
UNIFICACION 
El sábado último tuvo lugar, en la Uni
:idad Nacional Autónoma de México, 
reunión de la más grande importancia 

ESTUDIANTIL 
~ f la vida de la Institución, y que puede 

libertad de dar las normas que estimaran 
convenientes a su gobierno estudian til. Y 
les afi rmó categóricamen te que las autori
dades no intervendrán tampoco en la elec
ción de los futuros func ionarios es tudian
t iles, ya que para ello son libres, soberanos, 
autónomos. 

.hay razón para que no se unan en un solo 
grupo y en un solo programa. Si sus actuales 
clifet·encias no son más que l)Olíticas, esto 
no debe ser un foso que los separe ; basta, 
en pt·imer lugar, conque los grupos en pugna 
las con icleren mutuamente respetables y las 
respeten de verdad. En seguida, si la ideo
logía polítcia es lo único que legí timamente 
separa a los estudiantes les basta con recor
dar -y esto lo subrayó categórican'lente
que el gobierno estudiantil naciente no va a 
ser un organismo político; que no será un 
instrumento de política militante, que sus diri
gentes, sean ele izquierda, de derecha, o apo
líticos, no podrán pretender uncir a su carro 
ideológico a los demás estudiantes, sino que 
deberán constituir un gobierno unitario, para 
todos. 

·~ja r su futuro. El Rector, doctor l gna
Chávez, se reun ió, a partir de las 14 
s, con la Asamblea Constitutiva de la 

111 Federación Universitaria de Socie
es de Alumnos, en el Salón del H. Con

Cniversitario, situado en el tercer piso 
la Torre de la Rectoría. 

El presidente de la Asamblea Constitutiva 
la F.U.S.A., Ricardo Valdez, entregó 

Rector Chávez ' los estatutos de la nueva 
ización estudiantil, en la que, de acuer

con sus deseos y frecuentes excitativas, 
r fin se ha logrado la ansiada unidad uni
.itaria. Le in formó que en ese organismo 
' agrupados todos los representantes au
ticos de las 29 escuelas y facultades de 
l'\'AM, y le anunció que el miércoles 
1~rificarán las elecciones de la Federaciórr 
11~rsitaria de So¿jedades de Alumnos, 

·pués de que hoy y mañana se empadro

Luego de fe licitarlos por haberse uní ficado, 
por haberlo hecho en forma democrática y 
por haberse dictado sus leyes, los exhortó 
a conservar la unidad, después ele las elec
ciones y a que los perdedores se convir
tieran en colaboradores. A no permitir que 
su unidad, ahora iniciada, se rompa; porque 
se co rre el riesgo de volver a caer en el 
vicio de que existan varias federaciones y ele 
que cualquiera pueda autonombrarse presi
dente de ellas, persiguiendo intereses fac
cionales, personales o políticos. 

Agregó que deben hacer a lgo más : dar 
el ejemplo a México de que los intelectua
les, los universitarios, las gentes cultas, ha
bla ndo y discutiendo pueden entenderse. No 

los votantes y se registren las planillas 
• tendientes. 

Les recordó que los estatutos universitarios 
señalan que la Universidad debe vivir bajo 
un régimen de libertad absoluta en la cátedra 
y en la investigación, pero asimismo son 
categóricos para prohibir que ninguno ele 
sus cuerpos organizados actúe en política 
militante. Esto significa que los estudiantes 
pueden tener sus ideas políticas ; pueden ins
cribirse en un partido político y actuar, si 
quieren, en la política, pero privadamente y 
siempre fuera de la Universidad . 

j 
A continuadón el R ector Chávez externó 
. satifacción porque se haya logrado la uni
'lción estudiantil, cuando IT\enos en su pri
tra etapa. Esa satisfacción, explicó, emana 

la convicción de que era necesario ter-
llar con la escisión crónica y viciosa que 
ilita a la grey estudiantil y mina su 
tigio. 

Consideró espléndida la noticia que le ha
dado, indicando que si los estudiantes 

'an ya votado su constitución, indispen
~e para una vida democrática, es ahora 
· sario que la respeten, y acaten la -Yolun

de la mayoría. Recalcó que vivir sin 
:¡julos, ¡;in normas, significa abrir las puer

para que cualquier grupo tuerza el camino 
la organización, poniéndola al servicio 
sus intereses personales, de grupo o de 

político. Con los estatutos del nuevo 
1lllÍsmo, los estudiantes sabrán cuando 
plen sus di rigentes o cuando abusan del 

:~r. Asimismo, los dirigentes sabrán cuales 
, sus 'compromisos frente a sus dirigidos. 
I.IIS representantes de las escuelas y facul
' de la UNAM, les dijo, han visto 

pudieron actuar en plena libertad, que 
on amos de las decisiones que han toma-

; que no hubo candidatos ni intromisiones 
bs autoridades; en suma, que no se mo
on ni influencias, ni presiones, ni menos 
azas o soborno, nada que mermara su 

ACETA 
LA 

Por eso los excitó a no permitir que el 
nuevo organismo estudiantil tome las armas 
de la política militante, sino que en él apren
dan a convivir, a respetar las ideas opuestas; 
les recordó que afuera pueden pertenecer a 
grupos diferentes y aún opuestos; pero que 
dentro de la Universidad sólo hay un campo, 
el universitario, donde todos tienen preocu-

(Pasa, a la página 8) 

PALABRAS DEL DOCTOR IGNACIO 
CHA VEZ AL ENTREGAR BECAS A UN 
GRUPO DE ALUMNOS DE LA UNAM 

El Rector de la Universidad se dirigió a 
los dieciseis jóvenes becarios, para decirles 
el agrado con que había querido poner en 
sus manos la beca que la Universidad les 
otorgaba, por ser un documento que los 
honra ba como estudiantes. "Es cierto -les 
di jo- que estas becas son en número muy 
pequeño, pero hemos querido iniciar las este 

año, a reserva de ampliarlas en los años 
futuros. Servirán para estimular a los que 
se hagan acreedores a ellas; servirán, asi
mismo, como ejemplo para que otros aspi
ren a obtenerlas y servirán, por último, para 
que la Universidad cu:npla con su obligación 
de premiar a los mejores." 

NIVERSIDAD 

"Hasta hoy - les dijo-- la Universidad no 
había podido lanzarse en el programa de 
becas, porque en realidad tiene becados a to
dos sus a lumnos. La cuota anual que les cobra 
es de una insignificancia tal que constituye 
una beca ; pero el sistema actual es~á lleno 
de defectos, sobre todo porque la rectben los 
que la merecen, igual que los que no la 
merecen, y los que la necesitan, igual 9u~ l ~,s 
que no la necesitan, por holgura econotmca . 
El doctor Chávez les dijo, además, que esa 
beca que les entregaba no era a lgo que la 
Universidad les concediera como un favor, 
sino algo que habían sabido merecer por su 
buen trabajo e colar, a pesar de _todas las 
limitac iones económicas que padec~an Y los 
instó pa r a que continuaran en la mt sma for
ma, haciéndose merecedores de la ren~vac~c;m 
de la beca, año con año, hasta la te:n.11~1acton 
de su carrera. Por último, los fehctto por
que si la beca tenía peq~eñez en la ctf.ra, 
era, en cambio, un g~lardon ~el cual P?cl1an 
enor<Yullecerse. Eso st, agrego, les obhga a 
mere~erla permanentemente, para que sean 
leales con ustedes mismos. 

ORMACION INTERNA DE LA 
RSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
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d) Buena alud y condición física . 
Pa ará un examen médico. 

Para mayores informes, dirigirse al 
Departamento de Intercambio Cultural, 
-Q Pi o de la Torre de la Rectoría, 

iudad Uni,·er itaria. 

• 
La Unirer idad de Buenos Aires, Ar

gentina, ofrece becas a graduados de la 
ni,·cr idad aciana] Autónoma de lé

xico que de cen realizar investigaciones 
o pro eguir cur o en Institutos de dicha 
Unirersidad. 

La becas será n por diez meses, del 
primero de marzo al 31 de diciembre 
de 1962 ,. con i ten en la cantidad de 

5,000.0Ó argentino y alojamiento. 
Lo ga to de Yiaje corren por cuenta 

de lo becario . Las becas pueden ser 
renovada por un período de doce meses 
má . 

El plazo vence el 31 de enero de 1962. 
Para mayor información, dirigirse al 

-Q Piso de la Torre de la Rectoría, 
Ciudad Uniyer itaria. 

TERRENOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE 
UNA PREPARATORIA 

Un grnpo de padres de familia 
Tulyehualco y lugares cercanos clon1 
la U AM un terreno de 6.5 hectar 
para que se construya una Escw 
Preparatoria, en la que se dé cab 
a los alumnos que cgresen de las 
cundarias de esa zona. 

El profesor Aarón Camacho, De 
gado Agrario en el D. F., y un gru 
de ejidatarios de Tulvehualco, hi 
ron el ofrecimiento al rector Igna 
Chávez, subrayando que sería de gra 
beneficio el establecimiento de u 
preparatoria, para b~ habitantes 
Xochimilco, San Gregoriu. Atlapul 
Tlalpan, lxtapalapa, Milpa A!ta, T 
yehualco. Esta zona tiene una pob 
ción de 1 060 estudiantes en el te 
año de secundaria, de los cuales so 
mente unos trescientos continuarán s 
estudios en una escuela preparato 

El Rector les dijo que le satisla 
grandemente la preocupación que m 
traban los campesiones de la región 
Xochimilco, por asegurar a sus hij 
una educación superior y que les a 
decía profundamente el donativo q 
hacían a la Universidad, de un terr 
ele sesenta y cinco mil metros cuad 
dos, para que allí se levante una 
cuela Preparatoria. Es un ejemplo,' 
elijo, que debiera servir para mue 
sectores de la población mejor d 
dos económicamente. 

Por lo que hace a la erección de 
nueva Preparatoria, que piden, les o 
ció estudiar su posibilidad. El núm 
de candidatos de las poblaciones 
cunvecinas para ingresar a la Prepa 
toria, es todavía muy pequeño. P 
ahora quizá no podría sostenerse 
escuela en ese sitio; pero espera q 
muy pronto haya la población es 
necesaria. 

Por otra parte, les dijo, el gener 
donativo sorprende a la Unire!Sk 
desprevenida económicamente par:1 
vantar la escuela. De momento no 
dría disponerse de los millones 
sarios para la obra material, pe!1 

no significa que no pudiera cont 
con los fondos en un futuro próiiL 

De cualquier modo, la Unirers 
mira con honda simpatía su pro 
ción y les ofrece atacar este probl 
en el plazo más breve que sea posr 



sobre la serie de prosa antológica proyectada por la Editorial 
de Herrenalbj Schwarzwald, en colaboración con el Instituto 

de Relaciones Extranjeras de Stuttgart. 

MUNDO EN PALABRA 
ldea del contenido y redacción : \ \'. A. Oerley 

, ollcef>tos prillcipalcs: 

~ proyectada serie de prosa antológica 
e sobre todo el obj e to ele contribuir al 
:cambio internacional de literatura y acle
. dar al público de habla alemana aficio
, a la Jectnra la posibilidad de conocer 

literatura ele otros pueblos hasta ahora 
• ,norida o conocida superficialmente. P or 

razón, cada · tomo de la proyectada serie 
prosa antológica estará dedicada a la 
ción literaria de una determinada nación. 

colaborar en la proyectada serie ele 
·a antológica están invitados particular
te aquellos autores que sean nativos ele la 
,,n a que va a referirse el trabajo, pero 

:e;;ar de esto, en casos particula res, tam
podrán tomar pa rte autores de otras 

onalidades que por haber permanecido 
.. tiempo en el país, están calificados para 
-¡.retarlo en la literatura. La proyectada 

de prosa antológica aceptará exclu
JOente literatur'<1 contemporánea. Este 
:epto no abarca so lamen te a los autores 
riven en la actualidad, sino tambi én a 
llo;: que vivieron hasta hace diez años. 
todo caso las aportaciones no deberán 
' escritas antes del a ño 1925 ni tratar 
<!t:hos acaecidos antes de esa época. La 
editora y el editor pretenden publicar 
este proyecto ele una serie de prosa 
lógica, unos libros que no solamente 
de interés bajo el punto de vista estético 

• literatura, sino que también el conjunto 
~contenido y el tema presenten una viva 
'tructiva descripción de la vida, los hom
' el paisaje y las relaciones sociales del 
a que se refiere la obra. Por esto la 

~.1iím en la serie ele prosa antológica im
las sigui entes condiciones: 

1 Cada obra deberá estar escrita en un 
est ilo narrativo; 

·• El argumento se desaHollará en el país 
al cual esté dedicado e l tomo; 
El tema tratará de una manera carac
terística del país de un problema como 
por ejemplo, amor, eclu.cación, relacio
nes con los niíios, vida en el trabajo; 
política y religión, reglas que rigen 
la sociedad, dinero, etcétera ; 
La obra deberá ser de un alto nivel 
li terario ; 
La obra tendrá por lo menos un conte
aido ele ISO líneas escritas a máquina 
o imprenta; 
\'o podrá tener más ele 600 - 7j0 
líneas escritas a máquina o imprenta; 
la obra tendrá un a rgumento com
pleto. 

<ttná de obras en es tilo narrativo se 
'11 presentar pasajes completos de no
o cuentos largos ; obr as dramáticas pa
rad io o para el tea tro. Las obras po-
>er presentadas además de en alemán 
" siguientes idiomas: inglés, francés, 
, catalán, espai'íol, portugués, flamen

•landés, sueco, danés, no ruego y ruso. 

hecho de a;t.lor: 

Composición ele un tomo antológico se
" reglas aquí previstas ~stablece, tanto 
1i11e a la idea como baJo el punto de 
•le traba jo, una obra literaria que como 
•<a de la protección que se concede a 

la propiedad li tera ri a. Así pues la casa edi
tori a l y el editor adquieren, según las con
diciones establecidas a continuación, junto 
con el derecho de publicación dentro del 
cuadro ele la edición antológica para todas 
las edi ciones y publicaciones en idioma ale
mán durante la vigencia del contrato con la 
casa edi to ra, también el derecho de traduc
ción, tanto de las obras antológicas, como 
de extractos de las mismas. Asimismo el 
autor conf iere a la casa editora la facultad 
de administrar Jos derechos accesorios en 
idioma a lemán de cada trabajo apartado y 
el derecho de otorgarles a otras personas, 
según las condiciones establecidas a conti
nuación, ent1·ando dentro de los derechos ac
cesorio- las publicaciones en la prensa, trans
mis;ones radio fónicas, derechos ele transmi
s:ones por te levisión o en los cine . 

C) H 01'/0rarios: 

Los autores de cad~ obra antológica re
ci ben con juntamente por cada ejemplar de 
la ed i ión ori inal en Idioma alemán que se 
venda, los derechos de autor equivalentes al 
8 por ciento del precio de venta al público 
del e jempla r ·ncuadernado. Esto derechos 
de au tor erán distribuidos individualmente 
a los colabo radores egún el tamaño ele su 
contribución. Para las posibles ediciones en 
idioma a lemán hechas con licencia por coo
perat ivas de l lib ro, editoriales de publicacio
nes de bolsillo etc., Jos autores recibirán en 
conjunto una participación del SO por ciento 
de los ingresos que también serán distribuí
dos ele acuerdo con el tamaño de la obra. 
Los honorarios que reciba la casa editorial 
por pu bl icacione en la prens_a alemana, trans
misiones radiofónicas o de televisión y los 
derechos de adaptación a la escena o a la 
panta ll a, se reparti rán en partes iguales en
tre el autor y la casa edito~a. De los ingresos 
que reciba la casa editora por la adjudicación 
de derechos de traducción, se hará w1a li
quidación con el autor igual como para las 
publicaciones con la licencia en idioma ale
mán. L a casa editora hace dos liquidaciones 
anuales, a lo más tardar dentro de las 6 
semanas después de cada semestre y simul
táneamente girará el activo correspond iente 
.a los au to res. 

D) Datos técnicos : 

Cada autor o representante de l autor en 
el momento que envía un traba jo se declara 
sistemáticamente de acuerdo con las condi

/ciones señaladas en los puntos B) y C). El 
autor a l hacer el envío acompañará a este 
un co1·to bosquejo biográfico, conteniendo 
(Specia lmente ela tos bibliográf icos de las tra
ducciones de sus obras. Los trabajos recibi
dos serán examinados en seguida y se acu
s~rá 1·ec ibo ele los mismos. En caso de ser 
admi tido el trabajo, cada autor recibirá de 
la casa e di to ra un contrato que concuerda 
con las condiciones especificadas en los pun
tos B) y C ) antes mencionados. E n el caso 
de que los t raba jos no sean adm it idos se ga
rantiza su devolución. Después · de la apari 
ción de la obra an tológica, cada autor que 
hal'a colaborado en la misma r ecibirá g ra
tui.tamente de la casa editor;:¡ un ejemplar 
del tomo . Los autores tienen el derecho ele 
adquirir ejemplares suplementa rios con el 
descuento correspondiente a los a u ta res, pero 

estos ejemplares no se podrán vender. Los 
envíos se dirigirán a: 

HORST E RDMANN VERLAG für 
I nte rnationalen Kulturaustau sch 

Herrenalb/ Schwarzwald, Gaista lstr. 43 
( R epúbl ica Federal Alemana) 

La casa edi tor-a ha confiado a l señor \ V. 
A .. Oerley, con do:11icilio en R andgasse 1, 
W1en-Rodaun, A ustria, la recopilación, se
lección y composición de la a ntología, el 
rual como perito en publicaciones y editor 
rle obras 1 i terar ias recopiladas obtuvo gran 
éxito en var ias obras, entre ellas la NEFF
A. ITHOLOGIE, por lo cual parece estar 
particularmente predestinado para esta mi-
sión. · 

La casa editora y el editor ruegan a los 
autores enviar traba jos aprppiaclos para así 
ayudar a l éx ito del proyecto ele antología y 
de hacer ci rcular esta información entre 
personas interesadas entregando este pro -
pecto a sus colegas, asociaciones ele autores. 
editores, etc. S i se desean más ejemplare 
de esta información están gratuitamente a 
disposición ele la persona que los solicite. 

O Editor )' la Casa Editora 

DONACION A LA 
U. N. A. M. 

El pasado 24 ele octubre, en el salón 
del H . Consejo Univer itario, situado en 
el tercer Piso ele la Torre ele la Rccto
.ría, en Ciudad Univer itaria, el rector 
doctor Ignacio Chávez recibió el <lrchivo 
ele la Revolución Mexicana que clona a 
la Universidad Nacional Autónoma ele 
Méxicvo el general Octavio Magaña 
Cerda. 

l!itegFañ ese archivo las Actas ele la 
Convención ele Aguascalientes y los ar
chivos de la Revolución del Sur y de 
Francisco León ele la Barra, q ue fue 
Presidente interino ele México. 

Los documentos citados están conte
nidos en 31 ca jas. 

CURSO 
El Centro de Cálculo Electrónico ha 

organizado un Seminario sobre T écnicas 
Avanzadas de Programación que estará 
bajo la dirección del doctor H arold M e 
Intosh, inYestigador científico en esta 
materia en la institución RIAS e inves
tigador \'isitante en el CCE. 

Este seminario tiene lugar todos los 
miércoles, de las 16:30 a las 18: 30 ho· 
ras, a partir del 25 de octubre, en el 
Salón 21 3 de la Facul tad de C iencias. 

La primera hora del Seminario será 
utilizada por el doctor Me Intosh para 
explicar el tema y la segunda será de
dicada a la discusión y aclaración de los 
aspectos qeu in teresen a los ~s istentes. 
Las personas interesadas en as1shr a es
tas sesiones deben comunicarlo a la 
Secretaría del CCE, en la extensión 420 
del teléfono 48-65-00. 
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te a t ro estudiantil de la un 

pr cnt. u 

te1nporada de invierno 1961 

del 7 d' n iembr al 17 d diciembre 

d , BRI l. Z 

d • t acr l. 

i n.l de d 

pre entación de la 

OCIEDAD EXPERIMENTAL DE 
DIRECTORES 

con la puesta en escena de 

obras en un acto: 

El milagro de ~an Antonw 

de MAURICE MAETERLINCK 

Dirección: Eduardo García Máynez C. 

El señor Arenque 

de G EORGES COUR TELINE 

Dirección : Miguel Sabido 

El primer paso en las nubes 
Cuentos de MAREK HLASCO . 

Dirección: Ludwik Margules 



l 

Lo que no sabes 

de SIL VIO GIOVANINETTI 

Dirección: Ramiro Salas 

La romanza 

de MIGUEL SABIDO 

Dirección: Juan López Moctezuma 

Viaje feliz 

de THoRNTON WILDER 

Dirección: Juan Felipe Preciado 

14 Diálogos 

de LuisA JosEFINA H ERNÁNDEZ 

Dirección: Sociedad Experimental de Directores 

y en calidad de grupo huésped: 

Recordando con zra 

de J OHN ÜSBORNE 

Dirección: Rubén Broido 

*** 

Pintura sobre el bosque 
y La cosa sucede 
de INGMAR BERGMAN y de GEORGE B. SHA w 

Dirección: Benjamín Villanueva 

T. E. U. M. 

U. N. A. M. 

Abono para 

la 

temporada: 

$ 10.00 

. . ....................... . 
• TEATRO DE LA UN AM. 

· Rosales 26 

• TeL21-16-50 

El Caballito. 

• TEATRO ESTUDIANTIL UN AM. 

: 109 piso de la RECTORIA, C. U· 

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

• Héctor Azar, Director. 

lRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL 
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SIO ES 
S 
RRBEZ 

Ít'llcia. Políticas y 
Ad111i11i.lra ió11 P1íblica 

i /JI0/1/acia 

Prri rlis111o 

oci logía 

Derecho 

Actuario 

],a Escuela Nacional de Cietzcias. Polít~a. 
y Sociales, en la que e imparten las carrer:
de Licenciado en Ciencia · Políticas y A 
nistración Pública, en Socio logía, en r. 
plomacia y en Periodismo, fue fundada 
e l año ele 1951. Anteri o rmente, la per 
interesadas en estas profesiones seguían 
ca rrera de Abogado ; la Facultad de Dere. 
ll amada enton~cs precisamente E ·cuela 
Juri sprudencia y Ciencia. Sociales, les~
en efec to cie rtos pri11c ipios generale Út1 
a ~u s propósitos, para cumplir los cu: 
esas personas debían completa r su formaci. 
de manera autodidacta. A su vez, la J:.sfUt 
N acional de liconomía fue fundada comoe~
t idad aut ónoma en el año de !935, seis añ. 
después de que la enseñanza cle la Ecoll'• 
mía había sido iniciada en una Sección 
la propia Escuela de Juri sprudencia J Ci<n· 
cias Sociales . 

A esta unidad de o z·i gen histórico de la: 
caiTeras que hemos mencionado, correspoz. 
lll !a un idad de objeto general : todas eJ,. 
e~tud i a n lo social, a lgún aspecto de lo soc•: l 
Eu to<hs ellas la pz·eocupación, merame~1• 
iutelect ual o intelectu a l y técnica a la rez, 
de l ind i,·iduo, se vierte o ra sobre las fur· 
mas sociales de la conducta humana, ün 
!'obz·e los productos sociales mismos, ora 
hn: la interrelación de los unos con la otra 

sí vemos al jurista preocupado por el em· 
hlccimiento y ohsen·ancia de normas de con· 
clnc ta social justas; al economista, irrteresa<. 
cu el conocimiento v u so racional de Ir 
iactores naturales y ·,ociales de la prodUí 
c ic'm y en la distribuci ón Equitati,·a de 
riqueza creada por el trabaj o del homhre· 
a l po lítico, dedicado a o rganizar y admim,· 
t rar la iuerza pública, el poder que la socit· 
dad otorga al Estado; al periodista, inqmet 
porque esa f ucrza ·pública sea usada preci.;;o 
mente para ti bien de la colecti,·idad, a 
que informa para que norm e su opinión;: 
diplomático, luchando po r los imereses 
u oc iedad en el concierto internacional; ~ 

soc iúlogo, en fin, estudiando los problfll' · 
básicos a todas estas (lJ"O f esiones: la e tru<· 
tura y iuncionamienlo de la sociedad, 1;, 
formas sociales de la conducta humana y 
dependencia recíproca de unos y otro· ie~1-
menos. 

La comunidad, lo social, los problema< 
la com·i,·encia humana constitU\·en, pue;, ti 
v:~lor supremo al que apunta ·la t•ocao 
social ( véase la introducción); el inter 
concurrente en la justicia, en la riqueza, 
e l conocimi ez il.o teorético, en el poder, en k 
problemas internaciona les y en la literarurl 
darán cor respondientemente, las ,·ocaciO'· 
para el derecho, la economía, la sociolo.' 
la política, la dip lomacia y el periodisr' 
De estas car reras nos ocupnmos a contn. 
ción . 

Se imparten en la f:scuela .\"acional 
Cie 11 cias l~olítiras y Sociales cuatro carren· 
l .icenciado en SocioiO.I]Ía, Licenciado fll e . 
cias Políticas v Administració11 Pública. L 
crncic:do r11 (irncias /Jiplouuítira.r y Le 
ciado rn Prri,lll 'suw. 

E,;tas di sc iplinas. así como la Ec01 
y el Derecho y, en buena medida, la f' 
cología, la Antropología, la Geograf1a 1 
mana y las Ciencias de la Educación )' 
Trabajo, constituyen el amplio campo 
Ciencias Sociales. Es conveniente adH 
desde luego al estudiante que estas ai 
plinas son estrictamente científica., pllt' 
menudo ello es puesto en duda, . bre 
al comparárselas con las Ciencias ~awr
Es eviden te que, en conjunto, las ci 
socia les nos of recen meno r cantidad de o 

TACION VOC ACIO NAL 
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DEL CROMATISlVIO 
.\L ATONALISMO 

En el Concierto de Mediano

che del jueves, Radio Universidad 

presentará un programa con obras 

de \Vagner y Schoenberg en el 

que nuestros oyentes podrán se

guir el prqceso que siguió la mú

sica a consecuencia del último es

tilo de Wagner, bien definido en 

Tristán e !seo. De hecho este pro

grama servirá también para trazar 

la evolución de Schoenberg, desde 

su Noche Transfigurada todavía 

tonal, hasta el dodecafonismo ele 

sus últimas obras. 

l=tAJ) 1 () 
tJl\J IV 1~ ll~i 1 1JA1J 

PROGRAMACION 

TEATRO Mendoza, etcétera. Por otra par- dra, Luis Lomelí, Jana Kleinburg, 

DE NUESTRO TIEMPO te han participado actores valio- Luis Miranda, etcétera. Así, Tea-

Radio Universidad ofrece los sos y competentes, de indudable tro de Nuestro Tiempo se ha con

jueves de las 20.00 a las 21.30 ho- seriedad y profesionalidad. Ac- vertido en una aportación· valiosa 

ras y los domingos a las 20.00 tores como Ofelia Guilmain, Pin en el desarrollo del teatro radio

horas el ·programa Teatro de Crespo, Rafael Llamas, Enrique fónico en México y en la progra

Nuestro Tiempo bajo la dirección Lizalde, Antonio Passy, Gastón mación. viva de la Radioemisora 

de Max Aub. En este programa Melo, Tita Singer, Manola Saave- universitaria. 

se han presentado obras de la im

portancia cultural y teatral de 

Antes del Desayuno y Hughie, de 

Eugene O'Neiii, Las Cartas de 

Amor de la monja portuguesa Ma

riana Alcofarado, Don Juan en 

los Infiernos de Bernard Shaw, 

La Hora de Todos de Juan José 

Arreola, El Cantar de los Can

tares en la versión de Héctor 

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 6 al domingo 12 de noviembre 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 



8.05 

.15 

9.00 

IO.CXl 

10.15 

IO.JO 

1 !.JO 

N oticicro de !~tformaciótl 
General. 

11 ac~tdcl. oncicrto en ol 
m nor para viola y orqu sta. 
J acltaturian. oncicrto para 
violin y rqu sta. 

Husoni. :anata Q 2 n Ii 
J1l •twr para violín y piano, 

p. a . .ll i/haud . . uit • pa-
ra violín, l. rinct ' y H\11 
/Jmwncini . . infonía 9 1 
·n 1' • ma or para . i 111 -
trum ·nto ·. 

uun ¿,. Fnwch L cerón 
X 1.1. •. 

IIISO tft fny/és_ f . c'rcirÍII 

• ' 1. 1. •. 

\'r hot•nbay Ull i ·rt 
'iolin orqu •sl:t, 
/l11tbrr . • utt · cld hall 
tll·:t ", ( p -3. 

.lfvrart. l·anta . ta 9 
l·a m •tmr ¡ ara úrg. n 

para 
3 

tl 

11.50 !.a iudad y la Cultura. or 
arlo. lll :ca .. 

12.00 l'cntana al .Hundo. R pú
hlica ral ' Cnida. 

12.30 Bach. antata . Q 11. 

U.OO ¡ oticicro dt• Información 
Gc11cral. 

13.10 

trc . orrnlcrs para piauo de 
humann . n del aiio de 1 5. 

I:l compo itor • lía e cribir en 
un; mi ma t mporada má de una 
obra del mi. mo género, como si 
lo que le intere. a e fuese má la 
onn • 1 medio noro sco-

r r él que la entidad mi ma 
obra . En e;o fue un Cé
d la mú. ica. Esa tre 

obras muestran cierta debi lidad 
e tructural, cosa que el mismo 
Schumann reconocía, y lo que en 
ellas es más de admirar pertenece 
al plano de la invención melódica 
y armónica. 

14.00 Con e ie r t o de Mediodía. 
Chaikovsk'y. La tempestad. 
• infonía JQ 1 en ol menor, 

p. 13. 

15.00 Temas de ociología. Por el 
Dr. Franci co López Cá
mara. 

15. O Prrgolcsi. oncertino en ol 
may r. Bach. oncierto en 
La mayor (pian y orques
ta) . 

1 ,00 Programa dr j\{ ,¡~ icrr Frcm-
cc sa. o 1 n b o r a e i 6 11 del 
I .F.A. I •. 

1 .15 onetos de Mi-

17. Programa 
que a d 
1 3 ) . 

" •!libro de 

11 omenajc. DH
brantc ( 1784-

20.00 

20.30 

2 1.00 

21.30 

22.00 

23.00 

Lunes 6 

Entre Libros. Por Rosario 
Castellanos, Juan Vicente 
Melo y José Emilio Pacheco. 

J a:::: en la e ttltura. 

Visión de la Economía Mun
dial. Por Juan Rodríguez 
Yerena. 

P,-ogTmna de la Radiodifu
sión Francesa. 

Boyce. Sinfonía NQ 3 en Do 

mayor. Brttckner. Sinfonía 

NQ 3 en Re menor. 

Noticiero de Infonnación 

General. 

17,1 5 Kalinikov. i11fonía Q 1 en 23.10 Concierto de Medianoche. 
ol m nor. M ozart. Concierto NQ 6 en 

1 .00 Actualidades Musicales Por 
Jo é ntonio Alcaraz. 

1 .15 K ulmau. o nata cuarta en 
Do menor. Pasqttini. onata 
di primo tono. Scarlatti. So
nata en Fa mayor. Paradisi . 
• onata 9 10 en Re mayor. 
C, P. E. Bach. onata en Do 
menor ( piano). 

1 .50 Pa11 orama Universal de la 
Cultura. Por Mariano Ma
rroquín. 

19.00 Curso de Francés. Lección 
XLIX. 

19.15 Curso de Inglés. Lecció n 
XLIX. 

19.30 Dolmatl yi. Variaciones sobre 
una canción infantil. 

1 .55 Mundo Universitario. Por 
Jorge Avendaño Inestrillas . 

Mi bemol mayor para vio

lín y orquesta, K . 268. Att

bert. Hoja de imágenes. 

Hindemith. La armonía del 

universo. 

La sinfonía titulada La armo
nía del mundo está formada por 
trozos que Hindemith tomó de su 
Ópera basada en la vida del a -
trónomo Kepler. Los títulos de 
sus tres tiempos son : M1ísica Úls
trwnenta/is, Música hw11an11 ,. 
Música mundana que correspon-
den a las músicas o armonía 
que el filósofo Boecio reconoce 
como existentes en el univer_ : 
la música instmmeatal es la ar
monía producida por los instru
mentos construidos por el hom
bre; la 1núsica humana es la ar
monía entre el alma y el cuerpo, 
Y, f inalmente, la música mundolkl 
es la armonía de los astros o lo 
que también se denominó la mÚSt

_ca de las esferas. 



8.05 Noticiero de Información 
General. 

8.15 Prokofiev. Alexander Nevs
ky. 

9.00 J ean H otterre. Tres piezas 
para b a i 1 a r. Tailleferre. 
Obertura. H onegger. Prelu
dio, fuga y postludio. Pou
lenc. Schéresses. Durey. Pri
mavera en el fondo del mar. 

10.00 Curso de Fmncés. Lección 
XLIX.· 

10.15 Curso de Inglés . Lección 
XLIX. 

10.30 Torelli . Concierto grosso en 
Mi menor, Op. 8, N9 9. 

10.45 M o::;art. Sinfonía N9 36 en 
Do mayor, K. 425 "Linz". 

11.30 C ouperin. Tercer concierto 
Real. La Steinquerque. 

11.50 La Ciudad y la Cultura. 

12.00 V mtana al Mundo. Etiopía. 

12.30 Madrigales ingleses. 

.13.00 Noticiero de Información 
General. 

13.10 Haydn . Cuarteto en Re ma
yor, Op. 64, N9 S "La alon

dra". Dvorak. Quinteto en 

La mayor, Op. 81. 

E l Quinteto Op. 81 fue la pri
mera obra de música de cámara 
de Dvorak que alcanzó gran éxi
to. En ciertos aspectos - la es
critura de las cuerdas, la claridad 
de la textura, la variedad de la 
instrumentación y la espontanei
dad- sobrepasa esta obra a sus 
dos más ilustres antecesoras, los 
Quintetos de Schumann y Brahms. 
En el primer tiempo hay vigor y 
frescura, en el titulado Du.mka, 
un hábil empleo de los recursos 
contrapw1 tísticos, en el scherzo, 
el uso sorprendente de las notas 
agudas del piano, con su dura 
brillantez, y, en fin, en el último 
movimiento, wia alegría sosteni
da de principio a fin. 

14.00 C o n e ie r t o de Mediodía. 
Rimsky-Korsakov. La noche 
de navidad. Sadko. El vuelo 

del abejorro. Dubinushka. 
Bax. Oliver Twist. 

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

15.30 Bonporti. Concierto a cua
tro N9 8 en Re mayor, Op. 
11. Shostakovitch. Concierto 
en Mi bemol para cello y 
orquesta, Op. 107. Hinde
mith. Concierto para órgano 
y orquesta, Op. 46, N9 2. 

16.30 Schumann. Escenas de ni
ños, Op. 15. Mariposas, Op. 
2 (piano). 

17.00 Por el Nfundo de la Ciencia. 
Por Juan José Morales. 

17.15 Sclwmann. Concierto en La 
menor para cello y orques
ta, Op. 129. 111-ilhaud. La 
chimenea del Rey René. Dos 
bocetos. 

18.00 Panorama de la Literatura 
Colombiana.. Por Gabriel 
García Márquez. 

18.15 Mm·cello . Concierto N9 6 en 
Sol mayor, de La cetra. 

Martes 7 
18.30 Ka rl-Birger Blomdahl. Sui

te pastoral. 

18.50 Panorama Universal de la 
Cultura. 

19.00 Curso de Francés. Lección 
XLIX. 

19.15 Cwrso de Inglés. Lec::ión 
XLIX 

19.30 Programa de la Casa del 
Lago. Por Tomás Segovia. 

19.55 El Cine y el Momento. Por 
Manuel González Ca anova. 

20.00 La Sociedad Prehispánica. 

Por Rubén Anaya armien

to. 

20.30 fa::;::; en la C!dlura. 

21.00 La Prensa en el llfundo. 

Por Víctor Flore Olea. 

21.30 V o:: Viva de México. 

22.00 Debussy. E tudio para pta

no. 

22.30 A e tu al id a des Filosófi

cas. Por el Dr. Ricardo Gue-

rra. 

22.45 Franck. Coral N9 3 en La 

men.or para órgano. 

23.00 Noticiero de Información 

General. 

23.10 Cat1cierto de Medianoche . 

lvf úsica para piano de Pro

kofiev. Sonatas úms. 3, 4, 
8 y 9. Visiones. Toccata 

Op. 11. 

Durante toda su vida de com
po itor, Prokofiev escribió mú
sica para piano. En sus Sonatas 
así como en sus Visiones fugiti
vas vemos al músico entregado a 
la experimentación con la mate
ria sonora en un medio instru
mental que debía serie particu
larmente grato, ya que el piano, 
por la manera de producirse en 
él el sonido, es realmente un ins
trumento de percusión, capaz de 
gran dureza y brillantez, dos cua
lidades que convienen sobremane
ra con el pen amiento musical de 
e te compositor. 



8.05 Noticiero de Información 
General. 

8.15 Saint-Saens. El carnaval de 
lo animales. B-rant. Con
cierto para saxofón. 

9.00 Ba.ch. Suite N 2 en Re me
nor. Sibelius. El cisne ele 
Tuonela. Stravinsky. Suite 
ele "El pájaro de fuego". 

10.00 Curso de Francés. Lección 

L. 

10.15 Curso de Inglés . Lección 

L. 

10.30 !'.1 endelssohn. Octeto para 
cuerdas en Mi bemol, Op. 
20. 

11.00 j'v[ o:::art. Doce variaciones en 
Mi bemol, K. 353 (pi::tno). 
Bartók. Piezas para niños, 
Volumen II (piano). 

11.50 La Ciudad y la Cultum. 

12.00 Ventana al Mundo. Israel. 

12.30 Sibelius. Sinfonía N° 3, en 

Do mayor, Op. 52. 

A partir de ésta, las sinfonías 
de Sibelius muestras una organi
zación más elevada que las dos 
anteriores, de acuerdo con el 
principio expuesto por el compo
sitor de que "la esencia de la sin
fonía reside en su severidad y 

estilo y en la lógica profunda 
que crea una conexión íntima 
entre los diversos motivos". De 
espíritu más clásico que las dos 
anteriores, esta Sinfmtía N• 3 se 

· caracteriza, además, por el pre
dominio de la cuerda, la ortodo
xia fo rmal del primer tiempo y 
la originalidad del tercero, en el 
que se funden un scherzo y un 
ji11ale propiamente dicho. 

13.00 Noticiero de Información 

General. 

13.10 Beethoven. Trío en Re be
mol mayor, Op. 11. Brahms. 
Cuarteto en Do men~r. Op. 
50, N9 l. 

14.00 Con e ie r t o de Mediodía. 
Schubert. Ballet de "Rosa
munda", Op. 26. M endels
sohn. -Música incidental de 
Sueño de una noche de ve
rano. 

15.00 Temas de Filosofía. Por el 
Dr. Ricardo Guerra. 

15.30 Arias para barítono de: La 
traviata y Otelo de Verdi . 
Tannhauser ele W agner. An
drea Chénier ele Giordiano. 
Zaza de Leoncavallo. Hero
días ele M assenet. 

16.00 M ozart. Concierto para dos 
pianos y orquesta N9 10, K. 
365. JI.;[ assenet. Las Erinias. 

17.00 P1'ograma Homenaje. John 
Mil ton ( 1608-1674). 

17.15 Scm·latti. Sonatas. Chopin. 

Preludios, Op. 28. 

18.00 Crítica de Artes Plásticas. 

Por Raquel Tibol. 

18.30 Bartók. Cantata profana. 

18.50 Panorama Universal de la 

Culttwa. 

19.00 Curso de Fmncés. Lección 

L. 

19.15 Curso de Inglés. Lección 

L. 

19.30 C. P. E. Bach. Sonata (ar

pa). B eethoven. Variaciones 

sobre un tema suizo (arpa). 

19.55 Mimdo Universitario. Por 

Jorge Avendaño Inestrillas. 

Miércoles 8 
20.00 Mi Trato con Artistas. Por 

Guadalupe Amor. 

20.30 ]a:;:; en la Cultura. 

21.00 Nueva Ficción. Juan García 
Ponce. 

21.30 M ozari. Sinfonía N9 26 en 
Mi bemol mayor, K. 184. 
Liszt. Tasso. 

22.00 Gregoriano. Primeras víspe
ras ele avidad. 

22.30 Temas de Nuestro Tiempo. 
Por Jaime García Terrés. 

22.45 Bach. Concierto en La me
nor para dos clavicímbalos y 
orquesta. 

23.00 Noticiero de Información 
General. 

23.10 Concierto de Medianoche. 
Bach. Sonata N9 2 en La 
menor, para violín solo. 
Bach. Partita N9 2 en Re 
menor, para violín solo. Co
relli. Sonata Op. S N9 12 
("La F ollia") . M o zar t. So
nata en Re mayor, K. 306. 
M o:Jatt. Sonata en Fa ma
yor, K 377. 

La época de Corelli ( JójJ-
1713) es la misma del máximo 
perfeccionamiento del violín por 
stradivario. A las ideas del gran 
compositor y violinista corres· 
pondieron, pues, las grandes cua
lidades de los nuevos instrumen
tos o, tal vez, aquéllas florecieron 
gracias a é tas. Corelli vino a 
aunar las diversas tendencias de 
sus más ilustres colegas y, aban
clonando la escritura vi rtuosí tica 
de los más extremistas, propug
nó un arte en el que la melodía 
canta con las cualidades de la 
voz humana y la textura polifo
nica se equilibra con la sonoridad 
instrumental. 



8.05 Noticiero de Infonnaci.ón 
General. 

8.15 Bach. Concierto de Bra,ncle

burgo N9 6 en Si bemol ma

yor. Schubert. Sinfonía "In

conclusa". 

9.00 Sclzubert. Sonata en La me

nor, Op. 42 (piano ). Schu

mann. H umoreske, Op. 20 

(piano). 

10.00 Cttrso de Francés. Lección 

L. 

10.15 Curso de Inglés. Lección 

L. 

10.30 M ozart. Concierto N9 19 en 

Fa mayor, K. 459 para piano 

y orquesta. Paganini. Con
cierto N9 1 en Re mayor, 

Op. 6 para violín y orquesta. 

Los conciertos para piano y or
questa de Mozart son la fuente 
del moderno concie~to y en ellos, 
que suman veintitrés, se puede 
estudiar la evolución del compo
sitor, ya que el primero es de 
cuando tenía él diecisiete años y 
el último pertenece al final de 
su vida. Así- no es di fícil dividir
los estilísticamente en tres pe
riodos : · el primero el de los 
escritos entre 1773 y 1780; el se
gundo el de los compuestos en 
Viena en 1782, y el tercero los 
que corresponden a los años de 
1784 a 1786. Quedan dos toda
vía, que son como un apéndice y 
pertenecen a los años de 1788· 
1791. 

11.30 Bach. Concierto en Do me
nor para violín, oboe y or
questa. 

11.50 La Ciudad y la Cultura. 

12.00 Ventana al Nfundo. Japón. 

12.30 Prokofiev. Concierto para 
cello y orquesta, Op. 58. 

13.00 Noticiero de Información 
General. 

13.10 Villa-Lobos. Erosión. 

13.30 Bach. Suite N9 2 en Re me
nor para cello solo. 

14.00 Concierto de Mediodía. 
Jachaturian. Suite "Masca
rada". Ravel. Concierto en 
Sol mayor para piano y or
questa. Gershwin. Segunda 
rapsodia para piano y or
questa. 

15.00 Tetnas de Filosof·ía . Por el 
Dr . . Ricardo Guerra. 

15.30 Bach. Sonata N9 3 en Do 
mayor para violín solo. 

16.00 Música ele la India. 

16.30 Beethoven. Andante en Fa 
mayor. Sonata en Re me
nor, Op. 31, N9 2, "La tor
menta" (piano). 

17.00 Por el Mundo de la Ciencia. 
Por Juan José Morales. 

17.15 Michael Haydn. Divertimen
to en Do mayor. Dvorak. 
Concierto en Sol menor para 
piano y orquesta, Op .. 33. 

TELEVISION UNIVERSITARIA 
"1 O PARA LAS NUEVE". 
ACTUALIDADES 
UNIVERSITARIAS. CANAL 5 
20.50 hrs. de lunes a sábado. 
RL CORTO METRAJE 
EN EL MUNDO 
Nueva serie de Cine en la Cultura. 
Domingo, Canal 4, 
a las 10.00 hrs. 

Jueves 9 
En el verano de 1876 terminó 

Dvo rak su Concierto en Sol me
nor para piano y orquesta. Aun
que dentro de las normas clási
cas, su primer movimiento es sin
g ul ar por la abundancia de mate
rial temático y la libertad de sus 
modulaciones. Todo él respira un 
cierto sentimiento elegíaco. Con 
el segundo movimiento se disipa 
un poco ese sentimiento y con el 
Finale ya no queda rastro de él, 
pues este tercer movimiento está 
lleno del humor sencillo caracte
ríst ico de Dvorak. 

18.00 Actualidades de la Danza. 
Por José Antonio Alcaraz. 

18.15 Schumann. Amor y vida de 
una mujer, Op. 42. Mozart. 
Canciones. 

18.50 Panomma Universal de la 
Cultura. 

19.00 Curso de Francés. Lección . 
L 

19.15 Curso de Inglés. Lección. 
L. 

19.30 R eportaje Desde Canadá. 
Por Livingstone V. Vaught. 

19.45 H onegger. Pastoral de ve
rano. 

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

20.00 La Hora Literaria. ·Por 
Carlos Illescas. 

20.30 Panorama del Jazz. Por 
Juan López Mottezuma y 
Mario Shapiro. 

21.00 Gliere. Sinfonía No. 3. 

22.00 M ozart. Sinfonía N9 22 en 
Do mayor, K. 162. Stravins
ky. Edipo Rey. 

23.00 Noticiero de Información 
General. 

23.1 O Concierto de Medianoche . 
Del cromatismo al atonalis
rno. W agner. Preludio y 
Muerte de Tristán e !solda. 
Schoenberg. Noche transfi
gurada. Schoenberg. Pierrot 
lunaire. Schoenberg. Tema 
y variaciones, Op. 43a. 



.05 ofiricro dt• Información 
rt'11Cral. 

. 15 B a eh. Pr ludios y fuga del 
" lan:cín bi n t mp rado", 
transcrito por illa-Lobo , 
para rqucsta d violoncc
llo .. Tr icnia1vSk)'· on i rt 
• '9 1 •n l•a o. tenid mcn r 
para \'Íolín y orqu ta. 

9.00 N . • trauss. Así habl. a Za-
r.tlllstra. \Jcnolli uit d 

l "" ·t d S ba tií1n. 

10,00 111'1'11 dt• Frand.\ r cr6ÓII 
1 J. 

IO.I!i 111so de Juylés. 1 crriún 
1/. 

10 JO 1'11dtm~. lnt•rm 1.1. .:, ·a
¡u i ·hus rap dias (ara pia 
uu. l'illa 1 obos . . 'uit n )• 
r ti (pi. no). 

11 -' 1 n, tlinsA•r V1sion •s sinfúni 
a . 

11.50 1 a iudutl y la Cttltuur. 

12 ) f',•nfulla al \fundo. hina. 

I.UO 

1.\.IXl 

l. UO 

14.00 

.\lo,ddssolw inf ní Q S 
n P • ma ·or, p. 107, "J ... 

l'l furm, ". 

otiriao de lufonn3ri611 
, t'lll"t'CII. 

/ ' i1•a/di. 'infonía 11 

1 o may r. Clropin. r-

lO '1) 1 n 1Ii men r. p. 

11. 

o 11 r ic r 1 o di.' Jf cdiodía. 
ancionc tradicional · e ·

paiiola r o ida· y armoni-
za la r García L r a. Tu-
nna. C\'ÍIIa. 

vieron a ocupar su lugar y la 
obra recuperó su nombre de So
flOJa . 

15.00 Temas de Psicología. Por e l 
Dr. Mario á rdenas T rigo. 

15.30 Jfo::art. infonía N9 41 en 
Do mayor , K. 55 1, "Júp i
ter ". 

16.00 cl1umann. anata 9 3 en 
Fa menor , Op. 14. Weber. 
Gran nata 9 1 en Doma-
yor, p. 24 ( piano ) . 

17.00 Programa 1! ome11pje. Ar-
thur imba ud ( 1854-1891 ) . 

17. 15 altrppi. n ierto N9 4 en 
Do m no r para a rque ta d e 
·u n.la ·. Encsco. infonía 

9 1 •n 1i b mol mayor, 
p. 13. 

1 .00 Actualidades Teatrales. Por 
el r. Fran i co Monterde. 

1 .15 Ilacndcl. oncerto grosso 
l Q 2 n Fa mayor Op. 6. 
JI oncgger. infonía Q 2 
para orqu ta de cúcrdas . 

Los Concil'rfos para órgano y 
orquc ta de Haendel constituyen 
un género en el que, positivamen
te, u autor obrepa ó a su con
temporáneo Bach. Mientras que 
para é te el órgano era sólo un 
in trumento al ervicio de la li 
turgia, para Haendel con tituyó 
un medio de expre ión dramática, 
con la sala de conciertos como 
lugar adecuado. Por la riqueza 
de la invención melódica y la so
lidez de la con trucción - medio 
oculta por e e ai re de cosa fácil 
y espontánea que tiene iempre 
la mú · ica de Haendel- estos 
e onciertos 011 otras tan las obras 

Los cur sos de idiomas se 
ofrecen por cor·tesía de las 
Embajadas d e Francia e 
Inglaterra. 

Viernes 10 
maestras y sirvieron de modelo 
para los composi tores interesados 
en este género m usical. 

18.50 Panomma Universal de la 
Cultura. 

19.00 Curso de Francés. Lecció11 
LI . 

19. 15 Ctt1'SO de I nglés. LecciÓ11 
LI. 

19.30 Franck. Preludio Coral y 
Fuga. 

19.55 Mundo Universitario. Por 
Jorge Avendaño I nestrillas. 

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

20.30 la:::::; en la Cultura. 

2 1.00 Las Dos Ciudades. Por el 
Dr. José M a . Gallegos Ro· 
cafull. 

2 1.15 Haendel. Concierto N9 8, en 
La mayor Op. 7 N9 2, para 
órgano y orquesta. 

2 1.30 Los Grandes T extos de la 
Literatura N orteamerica/UJ. 
Por el Dr. Luis Guillermo 
Piazza. 

21.45 Berna! Jiménez. Tres cartas 
de México. R evueltas. La 
noche de los mayas. 

22.30 

22.45 

23 .00 

23.10 

Temas de N uestro Tiempo. 
Por Enrique González Pe· 
drero. 

C orelli. Concierto <? 9, en 
La mayor, Op. S, para or· 

questa de cuerdas. 

Noticiero de 1 nfomwción 
General. 

Concierto de M edia11oc/u. 
Nuevas audiciones en ~fé· 
xico. Cortesía de la Sald 
Margolín, S. A. Praetoriri.S 
Danza s de "Terpsícore" 
Widmann. Danzas y gallar· 
das. Schein. Tres suite del 
"Banquete musical". Bu.rlt· 
hude, Schein, Fux, Afft·n· 
berg y Shahan. Piezas para 
instrumentos de metal. 

11 

11 

12. 

12 .. 

13.1 

13. 

13.: 

14.( 



y 

Noticiero de Información 
General. 

Bruch. Concierto NQ 2 en 
Re menor, Op. 44, para vio-
lín y orquesta. Bartók. Sui
te de "El mandarín milagro-

" so . 

9.00 Schumann. Concierto en Re 
menor para violín y orques
ta, Op. 134. Weber. Con
cierto NQ 2 en Mi bemol ma
yor, Op. 32, para piano y 
orquesta. 

10.00 Curso de Francés. Lección 
LI. 

10.15 Curso de Inglés. Lección 
LI. 

10.30 Sibelius. En Saga. M endels
solzn. Concierto ~n La bemol 
mayor para dos p1anos Y, 
orquesta. 

11.30 Bu.xtehude. Tres Fantasías 
corales para ó~gano . 

11.50 La Ciudad y la Cultura. 

12.00 Ventana al Mundo. Indone
sia. 

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

13.00 Noticiero de Información 
General. 

13.10 Respighi. Suite NQ 3, para 
cuerdas, de: "Danzas Anti
guas para laúd". 

13.30 Arias para soprano de: E el
lini (Los puritanos) , W ag
ner ( Tristán e Isolda) y 
V erdi (La traviata-). -

14.00 C o n e ie r t o de M e dio día. 
Khrennikov. Mucho ruido y 
po·cas nueces. Rachmaninoff . 
Rapsodia sobre un tema de 
Paganini, Op. 43, para piano 

y orquesta. Gershwin. Cua
dro sinfónico de Porgy and 
Bess. 

15.00 T emas de Psicología. Por el 
Dr. Mario Cárdenas Trigos. 

15.30 Sibelius. Sinfonía N9 5 en 
Mi bemol, Op. 82. 

La Qttinta, es probablemente la 
más accesible de las sinfonías de 
Sibelius. Hay en ella una gran 
claridad de expresión, un diato
nismo melódico muy rico, dos 
cualidades que la hacen fácil de 
oír para el aficionado. Pero bajo 
esa apariencia, su estructura -so
bre todo la del primer tiempo
es de lo más desconcertante para 
el técnico, porque en ella se ha
llan ciertos procedimientos favo
ritos del autor -fusión del des
arro llo y la reexposición del 
Sche1'ZO y el Fina/e, etc.- que 
aquí ap lica Sibelius en diferentes 
coyunturas, pero siempre con el 
mismo sentido de síntesis que en 
sus anteriores sinfonías. 

16.00 Música de Bali. 

16.30 Geminiani. Concierto grosso 
Op. 3, NQ 3, en Mi menor. 
Beethoven. Fantasía coral 
para piano, coro y orquesta, 
Op. 80. 

Sábado 11 
que en la producción de Schubert 
señalan las Sinfonía N os. 4 y 
S se mantienen en ésta y quizá 
avanzan un poco todavía. Espe
cialmente los dos primeros tiem
pos abundan en material temáti
co inconfundiblemente schuber
tiano. 

18.50 Panorama Universal de la 
Cultura. 

19.00 Curso de Francés. Lección 
LI. 

19.15 Curso de Inglés. Lección 
LI. 

19.30 El Mundo de los Timbres . 
Por Emilio Obregón. 

19.40 Vivaldi. Concierto en Fa 
mayor para dos oboes, dos 
cornos, fagot, violín y or
questa. 

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

20.00 Comentarios Europeos. Por 
Irene Nicholson. 

20.30 J azz en la e uitnra. 

21.00 Radio Universidad Presen
ta ... 

21.30 A r no l d. Danzas inglesas. 
Brahms. Rapsodia para con
tralto, Op. 53. Mahler. Can
ciones para un niño muerto. 

17.00 Africa en la Música de 42.30 Chapín . Polonesas, para pia-
América. no. 

17.30 Balakirev. Islamey. Stra
vinsk-i. Petrushka (piano). 

18.00 Programa Homenaje. José 
Hernández (1834-1886). 

18.1 5 Schubert. Sinfonía NQ 6 en 
Do mayor. 

La Sexta Sinfonía de Schu
bert, a juzgar por su manuscri
to, fue concebida como una "Gran 
Sinfonía", pero rea lmente no di
f iere en nada de las cinco que la 
preceden. Los progresos técnicos 

23.00 Noticiero de Información 
General. 

23 .1 O Concierto de Medianoche . 
Albinoni. Concierto en Re 
menor Op. 5, N<? 7, para or
questa. Brahms. Concierto 
N9 2 en Si bemol mayor, 
Op. 83, para piano y orques
ta. Fauré. Balada para pia
no y orquesta, Op. 19. Ra
kov. Concierto para violín y 
orquesta. 



8.05 Noticiero de InfMmación 
General. 

8.15 C haikovs k y. Ballet Casca
nueces. 

9.30 Chapín. Baladas: N9 1 en 
Sol menor, Op. 23. N9 2 en 
Fa mayor, Op. 38. N9 3 en 
La bemol mayor, Op. 47 
(piano). 

Al escribir sus Baladas, Cho
J1in no se propuso -contra lo 
que pretendieron algunos de sus 
comentaristas- narrar musical
mente ningún asunto épico o lí
rico. Lo que pretendió fue crear 
una música que, por su ritmo y, 
en general, por su carácter fue
se una tran posición del aire de 
ciertos poemas narrativos de la 
literatura polaca. En estas obras 
alcanza el arte de Chopin alguna 
de sus cumbres más altas, tanto 
por lo que se refiere a l pensa
miento musical como por lo que 
respecta a la escritura pianística. 

10.00 C laude Goudimel ( 1510-
1572). Salmo l. Cherubini. 
Requiem. 

11.00 Concierto Sinfónico . H aydn. 
Sinfonía NQ SS en Mi bemol 
mayor. Debussy. Imágenes 
para orquesta. 

12.00 La ·M archa del M un do. Por 
el Dr. Ramón de Ertze Ga
ramendi. 

12.15 Scarlatti. Sonata NQ 7 en 
Re menor para violín y cla
vicímbalo. Brahms. Sonata 
en Mi mayor Op. 120, N9 
2, para clarinete y piano. 
Bartók. Cuarteto NQ 3. 

13.00 Panorama del !azz. Por 
Juan López Moctezuma y 
Mario Shapiro. 

13.30 W aldteufel. Vals de los pa
tinadores. Elgar. Concierto 
en Si menor para violín y 
orquesta, Op. 61. 

14.30 El Cine y la Crítica. Por 
Carlos Monsiváis. 

15.00 Música de Paraguay. 

15.30 Rameau . . Piezas para clavi
címbalo. 

16.00 N u e v a Ficción. Richard 
Matheson. 

16.30 Beethoven. Concierto N9 4 
en Sol mayor, Op. 58, para 
piano y orquesta. 

Con el Cuarto Concierto pat·a 
piano y orquesta entra Beethoven 
en una nueva época para este gé
nero. L a · obra pertenece al tiem
po en que el compositor trabaja
ba en su C1wrta Sinfonía y co
menzaba a bosquejar la Q~tinta. 
Orquesta y piano intercambian 
sus funciones respectivas en un 
pie de igualdad y a veces, como 

vniV~IS'li3:AINn V~N::I'IIdW{ 

( 3lfWpl ua OllSf83~) 

Domingo 12 
sucede al comienzo, es la orquts· 
la la que del modo más natural. 
más orgánico, toma del piano e1 

tema y le da su cabal des:urolln 
Se trata, en fin, de una concep
ción tota lmente sinfónica del gé
nero concierto. 

17.00 La Hora de los Niíios. 
17.30 Programa de la Unesco. 
18.00 . Zárate. Danza. Ginastera. 

Danza de la moza donosa. 
M i 1 o n g a. Villa-Lobos. A 
manha de Pierrete. Albéni:. 
Mallorca. Ravel. Pavana pa· 
ra una infanta difunta (dúo 
de guitarras) . 

18. 15 Beethoven. Sonata NQ 30 en 
Mi, Op. 109, para piano. 
Schubert. Rondó en Rema· 
yor, Op. 138. Rondó en La 
mayor, Op. 107. Marcha en 
Do mayor, Op. 121, NQ 1 
(piano a cuatro manos) . 

19.00 La Sociedad Prehispánica. 
Por Rubén Anaya Sarmien· 
to. 

19.30 La H ora S electa Panameri· 
cana. 

20.00 Teatro de Nuestro Tiempo. 
Por Max Aub. "Don Juan 
en los Infiernos". George 
Bernard S haw. 

21.30 A rnold. Danzas Inglesas. 

'd ·a 'OZ O:>fX~W ·n ':) 'Se:>fU:>~_L seupuo opmpa 
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al. 
el 
o. 
p. 
é-

tos preciso., meno r número de teorías 
traúas 11 11e las ciencias de la naturaleza; 

debido a 1·arios factores, entre los 
c;1i>e sciialar : a) La relativa juventud 
, ciencias sociales, propiamente nacidas 

el 'i •lo xrx (en ta nto que la ciencia 
"ma de la naturaleza se inicia con paso 

en el iglo xvr) ; b) la complejidad 
n.1bilidad de los temas en estudio, y 

: hecho de que los prejuicios y conven
uismos del observador a fectan en mucho 
,r grado la objetividad de sus observa
. e interpretaciones que lo que pueden 

rlo en el estudio de los hechos naturales. 
· no obstante el carácter un tanto incier
relati,·amente reducido y predominante
te hipotético del conocimiento de lo so
trátase efectivamente de conocimiento 

úiico, pues es un saber metódicamente 
do, debidamente f undamentatado y je-

1Uicamente organizado, Clf<lles son las 
C~Cteríslicas esenciales que definen a l cono
roto cientí fico. Que éste sea plenamen

Jemo trado, que sea a bsolutamente seguro, 
más bien un deside rátum, pocas veces 

·.nzado; aun en la c iencia natura l con
I(Jfánea, se reconoce que la mayor parte 
·los conocimientos logrados son meras 

Jbabilidades, si bien frecuentemente de un 
;do tan alto de probabil idad que en la 

·ca los conocimientos operan como si 
1 absolutos. La ciencia no es dogma. 

1:! el pensamiento dogmático da al hombre 
5ei!Sación de seguridad absoluta. La cien
es saber humano, racional, siempre en 
~eso y siempre incierto, aunque probable 
.igno de una arriesgada confianza. 
.'-<Í acontece en particular con la ·ciencia 
Ja~ hoy día en pleno desarrollo. Son cier
. !le impresionantes los logros actuales 
h ciencia de la naturaleza, a lá 'que el 

;nbrc sigue justi f icadamente dedicando tan
de su atención y esfuerzo, y me;ced al 

mee prodigioso de la cual nos liberamos 
la l'ez más del trabajo dedicado a la: ii1era 
·ea de sobrevivir, y gozamos, en general, 
una riqueza nunca soñada. Ciertaínente, 
IOlllbre puede estar o r g ulloso de su ciencia 

:ural. que le ha permitido " ponerle el 
<abe! a la luna". P e ro en todo el mun
se dedica hoy una a tención no menor a 
ciencias socia les, atención dada con una 
mente, y muy leg ítima, espera nza : la de 

el conocimiento científico de los pro
sociales permita a l hombre salir avan

;e la crísis a la i:[ue ·el unilateral conoci
to de lo natural ha co nducido. En efecto, 

¡rogreso en la ciencia y la técnica de la 
raleza nos ha llevado a un g rado de 
~·ivencia in tem acional , de contacto in ter
ral, para el que no pa recemos estar 
'lógica y socialmente preparados; y la 
• idad de la descon f ia nza y de los con
JS en las relac iones in te rsociales e ín ter
males son tant o más a la rmantes cuanto 
potentes son los medios de destrucción 
hemos creado. Po r o tra parte, en la 

:zación indus tr ia l se h a n producido, en 
a parte sin que el hombre se lo pro
ra, nna serie de supe restructuras polí ti
r económicas que a m e nazan con ahogar 
u irreflex il'o creado ¡· y que p.retenden 
·eni r al hombre en m e ro apéndice del 
eso económico. L a m áquina, el mercado, 
llrocracia tienden a t rans forma rse cada 
má de' u papel de servidores ele la 

~edad,' en el de sus pri ncipa les tiranos. 
ierto. la ciencia socia l p uede desa rrolla r
il!lo como la cienc ia n atura l; y en la 
:la en que la desarrollem()S será un 
~o de sa lvaciún en la encruciJada actual. 
~é papel en concreto, corresponde a los 
tos e"'re;ados de la Escuela de Ciencias 

':licas ~ Socia les ? En prim~r lugar, el 
lltt•tsligar los problema~ soctales, adnu
~tÍ\·os, político , dipl '?mat tcos Y de comu

\m periodística existentes desde anll -

guo en nuestro país y agudizados actual
men te por el gran crecimiento demográfico 
por el que pasamos y por el desarrollo cre
ciente de nuestra industrialización. Es ésta 
la tarea esencial; sin embargo, los conoci
mientos disponibles permiten ya a este tipo de 
técnicos actuar como asesores de los diri
gentes de la prensa y la política nacionales. 
De hecho, comprendiendo nuestro gobierno 
la gran conveniencia de dar una solución 
técnica a lo problemas de la administra
ción pública, está util izando los servicios 
de los primeros egresaelos de la Escuela (que 
fu e fundada apenas en 1951) pai-a el estudio 
y soluc ión de problemas relati vos a la segu
ridad social (1 MSS), la vivienda popular 
( Instituto Nacional ele la Vivienda), la or
ganización de sistemas penitenciarios, el de
san·o llo integral ele cuencas ( Papaloapan, 
Tepalcatepec), el levantamiento de censos y 
estadísticas, las ciudades fron terizas y las 
demandas de educación. Ellos trabaj an tam
bién en la planeación de labores en los muni
cipios, en la organización de programas de 
gobiemo en los Estados, y en departamentos 
de investigación de partidos políticos. Una 
tercera moda lidad de trabajo para los egre
sados de la Escuela está constituida por la 
docencia. Especialmente los sociólogos tienen 
am plia oportunidad en este campo, pues en 
la U niversidad se imparten hoy día dieciocho 
carreras de tipo social. 

C/ plan de estud·ios. El plan de estudios 
actualmente en vigor, aprobado en diciembre 
de 1958, ha sido adaptado a las necesidades 
del mercado de trabajo en nuestro país. 
Se desarrolla en cinco años. Los dos prime
ros son comunes a todas las carreras, y en 
el los se enseñan las materias básicas y ge
ne ra les de . la Ciencia Social, en tanto que 
en los tres siguientes se estudi an las materias 
propias de cada especialidad. De esta manera 
la especia lizaciór. se logra sin que al mismo 
tiempo se pierda la integración de las cien
cias sociales, postulado que es compartido por 
todas las escuelas contemporáneas; al mis
mo tiempo, el alumno está en condiciones 
de hacer una elección profesiona l, especial i
zada, más madura y racional. 

Las materias del plan de estudio .responden 
a tres categorías: 1) Enseñanza del método, 
2) Enseñanza de técnicas y 3) Enseñanza 
de aplicación del método y de las técnicas 
a los d istintos campos de trabajo. 

1) La enseñanza del método cubre el as
pecto general y básico a que se ha aludido 

· lineas arriba. Es la enseñanza del método 
de la ciencia social. Incluye la proyección 
func ional de la cultura general en su aspecto 
histórico y sistemático, tiende a l¡¡ integra
ción de las ciencias sociales y cubre todas las 
posib les especialidades. La experiencia histó
rica y las expresiones teóricas en los cam
pos de la política, la economía, la sociología, 
el derecho, son elementos básicos en la for
mación de cualquier especialista en la Ciencia 
Social. La enseñanza integral es completada 
con el estudio de los aspectos genéricos de 
nues tra realidad nacional, ten di en te a lograr 
una amplia perspectiva de la evolución so
cial, política, económica y jurídica de Mé
xico. Las materias de este grupo, comu11es 
para las cuatro carreras, se imparten en los 
dos primeros años; son las siguientes : ler. 
mio: Idioma, Geografía Económica y Polí
tica, · Historia de las Teorías Políticas Mo
dernas, 1 d. T eorías Económicas Modernas, 
1 d. Teorías Sociológicas Modernas ; His
toria Moderna de la Sociedad y el Estado 
en México, Introducción al Estudio del De
recho, Técn icas de la Investigación Docu
menta l, Estadística Genera l. 2• año: Idioma, 
Teoría Económica, Teoría del Estado, Teo
ría Sociológica, Sociología de México, Téc
nicas de Investigación de Campo, Estadística 
Socia l, Derecho Constitucional. 

2) En la enseñanza de las técnicas se 1111-
cia la división por especia lidades. Hay al
gunas (estadísticas, investigación documen
tal o de campo, técnicas jurídicas generales 
idiomas), que son comunes a todas las es pe~ 
CJahdades; pero, en función del trabajo, de 
los campos y ele los obstáculos a vencer la 
especialización se acentúa y se distingue' del 
Instrumento. 

3) Lo que verdaderamente distingue al 
especialista, sin embargo, son los campos de 
trabaJO, que se multiplican indefinidamente . 
En _consecuencia, el problema pedagógico 
constste en enseñar a aplicar los métodos y 
las técnicas de investigación a los campos 
ele trabajo que, convencionalmente, corres
IJOIIden a cada una de las especialidades, 
adiestrando al estudiante en el uso del mé
todo y la técnica en la investigación de 
problemas concretos. 

Las materias de estos dos últimos tipos, 
que corresponden a los tres últimos años de 
cada carrera, serán consignadas en el apar
tado correspondiente a cada una ele ellas. 

El plan de estudios está también inspirado 
en la idea de dar mayor libertad al alumno 
a medida que avanza en su carrera; libertad 
que va aparejada a una mayor participación 
activa. Se pasa de los cursos generales, 
magisteriales y obligatorios, a los cursos es
pecializados, monográficos y optativos. En 
éstos se hace un amplio uso del laboratorio 
de estadística y de seminarios de lectura y de 
investigación y se verifican prácticas de tra
bajo de campo combinadas con cursos en que 
se dan los antecedentes de investigaciones 
concretas, se proyecta ~na investigación, se 
recogen y concentran e mterpretan los datos. 
Al mismo tiempo, fuera de programa se 
efectúan en los primeros años las llamadas 
"excursiones de observación", que son una 
primera aproximación al estudio de campo 
de los problemas nacionales. A partir del 
3er. aiío, estas prácticas quedan dentro del 
programa y abarcan de modo completo el 
ciclo de la investigación científi¡:a. 

A la mayor participación activa del alumno 
corresponde un menor número de materias 
por año: nueve en primero, ocho en segun
do y en tercero, siete en cuarto y tres en 
quinto. Las clases son vespertinas y toman 
veinticuatro horas por semana los dos pri
meros años, de veinte a veintitrés en tercero, 
dieciocho a vtinte en cuarto y de ocho a diez 
en quinto. 

En cuanto a la enseñanza de idiomas, en el 
plan de estudios está calculado que anual
mente e l estudiante dedique un mínimo de 
tres horas por semana al estudio de idiomas 
extranjeros. Dada la experiencia de la Es
cuela y de otras escuelas al nivel universi
tario, lo más conveniente es formar grupos 
de estudiantes de idiomas con independencia 
del año que cursan en la carrera, grupos 
reales, que correspondan a los niveles reales 
de conocimiento. Al efecto no se piden cali
ficaciones de idiomas, sino certificados de 
posesión de un idioma (inglés o francés) y 
ele traducción de otro, que puede ser cual
quiera de los dos anteriores, o cualquier 
otro idioma: italiano, alemán, portugués, 
etcétera. A los estudiantes de Diplomacia se 
exigirá la poses ión de dos idiomas : inglés y 
r rancés . 

Ya hemos definido en la introducción 
(véase) la vocación social, que conduce, en
tre otras a las carreras enseñadas en esta 

· Escuela. ~\ 1 lado del interés fundamental en. 
los problemas de la comunidad, que distingue 
a la vocación social, figura en la vocación 
política la ·preocupación específica por l~s 
problemas de Gobierno: el logro, la orgam
zación y e l ejercicio del poder ~úbl i c,o. Pero 
advirtamos desde luego que el mte1·es en el 
poder sólo es legítimo en la me~ida en que 
está apuntado al bien de la comumdad. J usta 
mente, es el uso r acional -es dec1r, en bene-
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iicio de la colecti\"idad- de la autoridad civil 
lo c¡ue dí. tingue la verdadera política, noble, 
•cneru-a y madura, de la "sucia política"; 

In que di:tingue al político auténtico del poli
tll":l'tro, imere ·ado no m la comunidad, sino 
en afirmar ,,euróticamcnte su voluntario o 
() en realid;1d d 'bil) yo bre el de los de
m:'! ¡ interc ·ado en u ar y explotar a sus 
¡•onnu<ladanos y no en servirlo . El interé 
con 1 lucro, tan común fa l. a motivación para 
.1rric•¡;ar Ln el "juego de la política" es, 
cu verdad, un r qui ito para 110 ingresar a 
e ta E cu •la. Por lo contrario, quien esté 
nu"re :a do n lucrar y en "figurar" en la 
1 líti1., hará muy hicn en mantener e lo más 
alejado ¡10 íhlc de.: la Escuela de Ciencia 
l'ulítica y 'ocíal :, pu el espíritu de ésta 
le ·n·iría más bi n para abandonar la pro-
' u i<m d ;;u· inmaduro propó ito , qu 

1'• ra akan7, rlo . En cambio, si requi ito 
l>á iru ¡t.~ra la d llicaciint a c. las prof ione 
1 ,.,t,lr imbuido tk un I'S{>Íralal de trvenlrtra 

Ílltl'lrrtmrl : ·1 t~wico social, ya lo hemo 
thcho, ti 11 que r primorda. lm nt un in
H' ta¡;.l<lua, dad.1 l. ituaci ' n actual d la 
JuH·n i ·11 j,, 'u ial .• u ¡1r~-ocupa i6n ge
umn;l ¡>(Ir t'l hi ·11 ~tar d la comunidad 1 
ll1'\ 11af1, o11lc111! , , 111 har Ull rs{>l.r/m f'iOIII!YO 

¡~•r l.a t ni 1 i ·' ·i,)n social, • to , r la 
lu ""' , it111:1l ) ·i mi fica de lo. pr blc-

nl.l K' l.tlé • 

so literario (en realidad, el periodismo es 
tanto literatura como ciencia social; es pre
cisamente su ingrediente literario lo que más 
le distingue de las otras profesiones aquí 
estudiadas). La capacidad persuasiva y el 
interés por la acción definen en particular 
al polí tico, al periodista y al diplomático; el 
sociólogo lS, en cambio, principalmente un 
inve tigador. 

Conviene de tacar, por último, que en todas 
las carreras de la Escuela es necesaria una 
aptitud para las matemáticas, si no particu
larmente destacada, sí buena. Subrayamos 
este punto por dos razones: primera, porque 
efectivamente la estadística es una técnica 
de la mayor importancia de la Ciencia Social; 
segunda, porque no es raro que se interesen 
ut la ciencias sociales estudiantes a quienes 
no le gustan la matemáticas o no se creen 
apto. para u e tudio y en cambio creen, 
fal amente, que las matemáticas nada tienen 
que ver con la ciencias sociale . Pero esto 
no debe desal nta r a quienes, teniendo una 
auténtica vocación ocia!, e sientan ineptos 
para la~ mal máticas o la repelan, pues en 
r alidad la falta de gusto y habi lidad en las 
matemáticas sucl s r resultado de una mala 
•ns i\anta y n cons cuencia de verdadera 
falta de aptitud. La ;-scuela combate esta 
~itua it'm provey mio a lo alumnos, optati
nuncntc, 1 prc¡ arad r que les auxilian en 
forma individual n la nivelación de sus 
ortocamicntos mal máti o y en la solución 

ti • los ejercí i s t¡uc 1 encargan los pro-
f sores d~ Est, dí cneral y de Esta-
di tira o ial. 

Unificación ... 
(Viene de la página 1) 

paciones y aspiracione:; iguales. De aqm 
importancia de que elaboren un prog 
que satisfaga a los unos y a los otros. 

Les advirtió que las autoridades unn!r 
si tarias no buscan conservar su puesto 
medio de tolerancias indebidas, indifer 
cías y menos aún, claudicaciones; que 
eso, en vez de una Federación desunida, -~ 
fieren tener a su lado un organismo es:_ 
diantil fuerte, sano, generoso, capaz de 1 
rar en una obra conjunta de superación, 
como la reclama con urgencia la Universi '· 

Finalmente los exhortó a dar un ejern¡ 
de altura al país y a acabar con la ley 
negra de que nuestra Casa de Estudios ~ 
tá dominada por grupos sectarios. Puetl: 
lograrlo, les dijo, con sólo formar un or ,. 
nismo compacto que gobierne para todos, 
que colabore lanzándose en programas !le 
superación científica, académic~, culturll 
d elevación espiritual, de ayuda a los ' 
diantes pobres, en fin, de engrandecimi • 
de la Universidad. 

Los estudiantes que forma la Asam 
Constituyente oyeron con la mayor atena 
esta apasionada exhortación del Rector y ·' 
terminar, la aplaudieron vivamente, 
trando con ello .su aceptación al pro J 
de unificación estudiantil llevado hasta 
último término. 

A la reunión asistieron, acompañando 
Rector! el Dr. Manuel Quijano, Jefe de 1 
ServiCIOS Escolares y el Proí. Luis \'ilion 
Secretario de la Rectoría. 
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