
Procede, de Villahermosa, Tabasco, 1880.
Comunicó: Antonio García, de 65 años.
Se lo contaba su papá, Claudia García, de 40 años.
Recolect.: 11 de abril "de 1947. VRRM.

E
RA don Zorro, zorrín, zorrón, hermano de paparallín, pa

parallón, de adentro a adentro montañín, montañón.
Un día llegó a verlo un tigre; pero eracomo 1tn niño,_y

le dijo: -Zorro,. vengo a pedirte que me des una merced
(una justicia).

-¿Qué quie,res niño?
-Pues yo quiero que usted me haKa un favor y es el de librarme

de la serpiente que me quiere comer.
El zorro, haciendo de juez, dijo: "Niño, vaya !tsted a casa de

puerca".
-Buenas noches, puerca. '
-¿Quién eres?
-Pues yo soy don 'Tigre.
-Pues ¿qué quieres, don Tigre?
,-Pues que me haga 1tna justicia la puerca.

-¿Puerca? Yo soy doña Puerca, puerquín, puercón, hermana
de paparallín, paparallón. ¿Qué es lo que quiere?

-Zorro me ha dicho que viniera aquí, puerca. - • ~
-Pues bien, vaya usted a casa -de zorro a que le diga- lo que

usted va a hacer.
-Sí, puerca. -y se fué a ver a zorro.
Zorro: "¿Qué te dijo puerca?"
-Pues que viniera aquí.
-¿Y, qué es lo que quieres?
-Pues quiero que me libre de la serpiente que me qítiere comer.
Zorro: "Bien, '/-'amos allá a donde está la serpieñte". Y se lueron

a buscar a la serpiente. Cuando llegaron, dijo zorro a la serpiente:
"Métete para adentro"; así lo hizo la serpiente, y e1ttonces dejó
caer la tapa y aquella quedó encerrada para siempre. .

Zorro: "Bueno, ya no te comerá la serpiente, ahora quiero saber
si tú eres tan buen amigo como yo lo he sido para tí."

-¿Qué quieres que haga?
-Pues que entierres a toda mi familia que se está muriendo.
Tigre: "Está bueno, señor". Y se fué caminando; a poco andar

encontró un zorro muerto en el camino; se detuvo y lo enterró;
siguió su camino y pronto encontró otro zorro muerto, lo volvió
a enterrar, y así por largo tiempo, hasta que se.cansó, y ya tenía
mucha hanibre, c1tando se encontró otro zorro muerto. Ya no lo
enterró, sino que lo aventó para 1m jahuatal, lleno de' e~pinas.
Era el mismo zorro que. se fingía '1lttterto y cuando ya estaba en
terrado se desenterraba y salía de nuevo a encontrar al tigre, para
probar si era realmente buen amigo. Esta última ve,;, viendo' que
ya no lo quería enterrar, siguió caminando y se adelantó al tigre.
Al verlo éste caminando, le dijo: "Adiós, amigo". "Adiós", le dijo.
y siguieron su camino. Al poco tiempo se volvieron a ver.

Tigre: "Adiós, amigo".
"Adiós", le dijo, y continuaron.
A la otra vez qtt se encontraron el tigre estaba' arriba de un

zapote: '~Adiós, amigo".
"Adiós", le dijo.
Zorro: "¿Qué haces ahí, amigo?"
~PlIes comiendo unos zapates, pero maduritos como no se

imagina, amigo.
Zorro: "Me quieres dar uno."
-¿Cómo no?, abra bien la boca y allá le va.-Y diciendo y

baciendo, le avienta el zapote y se le atora al zorro. El tigre se rió
a más no pod-er y el zorro le dijo; "Ahora veo qué buen amigo es
usted". Siguieron caminando y 1/011lieron a encontrarse.
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Procede de San Peelro Piedra Gorda, Zac. 1885.
Comunicó: Petra Guzmán Barrón, 69 años.
Recolect., en México, D. F., 22 de junio ele 1948. VRRM.

Estaban dos pajaritos en una rama. Uno dijo al otro:
-¡Qué buena tllna Yo me la como.
-Pero ya es 'de noche.
-PlIes mañana a primera hora me la como.
-Si Dios es servido. - Dijo el otro. -
-Sea servido Dios o no lo sea; yo me la como.
A media noche llegó el gavilán y que lo coge al pajarito y q1le

se lo lleva por los aires. Iban volando y el pajarito le decía:
-Si Dios es servido, si Dios es servido . . , (Quería decir que si

Dios lo permitía se lo comería, si no no).
Desde entonces en San Pedro quedó la costllmbre de decirle a

una persona q1le desea hacer una cosa forzosamente: Si Dios es ser
vido . ..

Procede de Pueblo Nuevo, Ixmiquilpan, Hgo.
Contado por Eligio Ventura, pastor de 12 años.
Recolect., en abril 10 de 1936. VTM.

Andaba (el coyote) Mi-Iíoi haciendo perjuicios por el campo,
mientras el conejo cantaba esta canción:

-Le, le, le, no za tun gu fíoi;
le, le, le da zaa ni;
le, le, le no zaa yo.

Que quiere decir: "El Coyote brinca junto a los chivos, brinca
junto a las gallinas, anda comiendo borregos".

Sintiéndose aludido el coyote, una nocbe que encontró al conejo
le reclamó diciendo:

-¿Por qllé me cantas esa maldición? - Contestó el conejo:
-Yo sólo -canto mi canción. El coyote dijo:
-Sila vllelves a canta-r te comeré.
-¡Qué lástima!, dijo el conejo, si me comeS no te podré decir

dónde hay un borrego prieto que te conviene comer.
El coyote bajó el tono de la voz y dijo:
-¿Dónde está ese borrego?
El conejo lo llevó a 1m lugar obscuro y selíalándole el tronco

negro del mezquite le dijo: -Ese es el borrego. El coyote se lanzó
(Pasa a la pág. 28)
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Zorro: "Ma.! amigo, siempre un servicio co-n lt11 1/Jal se paga".
y siguieron S1t camino. Más adelante se volvieron a encontrar.

Tigre: "Tata abuelo, si usted viera que aqui lo estoy esperando
para decirle que se van a casar U110S novios y quieren qlle va)/a a
tocar .111 gllitarrita; pero con la condición de que no lo han de ver,
para esto debe taparse con esta canasta y cllando lIsted oiga los
triqlles (cohetes) agacha la cabeza y toca con más ganas. Asi lo
hicieron, pero el mal tigre lo llevó entre 1Inos zacatales secos, les
prendió- fuego y cuando el zorro oia que las cañas tronaban al que
marse creia que eran los cohetes de la fiesta y agachaba la cabeza
y tocaba más y más, hasta que. se dió cuetita de que estaba rodeado
de llamas; entonces, despllés de 11111Chos trabajos encontró lIna cerca,
la brincó y se salvó; pero con la cola quemada.

Algún tiempo después se volvieron a encontrar; el tigre estaba
subido en 1tn árbol. pero abajo habia una laguna y ahí se veía la
figura del tigre. La vió el zorro y dijo: "Ahora si me lo voy a co
mer". "Bueno, pues cómame"; y el zorro empezó a bebe y bebe
agua, creyendo que al acabar se comería el tigre, pero de pronto
reventó con tanta agua y el tigre siguió tan feliz.

COYOTE Y EL
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sobre el tronco quebrándose los dimtes, mas al dolor, hltyó entre
aullidos. El conejo continuó cantando:

-Le, le, le, no za tzen gu líoi;
le, le, le da zaa ní; ,
le, le, le no zaa yo.

Cuando pasado el tiempo se volvieron a encontrar otra noche,
el coyote, enfadado por la pasada burla dijo al conejo: '

--Me engañaste la vez pasada, hoy te comeré sin remedio.
-¡Qué lástima!, dijo el cbnejo, si me mafas no podré enseñarte

dónde hay un chivo blanco que puedes comer en mi lugar.
El coyote aplacado dijo: -¿Dónde está ese chivo? El conejo

lo llevó donde había un cardón blanco y le dijo: -Ese es el chivo.
El coyote se lanzó sobre el cardo, esjJÍ11r1ndose el hocico, hu

yendo entre espantosos aullidos. El conejo se puso a cantar:

-Le, le, le, no za tzen gIl líoi;
le, le, le da zaa ni;
le, le, le no zaa yo.

Pero el coyote no volvió a reclamarle al conejo.

ses pedagógicos. Nuestn> psicológo
afirma asimismo· que Freud piensa
que el ,hombre es malo; Adler que
no es ni malo ni bueno y Jung
que es bueno y malo a la vez.
Wolf, ya para terminar, hace un
análisis de la personalidad o sea

del conjunto de todos los factores
-percepción, memoria, aprendiza
je, emotividad, imaginación, pensa
miento, etc.-, que estructuran al
individuo. Concluye diciendo que'
la personalidad no puede Ser cap
tada por medios mecanicistas P?r- E. ·G. R.

que "la única ley total que hemos
descúbierto en psicología es la de
que el orgaQismo psíquico no reac
dona en forma rígida sino más
bien en relación del estimulo"., ,

traliza~ión, del poder ~statal, de
acuerdo cOn las cuales.la Uni
y~rsidad se r;modeló sobre una
base puramente nacional. El con
trol oficial de la' educación de
bía considerarse como un, princi
pio indiscutible de la nueva cons
titución yIa Universidad perdió

. su carácter independiente, siendo
colocada bajo el mando directo
del gobierno, estado de cosas' que
nunca causó mucha satisfacción.
Sólo en tiempos recientes, des
pués de transcurrir otro siglo y
medio, se presentó un proyecto
de ley al Parlamento para restau
rar a las universidades holande
~as parte de los derechos que han
reclamado desde la época napo
leónica.

Un importante privilegio de
la Universidad de Leyden es la
posesión 'de grandes colecciones
antiguas, cinco de las' cuales es
tán clasificadas, como museos
centrales del reino. Son c~IIos: el
Museo del Estado de Arqueolo
gía (Rijk.smuseum van Oudhe
den), el Museo del Estado de Et
nología (Rijksmuseum van Nat
turlij/w Historie, de car:ácter ex
clusivamente zoológico)., el Mu
seo del Estado de. GeQlogía Y'
Mineralogía (RijksmuseU111 van
Geologie en' Mineralogle) y el
:fIerbario del Estado (Rijksher
barium).

Como consecuencia', ,la Uni
versidad está esp'ecialmente bien

, equipada' para los estudios clási
cos, orientalistas, biológicos y
geológicos. Pero también el mo
derno hospital de la Universidad,
que se amplía contin~ameni:econ
espléndidas clínicas y laborato
rios, el laboratorio Kainerlingh
Qnnes de física, con su mundial
~ente famosa sección para' ob
tención de bajas temperaturas y
s~ enorme imán, así como el Ob
servatorio Astronómico, el anti
'gua HortusBotaniCus y varios
otros institutos contribuyen a la
fama de Leyden.

La biblioteca de la Universi
dad contiene la colección más ex
tensa de libros científicos de Ho
landa, constituída por 1.300,000
volúmenes y gran número de
preciosos, manuscritos. De estos
últimos, los códices Vossiani y
Scaligeriani son especialmente fa
mosos. La sección de manuscritos
orientales lleva el nombre de Le
gatum Warnerianum, en memo
ria de Levinus Warner, represen
tante de los Estados Generales en
la Puerta Otomana, quien murió
en Constantinopla en 1665, des
pués de haber donado' su colec
ción de manuscritos raros, a la'
Universidad.

parte del territorio. No obstan
te, el príncipe de Orange consi
deró la fundación de un centro
de estudios más urgente que los
cañones y las fortalezas, eterno
ejemplo de lo que hoy se denomi
na defensa cultural. En la cana
de fundación, las causas de la fe

'y la libertad se funden en esta
noble frase: "Un firme fortín y
defensa de todas estas tierras". La
Universidad tradujo. esto en "Li
bertatis Praesidium" y lo adoptó
como lema. Fiel a su sentido, la
Uni~ersidad, después de la ~cu
pación alemana de 1940, rehusó
someterse a los opresores, quienes
se vengaron prohibiendo todas las
'actividades académicas mientras
duró la guerra.
, Aunque lazos financieros li

gaban a la Universidad al Esta
do ya hahía también relaciones
estrechas con la municipalidad de
Leyden, aquella gozó de bastan
te independencia durante las pri-
meras centurias de su existencia.
Bajo la dominación francesa; a
comienzos del siglo XIX se' pusie
ron en práctica nuevas ideas
acerca de la organización y cen-

Sea cual fuere su credo, debe usted adquirir el
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una obra verdaderamente magistral
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distas no católicos.
Ejemplar forrado en fina cartulina: $ 100.00. A la es
pañola: $ 115.00.
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La Universidad de Leyden, la
más antigu~ de los Países Bajos,
fué fundada en 1575 por Gui
llermo el Taciturno, príncipe de
Orange; con el propósito de in
dependizar a Holanda de los paí
ses vecinos con respecto a la
educación superior de su juven
tud. Se presentaron al principio
algunas dudas sobre el lugar don
de se establecería, pero finalmen
te la elección recayó en Leyden
en premio a la firme resistencia
de la Ciudad durante el famoSo
sitio de los españoles el año ante-

, rior. La liberación de la ciudad
hambrienta por los guerrilleros
navales de aquellos días (los
mendigos del mar) que abrieron
los diques hasta que el agua
-por una vez amiga~, pudo lle
var su flota de embarcaciones de
fondo chato a través de los cam
pos y praderas hasta la fortaleza
sitiada, fué una de' las grandes
hazañas de la guerra de ochenta
años, que dió libertad y prospe
ridad a Holanda. Cuando, sólo
cuatro meses después, se inaugu
ró la Universidad, las fuerzas es
pañolas aún dominaban la mayor
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ANTIGUA

LIBRERJA'" ROBREDO

si la conciencia es extravertida, la
inconciencia es introvertida y vice
versa. Comparando Jung las imá
<Yenes oníricas con las manifestacio
~es similares realizadas por los'
i~dígenas, establ.eció su fam?sa teo
ría del inconsclente colect"IVo, re
o'ión psíquica, común a todos los
~ueblos, que se encuentra ub.icada,
si así puede afirmarse, debajo del
inconsciente individual. "Mientras
Freud, dice el autor, diría que el
inconsciente es la madre de la con
ciencia, JU1~g agregaría que el in
consciente colectivo es su abuela."
Otra diferencia entre Freud y Jung
estriba en que para el, último la
conciencia y el inconsciente no son,
como en Freud, contrarías, sino que
son dos términos que se comple
mentan, que, como se dijo al hacer
referencia a la' teoría de la extra
versión e introversión, se equili
bran. Así como ciertos textos de
filosofía caracterizan, con un pro
pósito pedagógico, ,a. los filó~ofos
postkantianos, con ciertos .epltetos
luminosos diciendo que Flchte es

'el hómbr~ moral, Schelling ~s el
artista y Hegel es el racIOnal,
'Wolf distingue, atinadamente, a
Freud como el médico, el hombre
preocupado por la terapéutica; a
Adler como el hombre interesado
en p~oblemas de ~ipo soci~ly a
Jung como un esplntu con mtere-


