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L 1BR O S
Por Enrique ANDERSON IMBERT

E
N la l~teratura arg~ntina de estos aiios el primer nombre, por

Slt calldad, P?" S~t .tnfluencia,. debe ser elJe Jorge Luis Borges
(1899). Habla 'VIVIdo en Sm:::a (y tamblen en Espaiia) e1l los
tiñas de la guerra: regresó a·Buenos Aires en 1921. Su cultura
literar·ia era asombrosa. Más asombrosa aún su lucidez. Con

lo.~ mios esa wltura, esa lucidez se hml mriquecido tanto, que a veces,
mas que asombra,rnos, nos perturban como el espectáculo de una locura
n.ueva. Comenzó con dos ritos: el responso al "1'ltbendarismo", el balttizo
al "ultraísmo". Cosas de muchacho. Cuando más madu'ro dec,idió mterrar
también el llltraísmo, no quiso rewrrir a ningún otro rito: simplemmte
lo dejó caer m un .hoyo, lo cubrió con la mejor literatura de qlte fué
capa::: -y fué el más capaz de toda esta genemcióll- :l' allí wltivó su
huerto de e.rtraños fmtos. Cuando en 1932 habló de "el ultra'ísta muerto
cuyo fantasma sigue lzab·itándo11le" ya no supimos wándo se le fmtrió.
Sí sabemos que se arl'epintió de haber elaborado -"áridos .poemas de la
secta, de la equivocación ultraísta". "Reducción de la lírica a su 1.'11.'

m·mto primordial: la metáfora" había sido Slt primera fó"mula. Afortu
nadammte 1'(0 la obedeció en SllS poemarios Fervor de Buenos Aires
(1923), Luna de enfrente (1926), Cuaderno San Martín (1929), recogidos
junto con Muertes de Buenos Aires en su volume1l Poesía (1943). Metá
foras, s-í, a montones; y cada una con "su visión in-édita de algún fra{j
11'loetltO de la vida", para decirlo con palabras del Borgrs ultraísta. Pero
esas metáforas no fueron ni pr·imordiales ni I'educidoras del lil'ismo de
Borges. Eran sólo UllO ·de los tantos indicios de la poderosa mmte
de Borges. Poderoso canto ante la ín.tima belle:::a que descubría en la
vida argetltina, en las casas, patios y calles de Bumos Aires, l'1l los
lmlces de la historia, en. las caminatas por el suburbio, etl la pampa entre
vista POI' la ciudad, en 1m almacén sonro.wdo o en un :::aguán. Po
derosa i1llagi'llación que vivía cada impresión de sus sentidos hasta pro
longarla m tramas fabulosas y alegóricas. Poderosa inteJ.igmcia que
va y viene sin perderse por los label'itltos de la sofística. Poderosa meta
física que qlleda en buena postm'a al enfrmtarse con la mística or·ien
tal :l' el ideal-ismo absof¡lto, Pode1'Oso don de e.rpresión. verbal que lll/es
tm lengua no había tenido desde los barrocos del siglo XVII. Podel'oso
ánimo mo·ral, cap'richoso en sus acciones wando se le mira desde f-ue
m, sincero, arriesgado y consecuente siemp,'e para qltien atienda al senti
do de su vida de escritor. Poderoso saber intelectual, hedonista, pOl'que
Borges n.o lee sino lo que le da placer y enriquece, sin ceder a las va
loraciones consagradas por los manuales de historia literal'ia, pero tan
riguroso y serio como el de los profesores.

La wltum de Borges; alimentada con lo que reconoce COII/O valioso
en todos los pueblos y épocas, hace más notable el criollis1l'l0 de su poe
sía, Sin embargo, mm sus poesías de tem.a humildemen.te criollo rstán
armadas por dentro con esquemas intelectuales de la filosofía uni~ler

sal. Lo dijo en El fervor de Buenos Aires: su lírica estaba "hecha de
a'i)mturas espirituales". En "El truco" (de ese poelllario) está, por ejem
plo la idea., tan favor·ita de Borges, de qu,e los hombres son II.n solo
ho;'lbre. En Borges la metafísica y la l-írica son una misma cosa. Su
poesía ha callado Ctl los últimos alias. En cambio .riguCtl enérgicos sus
ensayos, ricos en inquis'iriolles -Inquisiciones. Otras inquisiciones- 3',
sobre todo, sus CUetltos, que le aseguran el más alto lugar en la litera
tura contemporánea: Historia universal de la infanaia (1935), Ficciones
(1944), El Aleph (1949), la antología con cuentos nuevos de La mue:te
y la brújula (1915). Quietl se lo proponga podl'ía se/ja./ar la constelaCión
de narradores a que pertenece Borges. Ideas, situaciones, desl.'1l1aces,
arte de etlgañar al lector, s·í, todo t·iene IIn aire de familia: Chesterton,
Kafka y diez más. Pero Borges, en esa constelación, es estrella de. pr·i
mera magnitud. Ha escrito por lo metlos dos o tres welltos que no llenen
parangón en tIIlestra literatura: "Tlon, Upbar, Orbis Tel'tius", "Funes
el memorioso" ... Nadie tomará en sel'io las opiniones de Borges; pero
su maliciosa dialéctica fertiliza sus Clletltos, a los que nadie dejará de
tomar en serio. Su pasión pO'r el juego nos poetiza p,'oblemas de crítica.,
de lógica, de gnoseología y ·metafísica. Es l/n escritor pam escritores.

Eil una gran torre está la Facul
(ad de Ciencias y todos los Institu
tos científicos: 1. Geografía; 2.
Astronomía; 3. Matemáticas; 4.
Física y 5. Química. En edificios
separados están el Pabellón de Ra
yos Cósmicos y el Instituto de
Física Nuclear.

En otra gran unidad, de 328
metros de largo, la más larga del
Continente amer<icano, están las
Facuttades de Economía, Filosofía
y Letras y Leyes, además de 105
Institutos de Humanidades: 1.
Ciencias Sociales, 2. Derecho Com
parado, 3. Investigaciones Históri
cas, 4. Investigaciones Estéticas, y
5. Centro de Estudios Filosóficos.

La zona de deportes comprende:
Estadios de práctica con graderías
para 4,000 espectadores y pistas pa
ra todas las pruebas atléticas; tres
campos de fútbol, dos diamantes de
softbol y un diamante de béisbol,
con graderías para 3,000 espectado
res. Tiene además edificio de ba
ños y vestidores para hombres y
mujeres; 12 mesas de basketbol, 8
frontones para frontenis, 12 mesas
de' tenis, 10 frontones para juego
a mano, un frontón para cesta con
graderías para 3,000 espectadores,
v un lago artificial para más de
i,oOO nadadores, con alberca olím
pica de ocho carriles y tanque olím
pico de <;Iavados,

La Ciudad Universitaria consta
rá además de edificios para resi:
dencias de estudiantes y de una zo
na residencial para profesores. La
capacidad total de la Ciudad l¿ni
v('rsi taria e,tá calculada para Im
partir una educación sunerior a una
población escolar de 26,000 alum
nos.

Perdonadme tan fatigosa enu
meración. Por ella nos hemos da
do cuenta de la magnitud de la
obra. Este será del centro de cul·
tura de enseñanza e investigación
más' grande de la República Mexi
cana. A él tendrán acceso estudian
tes mexicanos v extranjeros. En
el edificio de Humanidades habrá
I\n lugar en el que constantemente
se recuerden la obra y la impor
tancia de los periódicos, así como
las luchas y los ideales de la Socie
dad Interamericana de Prensa; se
rá la Escuela de Periodisrrio. Y si
en una próxima asamblea volvéis a
México ya tendréis aquí casa pro
pia donde noder celebrar vuestras
reuniones. Esperemos que' paq en
tonces va habremos triunfado todos
\' <]ue 'ningún país del Continente
;lmericano impondrá limitaciones a
la libertad de expresión y a la di
fusión de las opiniones. Muchas
gracias por vuestra visita ?' .nues
tras mejores deseos por el eXlto de
vuestros trabajos.

contesta adecuadamente a una pre
"unta suscitada. De todo esto po
¡lemas desorender que el pensamien
to de Collingwood coincide en mu
chos puntos con la mayéutica, y
Collingwood, incluso, habla del "Só
crates que llevamos adentro".

Me parece interesante hacer no
tar que. frecuentemente, el desen
volvimiento de las ideas filosóficas
desemboca en el análisis de las pre
guntas, En una época de la histo
ria humana. se ocupan los pensa
dores en afirmar, con dogmatismo,
varias proposiciones con una pre
tendida consecusión de la necesi
dad: después, de quedarse, en Sil
aCTnosticismo, con la "verdad" de
Sl~ ignorancia y, posteriormente, se
ponen a transcribir al papel pregun
tas que ya no son ni afi~t11~ciones
ni negaciones. El Que sa,lS-Je? De
Montaigne es un buen ejemplo de
esta última posición.

La A~tlobiografíade Collingwood
presenta, además, una serie ?e cr!
ticas y opiniones de sumo mteres

BORGES

deportiva de 'prácticas, caizadas y
el 80% de los edificios escolares.

En el edificio llamado "Rectoría"
serán alojadas las oficinas admi
nistrativas 'de la Universidad, y
en otros edificios cada una de las
siguieqtes escuelas: Medicina, Inge
niería, Arquitectura, Ciencias Quí
t1Úcas, Comercio, OdontQlogía y
Medicina Veterinaria. En un gran
edificio decorado con frescos que
dará instalada la Biblioteca Central.

fine Collingwood la verdad como
un complejo de preguntas y res
puestas. Y hace cuidadosamente el
deslinde de las respuestas "justas"
y las respuestas "verdaderas"; de
limitación que,.se basa precisamen
te en la pregunta, en la pregunta
que adquiere legitimidad cuando
"se suscita". Una respuesta "ver
r1aóera" es, en efecto. aquella llue

L U 1 SJORGE

Comunicaciones y Obra~ Públicas.
Hasta la .fecha se han 'erogado . .
$ 220.000,000 (doscientos veinte mi- .
Hanes de pesos), y se calcula q1,le
falta por eroga: una suma semejan
~e para .Ios eqUIpos de laboratorios
lI1stalaclOnes y mobiliario. Están to~
t~lmente terminados y en condi
clOpes. de fun~ionamiento el Estadio
OhmplCo (con capacidad para
lO?,OOO espectadores, uno de 'Io~
mas grandes del mundo), la zona

forma tradicional de conducir dis
cursivamente el pensamiento; de
allí su ataque a la lógica proposi
cional. "Una lógica, nos dice, en
que se atiende a las resp¡¡estas y
se descuidan las preguntas es una
falsa lógica" porque "no hay dos
respuestas que se contradigan, aña
d~, a menos que sean respuestas a
la misma pregunta". Por ello de-

Autobio
Cultura

1953.

cada país, Illuchos millones de seres
en todo' el mundo no tienen más
lectura que los periódicos. La afir
mación del periódico llega y echa
raíces en el espíritu de este lector
indefenso, que no tiene otra fuente
de cultura. ¿Está satisfecho el pe
riodista de lo que ofrece en las
páginas de su periódico a esos
millones de seres? ¿Está seguro de
que no puede mejorar su periódico
para que sirva mejor a los enor
mes intereses de las grandes' masas
sociales? ¿Está convencido de que
las noticias y el chismorreo políti
co no tienen en sus páginas tina
proporción exagerada y que habría
que dedicar mayor espacio a la ins
trucción y la cultura de las masas?
¿Está seguro de que su periódico
no copia a algún órgano extranjero
olvidando las características psico
lógicas de su raza', los intereses
de su pueblo y el nivel cultural de
sus lectores nacionales? ¿Ha pen
sado. alguna vez en la conveniencia
de aumentar la cultura y la prepa
ración de sus colaboradores? Todos
estos son problemas muy serios. de
difícil estudio, que cada periodista
debe de pensar y resolver de acuer
'do con el carácter y la naturaleza
de su neriódico, pero, sobre todo de
acuerdo con los intereses reales' del
público lector al que va dirigido el
periódico.

y para' terminar permitidme
agregar unas cuantas palabras so
bre este gran conjunto de edificios
construcciones y camnos de deport~
que se llama la Ciudad Universita
ria, a donde el· año próximo se ins
talarán las oficinas administrativas, .
las diferentes escuelas los labo
ratorios y las bibliot~cas ¡c\e la
Universidad Nacional de México,
En primer lugar hay que decir
que el área de la Ciudad Universi
taria tiene una ex.tensión de . . .
7.300,000 metros cuadrados, de los
cuales están cubiertos por construc
ciones poco más de 3,000,000 de
metross cuadrados. El terreno se
extiende sobre la zona llamada El
Pedregal de San Angel zona cu
bierta por una gruesa c;pa de lava
de las erupciones de los antiguos
volcanes del Valle de México hov
ya extintos. Dehajo de esa' cap;¡
volcánica fueron. encontrados los
restos del llamado "Hombre del
Pedregal", testigo de una de las
culturas más viejas de la América.

La obra de la Ciudad Universita
ria nrincipió el 5 de junio de 1950,
es decir, hace tres años, En ella
ha intervenido el equipo más grande
y mejor coordinado que haya ope
rado en ningún país latino: más de
150 arquitectos, ingenieros y aseso
res: cerca de 100 compañías con
tratistas, y hasta 10,000 obreros
en trabajo cotidiano. El Director
general fué el Arquitecto .Carlos.
Lazo, actualmente Secretario de

R. G. COLLINGWOOD.

grafía. Fondo de
Económica. México,

El Fondo de Cultura Económica
acaba de publicar una obra del fi
lósofo inglés R. G. Collingwood.
Esta editorial nos había dado ya
dos libros del mismo pensador:
Idea de la Natltraleza e Idea de la
Historia. Los lectores de lengua
española pueden apreciar mejor,
con estas tres obras traducidas, el
fino pensamiento de Collingwood.
Este hombre prominente en las le
tras . filosóficas, . empezó por· ·ser
realista; pero, posteriormente, co
mo puede advertirse en su Truth
and Con/radiction, se alejó decidi
damente de esta tendencia filosó
fica·,por considerarla. inconsecuente
consigo· miSma. Collingwood cen
tró·. su··atepción en la 1ógica; pero
no 'vió nunca con 'buenos ojos la
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p R E T E T o s
de Andrés HENESTROSA

WERNER, WOLF. Introducción
.a .la Psicología.' Fondo de
Cultura Económica. 'México,
1953. .

En su Introducción a la Psicolo
gía, el profesor Werner Wolf nos
hace. una exposición breve, pero,
sustanciosa, de las principales ten
d~ncias que han imperado en esta
disciplina. Comienza, en efecto, a
hablarnos dicotómicamente. de las
teorías mecanicista, y organicista.
Nos explica que los mecanicistas
piensan que el espíritu es el resulta~

do de un conjunto relativamente
simple de elementos·; concepción
que surge en Demócrito y reapare
ce, más sólidamente expuesta, en
la psicología de un Watson. y nos
describe que los organicistas opinan
que existen dos campos en el hom
bre divididos por completo: el de
los fenómenos físicos y el de los
sucesos vitales. Los llltimos, contra
la primera teoría, frecuentemente
no son predecibles.

Todos los temas tratados en esta
Introducción, son analizados según
las soluciones propuestas por las
dos tendencias psicológicas. La per
cepción, la memoria, la emotividad,
la imaginación, etc., etc., son exami
nadas desde los dos puntos de vis
ta: bajo el aspecto de una psico
logía estática y desde la concep
ción de una psicología dinámica.
Hace el autor una magnífica y uti
lísima introducción biológica al es
tudio psicológico para ir, sobre esa
base, estudiando los estados aními
cos más diversos. En esta primera
parte de la obra se distingue, por 10
claro de la exposición, todo lo re
ferente a la in fluencia que tiene
la sensorialidad en la estructura
psíquica. Wolf, sobre· un susten
táculo biológico, expone al~unas

teorías que son de gran interés, co
mo la de oDinar que el consciente se
halla ubicado en uno de los hemis
ferios cerebrales y el inconscien
te en otro. Este distinguido profe-

• sor, en cada uno de los caoítulos
que integran su obra, tiene el pro
pósito de ir diligentemente aniqui
lando todos los puntos de vista
mecánicos y estáticos con los que
no puede estar de acuerdo su con
ceoción dinámica de la psicología.
Wolf da muchos ejemplos de pen
sadores que caben en la posición
mecanicista y junto cbn Kutt Le
win, uno de los psicólogos de la
Gestalt, piensa que el aristotelismo.
puede considerarse como estático
mientras que el galileísmo aparece
como dinámico.

Teorías que tradicionalmente se
pensaban indubitables --como la su
posición estática de que en el ce
rebro se hallan localizados los cen
tros de la palabra, de la escr.itura,
del recuerdo, etc.- han sido mo
dernamente rechazados por teorías
dinámicas' que han logrado perci
bir que si, en efecto, existen dichos
centros, al quedar a veces inválida
dos por una determinada causa,

A.s.

::.
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EDl TORIAL

Entre los trabajos más notables de don José María Vigil hay
que destacar el estudio que sobre Lope de Vega, escribió en las pos
trimerías del siglo pasado. Publicado por primera vez en 1904, ha
alcanzado hasta ahora dos reediciones: en el tomo V de las Memo
rias de la Academia Mexicana al año siguiente, y en 1935, en oca
sión del tercer centenario de la muerte del Fénix de los Ingenios.
Esta edición, hecha por encargo del secretario de Relaciones en los
talleres de la Secretaría, y que da pretexto a esta notícula, registra
algunas particularidades que me propongo aclarar. En la Nota
Preliminar, debida quizá a Felipe Teixidor, quizá a Alfonso Teja
Zábre, se afirma que el estudio de Vigil vió la luz por primera y
única vez en las Memorias de la Academia Mexicana, siendo que
desde un año antes había sido publicada en esta ciudad de México
por los talleres de "La Europea", de J. Aguilar Vera, como hemos
visto. Extraño es que personas tan enteradas -Teixidor es un bi
bliógrafo y bibliófilo notábilísimo- desconocieran la existencia
de la edición anterior, restando con eso algunas otras particularida
des bibliográficas del por más de 1m concepto notable ensayo del
polígrafo jalisciense. La edición, que p1~dimi lla'marse príncipe, apa
rece dedicada "al Sr. Lic. D. Joaquín D. Casastís, distinguidísi1lto
jurisco1tSulto, literato y economista (en) testimonio de amistad sin
cera". El autor de la breve nota, en cambio, subrayó un elemento
que caracteriza los escritos de Vigil, como es la de iJar a los sucesos
sociales valor permanente en las creacjones literarias, selíalándolos
en la obra de Lope, en lo que tiene absoluta razán: Vigil ha sido
de los jJrimeros en el estudio de la Literatura Mexicana en señalar
la jJar.ticipación de los acontecimientos sociales y políticos en el
desarrollo de nuestras letras.

E. G. R

Pocas t'eces la muerte de un poeta camó la expectación qlle la más ajenas a los menesteres literarios, quweron colgar un crespón
de Amado Nervo. Todos los países de América, México a la cabeza, en sus puertas y ventanas. El Ferrocarril Mexicano, entonces regido
y también España, le. consagraron h01nenajes en los que ablmdaron por don Paulina Fontes, buscó el concllrso de dos jóvenes artistas
[as elegías, las odas y los cantos; los florilegios, los álbumes y has- mexicanos para sumarse al homenaje que México rendía al entonces
ta las ediciones de las obras. completas. Su nombre, ya de por sí consagrado como S11 máximo poeta: Jorge ·de Godoy -"laureado
gigante, pareció llenar el ámbito todo de nuestros pueblos. Y al escritor"- y Gabriel Fernández Ledesma -"joven y exquisito
día siguiente de S11 muerte, ya andaba ·mezclado con· la leyenda, tal artista"- se encargaron de. la selección, página inicial y. prólogo,
la que cuenta que al llegar el barco que conducía sus despojos a y de la carátula y las ilustraciones, todos muy dentro del tiempo y
Veracruz, un millón de golondrinas refrenando el vuelo, custodia- de la poesía de Nervo, como para que su recuerdo se encontrara a
ron S11 cllerpo basta el muelle . .. Pero no sólo las musas, los ateneos gusto. Dos nombres pudiera agregarse a los que prepararon este
y los poetas vistieron de luto. Hasta aquellas instituciones al parecer álbum o selección breve de las poesías de~ nayarita: el poeta co-

rrector de pruebas, Emilio Valenzuela, y Santiago Galas, d?leño de
los talleres tipográficos de La Helvetia. A decir verdad el álbum
está impreso con todo el rigor tipográfico que en su tiempo se po-

. día: a varias tintas y los textos orlados. Once poemas, algunos de
los más característicos, seleccionó Jorge de Godoy para enseñar la
el/olución poética de Nervó, cortando de cada estación la más 'dora
da espiga, desde La bella del'bosque durmiente, Tan rubia es la niña
que ... , Epitalamio, La Canonesa, y Discretos, hasta En paz, pasan
do por El .saludo mejor, El día que me quieras, Los cuatro coroneles.
de la reina, Si tú me dices ven... y La tonta. Y anticipándolos
del soneto de Darío -Amado es la palabra que en querer se con
creta- lo entregó a los viajeros del Ferrocarril Mexicano.

Vean ustedes cómo, cuando José Luis Martínez apenas tenía
cinco años, alguno lo presintió y se empeñó en reunir los ferroca-
rriles y la literatura. .

acerca de los filósofos ingleses con
temporáneos más' conocidos. Ale
xander, Whiteliead, Russell, Green,
Carrit, desfilan a través de las
páginas de esta amena y sugerente
Alltobiol)rafía. A Whitehead y a
Russell los acusa de haber caído
justamente en la lógica proposicio
nal, en la lógica que olvida la pre
gunta suscitada. Y dice que la es
cuela de estos filósofos no hace
más 'que construir "castillos de nai
pes". En la lógica idealista cree
nuestro pensador hallar, en cambio,
barruntos de' su lógica de interro
gaciones. De su. mayéutica nacia,
por otra parte;' la comprensión,
el reconocimiento intelectual de la
obra de otros filósofos. La idea
más torpe de los realistas, idea que
se vislumbraba en su lógica, era la
de que los filósofos se habían pre
guntado siempre 10 mismo, 10 que
es, para Collingwood, ;nexacto ~

todas luces. Pone como ejemplo de
este error dos obras que en la apa
riencia responden a las mismas
preguntas; pero que, en el fondo,
dan respuestas -naturalmente dis
tintas- a interrogaciones sumamen
te alej adas. Estas· obras son "La
República" .)' el "Leviatlian". Mo
vido por esto, Collingwood se pro
pone empezar el estudio de un
problema, partiendo de la reflexión
en las posibles preguntas que con~

dicionaron las respuestas dadas en
el pasado y en el presente a ese
problema.

Además de esta filosofía interro
gadora, Collingwood nos habla en
su Atltobioqrafía de su método his
tórico. Método nacido de la lógica
de preguntas 'y respuestas, ya que
nuestro filósofo 'sostielie que una
obra filosófica no debe ser analiza
da únicamente por sus soluciones,
sino por las oreg-untas, resultado
del momento histórico, que se sus
citaron en una determinada éooca.
Tras un ráoido sondeo histór·ico.
hace suyas, al cantar la perenne mo
vilidad de la vida, las oalabras de
Hegel de que lo qne' se podría
aorender de la historia es que na
rlie aprende jamás nada rle ella.
Pero, a pesar de esto, cree Colling
wood tener un certero criterio apre
ciativo de los diferentes monumen
tos y pensamientos filosóficos, pues
cree que la importancia de un he
cho pasado radica en la influencia
que tiene en el presente. Dice que
la historia debe preocunarse, en
tonces, de los "procesos", o sea de
los hechos -se refiere concreta
mente a los filosóficos- que tie
nen una resonancia futura, y no
de los "sucesos" que son hechos
qne desaparecen del panorama his
tórico sin dejar rastro.

Esta obra, traducida espléndida
mente por Jorge Hernández Cam
pos, merece la atención de todos los
lectores interesados en la filosofía
y la cultura en general. Su estilo
fácil, cristalino, se transforma en
nn agua que nos invita a beber.
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I'.1'I/lilo Abren C;ómez
. TATA LOBO
144 págs. Viñeta de
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Alberto Beltrán, $ 9.00

7
José Mancisidor

FRONTERA JUNTO AL
MAR

240 págs. Viñeta de José
Chávez Morado, $ 13.00

8
Rubén Bonifaz Nuiío

.IMAGENES
96 págs. Viñeta de Juan

Soriano. $8.00

9
SATIRA ANONIMA
DEL SIGLO XVIII
240 págs. Viñeta de '

Guillermo Meza. $15.00

10
Salvador Novo

LAS AVES EN LA
POESIA CASTELLANA

140 págs. Viñeta de
Miguel Priet0. $ 10.00

11
Juan Rlt/fo

EL LLANO EN LLAMAS
Y OTROS CUENTOS

170 págs. Viñeta de
Eh'i ra Gascón. $ 10,00
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o

Antonio Castro Leal
LA POESIA MEXICANA'

MODERNA
537 págs" empastado,

$ 20.00. Viñeta de
Carlos Orozco R~mero,

CARLOS FUENTES.

ra la psicología l11ooerna: hace hin
capié, por ejemplo, en las teorías
de los tipos e.1:tmvertidos e intro
vertidos. Jung opina, verbigracia,
que Freud es introvertido y que
Adler es extravertido, Y explica
que, por una especie de equilibrio,

THOMASDYLAN

s~xualidad. J ung viene, sintética
mente, a conciliar ambas posiciones
admitiendo que en algunos sujetos
predomina la voluntad de poder y
el1 otros la libido, Las hipótesis
de J ung son consideradas por el
autor sufilamertle imi>ort<lntes pa-

Everything that ¡'¡ves is holy,
Life de/ights in life.

BLAKE.

H
ACE un pesar" -COIllO él 'mislllo gustar·ía decir-, murió o

la edad de 39 miOS, Dyhm Thomas. A los veinte, habíatl
aparecido sus primeros vel'SOS, junto a los de oll'o poeta"
alÍn más jm'etl: David Gascoyne; éste, habría de ap01't01'

. una poesía elegíaca J' visionaria" aquél, una concepc·ión cós
Imca, sensual y mítica; ambos, ascend'ían de un ¡'¡mbo hetel'odoxo a
la escen? poét-ica inglesa, dominada en 1934 -Eliot J' P01tnd aparte
por Ceell DaJ' Lewis y Audell, in,tetltos en la búsqueda. de !tI' len.guaje
poético adecuado a la. tmeva conciencia social; Stephetl Spender, inmerso
en el conflicto ent're .m individua.fislllO congénito J' la tll'cesidad de p,'e
setlta'r una imagen colectiva; y Ma.cNeice, poeta de la. clase media, su
nostalgia. del pasado, su terror frente al futHro.

Dylan Thomas -hijo poético de Milton, ahijado material de la de
voción pura de H el-bert, formal de la, colllple/idad mística de Gerard
Manley H opkins- nació y creció en el país de Gales. De los mitos ~'
fábulas de Sl4 tier1'O, de esta poesía POPUI01', de ellloción pr'imaria, )' de
su retó'rica y estil'ística. traba.jadas, habría de derivar Thomas el ";-tll/.O
esencial de SI! obra. Poesía de soliloq!tio, busca la e.t'presión de la con
ciencia propia., más qlte la de la. social; el mu.ndo, si no es visto a, través
del poeta, p'ierde su anllonía y se t01'11O peli,q'roso: se trata de pe1'1!ulnece'r
en esta isla limitada por !In delgado mar de carne JI un(JI costa osea, ¿ a
abrir la puerta y entender si las manos e;rtrm1as ofrecen veneno o uvas?

Entre la concepción y la muel'te, entre el espenlla y el gus~no, el
mundo poético de Thonws cobra existencia y se ~I?ce aprehenslble. y
ese mundo, la vida y la. muerte, son Itno: concepClOn en Itn gran. seno
matel'no, twci'llliento de una, madre, vida. de 1m pecho:

Otle womb, one mitld, spnqed Ollt the matter,
One bl'east gave Sltck the .feve·/~s issue. , .

En la nl1le=, se mantiene la un'idad, los planos de cuerpo yolillo. tlO se
distinglten; mas: el cllerpo es alma., y ambos, cercanos al seno, son sexo
puro, inocencia ~,ital que se mml.tendrá hasta que la car!,e p,'etenda some
ter al espíritu, fi.iarlo en metales humanos, J' convertirlo en certe:::a de
m'uerte, tr·iunfo final del fantasma. sO/l1'e, el hombre. Ca,da hombre ha
procreado en s'í el gusano que jml/ás po~m 'IIIo;tor,. y el tnunfo ,del gu.sa,
no, será el triunfo i1'1'evocable de la 1!1l!dad. c.osl1/1lCa, la ce1'1'aZall definI
tiva del ciclo. "La mlterte no tmdra dommtOs .. los muertos ;}esnudo!j,
uno serán. ,. La muerte es todas las metáforas". ~l po~tq ~uella, SII.ae
nesis '\1 muere otra vez: "Una vela en los muslos ha !1Ilclado la vl~a;
un cirio entre las manos la. ciel'ra: Hemos 1J1telto al hombre en selllllla,
al hombre en ce'ro. . , '

Más allá de la génesi:f común, e." la concepClon de DlOs, cuya pI'opia
It1Iidad hace poslble la del homhre:

And the womb
that bore

for
all 1IIen

The adored
Infant Light

y al morir, el hombre vuelve a ent1·onca.r en la totalida~ de Dios, ~x
pira con "largo aliento que llevó hasta 'NVI padr,e .1'1 mensa,Je de su CrIsto
moribundo". La paradOja entre carne y esplntu ha Sido resuelta en
Dios' el hombre -y el poet~ se saben, a.h01'a, nacidos de carne y es
pírit~, pero tli hombre ni fantasma: sólo fatltasma; mortal.

Entre la concepción y la mlterte, entre la Ilmdad y el divorcio de
la vida, el hombre osci'lante se 'mantiene por la fe:

This is the world: the lying likeness of .
OIW strips of stl4ff that talter as 7('1' move
Loving as beitlg 10th;
The dream that kicks the bu·r·ied froll/. their sack
And lets their trash be honOlwed as the quick.
This is the world. H ave faith,

y a Sl4 vez, esta fe se aviva y mantiene, constantemente I'enovada, en
la palabra del poeta., ligamen único de la Hnidad dmtro de lo divel'so.
Palabra dejada al poeta por los muel·tos, quienes "en SIl hectárea SÚI
IHna, ya no necesitarán del calor de la. palabra"; palabras qUR se agotan
"donde los gltsanos tienen su equis", Pero en la vida, divorcio del esp'í
r·ilu y la carne, sólo la palabra sabrá mantener el goce y el dolor, el
trabajo y el amOI', a rravés de la poesía, que para Thol/ws vive por
amor al hombre y en alabanza de Dios. \

Más allá de esta gran idea cósmica, cognoscible, late el misterio. ¡;-'ren
te a él, la devoción de Tho/llas se troca en revermcia, y al hacerse re
verencia, ingresa a una de las vértebras esenciales de la idea de Europa,

El pintor Augustus Jolm nos ha dejado el I'etrato de un Dylan Tho-
mas mofletudo, de Jabios senslwles y cabellem enriscada. Poeta de las
aldeas, etl ellas I'ecoge los viejos mitos. que, en. un sagrado eqliilib'r'io
entre la pulsación del sexo J' la lIlZ de la inteligencia., /ustifican a la
vida., pero jamás dirigen la condllcta: la poesía toda de Dylan Thol1las
nos llega a rravés del deseo, a tnwés de la experiencia, cuajada O, 1'11/.

b"ionaria,
J-loy, Sil gusano le ha vencido.
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1. Juan Pablos. Primer im

presor que a esta tierra
VitlO. Monografía. biblio
'gráfica, por AGUSTÍN' MI
LLARES CARLO y JULIÁN
CALVO. México, 1953

$85.00
Está dividida esta obra en
tres partes: Introducción,
Catálogo bibliográfico y
Apéndice Documental.
Concienzudo estudio con
el cual queda definitiva
mente estudiado el origen
de la Imprenta en Amé
rica, con documente-, has
ta hoy inéditos. Estúdian
se al nüsmo tiempo cada
una de tas obras que sa
lieron de las prensas del
prototipógrafo mexicano,
indicando el lugar en don
de se conservan. El volu
men está ilustrado con
gran cantidad de grabados.

En prensa:
2. JUSTO SIERRA, Segundo li

bro del diario de mi viaje
aws Estados Unidos. (La
pretendida cesión de la Pe
nínsula de Yucatán a un
gobierno extranjero.) Pró
logo y notas del Ing. Mar
te R. GÓmez.

3. Historia de la Satlta y
Apostólica Provincia de
Santiago de Predicadol'es
de México en la Nueva
España. Ilustrada con las
vidas y apostólicos traba
jos de los varones insignes
que en ella han florecido
en santidad y doctrina, por
el P. FRAY JUAN DE LA
CRUZ Y MOYA, Predica
dor general y Cronista de
dicha santa Provincia y
Examinador Sinodal de
los Arzobispados de Ma
nila y México. 6 tomos.
De esta Colección de Do-'

CUMENTOS MEXICANOS, úni
camente se imprimirán obras
de gran valía y sus ediciones
limitadas exclusivamente a
500 ejemplares numerados,
impresos sobre fino papel fa
bricado expresamente para
ella.
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pueden ser reemplazados por otros
centros, surgidos inexplicablemen
te en un imprevisto sitio cerebral.

Una de las secciones más llama
tivas' en la obra, es la que lleva el
nombre de Crítica al psicoanálisis,
donde analiza somera, pero profun
damente, la resonancia que~ los gran
des psicoanalistas (Freud, Adler,
Jung), tienen en la moderna con
cepción de la psicología. La teoría
de Freud del ((go, del superego y
del ello, está límpidamente ~xpues

tao Wolf acusa al psicoanálisis in
maturo de simplificación, compli
cación y generalización. Nuestro
autor nos explica que si la concep
ción de Freud descansa, como se
sabe en la libido; en cambio la
de Adler reposa en la nietzscheana
vol14ntad de poderío. Adler, inclu
sive, piensa que la libido se yergue
sobre esta voluntad. A lo que res
ponde Freud reconociendo, prime-.
ro, que la voluntad de poderío es
una motivación de gran fuerza en
la estructura anímica; pero, aña
diendo después, que se basa en la
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sobre el tronco quebrándose los dimtes, mas al dolor, hltyó entre
aullidos. El conejo continuó cantando:

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

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

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

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

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

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

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

Pero el coyote no volvió a reclamarle al conejo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sea cual fuere su credo, debe usted adquirir el

DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE
LA FE CATOLICA

una obra verdaderamente magistral
Abarca todos los temas religiosos o que se relacionen
con la religión: dogma, moral, liturgia, apologética,
filosofía, etc.
Está dedicada especialmente a investigadores y perio
distas no católicos.
Ejemplar forrado en fina cartulina: $ 100.00. A la es
pañola: $ 115.00.

EDITORIAL JlJS
Insurgentes Norte 19. México 4, D.F.

•

•

La Universidad de Leyden, la
más antigu~ de los Países Bajos,
fué fundada en 1575 por Gui
llermo el Taciturno, príncipe de
Orange; con el propósito de in
dependizar a Holanda de los paí
ses vecinos con respecto a la
educación superior de su juven
tud. Se presentaron al principio
algunas dudas sobre el lugar don
de se establecería, pero finalmen
te la elección recayó en Leyden
en premio a la firme resistencia
de la Ciudad durante el famoSo
sitio de los españoles el año ante-

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

LIBRERJA'" ROBREDO

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

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


