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Una consternación dramótica y unánime recorrió a México el 7 de septiembre
último, cuando se propagó la noticia de: que el pintor José Clemente Orozco había
muerto en forma repentina.

El artista ganó el descánso en momentos en que, fiel 0)0 norma infatigable de su
vida, consagraba sus poderosas facultades creadoras a varias obras de magnitud. Se
hallaba a punto de realizar, otra odisea' mural en Guadalajara -donde ya había
dejado una de las muestras sobresalientes de su genio, en el Hospicio Cabañas- y,
apenas unos días antes trazó, en un muro que iba a pintar. en el Centro Urbano
"Presidente Alemán", el tema inspJrador d~l conjunto: una mujer que representaría ,'a
Primavera, Oscuras contradicciones frustran la voluntad del espíritu.

Nacido en 1883, Orozco habló 'poco y trabajó mucho. En las polémicas que al
gunas veces suscitó el simbolismo de su obra, se' abstuvo de interv.enir. Un creador
-y sobre todo un creador eJe sus propordones- no necesita explicar, explicarse ante
los demós. Tuvo una severa consciencia rJe su valer y. nunca provocó ni pagó los di
tirambos.

Sin servirse de los fáciles recursos folklóricos, svpo incorporar a su pintura notas
sutiles y profundas de lo mexicano, infundiéndoles .elocuencia univers~/. Selectas In
teligencias de otros países apreciáron. esa~ cu?'idades privativas en la obra de Oro.zco,
'y las noticias. cablegráficas qel mes réflejan, en ocasión de su muerte, la intenSIdad
'con que les impresionó el hom~re y su ·tared. , . .
, Los restos del artista se inhumaron, ¡por decisión presidencial, en la Rotonda de
los Hombres Ilustres. La Uni."ersidad Nacional de México,. considerando que con Oroz
:do pierde el país a uno.de sus hombres positivamente grandes, se unió al luto nacio-

onal decretando dos días ~~.Au.e!,~.~ .~'!~: acti~idEdes~-:~: A,·l:. .,,_~ '1'" o •• ". .._ oo' ...
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Casa <le Estudios y a las norxhas
que inspiran la educación superior
impartida por las instituciones na
cionales de todos los pueblos civi
lizados.

«Dicho Bloque Anticomunista
pide que se impongan restricciones
por motivos ideológicos a la pro
ducción de la Iníprenta Universi
taria, dedicándole a publicaciones
contra el comunismo -lo cual im
plicaría nada menos que establecer
una censura doctrinal-; ,pide
también que..se destituya a emplea
dos y profesores por virtud de sus
creencias u opiniones, lo que trae
ríala investigación de sUs idearios,
con lo cual se mermaría su libertad
y se les sumiría en un estado de
ánimo inseguro; pide, además, que

. una de las grandes aulas de nuestra'
Alma Mater se convierta en plata
forma para una campaña política;.
y pide, por fin, que el Rector ven-o
ga a ser un coadyuvante- de esa.
campaña.

uTodo esto· y cada uno de esos;
propósitos niegan radicalmente los;
fundamentos sóciales de la Univer-·

AMu

Declaraciones
del Recto'" de la

/ U'niversidad Nacional

s

En relación con, las petIcIones
formuladas por el Frente Antico
munista al Rector de la Universi
dad Nacional AutónoQ:la de Méxi
co, licenciado Luis Garrido, en el
sentido, de restringir. actividades
comunistas dentro de nuestra Casa
de Estudios, eI' dirigentede\ ésta hi
zo las siguientes declaraciones:

"El Rector de la Universidad
siempre' ha estado' y está propicio
a tomaren cuenta lasáspiraciones
de todos los sectores académicos,
tanto de los profesores como de los
estudiantes. Pero este buen 'deseo
del Rector debe necesariamente es
tar limitado por un deber superior:
el de velar por los valores esenciales
de la Universidad. '.

"Por el inexcusable .imperativo
de cumplir con este deber supre
mo, el Rector siente ahora la con
trariedad de tener que 'oponerse,
terminantemente a las peticiones
que ha formulado el grupo cons
tituído con el nombre de' Bloque
Anticomunista, ya que sus deman
das son incompatibles con los prin
cipios consubstanciales a nuestra

UNWERSEDAD .DE', MEXIeO * 1

La muerte de Orozco
. Declaraciones del Rector de la Universidad Nacional ,

Actualidad universitaria , .•
El Aula "Manuel Borja Sm'iano".-LIc. FRANCISCO GONZÁLEZ DE LA VEGA.

Por el mundo de los libros.-Notas de ANTONIO' ACEVEDO ESCOBEDO

Concepto vitalista de IIJ HistorÚl...:....MA..riN GÓMEZ PALACIO.

Así marchan las cosas
Impresiones sobre la Convención de la Asociación AmericlJna de Universitarias.

. R. M. GUTIÉRREZ ESKILDSEN .

La. Escuela de las Artes del. Líbro.-ANTONIO ACEVEOO ESCOBEOO

Hechos, letras,> personas.-A. A. E..
Panorama cmtural.-A cargo de ARTU1I.O ADAME RODllÍG!JEZ .

Historia y leyenda.-LIc. EDUAJU>O RIvE1lA LENGEUE .

Notas de la JI Exposición VÚljerlJ de Artes PlásticlJs.-RoBERTO CO~TREIlAS.·

NoticilJs de llJ Dirección GenerlJl de Di/Jlsión Cmturtll .
La "R'evista MexiclJnlJ de Sociologíll" .

Información universitaria. Otras noticias

Orozco .1La muerte: de

"



de celebrarse en la ciudad de Guatemala

En el próximo número de UNIVERSIDAD

americano de Universidades que acaba

información sobre el desarrollo y resolu-

.
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no sólo para nuestra Universidad
sino para México entero.

"Recuérdese, además, que la his
toria contemporánea de la Univer
sidad Nacional Autónoma de Mé
xico está substancialmente im
pregnada por el principio de la li
bertad de cátedra, que considera
mos sagrado e intangible. Las ins
tituciones particulares de cultura
son libres para organizar sus ense
ñanzas restrictivamente de acuer
do con los idearios que cada una
de ellas profese. Pero la Universi
dad Nacional Autónoma, precisa
mente por ser Universidad -es
decir, panorama universal de ideas
-, y precisamente por ser Nacio
nal -esto es, para toda la nación
mexic'ana sin distinciones-,-, no
puede ni debe ejerc~r·discrimina
ción por causa de opiniones políti
cas, que es una de las formas más
odiosas de discriminación.

uLos elementos que forman el
aludido Bloque, libres son, como
ciudadanos, de mantener sus opi
niones políticas y de usar al servi
cio de las mismas todos los medios
lícitos de difusión y convenci
miento. Ahora bien, la Universi
dad no puede convertirse en agen-·
te de esa campaña. Si la Universi
dad negara la libertad de pensa
miento y de expresión se negaría
a sí propia. Que cada quien pro
pugne su credo político, es lícito
y conveniente, si bien es de desear
que se evite el histerismo. En todo
caso se debe evitar que el histeris
mo invada la Universidad y la des
truya.

sidad. La realización de esas pre
tensiones vendría a destruir el espí
ritu de la institución universitaria,
a rebajar su rango moral, y a vio
lar los principios reconocidos por
todos los pueblos civilizados, es
pecialmente los derechos funda
ment.11es del hombre. Por estas ra
zones, el Rector, aunque mira con
igual simpatía a todos los sectores
universitarios, no tiene más reme
dio que denegar tales peticiones.

"De todo el mundo es conocido
el hecho de que el progreso de la
Edad Moderna y de la Contempo
ránea, después, ha corrido parejo
con la conquista de la libertad de
pensamiento y de la libertad de ex
presión. De modo especial -aun
que no exclusivo- para d mundo
de Occidente, la Segunda Guerra
Mundial ha significado la lucha
por la defensa y el aseguramiento
de esos derechos; y hace menos de
un año, en el pasado diciembre,
más de cincuenta naciones procla
maron, en la Declaración Univer
sal de Derechos del Hombre, co
mo aspiración fundamental, un
mundo en el que los seres huma
nos disfruten plena libertad de
pensamiento, de creencia y de ex
presión, en el que además se ha
ya conseguido la liberación del te-'
mor; y manifestaron también, so
lemnemente, su propósito de pro,:
mover, por medio de la enseñanza
y la educación, respeto a esos de
rechos y libertades, así como el de
esforzarse en evitar o sup·rimir to
da discriminación de cualquier
clase.

"La flagrante negación de estos
principios representaría, pues, un
oprobio y una caída en la barbarie,

ciones adoptadas en el Congreso Latino-
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EVITELOS CATARROS

CONSERVESE LLENO DE SALUD

Acudl I los servicios' del Instituto, y

solamente en el CISO de que su enfermed.d .-

le impid I Isistir I II C1tnicl, solicite l.
, Itcnci~n 1-do~iciliohl

ciendo s!:'s III....d'" tcle

Fqnicls entre las 7 y 18

horlS I trlvá.cIci 07.

Las primeras señales de peligro, como son:

Fatiga o floiera constante,
Dolores de cabeza, de pecho,

Respiración fatigosa y

Fuertes escolosfríos.

Le están indican~o a USTED, que sus defensas orgánicas se,

hallan disminuídas, y q~e será fá~i1 presa de un catarro que
p'uede ser _el principio de una pulm_onía·.~~ .

Vea de inmediato a su médico, pa-ra que le recete, 10$ mé- .

dicomentos que le evitoróncomplicodones y le (UrOfón.l~
Adem~s. usted debe cuidarse .de los cambi,os, bruscos d'e

- .
temperatiJra, los enfriamientos repetidos¡la respiración constan-

te de polvos. Yno olyide que el ógente-(au~af de la "gripal' es

altamente contagioso.y da. lugar a los_brote~-epidémicos.'_~ ,

. 'AISLESE y consul!e. de inmediato al médico para no conla:' .

giar a Jos seres' queridos. que le rodean.

Aumente sus defensas orgánicos y 'prote¡a su salud, hacién

!lose regulormente sú exomen médi~o generol.~ .

Sobre becas
El Rector, de la UNÁM designó al

licenciado José Castillo Larrañaga, di
rector de la Escu~la Nacional de Juris
prudencia, al doctor Salvador Gonzá
lez Herrejón, director de la de Medici
na, y al ingeniero Albérto Flores. di
rector de la de' Ingeniería, para que
integren la Comisión que formule las
bases de Las becas de la Universidad
para estudiantes y catedráticos de otros
países, que vengan a realizar en Méxi
co estudios profesionales o de perfec
cionamiento.
~a Comisión aludida' se integró

porque van siendo más y más frecuen
tes las instancias de personas que resi
den en otros países, y las cuales desean
ingresar a nuestra Casa de Estudios~

mitirles la información necesaria so
bre lo allá tratado.

En el próximo número de UNIVER
SIDAD DE MÉXICO se dará cuenta de
las aCtividades y resoluciones de tan
importante Congreso.

Visitante
El licenciado Garrido recibió la vi

sita del doctor Aníbal Mestre Fuen
mayor, profesor titular en la Facultad
de Farmacia y Química de la Univer
sidad Central de Venezuela y ex se
nador en el gobierno que presidió el
escritor Rómulo Gallegos.

El doctor Me~tre. que vino a Méxi
co con objeto de seguir un curso de
investigaciones de extensión universi
taria y técnica industrial, trajo un
saludo de la Universidad de Venezue
la para el Rector Garrido y busca la
forma de promover un intercambio
cultural entre su país y el nuestro.

Dentro. de tal intercambio figura
el propósito de conseguir la equivalen
cia de estudios entre Colombia, ,Ecua- "

'dar, Perú, Bolivia, Panamá y Méxi
co (los cinco pa'íses primeramente
mencionados ya la tienen establecida).
así como una coordinación en los. pro
gramas de' enseñanza.

Nuevo Director '

El doctor Juan González Jáuregui
fué designado Director de la Escuela
Nacional de Odontología. en substitu
ción del doctor José Rivera Amieva,
que finalizó su mandato legal.

El Director saliente fué objeto de
una afectuosa despedida, después de
rendir el informe de sus labores, y al
entrante, por otra parte, le fué ofreci
da por los profesores y alumnos la co
'laboración necesaria, en beneficio de
'la actividad docente del propio plan-
tel.

Congreso Latinoamericano
de Un.iversidades '.

Con destino a la' ciudad de Guate
mala, salió la delegaci6n de la Uni
versidad Nacional de México que Con
curre al Primer Congreso L:ltinoame
ricano de Universidades, iniciado el15
de septiembre.

La delegación está encabezada por
el licenciado Lllis Garrido, Rector de
la UNAM. y la integran el doctor Al
fonso Pruneda. Director General de
Difusión Cultural, el doctor Samuel
Ramos, Director de la Facultad de
Filosofía y Letras;'el,licenciadoAgus- ,
tín Yáñez. Coordinador de Humani
dades; el doctor Nabor' Carrillo Flo
res; .Coordinador de Investigaciones
Científicas. y el.licendado Raúl Car
diel Reyes, que actúa como Secretario.
Además, el licenciado Alfonso .Ortega
Martínez llevó la representación de la:
Asociación Nacional de Universidades
de la República Mexicana.~

V arias Universidades 'e Institutos
de Enseñanza Superior de la Repúbli
ca manifestaron que, no podrían con
currir a la asamblea,' y pidieron al Rec
tor Garrido que los' representaSe. así
como que se sirviera recoger y trans-

Delegado

El licenciado Lucio Mendieta y
Núñez. Director del Instituto de In
vestigaciones Sociales de la Uni~ersi

dad Nacional ·de México, llev6 la re
presentación de esta instituci6p a la
Conferencia de Ciendas Econó!lÚcas
y Sociales que se desarrolló en· el pre
sente mes en París, bajo los auspicios
de la UNESCO.

En seguida, y con el mismo carác
ter, el propio profesioni~ta iba a par
ticipar en el Congreso Internacional de

.Sociología convocado en Oslo, No
ruega.

Escuelas Incorporadas

El Departamento de Escuelas In
corporadas de la UNAM ha consegui
do en los últimos meses que se re
gularice, aproximadamente en un cua
renta por ciento, la si~uación eficolar
de los profesores y alumnos que' asis
ten a dichos planteus.

Por otra parte, siguiendo instruc
ciones del Rector Garrido., se logró,
,hasta donde las circunstancias ·10 per
miten, la unificación de .los sistemas
y programas -de enseñanza, ya que 'has
ta el año lectivo anterior no existía la

. coordinación que se estima tan nece
saria para el mejor desenvolvimiento
de 1<'1S tareas docentes.
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El Rector Garrido en la apertura del Centro Médico Univérsitario

El Centr.o Médico
UlIiversitario

A fines de agosto se inauguraron
las oficinas centralcs y consultorios dd
Centro Médico Universitario, que se
transladaron de la calle del Licenciado
Verdad a la de Palma.

El lirenciado Garrido hizo la de
claratoria dI;' apertura. y l~ acompa
ñaron el licenciado Juan José Gonzá
lez Bustamante. Secretario General de
la UNAM, cllicenciado Juan Gonzá·
les Alpuche. Director de los Servicios
Escolares. y otros colaboradores.

El doctor Accves Zubieta. Director
del expresado Centro Médico. al hJcer

uso de la palabra. expresó que de tal
organismo se derivarán positivos be
neficios para la. población universíta
ria.

La obra alcanza un costo de
$75,000.00, está dotada de material
quirúrgico moderno y se impartirá
toda clase de servicios médicos a los
estudiant€s que lo soliciten.

Reconocimiento

El Secretario General de la UNAM,
licenciado Juan José González Bus
tamante, acompañado de la doctora
Victoria Kent, Directora de la Escue
la de Capacitación para el Personal de
Prisiones, que funciona bajo el patro
cinio de la Secretaría de Gobernación,
el Departamento del Distrito Federal
y la Universidad Nacional, se entre
vistó con el licenciado Manuel Gual
Vida!, Secretario de Educación Públi
.ca, a fin de agradecer la colaboración
que dicha dependencia está prestando
a la Escuela de Capacitación ya aludi·
da, la cual desarrolla sus actividades
en un local anexo a la Nacional de
Jurisprudencia.

El licenciado Gual Vidal reiteró al
representante de nuestra Casa de Es
tudios su propósito derontinuar ayu
dando al nuevo plantel. Actualmente
la Secretaría paga a los profesores que

imparten los cursos preparatorios, y
coopera a través del Departamento de
Psicopedagog ía.

La entrevista fué cordialisima. rea
firmándose los lazos de amistad que
unen a la Secretaría de Educación PÚ
blica con la U niversidad Nacional de
Méxi(o.

ExIJibiciones cinematográficas

Ll Dirección de la Escuela Nacional
de Enfermería y Obstetricia de la
UNAM, con la cooperación de la Em
bajada Norteamericana (Departamfll
to de Educación Visual), dedicó a las
alumnas del tercer año de Enfermería

de los Hospitales "Juárez" y "Gene
ral" un par de exhibiciones de pelícu
las, que se efectuaron en uno y otro
establecimientos los días 6 y 7 del
actual.

Los titulas del material proyectado
son los siguientes: "La mujer en ]a

medicina" ; "La vacuna, o defensa
contra la invasión" (a colores, de
Walt Disney) ; "Las flores trabajan";
"Quiero vivir" y "Valor de la nutri
ción" (a colores).

Visita

El doctor en Filosofía y catedrático
de la Universidad de Chile, señor Ri
cardo A. Latcham, se halla entre nos
otros, invitado por El Colegio de Mé
xico para que sustente dos conferen
Cias.

El destacado intelectual hizo una
visita de cortesía al licenciado Luis
Garrído, Rector de la UNAM, y le
informó que en representación de la
Universidad de Chile participaría en
el Primer Congreso Latinoamericano
de Universidades, que estaba a punto
de iniciarse en Guatemala.

El señor Latcham fué asiduo co
laborador de la excelente revista Ate
nea, de la Universidad de Concepción,
y ahora es redactor de La Razón, de
Santiago.

Folklore mexicano e1l

Nueva York

El profesor Vicente T. Mendoza,
miembro del Instituto de Investiga
ciones Estéticas, dió en la Casa de las
Españas de la Universidad de Colum
bia, en Nueva York, interesantes cur
sos sobre el folklore mexicano.

Los cursos constaron de treinta lec
ciones, de una hora diaria, y estuvie
ron ilustrados con .discos de música
de los maestros Manuel M. Panel',
Carlos Chávez, Jerónimo Baqueiro
Foster, Bias Galindo y Luis Sandi, así
como de otros compositores mexica
nos. haciendo un total de doscientas
las obras que fueron motivo de es
tudio.

El Censo Nacional
Universitario

Se halla muy adelantado el Censo
Nacional Universitario que levanta el
Instituto de Investigaciones Sociales
de la UNAM.

Se terminaron los trabajos relativos
a los Institutos de Chiapas e Hidalgo.
En esta capital. se hallan listos los
que corresponden a la Escuela Nacio
nal de Jurisprudencia y la Facultad
de Filosofía y Letras.

Concédese crecida importancia a la
expresada tarea ce~sal. por considerar
se que permitirá conocer en forma ade
cuada la situación de nuestra Casa de
Estudios y de las Universidadés e Ins
titutos de todo el país, y, por consi
guiente, las características de los pro
blemas que les atañen.

Dos tesis

En la Escuela de Verano, entre
otros exámenes profesionales, el señor
Seymour Menton presentó una tesis
sobre "Las novelas de Gregario López
y Fuentes", y la señorita Elizabeth
Fosskhul recibió mención honorífica
por el estudio que realizó sobre "Fran
cisco Xavier Clavijero, historiador de
la cultura de los antiguos mexicanos".

Equivalencias

El Comité que tuvo a su cargo es
tablecer las equivalencias de los estu
dios hechos en México y en los Esta
dos Unidos de América, recomendó,
con algunas excepciones, las siguien
tes:

Primer año de college, equivale al
segundo de preparatoria; segundo año
de college, al primero de universidad;
tercer año de college, al segundo de
universidad; cuarto año de college
(grado de bachiller), al tercer año de

universidad.

Por lo que se refiere a los estudios
de posgraduados, se establecieron las
siguientes equivalencias: primer año
de estudios posgraduados en los Esta
dos U nidos, corresponde al cuarto
año de universidad, en México; el se
gundo año de posgraduado, al quinto
en la universidad, y el tercer año de
posgraduado (grado doctor) es igual

al sexto año de universidad (grado
doctor) .

Las equivalencias anteriores -dice
el informe presentado- pueden apli
carse direCtamente a los estudios en el
campo de las letras, de la educación,
de la historia, etc., pero pueden úni
camente aplicarse a los estudios cien
tíficos si el cotejo se hace materia por
materia.

Conferencias
El doctor Francisco Monterde sus

tentó recientemente una serie de con
ferencias sobre Literatura Mexicana
en la IV Sesión de la Escuda de Ve
rano de la Universidad de Nuevo
León.

Se restablese el uso
de la toga

El H. Consejo Universitario apro
bó un reglamento por el cual se res·
tablece el uso de la toga como inves
tidura académica de las dignidades y
grados conferidos por nuest'ra Casa de
Estudios, y que se llevará én las gran
des ceremonias universitarias.

Tendrán derecho a us<.r la toga,
además del Rector, los m~embros de
la Junta de Gobierno y del Patrona
to, el Secretario General, los direct()res
de las Facultades, Escuda" ~ Institu
tos, y los Coórdinadow; 0<: Ciencias
y de Humanidades. TambiÉn las per
sonas que hayan adquirido los grados
de doctor o de maestro, )' los profe
sores ritulares de los pb?:1cdes univer
sitarios e investigadot(,s adscritos a
alguno de los Instituto,.

Es requisito indispensable para ha
cer uso de la simbólica p: Inda. que el
funcionario tenga el gr.l-,o o título
universitario superior al h:lChillerato,
equivalente al de la ESCl~e¡a Nacional
Preparatoria.

La toga instituída s:: [ü:npone de
una túnica abierta, la muceta y el bi
rrete. El Rector usará, además, una
medalla de oro con el,' cudo de la
Universidad, que penderá de un collar
de oro.

Licencias

La Junta de Gobierno concedió li
cencia a los abogados Luis Garrido,
Rector de la UNAM, y Francisco
González de la Vega, Procurador Ge
neral de la República, para que se se
paren de las cátedras que imparten en
la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

Rectificación
En el número anterior se asentó en

esta sección que el arquitecto Enrique
del Morar" había dejado de ser Direc
tor de la Escuela Nacional de Arqui
tectura, porque renunció al cargo.

Cumple rectificar dicha nota, en el .
sentido de que tan destacado profe
sionista puso la Dirección de dicho
plantel en manos del arquitecto Alon
so Mariscal a causa de haber termina
do su mandato legal al frente del

mismo.
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de Jurisprudencia en el momento de'
ingrésar a, su cuerpo docente. llevando
a sus' cátedras no sólo el bagaje de,
conocimientos recogidos, en los labios
del gran civilista. sino también el re~

cuerdo imbouable d~1 método y del
rigor que él siempre usó pára transmi
tirlos con' tan sing1Jlar eficacia.

Para destacar la importancia de la
labor docente de don Manuel Borja
SOl'iano, basta pensar por un instante
en la educación científica que de~an
da la formación de juristas aptos para
servir a la colectividad y para propi

'ciar el adelanto progresivo de la vida
institucional de su patria.

Es preciso superar la i~ea ingenua
y, superficial que a veces se tiene de
la carrera,· dei Derecho; La costumbre
ha llevado a designar al que maneja
las disciplinas jurídicas, con u'na pala
bra.' la de abogado, que' s610 capta
uno de los aspectos prácticos de la ac-

, tividad profesional. En estriCto len-
guaje, un abogado es el que patrocina
o asesora a los hombres o habla por
ellos en la reclamaci6n de sus dere
chos ante los' tribunales, pero lo cier-
to es que el verdadero conocedor del
Derecho está llamado a realizar otras

, muchas tareas, de las cuales depende
el equilibrio del Estado. la paz y el
progreso .continuo de las institucio
nes. La Universídad tio sólo debe pro-
ducir buenos abogados y buenos jue

tigio en nuestra bibliografía j~rídica.ces.. Es ,nenester entregar a la patria
por cuyas páginas rebosa!1tes de doc- juristas aptos' pa'ra interpretar 'y re
trinas' campea el más s61ido criterio novar la estructura eficiente del orden .'
científico y la exposición más didác- legal; sabios que se consagren con fer
tica. vor a la enseñanza, a la investigación

La recia contextura moral del maes- Y a lá renovación del Derecho, pues
tro•.su 'sabiduría y su cariñosa bon- ellos son como las antenas que req>gen
dad ,(que nunca pérmitió fueran in- las modulaciones del progreso en el
compatibles con las más estrictas dis- mundo, y los -encargados de mantener
ciplinas y exigencia dentro de la cIa- Y aumentar el depósito de la cult,ura
se), explican también, al lado de su Política y jurídica nacional al nivel
obra científica, su obra humana, For- . de los tiep,.pos. ,.

mó a toda una. generación de civilistas '. Así como la técnica del médico de~

me:x:icanos que continuaron su escuela p.ende de los nuevos conocimientos que
y su labor pedagógica desde las cáte- adqui~re el progreso de las ciencias
dras de la Universidad. Pero no sólo biol6gicas, la vida práctica del abogado
esos profesores contrajeron una gran y las tareas del legislador o de! juez
'deuda con el maestro; sus 'demás dis- siempre'están reflejando los adelanto~./

cípulo~. aun aquellos que se consagra- que el jurista obtiene en el mundo es~ ,
ren a la especialización de otras aisci- peculativo. Y ésta. en parte, ha sidq
plinas. llegaron a la Escuela Nacional la gran labor, la obra meritísima d~

maestros como Borja Soriano en ~j

,camPo del Derecho. CiviL Mucho~

de los grandes adelan~os de nuestr~

legislación. de nuestra jurisprudenci~

y los que- en ,la vida práctica del dere~

cho privado. han obtenidonuestrof
aboga'dos. reposan sin -duda algu.ó.~
'en las investigaciones ciJntíficas real
lizadas por ,él. Parece un: conservado.'
'y es, en mi person;tl irtterpretaci6nt
'un progresista limitado: por la vige~f

cia de las normas.,~'_ f

No debemos olvtidar tampoco 14
'dara vocación patri6tica del sabio,,~,

quien hoy rendimos homenaje~ A pe~

sar de que nuestro' amado protesof'
realiz6 en la cátedrá u~ for~idabl.

'estudio 'de Derecho Comparado q~
. "

•

Escuchan al a~ogado Conztílez de la Vega el licmclado Ma
nuel Cual Vidal, Secretario de Educación Pública; ellicmciado,
Manuel Borja Soriano; el licenciado José Castillo Larrañaga,
Director de la Escuela NaciOflal de Jurisprudmcia, :Y el licm
ciado Agustín Carda López, Secretario ,de Comt4"icaciones, :Y
Obras Públicas.

El Aola'
"Manuel Boria

C. NORIEGA y CIA., S. en C.

FABRICACION DE HILADOS Y ESTAMPADOS
·DE ALGODON

POR EL' LIC. FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA

"La Carolina'"

Procurador General de la República

FABRICA Y OFICINAS: ZARAGOZA No. 228

MEXICO, D. F.
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sueldo; pero con plena validez aca
démica. Y ese acontecimiento marcó
una fecba memorable en la historia de
nuestro plantel.

La labor de don Manuel llegó á
cristalizar en una obra que se opone
a todo 10 que en nuestro' país pueda
tener el' sello de la. improvisación o
de la superficialidad. En un ambiente
en que predominaba todavía la ense
ñanza del Derecho a través de la lec
tura y simple exégesis de los textos
legales. don Manuel Borja Soriano
comenzó a difundir y a sintetizar las
doctrinas científicas del Derecho Ci
vil, recogiéndolas, en los mejores tex-
tos extranjeros y adaptándolas al es
tudio ·concreto de nuestra legislación.
Fué así como surgió de su cátedra el
libro la "Teoría General de las Obli
gaciones". obra de erudición y pres-

'~"W",.
,"

,
, ,-

: .. ,

Recogemos aqui el texto del dis
curso que el eminente. catedrático
de Derecho Penal. pi;op'~ó ~
ocasión de inau89rai'se en 1a Es·
cuela Nacional d~ ju'risp~a
el Aula citada.

Mi vieja permanencia, eh_l~ ·I.!rii
versidad me ha permitido el priVile
gio de sumarme al elogio de dos gran
des maestros de nuestra Facu1~ad de
Derecho. Un día inolvidablemente
triste, tuve el dolor de rendit, en me
dio de la honda iribul~ci6n de toda
la patria. mi férvido y póstumo ho
menaje a don Antonio Caso, cuya
noble vida acababa de ser ecliPsada
instantáneamente. cuando el"pensador
vivía en el estadio más luminoso', de
la madurez intelectual.

Por compensación. los signos ad
versos cambian" y el 'día de hoyes
una fecha fausta en la historia de la
Facultad, ya que tenemos la dicha de
rendir al maestro don Manuel Borja
Soriano el homenaje de nuestra admi
ración y nuestro cariño, en su pre
sencia, e's decir, cuando puede ,él. re
coger las expresiones más encendidas
de nuestra gratitud.

Pocos hombres son los que pueden
disfrutar la gloria de ser maestros, ~n
el más rotundo y sustancioso sentido
de la palabra. Pocos son, en verdad.
los espíritus que' cruzan 'el horizonte
de una generación y ·se estacionan en
el punto más culmina!li~. como guías·,

, y ejemplos perdurables. no sólode,'la
juventud. sino de los que 'los han su
.cedido y aspiran a l~ responsabilidad
y al honor, de enseñar•.

Tal es el caso de doJ? Manuel Borj~
Soriano que fiel a su auténtica inclina
ción de maestro, logra colocarse en el
nivel privilegiado de los que respon
den al destino que llevan consigo., La
vocación, ya repetía Marañón, es "una
pasión de amor". En cuánto pasión
es dedicación absoluta a algo y en
cuanto amor es entrega desinteresada
hacia ese algo por el que se tiene pa
sión. Don Manuel Borja Soriano tu
vo pasión por el estudio y para la
misiva desinteresada de su saber a los
que tuvimos la fortuna de ser sus dis
cípulos. Por esta razón. las generacio
nes de abogaclos que él formó lo ve
neran, no ,sólo por la docta enseñanza
que recogieron de sus labios. sino
también por la entrega ·desinteresada
que tuvo para la ciencia, revelada 'en
la dádiva austera de su bondad.

Me cabe ei honor d~ haber formado
parte del primer ~rupo de' alumnos
que tuvo ei notable maestro en la Es
cuela Nacional de Jurisprudencia y
e~ nombre de ellos, pretendo' hablar.
A la Facultad llegó el año de 1920,
solicitado por un escaso puQ.ado de
estudiantes de la generación a la que
pertenezco, pues la ,Instituci6n 'del
Profesorado Libr~ que ent~nces.exis
tía, hizo posible que Borja Soriano
ingresara al cuerpo docente de, la Es

'c:uela sin nombramiento, oficial "ni

p\ \,
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CONVOCATORIA·

LIC. LUIS GARRIDO.

'EI Rector:

Teniendo en cuenta la generosa iniciativa de la Sección Fe
menina del Comité Central Israelita de México y Con el propó
sito de contribuir al estudio y a la difusión de hechos interesan
tes para la Cultura, se convoca al Concurso que habrá de suje
tarse a las siguientes bases:

México, 31 de agosto de 1949.

. ((POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

3~ Los trabajos deberán tener veinte cuartillas escrit::s en
máquina a doble espacio como mínimo y treinta como máximo

1~ Podrán tomar parte en el Concurso los alumnos regu
lares de las Escuelas y Facultades que forman la Universida~.

Dirección General de Difusión Cultural

2~ Los temas por desarrollar son los siguientes:

I. Contribución del Pueblo Israelita a la Cultura Unln:rsal.

n. Israelitas que han obtenido el Premio Nobel.

para el Concurso patrocinado por el Comité
Central Israelita de'México

4~ Los trabajos se identificarán con un seudónimo y se
acompañarán de un sobre cerrado, en cuyo exterior se estam
pará el seudónimo que se use y en cúyo interior se pond~-~ una
tarjeta con el nombre completo y el domicilio del autor..

6~ Si ninguno de los trabajos presentados fuese acrc",Jor a
premio, se convocará posteriormente a un segundo concurso.
Si por cualquiera circunstancia éste no pudiera llevarse a cabo,
la cantidad de dos mil pesos señalada en la base 5~ se distribuirá
entre . los alumnos que se distingan en el presente año, por su
aplicación y aprovechamiento, en la Facultad de Filosofía y ,
Letras y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

5~.Para cada uno de los temas habrá un premio de $1 ,OuO.OO
(mil pesos), que se entregarán al autor que, por la calidad de
su trabajo, designe al efecto el jurado respectivo. Estos pr:::mios
han sido ofecidos por la Sección Femenina del Comité Cen
tral Israelita de México.

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

r El jurado estará constituído por tres catedráticos nom
brados por el Rector de la Universidad y por 'dos representantes
del Comité Central Israelita de México.

8~ De c'adatrabajo se deberá entregar, con los requlSltos
señalados en la 3~ y 4~. bases, un otiginal y cuatro copias, en la
oficina de la Dirección General de Difusión Cultural de la Uni
versidad (Calle del Maestro Justo Sierra número 16), dentro de
los tres meses contados a partir de la fecha de esta convocatoria.

no son capaces de ofrendarse apasio·
nadamente a la ciencia que es poco
galana, por austera y fría. El escep

ticismo sube de punto. cuando se pien.

sa en el minucioso rigor lógico y me·
tódico, siempre humilde. que deman

dan las ciencias del Derecho. que sue
len en ocasiones mostrar un rostro no

ciego. pero sí áspero y de facciones rí
gidas, por más que en el fondo estén
entrañablemente atadas al dolor y a

la felicidad de los hombres. ya que la
injusticia es el supremo dolor y la

recia equidad en la justicia es la con·
dición de toda auténtica felicidad.

Sin embargo. para contrarrestar
todo el escepticismo que pueda .cernir
se sobre el desarrollo de la ciencia me·
xicana, la obra de don Manuel Borja
Soriano se ha dictado como un testi-

.monio vivo y perdurable de los altos

niveles que el mexicano puede alcan·
zar en ciencia, cuando la capacidad se
entrelaza con la virtud y la constancia.

Por eso todo homenaje que se rinda
a Manuel Borja Soriano, adquiere el
alto valor de estimular a los hombres

de ciencia de nuestra patria. y princi·
palmente a los jóvenes de México, que
podrán mirar que la humilde entrega
apasionada del hombre a la ciencia es
un camino recto y despejado a los go·

ces más puros y a las más íntimas re·
compensas.

Ese fué sin duda uno de los re·
sultados más positivos que se deriva
ron del homenaje que, en el año de
1945, se rindió al insigne jurista. Las
autoridades más altas de la República
y de la Universidad, lo más granado
del Foro Mexicano, todos sus alum
nos presentes o ause,ntes, se congrega
ron espiritualmente en torno suyo; y
cuando el Jefe del Estado le otorgó la
medalla Ignacio Manuel Altamirano.
la solemne ceremonia adquirió el va
lor simbólico de un homenaje a la
ciencia del Derecho de México.

Ahora nos hemos reunido aquí, en
el ambiente íntimo de nuestra vieja
casa tutelar, para inscribir el nombre
del venerado maestro en el'pórtico de
una de sus aulas. La inscripción de
su nombre será, en los días venideros,
una expresión siempre renovada de la
gratitud y el cariño que en lo más
profundo del alma le guardamos sus
discípulos; y será, también, una ins
piración y un ejemplo para todas las

generaciones que. en el fluir incesante
.del tiempo. seguirán acudiendo a esta
casa para' adquirir el compromiso de

servir a México cultivando las cien
cias del Derecho.

Maestro Borja Soriano: Después
.de cerca de treinta años, los viejos pri
meros discípulos, os dicen:

La' Facultad de Derecho es vues-'
tra auténtica aula.

Servicio

PINTURAS

Calidad

SHERWIN
WILLIAMS

dilató las posibilidades cultúrales del
abogado mexicano en materia de obli
gaciones y contratos, su pensamiento
nunca soslayó los problemas de la
legislación mexicana.

La grandeza de las obras sólo se
puede concebir en relación con la cir
cunstancia. Si la obra la aislamos de
la circunstancia. se convierte en simple
doctrina que se pierde en los campos
de la especulación; pero si la ponemos
en estrecha relación con. la realidad
que nos rodea. adquiere perfiles efec
tivos que enderezan indiscutiblemente
los caminos de la historia. Borja So
riano meditó dentro del derecho me
xicano, y por ello su obra toma la
calidad de patriótica. superando va
rias penurias de nuestro Derecho y
logrando' una mejor contextura del
mismo. Y esta es una lección que no
debe olvidarse en la Universidad Na
cional. México y la Universidad deben
estar siempre unidos en un destino
común. La cultura y la ciencia que
surjan en los claustros de nuestra an
tigua casa de estudios, habrán de vol
carse en el panorama ingente de nues
tras realidades sociales. Es preciso
-tal como lo expresé con motivo de
la inauguración de los cursos univer
sitarios en el año de 1947- que esta
condensación suprema del pensamien
to 'nacional que es la Universidad,
contribuya. en la importante medida
que le .es dable. a que pensemos, sin
tamos y vivamos con arreglo a la tra
dición, a la esencia y al destino de
lo mexicano.

Frecuentemente se oyen voces que
dudan·' de las virtudes de constancia
y seriedad del mexicano para consa
grarse a la ciencia. A veces se piensa
que nuestros hombtes. singularmente
aptos para captar las insinuaciones del
mundo a través de la gran ventana
del arte; extremadamente sensibles pa
ra descubrir la belleza que germina en
el misterio del ritmo y de la plástica,



,. .. ~

'-

. '":"'-

l' -- "

~-

{ .

"
"

"

. ...,., .
. t ... t' .

"

~.

r,



C~EACION y CRITICA LITERARIA

CLA51COS y MODERNOS

"-.;;.

México. D. F.

O'rozco

Universitaria

Está de venta ,en la

(1945)

*
Un testimonio de extraordinaria in

tensidad, a través del cual se conoce

la trayectoria artística del desapare

cido'muralista, sus valientes (,pinio

nes sobre personas y sucesos y el

.nacimiento y auge de la actual etapa

.pietóru:a de México.

Precio del ejemplar: $ 15.00

AUT'OBIOGRAFIA
José

Justo ~!erra, 16

'Lihrerí a

$ 12.50

su ingenio y sabiduría. Esas gent~s

quisieran que el autor. como un mira
miento hacia ellas. publicase menos.
Asi, sin atenuantes, nada más porque
sí. Se resisten a admitir ~Iudiendo

ojos y entendimiento- que Reyes
pertenece a la categoría de escritores
que aun en el recado familiar. en el
más nimio juego literario. acierta con
los matices, con la penetración que
muy pocos podrían expresar mejor.
Su libro De uiua uoz (1920-1947)
confirma su derecho a rescatar y vol
ver perdurables toda clase de testimo
nios. Alternan ahí carta~, prólogos,
discursos. notas y alusiones. La finura
crítica de ese material, su riqueza de
asuntos, promueve en el lector fecun
das curiosidades.

• y otra vez Mauricio Magdaleno.
.Su novela Cabello de Elote recoge una
serie de episodios, intenciones y diá
logos tan incontrastablemente apega
dos ~n'letra y en espíritu- a la

realidad del campo. mexicano. que
todo ello obliga a reconocerle sus fa
cultades de observador apasionado.
I.:.as gentes que ahí mueve no dan la
impresión de seres modelados en má
quina de escribir. sino de ·que desde

el rincón de un pueblo o la. mitad de
una milpa se insertaron en el libro.
Pero es lástima -y Mauricio es de
Voto de la verdad- que sus triunfos
universalmente reconocidos en la com
posición'de guiones cinematográficos

VOLUMENES PUBLICADOS

l. LITERATURA'ESPAÑOLA SIGLO xX~
(Segunda edición).

Por Pedro Salinas

vinciana que da la nota veraz de.lo
que constituye lo mexicano. Calles,
épocas. tipos. alamedas y caminos son
fijados con trazos de buen .sabor. y
la lectura del conjunto nos deja una
nostalgia sedante que se dispersa en
los rumbós de la geograf(a patria:
Zacatecas. Aguascalientes. Durango,
San Luis Potosí. Querétaro. Vera
cruz. Es un libro que Ramón López
Velarde hubiera saboreado de un im
pulso, con fruición.

• La mitad de los Nueuos escritos
musicales, de Manuel M. Ponce. está
consagrada al examen de tendencias.
autores y 10grQs de ese orden en nues
tro medio. Se adivina en la calurosa
vivacidad de tales ensayos, en la sim-

.patía que preside su elaboración. has
ta qué extremos de entusiasmo llega
ba el espíritu del maestro cuando se

p

enfrentaba al fenómeno de la expre-
sión melódica nacional. Sin pedante
rías. con la llaneza que muchos con
funden con la superficialidad. sabe
ilustrarnos sobre los momentos en que
la música y la canción. a lo largo de
nuestra. historia. alcanzaron un acen
to distintivo. intransferible. Sus re
flexiones sobre temas eúropeos son
ágiles y a menudo o~iginales.

• Algunos espíritus cerrados al im
pulso creador. yen cambio sumamen
te accesibles a la envidia. se duelen de
que Alfonso Rey~s encierre ·en arcas
de papel impreso todos los tesoros de

8 * UNIVERSIDAD DE MEXICO

Esq. Guatemala y Argentina México,' D. F.

Solicite nuestro Boletín Mensual "AVISOS"

3. LITERATURA MEXICANA SIGLO XX.
'(Primera parte).

Por-!osé Luis Martínez $ 15.00

• . _ -5:~

el relato de testigos presenciales apor~"'":",

ta sie,mpre elementos inesperados qu~,

los afina y explica; sólo que a vecesl:a "
narración pierde fluidez a causa de re¿,'
peticiones fatigosas, como las siguien.""",
tes: ~~

"Sencillo, humilde, jamás conoció "

el orgullo ni la vanidad, Su modesti~ -~.
-fué proverbial. Jamás trató de impo",
ner su criterio. Cuando alguno de su~ :,;.
compañeros de estudios le dirigía una.'
pregunta·en demanda de sus luces, un :.
suave rubor le brotaba a las mejillas;.
D~licado, exquisito, no admitía qú~~~':
nadie traspusiera los umbrales de una- '.:.'
excesiva confianza, Jamás se dejaba.
arrebatar por el torbellino del entti:.....
siasmo o de la ira, Era extraordinaria:" .,.

mente ponderado. A nadie molesta: '_o
ba .. ,"

Antonio ACEvEDo ESCOBEDO ~
';>

(Maclouia y_Pueblerina a la cabeza)
le hayan hecho desc-uidar. con l~ exi
gencia sintética d.el género. y por lo
que haée a la. novela. aquellos afortu
nados tanteos de técnica que hacia
1937 hallamos y aplaudimos en· El
resp[andor.
• Miguel· Alessio Robles, ya a este
lado' de la tranquilidad después de una
ajetreada vida que dedicó a la política.
nos presenta en Mi. genera<;ión Y mi
época una especie de· cuadro mural en
que se animan los días estudiantiles,

. las aventuras, los espectáculos. el Mé
xico. de 1910. los tipos de .toda cata
du¡a que se colaron en el tumulto re
volucionario, las etapas culminantes
de éste, los recuerdos ck España, Fran
cia y Centroamérica ...

Es 'una crónica muy· amena, pues
ya se sabe que aunque determinad?s
sucesos alcancen a ser bien 'conocidos.

Robredo
DE VENTA/EN LA

2. PAISAJES Y LEYENDAS, TRADICIO

NES Y COSTUMBRES DE MEXICQ.
(Segund.a serie); .

PorJg.nacio M. Altamirano $ ~2.50
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Concepto Vitalista de la Historia

Por el lado derecho, que se ennoble
ce a la distancia con un ángulo salien
te de la Academia de San Carlos, sí
guese, almenado y esbelto, el muro nor
te de Palacio en el cual se abre la ga
llarda, importante puerta del Museo.

Avanzaréis. Vuestro andar será fir
me. Resistiréis la fuerza insospechada,
misteriosa que habrá de empujaros, Y
es que la marcha, desde la b?-jada del'
tren es una introducción a las emocio
nes que aguardan d~ntro del Museo.
Los pasos en el temprano ambiente ha
rán el prodigio de multiplicar vuestra
vida, viviendo, a la vez que la existen
cia palpitante en torno vuestro (la lin
da muchacha que va, 'sensible y presu
rosa, al Conservatorio, el asalariado que
barre la calle) la existencia que no pal
pita ya, la de los siglos XVIII, XVII, XVI,

que ésta en estos sitios, dormida, muer
ta no, sino presa de profU1)do desmayo.
La ignoran, cieramteJ1te, la estúdial}te
esbelta y el' atareado menestral; sólo
vosotros, por deliberado empeño, sois
capaces de revivirla al conjuro del re-'
cuerdo histórico.

¿ Quién osará negar que vuestro exis
tir será doble, y dúplices por tanto vues
tros goces con relación a la muchacha
y al obrero? En ellos' sólo alienta la
vida de una época, de un decenio, pon
gamos, en el que se desarrollan sus exis
tencias' particulares, al cual sé-extien
den sus problemas y cuidados; en tanto
que en vuestro espíritu habrá el propio
latir de este decenio, y además la im
pre{,:ón clara de tres centurias atrás,
por lo menos. Y esto mediante la semi
lla, en el surco del alma; del histórico

dato.

Dos piezas del Museo Nacional (le México
/

si custodiasen las enormes campanas
con que rematan aquéllas, y majestuo
sos el diseño y el color i oh tinte único!
que revisten el Sagrario metropolitano.
y graciosas, más que molduras arran
cadas de Toledo, son las ventanas del

segundo, y graciosa igualmente, tanto
como el cuerpo de una novia, la linterna
que sostiene la cúpula de Catedral.

Debéis, al volver hacia la derecha
para tomar la calle de la Moneda,-per
der de vista este Sagrario semejante
todo él a un pañolón finamente sosteni
do por los dedos de una abuela. Os des
'prenderéis al fin de la magnética visión,
pero consolará esta orfandad de los ojos
la esplendorosa calle, plena de recuer
dos históricosJ en la que se alinean más
bellezas de piedra, como si el encanto
que hubiérase creido agotado comenza
se ahora, estimulado apenas por las an
teriores visiones.

De un lado, el primitivo edificio de
la Universidad. Luego el pristino del
.Arzobispado y a continuación las dos
casas del Mayorazgo de Guerrero. Mar
can, estas cuatro tentaciones d~ la vis
ta, épocas sucesivas; no tienen, cierta
mente, las casas del Mayorazgo la aus
teridad de las otras dos correspondien
tes' a siglos anteriores, sino que son
menos grávidas, aparecen tocadas de
coquetería. Concluyen este heroico cos
tildo la iglesia de Santa Iriés, de labra
das puertas, y la de La Santísima que
sale un poco al encuentró del viandan
te, bella, bella y monina, churrigueres- .
ca, tanto, que sería un poco exagerado

,requerir una lente para observar sus
detalles.

POR MARTIN GOMEZ PALACIO

LA.

Mexicana 35-57-84.

Tels. Eric. 16-33-76.

este despejamiento es de tal manera
fuente de goce, que sólo la posibilidad
de un acontecimiento de tal indole pone
seguridad en el paso y enciende la ale
gría.

Por esto es que os propongo, si que
réis tener la sensación de un perfecto
día, comenzar éste yéndoos a pasar
media hora al Museo Naciona!. Os ba
jaréis de vuestro tren en cualquier cos~

tado del Zócalo, de preferencia' en el
lado sur, con el objeto de atravesar la
gran plaza de armas, de ·sur a norte,
teniendo enfrente la Catedral y el Sa
grario. Yo os fío que algo reirá dentro
de vosotros entonces. Este "Zócalo".
nuestro, del que no hay ejemplo en nin
guria parte, salvo, al decir de los que
la conocen, la plaza roja de Moscú, es
capaz por sí solo de producir la más
amplia emoción estética.

Habréis de iros acercando 'paulatina
mente a ambos monumentos. Circuns
tancia común a toda obra maestra, no
podréis apartar los ojos de esa forma
tangible: ella os los detendrá, os los aca
riciará con lengua impalpable y miste
riosa que os parecerá que limpia vues
tra alma.

Son dos órdenes diversos: el Renaci-.
miento y el Colonial. Respiraréis, hen
chiréis el pecho a efecto de que, bien
tonificado por el aire mañanero, pueda
vuestro espíritu afiliarse al doble pro
digio. En ambos edificios hay majestad
y gracia. Majestuosos son los Padres
de la Iglesia, que aparecen de pie! en
10 alto de las torres catedralicias, cotila

calefacción
REFIUGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
INDUSTRIALIZACION DE LA L:F;CHE

OÁLEFACCION

CHERRY BURRELL.CORP.

Altamirano, número 115

Apartado Postal Núm. 1539.

México, D. F.

S1 yo tuviera los merecimientos nece-
sario,s para aconsejar algo, reco

mendaría, para antes de dar comienzo .
a las labores cotidianas, \lna visita al
Museo Nacional de Arqueología. Esto
parecerá, tal vez, extravagante a mu
chos. ¿ Cómo van~ús, '6e me dirá, a res
tarle a nuestro día de trabajo esa valio
sa media hora que exigiría la peregrina
visita propuesta por usted? Sin embar
go, si yo lograra demo~trar que quitán
dole al día ese corto intervalo, el resto
adquirirá mayor brillo; que las faenas
cuya realización pide ese Día perfecto
se demarcarán y robustecerán mediante
mi fórmula, entonces, de seguro, mis
impugnadores vendrían a estar en per

fecto acuerdo conmigo.

Es regla invariable en las órdenes re
ligiosas, que, llegada la congregación al
refectorio y ocupados los lugares para
la colación frugal, se impc;mgan a todos
unos minutos de reposo antes de dar
principio al urgente yantar, con el sólo
fin de que éste sea más consciente y
noble, de calmar, de vencer a la fiereci
lla del hambre. l'vIi .proposición vendría
a ser un tanto cuanto paralela: .some
tiendo las hicifas de los apetito~ vitales,
el deseo loco de ganancias o éxitos, la
atroz confusión del cumplimiento de de
beres, permitirse ellujo..de un alto pro
longado que aclare la visión, que permi
ta la estimación de las propias' fuerzas
y el aprovechamiento de nuestros ín
timos recursos.

¿ No os place, lectores, exquis"itamen
te la entrada en un museo? Día feliz
aquel en que. nos es concedido el acceso
a uno nuevo, La visita a un museo s;g
nifica tal ensanchamiento de vida, apar
ta tanto, unas de otras, las fronteras
del espíritu que la existencia moderna
tiende. por lo contrario, a estrechar, y
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CERVECERIA MOCTEZUMA, S. A.
ORIZABA, VER.

Fabricantes de
X X SOL X X X SUPERIOR

Ebrios de vida habréis de penetrar
en los salones cle Arqueología. \. uestra

ansia cle plenitud se derramará en cam
pos ilimitados, ya no en tres siglos, si
no en siglos y siglos atrás, en el arcano
de los hombres que son ya poh'o pero
que hubieron nostalgias idénticas a las
nuestras; en el problema del primer
hombre en el Continente, etc. Pero cle

béis ante todo aseguraros que no sois,
que no seréis nunca unos especialistas
en estas materias. Os gustará sentir,
porque así se tonifica el espíritu. la
pulsacíón cle varias vicias acopladas;
pero, si os especíalizarais en alguna de
esas mismas vicias, el resultado vendría
a ser idéntico al que se trata de evitar.
que no es otro sino ese a que ha llegado
la gente que sólo una vicia víve: la pro

pia, la actual.

En solitario ír y venir entre los ejem
plares de la vida problemática, arqueo
lógica, reconstruiréis, os asentaréis en
los arcaicos períodos; pero sin dejar
por esto de sentiros plenamente en vues
tra época, de echar la mirada, a veces,
a través de las puertas y ventanas inun
dadas de luz actual ni de recoger, con
cálida simpatía humana, la sonrisa, el
"usted dispense" de otro visitante cual

quiera.

Si por amor de estas cosas que ha
bréis de mirar en agradable paseo os
volvierais unos sabios; si, por amarlas
mucho, olvidarais que el cielo presente
es de un azul turquesa y que las calles
están pletóricas de muchachas bellas,
de hombres que adelantan por las ace-

ras con terrible apetno de \"Inr. os mu
tilariais lamentablemente; os faltaría
entonces. teniéndo la sensación de otras
épocas, la ele la hora presente, presente
con su vibrar tan cierto. por lo menos.
como el ele la era representada por el
granito.

1\o; vosotros no entraréis en ninguno
de lus cursos <¡ue se estarán sustentan
do a la sazón en aulas próximas. ¿ Y si

se rompiese. cun ello. ese equilibrio de
épocas cn \"llestra alma? Si Ilegúrais.
\'osotros. por formar parte ele esos grtl
pus de estudiosos, a decir, por ejem
plo: "¿ Qué se me da a mí de este pia
no prosaico y vil en que me tocó nacer?
\'oyme a encerrar en otro tiempo, poé
tico por lo distante y a oh,idarmc de
cuanto me rodea ..." i Oh. no, qué ho
rror de limitación! i Quitaros la robus
ta, la atrayente prosa de los negocios.
la malicia de vuestros contemporáneos;
restaros voluntariamente la considera
ción interesada. y por tanto inteligente,
y con ella el reflejo pérfido, y por pér
fido brillante, con brillantez de bólido,
de las mujeres del día!

Cuando, por extraer el mayor jugo
a este prólogo fecundo, abandonéis los
arqueológicos departamentos para ver
el de etnografía; cuando, subiendo o
bajando la escalera (estrafalaria hoy,
elegante bifurcación ayer ) bajo la mi
rada dulce de los Misioneros busquéis
la sombría en~rada, percibiréis ya el
efecto tonificante de la Historia en
vuestro espíritu, Vivir en menos de una
hora más de vuestra propia vida; vivir

,"anas "idas en unos cuantos minutos
es poderoso oxígeno del alma, es mejor
que el ejercicio de dilataciones sucesi
yas para el músculo y mejor de lo que
es para el ojo mirar un objeto lejano
a trayés de enormes distancias.

\ -eréis ahora los trajes, los utensilios

de las múltiples tribus mexicanas, ya
1>ien diferenciadas. Esos vestidos yesos
útiles fueron causa de alegría para ellas;
esas cosas menudas debieron ser, tam
1>ién, motivo de dolor. Igual, exacta
mente igual que para nosotros las cosas

que de cerca nos tocan.

De acuerdo con el criterio de no se
pararos de vuestro momento, tan inte
resante; de tener bien presente el calor
que os inunde, advertiréis el desarrollo
de las artes de antaño. Veréis, merced
a extraños vasos silbadores, las mejillas
abultadas del indio al soplar, ya que
desempeñaron, en los viejos tiempos, la
labor del soplete en la química moder
na; veréis, con el poder evocador de
los vasos comunicantes, dobles y hasta
quíntuples, la algazara de los muertos
festines. Servirían para la realización
del capricho, esos vasos conectados por
su parte inferior, de beber varias bocas
en diversos recipientes, pero de idén
tico contenido. Darían, a unos solos la
bios, la sensación de beber sin fin en
una copa que nunca se agota. Veréis
asimismo, por la magia de los huesos,
la industria de las fibras del maguey,
de la biznaga y del aprovechamiento de
la lana. ¿ Y qué decir del arte musical,
ese en que fueron, y son, dechados de

sensibilidad los indios americanos, co
mo no lo fué nunca la raza conquista
dora? A la vista de la regia colección
de fepolla:;fli oiréis su insinuante, em
brujadora monotonía; peru, habrá que
insistir en ello, la oiréis acoplándola a
la música actual que os entrará por las
abiertas ventanas, al concierto, o des- '
concierto, de tranrías y de autus. l\ledi
réis el espacio de tiempo fjue separa
este ruido de aquél, con lo que conse
guiréis que las fronteras del alma se'
separen, se aparten. Tal espacio, tal
abismo, en lugar de produciros vér
tigo, os animará, os conducir:"¡ a propó
sito para dominar 1111 sector Illucho más
amplio que el que salemus llledir co!,!
el oído o la vista en el breg:lr cotidiano.

Achicaréis luego vuestra atención; la
volveréis niña deteniéndola el1 aquellas
cosas que ha1>lan a la Clu'¡,¡·;iclad, que

requirieron, para producirse. las manos
pequeñas: mosaicos hechos "on inton
sútil material de plumas ligerísimas de
aves, .. hamacas, en las fjele cundió el 
sueño de los indios guasaVt" ... En se
guida, después de haberla así empe
queñecido, la agigantaréis roniéndola
en las funerarias urnas, el] las colec
ciones de vasos sagrados ql\'~ represen- ,
tan caras de dioses realzadas por mag
níficos penachos, por una armoniosa
sublevación de penachos. La acrecenta
réis fijándoos, finalmente, (:l] los juegos
de máscaras que os darán 1:., llave para
abrir el miraje de las vicjas danzas
paganas, en los cuadros ele flechas y de
arcos que os moverán harj::, los secto-

. res llenos de luz, de esa misma luz tier- 

na que en vuestra visita habrá de ba
ñaros, donde palpitaba la ":ida fuerte
y dura de los tiempos ido,..

Por fin, yuestra media Í1(,ra concluÍ
da, tendréis que abandonar jr)s amplios,
fríos salones de esmerad: disposición
para que os deis íntegramente a la vida
actual, abultada de preocupaciones y

embarazada de problemas. El trozo en
turno de ese descorrerse ele la gran ma
deja que es el tiempo os esperará a la
puerta, os atará con la rOi.lindidad con
que se toma una presa; )Jera entraréis
a la lucha con el espíritn tonificado,

con clara y alegre hambre de aconte
cimientos, de ser, de existir por modo
intenso. n sentimiento profundo de

nacionalidad se os habrá despertado.
Sentiréis entonces que el objeto de la
Historia no es solamente "la incorpo

ración del pasado espiritual a la vida

común" que envuelve la iclea de fardo,

ni el simple "aprovechamiento de las

lecciones que la experiencia nos pre

senta", que es de una utilidad práctica

más o menos mediata, sino una sensa- _

ción de plenitud, sensación de placer

casi físico de distensión, de dilatación

de la propia vida y que no es pura pro

mesa o vaga lucubración, sino resulta

do ci'erto al alcance de vosotros.
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ASIMARCI-IAN LAS COSAS
EN EL XXIX CONGRESO

DE AMERICANISTAS

NUEVA YORK, septiembre 9. (Exclusivo)

México há ocupado un ,lugar preferente

en el XXIX Congreso Internacional de

Americanistas, que se celebra en'esta ciu

dad; desde el principio Ipismo de las reu

niones, hasta estos momentos, en que al

gunos puntos de su importante 'cronolo'

gía histórica acaban de 'set dilucidados, e~

una de las sesiones más interesantes de

la asamblea, la cual tiene por escen;¡.rio

el enorme Museo Americano de Historia

Natural, fronter? al Parque Cenúal.

A realzar la importancia de ia pártici

pación de México en este congreso, con

tribuye el hecho de que han venido má'S

de veinte mexicanos, y extranjeros radi

cados en nuestro país, que se dedican a

estudiar la historia, y la arqueología.

En la primera sesión, celebrada el lunes

5 de los corrientes, cuando apenas estaba~'

registrándose los más de los delegados en

las oficinas del congreso, el nombre de

México y los. temas mexicanos ocuparon

la atención de los congresistás.

En el enorme salón d~ conferencias del

Museo de Hístoria Natural, no menos de

/

doscientos delegados, muchos de ellQs en

mangas de camisa, pues el cal&r se anto

jaba asfixiante, escucharon asombrados

una ,disertación hecha por el doctorlibby,

de la Universidad de Chicago, que se re

fería a una cronología mexicana funda

da en el estudio del carbón 14, o sea una

especie de carbón radiactivo.

Esa disertación fué objeto de un co

mentario muy importante del geólogo, y

paleontólogo doctor Helmuth de Terra,

quien habló de sus trabajos 'y de la obra de

algunos investigadores mexicanos (por

ejemplo, el ingeniero A. V. Arellano), re

ferentes al hombre antiguo de México y

aclaró varios puntos fundamentales, al

grado que se llegó a formular esta tabla

de antigüedad para varios lugares arqueo

lógicos que descuellan en la historia de

México: Tlatilco, 3;500 años, más o me

nos 250; Zacatenco más antiguo, 3,404

años; Zacatenc,o reciente, 2,488 años, más

o men~s 250; y Teotihuacán más antiguo"

2,951, más o menos 250 años.

lo. cual quiere decir que la nueva cro

nología, encontrada por uno de los mé

todos más nuevos de la ciencia, hace la

historia 'de los lugares enumerados mucho

, mayor de' lo que no~ cuenta la historia

escrita.-C. l. R.

PLATICA SOBRE FOLKLORE,

-El folklore. que es ante todo tradi

ción oral de cuentos, leyendas, prover

bios, cantares y hábitos, ha llegado a ser

un estudio que se hace a base de disci

plina 'científica. Es materia auxihar de la

antropología, de la historia de la literatu

ra, y su conocimiento muestra al estudio

so el alma 4e los pueblos.

Así afirmó la distinguida folklorista

norteamericana miss Frances Gillmore an

te una nutrida concurrencia que se con

gregó para oírla en el auditorium del Ins

tituto Mexicano-Norteamericano de Rela

ciones Culturales. Biógrafa de Netzahual

cóyotl, la señorita Gillmore ha seguido las

fuentes del folklore del suroeste de los Es

tados Unidos en la entraña del norte de

México.

Después de hacer un breve resumen

del origen de este estudio, la conferencian

te mencionó a los finlandeses KaCl y Julio

Krom -padre e hijo, respectivamente-,

como los fundado~es del estudio del folk

lore en forma ,científica. Ellos iniciaron

-dijo- el método ~st6rico geográfico

por medio del cual es posibl~ seguir la

huella de leyendas y tradiciones al través

de continentes. Por lo que respecta a lo

que se entiende por folklore, es lo que el

pueblo dice y canta y se repite por genera

ción tras generación. Los cuentos de hadas

s~n bellos ejemplos de folklore. Los can

tares que no se olvidan. Todos ellos repre

'sentan lo más íntimo de una nacionalidad

y de un pueblo.

En Europa -continuó la señorita Gill

more-, la definición de lo que es folklo

re es mucho más amplia: Comprende las

costumbres y hábitos que por tradición

oral p'asan, de padres a hijos. Explicó tam

bién' cómo los folkloristas del mundo pue

den' comunicarse sus hallazgos y descubri

mientos de versiones de cuentos mediante

un sistema que los Clasifica de acuerdo con

el argumento, y el qué tiene un número

internacionalment~ conocido.

El folklore cambia constaJi'temepte,

aunque, conserva siempre los rasgos más

profundos de un pueblo, dijo para ter

minar.

SE APLAZA UN CONGRESO

SE ha. decidido que la novena reunión del

Congreso Mexicano de Historia, que debía

cel~brarse en 'septiembre de e~te año, se,

'CEM'ENTO
TOLTEC.A
RES 1ST ENel A
RAPIDA(SUPER)

CE,MENTO,
TOLTECA

PORTLAND
(NORMAL)

------------_.'
• ••-, "

MORTE~RO
·TOLTECA
PA-RA '--'UNTAS
YAPLANADOS

" '..-
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ALIANZA QUIMICA MEXICANA, S. A. de C. V.
Serapi~ Rendón 50. México, D. F. Tels. 16-33-00 y 36-18-95

MATERIAL PARA LABORATORIOS

profesor An-ronio Pompa y Pompa, pre

1;) l:!Junue ut;'~;)s ';llqW;)!J!P CJl:d ;)JCldc
sidente de la comisión organizadora. La

reunión será patrocinada por la Univer

sidad de Sonora, y tendrá su sede en la

ciud:ld de Hermosillo.

Mientras tanto, el Congreso Mexicano

de Historia ha empezado a hacer circular

la Memoria de la VIII Reunión, reunión

que se lIevarl a cabo en la ciudad de Du

rango en 1947, y cuyos trabajos efectivos

Jur:uon del 17 al 23 de septiembre. Es la

primera vez' que el ilustre Instituto publi

Cl una memoria de sus deliberaciones y

de los trabajos sometidos.

L:t preparación y distribución del volu

men quedaron a cargo del doctor Jesús

C. Romero, que fué secretario de la Co

misión Organizadora de la VIII Reunión,

en tanto que los materiales fueron pre

parados por el ingeniero Vito Alessio Ro

bles y el· licenciado Carlos A. Echánove

Trujillo, presidente y tesorero, respectiva

mente, de esa asamblea. Como se quiso

publicar solamente los trabajos inéditos,

quedaron omitidos todos los que publi

caron sus autores ent~e septiembre de

1947 Y esta fecha.

Entre las disertaciones que contiene el
libro figuran algunas de las más importan

tes, gracias a las cuajes la VIII Reunión

tuvo un panorama completo de la desas

trosa guerra entre México y Estados Uni

des. De gran interés fueron los que some

tieron el ingeniero Alessio Rt9bles, ellicen

ciado Echánove Trujillo, el ingeniero Ma

n uel L. Cardona, el licenciado Agustín

Cué Cánovas, el general Miguel A. Sán

~hez Lamego y el licenciado Carlos Cas

tañeda, historiador este último que hizo

una investigación relativa al proceso a que

se sometió al general Scott, a causa de sus

relaciones con Santa Anna.

, Los que participaron en la VIII Reu

rtión recuerdan muy bien la tristísima

pintura que se trazó de la guerra dicha, y

de los vicios de los políticos en particular

y del pueblo mexicano en general, que

fueron los que prepararon la derrota. Par

ticularmente en el trabajo de! doctor Cas-
I .

~ñeda, se habla de muchos cientos de mi-

b de dólares que el invasor gastó en Mé

xico para "comprar la paz", no se sabe a

qué manos traidoras.

: De gran impor~ancia también, aunque

~o se publican eri esta Memoria, fueron el

úabajo y las disertaciones del doctor don

~rancisco Castillo Nájera.

: En la cuarta parte de la obra están dos

<;onferencias, sustentadas por el licenciado

Echánove Trujillo y e! doctor Jesús c.
Romero, el primero de los cuales disertó

sobre el juicio de amparo mexicano, en

ttlnro que el segundo habló de Durango en

1* evolución musical de México.

;' El volumen consta de una página de

Proemio, 308 de texto, dos de índice ge
rieral y una de colofón. Conriene algunos
mapas y otras estampas, pero sin índiee
e~pecial.

CÉSAR LIZAROl RAMOS.

INDUMENTARIA PREHISPANICA

ANTES de la conquista, los méxica y
demás pueblos civilizados del actual i\'lé
xico vestian con telas de algodón, de he
nequén y de otras fibras vegetales. Par:l
hilar tení:m el huso o vara y el malacate,
y parl tejer, el tebr de mano.

La pbnta de algodón er:l abundantísi
ma y desde tiempos antiguos la cultiva
ban en nrias zonas de México; cito dos:

la región del valle de Morelos (Cuerna
vaca y lugares próximos) e Ixcateopan
Gro. (Ichcateopan); este lugar debió su
nombre precisamente al algodón, i,bea/I.

Todavía se produce allí b planta (es un
árbol, no arbusto; pero diferente del po
chote) .

Las telas finas de algodón se entretejían

con pelo de conejo o con plumas finas de

colores y de ello resul taban telas calien

tes, suaves y sedosls.

Los antiguos habitantes de México
eran expertos en teñir, con tintas vege

tales y minerales. Tejían el hilo y las te
las. Con el hilo teñido, bordaban las man
tas a cc1e-es. Mantitas de tamalios fijos
ser\'Ían de moneda en los mercados.

Las piezas dd vestido para la mujer
eran: la falda (cueill) y la camisa (hui
pil) o el q7lczquemitl, especie de abriguito
triagular al frente y atrás, y probablemen
te un paño en la cabeza. Los hombres ves
tían el máxtlatl (ceñidor o faja), bas
tante amplio, con que se ceñían la cin
tura y cubrían la cadera, dejando colgar

los extremos, por lo común muy adorna
dos, al frente y atrás; en ciertas regiones
del centro de México, se agregaba encima

un paño triangular que se ceñían a b cin
tura, cayendo el vértice del triángulo
hlcia adelante o a un lado; todavía sub
siste ese p"año en el Bajío, hasta Zacate

cas y quizá más al norte; allí se le llama
hoy patío, que usan los campesinos y los

blrreteros.

Cubriendo ~odo el 'cuerpo llevaban el
manto (los españoles le llamaron manta)

que les llegaba a la pantorrilla y aún más
abajo y' se la" anudaban sobre el hombro
izquierdo. Estas mantas así como las otras

prendas de ropa, eran muy vistosas por

los colores de la propia teh y de los bor

Jados. Calzlban sandalia llamada cactlT,

en náhuatl, y buarache en tarasco.

Cuando partían a la guerra, los gue- .

rreros se cubrían con unos vestidos' grue

samente lcolchados, de algodón, como

clrr.isa y calzón unidos, con x:nangas y

piernas largas qu-c los defendían de las

flechas, las cuales se embotaban en el acol

chado; eran tan útiles estas armaduras,

que los españoles las usaron para el mismo

fin. La camisa larga, acolchada, se 'Ilama

ba: ichcauhpillí, palabra en que' se ve la

raíz de íchcatl, algodón. Cubrían la ca

beza con un yelmo que simulaba la de un

águila o de un trigre, que formaba parte

de la armadura total que vestían, cuan

do ésta simulaba el cuerpo dd animal co-

.rrespondiente; o si no,' tocados muy VIS

tosos de plumerÍl y joyas.

A las prendas de vestir se añadían las

joyas en cuya manufactura excedían a los

orfebres europeos de la época: grebas Y
ajorcas en las pantorrillas y el tobillo;
brazalete y pulsera, en el brazo y la muñe

ca; broches de cinturón, pectorales, colla

res, petos, orejeras, etc., y tocados, como
ya se dijo arriba, según el rango. También
usaban las pieles de animales, bien curti

das y trabajadas, industria en la que eran
expertos.

Todo lo hasta aquí dicho puede verse
en los libros de tributos y en los diversos

códices precortesianos y postcortesianos.
Entre los últimos, el Códice Mendocino,
el Lienzo de Tlaxcala y el Códice de Te
petlaóztoc. También se puede ver algo
del vestido precortesiano en las figurillas
de barro, en eSCltuas y relieves y en las

pinturas murales descubiertas hasta hoy
en Teotihuacán,. Chichén Itzá, Bonam-.

pak y otras ciudades mlyas, en que el
vestido caIPbiaba según los pueblos y cli
mas. En varias region·es del país toda
vía subsisten formas del vest;do indíg~na.

En general el mexicano de todas par
tes, civilizado o no, usaba poco vestido,

pero atendía mucho a su limpien y a su
belleza. .

Debe advertirse que e! poco vestido no
es signo de atraso; los griegos de la época
clásica, contemporáneos de l.ls "'uerras mé
dicas (o sean las efectuadas entre ellos y
los medos-persas) vestían muy poco, y en
los juegos olímpicos los jugadores se pre
sentaban en el estadio absolutamente des
nudos; en cambio los persas, y en general
el oriental, vestían mucho ? se cubrían
totalmente. Cuando al iniciarse el conflic-
to griego-persa, algunos gl'jCgOS "ieron
desnudos a ciertos persas, con la piel blan-
ca a causa de que no le daba d sol, excla
maron coñ un poco de despr-:cio, aproxi- _
madamente con estas pabhras: "¿Y éstos
son los que nos van a vencer?" Recuérdese
que los persas eran consideLldos "bárba
ros" por los griegos.

Es casi seguro que para defenderse del
agua de la lluvia, los m:x;canos hayan

usadD lo que ahora se usa en algunas regio
nes de México: unas capas de hojas de pal_

. ma (púas y fibras de zacatón que im

bricadas unas en otras, hacen que el agua

resbale sin que el cuerpo se moje). Hay

noticias escritas de que entre los mijes d~

Puxmeta'cán, Oax., en 1775, ya era viejo

él uso de la lechadl de hule para embadur

nar mantas de algodón con que imper

meabilizaban capa y sombrero.

En cuanto a la apariencia física de

Cuauhtémoc, Bernal Díaz del Castillo

afirma tres veces en el curso de su histo

ria, que era bien parecido de cara y de

cuerpo, "bien gentil hombre para ser in

dio", y de su esposa la joven Tecuichpo.

hija de Motecuhzoma 11, bien hermosa

mujer "para ser india", frase que repetía

constantemente, cuando se refería a mu

jeres y' hombres hermosos de estas tierras.

Unas cuantas palabras respecto a los

pueblos del imperio incaico:

Fueron expertos en grado sumo, en el

hilado y tejido. Según afirma Joyce, que

fué jefe de! Departamento de Etnología

"
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dd Museo Británico, los pe~o$ Cono
cieron todos los tipOs de teJ~' y .nudos
conocidos 'hasta hoy en í~o d mundo.
~ien na 'visto las colecciones de mantas
y trajes peruanos que sb eXhibénen los
museos de Lima," no olvidará J.amás la
impresión prófwida que 'causa su' belleza
por el tejido, ~l ~rdado yel color.

A la señora HerliJlda Treviño de Sáenz
debo las siguientes notas: .

Los peruanos se vistieron' en época re
mota con fieltro de maderá mach,ac~da.

Luego hilaron y tejieron la lana de la vi-
cuña, la alpaca y la llama. "

Mezcla¡'an las la~as con fibr~svegetales
como la cabuya (ágave) y 'una palma que
posteriormente s~ ha htdustrializádo para
hacer los llamados sombreros de Panamá.

El algodón Se introdujO. después; yenía
del exterior y por su 'escasez era JllUY pre
cüido '

EULALIA GUZ~ÁN

ACTIVIDADES DE UNA. COMISION

DE HISTORIADORES

LA Comisión de Historia del Instituto
Panamericano de Geogra,fía e Historia si
gue trabajando q>n gr~n diligencia y lan
zando sus 'importantes publicaciones,se
gún lo indica el resumen 4e labores <le ju
lio dado a conocer por' sú secretario, doc- .
tor Gabriel Malagón Barceló, y según lo
indica también el gran número de obras
trascendentales que esa agrupación ha lan
zado en el año úld~o. El .trabajo, según
dicho informe, abarca a toda América, y
buena parte de él representa Iaejecución
de los acuerdos que. tomó en .Caracas
(1946) la IV Asamblea del Instituto
Panamericano. Por lo que hace a 'los gas

tos, dice el presidente de la Comisión de
Historia, doctor Sil~io'Zavala, la mayor

parte se ha hecho en 'la publicación de
obras relacionadas con la: historia y. geo

grafía de América, pue.s los que represen-
I

tan los sueldos de los1funcionarios de ese

cuerpo son mínimos, ya que funciona con

un presidente, un secretario. asistente (el

doctor Malagón Barceló) y dos emplea
das de la secretaría.

Va adelantada la preparación de la Bio
bibliografía de Historiadores de Améri-

ca; Haití ha anunciado que enviará para
la galería de retratos de la Comisión de
Historia, las efigies de T!Iomas Madiou y
Beub~n Ardeuin, y Puerto Rico 'avisa que
enviará las de fray Iñigo Abad y Salvador
Brauj, el doctor Carlos Funtanellas, ·de
Cuba, avisa que sigue trabajando en la
preparación de la Biblioteca de Historio
grafía; Puerto Rico informa que el pro
fesor Antonio Rivera y el doctor Arturo
Morales Carrión se encargarán de redactar
la Memoria sobre la Enseñanza de la His
toria, y que el doctor Rafael W. Ramírez
prepara la "Memoria Sobre Misiones Ame
rícanas en Archivos Europeos"; en Méxi
co está imprimiéndose parte de esa Me
moria, la que corresponde a las misiones
mexicanas (la redactó el licenciado Carre
ra Stampa).

Mientras tanto, la comisión ha publi
cado sus dos obras 'últimas aquí: el núme
ro 27 de la "Revista de Historia de Amé
rica", con trabajos, reseñas e informes de
mucha importancia para los historiadores
americanos, y el "Manual de Reparación
y Conservación de Libros, Estampas y Ma
nuscritos", estimabilísima obra ésta pos
trera, de Juan Almela Meliá y de utilidad
incalculable para bibliotecas, bibliófilos y

bibli<Sgrafos. En parte del año 1948 y en
10 que va corrido de 1949, la comisión ha
editado 8 obr'\s de mucha doctrina, que
hacen un total de cerca d~ 2,300 páginas,

y, tien~ en prensas otras que apar.ecerán

dentro de poco. La~ que ya están en ma
nos de los estudiosos de. América y que

corresponden a ese período son: "IV
Asamblea del Instituto .Panamericano de

Geografía e ,Historia", "Manual de In
vestigac'ión de Historia del Derecho In
diano" (por el doctor Altamira).i "Infor
me de la Comisión de Historia del I: P.

G..H., correspondiente al año 1947" (por
Malagón Barceló); :'E~,tudios de América"
(por varios autores); "La Enseñanza de

la Historia en México" (por varios auto
res); "Manuai de Reparación y Conserva

ción de Libros, Estampas y Manuscritos"

(por Almel~ Meliá); "Boletín Bibliográ

fico de Antropología Americana" (10 di

rige el doctor -Juan Cómas) y "Revista

de Historia de América";

CÉSAR LIZARDI RAMOS

Viaje usted en llll;estro tren internacional

~~AGUILA ' AZTECA"
A San Antonio, .Sto Louis Mo., Chicago, Washington,. '. '.

Nueva York, etc. Ahorrando 9 horas en el recorrido

México·San Antonio. Ahorrando 15 horas en el reco

rrido México·St. Louis Mo.,.y puntos más allá.

OFRECEMOS A USTED

• Nuestros' insuperables servicios Pullman con clima

artificial.

• 'Nuestros coches de primera de lujo con asient()s nu

merados y reclina~les, también con clima artificial,

al cuidado de un sobrecargo y a precios más ec;onó

mlCOS.

• Nuestros coches comedores y observatorio$.

Viajar en Férrocarril es como
• • ••

V1aJa~ 'en su propIa casa

COMPRUEBELO USTED

Pida informes en la Of~cina de Ból~tos de Bolívar
y 5 de Mayo o en la Gerencia' de Tráfico de Pasajeros,

Bolívar 19, Desp. 409. 'rels.: 12-37-45 y 35-10-85

Ferrocarriles Nacionales
de Méxic o'
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Presidenta de la Asociación de Universitarias Mexicanas

POR R. M. GUTIERREZ ESKILDSEN

arte contemporáneo, teatro. pintura,
escultura. dibujo. literatura.

El 21 de junio fuí invitada a un
desayuno que ofreció la doctora Po
well. Se discuten asuntos de interés.
se inquiere. se aclaran puntos. El mis
mo martes en la noche fué la cena in

.ternacional en la Universidad de
Washington. Presidió la doctora Luisa
Pearce. médica inteligente y amabilísi
ma; allí teníamos que tomar la pala
bra el Rector de la misma U niversi
dad. la señora Richard Crummy. pre
sidenta de las Universitarias del Ca
nadá. menudita. de ojos muy claros
y de aspecto agradable. y yo, que lle
vaba la representación de la Asocia
ción de Universitarias Mexicanas. y
el saludo fraterno para aquel grupo
distinguido de mujeres. Hubo núme
ros musicales y bailes; luego una mar
cha. durante la cual jóvenes estado
unidenses portaban las banderas de los
distintos países del mundo. y al pasar
junto al micrófono, el locutor decía
con voz enérgica el nombre del país
simbolizado por la enseña. Cuando
llegó mi turno me acerqué al micró
fono y leí el mensaje en el que decía
a las universitarias que l!evaba un
saludo cordial de nosotras para todas
ellas; hacía una síntesis de la historia
de nuestra Asociación. y que en el co
razón de cada una de nosotras hay la
esperanza de poder formar un solo
haz con las universitarias del mundo
entero, con la idea de formar un mun
do mejor.

La idea fundamental de la Con
vención es la siguiente: "Fomentar la
unión de todos los países del mundo
y procurar que ésta se inicie entre las
mujeres universitarias que tienen las
dos características, la feminidad que
todo lo puede, y la culwra para en~

tender que, con base amistosa, se hará
la iniciación de este trabajo." Es decir,
que las mujeres universitarias son las
obligadas a formar los cimientos de
este gran. edificio que se llama la
amistad internacional. Ellas tienen
muy en cuenta que sólo conociéndo
nos mutuamente podremos llevar a
feliz término tan incomparable obra.

Al día siguiente di por terminada
mi misión. tenía otros compromisos'
qué cumplir: fuí a la Universidad a
repartir la propaganda de la Escuela
de Verano de nuestra Casa de Estu
dios; ya lo había hecho también en
la Convención. Allí encontré perso
nas muy amables; para hablar de la
Universid~d de este Estado, se necesi
taría mucho tiempo.

Encontré después el calor del ho
gar: una de _mis alumnas mexicanas,
Bella Sauvage de Nielsen. en cuya
compañía gocé dos días y con quien
fuí por los distintos rumbos de la
ciudad y pude conocer los docks. ca
nales que nivelan las aguas del lago
con las del mar. hacen posible las ma
niobras semejantes a las de Panamá
y permiten pasar perfectamente barcos
y maderas en grandes troncos.

glas, rubia, encantadora, sensible. her
mosa, me invitó inmediatamente a
que gozara de su compañía y fuimos
a conocer los alrededores de la ciudad.

En el camino que bordea a Seattle
encontré lagos maravillosos. el mar.
los bosques.

En los camiones platiqué largamen
te con la doctora Warren, presidenta
del patronato en el Colegio Sara Law
rence, de Nueva York, en el que acep
tan trescientas cincuenta alumnas para
que cada una escoja. de acuerdo con su
vocación. el bachillerato que debe~á

estudiar. Se adiestran en las materias
en que creen que pueden hacerlo me
jor. cuentan con excelente biblioteca.
y dice la doctora Warren, con justifí
cadísima razón: "cada cerebro es dis
tinto y por lo mismo pueden escoger
para qué sirve el de cada una de ellas."
No hay examen, ni hay grados. Al
salir de este colegio. quedan perfec
tamente identificadas con el estudio a
que han de dedicarse.

Luego. a la Convención. De todo
se trató en ella: asuntos educativos.
económicos. artísticos. del voto. de
negocios. de la comedia y el teatro en
la educación; toman parte las distin
tas socias y hay sesiones parciales en
las que se discute y se presentan alum
nas recién graduadas; se hace la pre
sentación de una maestra que durante
veinticinco años ha prestado eminen
tes servicios en una de las escuelas del
país. y ha dado lo mejor de su vida
a la guía de la juventud; impartió
ayuda a muchas alumnas y algunas,
emocionadas. llegan hasta la~ lágrimas
cuando se hace el elogio de la maestra
distinguida que con corazón bonda
doso ha. resuelto los problemas más
difíciles.

El tema general de' la Convención
es: "Cruzando nuevas fronteras." El
alma de este congreso, la doctora Hot
tel. mujer muy bien .preparada '~ de
excelente cadcter en todos sentidos:
entusiasta. dinámica, simpáti~a, aten
ta a todo lo que en la Convención·ha
de llevarse al cabo. La doctora Anna
Powell. vicepresidenta regional del
Sudoeste -Texas, Arkansas. Kansas,
Missouri yOklahoma-, que son los
Estados que gozan del privilegio de
tener a tan excelente piloto. Otros te
mas son·: las relaciones internaciona
les. estudios sociales, la libertad hu
mana. las artes. programas ,de becas,

7tz, SOLIDO
PRESTIGIO flúIZa
UNA SOLIDA
CONSTRUCCION

lándose de nosotros. De repente. veo
coches minúsculos, edificios, personas
diminutas. una feria como las que ve
mos en nuestras barriadas. mucha luz,
mucha animación. Estamos en Bor
den. Descanso hasta las 9.40 de la
noche. Continué mi camino: vi muy
cerca de mí la Osa Mayor. Cástor y
Pólux, tan bellas constelaciones, que
se observan mucho más grandes desde
la tierra tropicaL donde parecen ver
daderas flores de polvo de oro que
podríamos coger fácilmente con la
mano. Un rectángulo incompleto con
una semicircunferencia hacia la parte
posterior. Inquirí y me informaron:
es Tacoma. ya estamos cerca de Seat
tle. En efecto. a los pocos minutos
llegamos a Seattle.

Al día siguiente, esperé que fuera
la hora en que se hada el registro'de
las personas que habrían de participar
en la Convención; ya tenía una dama
para atenderme.

Me dieron un folleto de la Conven
ción y ya estaban como ,cuatro o cin
co tarjetas en el buzón que correspon
día a mi cuarto; en ellas se me daba
la bienvenida. Se me indicaba que la
señora Edwin Jay Friedman era la
encargada de atenderme. Encontré a
muchas personas amabilísimas; sería
la lista interminable. La doctora Po
well. de Texas, fué para mí una leal
~ompañera y finísima en todos los
momentos de mi estancía en Seattle.
La doctora Althea HotteL ni qué de
cir. La señora Lurline Hughes Dou-

" e A LID R A ", S. A.
FERROOARRILEB NACJ;ONALEB 155. OOL. ANAlIUAC, D. F.

Erle. 17-32-23 '1 17-39-65; 38-29-46. Ap. Postal 1. Suco Mariano Escobedo, D. F.

Imp'resio,!es sobre la Convención de la
Asociación Americana de Universidades

Cuando supe que tenía que ír a
Seattle. Estado de Washington, la
sorpresa que llevé fué muy fuerte; el
compromiso económico fué enorme,
pero siempre inferior al moral: yo lle
vaba la representación de las mujeres
universitarias mexicanas a los Estados
Unidos. y cuando se está en el extran
jero el solo nombre de México ensan
cha el corazón. Había momentos en
que creía que sería imposible realizar
este viaje; el dólar subía y mis espe
ranzas las veía muy lejanas. El doctor
Alfonso Pruneda. Jefe de Difusión
Cultural de la Universidad Nacional
Autónoma de México. con su prover
bial bondad nos ayudó en esta empre
sa en forma maravillosa; y sacando
fuerzas de flaqueza. emprendí el ca
mino. Yo deseaba poder representar
dignamente a nuestra muy querida
Asociación.

Salí de esta capital el sábado 18 de
junio por la mañana; amigas y con
socias tuvieron la gentileza de despe
dirme en el puerto central aéreo. Du
rante mi viaje contemplé diferentes
~ugares de nuestra patria; luego. agua
y arena. A las 5.35 llegué a Los An
geles: calles rectas. paralelogramos
multicolores. orden absoluto en todo.
De ahí salí a las 7.10. De repente. el
sol reflejándose hermosamente en el
mar: paisaje de maravilla. No cabe
duda que diez minutos de avión valen
por diez años de libros de geografía.

El sol. como si jugáramos a las es
condidillas. se ocultaba y salía hasta
que nos abandonó por completo. bur-
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ACTUALIDAD UNIVERSITARIA Y ARTISTICA

Suscríbase usted'a la revista

La suscripción anualcrresta $2.00

a) Proyecto e informe sobre el reco

nOCimiento de Gobiernos de facto - en

comendados directamente al Consejo (pa

ra el estudio de la X Conferencia Inter

americana) . Resolución :XXXVI de la

Confercncia de Bogotá.

b) Proyecto de convenio que' suprima

el uso dc pasaportes y establezca la cé

dula de identidad americana, libre de visas

e impuestos consulares - (Encomendado

al 'Consejo Interamericano de Jurisconsul

tos y al Consejo Interamericano Eco~6

mic,O y Social.) Resolución XII de la Con

ferencia de Bogotá.

a) ~Corte Interamericana para ~roteger

los Derechos del Hombre (Resolución
XXXI).

b) Derecho de Resistencia (Resólución
XXXVII).

VII. Estudio de los proyectos que haya

prep~rado, el Comité Jurí'dico' Interameri- .
'cano, según resoluciones de la' Novena,

Conferencia Inter.t;tacional America'na, a '
saber:

XIT. Asignación a la Comisión Penna

nen,te .de las labores o proyectos que debe'

desarrollar durante el receso del Consejo,

dentro de los propós'itos previstos en el Ar
tículo 67 de la Carta de la Organización.

XIII. Cooperación con la ComisIón de

Derecho Internacional de las Naciones

Unidas.

XI. Continuidad de los trabajos del

Consejo entre reuniones.

VIII. Consideración de cu~lquier otro
,\

proyecto que, por propia iniciativa, haya

sido elaborado por el Comité Jurídic~ In
teramericano.,

1949) .

XIV. Selección de la sede de la, próxima

reunión.

IX. Consideración. de un plan ·pai~'.Ja

codificación del derecho internacional.~_ '

b1ico y del derecho internacional pdva~o.

X. Elaboración'de un estudio técnko ,

sobre I~ amplitu,d de' las facúl~ades' del

, Consejo de la Organización de los'.Estad~s

Americanos, según están forn;uladas en
'los instrumentos internacionales aplicableS

(de acuerdo con la resol~ción: aprobada

por el Consejo de la Organiza'ción de lOs

Estados Americanos el 21 de abril .de

El Consejo dc la Organización de los

Estados Americanos, con sede en Wash

ington, D. C., aprobó en una de sus re

cientes sesiones la Resolución relativa a

la Primera Reunión del Consejo Inter

amcricano dc Jurisconsultos, que en segui

da se publica.

El Consejo dc la Organización de los

Estados Americanos

* * *

RESUELVE:

1. Remitir a la mayor' brevedad a los

Gobiernos Americanos, por conducto de ,

sus Representantes cn el Consej,o de la
Organización, el proyecto de programa,

de la primcra reunión del Consejo lnter-,
I

americano dc Jurisconsultos q';e ~a sido

.fijada para el mes de septiembre de 1949,

proyecto de programa que fué formulado

por la Comisión Especial dc este Alto

Cuerpo sobre los Organos del Consejo y

sus Estatutos.

1. Instalación del Consejo Interamer~ca-

no de Jurisconsultos. '

11. Instalación del Comité Jurídic~ In

teramericano como Comisión Permanente

del Consejo Interamerican? de J~riscon

sultos. '

2. 'Manifestar su opinión de que, en vis

ta de la proximidad d.;: esta primera reu

nión' y tomando en cuenta que para la

elabora'ción de este proyecto de programa

el Comité Jurídico Interamericano ya 'ha

sido debidamente consultado, convendría

considerar definitivamente cerrada la lis

ta de ,asuntos quc figurarían en la agenda.

El teXto del· Proyecto de Pr\>grama es

como sigue:

Primera Reunión del Consejo

Interamericano de Jurisconsultos, '

111. Consideración de! Estatuto de!

Consejo Interamericano de Jurisconsul

tos, formulado por e! Consejo de la Or

ganización de los Estados Americanos.

V. Aprobación del Reglamento del Ca

mité Jurídico Interamericano.

IV. Red~cción y aprobación del Regla

mento del Consejo.

VI. Estudio de los siguie,ntes proyectos

encomendados al Consejo de JuriscQnsul

tos por la Novena Conferencia Interna

.cional Americana:

• . ,Sociología

muy caros y no se hallan al alcance'
de todos. El alumno no tiene la culpa

,de ~o poseer un cerebro privilegiado.
pero hay que proporcionarle la ma
nera de que' se gane la vida. a fin de
que no sea oneroso a su familia y a
la sociedad. '

En las escuelas primarias están di
vididos los grupos de acuerdo con la
edad cronológica. Se presenta el caso
de unos niños. hijos de mexicana y
un maestro estadounidense; el niño
tiene ocho años y por la edad debe pa
sar al tercer año, aun cuando no ten- ,
ga 'completos los conocimientos re
queridos para la promoción. La niña.
un año menor y más inteligente. pa
sará al tercer año. La maestra manda
a busca.r a la madre y le dice que el
niño tiene que pasar de grado porque

tiene ocho años y no puede quedarse
en el mismo año. La madre replica:

Si no sabe. déjelo usted en el segun
do año. así 10 prefiero.

-No se' puede. responde la maes
tra. porque al niño se le lastima la per
sonalidad; usted tiene que ayudar a

que el niño estudie. el muchacho tiene
que esforzarse.

Probablemente este chico pueda ha
cer algo. porque su padre es direc
tor de una escuela primaria y 10 ayu- '

dará durante las vacaciones. Sin afán
de censura. no me agradaría este sis
tema en nuestras escuelas. porque ,po~

,desgracia abundan los alumnos que

tienen lastimada la personalidad, las
timada por mucho tiempo y sin es
peranza de cicatrización. Es un siste
ma que se está ensayando, y probable
mente allá dé muy buenos resultados.
'Para los muchachos incapacitados es

tánlas escuelas técnicas e industriales.

Creo haber cumplido con mi mi
sión. y aquí estoy de nuevo en esta
nuestra Casa de las Universitarias que
celebra el sexto año de su fundación,
y que cobija bajo su techo a quienes
seguramente serán continuadoras de la
obra de esta mujer de luminoso co
razón que se llama María de 'la Luz
Gravas. alma de nuestra sociedad y

nervio de este hogar.

CienciaLetras ,- •

UNIVERSIDAD' DE MEXICO

Hice algunas investigaciones en re
lación con asuntos educativos. El sis
tema antiguo era el ,de ocho años de
escuela primaria. cuatro de high school
y cuatro de universidad. El moderno.
que se trata de implantar en general.
es el siguiente: seis años de prUJ:iaria.
tres de junior high school y tres de
senior high school (bachillerato) y

por lo general los cuatro de estudios
universitarios. En algunos caSal¡ hay

dos años de Junior College y dos de
universidad. Las personas que estu
dian Normal. generalmente' hacen dos
de Juniór College.

Cuando no hay escuelas en un dis
trito (me refiero a las primarias), se

reúne un grupo de personas caracteri
zadas del lugar•. forman un patronato
y nombran al presidente de éste. El
patronato no debe tener más de cinco
miembros. Toman nota de la pobla
ción escolar y se apresuran a poner

una contribución a los veci~os; mien
tras más elegante es el distrito, la con
tribución es mayor. Cuando ya tienen

algo reunido. de acuerdo con 10 que
creen que se ha de gastar. piden al
Estado que les dé un tarito por ciento
para pagar a los maestros, y el resto

lo pagan los padres de familia. por
que los habitantes del distrito pagan
la contribución aunque' no tengan hi
jos en edad escolar. o auri.que carez
can de hijos. Principia a trabajar el
plantel. y si obtienen éxito. dichas

escuelas. con el tiempo. pueden llegar
a ser sostenidas por el gobierno. Esto'

por lo que respecta a las primarias. y
en algunos casos' a las secundarias. Los
maestros de las Universidades los pa

ga el Estado. excepción hecha de al
gunas. Por ley. tienen que ir a la high
'School hasta los dieciséis años; si pa

sada esa edad el muchacho no aprove
cha el tiempo. quiere decir que no tiene
capacidad intelectual suficiente y en
tonces se estudia la vocación del mu

chacho y se le envía a una escuela co
mercial. de artes manuales, o de estu

dios que. no requieran tanta capacidad
como las profesiones universitarias.

, Los estudios de las universidades son

UNIVERSIDAD DE MEXICO * -15
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•
Cuatro lustros después de la conquista de México, y por primera vez en

el continente americano. instala aquí la imprenta el italiano Juan Pablos, en
1539. Ese fué el punto de arranque. porque toda la centuria del XVI se convierte
en un gran siglo de artesanía tipográfica. merced a la aptitud de los maestros
que abrieron taller y dieron a luz espléndidos impresos: Antonio de Espinosa,
Pedro Balli, Antonio Ricardo, Pedro Ocharte ...

Toda esa producción. caracterizada por la belleza de los logros, constitu
ye 10 que da en llamarse incunables americanos, especie codiciadísima entre los
bibliógrafos.

Durante el resto de la etapa colonial, la imprenta en México se limita a
seguir de cerca la inspiración de los libros europeos, especialmente los que se
editan en Madrid y las capitales españolas. Pero en el siglo XIX, después de nues
tra independencia política y en plena efervescencia romántica, se registra aquí
un florecimiento memorable. Las imprentas de Cumplido. Rafael y Rafael. Lara,
García Torres. Galván, etcétera, se traban en un torneo tácito cuyas armas vie
nen a ser las orlas. la pulcritud de los ajustes, la nitidez de. la impresión. la su
ma delicadeza en las combinaciones de tipos y adornos. Ese ciclo marca un
momento peculiarísimo en la historia de la tipografía nacional. y en 1935
Enrique Fernández Ledesma, enamorado. de las artes gráficas. lo fijó en un
libro que corrió con ancha fortuna.

•
Estos antecedentes históricos, en los que se citan fugazmente los hechos

en que se asienta la excepcional tradición de nuestro país en materia tipográ
fica, imponen a México la exigencia de acrecentarla sin descanso, ciñéndola por
supuesto a las normas de otra época y otra sensibilidad: la presente.

Desde hace tres lustros lo menos, un grabador y pintor de justo renom
bre, Francisco Díaz de León. en quien desde la infancia ejercieron fascinación
e! libro y la letra. se propuso librar la batalla por conseguir que se estableciera
un plante! donde, a base de orientaciones profesionales. se adiestrase o perfec
cionase al elemento humano que entre nosotros despliega sus habilidades en
torno a las distintas ramas de la tipografía.

El fruto de su apasionada insistencia, de sus gestiones perseverantes. se
hallan ante nosotros: la Escuela de las Artes del Libro. funciona desde 1938.
Poco a poco. a medida 'que se vencía esta o la otra resistencia, se vino amplian
do el repertorio de materias. pedagógicas que en ella se imparten.

Én un principio. e! plantel se limitó a clases demasiado elementales. Pos
teriormente. la práctica hizo ver que el buen gusto de artesanos como los que
allí concurrían. debería cultivarse con lecciones de historia del arte. historia del
libro. castellanó,inglés. fráricés, dibujo. etcétera. Todo esto se vincula íntima
mente con una actividad como la tipográfica, donde se. compendian a su turno
las líneas, el color. la poesía. todo cuanto' hay de armonioso.

EN la Galería Universitaria acondicionada en el vestíbulo de la Biblioteca Nacio
nal de México se dió albergue a una Exposición de la Escuela de las Artes del
Libro. plantel que funciona bajo los auspicios de la Secretaría de Educación
Pública.

Se exhibieron valiosas muestras que corresponden a las muy variadas dis
ciplinas en que se divide la elaboración consciente. impecable. de uno de los
elementos culminantes de la cultura humana: e! libro. Alternaron ahí, por lo
tanto, grabados. dibujos, maquetas, encuadernaciones. diseños de todo orden.
etcétera. sin faltar esa hija digamos científica de la tipografía -la publicidad
que en algo así como veinticinco años se ha afinado hasta la categoría del arte.

--lA

Alumnos de la Carrera de Ediciones haciendo
prácticas de composición manual tipográfica.

El grabador Abelardo Auila. quien. como otros
muchos artistas nacionales y extranjeros. encuen
tra en la Escuela un clima agradable para su tra
bajo.

La gráfica muestra con claridad la manera común
de entintar un grabado en relieue.

Un~ alumna de g:abado _~n ,!~ .t~:;e.~ ~e .cortar



Es un grato espectáculo ver la ES,cuela de las Artes del Libro en plena activi
dad. Su asistencia escobr es nutrida y se reparte en numerosas aulas. Concurren
adolescentes y adultos de uno y otro sexo y abundan'los operarios que. al con
cluir sus labores en algún taller de imprenta. acuden a perfeccionar sus aptitu-'
des en las respectivas especialídades. .

En la clase de grabado. la diversa inspiración de los alumnos depara re
sultados plásticos de 10 más' opuesto: En la' de .materias --€ditoriales. se pone a
prueba el instinto --certero o titubeante-:'-' de quienes han de repartir los blan
cos y los negros en la composición de una .página equilibrada. En la encuader
nación se emprenden las más audaces tentativas. cuyos escollos se van salvando

. . a fuerza de finura. En la clase de, corrección tipográfica' se les enseña a ejercitar
~ 'los ojos en la captura de las erratas. esos eternos duendecillos endemoniados que

son enemigos tradicionales del la imprenta. y otros muchos menesteres indis
pensables a la revisión concienzuda de las pruebas.

Por supuesto que la divisa esencial para adiestrar a los alumnos en tan
diversas actividades. consiste en darles nociones elementales de lo bello y lo re
probable en el campo ~e la estética.

Saben. así. de la .evolución del libro y las ideas artísticas; las tendencias
que animaron a los punzonistas de todas las épocas. que dieron su corte carac
terístico a tipos como los Caslon. Bodoni. Garamond. Elzevir., Benedicti~e.
Baskerville; las distintas etapas en que el arte de imprimir llegó a límites de ex
quisitez. y por qué causas; qué elementos' pueden combinarse atinadamente
con otros. etcétera.

•
,La Galería Universita.ria de la Biblioteca Nacional de México. al exhibir

tantos y tan variados testimonios de la fecunda labor que despliega la Escuela
de las Artes del Libro. reflejó un esfuerzo pedagógico sumamente no'vedoso en
tre nosotros.

La tipografía no es un. arte estático. encerrado en premisas inflexibles.
Continuamente desenvuelve posibilidades 110 previstas. nueva~ orientaciones vie
nen a rejuvenecerla sin daño de su, incomparable dignidad clásica. En ella se
refugian múltiples voluntades creadoras. sometidas como pocas a una exigen
cia de rigor y precisión. De ahí su seductor atractivo. De' ~hí s~ nobleza.. Y
de ahí. tambiéri. el d~ber de' difundir su práctica amorosa entre el mayor nú
mero de artesanos. con una alegre decisión de hacer las cosas bien hechas. a
conciencia.

Francisco Díaz de León. ctnimador incansable de esta faena de dignifica
ción de las artes gráficas eri México. merec~,·los más encendidos pa~abienes. L<>s
frutos de su diligencia los tenemos a la vista. Pero quedan e'n la sombra ilños
de lucha sin estímulo. así como desvelos y sacrificios. La historia de la cultura
nacional ha de reconocerÍe' con a~plitud' esos' Irtáeéimientos. en algún tiempo'

I ' . ,

futuro.

. "

Aplicar el oro en la encuadernación ar¡{s
tica requiere una práctica.larga. AquÍ, dos
alumnos hacen diversos ensayos,

Un visitante a la exposición de la Escue·
la en la Galería Universitaria, observa
atentamente los trabajos de- la Carrera de
Edi,.iones,

Este rodillo provisto con tinta grasa, sir·
ve para entintar el dibujo que el alumno
ha hecho en la piedra litográfica.

Maestro del primer año' de la Carrer~ de
Encuadernación, resolviendo la consulta de
sus alumnos. .
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París, el delegado mexicano Jorge
Juan Crespo de la Serna disertó en
francés acerca de rrEI arte contem
poráneo en México".

• En la Imprenta Universitaria
se ha impreso la famosa Crónica
Mexicana de don Hernando de
Alvarado Tezozomoc, de capital
trascendencia para la historia de. la
fundación de Tenochtitlán. ,La
traducción directa. fué hecha por
Adrián León, de acucrdo con el
manuscrito original que sc encuen
tra en la Biblioteca Nacional de
París y que copiara don Francisco
del Paso y Troncoso.

• El número 28 de la excelente
revista Arquitectura, que editan el
arquitecto Mario Pani y el ingenie
ro Arturo Pani, encarecc la urgen-:
cía de que se construya illl edificio
que aloje a todas las depcndencias
del Instituto Nacional de Antro
pología e Historia, dada fa magni
tud del patrimonio artístico pre
cartesiano. Es una recomendación
muy oportuna.

• La Junta Mexicana de Investi
gaciones Históricas acaba de publi- ,
car el libro Vallarta y su ambiente
polí tico jurídico, por el licenciado
Moisés González Navarro.

• En la Galería Universitaria se
abrió una exposición de grabados
en madera del artista uruguayo
Antonio Frasconi.

A. A. E.

• Un ejemplar del Ensayo políti
co sobre el Reino de' la Nueva Es
paña, de Humboldt (edición fran
cesa de Renouard, 1825), es ofre
cido por un librero de París en la
cantidad de 13,000 frallcos. Otra
oferta anunciada como "libro ra
ro": Nueva teoría y práctica del
beneficio de los metales de oro y
plata por fundición y amalgama
ción, que de orden del Rey N ues
tro Señor Don Carlos Quarto (que
Dios guarde) ha escrito y da al pú
blico Don Joseph Garcés y Eguía
(México, edició11 de Zúliiga y 01'1
tiveros, 1802), C1t 2,000 francos.

• El maestro Carlos Chávez fué
designado por el Gobierno de Mé
xico para que estudie en París las
posibilidades de organizar una ex
posición de pintura mexicana que
propuso llevar a cabo la UNESCO.

• Los días terrenales, novela de
José Revueltas, acaba de ser incor
porada por Antonio Caso Jr. a la
rrColección Stylo de Escritores Me
xicanos Antiguos y Modernos".

• "El próximo número de la re
vista México en el Arte estará de
dicado a la historia y fisonomía de
nuestra ciudad.

•
La confianza y

el op ti mismo se

pueden disfrutar

aún a los 5O años

si los asegura usted
, mediante LA pa
LIZA DOTAL

TRIPLE BENE

FICIO.

PRIMAVERA
EN OTOÑO

los diferentes campos de la coope
ración internacional.

• José Gorostiza, uno de los más
afinados y rigurosos poetas de Mé
xico, fué designado ministro de
nuestro país en Holanda.

• El doctor Manuel Gamio,' di
rector del Instituto Indigenista, y
los antropólogos doctor Pablo
Martínez del Río y Pedro Armi
llas, presidieron distintas sesiones
del XXIX Congreso Internacional
de Americanistas, celebrado du
rante este mes en Nueva York.
Entre los otros delegados mexica
nos figuraron el doctor Daniel F.
Rubín de la Borbolla, Alfredo Ba
rrera V ázquez, Roberto de la Cer
da, Eduardo ,Noguera, César Lí
zardi Ramos, Silvia Rendón y
Gonzalo Beltrán.

• Valor sociológico del folklore
y otros ensayos se titula el nuevo
libro del licenciado Lucio Mendie
ta y Núñez, incluído en los rrCua_
dernos de Sociología" que edita el
Instituto de Investigaciones Socia
les de la UNAM.

• En· el JI Congreso de Críticos
de Arte reunido últimamente en

• Obtener, previo examen médi
co, un Seguro Saldado de Vi
da -sin más pago de primas- por
$54,062.50..

LA POLIZA DOTAL TRI·
PLE BENEFICIO ofrece muchas
otras ventajas, mediante una pri
ma anual de $1,050.25.

Nos será muy grato proporcio
narle informes detallados.

.• ReCibir como liquidación total
$23,250

SOH

Supongamos que usted tiene 30
años y suscribe esta POLIZA por
$ 12,500 a veinte años. Durante
este tiempo su familia estará pro
tegida y en caso de que usted falte,
recibirá $ 25,000.

Terminando el plazo, recibirá en
efectivo $12,500 y continuará ase
gurado ~ SIN PAQAR MAS PRI
MAS por $25,000.

Además, puede usted elegir entre:

• Recibir en efectivo $17,862.50
y continuar asegurdo, sin más
pago de primas por $12,500.

el estudio de uuestra historia, en la
versión esparlola de Emúlo Sólís
Cámara. Incluye, en facsímil, ·la
rradvertencia" y las 'rrnotas" escri
tas de pWlo y letra del Ilmo. Sr.
Carrillo y Ancona.

• A principios del mes se des
arrolló en el 1nstituto Tecnológico
de Monterrey, Nuevo León, el Pri
mer COllgn'so de Historiadores
Mexicanos y Norteamericanos.
Participaron en la asamblea 11mne
rosos elementos universitarios.

• Estuvo aquí el señor Hans Bur
ger, f1tncio~ariQ. de la División Ci
nematográfica del Departamento
de Infomlación Pública de los Es
tados Unidos, a fh1 de considerar
las Posibilidades de producir .en
nuestro país una película que di
vulgue la labor que se realiza en

EH e
LETRAS
PERSONAS

• Estuvo entre nosotros la señora
Eva Alexandersen, representante
de la gran casa editorial Bonniers,
de Estocolmo. Vino con la inten
ción de estudiar la literatura mexi
cana y la vida cultural del país, lo
que quizás dé como resultado la
traducción al sueco de algunas
obras de escritores nacionales..

• Desde el 28 de octubre venide
ro se exhibirán en el Museo Metro
politano de Arte, de Nueva York,
series de grabados mexicanos im
presos desde el siglo XVIII hasta
nuestros días. Andrew Cunning
ham, perito en grabados' y litogra
fías, asegura que la colección me
xicana es una de las más interesan
tes que ha visto hasta ahora.

• Edmond Jaloux, sucesor de
Paul Bourget en la Academia
Francesa, y notable crítico biblip
gráfico de Les Nouvelles Littérai
res, murió en Suiza a los setenta
años de edad.

• El cuadro !'The Mexico City
PlaJ1ers", bajo la dirección de Earl
Sennett, representó en el Teatro
Latino la obra de Edward L. Percy
y Reginald Benhan Damas retira
das.

• Apareció aquí el volumen Joa
quín García Icazbalceta: 'su lugar
en la historiografía mexicana, que
se debe al doctor Manuel Guiller
mo Martínez, catedrático de la Es
cuela del Servicio Extranjero de la
Universidad de Georgetown. Pu
blicada recientemente por la Ca
tholic University Press, la obra fué
vertida al español por don Luis
García Pimentel.

• Algunas conferencias reciente- '
me.,nte sustentadas en el Instituto
Francés de la América Latina: rrLa
influencia de Francia, en la vida
política de México", por el licen
ciado Salvador Azuela"; rrEl pen
samiento francés en el siglo XVIII",

por el profesor 'E. Halpern; rrEl
paisaje, fruto de la geografía y de
la historia'!, por Franfois Cheva
lier; trFourier, su vida y su obra",
por el doctor Jesús Silva Herzog;
rrLa prehistoria y la protohistoria
del Viejo Mundo a la luz de los úl
timos descubrimientos arqueológi
cos", por el doctor Pablo Martínez
del Río.

• En la ciudad de Mérida, Yuca
tán, se publicó el Códice Pérez,
texto maya importantísimo para
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viles. Con excepción de la kachua, que
suele agrupar' a los miembros de toda
la comunidad, del ayllu, las demás se
bailan en los festivales íntimos. Las dos
últimas son mestizas, poblánas. Pero la
kachua, el kaluyo y la cacharpaya se
remontan a los lejanos días imperiales.

La cacharpaya es el baile de las des
pedidas, y en las notas de su música se
libera esa angustia del infinito que la
vasta puna inclemente o la negra mu
ralla de picachos pétreos hacen fermen
tar en las almas de los habitantes del
Ande.'

El ritmo desenvuelto del kaluyo in
funde optimismo al caminante, lo ayu
da a cubrir las largas distancias del
Altiplano, a salvar las cordilleras' y los
vaUes, y a sobrellevar las nostalgias de
la ausencia. Las notas de su melodía,
chisporrotean cordialmente, al sol de
los caminos o a la luz de las paseanas,
y comunican su agilidad a las piernas
y su embriaguez al corazón.

La kachua denuncia un contenido
sexual,. aunque sus figuras sean so
brias, como es, en general, la vida mis
ma d,el indio, Pero su; sentido es toda
vía más profundo, y fluye más cristali
no cuando la danza es bailada por una
porción humana numerosa. Entonces se
advierte claramente su lenguaje cós
mico. En el centro .se mueve una pa
reja de bailarines que representan al
Sol Y. a la Luna, y en torno, círculos
concéntricos de hombrés y mujeres,
círculos cada vez más amplios, que re
.piten en sus movimientos el ritmo de
las constelaciones y de los a~tros. Es
una interpretación de! mundo estelar.

". Insertado en todos estos bailes late el
ritmo jugoso y alegre de! huayño, co
mo una vena de agua límpida que r.eco~

ge a su paso las destilaciones confor
tantes de la tierra. El huayño es la voz
musical de la tierra. Se transmite a las
plantas del hombre, como una savia ,:i
tal, y sube por su piel y su sangre,
volCando en ellas su acento jocundo, su
sana exaltación de la vida. Y el indio
baila reconcentrado yero animoso, y
las muchachas hacen girar sus faldas
rojas, verdes, azules, plantas rotantes
<le la naturaleza, flores de grandes
'corolas invertidas.

"El huayño, fué, el compañero inse
parable del in(iio en todas sus trage
dias, dice Uriel García. Acogido a su
ternura, como al" jugo de su coca, el
indio soportó todas las servidumbres,

, todos los doldres del mitáyo y del ya-,
nacona, O acrecentado de voluntad por
superarse, a ~pe'sa~ de su servidumbre
avanzó en afán creador hacia su nue
vo destino, y fué artista, pensad9r, hé~

, M~xico, D. F.

danzas continuaron reflejándolo. (Co
mo la arquitectura de los templos cató
licos construídos en la 'Colonia no pudo
e~tar que el alarife indio perpetuara en
sus fachadas los símbolos de su propia
fe.) ,

Todavía se baila en el Altiplano la
danza del Inti, al que uno de los baila
rines representa llevando sobre la ca
beza una pesada máscara de yeso, con
incrustaciones de oro y piedras precio
sas. Los coros de Carhuanis y huari
karis simulan en su coreografía los
sacrificios sagrados a la Pachamama.
y la de los kollahuiphalas, que enarbo
Jan el estandarte del Kollao, es la danza
emblcmatica de la nación agraria, cuya
célula es el. ayllu, piedlAl angular de
la comunidad, a' la que rige el Inca,
delegación de Huirakocha.

A las danzas específicas de grupo~

y a la música de esas danzas, hay que
agregar el baile y las músi~as de los
bailes generales, las danzas qu~ todo
el pueblo neoindio, baila en sus celebra
ciones públicas y privadas. El huayño,
la kachua, e! kaluyo, la cacharpaya, el
pasacalle, el bailecito, son las danzas ci-

~
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mitos. La adoración de Huirakocha, de
la Pachamama, del Inti Y de los Apus
representativos, continúa bajo la su
perficie.del rito cristiano. Huirakocha
sigue siendo, para el kolla, el fundador
del mundo, el creador de la tierra, del
cielo y de sus astros, Y del hombre. 'La
Pachamama, la madre tierra, seno nu-'
tricio del que todo parte Y hacia el que
todo'vuelve. Y el Inti, el sol, fuente de
vida, energía fecundadora, padre del
bienestar Y la alegría. Los Apus, más
inmediatos al hombre, son los antepa
sados totémicos, encarnados en la mon
taña, en el río, en el lago o la colina, en
los animales de la comarca, pumas,
cóndores; vicuñas; son los denomina
dores regionales, los modeladores de la
psique india, de su personalidad local.
No es ésta, como resulta fácil advertir,
una religión elemental, panteísta o to
témica, sino una religión superior, pro
ducto de una conciencia activa, fruto
de una cultura elaborada.

No era obra fácil suplantarla. No lo
consiguieron del todo las reducciones,
católicas. Bajo la corteza adoptada, si
guió ade!anúmdo el viejo cred(). Y las

Naturaleza de la danza
aborigen

El sello que distingue a las danzas
de los pobladores del Altiplano, es su
naturaleza social. La danza aborigen
no sólo es siempre' colectiva, sino que
expresa ~entimientoscomunes a un gru
po o a una multitud. No sólo partici
pan de ella muchedumbres, si~o que las
ideas que contienen las figuras de la
danza, sus alusiones simbólicas, sus
alegorías; son siempre ideas extensivas,
comuniones públicas, El virtuoso no
está ausente en la coreografia ay,mara,
pero actúa siempre en función de la. ,

comparsa; tJ,0 es sino un elemento dis-
locado de la c0munidad. Los diablos,
las diablesas, lo's kusillos, o los kallas,
giran como derviches, saltan, gesticu
lan, provocan con sus cabriolas la risa
de los espectadores, discurren con una
apariencia de libertad fúera del círculo
de la danza, pero están atados a ella:
más que a la melodía al movimiento, al
ritmo del conjunto.

Las danzas nacionales de los pobla
dores del KoilasuYQ, o fueron religio
sas y unieron al pueblo en los Raymis
y los jubileos solares; o 'fueron gue
rreras y lo convocaron en una marcial
expresión de ~u animosidad y su co
raje; o fueron agrarias y tradujeron
sus regocijos y sus decepciones, ilus-.
traron sus afanes, remontaron su es
peranza en las invocaciones alos Apus
de la tierra. '. , - .

La aventur~ Y' el trabajo,. las efemé
rides y la empresa eran danzados por
el kolla. Más tarde llegaron el dolor Y
la larga servidumbre, con la Conquista,
Y a los puros elementos: de la danza
aborigen, al tako, se agregaron .los ele
mentos foráneos, y dt: la ~usión hispa
noincaica nacieron. otras. ex~resiones:,

las alusivas sátira .ybefa de las insti
tuciones, c~stumbres:y cortesanía de
los españoles: cha.s.cos, ,h,u.acatokoris,
tinti~aballos, pallapG.llas, anquw;úruis,
y las mestizas: tratripulis, sicuris, car
huanis, en las que infuIJ-den 'sus módu~

los las danzas pqpular~s importádas de
la Pení!1sula~ ;La C_olonia, tJ;9tfo, a su
vez, el aluvión negro, y aunque en las
altas mes~tas eltrÚico;' <,le ~cáÍor fué
escaso, inyectó su sello a.la,zarabanda

. común y brotaron las pantomimas de
tundiquis, de 1tuirenos, ,de sayatokoris.

La impronta de la tierra continuó
privando, empe~o, entadas ellas. Ni
siquiera un acontecimiento de ptoyec~

ciones tan vastas en el' e~pí¡'¡tu del
hombre primario' americano; como la
extensión de los dominios del cristia
nismo él su ámbito vital, logra modifi
car la estructura íntima de su concep.
,ción religiosa, de su m.etafí7i~~, de~us
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,LA MARCA DE PRESTIGIO

Para sus excursiones y trabajo
diario prefieran el famoso cal
zado

Ocias a'las exploraciones más recientes~

se ha llegado a la comprobación de que
los restos alli encontrados corr~spon

den a culturas más antiguas y que los
totonacos llegaron a aquellos lugares ,
posteriormente.

En la actualidad, la ocupación de
pueblos de habla totonaca se extiende
por la parte central y costera del Esta
do de Veracruz, pero también hay pe
queños grupos dentro de la sierra de
Puebla, en los Distritos de Huauchi
nango, Tulancingo, Zacatlún y Zaca
poaxtla. Esta región fué denominada
el Totonacapan por los primeros con
quistadores. En cuanto a los datos de
carácter histórico consignados por los
cronistas, se sabe que los reyes toto
nacas llevaban nombres mexicanos, co
mo Umeácatl, Teuitztli, Panin, Yeiá
catI, etc., y las mismas crónicas refie
ren que, desde la época de los primeros
reyes, el territorio trató de ser invadi- '
do por los chichimecas. El tercer rey se
enfrentó a. los aztecas, el cnarto divi
dió el reino entre sus hijos, y los reyes
siguientes llevaron la guerr,1. hasta los
límites de la Meseta Central, quedando
con el último rey disgregadd. y dispersa
la gente. Por otra parte, lo~ mexicanos
"incursionaron" muy frecuentemente
en el Totonacapan, como se comprue
ba por las guarniciones aztecas que ha
bía en N autla, y en Cempoala. Quia
huitztlán y Tlatlahuqui estaban suje
tas a ellos. Otras pruebas de esta in
vasión las señalan los hallazgos arqueo-,

arte casi abandonado, y más tarde Du
fresne y Dufy, aproximadament~ por
1920, realizan cartones para ser borda
dos con la técnica del tapiz; y y~ más
tarde, por encargo de Madame Cuttoli,
Picasso, Matisse, Rpuault, ])erain,
Lurc;at, Miró, etc., hacen nuevos car
tones que entusiasman a los coleccio
nistas por la novedad del dibujo y el
lujo de los tonos y de la ejecución. Los
obreros de Aubusson consiguen es
pléndidas virtuosidades en el tapiz. Pe
ro el pintor que más se destacó e\1 este
renacimiento de la tapicería fué Jean
Lur<;at, que en 1915 consigue hacer
realizar su primer gran "mural", im
pulsando esta labor al terminar la pri
mera gran guerra y haciendo ensayos
con diversos puntos de bordado, utili
zando los talleres de Aubusson, hasta
que en 1936 se pone en contacto con
Guillaume J anneau, director del Mu
seo Nacional de los Gobelinos, anali
zando con él los diversos problemas que
plantea la tapicería. Se incorpora a es
tos trabajos otro gran pintor, Marcel
Gromaire, que participa de las mismas
ideas políticas avanzadas de Lurc;at y
que desea, como él, realizar un arte en
el que partiCipen artesanos y donde el
pintor esté incorporado a una función
social concreta de acuerdo con nuestra
época. Ellos animan a otros pintores
de la escuela de París a participar de
este movimiento y a dar nuevas solu
ciones a los problemas planteados por
la tapicería. Escriben artículos, folle-
tos y monografías que estudian estos
distintos problemas y plantean sus teo
rí.as con un ardor extraordinario, con
siguiendo en el trabajo práctico una
extraordinaria cantidad de matices que
enriquecen la plata de hilos de lós
talleres. El Estado francés contribu
ye especialmente al desarrollo de esta
industria, y en Estados Unidos, mar
chands y grandes coleccionistas la apo
yaron económicamente comprando par
te de esta obra a la nueva industria.
Los temas son en algunos casos recogi
dos de trozos de poemas de poetas
contemporáneos. J ean Lurc;at realiza
tapices sobre temas de Aragon y de
Eluard. Todos estos pintores, grandes
pintores, convierten de nuevo la tapi
cería en un arte independiente con ra
zón propia de existencia y nace una bi
bliografía sobre este arte en estos últi
mos años, ,a la que contribuyen tam
bién los pintores, que es de una extra
ordinaria utilidad para el estudio de es
ta industria. A Lur!;at, Gromaire, Du
fy, sobre todo, debe Francia este im
pulso de un arte que tuvo su más alto
desarrollo en la antigüedad en ese mis
mo país y la vieja tradición de los Go
belinos la continúan las manos hábiles
en el tejer de los obreros artesanos de
Aubusson. '

•Cabalgala, Buenos Aires.

Cultura totonaca

Por ~ucho tiempo se había conside
rado que la mayoría de los vestigios
arqueológicos del Estado de Veracroz
eran obra de totonacos. Ahora, gra-

las épocas, sólo superados por el éxito
alcanzado por los tapices de Holanda.
Grandes pintores contribuyeron de una
manera extraordinaria con sus dibujos
al enaltecimiento de esta industria. Ra
fael envió desde Italia sus dibujos a
Flandes para que allí sirvieran de ma
deJa r hasta finales del siglo XVIII los
más grandes pintores contribuyeron al
desarrollo de esta industria, hasta el
punto que en el siglo XVII la afición por
la tapicería hizo que tocIos los sobera
nOS europeos, en general, procuras¡n
tener colecciones de ellos en sus resi
dencias, disputándose entre sí el orgu
llo de tener en sus colecciones los más
lujosos y bellos tapices. Velázquez rea
lizó el obrador de la fábrica de Madrid,
y fábricas como la madrileña se hicie
ron en distintos puntos de Alemania y
de Austria, tratando todas ellas de
igualar si no de superar la famosa y
antigua industria francesa. Van Boehn
dice que en el año 1660, al reunirse las
cortes española y francesa en Bidasoa,
en la isla de los Faisanes, se construyó
un edificio de madera que fué conver
tido en palacio por los tapices llevados
por los monarcas de España y Francia,
habiendo sido encargado el decorado
que correspondía a España, la mitad, a
Ve!ázquez. Actualmente se conservan
grandes colecciones de estos tapices. En
Flandes, pintores como Rubens, como
Teniers etc. contribuyeron de una ma
nera e~trao;dinaria a la calidad plás
tica de" esta industria, y en España el
gran pintor que más cartones hizo para
tapices fué Gaya, entre mediados y fi
nales del siglo XVIII, que había apren
dido el oficio de su suegro Bayeu. Es~
ta industria sufrió, a partir del siglo
XVII, una notable decadencia, pudiendo
asegurarse que fué casi nula en el siglo
XIX, donde tomó simplemente un carác
ter industrial que le hacía ajena a la
gran época pasada y alejada del arte
por la banalidad de los asuntos y el po
co esplendor de las ejecuciones. Pero
en Francia, la patria de los más viejos
tapices que se conservan, los que re
cuerdan la invasión de los normandos,
un núcleo de pintores hizo renacer el
viejo esplendor de la tapicería. En 1900
artistas como Bonnard y Maillol reali
zan pequeños panneaux que comienzan
a desarrollar un nuevo gusto por este

En el origen fué la danza, madre de
todas las artes americanas: de su mú
sica, de su escultura, de su pintura,
de su arquitectura, de su poesía. Hija
directa de la naturaleza americana,
ha continu3:do ejerciendo el magisteri?
de la tierra. Y cualquier arte que as
pire a enraizarse y no a erradicarse,
que aspire a lo profundo y no a lo
aéreo, ha de buscar su gleba para hin
car sus fundamentos en ella.

No sólo los grandes ballets ameri
canos hallarán en la danza nativa, en
ferias y celebraciones, en la placita al
deana y en la chichería, los símbolos y
las imágenes que han de desarrollar en
su plástica ya depurada, sino que la
poesia, la música, la escultura, el en
sayo han de encontrar en ella no un
sinJplc tema de glosa, no un asunto ni
un episodio, complementos de! paisaje,
sino la substancia misma de su propio
lenguaje: su dinamicidad y su por-'
vel11 r.

En la danza aymara, como en las de
más de América, en su fuego perspicuo,
arde la magia de los avatares del alma
popular, combustión creadora del es
píritu, llama de toda poesía.

OseAR CERRUTO, Perú.

• • *

roe, como Garcilaso, Lunarejo, Tupac
:\marú, Uscamaita, Catari."

Renacimiento de la
Tapicería

Uno de los elementos de decoración
más importante en la Edad Media,
fué la tapicería. Ella sirvió casi como
adorno único de los salones de los cas
tillos y de las catedrales e iglesias de
esa época y los tapices servían para ser
colgados, para colocar en e! suelo o
para ser exhibidos desde los balcones o
"en las gradas en los festejos. Alcanzó
este arte un gran desarrollo como in
dustria de lujo entonces, y centros in-'
dustriales de aquella época fueron
Francia y Holanda. Fué famosa la
colección de tapices' de Bayeux reali
zados por distinguidas damas de la
época, y en e! siglo xv se distinguió, so
bre todo, la famosa fábrica de los Go
belinos, a quien se atribuyen los más
acabados tapices y más bellos de todas
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del centro de México, como lo vemos
por la presencia de las serpientes em
plumadas, en especial en El Tajín, alu
sivas 'a Quetzalcóalt, dios del viento,
10 mismo que representaciones de Tla
loe; hay otros indicios de que sus de
más dioses ofrecen paralelo con los de
los pueblos de la Meseta Central.

En el Museo Nacional de Antro
pología de la ciudad de México se con
servan muchas "palmas" y "yugos",
piezas consideradas como de las mejo
res ob¡:as de arte que nos legaron los
pueblos prehispánicos.

EDUARDO NOCUERA, en México de Hoy,
México, D. F.

•

diferéntes, tecladó~ -ban
cario y de "diez teclos- eh

modelos eléctricos y manub
,les que cuenta,n, con el, moderno dispÓ- 

'sitivo para 'resto -directo 'i repetido,

',que contrib1;Jye, a .hac;:er el trabajo ton
sencillo, rápido y agradable como sólo
con una Sumadora' V-ictor puede, lo

grarse. Solicite fa'lIetos y demostró

ciones, gratis y ,sin compromiso.

do lo cual tiende a indicar que las más
antiguas civilizaciones del Totonacapan
no son obra exclusivamente de 10$ to
tonacos sino que éstos, a 10 que pare

'ce,' llegaron al lugar en épocas poste-
riores.

Cua~to se refiere al idioma totona
ca es tema muy inté;esante. N'O parece
mostrar afinidades muy estrechas con
los que 10 rodean. Falta todavía un es
tudio más completo para 'saber hasta
qué punto puede relacionarse con el

maya, el otomí o quizás el nahua, o
si es una lengua independienti::.

Además de las "palmas" y "yugos",
puede considerarse como un rasgo dis
tintivo de los tótonacos el juego de "El Los Judas
Volador", que aún se ejecuta en la ac- Cuando un pueblo tiene una cultura
tualidad. El juego consiste en lanzarse plástica muy antigua y que ha produ
cinco individuos, muy bien amarra- cido a miles, a centenares de míles, las
dos, desde un alto pó~te para descender obras maestras, queda en la' "memoria
girando alrededor de él hasta tocar el de la especie" un acervo de potenciali-,
suelo. Indudablemente- este juego tenía dad de producción de arte en la genera
un significado alegórico relacionado lidad de los individuos que componen
con la fertilidad y el sol, aunque en la ese pueblo.

actualidad ha perdido mucho de su A pesar de todas las vicisitudes his-
simbolismo de antaño. tórÍcas 'por las que pase, de que sus

La religión de los antiguos totonacas ' .opresores transitorios o estables traten
estaba relacionada con la de los pueblos de suprimir el genio colectivo que po-

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

7f~~~#,S'(

•
le or

• La velocidad, sencillez

y. precisión con que la Su

madora Victor suma, resto,

multiplica, divide, hace descuentos y
otros 'problemas numéricos; simplifi-.

ca y acelera la contabilidad i por días!

Silenciosa, de tamaño portátil, cómo
do teclado' y amplio visibilidad para
verificar los' cifras impresas y los re

sultados; Víctor le ofrece además dos
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todavía es hipotético. Se ha supuesto
que serían coronas mortuorias, ya que
algunos de ellos se han encontrado jun
to a restos humanos y colocados ro
deando la cabeza; también se ha su
puesto que servirían para sostener las
momias de los reyes o altos jefes al
ser incinerados, o bien que se utiliza-

, ban a modo de grandes cinturones ri
tuales, o que eran utilizados para al
gún sacrificio, pero todavía 'no exis
te una prueba concluyente que indi
que su verdadera finalidad. En cuanto
a las "palmas", son también objetos
de piedra con estatuillas o figuras de
animales colocadas sobre una especie
de dosel, del cual emergen palmas u
otros elementos que simulan vagamente
la forma de esta planta.

Todavía no ha sido suficientemente
estudiada la cerámica de, esas regio
nes para señalarnos las verdaderas re

'laciones y antigüedad de las culturas
del Totonacapan. Sin embargo, algo se
sabe ya y puede decirse que hubo ne
xos muy estrechos con las culturas del
centro de México, como Teotihuacán,
y la cultura azteca, y que se establecie
ron contactos con Cholula, Tlaxcala y
otros centros de la Meseta Central, to-

.,

lógicos de 'objetos procedentes del Va
lle de M,éxico.,

Han sido numerosa~ las e-xplo~io

nes emprendidas en esa región, como
las de StrebeLen la zona de Misantla, la
del Paso y Troncoso en Cempoala, la
de Fewkes y, Seler, y, m~s ,recientes,
las de Spinden, Palacios" Lombardo
Toledano, Du Solier y García Payón.
Hay, además, copiosos estudios de Kri
ckeberg y de la señora. Nuttall, 'que
permiten obtener una amplia visión de
aquella adelantada cultura.

Por dichas exploraciones y por otras
referencias se sabe de grandes e im
portantes centros arqueológicos disemi
nados en todo el TotonacapáJJ, com~ las
valiosísimas ruinas de Cempoala, ,cerca
de la Barra de Chachalacas, dqnde pue
blos totonacas tuvieron, el primer con
tacto con los españoles, las de,Quiauix
tIa, cerro del' Español" Monte Rf!ll,
Misantla, rancho de las Animas, 'cerro
Montoso, 'Otates, Pue~te 'Nacional,
Tuxpan, las vali.osas pirámides del Ta
j ín, Yohualinchan, etc., que at~stiguan

el grado de adelanto de esta interesan
te cultura.

El estudio de esos vestigios del pa
sado, que está intensificándose, nos ha
ce ver que la civilización dentro del
territor:io totonaca era de devada ca
lidad. Existen pruebas .de que hubo
distintas etapas culturales.,

Las ruinas de mayor re'nombre por
su extensión yexcelente.·acabado son,

, sin duda, las del Tajíi:t,cercanas a la
moderna población de, Papantla. :Allí
se encuentran los restos de un,a enor
me urbe que está siendo explorada y en
la que sobresale como más notoria una
alta pirámide de siete cue~pos, con la
particularidad de tener, nichos deCO'~

rativos en todos ellos. Hay, además.
gran número de relieves, columnas: y
estructuras, que componen el resto de
la ciudad., En Yohualinchanhay una 
pirámide muy semejante a la del Tajín,
aunque ya está un 'tanto destruída.

Probablemente corresponden a una
época mas reciente las ruinas de la, '
ciudad de Cempoala, donde e'xis'!:en
altas pirámides escalonadas; también
se nota el uso de columnas.' En' Cem
poala se conserva todavía el templo so
bre la plataforma o pirá~i& que le .
sirve de sostén. Precisatarilbién hacer
mención del Castillo de Teay9. Estos
son los vestigios de más rerio~bre,

pero hay otros muy numerosoS, no so~

1amente de ciudades en ruinas sino de
famosos relieves, como .los de Huilo
,cintla y Tepetzintla.

Muy característico de los hallazgos
dentro de la zona totona~ son los '
·'yugos" y "palmas", objetos' de pie-

'dra de inusitado valor artístico. Los
primeros son ejemplares, que afed:an
la forti1a de un yugo o de una enorme
'herradura, muchas veces cubiertos de
,complicados relieves en que, se ven' ca
ras humanas o de animales; y motivos
,en forma de ganchos,. Son de' piedra
de excelente acabado y, por 10 que se
refiere a sus usos, CUanto s,e ha dicho
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see, el pueblo heredno del clan estético

encuentra ocasión de manifestarlo a

yeces del modo más inespeFaclo.

Recientemente un hombre de ciericia.

el profesor De Terra, encontró en d

subsuelo de México un dien\t: molar ele

elefante, esculpido en forma ele pie hu

mano; es una obra de arte de un tal

refinamiento ele concepción y t'jecución

que el artista encontró medio de apr(l

\"echar los 3cciclentes de! molar, t'!l su

raíz, para expresar los tenclone~ dd pil'

Y el esmalte de la mueb para h cal j(1:ld

de las uñas de sus arte.i()~. La ant igiic'

dad de esa obra de arte, cienti ficanwn

te inelucida y deelucida, por b naturak

za del medio, suelo, en que fu~ encon

trada, es de llllOS veinte mil alIaS,

Hace cinco mil los hombre~ del \';1

lle de :M~xico, lo atestigua el telllplu

de Cuicuiko (lugar donde ~<: canta y
se baila) y la cerámica contemporánea

de él, encontrada bajo el basalto del

Pedregal de San Angel, tenían ya un;¡

cultura que ks permitía p~oducir obra~

de arte de extraorclinaria pureza; eil

consecuencia la potencialidad heredada

por el pueblo de México es l1Iuy granae

para la producción de obras de artes

plásticas. :t\aturalmente, l1Ienor es la

"sofisticación" producida en elmexica

no por culturas de importación recien

te, mayor es la calidad de su produc

ción estética espontánea.

Dentro de ese fenómeno se produ

cen, entre otros objetos de arte, por d

pu<:blo de l\I~xico, "los juelas". Exi~t<:

la particularidad de que, lllUY frenll'n
tl'mentc, quienes los hacen 'no son cons

truclores de e~as e~cultopilltura~ silla

cluranlé los días dd año que an!eCl:

den al Sábado ek Gloria, dia final de

. la 5em;¡na :'Iayor, en cuyo día deben
ser dr~truídas por los cohetes que las

re\'i';1l'n, bs llamas que hacen presa de

~u mall'rial y la IllllCheduIllbre que se

arr¡-1>ata. cnlo(jut'c'i<!a, lo~ ped;¡zos de

obras dl' arte que !l;¡n e~capaclo a los

e~tallido~' y a las llamas.

~OIl obras de 3rll' (kstinadas a ser

sacrificada~, para akgría y di\'Cr~ión

i.:roz del pueblo que las produce; tie

l1('n, pues, un de,;tiIlo maravilloso,

Están concebidas y ejecutadas con

d desinterés m;\S ab~oluto, Quien('~ las

COIlstruYl'n, son carpinteros, hcrr<:ros,

sastres, zapateros, comerciante~ <:n Pl'

qucílo, cargadores, campesinos, cnlti

vadores de flores, cte., todos los d:as

del aílo que no son los que anteceden al

del sacrificio. Y los quemadores de los

judas dl'struyen en ellos la imagen de

alguien a quien odian, a veces la es

cultopintura es admirable y verdadero

retrato de algún personaje popular pe

ro detestado del pueblo; otras, alguien

encarga el retrato de aquel a quien

quiere ver quemar y despedazar en efi

gie; pero las más de las veces son sólo

creaciones expresivas entre las que es

frrcuente la presencia del Diablo, de la

Muerte, la querida Calavera, la amante

inYariable del pueblo mexicano, que ya
aclamaba, en imágenes múltiples, sus

Teocallis hace miles de años.

El valor plástico de los judas es

enorme; es indudable que como objeto

plástico, expresión conjunta de estruc

tura, forma y color, en el arte del Mé

xico actual, son indudablemente lo más

valioso,

Su estructura es de una gran pur~za,

armazón de carrizo y otate, determi

nando en el espacio volúmenes cuanti

tativo~ y cualitativos de una gran sim

plicidad por medio de una construcción

de una gran finura y una gran comple

jidad.

Sus estructuras se revisten con ma

teria humilde de suma fragilidad y fá

cil combustibilidad; el papel corriente,

d más barato, casi siempre de perió

dicos viejos, establece la superficie de

sus formas a grandes y magníficos pIa

nos, sin perder nada de lo esencial de la

estructura.

Esos planos son de color, puesto con

valentía y sobriedad extraordinarias,

que individualizan, precisan e intensi

fican la expresión de los volúmenes.

La personificación de la estructura

se hace a veces por medio de una ca

beza moldeada, o modelada con cartón

en pasta, pero también, algunas veces,

las cabezas son construídas Con la mis

ma estructura o "armazón" y especial

mente entonces alcanzan un pod~r ex

presionista y un valor plástico asom

broso.

Son una gran lección para pintores

y escultores que 1:0 ha sido enteramen

te desperdiciada; grandes nombres y
graneles hombres europeos en las artes

las han aprovechado con habilidad y di-'

simulo. Entre nosotros aquel que más

debe a los judas, y sea esto dicho ente

ramente en su !lanar, es Rufino Ta-,

mayo; él ha aproYC'eh:ldo la lección en

forma y color. Ya hace basí;mtes años,

con franqueza valiente y gran honesti

dad, en una exposición cjU( improvisó

en un local cOll)ercial vacio tic la aye

nida, Francisco 1. Madero, colocó pe

queños judas colgados de' trccho cn

trecho entre sus telas, l,:ntul1ces casi

nadie entendió el valor de la afirmación

que hacía el pintor con este acto. Es

de desearse que, finaIIllcl1l<:, nuestros

artistas plásticos sep;¡n v~r y tomarla

para sí, en lo que les eOI1\'enga, la ad

mirable lección y extraorclir'Jria bel1e

za de "los judas", probabl:~l1lente la

mejor plástica actual de producción

anónima, es decir real11lClll<' humana y
universal, por milenariamenle local y
nacionalísima.
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POR EL LIC. EDUARDO RIVERA LENGERKE

Historia y Leyenda

Si la Mitología, como cel'-teramente dice.
Schelling, es la historia ,primitiva de la
Humanidad...'a qué insistir en--la ·i.D,lporran

. cia de la leyeada, de la tradición -y del
mito' en la estructuración del pasado hu",:
mano.

Pero no me referiré a los que Berdiaev
, llama los' grandes mitos de 'la Historia, los

mitos abstractos, si cupiera la' expresión,
aquellas elaboraciones culturales de la Hu
manidad, base de largos períodos transfor
mativos en los pueblos, cruentos eón de

.masiada frecuencia,' que a la postre han
resultado muchas veces ficciones norma
tivas que abandona. el mundo cuando nue
vas, y a veces opuestas concepCiones, ha
cen desandar el camino que por senderos
equivocados o simplemente más onerosas

, había emprendido la razón errátíl.
Yo aludiré al mito personificado a tra

vés 'de. las ,edades, al IIÍito co.ncreto, pu
diera decirse, pero actuando también fuer
temente y explicándo en ocasiones, defi...
nitivos cambi~ ~ el rumbo de la H~

tona por la influencia decisiva que llega
a ejercer en una sociedad deter~nada, 10
que hace afirmar al propio Berdiaev, no
ser la Historia un conjunto de hechos em
píricamente objetivos, sino ser élJa mis
ma un mito, si se considera a éste no como
nada inventado sino como una realidad
aunque de orden diferente a la realidad
que' llamamos "de los hechos del enipi·
rismo objetivo".. .

De manera análoga se expresa Finsler,
para quien tán importante es el papel de
la leyenda. Efectivamen~, después de, ~-,
plicar cómo el nombre del caud,il~ victo
rioso de la tribu celebrado en el canto
épico -que no hace más que glosar el
suceso importánte del día~ sigue vivÍen
do en dicho canto, y se, asocia 2 nuéVa.

MÉXICODE

regaron el pólen de su civilización incom
parable fundando colonias prósperas Y
cultas por doquier; al amar hicieron de la
blanca Citerea símbolo grácil, y palpitante
realidad; al guerrear deleitaron a los siglos
con los acentos inextinguibles de una
epopeya inmortal; y al creer, poblaron de
belleza el mundo inquietante de la reli
gión.

¿Es que entonces time que reunciar la
cribiera "que al raudo pasar de los días, Historia a la obtención de un material
y a través de los inquietantes avatares de verídico? ¿Es que habrá que emular a
todos los tiempos, las realidades de la His- Walter Raleigh arroJ'ando al fuego la His
toria no son a veces sino' luminares ama- toria Universal que componía, cuando se
mantados en los f'legos artificiales de la percató de las diversas formas en que des
leyenda; y por el contrario, ciertas leyen- cribían los testigos un tumulto que él
das son creadas por hechos que siendo au- d '
téntica historia nadie se atreve a creerlos :~mo presenciara en el patio e su car-

por maravillosos", ¿podríamos muchas ve- Claro- está que nOj precisamente la His-
ce's separar lo, real de lo fl·Ctl·CI·O'. 'PO- d

< toria, en ejercicio de su adquiri a técnica,
dríamos distinguir el nítido horizonte de aquilatará prudente;pente los datos que
la Historia, velado a veces por las bru- ha estado en aptitud de recoger, esto es,
mas de la fábula? ' se aplicará el filólogo a resolver los cru-

Sucede C9mO en un cuadro, no de con- cigramas ltxicológicos que se le presen
tarnos definidos, a lo florentino, sino tro, a recoser al etnólogo los pintados ro
de desdibujados rasgos al estilo veneciano, pajes -ideas y costumbres- con que han
en el que figura y fondo -historia y gustado vestir tribus y naciones, mientras
mito- parecen fundirse con sutil encan- el arqueólogo paciente jugará como el ni
to, envueltos en la magia de su colorido ño con las piezas pétreas de sus rompe
incomparable. cabezas, y empleando los tres sus métodos

Así en el mito de Endimión, el, hermo- críticos, reconstruirán ese pasado.
so pastor de Caria, encendiendo el amor El romántico Schliemann hizo realidad
de Diana,- la verdad entrelazada fuerte- 1()S palacios d~ Alcinoo y Menelao. No
mente con la fábula nos lo entrega como tran pues fántasía poética el esplendor del
estudioso astrónomo escrutando el fir- bronce" del oro, del electro, dellapíslázuli
mam~nto bajo el plateado manto de sere- y del marfil; los sillones cubiertos de ta
nos plenilunios. ~ pices tejidos hábilmente, las bruñidas crá-

Así Júpiter, ,seduciendo a Danae, en for- teras y los ,escudos delicadamente cincela
ma de dorada lluvia" no fu~ quizá sino dQs. Er~n verdad las joyas ,de Helena y
príncipe opulento sobornando a los guar- _ de Nausicaa, las bien labradas copas y. los
dianes de la bella. tripodes rituales. .

Así Prometeo, hurtad()r del fuego ce-o - ~ero así y todo ¿no sigue siendo her
leste para animar mézquina- arcilla, pudo . moso lo irreal? ¿No sigue enseñoreado eri
no haber sido sino escultor insigné mode- "ti~rto modo de la Historia, Homero, el
landa estatuas tan perfectas que parecie- supremo hacedor de belleza, 'cuando en
ran vivientes y sensibles coD,lo la' que fué garza bs perlas de los mitos en el hilo de
dable animar el apasionado deseo' de Pig- oro d<sus 'hexámetros sin par?
malión. '

y así en mil y mil .. mitos, helénicos,
pues como escribe Humbert: "A sus ojos
los pastores se .tornaron sá,tiros-y faunosj
las pastoras, ninfas; l<?s jinetes, centauros;
los héroes scrnldioses; las nararijafi. manza
nas de oro; en un bajel que' ;:avegaba a
velas desplegadas vieron un -alado dragón.
Si 'un orador conseguía cautivar a su au
ditorio con.los encantos de SU elocuenCia,
atribuíanle el poder de haber amansado
leones y de haber tornado ,sensibles a las
piedras. Y por último una Ínujeí.- que ha
bía perdido a su esposo y pasaba los,días
sumida en Jlanto sin consuelo aparecía a
sus ojos convertida en fuenú inagotable."

Porque los griegos" como lo hacel?- 'los
pueblos todos en el mundo, comerciaron,
amaron, pelearon y creyeron, pero la lla
ma inextinguible de su genio iluminó to
dos sus hechos y por 'eso al comerciar,
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y bien, la Historia vistió toga y birrete.
Clío dejó la sombra del laurel y entró

majestuosa a ocupar su sitial en las aulas
universitarias, sitial que no llegó ~ com
partir decorosamente, en 'siglos de hierro
y fe, con el trivio y el cuadrivio.

Pero ¿por qué Aristóteles en frase que
se 'ha juzgado peligrosa, aunque profunda
a la vez, diría a propósito de la tnrgedia
que hay más verdad en la poesía que en
la Historia?

¿Sería por p.resentir que nuestra musa"
al, fin mujer, nunca podría prescindir de
su innata coquetería y por eso al nuevo
hogar que se lé deparaba habría de llevar
con ella el viejo arcón en que amorosa
mente ,guardara las joyas resplandecientes
y las esencias raras de sus leyendas y de
su poesía para engalanarse a hurtadillas
con ellas-como cuando libre y feliz otea
ba en el alborear brumoso de los pueblos?

¿O sería. también por recordar a Hesío
do, a quien apacentando sus' rebaños bajo
el "HelicÓn Sagrado", le hablaran "las
hijas veraces del gran Zeus" manifestán
dole saber decir verdad pero también
"contar mentiras, numerosas semejantes a
las cosas verdaderas".? ,

Porque la Historia es vida, la 'Historia
es fluir constante, la Historia aflora como
espuma en el mar del exist!r, pero muchas 
yeces no como delicado encaje que festo
nea las olas sino como tremenda mareja-'
daen que· revientan bajos fondos turbu
lentos y firavíos, de odios y de intrigas, dc
-verdad y de mentiras.',

Bajos fondos turbulentos, pasionales y
por eso engañosos, interesados las más de
las veces en pt:oyectarse a ''través del tiem
po en agigantadas sombras que lo obscu
rezcan todo, en modelarse su propia y fi
ha silueta para el futuro, y no en entregar
a los siglos su figura sUnpleme~te des
medrada a :veces, aunque también en oca
siones deforme y contrahecha.

Si a esto se agrega la propensión huma~

na a lo maravilloso, si como alguien es-

editado o en archivos prontos a la consul
ta, así como el examen del suelo, pródigo
en inscripciones y objetos, vino a engro
sar enormemente el acervo histórico; y
que por último, en lo que concierne al
ensanche del campo de la Historia, ese en
sanche se ha logrado grandemente en aten
ción al fluir inagotable de nuevas fuentes
de consulta.

Conferencia 'sustentada en la Fa
cultad de Filosofía y Letras, dentro
del ciclo organizado por la Sociedad
de Alumnos de dicha Facultad.

CORRESPO~DE a~ .siglo XIX, no es nove
dosa 'afmnaclon, claro está" haber

colocado a la Historia en el rango cientí
fico en que actualmente se cultiva.'

No está 'a nuestro alcance, ni nos lo
proponemos, realizar un estudio sObre el
proceso evolutivo que ha conducido a' las
especulaciones históricas al lugar que en
la hora presente, ocupan entre las disci
plinas culturales, depurando sus métodos
y fundiendo escrupulosamente sus, mate
riales en el crisol ~e la más cuidadosa crí
tica, pero no está pordemis recordar, que
la conmoción religiosa que el mundo ex
perimentara en los albores de la .época
moderna, produce benéficos resultados en
el terreno histórico.

Con respecto a este interesante tópico,
autorizada opinión comenta lo',siguiente:

"Tanto el calvinismo como'el lutera
nismo pueden considerarse' como ataques
a las bases y a las pretensiones históricas
de la Iglesia Católica. Lo que Lorenzo Va
lla hizo con la «Falsa Donación de'Cons
tantino~ podía hacerse con otras muchas
tradiciones y documentos sobre los cuales .
basaba la Iglesia su autoridad. La crítica
histórica se convirtió en un arma de los
protestantes y los documentos de la Igle
sia se transformaron en municiones que
los centuriadores de Magdeburgo le arro
jaban, tardando la propia Iglesia en tomar
en serio la apelación protestante ante el
Tribunal de la Historia, ya que en un
principio se limitaba a disputar usando
argumentos teológicos, pero viéndose
obligada al fin a' enfrentar la historia con
la historia. Si la Reforma apelaba a esta,
la Contrarreforma< tuvo que 'emplear las
mismas armas y con ello ,<lió enorme em- 
puje al desarrollo de la investigacion his
tórica."

Pero la História, carromato polvoso Y
trashumante,' tenía aún mucho' camino
que recorrer. , ..

Descansa las fatigas de ~ largo Viaje
en dos famosas hospederías: ,"La era. de
la erudición" y "La edad de la:. razón".
Son sus viajeros ilu'stresJu;lO Bolando, Di
derot, de Vico, Pierre' Bayle, Voltaite; y
tantos otros, y así lleg;t el,crujiente.ve
hículo a los albores del siglo xix.

Es ahora Huizinga quien nos e:ltpli.ca
ampliamente en qué consisten los 'pasos
trascendentales dados por la Historia ·co
mo ciencia en la {¡ltuna centuria, a sa
ber: "1, En la perfección y. refinamientó
de su método; TI, en el enriquecimiento de
su material, y III, en el ensanche de su
campo." "

Con todas las salvedades que el,mis
mo autor señala, que derivan de la con
dición y de la naturaleza mismas de la
Historia, y que la hacen aparecer a veées
éomo "menos-que-cienéia porque s~ ha
puesto límite estrecho a la, pureza rigur!>
samente intelectual de sus conocimien,
tos"; pero siendo en realidad "más-que-,
ciencia pues satisface neces~dades qüe tras
cienden la esfera de la, 'curiosidad inte
lectual", no queda menos que':concluir
con el docto tratadista que. por 10 que
toca a la perfecciÓli y refinamiento del
método, "sólo el siglo XIX' intrOducirá la
gran renovación y perfección metódicas
de la Historia antigua, desplegando de ne- .
no los medios de conocimiento de la Epi- '
grafía y de la Arqu,eología aliado del tta
tamiento filológico histó~ico de' la t{a~i~
ción literaria, para nó hablar de la pe
netración más profunda'~ los 'fenómenos
relativos a la religión y la' 'soCiedad, que
les había faltado a los siglos prec~dentes";

que por lo que ve al ehriqueclmierito del
material hist?rico -si~nd<?, al, mismo
pensador- hubo que ver cómo la,abun
dancia de nuevo 'mateml de fuentes sea

L
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nero, hasta entregarla por último al que
con más dote la aceptaba. El dinero para
estas dotes se sacaba del precio dado por
las hermosas y con ello las bellas dota
ban a las feas."

Lo que no cuenta Herodoto es cómo se
las componían los pregoneros para hacer
que del grupo de mujeres en subasta,
aceptara alguna ser la más fea de todas
las presentadas al concurso.

y es así como van surgiendo tantas
cosas que parecen especulaciones fantás- ,
ticas y sin embargo están consignadas en
los textos muchas veces como auténticas.
y así también tantos hecho~ verídicos a
los que su aspecto parece descentrarlos de
su realidad histórica.

y espigamos, todos lo ~abemos, en un
campo de prolijos frutos.

Hay leyendas y hay tradiciones tnvla
les, poéticas, profundas, rdgicas', có
mIcas.

Leyenda y tradición apnslOnan hom
bres, ciudades y pueblos, muchas veces
desde que nacen.

Una visión celestial -relata Vasiliev
aparecida en sueños al empcr.tdor Cons
tantino hizo variar los proy~cros que és
te tenía para asentar la nueva capital del
Imperio sobre el emplazamienro de la an
tigua Troya, como él lo pensar." y cuando
ya los límites de la nueva ciuli.ld estaban
trazados allí y sus sólidas pucrr.,s cons
truídas, fijó definitivamente ~u elección
en Bizancio, variándose quiér, sabe qué
rumbos de. la Historia al tenderse ese
puente secular -entre el mundo oriental y
el occidente.

Así como la fundación de Aquisgrán
-cuenta Lacroix- se debió a una aven
tura cinegética de Carlomagno, quien
tratando de cobrar una pieza descubrió
al vadear un arroyo que el abua de éste
hervía, ordenando entonces construir una
capilla en forma de herradura y alrededor
de ella la ciudad que convirtió en la ca
pital de sus dominios; en apartadas tie
rras surgía la capital de otro poderoso
imperio, el inca, la que fué levantada en
el sitio en que se hundió el cetro de oro
confiado por los dioses a Manco Cápac
y a Mama Oello.

La leyenda borda también sobre la
muerte de los grandes: contrariamente a
lo que ocurrió al profeta Elía5, arrebata
do por el cielo en un torbellino, para el
eupátrida, para el príncipe de la tragedia,
para el grandioso Esquilo, la muerte bajó
de las alturas, si hemos de creer a Valerio
Máximo, en forma de una tortuga arro
jada por un águila que queriendo estre
llarla contra una piedra, con ella confun
dió la calva venerable del poet".

Las exequias de Alarico fueron dignas
de su bárbara grandeza: al sorprenderlo
la muerte poco tiempo después de haber
saqueado a Roma, es sepultado por los su
yos en el lecho de un río cuyo cauce es
previamente desviado para hacerlo cubrir
después aquella tumba real en la que
acompañarían al caudillo en el descanso
eterno, grandes riquezas e innúmeros es
clavos, con él sepultados también.

y doña Inés de Castro, coronada reina
mucho tiempo después de haber sido ase
sinada por enviados de su suegro el rey de
Portugal. Exhumados más tarde sus hue
sos y colocados convenientemente en el
trono, con sus reales vestiduras, recibe en
imponente ceremonia el ósculo de respe
tuoso vasallaje de todos los nobles de la
corte, en su mano descarnada, todo por el
intenso amor del príncipe Pedro, su es
poso, que a-ntes de ascender al trono había
sido inicuamente separado de ella.

y por último, Rodrigo, el postrer rey
godo, el que diera aliento al romancero
con sus infortunados amores que la Cava
le inspirara, muere tal vez peleando ante
las huestes de T arik, pero la leyenda en

(Pasa: a la página 26)

diarios, de las más antiguas consejas po
pulares".

En otras palabras, en gran parte de s~s
trazos portentosos, como un empederru
do coleccionista de leyendas.

y estas leyendas, gemas magníficas, re
flejan en sus mágicas irisaciones todo un
mundo, auténtico quizá, pero flotando
para nosotros entre las nubes misteriosas
d~ lo irreal.

Alguna parece atrevido argumento de
un picante vodevil.

Se trata de un monarca lydio. Candau
les. que "perdió la corona y la vida por
un capricho singular". Enamorado pro
fundamente de su bellísima esposa y no
contento con pond~rar de palabra las gra
cias que la adornaban, ante su cortesano
Gyges, el cual, por lo demás, no las po
nía en duda, hace que éste, escondido
con vcnicntcmente de la reina la contemple
y la admire en todo el esplendor de su
natural belleza, en un momento oportuno.
Mas ella, percatada del acto innoble rea
lizado por su marido, "que grande infa
mia era entre los lydios y entre casi todos
los bárbaros -dice Herodoto- que un
hombre se dl~jara ver desnudo, cuanto más
una mujer", concierta la muerte del rey
con el propio Gyges, apoderándose éste, a
la postre, de la mujer y del reino.

Otro de los relatos no es sino irónica
moraleja ultraterrena: es en la Babilonia
de Semíramis y de Hammurabi, en donde
la reina Nitocris tuvo la ironía macabra
de mandar construir su sepulcro encima
de la puerta más frecuentada de la ciu
dad, ordenando grabar sobre dicho se
pulcro esta inscripción: "Si alguno de los
reyes de Babilonia que vengan después de
mí escaseare de dinero, abra este sepulcro
y tome lo que quiera; pero si no escaseare
de él de ningún modo le abra porque no
le irá bien con ello."

Muchas generaciones de monarcas res
petaron el real túmulo hasta que Darío,
incomodado por no aprovecharse de aquel
tesoro, máxime cuando éste lo estaba con
vidando, ordenó la apertura de la tumba.

En el fondo de ésta no encontró sino
los restos de la reina y la siguiente lapi
daria admonición: "Si no fueses insacia
ble de dinero, y no te valieses para adqui
rirlo, de medios ruines, no te hubieses
atrevido a escudriñar las arcas de los
muertos."

Una última anécdota, oro viejo con
valor auténtico, del pintoresco -escritor de
Halicarnaso.

Se trata también de Babilonia, pero
ahora es una ley, sabia como pocas según
la opinión del propio historiador, por me
dio de la cual se concertaban matrimonios.

Pero oigamos la sencillez encantadora
del relato:

"Luego que las doncellas tienen edad
para casarse, las reúnen todas y las con
ducen a un sitio en torno del cual hay
una multitud de hombres en pie. Allí el
pregonero las hace levantar de una en
una y las va vendiendo empezando por la
más hermosa de todas. Después que ha
despachado a la primera por un precio
muy subido,' pregona a la que sigue en
hermosura, y así las va vendiendo, no por
esclavas, sino para que sean esposas de los
compradores. De este modo sucedía que
los babilonios más ricos y que se hallaban
en estado de casarse, tratando a porfía
de superarse unos a otros, en la generosi
dad de las ofertas, adquirían las mujeres
más lindas y agraciadas. Pero los plebe
yos que deseaban tomar mujer, no pre
tendiendo ninguna de aquellas bellezas,
recibían con una buena dote alguna de
las doncellas más feas. Porque así como
el pregonero acababa de dar salída a las
más bellas, hacía poner en pie a la más
fea del concurso, e iba pregonando quién
quería casarse con ella reci~iendo más di-

cados entre las rugosidades pétreas de los
colosos de Memnon.

y Germania, cierto que más bien com
poniendo estrofas que pergeñando ana
les, ha sabido volcar también su cornu
copia legendaria pues así como exalta las
figuras irreales de su epopeya sin par, la
dulcísima Krimhilda, idilio hecho poema,
el hermoso Sigfrido forjando de nuevo
la invencible Balmunga, el malvado Ha
gen y la despechada Brunequilda, tam
bién idealiza a Teut y a Mannus y al in
domable Arminio.

Por eso bien se expresa el destacado crí
tico español Juan de la Encina cuando
afirma que el historiador debe ser un
hombre de genio, de imaginación, capaz de
hacer historia no sólo por acumulación de
datos, sino por intuición. Que el archivo
no basta y que hay que tener por lo tanto
sentido profundo de- la vida para llegar
por medio del documento a "los caracteres
que Va dejando labrados esa cosa tremen
da que llamamos la historia",

Bien se expresa el crítico menciona
do porque al mismísimo padre de nuestra
ciencia, al "bonachón Herodoto", qu~

dijera About, lo pinta su biógrafo "colo
cado ante la maravilla del pasado huma
no", como un "hombre imaginativo cuya
obra tuvo un carácter fundamentalmen
te tradicionalista en el prístino sentido del
vocablo, esto es, nutriéndose sin interme-
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CUADROS.
LIBROS. ETC.
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CONFORTABLES.
LAMPARAS,
TAPETES.
CANDILES.

RECAMARAS.

victorias y también a las derrotas, conclu
ye que se llega así a la leyenda que no
es sino "la forma bajo la cual el pueblo
se representa su historia, algo. por su
esencia al menos, tan importante como la
historia certificada documentalmente".

y el sentimiento de lo fantástico es,
efectivamente, fa,ctor considerable que
coopera a hacer la Historia. "Cuando los
soldados ingleses volvían a ultramar en la
Guerra de los 100 años -cuenta Treve
lyan-, traían su parte de botín, tal vez
los cálices de oro de una: abadía, o los ta
pices de la casa de un mercader. o un- par
de ricos caballeros franceses para rescate;
pero cada uno traía también su provisión
de cuentos para un auditorio admirado,
cuentos fantásticos de aventuras, batallas,
alojamientos gratis y amores libres en las
ciudades más famosas y en los mejores vi
ñedos de Europa."

y leyenda y mito, esto es elemental,
aparecen en los orígenes de todas las ra
zas, y en todas las latitudes: envueltos en
la seda perfumada de la China milenaria;
simbolizados en un águila altiva que en
Tenoxtitlán destrozara entre sus garras
al reptil siniestro; mostrándonos a Uta
Napishtim elegido por los dioses para ser
salvado del diluvio cuando "el ciclón de
Adad barrió los cielos de Mesopotamia";
confundidos entre los jeroglíficos de los
papiros bicolores de los keftiu o acurru-

TODO CUANTO N~C~SIT~ PARA HAC~R

HOGAR F~L1Z
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. La ,EX"posición fué coloéada' ·en la
, Universidad. Y el apoyo dejas' a~to-

rÍgacles, ,ed?cativas. cada vez mayor,
Francamente, se due~n <le que nos nos
~cordemos' de 'ellos más í:men~do.

¡Hay t~ntatierfa.de por medio!.Y la
Exposíció,n merece la caluroSa a~ro.'
bición de .todos. De allí. pasamos' ál '

, Parque, de las Américas: El domingo
en la tarde. como todas las tárdes de
domingo en Mérida; el pueblo acu'de
al Parque formando una, mas~ hete-
rogénea que se vuelca en el pequéño· .. "
salón donde los recibimos' con mucho, '

,gusto. ~ás tarde, nos situamos,'en la ~ -,. -. 
Dirección de' Educación del Estado' ~ .
de donde partimos a \Talladolid: '; , ,

¿Resultados? Se pueden -resumir'
así ~hablando. ~Iaro está. de 10 q~e-
conSideramos la mayoría) : . ......

~- .~',
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No hace ,mucho .tiempo lo luz se cortoba

vorios horos diarios olternandc~-'os sect;res

de lo ciudod, y oún osí, hobío que reducir el

consu~o en los hogores¡ en los comerció~'Y

en los Fábricas para ~o correr el rie~go de

que el servicio Fuera tortada.

Lo Compoñío Mexi~na de Luz y Fuerzo

'Motriz, empeñosamente-esté luchondo poro

que esto no sucedo otra vez y por eso esto

trotondo de conseguir I~ préstomos nec;eso

,riós poro oumen:or sus plantos generodoros,

porll poder surtir sin interrupciones 111 de

mllnda ae ele~triéfdlldque ':.oda díll es mayor.

"'"'''', ..~
tar una inqúietud sana, libre de todo se habían ocupado de aquilatarlas en <-r::.':"
credo de cualquier índole, sin más me-o su ~Ior artístico. Parece una redú~;'" --..~:
ta q~e la de, acrecentar el interés qu~, da'ilcit el que haya que dar a conocer .: -,'
todo mexicano debe sentir por su pro- a!J>ueblo 10 que él mismo crea, lo que
pia ra~, por s.u propia p~tria Y' por motiva; enseñarle a ap~eciar su Ju"sto

,sí mismo. Así 10 sentimos,' y así lo" . valor, el drama--que vive a diario y
decimos a los (uatro vie,ntos. No ign?- que,Eo le duele, Por eso, porque ya
ramos que es una labor un tanto qui-
jotesca, a la que se podrá tachar-de es una costumbre.. -
soñadora, estéril, o acaso demagógica. Durante nuestra permanencia en el
por estrategas de café ~ue al amparo t>uerto jarocho, oIganizamó~ una serie
de su fingida compasión lan~an la pie- de programas de radio. Y cuando en
dra y ni siquiera dan en el blanco. uno de ellos se nos preguntó si creía
Pero eso no nos importa. Creemos en mas qu~ el resultado compensara nues
México. y lo q\!e hacem¿-$'; lo haée- tras esfuerzos, expresamos nuestra es
mos. así porque con toda nuestrí bue- 'peranza de que así sea, porqu'e, ten,e
na fe creemos que asCestá bien. Si'cada mas fe en nuestro pueblo ,y porque
día encontramos. una 'Sola persona que sie~pre la tendremos: porque com
vea algo en nuestras palabras y nos ,prendemos que' u.n pueblo vive.. en lá
exprese su asentimiento, si esa' persona medida de sU cultura y. que, si 'apenas
nos indica --como- afortunadamente empezamos, 'podemos considerar que
ya hemos encontrado mucnas-- qUe vamos hacia 'arriba. y siempre de

d
frente.' - - , - '

compren e nuestros anhelos y está con
nosotros, entonces sabemos que el es- Nós al~gró'mucho que las visít~s 'a--
fuerzo no es .inútil. : la Ex~si~iórt nun~a se interCqmpie-·

En realidad. no es nada n~~v~ lo ' rano Y nos éonsideramos muyo'felices
nuestro: Una buena cantidad ,de per-o cuando nt:u;stros y alum.nos escucha.:
sonas nos hacen notar que algunas d~ Dan con atendón las explica..ciones 'da
las cosas que exponemos ya las cono- das; pero más contentos e~tuvim:os
cian., Sin embargo, confiesan que-~óloC~~dO de$cubrimbs a u'n, holeriio de

--------;O----;:-......:..-...:..--'I---....:....-T""...:..-------·,.;,;; ,-és~asos·diez años. que. con sus ut~nsi-
t. liO'S"b~jo el-brazo, recorria la sala con'

uÍ1á curiosid,ad que ya'quisieran ';a~a
sí muchos adultos. Luego nos dirigió ,~ .

-- • ,.' urta ..fia~ca! sonrisa en la que creímos '
"ver,ag'radecimiento, y se fué'~ segUir

ÍÍnplllsap.eto su negociQ. En verdad, un
'.' -día' memorable para nosotros. porque - , ~

CQnsideramos que para él no fué run'
'd'ra sualquiera: " ,

Terminada nuestra lábol' eA Vet~
cruz. embarcamo~s ~mbo a Yucatin.,
y la novedad del pri~er viajé pOr 'fuar-_

, f.ué _más fuerte que el deseo de c~-'
piir con el riguroSo ma~eo. ' ..

. - Hicímos ,ochenta horas de viaJe,
" que significaron othenta maneras, di
,,'- ferent~&-'de aburrirse del mismó modo.

y cu'arido ya el fastidio iba formando
, part~ dé nl:lestras, inactividades coti

dianas.' "nos vimos obligados~' a des-
embarcar. '

I •

mos la satisfacción de comprobar, des.
de los niños de las escuelas primarias
--que nos visitaron por invitación
que hicimos' a las autoridades edu.ca
tivas-· basta las principales persona
lidades del medio cultural. que en el
pu.eblo veracruzano hay una 'dispo
sición natural, despierta siempre a cap
tar toda manifestación que implique
una 'novedad o un conocimiento. Mu
chos dé a,Que.l1os niños r~gresahan más
tarde por sí solos, y pedían una ex- .
plicación más detallada sobre-talo '
cual cuadro. ya' sea de técnica, de in
terpretación, o de amba.s cosas.' Nadie
se fué sin ser atendido. Y es obvio
aclarar que, dentro del limitado terre
no de nuestras pOSIbilidades,' no nos'
guía más ambición que la de desper-

-: ~ -"

POR. ROB$RTO CONTRERAS
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Viaj~ra'~'·.'Artes Plásticas

-- o" ;{~ntos) .

.. -": "..: ';"
~·~-v .

",''-'":..~;.-~< _~~~"f1¡,}~
',J .. _" ~'. "1

-,------,---,----------

U na vez que el señ'~r ,R:ectór de, la
Universidad dió su aprobación al pro
yecto de la n ExposiCión Viajera, ,em
pezaron las' gestiones. Y asi, con' el
apoyo del Directo~' Gerteral de púu
sión Cultural. del Jeie'QeLDeParta
mento de Artes Plásti~as-del'Instituto

Nacional de Bellas Artes,'<let Director
de la Escuela Naciónál' de~itte$ Plás
ticas; además de ,'li, -c'olaboracióri' de
los integrantes del', Taller~(Gráfica
Popular. y de artistas como JostOe
mente Orozco, Al'fredo Z¡rke~' José
Chávez Morado. Raú'l Al1~i~~~; Ma
riano Paredes; Fe~rfco';Can~~si:' etc.•

,los cuales facilitat~9 obr~s de ~ho~ro
piedad que. 'aun~dasa'Cválióso lote
proporcionado por~lhist:it1Íió"déBe
llas Artes y la Esq~eiª,; ~'{:AJ't.es Plás
ticas hicieron' de bués.tr;exROSi¿l)fi
un conjunto de' enor-rn.e:~íllja.nosai~
mos a la -tarea, de atiegi¡¡,éi:oiiv~niente
mente el matet;Íal ~eü'n:iéfo;p~ara'nios
la propagandá' y,..empacápd61o todo
perfectamente.... 110s .consici~~~~os~ lis-
tos para emptenderel,viaj¿¡ ",_
: Salimó~. e~ii d~ ,mayo: : ',-,

\Teracrtr.z rlOs 'diÓ,:~i ~sPa1dár~; y ,
sus periódicps se., ~n~-argaron' (1.e~r

mamos misioneio~; A de~if verdád.
no habíamos prevlstP el~sunto~'b~jo
ese punto de vista; pero h~b'imQsjde
terminar por acostumbrarn,ós,' con
cierta resignación no e.xeht; d~ ip..~
credulidad. '

, Decidimos hacer lainalÍgurqción
oficial un domingo. a la,s' 11 d~ I~ ~a
ñana. Resultado,: los ,asistentes -,~J'ac

to fueron los músicos' de :l~ '. Banda
que se amenizaoa a sí n¡isril<l y un se

.lecto y más que selecto I~d~cido nú
mero de nuestras amis~aQ,e,s'~ts~naJes.
En desagravio. esa misma noche, nos
visitó una gran ,cantidad de~'públ~co.'
que a cada momento' serenovabá cón
interés creciente. EI·éxito es~abaase-
gurado. '

y aquí nuestra~ prUnéii~"dpeii~n
cías, Nada mejor pará llegat::at'amé
dula de un pu.~blo 'que p~es~ntar1e algo
que le despierte un interés natural, que

toque las fibras de s,u esc~ndida sensi
bilidad, o simplexrte?te que choq~e
con su propia manera, de pen~r. AsÍ,
consideramos babér!eunidQ suficien~

tes argumentospa~~'poder,decir que
el pueblo veracruza.no,además de su
ya tradicional alegría ,dicharachera.
guarda en sí una i~i~ietud_~atu¡al.y
una franqueza poco'.'comunes: Tuvi-
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Ión su hija en matrimonio y lo hace dueño
de la Normandía, que será riquísimo du
cado.

Pero e! vasallo, ~ veces más poderoso
que e! señor, en tierras de los francos te-

_nía que rendirle homenaje besándole los
pies. Rolón naturalmente rehusa, él es el
fuerte, pero e! ceremonial no puede trans
gredirse.

El fiero guerrero señala entonces a uno
de sus secuaces para cumplir el humillante
encargo.

y se cumple, pero el guerrero normando'
toma bruscamente el pie del pusilánime
monarca para llevarlo a sus labios, sin
inclinarse él, lo que da por r~sultado que
vaya a dar Carlos cstrepitu>.li11ente al
suelo en medio de la hilarid.ld y de las bur
las de los circunstantes.

¿Sería cierto esto? Probablemente no.
¿A tal grado llegaría el temor dd rey

por el aguerrido Rolón, que no pudo cas
tigar tal desacato? Posiblemente sí.

Pero de todas maneras el incidente es
el condimento del pla tillo, que sin agre
garle nada en el fondo le da , ..,bor especial
y lo hace inolvidable.

Como si hubiéramos descn:-rollado una
moderna versión cinematográfica a colo
res, hemos recordado anécdotas y fábu
las recogidas de la Historia y que han des
tacado con viveza muchas de sus páginas,
que de otro modo nos hubieran parecido
grises.'

Ahora bien, mito y leyenda, habitantes
de grutas encantadas, de montes sacro- 
santos, de castillos tenebrosos o de apo
sentos reales; nutriéndose de ensueños vi
sionarios y empuñando espadas invencibles
o impolutos lábaros en gestas tremebun
das ¿habtánse arrebujado en h tenue gasa:
de los tiempos idos para no actuar ya más?
¿Habrán desaparecido para si,'mpre como
con la Blanca Nave desapareció la altiva
estirpe del Conquistador Guil~crmo?

Seguramente que no.
La fábula no es sólo del pasado, pues

como congénita a la naturaleza humana,
mientras se escriba Historia, se forjará le
yenda.

En relación con uno de los más tremen
dos sucesos contemporáneos, la última
conflagración mundial, ¿no se ha lucu
brado toda una novela sobre la supuesta:
desaparición del orgulloso Führer?

¿'No se dice que no pereció en los salo
nes de la Cancillería, sino que huyó para
protegerse en inciertas tierras de donde
surgirá algún día como habrá de despertar
su antepasado Barbarroja d~l secular le
targo en que ha dormido, luciendo que
vengan mejores días para A1cln:lnia?

Esta leyenda y otras más que están 
desbordándose, son los fuegos fatuos cu
yaSl errantes y temblorosas llamas se han,
empezado a encend~ para proyectarse ha-
cia la negrura del mañana.

Historia y leyenda seguirán actuando
unidas y ésta, como inseparable d~ la idio
sincrasia humana y pese al rango cientí
fico rogrado por aquélla, coopera a la
estructuración que está forjándose.

Como en los tiempos de la Ilíada y la
Odisea, de Femio y Demodoco, nuestra
serena musa, muy a pesar de su sitial au-

_gusto en el templo de la ciencia, seguirá
recogiendo, aun sin quererlo, entre ~os

vuelos de su divino peplo, el polvo de oro
de las consejas populares.

Los mitos, naves de audaces y azuladas
proas, seguirán surcando, y lo harán siem- "
pre, el océano infinito y proceloso de la

Historia.

(Viene 4e la pá~ina 24)

Historia ...

cambio le dió alas para transportarse a una
lejana isla en el mar tenebroso, San Bran
dán, de la que las tradiciones populares
hicieron el finál retiro del rey infortu
nado.

y la leyenda gusta también de envolver
en el sahumerio de sus consejas, objetos
que a su contacto cobran vida, nuevas
reliquias veneradas.

Así Teodolinda, la reina longobarda, la
que eligiera a Argilu1fo por esposo y 10
convirtier:l al cristianismo, hizo consen
tir al mundo en que había colocado en la
corona de hierro de los soberanos de Lom
bardía, uno de los clavos con que Jesús
había sido sacrificado.

y cuántas veces ha gustado I~ tradición
de dejarse oír confundida con e! rumoroso
follaje de los árboles como lo hiciera.n los
hel~nos escuchando temblorosos las pro
féticas encinas de Dodona, "cuyos rumo
res interrogaban las sacerdotisas entre e!
ruido de los vientos y de la tempestad".

Es precisamente una encina el conocido
. tribunal de! rey santo de Francia, Luis

IX, a quien placía escuchar bajo su som
bra las quejas de cualquiera de sus súb
ditos.

Es asimismo una encina, la de Donar, el
símbolo de la férrea disciplina que impu
sieran los señores normandos en sus perte
nencias, pll.es habiendo colgado Rolón de
ella un brazalete de oro, coentan los cro
nistas estar éste tres años después, sin que
nadie hubiera osado hurtarlo.

También en una encina, "la encina
real", logró salvarse Carlos 11 de Inglate
rra después de su derrota en Worcester
por las fuerzas del Lord Pr-otector, per
maneciendo oculto mucho tiempo entre
sus ramazones pródigas.

Un árbol, finalmente, un capulín au
tóctono, salvó la vida de nuestro Netza
hualcóyotl que se' ocultó entre su follaje
mientras su padre Ixtlixóchitl caía ante
{os ojos atónitos del joven, bajo los golpes
tecpanecas.

y muchos hechos y muchos hombres
parece tocar el hada leyenda con su varita
de virtud en la Europa medieval, en la
Europa avasallada bajo el signo caballeres
co de Amadís: el trovador Blondell en la
incansable búsqueda de su amigo Ricardo
Corazón de León; el rey Arturo. y sus
hazañosos caballeros de la Tabla Redonda;
y Alfredo, el monarca inglés, cuya figura
escorza Maurois como <~un soberano le
gendario que tiene una leyenda verdade
ra ... y cuya aventura participa del cuen
to de hadas y de la novela de cáballería".

y no digamos el Cid y el propio Carlo
magno.

Personajes, algunos de ellos literarios,
pero arrancados otros- de su mundo his
tórico para situarse dentro de! bello marco
de! poema.

La Historia, dice Scherr, no se pres~nta

como un risueño idilio sino como doloro
sísima tragedia, aunque es verdad que a
fin de que no sean tan terribles ,sus cua
dros se mezclan a menudo con entremeses
cómicos, en los cuales aparece el héroe
con un bufón por compañero, encargado
de distraer al auditorio, dando así oca
sión a los espectadores para alternar el
llanto con la risa. _

Ningún momento mejor para demos
tración de estas ideas que cuando los mi
tos se transforman en duendeciHos tra
viesos que inquietan la solemnidad augus~
ta de la Historia y juegan alborozados una
m'ala pasada a Carlos el Simple (que hasta
tiene nombre de personaje de cuento in~

fantil) .
Este, atemorizado, no sabía qué hacer

ante las invasiones de los pujantes vikings.
y tiene que' capitular. Otorga al fiero Ro-

para nada allí mismo, y un chicle
que alcanza la mitad de l~ producción
mundial ... en estadísticas.

En efecto. durante la pisada gue
rra mundial la demanda de chicle su.
bió en forma inusitada, y Campeche
cumplió. Entre paréntesis, nadie des
conoce que con la búsqueda de árbo
les chicleros se originó el descubri
miento de esas ruinas arqueológicas
que han sacudido al mundo con sus
pinturas murales. Eso dió origen a
que aventureros extraños a nuestro
país y sin escrúpulos de ninguna natu
raléza se dieran a la tarea de preten:
der saquear impunemente algunas de
esas rUinas.

Terminó la guerra, la demanda de
chicle se vino abajo. y aquí el proble
ma: el comprador lo quiere adquirir
a un precio igual e inclusive más ba
jo que el que tenía antes de la guerra.
El vendedor no acepta.

La madera y la copra, que también
se producen en gran escala. ya no se
transportan por vía fluvial, lo cual
ha nulificado casi el tráfico comercial
que inquietaba el en otrora florecien
te puerto de Ciudad del Carmen.

Por eso no debemos cuÍpar al pue
blo si se muestra desidioso anté un
evento cultural. De alj) que el es
fuerzo que se tiene que desarrollar
para engrandecer la cultura tenga que
ser cada vez mayor. Y Campeche
cuenta ~on elementos, de reconocida
valía. Publicaciones como El Repro
ductor Campechano, patrocinada por
el mismo Estado, son un esfu:erzo dig
no del mejor encomio. También el
Instituto Campechano publica una
Revista. Eso, tal vez para suplir la
falta de periódicos locales. Parece ex
traño, pero allí no se ve una sola chi- '
menea que indique la existencia de
centros fabriles o cosa parecida.

La Exposición se instaló en el Cen
tro Cultural para Obreros y Campe
sinos, un local amplío y bien situado,
en el que día a día supimos de la si
tuación y terminamos por compren
der el por qué de la escasa concurren
cia.

Llevamos dos conferencias prepara
das para decirlas a los maestros de
primera enseñanza, y el tema de am
bas no podía ser más interesante para
un profesor: "Pedagogía del dibujo
infantil" y "Panorama de la pintura
mDderna mexicana".

Pero a veces la buena voluntad no.
basta. En Veracruz, el público brilló
por su ausencia. En Mérida, los ama
bles maestros se portaron a la altura
de las circunstancias. y a más de un
buen número, hubo verdadero interés.

Emprendemos el regreso intempes
tivamente. De Ciudad del Carmen a
Puerto México. en un barco de cabo
taje. El litoral de Tabasco, en toda
su extensión, nos contempló impasi
ble y sereno.

El medio estudiantil, preocupado
por alcanzar o sostenerse en algo que
se siente flotar en el aire y que podría
llamarse aristocracia intelectual, no
tiene otras inquietudes que las de su
interés personal. Pasaron, vieron nues
tras cosas, y nada más. Para ellos, la
Exposición no fué más que un inter
valo entre dos clases.

El pueblo -habrá que confesar
lo- nos defraudó un fanto. Es evi
dente que no pensábamos encontrar
nos esa alegría desbordante y esa fran
queza características del pueblo vera
cruzano; sin embargo, hubo demasia
da indiferencia.

y no hemos encontrado la razón.
Como tampoco nos hemos explicado
qué se hizo de los descendientes de
aquellos que hicieron de Chichen-Itzá
-por ejemplo- un monumento al
esfuerzo propio, a la voluntad en
grandecida, a la cultura desanollada
por sí misma con un esplendor inigua
lable. En efecto, ¿qué hace el maya
de nuestros tiempos? "Es un hombre
que no sonríe, que no can~a, que sólo
vive para morir crucificado en el he
nequén. Porque la raza que construyó
tan admirab,les monumentos, la raza
que' luchando con la selva, el sol y
la sed supo crearse un imperio más
grande aúh que las dificultades que
venció para lograrlo, esa raza ya no
existe." Así se expresó un yucateco
que quiere a su 'pueblo y ve con amar
g1!ra qué la tradición luminosa de
los mayas ya no es más que eso:
una luminosa tradición que sus he
rederos no han querido perpetuar.

Hemos estado en' las ruinas. Allí,

donde 10 maya tuvo sus principios
cuando el principio no era. El camino
es una víbora sedienta que, huyendo
del sol, se esconde inútilmente deóajó
de la luz. A los lados, enfrente, de
trás, todo el inmenso henequenal que
es Yucatán, semeja un encrespado mar
de agujas verdes.

Apenas salimos de nuestro asom
bro. ,En realidad, ,¿ estamo~ otra vez
en el siglo xx? Porque, por un mo
mento, nos vimos en aquella época
que fué todo esplendor y vida, en la
plenitud de una cultura más grande
aún que el asombro que nos ha pro
vocado. La ilusión sería completa, si
un prosaico guía de turistas no in
terrumpiera n\l~stro ensueño. Allí se
agotan los adjetivos, las interrogacio
nes surgen a cada paso, y ia realidad
termina por empequeñecer a la fanta
sía. Es inútil decir más. El que no lo
ha visto, no lo puede concebir por lo
qlle le cuenta el que lo ha gozado.
porque ése no puede describirlo. Sólo
allí está la verdad, una lección para
las generaciones. en el lugar donde el
tiempo hizo un alto, y quedó dete
nido para siempre.

Campeche es famoso por dos cau
sas: una cera de la que no se h.abla
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EXPOSICI9N VIAJE~ DE ARTES
, .' PLASTICAS

CqNCURSO, PATROCINADO POR EL COMITE

CENTRAL ISRAELITA DE MEXICO

"

CERTAMEN DEL PERIODICO ESTUDIANTIL

"JUVEN:TUD UNIVERSITARIA"

Este periódico ha convocado a todo
el ,estudiantado mexicano de escUelas

Se ha comenzado a dar a conocer
la convocatoria para este concurso, en
el q.ue podrán tomar parte los alum
nos regulares de las Escuelas y Facul-
tades d.e la Universidad. '

Los temas por de~arrollar son los
siguientes: I. Contribución 'del pueblo
israelita aJa cultura universal. 11. Is
raelitas que han obtenido el Premio
Nobel.

Para cada uno de los temas habrá.un
premio de mil pesos, premios que han
sido ofrecidos por la Sección Femenina
del Comité Central Israelita de Mé-

,xico. \

Más amplios informes pu~en soli
citarse en las oficinas de la Dirección
General de Difusión Cultural, Justo
Sierra 16.

HOMENAJE AL DOCTO~'FERNANDO

OCARANZA '

UNIPERSIDAD DE MEXICO * 27"

, r

daria Nocturna 'para Trabajadores nú
mero 8. '

, Festivales culturales' en· otras tres .Con la ayuda. de la, Direccion Ge
agrupaciones obreras; excursiones a 'nérál dé Difusión Cultural se llevó a
Contreras, Tula~ Cuajimalpa" El 'Te- 'cabo reCientemente la Segunda Expo-
pozteco Y Cañada de Teponaxt1e en " , V .
las que se dieron pláticas/exp'licativas. SlClOn ,iajera 9e' Artes Plásti~as} or

ganizada por los pasantes de la Escuela
Visita a la Exposición del Pála60 d -, b• e ese noin re, señores Nicolás More-

de Bellas Artes,' acompañada cimbi~ no; Roberto'Contreras, Luis'G. Robl~
de una plática.; conferencias sobre la do yAntonio Ramír~z, qu'ienes lleva
poesía de Gabriela Mist,ral, el problema ron consigo grabados de la misma Es
de la reglamentación, Y una se~blanza . ,cuela, 'del Instituto Nacional de Be
de Felipe n. El Departamento tómó' n~s Arte$ y de diversos artistas cóntem
a su cargo también 'la a'rganización dé ,poráneos, para mostrar ~1 proceso evo
los homenajes' á Manuel Acuña y a lu!ivo del grabado en México.

,Goethe a que se alude en otro lugar. E'
• I La xposición recorrió diversos lu-

, gares de! Estado de' Veracruz Tabas
co" Campeche Y Yucatán, sie~do aco
gida con verdadero intérés por las au~

toridades, los maestros.y alumnos de
las Escuelas Y los vecinos en generaL

,-Los expositore~ darán a conocer pró
:xiIlJ:l;m~nte las obras que llevaron a ca

- bo durante s~ viaje o con motivo de él. '

, Con motivo de haberse retirado de
sus cátedras, se- formó ~l CO'rfiité er~

ganizador del Home~aje de los un.i~
versitarios de México, que,llevó a cabo
los siguientes actos:, ceremonia en e!
Auditorium de la 'E.scuela Nacional dé
Medicina, en la que tomaron la palabra
la doctora Emilia Leija Paz de Ortiz
Yel doctor Everardo R-amkez López, y
después de la cual el doctor Salvador
González 'Rerrejón, Director de dicha'
Escuela, descubrió en e! Aula de Fi
siología una, placa Con el nombre del
doctor Ocaranza; velada en el Anfitea
tro Bolívar, que se llevó a cabo ei 30
de agosto, -con el siguiente programa:
discurso del doctor Ignacio González
Guzmán; entrega por el Rector al doc
tor Ocaranza del ,diploma que acredi
ta el otorgamiento de la'Medalla al Mé
rito Universitario y palabras del mis
mo ~octor Ocaranza; además de núme
ros musicales a cargo de la Banda de
Policía del Distrito Federal y del Cúar
teto Clásico de la Universidad.

El homenaje ha sido completamente
justificado, porque el doctor Ocaranza
ha prestado eminentes serVicios en la
cátedra de Fisiología de la Escuela de
Medicina, en la que fué director por
cuatro años, además de haber tenido
a su cargo durante un año la Rectoría .
de la Universidad.

, .

DJ¡:PARTAMENTO DE EXTENSION

UNIVERSITARIA

'rio. En este programa se dan a conocer
diariamente los principales hechos de la
vida 'de la Universidad,

Se hiciero~ cuatro controles remo
tos: dos des.de el Anfiteatro Bolívar,
con: programas organizados respectiva
mente por la Asociación "Lehar" y la
Gen'eración "47"- de la Escuela Nacio
nal de Jurisprudencia; uno desde la
Hemeroteca Nacional con una confe
t:encia de Extensión Universitaria y
otro desde el Salón "El Generalito" de
la Preparatoria, con una c~mferencia

del senador Ylicenciado Gabriel Ramos
Millán, que organizó el Grupo Estu
diantil "Cultura y Universidad".

Durante el mes d,e agosto desarrolló
las siguientes actividades:

, ,Exhibiciones cinematográficas en los
local,es de los sindicatos de trabajadores
del Poder judicial y de la Secretaría
de E~ucación Pública, en el .Oub de
Excursionismo yen la Escuela Secun-

nes y con música viva, contándose en
tre éstas las de la Academia Juan Se
bastián Bach; transmisiones. de pro
gramas literarios sobre tópicos de arte
y teatrales y programas a cargo de la
Mesa Redonda de Filosofía y de la
Academia de "Sta. Aphra"; programas
de la Esc,uela Nacional de Economía,
'de orientación musical y sobre el pen
samiento Y' la vida de Polonia; trans
misiones de la B. B. c., de la Sociedad
Mexicana de Enfermeras, el Grupo
TEA, las Noticias Mundiales de la

, UNESCO Y el Reportero Uriiversita-

Ii

, '.,:

,.. ' ,

"

. ,

In:JlI.guración de la Exposición de la ,Escuela de las Artes Jet Libro. Con el doctor
Pruneda, los profe.S(;res'9ro~co' Muñoz, Diaz de León y Tovar. '

.NfJ:tJ e i a s
de la IJt,.ficéwn General de

.~~n Cultural

;' "'1." ••-
EXPOSICION DE LA ESCUELA bE.LAS

, ARTES DEL LIB~O

Dentro del programa de cOQperaci6.n .
de 'la Universidad con la Secretari,a de
Educación Pública, se facilitó la -Ga
lería Universitaria para que seefel>
tuara en eUa, a partir det:l~ de ílgosto,
una exposición de trabajos,Cie la Escue
la mencionada y _en la que se dieron a
conocer obras de grabado, litografía y
encuadernacjón; así éomo diversas ac
tividades de ese establecimiento.-

En el acto inaugural, el ~eñ.o~ J;4'ran
cisco Orozco Muño?: leyó ~n irÍ1~ortan-

te estudio sobre la historia del libro en
Méxi::o; el señór Francisco IH:az de
León, animador d~ aquei plantel,' leyó
otro valioso estudio sobre -el grabado
en nuestro país, Y -el Director General
de Difusión Cultural dijo unas. pala-:
bras para inaugurar la exposición y ~
plicar brevemente su si~~fic~do.

HOMENAJE A "G.OETHE '

Con motivo del segundo centenario
del nacimiento de ést~ por~uchos tí
tulos ilustre pensador, se organizó una
velada que se efectuó el' 29 de agosto
en la Sala "Manuel M.' Pq.nce" del Pa-;:'
lacio de Bellas Artes.

El programa compr~ndió una con
ferencia sobre "Lasid~as filosóficas
de Goethe", 'Por -el lic~nc'iado Alfonso
Noriega J r'., y dos números a cargo del
Cuarteto de la' EScUela ;Nacional de
Música: .

SERVICIO DE ,'RADIODIFUSION'

En el mes de -agostQ" se hicieron
~ransmisiQnes musicaJes'- con ;g~abacio-'

...;....,
"

~ .... }

::: .'

:.' ' .

,.~í ."
'-,
".

"



Homenaje a Manuel Acuña en el Anfiteatro Bolívar

superiores a un certamen literario de
tipo poético, siendo los trabajos iné
ditos y con tema y extensión libres.

Habrá tres premios: el primero con
sistente en Un diploma y un lote de li
bros donado por la Universidad; los
premios segundo y tercero consistirán
solamente en un diploma,

Se pueden obtener mayores datos
con el Jefe de Redacción del perió-
dico (Jesús Carranza 50-18). .

HOMENAJE A MANUEL ACUÑA

Con motivo de celebrarse d 25 de
agosto el centenario del nacimiento del
poeta Manuel Acuña, se organizaron
los siguientes actos:

Miércoles 24, en el Anfiteatro Bo
livar, conferencia del doctor y general
Francisco Castillo Nájera.

Viernes 26, velada literario-musical
en el mismo Anfiteatr~), en la que el
doctor ,Alfonso Pruneda, Director Ge
neral de Difusión Cultural, dijo unas
palabras en nombre de la Universidad; .
el doctor Jorge Negrete Herrera ha
bló en representación de la Escuela
Nacional de Medicina; la señorita Ana
María López Escalera recitó tres poe
sía,s de Acuña; la señorita Francisca
Pérez Abreu cantó un trozo de Doni
zetti y el Cuarteto de Cuerda de la Es
cuela Nacional de Música ejecutó unos
tiempos de una obra de Beethoven.
La ceremonia se vió muy. concurrida,
especialmente por estudiantes de la Es
cuela Nacional de Medicina, de la que
fué alumno Manuel Acuña.

Sábado 27, en la Calzada de los
Poetas del Bosque de Chapultepec: ho
menaje organizado por la Sociedad Li
teraria "Netzahualcóyotl", de la Es
cuela Nacional de Medicina. El pro
grama comprendió unas palabras del

doctor Anastasia Vergara Espino, en
representación de la Escuela referida;
la recitación de dos poesías de Acuña
por la señorita Elvia Lara, de la So
ciedad Literaria ya aludida, y dos pie
zas de música por la Orquesta Típica
de Policía y su conjunto coral. Al ter
minar el acto se colocaron ante el bus
to de Acuña dos ofrendas florales, de
la r niwrsidad y de la Escuela de Me
dicina.

. \'ISITANTES DISTINGUIDOS

Durante el mes de agosto estuvie
rOIl en las oficinas de la Dirección Ge
neral de Difusión Cultural las siguien
tes personas:

Doctor Rufford L. Pickens, de la
Escuela de Arquitectura de la Uni
versidad de Tulane~ a quien se puso en
contacto con nuestra Escuela 1 acio
nal de Arquitectura.

Señorita Lila May Walkdem, del
W orld Affairs Council of Philadelphia,
quien vino a iniciar una correspon
ciencia entre adultos universitarios me
xicanos y de los Estados Unidos, de
cuya actividad va a encargarse el De
partamento respectivo de la Dirección

General.

El doctor Harold E. Davis, profesor
de historia y gobierno de la América
Latina en la Universidad Americana
de Washington, D. e, quien proyecta
la organización de seminarios en dicha
Universidad para estudiantes destaca
dos de América Latina, especialmente
en los campos de economía, legislación,
estudios de población y administración
pública; proyecto que v.a a tenerse muy
en .cuenta para que se utilicen los refe
ridos sem:inarios por estudiantes de
nuestra Universidad.

DONAClON DE LIB,ROS

Durante el mes de agosto se hicie
ron, entre otros, donativos a las si
guientes instituciones:
. Escuela Primaria "Justo Sierra" de

Zamora Michoacán; Escuela Secun
daria d~ Cuautitlán, México; Bibliote
ca de la Escuela de Enfermeras de la
Cruz Verde México D. F., Y Biblio
.teca de la Sociedad Mexicana de Of
talmología, México, D. F.

Fo~rENToDE ACTIVIDADES ARTISTICAS

Dentro del programa de la Direc
ción General de Difusión Cultural se
han continuado fomentando las labo
res del Grupo Teatral Estudiantil Au
tónomo de México; se prestó ayuda al
estudiante universitario Ignacio Arzate
para las "Dos audiciones de poesía in
temporal hispanoamericana" llevadas a
cabo en el Anfiteatro Bolívar y en las
que tomó también parte la soprano
Chita Arzate, hermana del declamador;
y se tomaron localidades para los con
ciertos de la Asociación Musical Ma
nuel M. Ponce.

BECADOS UNIVERSITARIOS

La señorita Esperanza Rendón, que
ha estado beca,da para hacer estudios
de biblioteconomía y archivo en París,
los ha terminado y pronto regresará a
México. En su último informe la se
ñorita Rendón indica que ha visitado
las bibliotecas de la Facultad de Dere
cho, las municipales de Versalles y la
Biblioteca Infantil L'Heure Joyeuse;
además de haber hecho un curso in
tenso en el Instituto de Fonética Fran
cesa dependiente de la Universidad de
París.

La cirujano dentista Gloria Gavito
G., becada por el éxito de sus estudios
de odontología, ha iniciado en Tonalá,
Chiapas, investigaciones sobre la den
tadura de los niños de 'las escuelas y
especialmente entre los indígenas.

El cirujano dentista José Agustín
Pérez de Lebrija, becado también por
sus estudios odontológicos, se ha ins
crito al curso intenso de inglés de1 Ins
tituto de la Lengua Inglesa de la Uni
versidad de Michigan, para iniciar pró
ximamente estudios de perfecciona
miento de su especialidad.

El doctor Horacio Jinich, que ob
tuvo la beca "Sillanes': de 1946, ha
iniciado sus estudios sobre nutrio10gía
en el "Medical College" de la Universi
dad de Comell, Nueva York.

LIBROS PARA LA BIBLIOTECA NACIONAL

DE PARIS

L.a señorita Esperanza Rendón en
tregó un lote de 70 obras escogidas,
editadas por la Universidad~ a la ilus
tre y antigua Biblioteca Nacional de la
capital de Francia.

CENTENARIO DE CHOPIN

Con motivo de ir a Varsovia, Polo
nia, el señor Carlos Rivera, alumno que

fué de la Escuela Nacional de Música. , .
por haber triunfado en d concurso a
que convocó el Comité Nacional del
Centenario de Chopin, para tomar parte
en el Certamen Internacional organiza
do con JilOtivo del mismo centenario el
Rector le comisionó para que, l1e~da
la ocasión, presente un saludo cordial
en nombre de huestra L'niversidad y
de su Escuela de Música, encargándole
además que haga resaltar la profunda
admiración que se abriga en México
por la obra musical del c('kbre compo
sitor polaco y los propó~itos que se tie
nen para establecer relaciones entre los
artistas de México y los de Polonia y
para iniciar un intelTilllllJio de perso
nalidades dedicadas al (,llltivo de las
bellas artes en ambos l'<:iscs.

CONGRESOS INTERNAnONALES

Se han recibido invitaciones para los
siguientes, que fueron transmitidas por
la Secretaría de Relacione:> Exteriores:
Congreso Latinoamericano de Biolo
gia Marina, que se reunirá en Va1pa-

, raíso y Viña del Mar, Chilt, del 10 al
15 de octubre próximo; S\'!:;undo Con~

greso Internacional de C"ematografía
Científica, que se reunirá ,:11 Bruselas
del 30 de septiembre <!! 5 de octubre
próximo; Simposio Interna.:ional sobz:e
Biología de Altitud, que ::'c llevará a
cabo en Lima del 23 al 30 d.'~ noviembre
del presente año; Pria,{;]' Congreso

Americano de MediciIJ,( del Trabajo·
que se reunirá en Buenc's Aires en oc
tubre próximo, y Sépti.mo Congreso
Panamericano de Arquitectos auspi
ciado por el Gobierno di; Cuba y que
se efectuará en 1.,a Haban,l del 4 al 10
de diciembre de! preseLk :tilO.

Las invitaciones para 10.:; de:s últimos
congresos fueron tran,;crit<ls, respec
tivamente" a 'la Escuela Nacional de
Medicina y a la Escuela ::--raciona1 de
Artes Plásticas, por si < l¡;\lflOS de sus
profesores desearen 'coí1c{lcrir por su
cuenta, en cuyo caso se jes nombraría
representantes de la r n;.'ersidad. En
cuanto a los demás congresos, como no
se pueden enviar esos n:pre~entantes,

se ha solicitado de la St;cret¡¡ría de Re
laciones Exteriores que se obtengan las
publicaciones respectivas.

Además de las personas que se ha
bían designado delegados de la Univer
sidad al III Congreso de 1a Sociedad
Internacional de Cirugía que va a reu
nirse en Nueva Orleans del 10 al16 de
octubre próximo, se ha designado con
ese carácter al doctor Miguel López

Esnaurrízar.
La Secretaría de Relaciones Exte

riores se sirvió remitir publicaciones
del Primer Congreso Panamericano so
bre Deficiencia Mental, reunido en
Nueva Orleans del 26 al 30 de abril
del presente año; con motivo de ese
envío se ha iniciado el estudio de la
participación de nuestra Universidad
en la investigación de tal problema en

e! medio mexicano.
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encomendada a la competente dirección
de usted, muy varias y sobresalientes ca-

, \
lidades. Es.tá presidida por un tono gene-

ral de seria preocupación y ~ él responden

sus selectas colaboraciones. Teniend,o den- .

si,bd, carece de gravitación. Atiende' a las

más diversas direcciones de la especia}.idad

Mexicana
de 'Sociolog-ía

Entre las publicaciones de la Universidad.
Nacional que han alcanzado may~ éxito cien
tífico y que gozan de un alto prestigio en Mé
xico y en el extranjero, se encuentra sin duda·
alguna la Revista Mexicana de Sociología, pu-

. blkada por el Instituto de Investigaciones'So
ciales de ,nuestra Casa de Estudios, y que se
fundó en 1939 por el 'licenciado Lucio Men
dieta y Núñez. ,Se publicaban ,en U1¡' principio
cuatro nÚlmeros al año; pero por diversas cir
cunstancias, fué necesario limitarla Ptres nú
meros anualmente. En la actualidad han sido
editados diez volúmenes. ' ..

El objeto de la Revista mencionada es esti- .
mular los estudios sociológicos, especialmente
en la,América Latina, y poner. en contacto a
los diversos Institutos y a los intefectuales que
en todo el mundo se dedican ainvestigaciones
y trabajos sobre Ciencias ~ociales. Ha logrado
reunir en· sus páginas la colabóración de los
más brillantes sociólogos norteamericanos, ett
ropeos 'y latinoamericanos.

Entre las opiniones que ha merecido la Re
vista Mexicana de Sociología, sobresalen los
que aquí se tránscriben.

Revista

Nacional Autónoma de México y al Ins

tituto de Investigaciones Sociales de la

misma, por la creación de ,tan importante'

exponente de alta cultur~."

ELÍAs ENTllALGo, Cojímar, República,

de Cuba.-"Yo encuentro en esa Revista

PASTOR. DEL Río, Secretario General de

la Asociación de Escritores y Artistas

Americanos, Habana, Cuba.-"Llamada a

tener enorme resonancia dentro y fuera

del Continente. Felicito \l la Universidad

CENTRO LITERAlUO EXCELSIOR, Sao

Paulo, Brasil.-"Material e iatelectual

mente bien hecha, la Revista Mexicana de

Sociología está destinada a vencer, no sólo

por ser la única en su género, publicada

en México, sino también por estar capa

citada para satisfacer los gustos más re

finados de la élite de cultura a.la que prin

cipalmente se destina."

ANTONIO GARcÍA, Director del Insti

tuto de Ciencias Económicas de la Uni

versidad Nacional y del Instituto Indi

genista de Colombia. Bogotá, Colombia.

"Quiero, al mi~mo tiempo, felicitarlo muy

cordialmente por el excelente material de

la Revista, que por su alta calidad cien

tifica viene a constituirse -indiscutible

mente-- en la mejor publicación de este

género en' la América Latina."

MARIO LINS, Rio de ]aneÍfo, Brasil.

"Formulo votos por el desenvolvimiento

de sus, brillantes actividades."

• Cuba

I

ALFONSO MORA NARANJO, Director

de la Universidad de Aritioquía. Medellín,

Colombia.-uLa Revista Mexicana de So

ciología es apreciada en esta Univers~dad

como la mejor revista sobre esas cuestiones

que entra en la Biblioteca."

GERMÁN ARCINIEGAS, Bogotá, Colom

bia.-"He estado leyendo los números de

la Revista y he encontrado en ellos mate

rial intéresantísimQ que para mí ha re

sultado de singular valía.'"

• Colombia

ROBERTO AGRAMONTE, Profesor de So

ciología de la Universidad de La Habana,

Repúb~ica de Cuba.-"La apa~ición de

esta Revista señala fecha en el desenvol

vimiento, hasta ahora' bastante pobre, de

los estudios sociológicos en Amédca. Ar

moniza usted en ella el estudio de los

problemas, .generales de la ciencia social

con las investigaciones y. preocupaciones.

sobre los temas de la sociología concreta

o aplicada a los p.rQbfemas específicos, si!'

lo cual la ciencia genérica. queda incom

pleta. Hasta ahora en América no se ha

intentado ?ada análogo y hago votos. por

que no se interrumpa -como tantas ve

ces sucede-- la continuidad de' ese im-.

portante órgano de unificación de nues

tra.cultura en su aspecto más importante,

. el social."

ANTONIO SERRANO, de Paraná, Argen

tina.-"Quiero felicitarlo por la obra tan '

seria que se está realizando allí bajo su

competente dirección~ México esti· seña- .

lando rumbos en el Contménte y es<> ha
laga a toda América."

• Brasil

ALFREDO POVlÑA, Profesor de ~iolo

gía de la Universidad de' C6rdoba, Repú

blica Argentina.-"Ante todo .deseó feli

citar a usted por tan felii iniciativa,'mis

cuando se trata de una Révista tan. inte

resante y con íinnas tan conocidas en' la

Sociología mundial.'"

RAÚL A. ORGAZ, Prof¡:sor de ·Sociolo

gía de la Universidad de C6rdobá, Rep.

Argentina.-"Me ha impresionado plUY

bien la seriedad del contenido de eSa :Re

vis.ta y la excelencia de las'f~~ que la

prestigian."

RODOLf'O MONDOLFO, Profesor del Ins

tituto de Hum~nidades de la Universidad

Nacional de Córdoba, República Argenti~

na.-UMe parece- que México tiene. una

particular intensidad de movimientocul

tural, y que esa Universidad Nacipnaloy

ese Instituto de Investigaciones Sociales

están' desarrolland~ una obra altamente

meritoria y fecunda."

• Arge~tina
, ~', .'

'r i,

. . ,-' ~

RICARDO LE~ENE, Proíesof ~'Soci~lo-

gía de las Universidades' de B~os Ai-
, : ' ~ i\.

res y La Plata. Presidente de la Ac:áde-
,', J': '

mia Nacional de l~ Historia.-:-·.~ presen-

tación editorial me parec~ ;núY.buena y

he leído algunas de las coÍabo.t~~iosi~ que

en ella se insertan. Sus ~tudioS valiosos,

firmes de prestigio en ~i d~~o de la.

Sociología. Es en rea~d~ un esfuerzo

admirable ge la Universidad N~cioiul de

México e iniciativa muy íeli~, Clué supon

go suya, por lo que le' felicito vivamente.

En la' Argentina haremos algo' análogo

más adelante."

MAURICIO DEMBOVICH, Buenos' Ail'cs,

Argcntina.-"La lectu~a.de las páginas de

la Revista Mexicana de· S~ciologlJ re

sulta sumamente provechosa para todo

aquel que se interese por los problemas

sociológicos."
, .

ENRIQUE DE GANofA, Bueh(js~ Aires, Ar

gentina.-"He leído con sUmo .in't~rés su

Revista, apreciando mucho sUS vaüosas

colaboraciones."

OLIVEIRA VIANNA, -Nité~oi,. Brasil.

"Volveré a colaborar en esa brillantísima
. . /,

publicación que tanto h9nI'a a la cultura

~ial de nuestra latini4ad a1)1eri~ana."

,

~.

",\

.' .
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• Venezuela

MANUEL G. ABASTOS, Director dl.'l Se

minario de la Facultad de Derecho de la

Universidad Nacional Mayor de San Mar

cos. Lima, Perú.-"Desdc hace varios

años la Hemeroteca de la Facultad de De

recho de la Universidad' Mayor de San

Marcos se ve honrada con el envío de la

Revista Mexicana de Sociología, valiosa

publicación del Instituro de Investiga

ciones Sociales de la Universidad Nacional

de México, cuya colección ocupa en ella

lugar preferente."

JORGE PATRÓN YRIGOYEN, Lima,' Pe

rú.-"Nuevamente le expreso mis felici- ,

taciones por esa admirable monografí(l tal

conio lo hice cuando por primera vez le

yera las páginas de b R-~l';sta Mexicana

de Sociología. Considero 'lIle ese aná

lisis sobre un punto taa import:lnte hoy,

como son los partidos politicos, es un

notable aporte a la cultun que honra a

usted y a su noble país."

• San Salvador

El Diario de Hoy, San Sahador.-,-"He

mos estado recibiendo con t.~da puntua

lidad ejemplares de h Importantísima

Revista que usted dirige y cuyo conte

nido dice mucho del esfaerzo cultural

realizado en México y que constituye sin

duda alguna para el resto de las naciones

americanas una valiosa fuente de infor

mación y orientación.~,N. Viera Alta

mirano."

~ Perú

PEDRO GRACES, en El HcrÍJldo, Caracas,

Venezuela.-"Hemos recibido cuatro en

tregas de la Revista Mexicaua de Sociolo

gía, que dirige en la czpital azteca el

licenciado Lucio Mendieta y Núñez. Or

gano de expresión del Instituto de Inves

tigaciones Sociales de la Universidad Na

cional Autónoma de México. Cada una de

sus salidas nos trae un contenido valioso

de estudios sociológicos y de documenta

ción rigurosamente contrastada. En su r<\

mo, es la mejor Revista periódica que co

nocemos en América. Con una amplitud

de criterio que denota un concepto acer

tado de la sociología americana, inserta

trabajos de búsqueda de problema's socio

lógicos criollos y disquisiciones acerca de

la etnografía indígena. Publica, asimismo,

ensayos teóricos de gran valor. En resu

men: una importantÍsima Revista que bay

que subrayar debidamente, excelente en

todos sentidos y de gran necesidad para

perfilar sólidamente los fundamentos de

la cultura americana."

]OSEPH S. \'7ERLlN, University of

Houston Internacional Study Centers,

Houston, Texas.-"Séame permitido al

mismo ticmpo decirle que yo valúo la Re

vista Mexicana de Sociología más allá de

las palabras, y ha sido para mí de gran

ayuda en muchas ocasiones. Confío en que

conservará usted su conexión con esta

valiosa fuente de información no sola

mente de México sino de toda la Ap:¡érica

Latina. Cada número es una mina extra

ordinaria de información."

LOUISE SAVAGE, Adquir,ientc para Bi

bliotecas. University of Virginia, Char

lottesville Alderman, Library.-"Estamos

interesados en obtener su admirable publi

cación Revista Mexicana de Sociología.

Esta publicación periódica· es de mucho

interés en nuestra Escuela Woodrow WiI

son de estudios internacionales."

ALBERTO RElImAo, La Nueva Demo

cracia. Nueva York.-"Recibimos aquí la

Revista Mexicana de Sociología, misma

que ha servido más de una ocasión de

valioso documtnto, de la cosa mexicana

científicamente contemplada."

RICHARD F. BEHRENDT, Catedrático de

Asuntos Internacionales. Colgare Univer

sit)', Hamilton, New York.-"La Revista

Mexicana de Sociología es un órgano que

usted ha dirigido con mucho acierto y que

hoy día constituye probablemente la me

jor publicación periódica dedicada exclu

sivamente a temas sociológicos y editados

en español."

STUART A. QUEEN, Washington Uni

versity. Saint Louis.-"Sigo,gozando mu

cho de esta prestigiosa publicación."

1
CONSTANTINO PANUNZIO, University

of California. Los Angeles, Cal.-"Me

complazco en decirle que recib() la Revista

Mexicana de Sociología y que la estimo

en gran manera."

REX D. HOOPER, Nueva York.-uLa

Revista Mexicana de' Sociología continúa

siendo una publicación de importancia."
•

CONCHA RO~IERO, Jefe de la Oficina

de Colabor:lción Intelectual de la Unión

P.lnamericana, \V:lshington, D. C.-"He

tenido placer de ver d número 2 de su

muy interesante Rel'is/a Mexicana de So

ciulogía )' deseo con estas líneas enviarle

mis más sincens felicitaciones."

PITIRI~I A. SOROKIN, Presidente del

Dcp.utamento de Sociología de la Univer

sidad de HarV:lrd.-"Sírnse aceptar mis

cordiales felicitaciones por su Revista; la

<'ncontré muy valiosa e interesante."

\'<'l'ILLIAM F. OGBUR , Universidad de

Chicago.-uVemos con gusto el enorme

desarrollo que tiene la Sociología en Mé

.xico en la actualidad, y nos complace mu

cho el ver que cuentan ustedes con un

órgano de expresión de la misma corno lo

es la Rn'ista Mexicana de Sociología."

ROBERT REDFIELD, Profesor de la Uni

versidad de Chicago.-"La RevisLl pro

mete contribuir valiosamente a los cono

cimientos universitarios."

Esudos Unidos.-"EI pnmer número lo

encuentro extrem:ldamcnte interesante

por el ma terial que con tiene y las ideas

expresad:ls, íntimamente relacionadas con

el trabajo que estamos haciendo en nues

trO serviéio."

HERBERT BLUMER, Universidad de chi

cago.-"Aprovecho la oportunidad para

felicitarlo a usted por el excelente trabajo

de la Re1/ista Mexicana de Sociología.

Nuestros colegas profesionales en este país

se congratulan también de que se haya

establecido dicha Revista."

J. ERIC S. THOMPSON, Harvard,

Mass.-"Permítame felicitarlo a usted por

el gran éxito que ha logrado, tanto en la

espléndida obra tarasca como en la tarea

exigente de editar la Revista Mexicana de

Sociología."

ALFRED MCCLUNG LEE, Jefe del De

partamento de Sociología y Antropología,

Universidad

ELEANOR BANCROFT, University of Ca

lifornia. Berkeley 4, Cal.-uLa excelente

Revista es de mucho valor e interés a lá
de Wayne, Detroit, Mich.- B'bl' B f .. ..

1 loteCa ancro t, una mstltuclOn que
"La Revista Mexicana de Sociología cíer- d' l' b h"

~sc edlca a co eCClOnar o ras de lstona
tamente es una publicación muy impor- d d' . 1 f M""y e estu lOS socia es re erentes a extCo.
tante, que está llevando a cabo un tra-

bajo muy útil en el .:~mpo de las ciencias

sociales, y me alegra mucho que un ar

tículo mío aparezca en ella."

OSCAR ALVAREZ A;\;DREWS, Viña ,del

Mar, República de Chile.-"No quiero

dejar pasar esta oportunidad sin manifes

tar a usted mís felicitaciones más sinceras

por la espléndida presentación de la Rc

t'ista Mexicana de Sociología que, tanto

en su forma material como en su con

tenido, es un motivo de legítimo orgullo

para todos los países indoamericanos."

LYIS BossANo.-"La Rn'isfa Me,Yicana

de Sociología constituye el mejor y más

calificado órgano de difusión continental

en materia social."

a que SI.' dediCJ -lo abstrlCto y lo concre

to, lo general y lo aplicad(}-, y 1.l han

sabido sacudir de pedanterías disfraza

das de tecnicísmos, haciéndola, por su am

plitud y flexibilidad, grata a diversas zo

Das de la cultura. Su mejoramien to se

trasluce en cada nuevo número publicado.

Completa su atractivo la limpi.l presen

tación tipográfic.l. Se advierte, en suma,

que hay consagración a ese empeño."

• Chile

~l.'\RTíN ROORiGL'EZ Yt\'A;\;CO, l-l.lb.l

na, CUb.l.-"Encuentro I.t Revist.l un

interesante y útil que, respondiendo .\ 1.ls

ansias de los intelectuales de Améric.\ y

muy especialmente J los cultivadores dd

pensamiento sociológico, lu de ser t",po

nente índispensable y orienut1or dic.\z

que colocará a México J la Colbez.l del

movimiento de investig,\ción caracterís

tico de la Sociología en estos tiempos."

• Estados Unidos

V. GABRIEL GARCÉS, Quito, Ecuador.

-"Esta Revista la conocía ya y me parece

que es una de las mejores en su clase en

el mundo americano. . . Es una Revista

que honra a América por su valor esen

cial."

• Ecuador

IGNACIO ANDRADE Y A., Cuenca, Re

pública del Ecuador. "La Revista Mexica

na de Sociología es un alto exponente de

la cultura intelectual del país hermano.

Ocupa lugar de avanzada entre las publi

caciones de carácter cientÍfico que se edi

tan en América. Sus numerosas páginas

hállanse nutridas de bien abordados y

resueltos problemas que hacen relación al

vasto y complejo campo que amarnos, la

buena lectura; hemos encontrado una

magnífica fuente de ilustración para cru

zar los zigzags y los mil vericuetos de

la fenomenología sociológica."

EMMA RED, Sección de Estudios Econó

micos, Departamento de Agricultura de
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INSTITUCION DB DEPOSITO. AHORRO Y FIDEicoMISO

México, D. F.Edificio Guardiola

Esta Instituci6n ponc ¡' la disposición dcl público de México la
aunción más ,esmerada y dicaz cn las diversa. fasca de su actividad ban
caria. tanto en la Oficina Matriz como cn sus diversaí Sucursales,

" ,:Una r~i"ta
bien informada

y ecléctiro
en 'que se tratan

, temas
aujuitectónicos y plásticos

de nuestro, tiempo·

se publica cuatro veces al año

Ejemplar Abono anual N° atrasado

RIOITECTORA

Giros y cartaa,de crMito,

Ordenes ~e pagp.
- ,

Compra venta de moneda extran
jera.

Operaciones de futuro y reportoa

Guarda de válores.

*

EN GENERAL TODA CLASE DE ()PERACIONES BANCARIAS

, *
SUCURSAL No. l. Rdorma.l

SUCURSAL No; 2, V. Carranza 44
SUCURSAL No. 3, Rep. del Salvador y Cruces

SUCURSAL No: ... San JU¡ln de Let~án 9
SUCURSAL No. 5. Rep. del Salvador V 5 de Febrero

S\JCURSAL No. 6. Rep. del Brasil 6
SUCURSAL No.. 7, Bahía de Sta. Bárbara '39

SUCURSAL No. 8, Insurgentes y Tonalá
.SUCURSAL No. 9, Av. Revolución 240. Tacubaya. D. F.

DEPARTAMENTO DE AHORROS
Venu~tiano Carranza N9 44.

Depósitos a la vista a plazo ,y dc
ahorros.

Préstamos y descuentos.

Créditos en cuenta corriente.

Cheques de viajero.

Créditos comerciales.

so1

Director
ARQ. MARIO PANI

$ 18.00 $ 7.50
Dols. 4.25 Dols. 2.00

eER

EDITORIAL ARQUITECTURA, S. A.

Paseo de la Reforma 5O3 • México, D. F.

p

En México' $ 5.00
En el extranjero Dols. 1.25

. ,I •

/.

El BancoNacional de Crédito Agrí.

cola y Ganade.ro ampliará de manera

notable el radio de su actividad ope·

rando desde el presente año con crédi

tos a la ganadería, que' hoy más que

nunca necesita de fomento inteligente

para reconstituirse.

Cumpla, usted un deber que le im·
, . ,

pone su nacionalismo colaborando en

la campaña contra la fiebre aftosa.

•
BANCO,'NAC.IONAL
DECREDITO AGRICOLA

':"y GANADERO, S.A.. ·
" ~

Conformidad dada por la Comisión Nacional Ban··
,caria por medio de oficio NI? 601.11, de fecha 21 de

,.;", .' :,', abril de 1948
. .1' .. ....ir' . ' t:,'1 'tI l'~"',

. 'i).-, ..._. ,/ ...,.' := \ 011

.
:.. ,~~;: :' ....:: . ,'-

.. ~ "....



a cualquier hora del día o de la noche

para informes inmediatos sobre

¡CONSUMA USTED MAS AZUCAR!
Entre los alimentos productores de energía se des-

taca en lugar prominente el AZUCAR, que produce 4,000

calorías por kilogramo.

Incluya una buena cantidad de AZUCAR en su ali.

mentación diaria y tenga presente que el AZUCAR no

es un simple condimento, sino que es un alimento nece-

sario para el organismo humano e indispensable para

quienes tienen un desgaste físico o intelectual.

¡CONSUMA UD. MAS,AZUCAR!

1

RE
. DE ,--

1

DE PRODUCT

AZ CAR,

Es un nuevo 'servicio de
SALIDAS YLLEGADAS DE LOS CLlPPERS

1>1·29

HEKIC~IVA. oE~VI/lCION
cf!

PANAl68frAN W08LD AfaWAYr

PARA RESERVACIONES EINFORMACION GENERAL
LLAMAR ALOS SIGUIENTES TELEFONOS:

18·12·60 y 35-81-05

8SCllc!ff IIsted . .. .1
7Conozco mi posodo; estoy

'conf~rme con mi presente,

pero quiero un porvenir

gose rico.

mejor ... Todos los h\lérfo.

.nos desedlnos un hogor pro

pio,-une proFesión lucrof1vo,

uno vida sin angustias.". :~

Oigo lo voz ·de lo~' niños

huérFanos de México" Ayú·

denos e labrarles' un" por"

venjr."Compre billetes de lo'

loterio Noci~nol. Juegue'

con fé. Hogo_1.I.bien.y hó.

PUEBLA, Pue.
2' Norte N' 211

Td. '0-7'

VERACRUZ. Ver.
Mario Molina N' 53

Te!. 27-11

SUCUllSALES:

MUEBLES PARA CONSULTORIO • INSTRUMENTOS
DE CIRUGIA • CRISTALERIA PARA LABORATORIO

ESTABLECIDOS EN 1924

Teléfonos: Erícsson 13-02-36 (Central), 12-89-45, 18-60-42, 18-60-04,
18-60-14. Mexicana 36-21-78,

Av. Isabel la Católica No. l. Apartado Postal No. 2484
MI:XICO, D. F.

MEXICO, D. F,
Su Juan de Letrán N' 24

Td. 12-"-16
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