión Francesa. 

22.00 Prokofiev. Concierto N9 1 
en Re Mayor para violír. y 
orquesta. 

22.30 Schumann. Trío N9 1 en Re 
Menor, Op. 63. 

23.00 N o ticino de Información 
General. 

23.10 Concierto de Medianoche. 
Rossini-Respighi. La jugue
tería fantástica. e haikowski. 
Romeo y Julieta. Ponce. Con
cierto del sur. Chávez. Ober
tura republicana. Alban Berg. 
Concierto para violín y or
questa. 

El Concierto para violín y or
questa de Alban Berg es una 
prueba de la mentalidad román
tica que caracteriza a la escuela 
de Schoenberg, no sólo por la 
música misma sino también por 
el motivo que lo inspiró: la muer
te de Manón Gropius, hija de la 
viuda de Mahler. "En memoria 
de un ángel", dice la dedicatoria 
de este singular requiero en el 
que hay una idea programática 
- la Doncella y la Muerte-, ra
zón de ser de la variedad de 
sentimientos que en él se expre
san y de la inclusión del coral 
de Bach Es bastante, que el arte 
del compositor logra hacer com
patible con la técnica dodecafó
mca. 

1.00 Despedida y Efemérides. 



8.00 Presentación y Efe1nérides. 

8.05 Noticiero de Información 
General. 

8.15 Bizet. Suite para orquesta de 
la ópera "Carmen". Go~mod. 
Música de ballet de "Fausto". 
Chávez. Xochipili-Macuilxó
chitl. 

9.00 M o zar t. Ocho variaciones so
bre el aria "Come un'agne
llo,"' K. 460 Sonata NQ 15 
en Do mayor, K. 545 Bee
thoven Sonata NQ 18 en Mi 
bemol mayor, Op. 31 Q 3 
Schubert. Fantasía en Fa 
Menor, Op. 103 (piano). 

10.00 Curso de Francés. Lección 
LXI. 

10.15 e u r S o de Inglés. Lección 
LXI. 

10.30 Rogers. Tres danzas japo
nesas. 

10.45 Gliere. Concierto en Mi Be
mol Mayor para arpa y or
questa. 

11.15 Brahms. Sinfonía NQ 3 en 
Fa Mayor. 

La Ter e era S infottia de 
Bra:hms se estrenó en Viena el 
2 de diciembre de 1883. Sin al
canzar las vastas proporciones de 
las otras tres que escribió su 
autor, no es inferior a e llas er. 
cuanto a grandeza y energía ni 
a maestría de escritura. Además 
de la homogeneidad estilística y 

el talento de Brahms para estruc
turar satisfactoriatnente una obra, 
hay un elemento unificador es
pecial en ésta : tres notas - fa, 
la bemol, fa- que forman w1 

motivo que aparece en todos los 
tiempos, a partir del comienzo 
del primero. 

13.10 

14.00 

15.00 

15.30 

16.30 

17.00 

17.15 

18.00 

18.15 

18.30 

Schummm. Carnaval, Op. 9. 
Milhaud. Saudades do Brasil 
(piano). 

Concierto de Mediodía. Balh. 
Concierto Q 1 en Re Menor 
para cla vicimbalo y cuerdas. 
Chaikowsky. Concierto 9 2 
en o! Mayor para p1ano y 
orquesta. 

Te111as de Sociología. Por el 
doctor Francisco López Cá
mara. 

lt ostakm•itch . . ·infonía Q 
1 L " 1905". 

Sta111it::. Trío en L·t 1\fayor, 
p. 1, Q 2. Concierto para 

clarín ·t , clal'icímbalo y or
q ucsta, en Si l\1 ayor. 

Por el .lfundo de la Ciencia. 
P r Juan José Morales. 

!Ifo::art . . erenata Q 7 en 
Re Mayor, K. 250. 

Panorama de la Literatura 
Colombiana. Por G a b r i e 1 
García Márqucz. 

Haendel. Oda a la paz. 

Con la terminación, favorable 
para J nglaterra, de la guerra de 

ucesión de España, hubo en 
aquel país grandes celebraciones, 
para una de las cuales -el cum
pleaños de la reina Ana- le fue 
encargada a Haendel esta Oda, 
que es la primera obra coral que 
había de escribir en su país de 
adopción. Por su estructura mu
sical perfecta y el encanto de 
sus melodías, esta obra es una 
excelente muestra del arte haen
deliano. 

Siete canciones brasileñas. 

11.50 La Ciudad y la Cultura. 18. 50 Panorama Universal de la 

12.00 Ventana al Mundo. Etiopía. 

12.30 Falla. Noches en los jardines 
de España. 

13.00 Noticiero de Información 
General. 

Cultura. 

19.00 Curso de Francés. Lección 
LXI . 

19. 15 C urso de Inglés. Lección 
L X I. 

Martes 5 
19.30 Programa de la Casa del L a

go. Por Tomás Segovia. 

19.55 El Cine y el Momento. P or 
Manuel González Casanova. 

20.00 La S ocie dad Prehispánica. 
Por Rubén Ana y a Sar
miento. 

20.30 Ja:::z en la Culfttra. 

21.00 La Prensa en el Mundo. Por 
Víctor Flores Olea. 

21.30 Vo::: Viva de 111é:rico. 

22.00 l!a'ydn. Sinfonía NQ 103 en 
M i Bemol Mayor. 

22.30 Actualidades Filos ó f i e as. 
Por el doctor Ricardo Gue-
rra. 

22.45 Bernal fi1'1·ténez. Tres cartas 
a México. 

23.00 Noticiero de Información 
General. 

23.10 Concierto de Medianoche. 
Haydn. Trío NQ 31, para 
piano, flauta y cello. Beetho
ven. Trío, Op. 1, N9 3, para 
violín, cello y piano. Beetho
ven. Trío, Op. 11 , para vio
lín, cello y piano. Brahms. 
Quinteto, Op. 34, para piano 
y cuerdas. 

En las obras tempranas de 
Beethoven se observa la preocu
pación del compositor por encon
trar la forma adecuada para ca
da una, preocupación que le 
acompañará toda su vida. Pero 
hay excepciones como, por ejem
plo, el Trio Op. 11, para piano, 
clarinete y cello, obra en la que 
no parece haberse propuesto nin
gún problema formal ni expresi
vo, smo solamente dar r ienda 
suelta a una inspiración amable, 
a tono con los gustos del mo
mento. 

1.00 Despedida y Efemérides. 



.00 Prrsrntaci611 y Efrmérides. 

'.05 1 'oticicro dr lnformaci6n 
Gmaal. 

.15 !.is::t. · nócrto TQ 2 n La 
~l. · r para ptano y orqu s
la . fl illa l.obM 

f .00 

'l 2 u . i B •mol 

lllfjll • t • 

10 00 ( "'· n d, Prouch Lr•uión 
t .• !l. 

Hl.l" ( u f o d~ Inglés. Lt'Cción 
1 •• ·u. 

lO O /o:tJrt. onci ·rto 9 .. 1 n 
n • layor, K. 467, par. pia
no r orc¡u ta. 

11.00 Elgar. Concierto en i Me· 
nor, Op. 6 1, para violín y 

orquesta. 

11.30 La Ciudad y la Cultura. 

12.00 / 'cn taaa al Jl,ftmdo. Israel. 

12.30 Sc/rumaHH. Q uinteto en Mi 
Bemol Mayor, Op. 44. 

13.00 ' oticiero de Información 
General. 

13. 10 carlatti. Do e sonatas (pia-
no ). 

14 .00 OII Cit•rto de .llf cdiodía. Chai-
Q 1 en 

•nor, p. 23, 
para pian y r ¡u ta. Scria
biu. El p ·ma del fu go. 

15.00 t emas de Filosofía. Por el 
doctor Ri nnl (;u ' tTa. 

1 S .• ~O . 'hostakv1•itc ll . infonía N9 
1 en Fa i.1n ·e r, p. 10. 

1 .00 Scluwta1111 . l.:.s na de ni
ño., p. 15 . Brahms. Varia
~:ioncs s br un lema de Pa
gall lllt , 1 . 35. Grieg. Bala
da, p. 24 (piano). 

17.00 Prog1·ama H o me ~taje. Balta
sa r Gra ián y 1 o r a 1 e s 
( 160 1-1 S ). 

17. 15 Borodia. infonía Q 1 en 
l\Ii B mol Mayor. 

1 .00 Crítica de Artes Plásticas. 
Por Raquel Tibol. 

1 .·o Pa1wrama Ulliversa/ de la 
Cultura. 

TE EVI ION UNIVERSITARIA 

amiento Universitario. 

de Cine en la Cultura. 

Miércoles 6 

19.00 Curso de Francés. Lección 
LXII. 

19.15 Curso de Inglés. LecciÓ11 
LXII. 

19.30 J ones. Preludio a la n oche. 

19.55 Mundo Universitario. Por 
Jorge Avendaño Inestrillas. 

20 .00 Mi Trato con Artistas. Por 
Guadalupe Amor. 

20. 1 S Milhaud. Suite para violín, 
clarinete y piano. 

20 .30 J azz eJ~ la Cultum. 

2 1.00 ·N ueva Ficción. 

2 1. 30 Las Cuerdas Punteadas y 
Rasgu'eadas. Por F elipe Or
lando. 

22.00 Vorisek. Sinfonía en ReMa
yor. 

22.30 T emas de Nuestro Tiempo. 
Por Jaime García Terrés. 

22.45 Schoenberg. Tema y varia
ciones, Op. 43a. 

23.00 N o ticie1·o de Información 
General. 

23 .1 O Concierto d e Medianoche. 
Riegger. Cuarteto N9 2, Op. 
43. Thir·iet. Lais y virelais. 
Thiriet. Suite en Trío. Ba-
1'raud. Concertino. Enesco. 
Octeto en Do Mayor. 

1.00 Despedida y Efemérides. 



8.00 Presentación y Efemérides. 

8.05 Noticiero de lnfonnación 
General. 

8.1 5 Auber. Fra Diávolo. Debus
sy. Imágenes para orquesta. 

9.00 Beethoven. Bagat e l a s, Op. 
126. Sonata N'? 29 en Si 
Mayor, Op. 106 (piano) . 

10.00 Curso de Francés. Lección 
LXII. 

10.15 e u r S o de Inglés. L ección 
LXII. 

10.30 Weber. Concierto Q 1 n 
Fa Menor, Op. 73. Vaugha11 
Williams. Sinfonía N '? 4 n 
Fa Menor. 

11.30 M ozart. Concierto Q 2 n 
Re Mayor para flauta y or
questa, K. 314. 

11.50 La Ciudad y la CnltHra. 

12.00 Ventana al Mundo. Japón. 

12.30 Cowel. Sinfonía N'? 10. 

13.00 Noticiero de Información 

General. 

13.10 Copland. Concierto para cla
rinete y cuerdas (con arpa 
y piano). 

Copland escribió su Concierto 
para clarinete y cuerda-s entre 
Jos años de 1947 y 1948. La obra 
consta de dos únicos tiempos que 
se ejecutan sin interrupción y se 
hallan unidos por una cadenza 
para el clarinete. El primero es 
de carácter lírico y expresivo. La 
cadenza, trozo eminentemente 
virtuosístico, utiliza material te
mático que, contra lo acostum
brado, no pertenece al tiempo ya 
oído, sino al que va a venir y 
en el que el propio compositor 
señala una "fusión inconsciente 
de la música popular del Norte 
y del Sur de América". 

13.30 Bach. Invenciones a tres par
tes (piano) . 

14.00 Concierto de Mediodía. Mo
zart. Doce danzas, K. 586. 

Jueves 7 
Michael Haydn. Divertimen- 20.00 Frescobaldi. Piezas para ór-
to en Do ~fa y o r. Saint- gano. 
Saetls. El carnaval de los 
animales. 

15.00 Temas d.: filosofía . Por el 
doctor Ricardo Guerra. 

15.30 Rruclt . Fantasía ese oc esa. 

1 .00 1\lúsica folklúrica de Bolivia. 

16.30 criabi11. Concierto para pia-
no y orqut'sta. 

17.00 I'or el J!wulo el<' !eL Cirncia. 

l'or Juan Jo'é \{orales. 

17. 15 

1 .00 

IR IS 

M o:;art. Trrs tbnzas popu
lare ~. K 601í. Prolwficv. 
. -i n fonía , ''·' (\, O p. 1 11. 

,•/ctualidudcs dt• la fla¡¡:;a. 

l'or Jo~é 1\ntnnio .\karaz . 

Walton I·: I fc~tín de llalla-

sar. 

JR.SO PanoraiJia Uuiz•ersal de la 
Culture~. 

19.00 Cnrso de francés. Lección 

LXII. 

19. 15 

19.30 

19.45 

19.55 

e u r S o de Inglés . Lección 

LXII. 

Reportajes desde Can a d á. 
P r Living tone D. Vaught. 

Albinoni. Ballet N9 1, Op. 3, 

en Do Mayor. 

El Cine y el Momento. Por 
Manuel González Casanova. 

Girolamo Frescobaldi nació en 
Fer rara en 1583 y murió en Ro
ma en 1643. Fue el organista 
más famoso de su época y de 
gran influencia como composito r 
en la evolución de la música or
ganística. Dotado de gran ima
ginación, enriqueció las formas 
con un gran sentimiento poético 
y asimiló el cromatismo de sus 
predecesores y contemporáneos, 
todo ello al servicio de necesi
dades expresivas que a veces lin
dan con lo auténticamente dra
mático. 

20.30 Panorama del Ja::z. I or J uan 
Lópcz Moctezuma y Mario 

Shapiro. 

21.00 El Teatro de Nuestro Tiem
po. Por Max Aub. "Cre
pú sculo O toñal", de Frie
d rich Durrenmatt. Intérpre
tes: E nrique Liza! de y G as
tón Melo. 

22.30 Homenaje a Pablo Picas so. 

23.00 Noticiero de Información 

General. 

23.10 Concierto de Medianoche. 
De la polifonía a la homofo
nía. P erotino. Gradual "Se
derunt p ríncipes··. Palestri
na. Misa del Papa Marcelo. 
lvf onteverdi. La m en t o de 
Ariana. M onteverdi. Sonata 
a ocho. Carissimi. Jefté, ora

torio . 

1.00 Despedida y E femérides. 



.00 Prcsmtació11 y Efemérides. 

. OS otici ro de hrformación 
Gen ral. 

'15 Na hmoninoff. oncícrto Q 

1 1nra pian o y orqu . ta. 
S/1() tukovitclr. Fl aiío m 'm -
,,,¡,¡. d 1'11. p. 

•.oo 

10.00 11r o cJ Frauch. l.cccióll 
1 • .\ 111. 

10.15 '' r ro tf,· Inglés. l.l'cció1t 
/ •• '111. 

il ·ira 'Q 

11.30 flac/J. Pr ·ludio y fuga 17 a 
21 d ·1 " la\ • bien temp ra
do", libro f. 

11 .• O f.o iudod y la ultura 

1-.~ 

12. o 

100 

l .lO 

a al lf tmdo. hína. 

TQ 3 n 

de Información 

O p. 109. Rachmaninoff. Suí
te Q 2 pa ra dos pianos, Op . 

17. 

14.00 Co11cier to de M ediodía. 
Bruch. Con c ierto N9 1 en 
• ol menor, p. 26, para vio

lín y orquesta. Rimsky-Kor
sakov. ntar ( suite sinfóni-

a), p. 

15.0 Te111as de Psicología. Por el 
doctor Mari á rdena Tri-

g S. 

15.30 Prokoficv. nata 
Si B m 1 May r, 

pian ). 

Q 8 en 

p. 84 

1 . O Jlcrlia~. inf n ía fantá tica . 
Rarbcr. b rtura de "La e -

e u •la dd "cándalo", p. S. 

17.0 Froyra111a JJ omenajc. Tho
mas d · ,... u 1 n e y ( 1785-
1 59). 

17.15 Corrlli. m ierto pa ra oboe 
y cu •rda . Bccthoven. Sinfo
nía 9 2 n Re Mayor, Op. 

36. 

La Segrmda Sitl/orría de Bee
thovcn fue e crita en 1802 y, co
menz:~da en Heiligenstadt, co
rre ponde a la época de gran de
pre i ' n moral que dio lugar al 
célebre T eslameuto escrito por 
Beethoven en aquel lugar de las 
afuera de Viena. Pero la obra 
con tituye el má perfecto rever-
o de lo que podría esperarse 

del estado de ánimo del compo
sitor en aquello días: toda ella 
respira alegría y elevación Y, es
tilí ticamente, e tan Beethoven 
como cualquiera de las que luego 
van a seguirla. 

1 .00 dctrtalidadcs Teatrales. Por 

el doctor F ranci co Mon

terde. 

Los cursos de idiomas se 
ofrecen por cortesía de las 
Emb.jadas d e Fraocia e 
Inglaterra. 

Viernes 8 

18.15 Brahms. Obertura "Festival 
académico". Massenet. Esce
nas alsacianas. 

18.50 Panorama Universal de la 
Cultura. 

19.00 Cu1'so de Francés. Lección 
LXIII. 

19.15 e u r S o de Inglés . L ección 
LXIII. 

19.30 Haydn. Sinfonía N9 95. 

19.55 Mundo Universitario. Por 
Jorge Avendaño Inestrillas. 

20.00 Programa del Teatro Estu
diantil de la U. N. A . M. Por 
Osear Zorrilla. 

20.30 Jazz en la Cultura. 

21.00 Las Dos Ciudades. Por el 
doctor José M. Gallegos Ro
cafull. 

21.15 Rameau. Segundo concierto 
a seis. 

21.30 Los Grandes Textos de la 
Literatura Norteamericana. 
Por el doctor Luis Guiller

mo Piazza. 

21.45 Hans Led Hassler (S. XVI ). 

D i e z canciones alemanas. 
Leonhard Lechner. S i e t e 
canciones alemanas. 

22.30 Temas de Nuestro Tiempo. 
Por Enrique González Pe
drero. 

22.45 Hindemith. Pequeña música 
de cámara, Op. 24, NQ 2. 

23.00 Noticiero de Información 
General. 

23.10 Concierto de Medianoche. 
Nuevas audiciones en M éxi
co. Cortesía de la Sala Mar
golín, S. A. Dinu Lipatti, in
terpreta . M ozart, concierto 
para piano y orquesta, K. 467 
y Enesco. Sonata N 9 3 para 
piano. Van Cliburn, interpre
ta Beethoven. Concierto 9 

S para piano y orquesta 
("Emperador"). 

1.00 Despedida y Efemérides. 

ll 

13 

13. 



.00 Presentación y Efemérides. 

8.05 Noticiero de Información 
General. 

8.15 M endelssohn. Sinfonía N9 4 
en La Mayor, Op. 90 "Ita
liana". Revueltas. Homenaje 
a García Larca. Dos peque
ñas piezas serias. 

9.00 Bach. Obertura a la fran
cesa. Schubert. Sonata en Dó 
Menor, Póstuma. 

10.00 Curso de Francés. Lección 
LXIII. 

10.15 e u r S o de Inglés. Lección 
LXIII. 

10.30 Schumann. Sinfonía N9 2 en 
Do Mayor, Op. 61. Rach
maninoff. Rapsodia sobre un 
tema de Paganini, Op. 43 
para piano y orquesta. 

1!.30 M endelssohn. Sonata N<? 3 
en La Mayor. Preludio y 
fuga en Do Menor (para 
órgano). 

11.50 La Ciudad y la Cultura. 

12.00 Ventana al Mundo. Indone
sia. 

12.30 Chaikowsky. Serenata para 
cuerdas en Do Mayor, Op. 
48. 

13.00 Noticiero de Información 
General. 

13.10 C orelli. Concerto gros so en 
Fa, Op. 6, N9 9. Bonporti. 
Concierto N9 6 en Fa Ma
yor, Op. 11. 

13.30 Debussy. Estudios p a ·r a 
piano. 

Tres años antes de su muerte 
compuso Debussy sus doce Es
tudios para piano, dedicados a la 
memoria de Chapín. Como los de 
éste, no se limitan a ser ejerci
cios sobre determinados proble
mas digitales, sino que constitu
yen piezas de honda musicalidad, 
hasta el punto de que algunos 
de ellos podrían considerarse co-

mó dignos de incluirse entre los 
Preludios que el compositor es
cribió años antes. Pero el título 
que lleva cada uno no deja Jugar 
a dudas de que fueron concebidos 
como verdaderos estudios : "Para 
los cinco dedos", "Para las ter
ceras", "Para los grados cromá
ticos", "Para las sonoridades 
opuestas", etc. 

14.00 Concierto de Mediodía. De
libes. Sylvia. Copelia. 

15.00 Temas de Psicología. Por el 
doctor Mario Cárdenas Tri
gos. 

15.30 Ibert. Puertos de escala. Si
belius. El cisne de Tuonela. 
Granados. Intermezzo d e: 
"Goyescas". 

16.00 Canciones brasileñas. 

16.30 Ravel. Cuarteto en Fa Ma
yor. 

17.00 La Influencia Cultural de 
Africa en América. 

17.30 Dowland. Pieza para laúd. 

18.00 Programa Homenaje. Luigi 
Pirandello. 

18.15 Requiero de la iglesia orto
doxa rusa. 

18.50 Panorama Universal de la 
Cultura. 

19.00 Curso de Francés. Lección 
LXIII. 

19.15 e u r S o de Inglés. Lección 
LXIII. 

19.30 El Mundo de los T imbres. 
Por Emilio Obregón. 

19.40 Haydn. Concierto en Mi Be
mol Mayor para trompeta y 
orquesta. 

19.55 El Cine y el Momento. Por 
Manuel González Casanova. 

Sábado 9 
20.00 Comentarios Europeos. Por 

Irene Nicholson. 

20.30 Jazz en la Cultura. 

21.00 Radio Universidad Pre
senta. 

22.00 Dello J oio. El triunfo de San
ta Juana. 

22.30 Los Grandes Poetas Con
temporáneos. Por Jaime Gar
cía Terrés. 

22.45 Prokofiev. Sonata N<? S para 
piano, Op. 38. 

23.00 Noticiero de Información 
General. 

23.10 Concierto de Medianoche. 
J. C. Bach. Concierto en Sol 
Mayor para clavicímba1o y 
orquesta:. Brahms. Concierto 
en Re, Op. 77 para violín y 
orquesta. Vaughan-Williams. 
Sinfonía N9 6 en Mi Menor. 
Hindemith. Concierto, Op. 
46, N9 2 para órgano y or
questa. 

Vaughan Williams terminó su 
Sexta Sinfonía en 1947. La obra 
consta de cuatro tiempos que se 
ejecutan sin interrupción y están 
ligados por una nota tenida. Hay 
en ella una gran fuerza rítmica 
y una curiosa alternancia o am
bivalencia de los modos mayor y 
menor que se hace sentir ya en 
el primer movimiento. Y excep
to éste, todos terminan de una 
manera muy original: la música 
se diluye, ya en lo dinámico, ya 
en lo armónico y deja una sen
sación de duda, interrogación o 
misterio. 

1.00 Despedida y Efemérides. 



.00 PrcsmtaciÓIL y Efemérides. 12.00 La Marcha del Mundo. Por 

.05 l 'oliciuo ele [,¡formaciótt el doctor Ramón de Ertze 
Getrcrol. aramendi. 

'.15 12.1 S clmmann. Danzas de la co-

l) 00 

10.15 

11.00 ltostcl 

13.00 

13.30 

14 o 

15. 

15. o 

00 

fradía de David, Op. 6. Oha
lta. onatina monódica (pia
no). 
Panorama del Jazz. Por Juan 
Lóp z 1o tezuma y Mario 
. hapiro. 

1/aydn. inf nía en Do Ma
yor. !ro takovitch. infonía 

9 JO n Mi M nor, Op. 93. 

W Ci11c y la Crítica. Por Car
los M n ·ivái . 

clrubcrt. uart Q 6 en 
P' Mcn r. 

f i llr a~' d. uite francesa. 
chombcrg. Variaciones so

hr un r itativo. 

ucva Ficción. J orge Fe-
rr tis. 

1 .30 lrostakovitch. P r e ludios 
para piano, Op. 34. 

La Hora de los iiios. 

Programa de la Unesco. 

Concierto htfónico. Haydn. 
oncertino en Do M a y o r. 
lravinsky. E dipo Rey. 

(a¡!WPl ua OllS!23t[) 

Domingo 10 
El Oedipus Rex de Stravinsky, 

compuesto sobre un libreto en 
latín, es una obra perteneciente 
al periodo neoclasicista del au
tor, y se distingue por la gran 
austeridad, no exenta de drama
tismo, de su lenguaje musical. 
Stravinsky quiso que el tex to es
tuviese en latín -y se pronun
cie según la fonética clásica, no 
según la romana tradicional
porque le atraía lo pétreo, lo cris
talizado para siempre de esa len
gua. Para él las palabras son un 
elemento sonoro, musical, antes 
que conceptual, y llega a decir 
que lo que pone en música son 
sílabas, no palabras. 

19.00 La Sociedad Prehispánica. 
Por Rubén A n a y a Sar
miento. 

19.30 La Hora Selecta Paname
ricana. 

20.00 El Teatro de Nuestro Tiem
po. Por Max Aub. "Los ju
gadores" de Nicolai Gogol 
con Rafael Llamas, Enrique 
Lizalde y Gastón Melo. 

21.30 Villa-Lobos. Cirandas (pia
no). 

22.00 Despedida y Efemérides. 
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Diciembre 9 y 10 

"DESEO Y DESTRUCCION" 

bados, 12 horas 
mingos, 16 horas 

de Jeseph Loset 

AUDITORIO HUMANIDADES, C. U. 

-POSICION 

Picasso 
GRABADOR 

USEO DE ARTES Y CIENCIAS 

E LA CIUDAD UNIVERSITARIA 

·o a la Escuela Nacional de Arquitectura 

G'RSO VIVO DE HISTORIA DEL ARTE MEXICANO 
lo moderno y contemporáneo 

ARTES PLASTICAS 

bado 9 

erna: Carlos Mérida y la Pintura Abstracta 
io: Bellas Artes 
uía: Salvador Pinoncelly 
níón: Puerta Principal /de Bellas Artes, 11 horas 

~= Un intento de integración plástica. Las tendencias arquitectónicas 
en relación con las necesidades por satisfacer. 

io: Ciudad Universitaria. 
ías: J. de Jesús Fonseca, Ramón Vargas, Salvador Pinoncelly, Alberto 

Híjar. 
níón: Estatua de Alemán en C.U. 10 horas. 

IRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL 

ciclo nuestro tiempo 

rta serie 
\CIENCIA DE NUESTRO TIEMPO 

de diciembre, Sociología, por Pablo González Casanova. . 
de diciembre, Nociones sobre evolución estelar, por Guillermo Haro. 

\SA DEL LAGO Bosque de Chapultepec 

<ecci6n General de Difusión Cultural. 

CURSOS 
Se han dado ya por terminados los cursos 

de otoño que para extranjeros venía impar
tiendo la Escuela de Cursos Temporales de 
la UNAM. A partir del próximo mes de 
enero se iniciarán los cursos correspondien
tes a la temporada de Invierno. 

La Dirección de Cursos Temporales para 
extranjeros se formó en 1921 con el nombre 
de Escuela ele Verano, y día con día se va 
acrecentando el número de asistentes, que 
proceden ele diversos países del mundo. A 
los cuatro cursos del presente año asistieron 
1,117 alumnos. 

Los cursos tienen por objeto ayudar a los 
estudiantes extranjeros a perfeccionarse en 
el ejercicio oral y escrito del español, y a 
pre~ararlos en la historia, li teratura, el pen
sanllento, el arte, la economía y la vida de 
México, Latinoamérica y España. 

CONFERENCIAS 
Un análisis sobre los aspectos social, eco

nómico, fiscal, industrial, etc. de la Carta 
de Punta del Este, hecho por personalidades 
del campo jurídico nacional, es el tema de 
una serie de conferencias organizadas por 
la Sociedad de Alumnos del Doctorado en 
Derecho de la UNAM. 

El ciclo se inició el pasado miércoles 22, 
con el tema: "La Carta de Punta del Este : 
La Reforma Fiscal", por el licenciado Er
nesto Flores Zavala, catedrático del Docto
rado en Derecho. Continuó el miércoles 29 
de noviembre, con "La Carta de Punta del 
Este y la Reforma Social", por el doctor 
Agustín García López, catedrático del Doc
torado en Derecho; y se anuncian para el 
miércoles 6 de diciembre, "La Carta de P unta 
del Este: Planeación Económica", por el 
licenciado Plácido García Reynoso, Subse
cretario de Industria y Comercio; miércoles 
13 de diciembre, "La Carta de Punta del 
Este: Sus proyecciones políticas", por el 
doctor Ramón Beteta, viernes 15 de diciem
bre, "La Carta de Punta del Este: La Re
iorma Agraria", por el profesor Roberto 
Barrios, Jefe del Departamento Agrario; 
lunes 18 de diciembre, "La Carta de Punta 
del Este: Origen, contenido y proyecciones", 
por el licenciado Antonio Ortiz Mena, Se
cretario de Hacienda y Crédito Público. 

Todas las , pláticas se iniciarán a las 19.30 
horas de los días señalados, en el aula Ja
cinto Paliares de la Facultad de Derecho. 

ESTUDIO 
Con el título "El desarrollo de la comu

nidad, Técnica de Investigación Social", la 
Imprenta Universitaria ha dado a conocer 
un estudio de Ricardo Pozas Arciniega. 

Este manual está destinado a los estudian
tes y profesionistas no especializados en 
ciencias sociales que se ocupan en activida
des de promoción, así como a las personas 
interesadas en el cambio, el progreso y la 
organización de la comunidad. 

Se presentan a lgunos conceptos generales 
sobre el desarrollo y la investigación social 
y las técnicas más usadas para investigar, 
promover y valorar el cambio de los peque
ños núcleos de población rural que se co
nocen con el nombre de comunidades. 

El tema se ha limitado a México y trata 
de analizar algunas experiencias en el des

(Pasa a la pág. 8) 
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teatro estudiantil de la 

prim ra temporada de invierno, 1961 

unció 5 de abono 

LA ROMANZA 

1 u · iou JU \ L 1 EZ \10 TEZ 1\ fA 

) 

VIAJE FELIZ 
d '1 Twton \ 'ilder 

cenografía y Vestuario: Marcela Zorrilla 

istente de Dirección: José Domingo Tejera 

Traducción: Héctor Acosta 

un 

So iedad Experimental de Directores lF 



Personajes, por orden 
de aparición: 

NOTARIO Sergio Guzik 

POETA Juan Felipe Preciado 

CURA. Claudia Obregón 

ALFREDO Francisco Torres 

LA SE~ORA. J acqueline Guzik 

LA NOTARIA Marta Zavaleta 

LA NIÑA. Flor Alfonso 

LA TIA M yrna E telka 

Personajes, por orden 
de aparición: 

DIRECTOR DE 
ESCENA Rolando M. Murcio 

NEGRITO I Juan Coronado 

NEGRITO II. Arturo Orozco 

MAMA KIRBY Marisa Magallón 

ARTURO. Javier Velazco 

CAROLINA Irene Sabido 

PAPAKIRBY. Carlos de Pedro 

BEULAH . Marisela Olvera 

T. E. U. M. 

U. N. A. M. 

del 5 

al lO de 

diciembre 

en el 

TEATRO DE LA UNAM 

funciones 

diarias a las 20 horas. 

domingo a las 18 

y 20.30 horas. 

• • •••••••••• 
• 
• 
• 
• 

TEATRO DE LA UNAM. 

Rosales 26 

Tel. 21-16-50 

• El Caballito • 
• 
• 
• 
• 
• 

TEATRO ESTUDIANTil. UNAM • 

1 09 piso de la RECTORIA, C. U . 

Tel. 48-65-00, Exts. 123 y 124 

• Héctor Azat·, Director. 

~lRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL 



NUEVOS PROFESIONISTAS DE LA UNAM 
MEDICOS CIRUJANOS 

Javier Gómez Juárez. Uso de un nuevo 
solvente con propiedades anestésicas y 
dispersoras para aplicar medicamentos 
parentéricos. 

María Bertha Martínez Olivares. Consi
derackmes sob·re la cisticercosis hu
mana. 

Arnulfo Juárez Ojeda. Sufrimiento fetal 
en útero. 

Lucía Jiménez Bazald úa . Anestesia en 
Geriatría. 

Juan José Beauregard Cruz. Cáttcer cu
táneo. Concej1tos actuales. Etiología, 
diagnóstico, 111anejo y tratamiento. 

Rubén Mexicano oguez. Uso de la malla 
metálica en la eventración post-opera
toria y en las hernias inguinal y abdo
minal. 

Ana María Negrete Martínez. Estttdio y 
aplicación del cultivo del vims de la 
vacuna en tejidos. 

Jesús Razo Huerta. La evoluciÓit del pre
mafiiYO en el j1eriodo neo-natal. 

Franci co Remedios Villalobos Romero. 
arcinoma de la vesícula biliar y los 

conductos biliares extrahepáticos. 
Alberto Negrete Frías. Las analogías elec

tromecánicas y sus aplicaciones indtts
friales. 

Manuel Rosell' Al varado. Estaciones jJie
zomélricas, stt fu.nciomtmimto y uti
lización. 

Jenaro Cruz Esparza. Tratamiento de pa
rasitosis con yoduro de ditiazanina. 

Alejandro Peralta García. Primo infec
ciÓtt tuberculosa, en Cu.emavaca, Mor. 

Manuel Mendoza Sandoval. Labio lepo
rino. 

ergio Machado Alva. Bilirrubinemias en 
el recién nacido, su relación con la izo
immtnización por los grupos sanguí
neos A-B-0. 

Francisco Fragoso Gallardo. Tratamiento 
de las amenorreas secundarias. 

María Teresa Haro Correu. Vactmación 
con B. C. G. de niños; contactos con 
tuberculosos activos. 

Héctor Romero Zúñiga. Conducta a se
guir m casos de quiste gigante del ova
rio y embarazo. 

Alberto Chávez Cázares. Alteraciones del 
tracto ttrinario en el carcinoma cérvico
tderhto. 

Enrique Piña Garza. Influencia de la die
ta y antimetabolitos sobre algtmos efec
tos metabólicos de la hidrocortisona. 

Mario Osear Pérez Ledesma. Síndrome de 
Dttmping. 

LICENCIADOS EN DERECHO 

Jo é Gamas Torruco. Los tribunales para 
menores delincuentes en México. 

Francisco Solórzano Béjar y Padilla. La 
emisiótt de cédulas hipotecarias. 

Raúl Pimcntcl Díaz. Problemática de la 
legitimación. 

P.\GI A 6 

Jaime Rubén Lira Ballesteros. La persona 
humana. (Derechos sobre stt propio 
cuerpo vivo). 

César Augusto Mariscal Vásquez. La ple
nitud del orden jurídico y la analogía 
en el Derecho Penal. 

Jerónimo Bustillos Salomón. Los delitos 
electorales. 

INGENIEROS CIVILES 

Ruy Julio Madero García. Planeación de 
ttna fábrica de concreto asfáltico. 

Manuel Olaguíbel Velasco. Una analogía 
eléctrica para el cálculo de estructuras. 

Jorge Mariano Olguín Martínez. Proyec
to del abastecimiento de agua potable 
a la ciudad de Autlán, Edo. de Jalisco, 
incluyendo las obras de captación, con
ducciO{t, tratamiento, regularizaci¡ón, 
distribución y los complementarios. 

INGENIEROS MECANICOS ELECTRICISTAS 

Pablo de la Macorra Irazábal. Conversión 
de una caldera de licor negro en ttrta 
de petróleo. 

Roberto Luis Isaac Acuña Morales. Ins
trumentación y control automático de 
la planta de destilación primaria de la 
Refinería "Madero Tamaulipas". 

QUIMICOS FARMACEUTICOS BIOLOGOS 

Carmen Reyna Bordes. Hidrólisis del glu
t en de maíz. 

Gloria López Mora. Determinación de pro
trombina por thrombotest o reactivo 
de Owren y comparación con el méto
do de Quick. 

María del Carmen Villarreal de la Garza. 
Contribución al estudio de los glucó
sidos presentes en los vainas y semillas 
de/laurel rosa (nerium oleander). 

María Esperanza Mireles del Campo. Ex
perimentos sobre el papel de la coagu
lasa en la patogenicidad de los estafilo
cocos. 

Minerva Yoshino Castro. Antibiogramas 
de algtmas cepas de streptomyces. 

Susana Santa Gómez Valle. La antrona en 
la dosificación de la glucemia. Estudio 
comparativo con los métodos por So
mojyi Nelson y Folinwu. 

María Luisa Eugenia ·cisneros Martínez. 
Eficacia del tetracloroetilcno en las 
uncinariasis comprobado por el examen 
coproparasitoscópico. 

Estela Domínguez Migueles. Producció-n 
de ácido pirúvico en una cepa de 
Stre ptomyces. 

INGENIEROS QUIMICOS 

Manuel Goel Rosales. Ajuste de los moli
nos e imbición de un ingenio azuca
rero. 

Rolando García Herrera. Estudio de una 
columna de desorción de hidrógeno. 

Luis Rebollar Corona. Proyecto de un11 

planta de cadminizado. 
Armando Dupinet Mata. Reducción dtl 

contenido de azufre en la gasolina dts. 
integrada jJOr redestilación con petrólro 
crudo. 

Jorge Manuel de la Garma Lopetegui. 
Proyecto de una planta para prodJtcir 
3 00 toneladas mensuales de ayuda filtro. 

Miguel Angel Orellana Wiarco. Proyecto 
para la instalación de una red de dis
tribución de gas a los calentadores dr 
las nuevas plantas de la Refinería Ma
dero. 

Eduardo Landa de la Rosa. Anteproyecl 
de una estación de ¡•ecibo para et~fria 
miento de leche fresca. 

Patricio Castillo Nieto. Análisis técnico 
económico básico para toda 
en una industria química. 

QUIMICOS 

María Garrido Méndez. Obtención de 1 
arabinosa de la goma de mezquite. 

Alma Rosa Avila Miyazavira. Malteo d 
las cebadas: forrajera, atlas, kindred 
toluca. 

Margarita Chavarría Bonequi. Jdeutifi 
cación de neguvon por métodos croma 
tográficos y espectrofotométricos. 

Yolanda Flores Jasso. Extracción de celu 
losa de la penca del maguey pulquer 
(manso). 

ARQUITECTOS 

J osé Miguel Bosch López de Llergo. P 
nitenciada en el Estado de Ouerétar 

Joaquín León Garda Lazo. Proposicion 
a los planos reguladores de Saltillo 
Monclova, Coah.-Estación de aul 
buses en Saltillo, Coah. 

Marco A ntonio Jiménez Sullivan. Plane 
ción de mercados en Querétaro.-Me 
cado de "El Crucero". 

A n tonio Vallín Ochoa. Sanatorio, taller 
y granj_a para enfermos mentales en 
Distrito Federal. Tema: Talleres 
granja (terapia ompacional) para 
sanatorio de enfermos mentales en 
D . F. 

Raúl Othón Artigas Escobar. Sugestioll 
urbanísticas y centro cultttral en Te 
tihuacán. 

Miguel Miñón Schmill. Embajada de M cor 
xico en Brasil. ·· ej 

Reynaldo Lozano Hernández. U11idad i ~Ístj, 
dustrial para el Instituto Mexicano 
R ehabilitación. 

Enrique García Formentí Gómez. Sm 
cios asistenciales para peregrinos en 
Santuario de Nuestra Señora de L 
Remedios, San Bartola Neucalpatt, 
tado de México. 

Lilia Turcott González. Escuela de ag 
cultura en el Mmúci pi o de Cárden 
Tab. 

'gic, 
'mic 
y 1~ 
'stic 

(Pasa a la pág. C! d 
'JO E 



ARRERA 
IG E 
~~ ICENCIADO 

ri. 
N 

¡, ERIODISMO 
o. 
lo 
1
_ J periodismo persigue, como objeto 
¡ dial, informar y orientar a la opi
~~ ~ pública. Los individuos, para nor-

·su conducta frente a los diarios pro-
1 as de la vida en sociedad, tienen la 
a !Sidad de conocerlos; de saber cómo 

,en, en qué consisten y cuál es la so-
o JD que demandan. Ahora bien: a 

de la complejidad de la vida mo
a, de lo absorbente de las tareas y 
Js problemas personales de cada uno, 
Dllembros de una colectividad no pue
por sí solos conocer, comprender e 
. retar las situaciones por las que 
la misma. Es función del periodis-

buscar, reunir y valorar información 
.. los acontecimientos que deben ser 

idos y ofrecerla de modo que pue
fi er fácilmente captada. En eso radica 
ra ]Jportancia. Con justa razón, la pren

~sido denominada "el cuarto poder". 
aparición de un periódico requiere 
rrollo previo de un ciclo de traba-

en primer lugar es preciso reunir el 
'·al de información que es propor
do por reporteros, columnistas, edi-
. tas, colaboradores, etc.; en seguida 

, que revisar el material, ordenarlo y 
r rlo para su conveniente presenta: 

~público: ésta es la labor que co
. nde a los redactores; por último, el 
a¡o de edición comprende la selec-

de las noticias, su valoración de 
, rdo con su contenido, y la forma en 

han de ser presentadas. Dentro de 
triple actividad, el periodista, con 

r en sus personales aptitudes, podrá 
r sus propias tareas. 
plan de estudios para esta carrera se 

rme formar individuos capacitados 
1 análisis de los problemas sociales 
liticos y en su comunicación a las 
es masas a través de los vehículos 

1 ,ue se dispone. Por ello, a la ense
J de los métodos y técnicas sociales 

f comunicación se añade su aplica
: ejercicio en los distintos géneros 
~ísticos y órganos de difusión, con 
:ión de campos y problemas concre-
Las materias específicas para los tres 

años de esta carrera son: 3er. 
Idioma, Psicología General, Psico
Social, Historia del siglo xx y Acon
ientos Contemporáneos, Análisis 
lógico y Político de la Información 
'mica, El Periodismo Contempo

J y la Etica Profesional, Redacción 
~ística (estilística y lexicología) , 
.ca de Informaciones Estadísticas, 
•¡o Editorial y de Imprenta, Semi-

nario\. de lecturas de los Grandes Perió
dicos Mexicanos. 49 año: Idioma, Des
arrollo Económico de México y Política 
Social, Redacción Periodística (géneros), 
Organización de Diarios y Revistas, Téc
nica de Publicidad y Propaganda, Técni
cas del Periodismo Social y Político, Téc
nicas de Información por Radio, Cine y 
Televisión, Trabajo de campo: Técnicas 
del Periodismo. 59 año: Un curso mo
nográfico optativo; Trabajo de campo; 
Reportajes, Entrevistas, Encuestas; Tra
bajo de campo; Notas, Crónicas, Edito
riales. 

Las perspectivas de trabajo para los 
egresados de esta carrera son indudable
mente buenas. Al crecimiento demográ
fico de nuestro país y a la complicación 
de la vida social corresponde un impor
tante desarrollo de todos los tipos de 
información periodística, los que por cier
to están muy necesitados de periodistas 
que a la agilidad y accesibilidad de sus 
comunicaciones, aúnen un sólido cono
cimiento de los problemas sociales y una 
integridad personal de nivel universitario. 

CARRERA 
DE 
LICENCIADO 
EN 
CIENCIAS 
DIPLOMATICAS 

La Diplomacia se ejerce en el mundo 
actual bajo dos modalidades: la bilateral 
y la multilateral. En la primera, el di
plomático es el representante de su Es
tado ante una nación extranjera; en la 
segunda, la representación es ante orga
nismos internacionales. En ambos casos, 
su tarea es la de mantener y promover 
relaciones armónicas y de colaboración 
entre México y los Estados extranjeros, 
en busca de soluciones adecuadas a pro
blemas comunes. Dentro de la diploma
cia bilateral existen a su vez dos ramos: 
el diplomático propiamente dicho y el 
consular. Los agentes diplomáticos se 
ocupan p rincipalmente de las relaciones 
de carácter político y cultural, y los con
sulares de las de carácter económico y 
jurídico. 

Corresponde a los diplomáticos prote
ger los intereses del Gobierno de México 
y los de los ciudadanos mexicanos que se 
encuentran dent ro de su jurisdicción; con 
ese objeto vigilan el cumplimiento de los 
Tratados Internacionales, ejercen funcio
nes notariales y de juez civil, investigan 
técnicas comerciales y económicas del 
país en que radican, con vista a su po
sible aplicación en México, exploran mer-

cados para la exportación y procuran el 
fomento de intercambios de carácter cul
tural. 

México tiene un bien ganado prestigio 
en la diplomacia internacional, fruto de 
la política exterior seguida por la Repú
blica desde su misma independencia y 
del trabajo de los funcionarios del Ser
vicio Exterior. La Escuela no pretende 
aumentar ese prestigio, sino simplemente 
tecnificar las funciones diplomáticas, a 
fin de acrecentar su eficacia económica 
y cultural. 

Las materias de los tres últimos años 
de esta carrera son las siguientes: 3er. 
año: Idioma, Historia de la Política Mun
dial (siglos xvi a XIX), Desarrollo Eco
nómico de M-éxico y Política Social, De
recho Internacional Público, Derecho 
aplicable a la .carrera, Organización In
ternacional, Técnicas Diplomáticas, Se
minario de Lecturas sobre Política Na
cional. 49 año: Idioma, Política Mun
dial Contemporánea, Organismos Inter
nacionales, Comercio Internacional, Po
lítica Mexicana de Comercio Exterior 
(con aplicaciones estadísticas), Derecho 
Internacional Privado, Derecho Maríti
mo, Correspondencia e informes Diplo
máticos. 59 año: Historia de la Diplo
macia y de las Relaciones Internaciona
les de México (siglos xrx y xx), un 
curso monográfico optativo sobre Regio
nes, y un seminario de Relaciones Inter
nacionales. 

Para ingresar al Servicio Exterior es 
preciso que exista una vacante en los 
puestos de Vicecónsul o de Tercer Se
cretario. Se convoca entonces a concurso 
y ocupa la plaza el concursante que pre
sente mejor examen. Este versa sobre 
materias que, con exc~pción de mecano
grafía y contabilidad fiscal y mercantil, 
están incluidas en el plan de estudios. Es 
de señalarse que en la actualidad la Se
cretaría de Relaciones Exteriores no tie
ne compromiso con la Universidad para 
dar preferencia en los nombramientos a 
los graduados de ella. 

El campo de trabajo para esta espe
cialidad es muy reducido: no se presen
tan al año más de unas ocho vacantes 
en el . Servicio Exterior. En cambio, ha 
sido la carrera más concurrida desde la 
fundación de la Escuela y por ello los 
egresados de la misma se encuentran en 
muy difícil situación. Unicamente los 
más capaces encontrarán el debido aco
modo para la realización de sus aspira
ciones profesionales.. Unicamente quie
nes a su deseo de viajar y de vida cosmo
polita aúnen una decidida vocación so
cial, deberían· seguir esta carrera. E l solo 
gusto, a menudo egocéntrico y escap ista, 
por viajar y por la vida cosmopolita, hace 
pobres diplomáticos. 

ORIENTACION 
VOCACIONAL 
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María Esther Barne tche Pous. Maestra en 
Psicología. 

Francisco Arturo Bunt del Pozo. Licencia
do en Derecho. 

DIPLOMA DE ESTUDIOS PREPARATORIOS 

Ernesto Andonegui Luna. 

PARTERA 

María de los Angeles Molina Pérez. 

M OICOS VETERI ARIOS ZOOTECNJSTAS 

· nriquc Vargas Vargas. Inspección sani
taria de aves e11 el rastro de Ferrería, 
D. F. 

PETROLEROS 

n:t.1lo Rodrí ucz Ovando. Gobieruo 
dt• la producción de los j1ozos de gas y 
rondrmado r11 el distrito noreste. 

na\t. io AguiJar ilva. Perforación y 
lh:uira dr lrrmi11aci611 e11 el campo 
1rcottrau, ·slatlo de Tabasco. 

h·.1nkcmbcrg V'la:L o hávlcz. Proble-
mas dt• Pt•scn que se presentan en la 
paforación de pozos jJclrolrros de la 

ur11ct1 dt•l 1 lmo. 
l . mbcrto Ríos oreno. Desarrollo del 

11111/10 fJrlrolrro Rancho Nuevo, Es
lado dt: Vcracruz. 

ENFERMERAS 

Martha María Cruz Téllez. 
Concepción Zamora Gudiño. 
Ma. del Carmen Villanueva Treviño. 
María Eugenia Rocha González. 
Lucrecia Regalado Ríos. 
Olivia Ortega Sauceda. 
María Concepción Martínez de Alej 
Francisca López García. 
Palmira Díaz Gómez. 
Refugio Tostado Alejandre. 
María Elena Serratos Zamora. 
Magdalena Angélica Rodríguez 
María de los Angeles Román 
Rosa Moreno García. 

ESTUDIO 
(Vie11 e de la pág. 3) 
arrollo de la comunidad en este país 
base para mejorar el trabajo en este 

Este estudio reviste gran interés 
a la de igualdad en el progreso 
por México en los últimos años, que se 
ni fi estan, entre otras cosas, en la gran 
centración de la población rural en los 
tros urbanos, sin que existan 
industriales suficientes para darle 
ni fuentes de trabajo permanentes. 
concentraciones -<!ice el autor- tratan 
compensar el desnivel de progreso entre 
campo y la ciudad. 

IVER IDAD NACIONAL AuTÓNOMA DE MÉxico 
Rector: Dr. Ignacio Chávez 

Secretario General : Dr. Roberto L. Mantilla Molina 
Departamento de Información y Prensa 

Gaceta de la Universidad 
10• Piso Torre de la Rectoría, C. U., México 20, D. F. 

(Registro en trámite) 
Editada en los Talleres de la Imprenta Universitaria. Ciudad Universitaria, 

México 20, D. F. 
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