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La excelencia de los combustibles

mexicanos demostrada en la
Carrera Panamericana

PETROLEOS MEXICANOS

Mexico, D. F., a 11 de mayo de 1950.

Todos los automoviles que participaron en la
Carrera Panamericana, Ciudad Juarez-El Ocotal, con
sumieron SUPER-MEXOLINA, el combustible su
premo de Petroleos Mexicanos, que fue donado in
tegramente por dicha Empresa como una coopera
cion a este evento de resonancia continental.

o El exito de la carrera y las altas velocidades que
llegaron a alcanzarse por los automoviles partici
pantes, dejan fuera de duda la buena calidad de los
combustibles y lubricantes de Petroleos M~xicanos,

que son elaborados de acuerdo con la tecnica mas
avanzada y dentro de las especificaciones mas r'igidas.

No debe pasarse inadvertida, pOl' otro lado, la
magnifica contribucion de Petroleos Mexicanos, para
el exito de esta carrera, al haber hecho posible un
abastecimiento de combustible, en forma rapida y
eficaz, a los 132 automoviles que participaron en el
evento y a 10 largo de toda la nueva ruta de 3,340
kilometros.

La reforma japone~a

de educacion

Terminada la guerra, se hacia nece
sario en el Japon inculcar a los ninos
un sentido mas justo de la persona hu
mana. Era tambien preciso ayudarles
a situar su pais en el cuadro de los
otros pueblos del mundo. Para lograrlo,
la primera reforma que se llevo a cabo
fue la de la ensenanza de la historia.

La historia habia sido falseada en los
textos que se habian hecho en 1943,
inspirados por directrices militaristas.
Los nuevos libros no estan impresos
en papel de lu'jo, pero en lugar de Sa
murais caracoleando y de Dioses que
descendian de las nubes, llevan ilus
traciones de objetos de arte, de escenas
populares y de retratos de sabios, in
clinados sobre sus mesas de trabajo.
Hojeando el segundo tomo, por ejem
plo, se encuentra el nombre de Fenel
losa, que fue el critico de arte "extran
jero" que se opuso, a finales del siglo
XIX, a la destruccion del pasado ar
tistico del Japon, por los propios japo
neses.

Los nuevos textos conceden mas im
portancia a la epoca moderna que:" a los
tiempos antiguos. Los origenes de la
raza no se explican ya por la mitologia,
sino por la antropologia y la arqueo
logia.

En lugar de las guerras feudales de
clanes, los ninos aprenden mas bien la
historia de la administracion publica del
pais, el desarrollo de las instituciones
populares y la historia de la navega
cion. En vez de extenderse sobre la
politica agresiva de las naciones euro
peas, la historia explica la decadencia
de los Samurais, la evolucion demo
cratica de la "era M eiji" y la evolucion
cultural del Japon moderno.

Los antiguos textos no llegaban mas
que hasta las fiestas del 2.600 aniver
sario del imperio: los nuevos alcanzan
hasta el ataque de Pearl Harbor y
dan la importancia que tienen a las
palabras del Emperador, cuando proc1a
mo ante la radio la rendicion sin con
diciones del Japon.

El texto de historia termina dicien
do: "La miseria tue tra£da por la apa
ricion de la camarilla militar, que llevo
la nacion a la guerra."

De este modo la mentalidad de los
ninos japoneses se va separando de la
idea guerrera para acercarse hacia las
ciencias. Los chiquillos aprenden 10
que es el nacimiento del Japon por ex
plicaciones basadas en las viejas tum
bas y en los fosiles. dQuiere esto decir
que olvidaran a la diosa del Sol? Si
los libros de clase no hablan de ella,
la encuentran, sin embargo, en sus li-

bros de cuentos 0, a 10 largo de sus ex
cursiones, en los santuarios celebres, al
r~coger talismanes.

No obstante, siguiendo la historia del
pueblo japones en e1 cuadro de la his
toria mundial, los muchachos yen ex
tenderse Sll horizonte. Conciben su
puesto en el universo de una manera
mas cOlTecta, y sc les ensena a perder
un complejo de inferioridad que sus
citaba un orgullo loco.

Ademas, empiezan a comparar con
mejor y mas sana espiritu. Por de
pronto, establecen paralelos entre la an
tigua cultura nipona y la de Arabia 0

de Persia. Para desarrollar su indivi
dualidad y su sentido critico, encuen
tran al final de cada capitulo cuestio
narios a los que tienen que responder,
sin recurrir unicamente a la memoria,
como les sucedia antes.

Otra forma muy importante es que
la lengua empleada en esos textos de
historia es el japones hablado, mucho
mas comprensible para los ninos que
el vocabulario "culto" 0 "letrado", que
utiliza palabras chinas 0 compuestos
chino-japoneses.

El siglo XVI japones supone otro
cambio en su estado de espiritu. Ya no
es solo la epoca de la unificacion feu
dal, sino tambien la de los primeros
contactos con el mundo exterior, por
medio del cristianismo y del comercio
de Holanda y Portugal.

Por ultimo, ha sido abandonada la
cronologia antigua, que emplazaba la
historia por los reinados de los Empe
radores. Cada reinado tenia un nombre
postumo y las fechas se daban siempre
en relacion con el. Desde ahora la his
toria del Japon esta en correlacion con
el calendario cristiano, de uso mundial,
y ello permite establecer analogias con
la historia de otros paises.

El aislamiento intelectual e historico
ha quedado abolido por este ·sistema.

Es cierto que antes habia habido
sabios e investigadores nipones, cuyos
trabajos historicos eran mas valiosos
que los textos que se daban para las
escuelas. Uno de ellos habia publicado
"La era Yamato", inspirandose en el
"Esquema de la historia del mundo",
de H. G. Wells. Su obra trata de la
creacion del mundo, de antropologia y
de la arqueologia japonesas. Habla de
los "Aimi", de raza blanca, que ocu
paban e1 pais, y que los primeros con
quistadores japoneses rechazaron hacia
el norte. Este historiador estudia la
civilizacion de los antiguos japoneses
de raza "tungu", y la llegada de los
"negritos" a las costas japonesas. Ex
plica la emigracion indo-china e indo
nesica hacia el norte, y trata de la vida

local de los pueblos y de la casa impe
rial, que unifico y engrandecio e1 pais.
El J apon no carecia, pues, de verdade
ros historiadores. La gran ventaja re
side en que ahora tienen ya libertad
de investigacion.

KIKOU YAMATA, en El Correa de la
Unesco. Paris.

La labor diaria del
general San Martin

Para dar una idea cabal de la vida
activa y de trabajo que llevaba el Ca
pitan de los Andes en Chile como J efe
del Ejercito Unido, cuando preparaba
la expedicion al Peru, a pesar de la
dolencia que 10 aquejaba, basta repetir
10 que dice su celebre biografo chileno
Vicuna Mackenna:

"Levantabase el General San Martin
de su angosto lecho de campana con
dos horas de noche en el rigor del in
vierno, .y apenas acababa de beber su
cafe militar, poniase al bufete. Inva
riablemente entregaba cada manana, a
las cinco en punto, sus minutas de co
rrespondencia a su secretario el Gene
ral Zenteno, quien trabajaba, por. el
sueldo de veinticinco pesos mensuales,
vcinte horas de las veinticuatro del
dia.

"San Martin trabajaba seis horas
consecutivas en su despacho hasta dejar
expedito el dia. No era hombre de
"manana", ni de "siesta", ni de "cena",
como eran casi sin excepcion los hom
bres nacidos en la colonia, antes que los
despertara la diana de la revolucion.

A las diez de la manana daba audiencia
a todos los jefes de los diferentes ser
vicios y administraciones publicas 
ministros, jefes del ejercito, comisarios,
tesoreros y hasta a los simples solda
dos, a cuya c1ase, como se sabe, San
Martin, generalmente terco con los ofi
ciales por su responsabilidad, era muy
afecto, atendiendo a sus necesidades
con suma indulgencia.

"A la una del dia el General hacia
su unica comida. Pero no escogia para
esto ni el boato ni el deleite de su corte
militar, sino que se refugiaba invaria
blemente en la cocina, y alii, sobre una
tosca mesa, se hacia servir, como en el
campamento, 10 que apetecia a su debil
estomago, Otprobablemente 10 que esta
ba mas pronto para su parco apetito
de soldado. Eran estos los momentos
de expansion y de confianza que ele
gia para los suyos: era el cuarto de
hora de sus favoritos, y frecuentemente
Ie hacian compania uno 0 dos intimos
- Necochea 0 Lavalle, Alvarado 0

Paroissien, Quintana 0 el General
Blanco Encalada; a la sazon simple co
mandante. Su companero de habitacion,
el Coronel Guido, presidia la mesa de
Estado, que se servia con profusion a
las' cuatro de la tarGe.

"Lo que mas hacia el General en ob
sequio del buen humor y del apetito
de su robusto estado mayor y Ode sus
diarios convidados, era acompanarlos
a beber el cafe sobre la mesa, entre
gandose en esas ocasiones, con el chiste
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~e un criollo y la afabilidad de un com
paiiero de armas, a las alegres anecdo
tas que siguen al festin.

"En la tarde, envuelto en su capa
militar, daba San Martin un prolon
gado paseo por los tajamares, su ala
meda, entonces en boga. A las ocho
de la noche volvia al trabajo, especial
mente para imponerse de la correspon
dencia del dia, y a las diez se echaba
fatigado en su duro catre-cofre. En el
palacio de los opiparos obispos de Chi
le, que tenian por tributarios siete con
ventos de monjas (de mil quinientas
a dos mil mujeres, prolijas en el uslero
e inimitables en el almibar y los hue
vos chimbos), San Martin comia en la
cocina y dormia en el mismo colchon
que Ie habia servido en los paramos de
la cordillera."

EDUARDO SEMINO, en Revista de Coneos
y Teleeomunieaeiones. Buenos Aires, enero
febrero 1950.

Presencia centurial de
Pierre Loti

Por el Lie. Manuel TORRE

En dias recientes cumplio un si-·
glo la cuna de Luis Maria Julian
Viaud, mas conocido por Pedro Loti.
Vio la primera luz en Rochefort, ciu
dad meridional de Francia, punto que
no debe oIvidarse para comprender la
formacion sentimental del futuro co
mandante de fragata. Los primeros
suenos de Loti para abrazar la carre
ra eclesiastica, se esfumaron en el he
chizo del mar. Rochefort era una ven
tana que abria su misterio al mar Can
tabrico, de tan poderoso influjo para
el hombre de letras. En 1867, Loti io
gresaba en la Escuela Naval, como
otros tantos jovenes gascones de fo
gosa imaginacion. A bordo de la fra
gata "Borda" (veanse sus M emorias)
inicio su ruta oceanica que tuvo como
primera etapa el Norte de Africa.
Francia consolidaba entonces su colo
niaje marroqui. Fue en, Tunez donde
sintio Loti el ferviente deseo de reco
rrer a bordo de la blanca nave de gue-·
rra los mares del remoto Oriente. Su

maximo anhelo era penetrar los secre
tos del Japon. Por sus progresos en el
idioma arabe otros semiticos 10 aso
ciaron a conocer la Arabia y especial
natural: eI Diario femenil. Jamas se
mente su antesala: Turquia.

En el puente de su fragata, lucien
do flamante uniforme blanco con bo
tones dorados X gorra galoneada, se
abrio ante sus ojos Estambul, aquel Es
tambul legendario, caro a la imagi
nacion de Byron y los romanticos. Las
novelas de Pushkin sobre el Caucaso,
habian despertado en Europa el deseo
de penetrar en eI misterio del Asia.
Y 10 mas fervoroso del misterio eran
los harenes, en los que los occidenta
les durante muchos anos creyeron des
cifrar los mas profundos secretos de
la molicie y del amor. Los libros hin
dues (Kama Sutra, Ananga Ranga)
fraducidos por los sabios alemanes,
habian contribuido a formar una le
yenda maravillosa de las delicias del
serra1l6 oriental. Se presentian muje
res de piel lechosa, de perfecta belleza,
hastiadas sobre los cojines de damasco,
guardadas celosamente por eunucos y
urdiendo suenos quintaesenciados de
placer en su misma ociosidad.

Pedro Loti, con la fantasia ilumina
da por sus lecturas, intento descubrir'
en Constantinopla los postreros mis
terios, hasta entonces .hermeticamente
conservados por la Sublime Puerta y
la celosia superlativa de los sultanes.
Asi, Loti ambul6 como en un ensueno
por las calles y puertos del viejo Es
tambul. Temperamento finisimo, de
extraordinaria sensitiva, casi mistico,
puso a contribuci6n de su explorado
ra ansiedad, su alma, no su cuerpo, que
era debil y enfermizo. De ahi que las
observaciones de Loti sobre el serrallo
turco, sean totalmente falsas y fingi
das. Sus amores con una joven circa
siana, pregonados por el, solo fueron
un idilio sentimental. La lectura cuida
dosa de "Aziyade" y de "Las desen
cantadas", nos revela la indole verda
dera de sus amores. Aziyade y Djena-

na, son la Nedjibia que amo en fugaz y
romantico idilio.

Como 16gica expresion de un tem
peramento sentimental e impotente,
Loti vacia su coraz6n por el vehiculo
natural: el diario femenil. Jamas se
enfrenta Loti a la mujer, jamas sos
tiene con el esfuerzo de la verdadera
pasi6n humana, reservado a los carac
teres viriles y optimistas. Por eso des
de aquel idilio vasco "Ramuncho" pre
fiere la expresion indirecta por medio
de la carta. La carta es el desahogo de
las almas timidas, que no se atreven a
emplear el dialogo directo. Este feno
meno no 10 encontramos en Chateau
briand, Espronceda, Goethe, Palacio
Valdes, Theuriet, Miguel Angel, Leo
nardo de Vinci y otros numerosos au
tores.

Loti nacio y se educo cuando la es
cuela sentimental francesa invadia los
libros. A ella consagro Flaubert su
"Educacion sentimental" y Rousseau
habia consagrado sus "Confesiones".
A ella dedic6 Amiel su "Diario Inti
mo". Aqui entre nosotros, Torres Bo
det rindi6 igual tributo con el mismo
titulo de Flaubert y la misma tecnica.
Y muchas novelas de Bourget y el
"Jack" de Daudet, ofrecen identica
contextura. No hay que olvidar, secre
to biol6gico, que la redacci6n por me
morias personales 0 por cartas es casi
siempre un espejo de la Ubido inhibida
por represion. De esto deriva la expre
si6n externa de Loti, pobre en accion,
repetida, indecisa, que nos da la im
presion de las memorias de un adoles
cente timido e inadaptado que sale a
los caminos del mundo ejercitando un
acto de coraje, una "fuga" al ideal.
Asi escribio Marcel Proust su "Reco
brando el tiempo perdido" y su segun
da parte "EI tiempo hallado de nue
vo". Asi escribi6 Rilke 'sus "Cuadernos
de Malte Laurids Brigge".

Admiramos en Loti la descripcion
externa de los paisajes, su tono delica
do y confidencial, y esa infinita ternu
ra familiar que rebosa en todas las pa
ginas, pero no comulgamos con su ar-

tificiosa urdimbre inferior: Las l11uje
res que Loti nos ofrece son munecas
fragiles, dotadas de un verbalismo en
fermizo y decadente. Es casi infantil
que la publicacion de "Aziyade" mo
tivara las cartas que las tres mujeres
turcas de "Las desencantadas" dirigen
a Andres Lhery. Noes Andres Lhery
(Pedro Loti) el llamado por su en
jundia novelesca a remover las costum
bres de Estambul para emancipar a la
mujer. La vida de las mujeres musul
manas, tal como se describe en aquella
obra, es igual a la de cualquier mujer
del occidente, salvo la privacion de
trato varoniI y de pequenos detalles
intimos de la vida familiar. No debe
olvidarse -Loti los olvida- que las
tres mujeres que pugnan por emanci
parse de la tradicion del Islam turco,
escriben en frances a Andres Lhery,
es decir, que pien'san con cerebro occi
dental. Sabido es que andando el tiem
po, no fue Loti, sino Ismael Pasha, el
renovador de. las costumbres otomanas,
el que suprimio el absurdo misterio de
los velos y la reclusion familiar de las
mujeres. De aqui que la postura lite
raria de Loti, como ap6stol y salvador
femenil de la mujer turca, resulta casi
pueril y solo debe tomarse como un
amable intento sentimental.

Debe advertirse que cuando Loti es
cribe sobre el Oriente, la materia es
taba virgen 0 poco explotada. Las pe
regrinaciones del novelista por 1a In
dia "El Peregrino de Angkor"; por d
Japon "Madame Crisantemo", "Japo
nerias de otono" ; por Persia "La non~

la de un Spahi", "Bacia Ispahan" y
par Marruecos "EI Moghrcb": pOl'
Judea "Galilea, Jerusalem" son cuadros
esponldicos semejantes a los que Blas
co Ibanez nos brindo en su "Vul·lta
al mundo de un novelista", cs dccil·.
visiones fragmentarias, a vuclta de plu
ma, can la retina impregnada dc1 hechi
zo a misterio entrevisto, pero 110 dcs
cifrado. Loti poseia propincuCls cllali
dades observatorias, pero no la globa
lizacion necesaria para describi r una
sociedad. Admiramos en el 1a opor
tunidad ex6tica, pero no la intCllsidad
ni el conocimiento. Equivale su Yision
al panorama de un marino cuyo barco
permanece algunos dias anclado en d
puerto extrano, que baja a tierra para
conocer los contornos de la region.

EI desierto es para Loti, 10 que para
los alpinistas la ascension a las altas
cumbres inaccesibles y cubiertas de
obstaculos y nieve: una perspectiva de
diorama. Pobre impresion se Ilevaran
los escrutadores del serrallo otomano,
ante esas tres mujercitas sentimentales,
aturdidas, sin rumbo, de "Las desen
cantadas", que frente al novelista callan
y al elia siguiente derraman en cartas
kilometricas sus decepciones sin COI11

probaci6n. dSe concibe una Djenana
que aburrida de la vida, entregada a un
turco consciente, carinoso y honesto,
entable una correspondencia de doce
nas de paginas con un frances desco
nocido y cuando este se ausente en su
navio Ie confiese a distancia un arre-
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economica de Mexico.

mento constante, han hecho posihle la recuperacion

Mexico, D. F.

contra tantas bacterias, otros' mohos u
hongos del suelo, tambien deben poseer
capacidades germicidas. Era, pues,
cuestion de ensayar. El doctor Waks
man, como todo sabio, es sumamente
modesto y tiene para quienes Ie pre
guntan como descubri6 la estreptomi
cina, esta sencilla respuesta : "Yo sim
pIemente he examinado unos 10,000
cultivos (de hongos, recogidos de la
tierra). De estos solo 1,000 eran capa
ces de matar los microbios en las prue
bas preliminares; de esos 1,000 solo
unos 100 resultaron promisorios en
pruebas ulteriores. De esos 100, s610 10
fueron aislados y estudiados a fondo.
Uno de esos 10 resulto ser la estrep
tomicina."

*
El descubridor del arma mas pode

rosa con que se cuenta en la actuali
dad contra la tuberculosis, no tiene mas
fortuna que su sueido como jefe de
investigaciones en la Estaci6n Experi
mental de Agricultura de New Jersey,
dependiente de la "Rutgers Universi
ty", de New Brunswick. Unos pacos
de cientos de dolares mensuales. Pero
la estreptomicina es rec1amada por todo
el mundo, como el recurso soberano
para el tratamiento y curacion de mi
Hones de tuberculosos y de otros cien
tos de miles, quiza tambien millones,
de victimas de otr05 microorganismos,
para los cuales la penicilina y la sulfa
mida, con todo 5U poder, resultaban
inutiles.

*
Av. Uruguay 56

tambien derivada de un hongo, como
la penicilina, no s6lo salva la vida de
los tuberculosos, antes fatalmente con
denados a muerte, sino que tambien
proporciona la salud a pacientes de en
fermedades infecciosas graves, gravi
simas, mortales, contra las cuales no
existian tratamientos eficaces.

Seiman A. Waksman nacio hace 60
aiios, de padres judios, en Priluki, una
aldea cerca de Kiev (Rusia). A los 22
anos, sus ansias de trabajo y de pro
greso 10 decidieron a buscar un hori
zonte mas amplio y despejado. Asi lIe
g6 a Estados Unidos, con su inteligen
cia, su fe y su voluntad. Quiso el des
tina que en un laboratorio se necesitase
un joven para lavar frascos y tubos
de ensayo; su laboriosidad hizo 10 de
mas. Trabajando manana y tarde para
ganarse la vida, encontro el modo de
graduarse de doctor en filosofia en la
Universidad de California. Cuando Ie
sobraban unas horas, su diversi6n era'
(y todavia sigue siendo) encerrarse en
las bibliotecas.

Bien al tanto de las tecnicas y pro
cedimientos empleados par Fleming,
Florey y demas investigadores brita
nicos para obtener la penicilina, la ma
ravillosa droga aniquiladora de tantos
microbios patogenos, eI doctor Waks
man se dijo: 5i el "Penicillium nota
tun", ese moho de donde se extrae la
penicilina, tiene ese poder mortifero

EI Banco Nacional de Credito Ejidal, S. A., su-

*

Banco Nacional de Credito
Ejidal, S. A.

to

rar la tierra, a los campesinos organizados.

ministra medios e implementos agricolas para laho-

"La potencialidad economica de un pais

esta en la produccion agricola."

Los creditos otorgados a los campesinos, en au-

ce favorecer al hallazgo de las medica
ciones antibi6ticas, con la penicilina a
la cabeza, como el acontecimiento de la
primera mitad del siglo xx. Ya nadie

. debe ignorar que la cantidad de vidas
salvadas por la penicilina es muy su
perior al numero de victimas de la pri
mera y de la segunda guerras mundia
les. La cifra siquiera aproximada de
vidas conservadas par aquel medica
mento antibi6tico, por el momento, es
muy dWeil de ca1cular. Quiza, dentro
de algunos anos se lograra estimarIa,
considerando el aumento del promedio
de vida en todos los paises del mundo.
Na obstante, los expertos en ca1culos y
estadisticas hablan ya de millones. Si
son millones de vidas salvadas por la
penicilina dcuantos seran los millones
de millones de pesos ahorrados a la eeo
nomia mundial no solo por esa dismi
nucion en el numero de muertos sino
por eI acortamiento de la duracion de
las enfermedades? Con solo pensar que
afecciones con evolucion de dias, se
manas 0 meses (neumonia, blenorra
gia, septicemias) se curan ahara en
horas, es facil deducir el ahorro de jor
nadas de trabajo, antes irremisiblemen
te perdidas. La penicilina, al disminuir
el numero de muertes, al prolongar la
vida humana en anos, al hacer mas fe
liz al hombre, disminuyendo sus dolo
res y sus males, al aumentar la riqueza
universal en millones de rhillones de pe
sos, evidentemente ha senalado una
epoca.

Las enfermedades del corazon y del
cancer han desalojado en ese orden a
la tuberculosis de los dos primeros
puestos en las estadisticas de mortali
dad en los paises civilizados. dA que
se debe dicho desalojo? dHan aumenta
do las enfermedades del corazon y el
cancer 0 ha disminuido la tuberculosis?
Probablemente, la causa no es ni una
ni otra. La explicacion se encuentra en
el aumento del promedio de la vida
humaha, permitiendo a los individuos·
lIegar a las edades propicias para las
enfermedades cardiacas y el cancer.
Pero la tuberculosis continua siendo
un flagelo universal, a pesar de ser en
sus comienzos una de las enfermedades
mas facilmente curables. Los examenes
radiologicos a grandes masas de indi
viduos, en aparente perfecta salud, ha
permitido descubrir que el uno y me
dia par ciento estan afectados de tu
berculosis. Por ejemplo, en Buenos Ai
res, can sus 3.000,000 de habitantes
existen 45,000 personas con una lesi6n
tuberculosa que elIas estan lejos de
sospechar. De esas 45,000, un tercio,
es decir, 15,000 tienen una enfermedad
activa y en un momenta u otro se vuel
yen contagiosas. Conviene acentuar que
en estos 15,000 no estan comprendidos
los miles de enfermos ya reconocidos
y en asistencia en instituciones oficia
les 0 consultorios particulares. Pues
bien, la temible tuberculosis, hasta aho
ra resistente a todos los tratamientos,
ha cedido frente a un nuevo antibio
tico: la estreptomicina. Esta droga,

*

batado amor? Se concibe el amor de
Madame Butterfly par el capitan de
marina (otro Loti), cuando entre am
bos ha existido una pasion efectiva
que ha dado el ser a un hijo querido
par entrambos.

En -el "Diario Intima" y en "Flores
de Hastio", encontramos al verdadero
Loti: decepcionado, sensitivo, impo
tehte, como Amiel, como Rousseau, co
mo Miguel Angel, como Rilke, como
Joyce. Posiblemente la obra mas con
sistente sea ,"El pescador de Islan
dia" aunque en "Aziyade" hallamos
paginas de gran belleza descriptiva, de
finisimo pesimismo. En "El libra de
la piedad y de la muerte", confirma
mas definitivamente nuestra fieba cI1
nica de Loti. Todos los tuberculosos
que han escrito, han sido dotados de
temperamento supersensible, que al
canza valores de penetracion psiquica,
como los logrados par Paul Valery y
Proust. En elIas el sub~onsciente se su
tiliza en grado tal, que perciben las mas
extraordinat;ias sensaciones tactiles, 01
fativas y auditivas.

Las damitas que todavia gustan de
re~eer las cartas de Werther a Cariota,
los vagorosos idilios de "Rene" y los
soliloquios de "Maria" en el valle del
Cauca colombiano, que hal} paladeado
el nebuloso y confidente hechizo de
"Rebeca" y de "Jane Eyre" de las
Bronte, renovanln sin duda su reno
vacion, a pesar del paso del tiempo y
de las modas literarias, par estas mu
jercitas de Estambul que escriben sus
cartas can fechas islamicas sugestivas,
en un estilo de sonambulismo amoroso.

Con sus defectos, Pedro Loti es un
nove1ista honesto y sincero que apor
to a las letras galas, en medio del rea
lismo rezagado de Balzac, Zola, Mau
passant y Bourget, las notas sentimen
tales, intimas, confidentes, de un morbo
de ansiedad y de una alucinacion tras
humante. Lenguaje sencillo, sin meta
faras, francamente expositivo, que
arranca a cada instante la comprension
o la lagrima. Pedro Loti es un poeta
en prosa que se propuso escribir la
elegia del amor humano, a traves del
integral desencanto de un espiritu mis
tico. Y por la honradez de su obra,
por la limpieza de su prosa, por la sana
intencion de sus propositos, bien me
rece este recuerdo centurial con la re
novacion editorial de sus obras, la ma
yor parte, desconocidas u olvidadas.

EL descubridor de La
estreptomicina

Se ha coincidido, puede decirse, en
denominar a nuestra epoca "la era at6'
mica". Asi se quiere significar que e1
hecho fundamental ocurrido en estos
tiempos ha sido la adquisicion del co
nocimiento de la energia del :!tomo, con
todas sus consecuencias, buenas y ma
las. Sin embargo, es discutible, a nues
tro juicio, que el descubrimiento de la
fuerza atomica haya sido el suceso mas
trascendental para la humanidad ; hasta
ahora, la eIocuencia de las cifras pare-
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Instituto Central para Ensayos de
Materiales (Departam~ntos para Me
tales, Madera, Pinturas, Materiales de
Construccion y para Investigaciones
sobre Corrosion);' Instituto de Cera
micas; In'stituto de Investigaciones so
bre Materiales Plasticos; Instituto de
Investigaciones sobre el Caucho; Es
tacion Experimental sobre Embalajes;
Instituto de Investigaciones sobre Fi
bras; Instituto de Investigaciones so
bre Economia de Combustibles; Ins
tituto de Investigaciones para las In
dustrias de la Pintura y Afines; Ins
tituto Metalurgico Bimetal; Instituto
Nacional de Investigaciones Aeronau
ticas; Estanque Modelo Holandes pa
ra Buques; Estacion Experimental pa
ra el Lavado; Laboratorio Hidriulico;
Laboratorio de Mecanica de los Sue
los y Comite para la Investigacion so
bre Construcciones (Paneles para in
vestigaciones sobre tensiones, para in
vestigaciones sobre Cemento Refor
zado, para Investigaciones sobre Cons
trucciones de Acero, para Investiga
ciones sobre Vibracion).

En esta forma la investigaci6n
cientifica en los Paises Bajos tiende
a lograr las mejores condiciones de
vida posibles en su territorio densa
mente poblado, y a llevar a la maxi
ma perfeccion los servicios que su
poblaci6n suministra al mundo en ge
neral.

EL NACIONAL, Mexico, D. F., 13 de abril
de 1950.

mantener a las empresas privadas al
tanto de las nuevas invenciones y per
feccionamieatos en campos tan diver
sos. Las investigaciones a corto plazo
tienden a perfeccionar los metOOos co
merciales, y las experimentaciones de
largo alcance se proponen descubrir
fundamentalmente nuevos metodos de
produccion. Conviene, por 10 tanto, se
guir ambas direcciones.

La cooperacion de instituciones pri
vadas y oficiales conduce al logro de
una 'produccion e£icaz. En el Consejo
Nacional Central ha quedado probada
la e£icacia de los trabajos colectivos
realizados por iniciativa privada, uni
versidades y la accion oficial. La sin
tesis de las actividades voluntarias y
gubernamentales, de la libre empresa
y la planificacion, ·ha dado resultados
muy satisfactorios. El Consejo Nacio
nal abarca cinco departamentos: el
Consejo Nacional de Investigaciones de
Nutricion, el Consejo Nacional de In
vestigaciones Agricolas, y el Consejo
de Investigaciones para la Defensa Na
cional, y es probable que pronto se
creen organizaciones para realizar es
tudios especiales relacionados con pro
blemas de sanidad y'de pesca.

Cada uno de estos organismos tiene
una junta directiva, integrada por hom
bres de ciencia, representantes de em
presas privadas y delegados de los mi
nisterios que vigilan e1 empleo de los
subsidios del gobierno. El Consejo Na
cional Central coordina el trabajo de
los institutos especiales y tiene a su
cargo las tareas que no corresponden
exclusivamente a cada uno de ellos en
particular. Para este fin se ha creado
un Departamento Tecnico General. El
Departamento Tecnico de Fisica es
tudia los problemas generales relacio
nados con la fisica, en colaboracion
con la Universidad Tecnica de Delft,
que coopera tambien con el Instituto
para Quimica Organica de Utrecht en
investigaciones de esta ultima especia
lidad.

Trabajan en los institutos menciona
dos alrededor de 300 graduados y mas
de 1,000 empleados. En primer lugar,
su tarea consiste en realizar investi
gaciones generales de interes para la
industria holandesa, cuyos resultados
se publican en la prensa profesional
o en boletines de la misma organiza
cion.

Ademas, una empresa 0 grupos de
empresas pueden solicitar que se es
tudie un punto determinado, mediante
una retribucion que cubra los gastos
de la investigacion. ,El consultante tie
ne derecho a exigir que se Ie confie
ran ciertos privilegios en 10 que respec
ta a los resultados obtenidos.

Aunque se tiende a la unidad bajo
una direccion experta existe gran di
versidad en cuanto a los metodos de
trabajo, y se practica la division de tra
bajo, como 10 prueba la enumeracion
de institutos que integran el Consejo
Nacional para la Investigacion Indus-
trial:

Cuando 'retorno la paz y en parte la
normalidad, ya no se sintieron en for
ma tan aguda esos problemas. Pero la
idea de organizar la investigacion cien
tifica aplicada se habia afianzado, y con
el fin de llevarla a la practica, se de
signo una comision encargada de trazar
los planes correspondientes. El 1Q de
mayo de 1932 un instituto central ini
cio sus actividades en este campo.

Pero los holandeses han compren
dido que la ciencia aplicada y las artes
meclnicas son insuficientes para satis
facer otras aspiraciones del hombre, y
que, por 10 tanto, era indispensable ex
tender las investigaciones al dominio
de la ciencia pura y las artes liberales.
Al presente se han dado los primeros
pasos en tal direccion. Por ejemplo, se
ha subvencionado una investigacion so
bre la criminalida.d y moralidad en los
Paises Bajos durante la guerra y des
pue's de la liberacion, una expedicion
astronomica a Kenya, un examen an
tropologico de la sangre, estudios ma
tematicos e investigaciones fundamen
tales sobre la materia. Claro esta que
no se excluyen otras ramas del cono
cimiento, como la historia y los estu
dios de lenguaje y literat.ura.

Se tiene el proposito de coordinar
las actividades, de ambas organizacio
nes y asimismo estimular. la colabora
cion' con asociaciones extranjeras, so
bre todo de los paises de la Benelux;
estos proyectos se han cumplido ya en
diversas ramas.

Por otra parte, en el pais existen
interesantes ejemplos de institutos par
ticulares de investigacion; entre ellos
merecen mencionarse los laboratorios
de la Philips, Royal Dutch, hilanderias
de rayon, Organon, destilerias, etc. En
las ramas de la industria que compren
?den numerosos establecimientos, pe
quenos en su mayoria, no es- posible
que cada uno de ellos emprenda inves
tigaciones individuales, que exigen mu
cho tiempo y dinero, pero son indis
pensables, sin embargo, para lograr
mejoras y perfeccionamientos, 10 que
obliga a recurrir a la creacion de insti
tuciones mixtas de investigacion, de
cuyos descubrimientos se bene£ician to
dos sus integrantes.

Como 10 senalo el profesor Kruyt,
presidente del Consejo Nacional Cen
tral para las Investigaciones de Cien
cia Aplicada en los Paises Bajos, exis
ten otras razones para la fundacion de
institutos de este tipo. El problema de

-los colores, por ejemplo, interesa tanto
a los fabricantes de tejidos y pigmentos
como a los impresores. Ademas, 'aun
que el laboratorio de investigacion de
una hilanderia de rayon es un factor
tan importante de progreso en materia
de fibras artificiales, no es el unico,
pues hay otros aspectos que interesan a
los establecimientos de ese ramo: com
bustible, condiciones del agua, corro
sion, secado y transporte. Es necesaria,
pues, una organizacion central capaz de
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Para cualquier tratamiento con es
treptomicina se necesitan por 10 menos
diez gramos de la droga, y muchos en
fermos necesitan mas de cien gramos.
Cada gramo se vende en Estados Uni
dos a 'un dolar. Es f.killa cuenta: las
ocho fabricas de estreptomicina ven
dieron por ano varios millones de gra
mos. Del total Ie corresponden al des
cubridor de la droga el dos y medio
por ciento. Ese porcentaje, solo en el
ano 1948, represento para el doctor
Waksman, 700,000 dolares, es' decir,
varios millones de pesos. Pero el sabio
renuncia a tOOos sus derechos en be
neficio de la Rutgers Research and
Endowment Foundation. El pre£iere
seguir con su sueldo,.buscando mas po
derosos antibioticos. As! se podran en~

sanchar y aumentar los laboratorios y
conseguir mas gente para ayudarlo en
su tarea. "La era de los antibioticos
-dice Waksman- solo esta ahora en
·sus comienzos." Creemos que tan no
ble decision no necesita comentarios.

TIBURCIO' PADILLA, en Tribuna Israelita,
Mexico, D. F., marzo de 1950.

Durante la primera guerra mundial
se discutio en Holanda por primera vez
la posibilidad de utilizar los recursos
de la ciencia y la tecnica para lograr
el aprovechamiento maximo de las es

'casas materias primas y medios de
produccio? disponibles en esa epoca.
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