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Información universitaria. Otias noticias

Informe de la Reunión
Ningún testim:onio más autorizado para apreciar el desarrollo y
frutos del Congreso reunido en la ci7~dad de Guatemala durante
septiembre último, que el informe preparado por el licenciado José
Roltz Bennett, Decano de la Facultad de Humanidades de la Uni
l'ersidad de San Ctlrlos de la vecina República, y Relator General
dd Congreso. Tal documento, sobrio y preciso, se reproduce a
continuación.

Con el indefinible tono emocional
que acompaña a la terminación de toda
labor, matizado en parte de satisfacción
por el trabajo cumplido y de melancolía
también porque concluir algo es dejar
un poco de ser, desprenderse de una ac
tividad que ingresa al pasado y que por
ende tiene la fatalidad de no poderse
rescatar ya más, vengo a decir las pa
labras de clausura en nombre del Con
greso y de la Universidad de San Car
Ias de Guatemala, mi Alma Máter.

Compartimos todos, seguramente, la
legítima tranquilidad de que no ha sido
éste un cónclave protocolario, erizado
de .formalismos, sino la reunión de un
grupo numeroso de gente de trabajo
que se ha congregado ante la urgencia
de precisar un código de principios
orientadores para las Universidades la
tinoamericanas y de conc'retar en ins
ti tuciones fundamentales la necesidad
de una vinculación estrecha entre las
supenores entidades educativas de

miembros de esta Asamblea constitu

ye una distinción que agradezco pro

fundamente. Obliga también mi re

conocimiento y el de mis compañeros,

la cordial bienvenic:ia que se nos ha

La Actuación de la UNAM
Dos Discursos del Rector Garrido

CONVOCADO por la Universidad de San Carlos, de Guatemala, se celebró en di
cha ciudad el Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas, los días del 15
al 25 de septiembre.

La Universidad Nacional Autónoma de México, que desde un prinCipiO apoyó
resueltamente la idea del Congreso, envió una delegación presidida por el Rector li
cenciado Luis Garrido, quien asimismo llevó la representación de la Asociación de
Universidades e Institutos de Enseñanza Superior de la República Mexicana; formaron
parte de la delegación el licenciado Agustín Yáñez y el doctor Nabor Carrillo Flores,
Coordinadores de Humanidades y de Ciencias, los licenciados Eduardo García Máynez,
director del Centro de Estudios Filosóficos e invitado especial de la Universidad de San
Carlos, Alfonso Ortega Martínez, secretario de la Asociación de Universidad~s, y Raúl
Cardiel Reyes, que actuó como secretario de la delegación. pe México asistieron_ tam
bién el ingeniero Porfirio García de León y los licenciados Jesús AguiJar Ferreira y
Alberto Lozano Vázquez, Rector, Secretario General y Regente del Colegio de San
Nicolás de Hidalgo,.. de la Universidad Michoacana, y la señora' Adela Formoso de
Obregón, directora de la Universidad Femenina.

Los delegados mexicanos fueron objeto de especiales distinciones. El licenciado
Garrido presidió la primera comisión dictaminadora y tuvo el en:cargo de pronun
ciar el discurso de clausura; la señora Formoso de Obregón presidió la tercera comi
sión; el licenciado García Máynez, la sexta, de la cual fué ponente y relator el li
cenciado Ortega Martínez, correspondiéndole sustentar las' bases de organización de
la Unión de Universidades Latinoamericanas, punto central del Congreso; al licenciado
y áñez se le confiaron las comisiones de estilo y los licenciados Lozano y Cardiel fueron
relatores de la segunda y séptima comisiones.

La Uníversidad Nacional presen tó once ponencias, de las cuales fueron aceptadas
íntegramente las que se refieren a la fundación de la Comisión Latinoamericana de In
vestigación Científica (ponencia formulada por el doctor Carrillo Flores y estudiada
por el Consejo Técnico de Ciencias de la Universidad Nacional); a las ac tividades
universitarias en relación con el problema indígena; a las gestiones para que la-Unión
Astronómica Internacional y la Unión Radiocientífica Internacional decidan el es
tablecimiento de un observatorio y de estaciones de investigación en países de la Amé
rica del Sur, y a la organización de cursos de invierno y de ver,mo, rotatorios entre
las distintas Universidades latinoamericanas. Substancialmente fueron aceptadas, pero
aunándoseles ideas de ponencias similares presentadas por otras Universidades,. las
relativas a extensión universitaria, a educación física, a los ·deberes del Estado respecto
de la Universidad y carácter de la autonomía .universitaria, a la cooperación ccn Ja
UNESCO y a la orientación vocacional.

Tanto en las sesiones de comisión como en las plenarias, alcanzó vivo relieve
la delegación mexicana interviniendo en todos los debates. Pero tan importante como
esa labor, fué la de acercamiento personal fuera de sesiones.

El Rector Garrido hizo entrega, a las diversas delegaciones, de lotes selectos de
ediciones de nuestra Universidad.

El espíritu que animó a la representación de México fué expuesto por el propio
señor Rector en los dos discu~sos que se insertan a continuación y que merecieron
general aplauso y. cálidos comentarios de los congresistas y de la prensa;

Discurso de salutación
Señor Presidente, señores congre

sistas:
Dirigir la palabra en nombre de la

U niversidad Nacional de México a los

o1R

nuestras naciones. Pero pesa también
en el ambiente la preocupación de que,
ya acordados los principios ideológicos
y creados los organismos para la ac
ción conjunta, puedan cumplir las in
numerables y difíciles tareas que se
proponen, no tanto por la compleja na
turaleza de los problemas sino porque
vivimos aún bajo la tradición letal de
una hermandad de palabras que todos
deseamos transformar en una fraterni
dad de hechos.

Ninguna acción puede estar ajena a
las ideas que la inspiran, implícita o

-explícitamente, de suerte que la activi
dad práctica es, en general, una expre
sión fiel del pensamiento de los indi
viduos o de los grupos. La Universi
dad Latinoamericana juzgada por sus
realizaciones -sean éstas egregias o
diminutas- supone un cuerpo de ideas
avanzadas y congruentes en el orden
de su actividad nacional. Pero lo que

(Pasa a la pág. 4)
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la ciencia patá'educár; es' necesario, ,
también. proyedar una filosofía -de
la vida, sin la'cual el espíritu humano'
no p04ría enconJr..ar soiució~ ,a todos
sús problemás. La~ unijersidades pue- .
den ay;udar a'la ~umanidad,paralibe
ra~la de ciertos Peligros y :consolidar "
la paz del mu:ndo..songuíasprestigio- '
sos de la inteligencia, no sólo propor
cionando los ca'nocimientos sobre las
más variadas disciplinas científicas.
'~íno ampfi~nd~ el' h6rlz~ntthumaÍ1'o .
'~n nuevas creacioness actividades ar
tísticas. Las universidades, por 10 ·tan
to, deben suministrar una filosofía de
la vida. e inculca,r en cadá estudiante.
que tiene una.ini~ión que cumplir: la
de servir a su fainili~" a su patria y a
la hunianid'ad. 'Pero ha es posible con
cebir que tal propósito se realice. Si
cada joven que concurre a los escaños
universitarios. no' domina 'sus pasio
nes confo~me a una elévada' jerarquía
que 10 capacite para ser más justo' y
generoso. Nunca como ahora las uni
versidades de\len vigodzar en los
alumnos el amor por los yalores eter
nos de la vida. La juventud saberes-,
ponder cuando se le llama, con since
ridad para nobles empresas. Si de este
Congreso surge un mayor entusiasmo
y una mejor técnica para 'que la educa
ción ,universitaria de la América La
tina sea más digna y más coherente,
más libre y más generosa, habremos
~endido un se~cio ~ la causa de la
democracia y ~l bienestar de nuestras
patrias. '

Es indispensable, qu~' el educando
pbsea una noción precisa y clara del
medio en que le ha tocado vivir. Mu
chas veces enriquecemos su inteligencia
con numerosos datos científicos o ar
tísticos, pero dejamos af margen la
explicación real y sincera. de 10 que
acontece en el mundo< en _su aspecto
social, económico y político.

Particularmente los ,países que po
seenuna buena proporción de pobla
dores indígenas tienen que enseñar a
sus clases intélectuales. antes que nada,
a trabajar por la l'edencÍón económica
de estos grupos humanos. pues de ello

, depende, el ,Proceso, para h'Ítegt'ar sus,
, naciónalidade~ y-que surja' unavarte~ ,

dad que los capacite para nuevas reve-.
laciones. Por mi raza hablará el es
píritu, no es sólo lema de la Universi
ciad de México. sino el qe todas aque-

, Has naciones que tienen una misión
étnica que cumplir. _

Las duras experiencias que el mun
do ha sufrido. obligan a las universi
dades a formular una d.octdxía para' ,
la educación superior que se inspire en
la deferisa de la paz. de la democracia
y de 'la justicia. Para ello es necesario'
que respiren unc1ima de libertcid. pues
sin éL su elevada Ii1isió~, no podría
realizarse. La evolución de la cultura
así 10 justifica. Con cuánta razón afir
mó Hegel "que la Historia es la His
toria de la liliertad". En efeCto. la evo
lución de nuestros púeblos, se podría
sintetizar en el nacimiénto de la li-
b~~t~d~- -;~~ "~~'~~~~~~i~ient~';y:',~~','i~·',' L-_........ ~__-J

dispensado por la ilusúe Universidad
de San Carlos.

La ciencia alcanza tal desarrollo.
que los pueblos no pueden permanecer
aislados. Una creciente interdependen-.
cia eqmómica y social se acentúa en el
mundo. Las universidildes tienen que,
luchar porque la ciencia se cultive más'
en las relaciones humanas. Por eso
reviste especial significado este Primer
Congreso Latinoamericano de Univer
sidades, 'qu~ 'nos' per~it~'p~ner~o~''d~
acuerdo sobre diversas cuestiones que
atañen a la enseñanza superior. 10 cual
redundará en beneficio de los jóvenes
-más numerosos cada día para ven
tura de nuestros países-' qU,easpiran
a recibir el legado social y cJltural.

Pero las universidades tienen otro
deber' que cumplir. y es el de enrique
cer el caudal de los conocimientos hu
manos. En este sentido, el Congreso
tiene la oportunidad de formular las
bases, para que nuestros investigado
res se comuniquen sus descubrimien
tos y relacionen sus esfuerzos en la
solución de los problemas que les pre
ocupan. Al respecto conviene recordar
que el porvenir de la humanidad, está
íntimamente ligado al progreso de las
CienCias.

Las Universidades de México se han
orientado hacia la más franca coope
ración, reuniéndose en Asambleas pe
riódicas para el estudio de todos sus
problemas, habiendo creado una aso
ciación que favorece el entendimiento
entre sus miembros y propugna por
mejorar sus recursos económicos. la
selección de los estudiantes, los méto-'
dos de enseñanza y la reforma ,de los
progr'amas. a la luz de sus propias ex
periencias. Pero esta comprensión na~

cional de las universidades, debe allÍ
pliarse a grupos regionales, como el
que representa este Congreso. para ne
gar a la Asociación Internacional ~e

Universidades que proyecta la UNES
ca. que tratará una mejor colabora
ciónde las cl1ses intelectuales del
mundo.

Las Universidades y los centros de
cultura superior desempeñan un ,papel
importante en la vida de la humani
dad. Particularmente en nuestros' paí
ses las clases dirigentes se forman en
proporción cada vez mayor en las en
tidades universitarias. por 10 que el
progreso de los pueblos latinoamerica
nos se vincula más a la prosperidad de
las mismas. En consecuencia. la ense
ñanza que proporcionan, no sólo debE!
formar hombre~ cultos, sino servido
r~s de la ciencia con fines práCticos y
útiles para su patria.

Es indudable que existe en nuestras'
universidades la misma ansiedad espi
ritual de' crear en la América una
cultura auténtica. Para lograrlo no
basta sólo la educación moral o inte
lectual de la juventud, sino ,explicar
una nueva concepción de la vida más
de acuerdo con nuestras necesidades,
la heterogeneidad de nuestras pobla
ciones y la persecución de los mismos
ideales. No basta la sola autoridad de '
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Acuda a los servicios del In,tituto, y

,olamente en el caso de que su enfermedad

le impid a asistir a la (I¡niea, sol icite la

atencí6n a domicilio ha- '

ciendo sus llamadas tele-

f6nicas entre les 7 y 18

horas a tr.v~s del 07.

los primeros señales de peligro, como son:

e Fatigo o f10iera constante,

e Dolores de cabezo, de pecho,

e Respiración fatigoso y

e Fuertes escalosfríos.

le están indicando o USTED, que sus defensos orgánicos se

hallan disminuídas, y qu~ será fácil preso de un ,catarro que

puede ser el principio de una pulmonía.~

Veo de inmediato a su médico, poro que le recete los me;'

dicamentos que le evitarón (Omplicaciones y le curarón. iu®
Además usted debe cuidarse de los cambios bruscos de

temperatura, los enfriamientos repetidos, la respiración constan.

te de polvos. Yno olvide que el agente causal de la .llgripa" es

altam~nte contagioso y do lugar a los brotes epidémicos~ -~

AISlESE y consulte de inmediato al médico para no conta

giar o los seres queridos que le rodean.

Aumente sus defensas orgánicos y proteja su salud, hacién

dase regularmente su examen médico generol.~

EVITE LOS CATARROS
CONSERVESE LLENO DE SALUD

de verdor. de dormilentas ciudades lle
nas de encantos coloniales. de pueblos
ataviados con gracia y fascinantes co
lores, de valles y serranías donde las
campanas derraman su mensaje de paz
espiritual ... Pero con estos caros re
cuerdos, nos llevamos la satisfacción
de haber contribuído al acercamiento
de nuestros pueblos. No en vano la
geografía y la historia han determina
do nuestra convivencia. Semejanzas y
diferencias han fortalecido -confor
me a la fórmula de Dulkheim- el es
trechamiento de los vínculos que nos
unen.

Pero en este congreso hemos labo
rado por la cimentación de la solida
ridad latinoamericana. con un deno
minador qüe nos es común: la cultura.
Hemos aprobado numerosos e impor
tantes acuerdos y recomendaciones. a
las que e! señor Relator de! Congreso
acaba de dar lectura y que sin duda
contribuirían a una mejor armonía e
inteligente colaboración de las U ni
versidades Latinas de este Hemisfe
rio. Pero entre todo lo resuelto se des
taca lo referente a la Unión de nues
tras casas de estudios, lo que está lla
mado a ser una verdadera plataforma
de cooperación cultural latinoame
ncana.

En e! ambiente de pesimismo que
ha invadido a buena parte de la opi
nión continental sobre la eficacia de
los congresos, la reunión que hoy se
clausura en la muy noble ciudad de
Guatemala, tiene visos de cuajar en
espléndidas realidades, por la fuerza
espiritual que anima sus resoluciones.
Desde el primer instante se advirtió en
nuestros trabajos el más franco enten
dimiento sobre los principios de cual
quier sistema moderno de compren
sión intelectual entre las naciones. Pos
tulamos, lógicamente, la universalidad
del género humano, como unidad ética
y jurídica. Afirmamos la convicción
de que el hombre no puede alcanzar
plenitud de cultura sino. merced a la
libertad en todos sus aspectos, y pro
clamamos la necesidad de que la es
tructura humana sin distinción de na
cionalidades, de pueblos débiles o fuer
tes. descanse sobre algo perdurable:
los valores morales. Por eso considero
que nuestra reunión ha encauzado los
esfuerzos de los señores delegados con
beneficio evidente para sus universi
dades y para el progreso de los pue
blos latinoamericanos.

En uno de los más misteriosos poé
ticos relatos de Lord Durundy, se ha
bla de una maravillosa ciudad que
todos hemos adivinado y la cual qüi-'
siéramos habitar un día, como fruto
de una empresa llena de fatigas pero
no exenta de belleza. Así advierto con
orgullo la unión de nuestras preclaras
casas de estudio. Las más fecúndas
sorpresas de este continente han sur~

gido de la fértil intuición y del alien
to heroico.

La ciencia y la cultura de América,
cuyo entendimiento ha sido un ma

.(pasa a la ,pág. 8)

esfuerzos actuales para mantenerla.
Mientras nuestras patrias vivan rendi
rán culto a la libertad, porque negarla
sería tanto como dar por muerta su
vida nacional.

Nuevas fuerzas sociales y económi
cas agitan a la humanidad. La ense
ñanza superior tiene que reflejar los
cambios que se operan en las estructu
ras políticas y económicas. La necesi
dad de asegurar la paz mundial, de in
crementar la industria y hacer más có
moda la vida del hombre por medio
de las máquinas. lleva ahora a la ju
ventud al estudio de las ciencias en
mayor escala. La Universidad no pue
de desinteresarse de cuestiones tan fun
damentales para el porve!'Úr del hom
bre. pero debe asegurar e! predominio
de la moral como base de todas las
instituciones sociales.

En esta virtud la Comisión Orga
nizadora de este Congreso ha prepara
do una agenda cuyos temas proclaman
la necesidad de mejorar las condicio
nes de la educación universitaria, mo
delando un tipo de hombre leal. jus
to, enérgico y laborioso que quiera a
su patria sobre todos sus errores y
flaquezas. Un tipO de ciudadano con
e! corazón libre que profese también
un internacionalismo sincero que au
mente e! valor espiritual de! mundo;
hombre que ame la vida y que contri
buya a ennoblecerla; que combata la
injusticia y defienda los derechos fun
damentales de! hombre; en fin, un
hombre que obre con independencia
y rectitud y que sea capaz de trabajar
con ahinco por la paz perdurable del
mundo, sobreponiéndose' a los odios
y rencores, para que sea hijo digno de
este Hemisferio donde se proclaman
los principios de justicia, de paz y de
libertad.

Discurso de clausura
Scilor Presidente,
Señores congresistas:

En breve se hará la declaratoria de
clausura de este Primer Congreso de
Universidades Latinoamericanas. Du
rante diez días se ha trabajado con
entusiasmo para estudiar y resolver los
puntos de la agenda. Pronto retorna·
remos a nuestros respectivos países y
daremos el adiós a esta bella Repúbli
ca, que nos ha recibido con magnífica
hospitalidad, de la cual, sin duda. con
servaremos un gratísimo recuerdo.

Nos llevamos la clara impresión de
estos salones de la ilustre Universidad
de San Carlos. que han dado albergue
cordial a las discusiones del Congreso,
y en cuyo ambiente hemos entablado
amistades que sin duda contribuirán
al enriquecimiento de nuestra vida in
telectual. Tampoco olvidaremos las
exquisitas atenciones del magnífico
Rector don Carlos Martínez Durán y
de sus jóvenes e inteligentes colabora
dores.

Nos retiramos con la emoción pro
funda que despierta en el viajero el
paisaje guatemalteco:· tierra pródiga
en admirables perspectivas, cubierta
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a obtener un régimen de paz fundado
en el respeto a la dignidad humana de
acuerdo con los ideales de democr~cia
y de justicia social; y, finalmente, la
aptitud para conferir legalmente grados
académicos y títulos profesionales.

6. Los objetivos y finalidades de la
Universidad, así como los principios
de su autonomía patrimonial, consigna
dos en la Carta de las Universidades
Latinoamericanas.

7. Recomendación a los gobiernos de
América Latina para que confíen a
sus respectivas universidadcs la planifi
cación y dirección técnica de aquellas
actividades públicas que podrían ser'
más eficaces con el concurso universi
tario, dotándolas de recursos especiales
para tal fin.

8. La orientación social de la activi
dad de las Universidades, con indica
ción de las actividades en que puede
desarrollarse dicha activiJad.

De la Segunda Comisión fueron so
metidas al Plenario 10 ponencias que,
aprobadas también por el Congreso,
expresan las siguientes norr.1as básicas:

1. La Colegiación Obligatoria de los
profesionales graduados o incorporados
a las Universidades.

2. La orientacíón de ]a enseñanza
como sistema dinámico, activo y obje
tivo.

3. La igualdad de oportunidad par;{ .
todos los que tengan aptitudes y efec
tivos deseos de superación.

4. La organización de los estudios en
departamentos y la obligación para todo
universitario de hacer un mínimum de
estudios generales epecial1l1ente en ]0 .

refe,l'ente a los problemas de su patria.

5. La comprobación de estudios por _
medios racionales, eficientes y pedagó
gicos.

6. La agrupación' de los diferentes
servicios universitarios de acuerdo con:
un criterio de unidad material y fun
cional.

7. Los deberes y derechos del profe
sor universitario, reconociéndose la ne
cesidad y conveniencia de crear el pro
fesorado de tiempo completo y el es
calafón profesoral ; la obligación en que
está de contribuir a la dignidad, decoro
y prestigio de la Universidad, a cola
borar ampliamente en las labores cul
turales, a esforzarse en su misión for
madora y orientadora, a perfeccionarse
constantemente y a publicar periódica
mente trabajos, ya de investigación, ya
de orden didáctico. Los derechos com
prenden el respeto a su condición de
tal v el estímulo necesario para el mejor
des~mpeño de su misión, la inamovi
lidad en su cargo, siempre que cumpla
c~n sus deberes y funciones, la justa
remuneración que le permita una vida
decorosa, protección adecuada respecto
de los riesgos inherentes a la vida y al
trabajo y derecho a la publicación de
las obras y trabajos que escriba, siem
pre que la edición sea posible dentro de
los límites económicos de la Univer
sidad.

LA.

Mexicana 35-57-84.

Tels. Eric. 16-33-76.

Sexta Comisión: Relaciones de' l~
Universidades Latinoamericanas entre
sí y con organizaciones nacionales e
intemacionales.

La Primera Comisión sometió 9 po
nencias a la consideración de la Asam
blea Plenaria, las que fueron aprobadas

con algunas 'modificaciones.

Contienen los siguientes principios

fundamentales:

1. Condenación de los gobiernos
dictatoriales de América Latina, y de
cualquier intervención que signifique

un atentado contra la libertad de cá
tedra o la función docente.

2. Pronunciamiento contra toda for
ma de coloniaje en América y recomen
dación de que los problemas territo
riales del Continente sean estudiados
por las Universidades.

3. Petición a los Gobiernos y Con
gresos de América con objeto de que
ratifiquen la convención sobre genoci
dio aprobada por las Naciones Unidas.

4. Apoyo de la autonomía universi
taria en su triple aspecto, docente, ad
ministrativo y económico; recomendan
do que se luche por adquirir bienes
propios, rentas específicas y también,
para las de Estado, un porcentaje de
terminado sobre el presupuesto general
de gastos de su respectivo país.

5. Concepto de la Universidad como
institución educacional de estudios su
periores, destinada a realizar dentro

de un régimen de libertad Yo- desde el
punto de vista de la universalidad de
los conocimientos humanos, la forma
ción integral del hombre, la docencia
y la investigación, el estudio de la rea
lidad nacional y de los estados de con
ciencia colectivos, la formación de es
píritu cívico, así como su contribución

Catet'acciOn

(Vietle de la pág, 1)

Altamirano, número 115
Apartado Postal Núm. 1539.

México, D. F.

Hebrea de Jerusalén. Asimismo concu
rrieron dos observadores de la UNES
CO. En total 15 observadores.

Concurrieron como invitados espe
ciales los profesores Ca1cagno de la
Argentina, Capote Diaz y Gran de Cu
ba, García Máynez, Nicol y Rosenbluth
de México y Peñalvcr de Venezuela
-Doctor Sánchez del Perú, también
im'itado especial, na pudo asistir.

En total participaron en las delibera
ciones lJo'¡' universitarios de 45 Univer

sidades y de la UNESCO.

El trabajo del Congreso se distribu
yó en Sesiones Plenarias y de Comisio

nes. En el corto período de 9 días se
celebraron 7 sesiones plenarias, l pre
paratoria, 2 de jefes de Delegaciones
y alrededor de 30 de Comisiones y Sub
C01111SlOnes.

Se aprobaron en total 46 ponencias,
procedentes de las 5 Comisiones que
fueron acordadas como grupos de tra
bajo, en la forma que sigue:

Primera Comisión: Orientaciót~ y
funciones de las Universidades Latino
americanas,. sus relaciones con el Esta
do,. Autonomía Universitaria.

Segunda Comisión: Problemas de la
organización académica y administra
tiva de las Universidades Latinoameri
canas.

Tercera Comisión: Problemas de la
coordinación de los ciclos educativos:
régimen de equivalencias,. organización
científica.

Cuarta Comisión: Acción social Y
extensión cultural de las universidades.

Quinta Comisión: Universidades
particulares y técnicas. Asuntos varios.

Un Informe de la Reunión ...

seguramente ha faltado es armonizar
cstos principios directores más allá de
las fronteras dc cada Estado, precisar
los con rigor y suscribir el pacto so
lemne de su cwnplimiento integral,
aunque csto haya de hacerse paulatina
mente; y también coordinar la activi
dad internacional de las Casas de Es
tudio, poniendo en evidencia que uni
das pueden cumplir un programa de al
canees imposibles para el esfuerzo ais
lado.

Este fué el criterio básico que inspi
ró la convocatoria al Congreso de Uni
versidades Latinoamericanas; de él no
esperábamos otra cosa que el acuerdo
sobre comunes supuestos de acción y
el establecimiento de un organismo in
ternacional que pudiera dar vida a la
literaria expresión de nuestra unidad
universitaria. Y los dos propósitos, me
complace proclamarlo, han sido cum
plidos en forma que excede con mu
cho a lo que se pensaba razonable ob
tener. La síntesis de labores que en se
guida se consigna, y que por el hecho
de serlo no puede dar idea cabal de
la magnitud de las tareas del Congreso,
dará oportunidad para que se advierta
que n.uestro juicio no peca de largueza.

Nos habríamos sentido defraudados
si el Congreso no hubiera llegado a es
tos dos acuerdos básicos, pero también
es cierto que ni el criterio más exigen
te podría esperar que en una primera
reunión de universidades, celebrada
después de casi una veintena de años de
la: última congregación de Montevideo,
sé pudiera ir más adelante en el terreno
de las conclusiones.

Concurrieron al Congreso 112 dele
gados representando a las Universida
des de San Andrés y San Francisco
Javier, de Bolivia; de Antioquia. Pon
tificia Bolivariana Nacional, Pontificia
JilVeriana, de los Andes y Fem'enina,
de Colombia; Nacional, de Costa Rica;
de La Habana y de Oriente, de Cuba;
de Santiago de Chile; de Cuenca, Gua
yaquil, Laja y Quito, de Ecuador; Au
tónoma del Salvador; Nacional y Au
tónoma de San Carlos de Guatemala;
de Haití; Nacional, de Honduras; N a
cional y Autónoma, la de Michoacán,
la Femenina y las 9 otras de México;
la Nacional, de Panamá, y la U niversi
dad de Mm'ltevideo, Uruguay. En total
34 Universidades representadas.

Como observadores concurrieron 15
delegados de las Universidades de Bél
gica, de Francia, de Italia, de Israel,
de Estados Unidos y de Ecuador, así
como de la Organización de las Nacio
nes Unidas para la Educación, la Cien
cia y la Cultura.

Como observadores asistieron dele
gados de las Universidades siguientes:
Universidad Libre de Bruselas, Uni
versidad de California, de Chicago, de
Duke, Harvard, Tulane, Estado de
Wáshington, Universidad de París.
Universidad de Roma, Universidad
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3. El establecimiento, dentro del '0\-
ganismo ejecutivo de la Unión de' Uni
versidades Latinoamericanas, de una
sección especial destinada a promover
la más estrecha colaboración con los or
ganismos internacional,es de tipo simi~

lar y preferentemente con la UNESCO.
El Congreso en pleno resolvió, ade

más, pasar el proyecto de ley orgánica
de las Universidades Latinoamerican'as
presentado por el doctor' Alfredo Cal
cagno al estudio de la Unión de Uni
versidades, y su difusión por todas las
instituciones' de superior doce!lcia; un
voto de reconocimiento al Comité Or
ganizador de este Congr~so, a la Ul}i
versidad de 'San Carlos de Guatemala
y a su rector, el doctor Carlos Mart,í
nez Durán, y' un voto de apiauso', al
ponent~ de la Car'ta de bis U niversida
des latinoamericanas. ",

La sede del próxim~ ~ongreso fué
otorgada a la Universiqad de Chile, y
la sede provisional de! Consejo Di:'

, rectivo de la UniónLatinoa~erica'~a
de Universidades se acordó a Guaté:'
mala. " .', ",

, Termino aquí la .síntesis indicativa~~
los trabajos realizados por est,e <;:on
greso, y a buen seguro que' ríq habría
sido posible desarrollar tina' labor de
magnitud tan vasta, si ha existiera ya
en el mundo universitario demoúático
de Latinoamérica un "ensamiento i.lIlí~'

, , ~

forme, una conciencia clara acerca de'la
esencia d~ la realidad y de los objetivos
de la Universidad.

El Alma Máter guatemalteca desea
expresar por mi medio' a los seiio're~

delegados y a las casas de estudio que
representan, Su fraternal gratitud por
h~berla honrado con su presencia; y
quiere asegurarles que' además de ,la
vinculación entre las instituciones, 'se
ha firmado en este pequ'eño lugar del
amplio solar americano, con fa signahi
ra auténtica de lo' humano, la amistad
firme y madura de un grupo de hom
bres de buena voluntad que en sep
tiembre de 15}49, pusieron sus mejores
esfuerzos para rumbos mejores a 'la
Universidad de América.

Clausura así el Primer Congreso de
Universidades Latinoamericanas.

no OLVIDE aue:

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S. .f\.. .,

en otros ramos (¡ue no sean de tipo
universitario tradicional..

6. Recomendar a las Universidades
latinoamericanas el estudio de leyes
protectoras de la infancia.

La Sexta Comision, finalmente, pro
puso, y así fué acordada:

1. La creación y bases constitutivas
de la Unión de Universidades Latino
americanas, organismo internacional
que tiene las siguientes fina'lidades pri
mordiales:

a) Promover e! mejoramiento, afir
mar y fomentar las reIacionés de las
Universidades latinoamericanas entre
sí y de éstas, con otras intituciones y

, organIsmos Ctilttirillescomo la UNES
CO y el Consejo Interamericano Cul

-tural de la Organización de los Estados
Unidos;

b) La orientación, coordinación, y en
10 posible 'la unificación básica' de la
estructura académica y administrativa
de las Universidades Asociadas, sin
perjuicio deconserVat e incluso' acen
tuar las diferencias' que, impone el me-
dioel1 que actúan; ,

c) Organizar el intercambio de pro
fesores;' alumnos, investigadores y gra

;duados así como el de publicaciones;
d) Propender a la implantaCión por

todas las Universidades latinoamerica-
, ,

nas de los principios, de libertad de
cátedra, de iiivestiga~iones yde plena
autonomía; y

e) Contribuir a la realización de los
ideales de unidad de la América L~ti

na, de respeto a la dignidad humana,
organiz~ción democrática y justicia so
cial.

La Unión se integra por la Asam
blea General, autoridad máxima cuyas
funciones serán esencialmente norma
tivas, y el Consejo Directivo que cons
tituye el órgano ejecutivo de la enti
dad: Las labores técnicas serán deSarro
lladas por departamentos permanentes
y por comisiones de duración transi
toria.

2. La recomendaéÍón de que la Ofi
cina 'Internacional de Informaciones
Universitarias, con sede en la Univer
sidad de La Habana, constituya el de
partamento correspondiente de la
Unión.

tituciones de enseñanza con el fin de
conseguir la correlación entre la educa
ción media y la universitaria, y coordi
nar todas las etapas educativas por
medio de un Consejo Técnico Nacional
de Educación integrado por represen
tantes de la enseñanza primaria, secun
daria y universitaria;

b) La formación universitaria del
profesor secundar,io; y

c) La creaciÓn de departamentos
de orientación vocacional.

En la Cuarta Comisión se estudiaron
cinco ponencias sobre ~xtensión uni
versitaria con el resultado que en se
guida se consigna:

1. Solicitar a las Universidades que
ele 'ella carecen, la organización de de
partamentos de educación 'física y de
portes, sosteniendo el derecho' de to
dos los estudiantes universitarios a ha
cer uso de estos servicios.

2. Recomendar a la Unión Latino
americana de 'Universidades el estable
cimiento de competencias deportivas
universitarias latinoamerjcanas, con, e!
propósito de estrechar los lazos de
amistad entre el estudiantado de nues
tras universidad~s y de crear las con
diciones que permitan el más efectivo
entendimiento americanista.

3. Organizar la extensión universi
taria por medio de Juntas Superiores
de Extensión Universitaria, cuyo con
tenido de realización debe abarcar él
campo .de los conocimientos científicos,
literarios y artísticos.

4. El apoyo a todas aquellas Uni
versidades que carezcan de una Ciudad
Universitaria para que gestionen de los
gobiernos respectivos la creación de las
mismas ,como uno de los medios más
eficaces para que puedan desarrollar
su labor docente, de investigación, de
difusión y fomento de la cultura ep'
coordinación completa de actividades.

,La Comisión encargada de Asuntos
Varios propuso 7 ponencias que el Con
greso Pleno aceptó con modificaciones,
sobre: "-'

1. Adopciqn de medidas tendientes
a la mayor similitud posible y' conve
niente en los planes de' estudio de las'
carreras universitarias en Latinoame
nca.

2. Pronunciameinto de las Universi
dades contra toda forma de colonia
lismo, dictadura, discriminación u
opresión en América.

3. Solicitud a los gobiernos que no
la han otorgado aún, para que supri
man cualesquier derechos aduanales
o impuestos sobre libros, equipos de
laboratorio y materiales de enseñanza,
incluyendo películas educativas y gra
baciones destinados a fines cultur'ales,

4. Otorgamiento a los profesores,
cada séptimo año y con toda remune
ración, de un año de licencia para rea
lizar estudios, viajes de perfecciona
miento cultural e intercam'bio ~rofe-,
sora\.

5. Iniciar, como' materia dé exten
sión universitaria, la creación de carre
ras cortas con el objeto de facilitar a
hombres _y ,mujeres su preparadión

8. Los principales deberes y derechos
del estudiante universitario, tales como
dedicarse de la forma más intensa po
sible a su misión universitaria, ya de
estudio, de formación, extensión cultu
ral y servicio social; propugnar por la
asociación obligatoria de todos los es
tudiantes; el respeto a su condición de
estudiante, el derecho a recibir una en
señanza eficaz sin más limitaciones que
las derivadas de su cap:¡.cidad, dedica
ción y moralidad; el derecho a un ser
vicio de bienestar estudiantil que com
prenda por lo menos una ficha y exa
men de salud física y mental, y el de
recho a participar en el gobierno de la
Universidad.

9. La organización del gobierno uni
versitario como un sistema de funcio
nes que dl:ben realizar cuerpos especí
ficos coordinados entre sí pero con una
conveniente separación de atribuciones,
tales como cuerpos electivos, norma
tivos, ejecutivos y técnicos.

El trabajo de la Tercera Comisión,
encargada de los problemas de coordi
nación ele las eliferentes etapas educati
vas y ele la organización de las investi
gaciones científicas, se resolvió en 13
ponencias, de las cuales cabe destácar
estos principios:

1. Con respecto a la investigación
científica:

a) La organización de institutos ro
tatorios de investigación que se reúnan
en los distintos países de América, lu-,
gares más adecuados; se iniciará el sis
tema con una investigación en Guate
mala en el año de 1950;

b) La solicitud a la Unión Radio
cicutí fíca Internacional para que insta
le estaciones de investigación de la
altura de las capas divisoras de la at-,
mósfera en países de la América del
Sur; asimismo solicitar a la Comisión
respectiva de la Unión Astronómica
Internacional que sea un país de Amé
rica Latina la sede de un Observatorio
Internacional;

c) Recomepdar a la Unión Latino
americana de Universidades la crea
ción de un departamento de investiga
ción científica que coordine la labor
de todos los institutos latinoamericanos
de investigación científica, estudie los
programas de enseñanza y los métodos
de preparación de investigadores, di
funda los informes obtenidos, pro
mueva la publicación de un órgano la
tinoamericano de investigaciones cien
tíficas, formule un intercambio de
profesores y alumnos con el propósito
de coordinar las investigaciones afines
y promueva la unificación de la termi
nología científica en la América Lati

na; y
, d) El estudio de los grupos indfge
nas y sus problemas, y el intercambio
permanente de informaciones,' mono
grafías e investigaciones acerca de es
te tema.

2. Referente a la coordinación de
las diferentes etapas educativas, se
acordó:

a) Recomendar la revisión de las ins-
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Extensión Cultural de las Universida
des Latinoamericanas;

c) de coordinación de intercambio
universitario;

d) de coordinación de los organis
mos de docencia, investigación y di
fusión de las ciencias exactas y natu
rales y su aplciación;

e) de coordinación de los organis
mos de docencia, investigación y difu
sión de las humanidades y artes;

f) de coordinación de los organis
mos de docencia, investigación y difu
sión de las ciencias sociales;

g) de Relaciones Internacionales'•
y las siguientes Comisiones:

a) Para la coordinación general de
los sistemas de organización académi
ca y administrativa de las Universida
des;

b) para la coordinación del sistema
de equivalencias, revalidaciónes y cré
ditos universitarios;

c) para la formación del censo y
directorio universitarios latinoamerica
nos.

d) para la coordinación de la ense
ñanza universitaria con otros ciclos de
educación.

Novena. Los departamentos tendrán
el carácter de permanentes y las comi
siones el de transitorias. Su sede será
la de las universidades que ofrezcan las
mejores condiciones para sus trabajos
y su financiamiento corresponderá, en
lo general, a las mismas universidades,
sin perjuicio de la ayuda que a los mis
mos proporcionará la Unión. Los de
partamentos y comisiones se regirán en
todo caso por los reglamentos corres
pondientes.

Décima. El patrimonio de la unión
estará constituído por:

a) La cuota anual ordinaria que
aportarán cada una de las universidades
asociadas y que se fijará en un por
centaje de sus ingresos totales;

b) Las cuotas extraordinarias que
acuerden las universidades asociadas u
otros organismos o instituciones, y

c) Los bienes que adquiera por cual
quier título.

TRANSITORIAS

Primera. El Primer Consejo Direc
tivo de la Unión y la sede del mismo
serán designados por este Primer Con
greso de Universidades Latinoamerica
nas. Este Consejo Directivo actuará
como Comisión O'rganizadora con las
atribuciones suficientes para realizar la
Unión de Universidades Latinoame
ricanas, de acuerdo con las normas an
teriores.

Segunda. Las presentes bases cons
titutivas se someterán desde luego, a la .
consideración y ratificación de los or
ganismos de gobierno de todas las Uni
versidades Latinoamericanas, ías cuales
tendrán un plazo de seis meses para ha
cer conocer su resolución.

Tercera. El Consejo Directivo pro
,cederá a formular los reglamentos co

rrespondientes.

•
La confianza y

/ el optimismo se

pueden disfrutar

aún a los 5O años

si los asegura usted
mediante LA pa
LIZA DOTAL

TRIPLE BENE
FICIO.

EN OTOÑO

PRIMAVERA

neral de la Unión. El Consejo Direc
tivo se compondrá de un Presidente,
dos Vice-Presidentes, un Tesorero, un
Secretario General y dos Secretarios
auxiliares.

Séptima. El Consejo Directivo será
el órgano ejecutivo de la Unión, co
rrespondiéndole orientar y coordinar
las actividades de los departamentos y
comisiones que de él dependan desig
nando la sede y directores o jefes .de
l(')s mismos. Conocerá y resolverá aque
llas cuestiones que se presenten entre
la celebración. de dos Asambleas Ge
nerales y tomará las iniciativas que
juzgue convenientes para la realización
de los fines de la Unión. Al Conse
jo corresponderá, además, citar a las
Asambleas Generales ordinarias y con
vocar a las extraordinarias.

Octava. Los Departamentos y comi
siones serán creados por el Consejo Di
rectivo, de acuerdo con las necesidades
y atendiendo las sugerencias de las Uni
versidades asociadas, pero inicialmente
se formarán por lo menos los siguien
tes Departamentos:

a) De coordinación de los servicios
editoriales, de archivos y bibliotecas;

b) de coordinación de los servicios
de Acción Social, Educación Física y

• 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.

América Latina que 10 soliciten y res
pondan a la idea de universidad defi
nida por el Primer Congreso de Uni
versidades Latinoamericanas. La ca
lificación la hará el Consejo Directivo
de la Unión, siendo sus resoluciones
apelables ante la Asamblea General.

Cuarta. Son Organismos Permanen-
tes de la Unión:

a) La Asamblea General, y

b) El Consejo Directivo.

Quinta. La Asamblea General de la
Unión deberá reunrise por 10 menos
una vez cada tres años, y de ser po
sible cada ocasión en país distinto. Se
integrará con las representaciones de
cada una de las universidades asocia
das. Será la autoridad máxima de la
Unión y sus funciones serán esenci~l
mente normativas.

Sexta. El Consejo Directivo será de
signado por la Asamblea. General. Su
sede la fijará la Primera Asamblea Ge-

MEXICO, D. F.
Publicación aut . dIe ... N .onza a por a omlSlOn aClOnal de Seguros, según oficio núm. 575 7331/3378.

Supongamos que usted tiene 30 • Recibir como liquidación total
años y suscribe esta POLIZA por $23,250
$ 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 PAGAR MAS PRI
MAS - por $25,000.

Además, puede usted elegir entre:

• Recibir en efectivo $17,862:50
y continuar asegurado. sin más Nos será muy grato proporcio-
pago de primas, por $12,500. narle informes detallados.

SEGUROS DE MEXICO, S. Á.
SAN JUAN DE LETRAN NUMERO 9 •

ConstitutivasBases
de la Unión de
Universidades Latinoamericanas

La Universidad de La Habana de
Cuba y el Instituto de Relaciones e In
vestigaciones Universitarias de Santia
go de Chile, presentaron al Congreso
de Guatemala ponencias relativas a la
creación de un organismo que, bajo el
nombre de Unión Iberoamericana de
Universidades o Confederación de Uni
versidades Latinoamericanas, agrúpase
a todas las Universidades de Latino
américa con el fin de obtener la coordi
nación y mejoramiento de nuestras
Universidades.

Estas ponencias que interpretan el
sentimiento de las delegaciones asis
tentes al Congreso y en general el de
seo de todas las Universidades Latino
americanas de crear un organismo que
establezca una estrecha colaboración e
intercambio para la mejor realización
de los altos fines universitarios, fueron
reducidas en los siguientes términos
finalmente aprobados:

Primera. Se crea un organismo m
ternacional denominado "Unión de
Universidades Latinoamericanas".

Segunda. La Unión tiene las si
guientes finalidades:

a) Promover el mejoramiento de las
Universidades asociadas.

b) Afirmar y fomentar las relacio
nes de las Universidades de la América
Latina entre sí y de éstas con otras ins
tituciones y organismos culturales, es
pecialmente con la "Organización de
las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura" (UNESCO)
y con el Consejo Interamericano Cultu
ral de la Organización de los Estados
Americanos.

c) Propender a la orientación, coor
dinación y, en lo posible, a la unifica- .
ción de la organización académica y
administratvia de las Universidades de
Latino-América, sin perjuicio de con
servar e incluso acentuar las diferen
cias propias del medio en que actúan.

d) Organizar el intercambio de pro
fesores, alumnos, investigadores y gra
duados, así como el de publicaciones,
estudios y materiales de investigación
y enseñanza.

e) Propender a la implantación por
las Universidades Latinoamericanas de
los principios universitarios de libertad
en· la investigación y en la catedra y de
la plena autonomía.

f) Contribuir a la realización en el

plano internacional, de los ideales de
unidad de la América Latina y en el

orden nacional de los postulados de or
ganización democrática y de justicia
social.

Tercera. Podrán pertenecer a la
Unión todas las Universidades de la

6 * UNIVERSIDAD DE MEXICO



p o N N e I A S
de la Universidad Nacional de México, aprobadas Integramente

por el Primer Congreso de Universidades Latinoamericanas

se publioa cuatro veces al año

Ejemplar Abono anual N" atrasado

ROUITEETOHA

Sobre intercambio latino
a.mencano

El Primer Congreso de Universi
dades Latinoamericanas.

CONSIDERANDO:

Que para que las Universidades de
América contribuyan al mejor cono
cimiento de sus diversos países, proble
mas y elementos de cultura. es indis
pensable que aquéllas salgan de sus
aul~s y se desborden por todo el Con
tinente para estudiar su vida real y
establecer vínculos más efectivos, ba
sados en el conocimiento. el intercam
bio y la simpatía;

.Que uno de los medios más eficaces
para llegar a esto sería. sin duda. ade
más de los cursos de temporada ya
establecidos en diversas universidades
y recomendados en congresos anterio
res. la organización anual de institu-

de investigación, o de crear las facili
dades necesarias, en su caso. en todos
los países carentes de los elementos in
dispensabIes.

Séptima. Promover la creación o
mejoramiento de las bibliotecas de or
den científico en la América Latina.

Octava. Promover la creación o el
mejoramiento de los laboratorios de
investigaciones científicas en las U ni
versidades de la América Latina. Con
este fin, se sugiere el acercamiento a
las industrias importantes en los países
respectivos. a fin de obtener su coope
ración.

Novena. Promover la unificación de
la terminología científica en la Amé
rica Latina.

El presupuesto para cubrir honora
rios y gastos de la Comisión Latino
americana de Investigación Científica.
será cubierto por cuotas de las respec
tivas universidades latinoamericanas o
de los gobiernos de estos países. seña
lándose, al efecto, un porcentaje fijo
sobre el monto total de los presupues
tos deo las universidades signatarias y
de las que en adelante se adhieran a la
Comisión.

Al ser aprobada esta iniciativa, se
procederá. dentro del Congreso mis
mO,'a la organización de la Comisión,
dejando a salvo las ratificaciones que
se juzguen indispensables y señalán
dose desde luego: Un Comité directi
vo, encargado -de fijar las bases de la
Comisión y de señalar el lugar. la fe
cha y el temario de la primera reunión.

En su caso, la Universidad Nacio
nal de México se brinda a ser la sede
de esa primera reunión.

s

$ 7.50
Dols. 2,00

o1

$ 18.00
Dols. 4.25

e

sonal, presupuesto y problemas gene
rales de las Instituciones de Investiga
ción. solicitando informes y publica
ciones de los propios institutos.

Tercera. Estudiar los programas de
enseñanza en las disciplinas científi
cas y los métodos de preparación de
investigadores en este campo.

Cuarta. Difundir entre todos los
miembros de la Comisión. informes
que contengan los datos obtenidos en
las indagaciones citadas en los incisos
anteriores.

Quinta. Promover la publicación
de un órgano latinoamericano de in
vestigaciones científicas, donde aparez
can periodicamente los trabajos de
todos los institutos universitarios de
la América Latina.

Sexta. Formular un programa de
intercambio de profesores y alumnos
latinoamericanos, con el propósito de
coordinar las investigaciones afines en
las Universidades que dispongan de
elementos de investigación y de elevar
el nivel de las actividades docenteS y

Director
ARQ. MARIO PANI

-ER

EDITORIAL ARQUITECTURA, S. A.

Paseo de la Reforma 503 • México, D. F.

p

En México $ 5.00
En el extranjero Dols. 1.25

Una revista
bien informada

y ecléctica
en que se tratan

temas
arquitectónicos y plásticos

de nuestro tiempo

Sobre investigación científica

Considerando que la coordinación
de los trabajos de investigación cien
tifica en la América Latina es de gran
trascendencia para el desarrollo de la
ciencia en estos países y que se requiere
para lograrla un organismo responsa
ble que se preocupe directamente de
resolver los problemas relativos al des
arrollo de esta importante disciplina
universitaria:

Se acuerda la creación de una Co
misión Latinoamericana de Investiga
ción Científica. integrada por repre
sentantes de todas las universidades
de la América Latina.

Los miembros de la Comisión se
reunirán una vez cada año en el país
que ellos mismos designen y tendrán
específicamente las siguientes funcio
nes:

Primera. Formar un directorio de
Instituciones de Investigación Cientí
fica de índole universitaria en la Amé
rica Latina.

Segunda. Indagar el programa. per-

Sobre Relaciones del Estado
con las Universidades Latino

americanas (Autonomía)

El Primer Congreso de Universi
dades Latinoamericanas.

CONSIDERANDO:

l. Que para que la Universidad
cumpla los fines de alta cultura y su
misión de rectora del pensamiento. así
como para que asuma la responsabio
lidad que le cabe en el proceso educa
cional de cada país. es indispensable
que sea una institución con plena au
tonomía en lo docente. en lo admi
nistrativo y en lo económico;

JI. Que hasta el presente algunas
universidades latinoamericanas aún no
han alcanzado su autonomía econó
mica. lo que constituye un obstáculo
insalvable para el amplio desenvolvi
miento de sus funciones;

JII. Que por regla general, las asig
naciones presupuestarias a favor de las
U niversidades son exiguas y están su
jetas en algunas partes a los vaivenes
de la política partidaria, y

/

IV. Que la legislación positiva de
la mayor parte de las Universidades
no abarca una autonomíajntegral en
sus aspectos docente, adminsitrativo y
económico. siendo indispensable que
prescripciones constitucionales en ca
da país sean las que regulen su estruc
tura para la efectiva realización de sus

altos fines,

RESUELVE:

1. La Universidad debe ser una ins
titución autónoma. en su triple aspec
to: docente. administrativo y econó

mico;

JI. A fin de que la autonomía eco
nómica sea real y efectiva, las U niver
sidades lucharán por el aumento cre
ciente de sus recursos. no sólo en cuan
to a la adquisición de bienes propios
y rentas específicas. sino también por
la fijación de un porcentaje determi

nado sobre el presupuesto general de

gastos de su respectivo país;

JII. De acuerdo con su autonomía

la Universidad debe administrar libre
mente sus recursos, poniéndolos al ser

vicio directo de sus finalidades. y

IV. Cada Universidad signataria

de esta resolución deberá gestionaran
te los poderes públicos corre~pondien

tes, que todos los puntos contenidos
en ella se consagren en constitución
política.

UNIVERSIDAD DEMEXICO * 7
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Dos Discursos del Rector Garrido ...

PINTURAS

establecimiento de nuevas estaciones
en América,

Se acuerda que e! Congreso de Uni
versidades Latinoamericanas se dirija
a Sir H. V. Appleton, Presidente de
la Unión Radio Científica Interna
ciona!' solicitando la instalación de las
referidas estaciones en países de la
América de! Sur. y

Se acuerda dirigirse al señor Jaime
Torres Bodet, Director General de la
UNESCO, solicitando e! apoyo de
la resolución anterior.

(Viene de la pág. 3)

comprensión, de tolerancia. en donde
pueda brillar la justicia social y polí
tica, meta que la humanidad a través
de sus dolorosas visicitudes ha perse
guido constantemente, y por la cual
los hombres de buena voluntad han
brindado sus esfuerzos más generosos
y aun el sacrificio de sus vidas. Por
esos trabajos nobles. por la sangre
ofrendada en aras de tan elevados ideá
les. por la futura felicidad de nuestros
hijos, y por la conservación de los
valores culturales del mundo, hemos
sumado nuestros esfuerzos a la santa
causa de la paz.

Nos retiramos de este Congreso,
con la alforja rebosante de nobles re
soluciones, de acuerdos importantes
para la marcha docente, administra
tiva y aun económica de nuestras uni
versidades. Pero lo más importante es
mantener vivo el fuego para que tales
acuerdos se lleven a la práctica. Como
en la admirable carrera gríega, cada
uno de nosotros tiene que velar por
que la antorcha sagrada no se apague,
para poder entregarla, rebosante de
luz, al compañero. Por lo que se re
fiere aJa U. N. A. de M., su constitu
ción misma responde a los ideales aquí
propugnados y espero, confiadamen

te, de su Consejo y Patronato el más

robusto apoyo en la realización del

programa de nuestro Congreso.

Ha sido motivo de especial compla

cencia para la Delegación Mexicana,

el que se haya designado a Chile como

sede del próximo Congreso. Entre las

repúblicas del Nuevo Mundo, la pa

tria de O'Higgins ocupa uno de los

lugares preferentes en el corazón de

mis conciudadanos.

Pára terminar, señor Presidente, se

ñores delegados, permitidme felicitar

a la Comisión Organizadora del Con

greso por e! acierto en invitar a obser

vadores de Francia, Bélgica, Italia y

Estados Unidos. Nuestros distingui

dos huéspedes extranjeros nos han

ayudado con su cordial comprensión.

Los lazos de solidaridad latinoame

ricana se hacen extensivos, sin duda,

a sus respectivas patri?s, porque para

bien de la tierra entera todos tendre

mos que seguir luchando con el. más
puro de todos los esfuerzos; el esfuer

zo de la cultura.

ServicioCalidad

1948 resolvió la instalación de una
o varias estaciones de investigación de
la altura de las capas divisoras de la
atmósfera, preferentemente en el Bra
sil, Argentina, Perú y Chile;

Considerando que se contaría con
franco apoyo económico de la Unión
Radio - Científica Internacional de
aprobarse esta ponencia, y

Considerando que las únicas esta
ciones del hemisferio austral están
situadas en Australia y Nueva Zelan
da y-es, por lo tanto, fundamental el

8HERWIN
WILLIAMS

nantial patético de esperanza, éobrará
verdadera inspiración y un sentido
constitucional de nuestra vida, merced
a la devoción y a los esfuerzos de los
que hemos participado en este congre
so. Que a nuestras universidades co
rresponda e! honor no sólo de haber
formado hombres aptos para el en
grandecimiento de sus respectivas pa
trias, sino también capaces de sentir y
comprender esta América nuestra, en
toda su integridad, en sus más queri
das esencias, en sus tareas más pro

mlsoras.

Pero hay un fenómeno que particu
larmente me ha conmovido. Me refie
ro al culto que nuestras instituciones
han manifestado por e! cuadro funda
mental de sus libertades. i Con cuánta
razón el señor director de la UNES
CO dijo a este Congreso en su her
moso mensaje de la sesión inaugural,
de la importancia de confrontar, día

a día, el prs>blema de la libertad! Al.

reclamar de nuestra Asambleá su va

lioso concurso, para sostener el respe

to al derecho ajeno como base funda

mental de la paz, sabía muy bien que

la conciencia de las universidades áquí

reunidas no podía menos que acoger

con júbilo tales palabras.
Hemos llegado al acuerdo de traba

jar por un clima mundial de mutua

Acuerdos

dades académicas y económicas seria
de desearse que las Universidades Na
cionales establezcan Institutos de In
vestigaciones Indígenas o colaboren
con los ya establecidos, así como la pu
blicación de estudios e investigaciones
en relación con el problema de los
grupos indígenas nacionales y de aque
llos de carácter general sobre los pro
blemas del indio americano.

y Que aprovechando su autoridad
cultural y moraL las Universidades de
Latinoamérica y por medio de sus
actividades académicas. sociales y edi
toriales despierten y mantengan en
las autoridades y en todos los sectores
vitales de su país, el interés por la
atención y resolución del problema
indígena. que es en esencia la cuestión
básica para la integración de la uni
dad continental de nuestra América y
de las nacionalidades americanas.

4' Mantener entre las Universida
des Latinoamericanas su intercambio
permanente de las informaciones, mo
nografías e investigaciones que cada
Universidad realice directamente o en
colaboración con otros organismos, en
relación con el problema indígena des
de el punto de vista de los grupos lo
cales o en general de la América.

Considerando que en el último
Congreso Astronómico elaborado en
Zurich, Suiza, se acordó la construc
ción de un Observatorio Internacio
nal a fin de proporcionar material as
tronómico a todos los observatorios
del mundo;

Considerando que es de gran tras
cendencil el establecimiento del Ob
servatorio Internacional en e! hemis
ferio austral por el panorama celeste
de! centro de nuestra galaxia;

Considerando que la Unión As
tronómica Internacional financiará la
instalación del nuevo observatorio;

Considerando que existe evidente
conexión entre los proyectos de la

UNESCO y la presente ponencia, y

Considerando que tanto la Univer

sidad de Harvard como e! Observato

rio de Lick han realizado expediciones

astronómicas en e! Perú y en Chile

cuyos resultados fueron un adelanto

fundamental de las astronomías con

temporáneas.

Se acuerda solicitar del doctor Har

low Shapley, Director de! Observa

torio de Harvard y Presidente de la

Comisión respectiva de la Unión As

tronómica Internacional, que sea un

país de, la América Latina la sede del

tantas veces citado Observatorio In

ternacional, y

Se acuerda dirigirse al señor Jaime

Torres Bodet, Director General de la
UNESCO, solicitando su apoyo a la
resolución anterior.

Considerando que el Congreso de
la Unión Radio Científica Interna
cional celebrado en Estocolmo en

4? Que se organice esta actividad
de tal manera que por turno se cambie
de sedes cada año y con la debida an
ticipación se anuncie a todas las uni
versidades el proyecto de estudio que
se acuerde, por ejemplo, una investiga
ción arqueológica en Guatemala;

5? Que la Universidad de San Car
los de Guatemala inicie el sistema el
año 1950 y luego, por consultas, si
gan el año próximo las universidades
de otros países que acepten encargarse
de la organización, la cual, desde que
comience a funcionar el Consejo Di
rectivo de la Unión Latinoamericana
de Universidades, será tomada a cargo
por esta Unión.

8 *

10 Recomendar la organización en
todas las universidades de América de
cursos de temporada. con atención es
pecial de los problemas del Continen
te, sin que estos cursos se opongan a
los institutos de investigación que aquí
se crean;

RESUELVE:

tos rotatorios o ambulantes, formados
por estudiantes y profesores, para el
estudio de determinados problemas
americanos, la difusión artística y cul
turaL el intercambio de obras y de
ideas y el contacto directo entre los
trabajadores universitarios,

2° Recomendar además que se pro
mueva. por los medios más indicados,
la organización, cada año, de institu
tos latinoamericanos rotatorios de in
vestigación, formados por estudian tes
graduandos o graduados que dirigidos
por profesores se reúnan en un país
determinado de América con el ob
jeto de investigar, durante el tiempo
necesario. algún problema previamen
te fijado:

3? Que se convenga en que la uni
versidad que dé hospitalidad al grupo
visitante investigador se comprometa
a facilitarle el alojamiento y los me
dios necesarios para el cumplimiento
de su proyecto y que cada una de las
universidades que envíe un estudiante
o profesor costee sus gastos de viaje y
de alimentación;

*
Sobre problemas indígenas
1~ Que en los programas de las

Universidades de nuestra América el
estudio de las materias como la Geo
grafía Humana, la Historia Nacional
y de América, la Economía, la Socio
logía, la Medicina Social y el Dere
cho NacionaL se oriente con especial
atención hacia los grupos indígeonas

. y sus problemas.

2~ Que cada Universidad se avoque
al estudio de los grupos indígenas que
habiten en el territorio respectivo,
promoviendo y auspiciando investiga
ciones especiales por equipos de estu
diantes y profesores para conocer sus
problemas y sus necesidades con el fin
de proponer la forma de remediar unos
y otras. En la medida de las posibili-
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El Primer Congreso de Universidades·
Latinoamericanas.

CONSIDERANDO: Que las Universidades
de Latinoamérica, herederas de una co
mún tradición cultural, constituyen uno
de los elementos primordiales en la estruc
tura social de los pueblos, y están enfren
tadas a similares pr.oblemas espirituales,
educativos y sociales;

CONSIDERANDO: Que para desarrollar
una acción viva y fecunda en la comuni
dad hispanoamericana y aun en la comu
nidad mundial, es indispensable que ac
túen consciente y coordinada-mente, a
partir de comunes supuestos ideológicos
y en dirección a finalidades necesarias pa
ra su desarroJlo y su misión en la vida;

CONSIDERANDO:' Que la misión de las
U niversidades de Latinoamérica está de
terminada por las condiciones históricas,
culturales y sociales de la comunidad la
tinoamericana;

CONSIDERANDO: Que las Universidades
Latinoamericanas están resueltas a actuar
en estrecha vinculación, de tal suerte que

.su aporte a la solución de los problemas
nacionales sea el producto de una amplia
conciencia unitaria formada por la adhe
sión a un conjunto articulado de princi
pios, resuelve y proclama la siguiente

CARTA DE LAS UNIVERSIDADES
LATINOAMERICANAS

OBJETIVOS Y FINALIDADES

Artículo 19 Se declaran objetivos y fi
nalidades de la Universidad Latino-Ame

ricana:

a) Dirigir la educación universitaria al
pleno desarroJlo de la personalidad huma
na y el afianzamiento del respeto a los
derechos humanos y a las libertades fun
damentales; promover por 'su medio la
comprensión, tolerancia y amistad eñtre
todas las naciones, grupos raciales o reli
giosos; fomentar las actividades de las
Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz, y cooperar estrechamente con
las instituciones internacionales y nacio
nales que se proponen el progreso de la
cultuCJ, de las ciencias, de la educación

y de las artes.

b) Apoyar el derecho de todos los hom
bres a participar libremente en la vida cul
tural de la comunidad, ~ gozar de las artes
y a compartir los progresos científicos y
sus beneficios.

c) Contribuir a la elevación del nivel
espiritual de los habitantes de la comuni
dad latinoamericana, promoviendo, con
servando, difundiendo y transmitiendo la
cultura.

d) Mantener sus actividades en cons
tante dirección a las realidades y proble
mas de su núcleo nacional, a efecto dé
que la Universidad sea la expresión real
de su momento histórico y el perfil au
téntico de la comunidad en que actúa; y
para que no sea sólo entidad que acumula

cultura y transmite el saber, sino un sis
tema activo de funciones que beneficien
a la colectividad en que encuentra ¡U gé
nesis vital.

e) Formar el espíritu cívico y contribuir
a la realización de un régimen de paz fun
dado en el respeto a la dignidad humana,
de acuerdo con los ideales de democracia
y de justicia social.

f) Permanecer abierta a toda corriente
cultural, a toda expresión del saber, a to
das las formas vitales, a todos los proble
mas humanos. Ser ejemplo y espejo de li
bertad docente, de libertad responsable de
actuación, eseuela de libertad de crítica y
directora espiritual de la infatigable lucha
de los pueblos por conseguir libertad y ob
tener justicia.

g) Crear en los universitarios una am
plia y generosa conciencia social, con ob
jeto de que se sientan partícipes en la vi
da integral de la comunidad y puedan
cumplir con los deberes que hacia eJla se
tienen. Poner de relieve en los universi
tarios que el libre y pleno desenvolvimien
to de su personalidad sólo es posible inte
grándose a la vida social.

h) Estimular en los universitarios y en
todos los miembros de la colectividad, la
noción unitaria de latinoamérica y contri
buir a que se extiendan y afiancen los co
nocimientos recíprocos entre los pueblos
de nuestras naciones.

i) Recoger, conservar y exponer las
realizaciones cultutales de su medio na
cional, así como interpretar su sentido, in-

ESTA TRABAJANDO'
PARA
SERVIR. A USTED
MEJOR

tegrándolas con las realizaciones cultura
les de los demás pueblos, especialmente los
latinoamericanos.

j) Realizar cumplida y eficazmente ro
misión como Instituto Superior docente
de la Nación, organizando las enseñanzas
generales, complementarias, especiales y
extensivas de acuerdo con los principios
más avanzados de la ciencia y la edu
cación.

k) Constituir verdaderos centros de
investigación en las diversas ramas del
saber, en constante participación de pro
fesores y estudiantes, a fin de estimular y

mantener activo el espíritu creador del
11 niversi tario.

1) Conjugar adecuadamente la técnica
con la formación humana del universita
rio, vigilando que la técnica esté siempre
al servicio de los más altos interesos hu
manos, pero promoviendo los desenvolvi
mientos progresivos de la ciencia y su apli
cación con la mayor intensidad posible.

m) Contribuir a la planificación total
de la educación nacional e internacional,

. desde un punto de. vista unitario, de
acuerdo con las autoridades educativas co
rrespondientes, para lotrar una integra
ción de todo el proceso educativo desde la
etapa parvularia hasta la superior.

n) Conferir legalmente grados acadé
":licos y tí tulos profesionales.

Artículo 29 Las Universidades deben
realizar su labor en forma unitaria, coor
dinando las actividades a las diversas es
cuelas, secciones o departamentos, y evi-

nuevas

tando duplicidad de esfuerzos o desorde
nada planificación de trabajos.

Artículo 39 Las Universidades Latino
Americanas deben lograr y defender la au
tonomía integral de las Casas de Estudio
como medio de garantizar su función es
piritual, su libertad científica, adminis
trativa y financiera, y su desarrollo diná~

mico y creador.

n

LA EDUCACION UNIVERSIT",RIA, ..
Artículo 49 Las Universidades Latino
americanas educarán a los universitatios
en formas vivas de aprendizaje para que,
a la par de adquirir conocimientos, ten
gan capacidad para aplicarlos adecuada
mente en su vida y en la vida de la co
munid~d. 'Salier, facultad de investigar y
dirección valorativa para la vida son tres
metas que debe alcanzar la educación
univenitaria.

Artículo 59 Las Universidades se preo
cuparán también de la formación ética 'y
cívica del universitario. Formarán hom
bres y ciudadanos. Harán ciencia y tam
bién conciencia; ciencia para estar de

acuerdo con el ritmo de la civilización, y
conciencia para el valioso aprovechamien~

to del saber al servicio de las más eleva
das aspiraciones humanas.

Artículo 69 La docenci~ en' la Univer
sidad debe ser un sistema activo, dinámico
y creador en el cual debencoparticipar
el profesor y el estudiante. Primordial
mente deben las Universidades dar, esti
mular <> perfeccionar facultades investi
gadoras en el estudiante, formarle en s~

plena capacidad humana y transmitirÍll
el saber en la forma más ·eficaz.

Artículo r ~ben proscribirse: ,

a) la rigidez inflexible de planes d~

estudio y programas de materias;

b) las clases librescas, rutinarias y ver
balistas;

c) la inconexIOn entre las enseñanzas
similares o análogas;

d). la especialización que pueda tornar
se infecunda y deformadora.

A.rtículo 89 Todo universitario, para

obtener su grado, ha de acreditar un mí

nimum de estudios generales, principal

mente en lo que se refiere a los problemas
de la comunidad nacional. No debe per
mitirse la gradu~ción de un universitario
que carezca, al menos, de un conocimiento
básico y sistemático' de la realidad his
tórica, social y económica .de su medio
nacional.

Artículo 99 La comprobación de estu
dios debe realizarse por medios racionales,
eficientes y pedagógicos, adecuados al ti
po de enseñanza de que se trata, eliminan
do los sistemas de pruebas únicas y omni
decisivas de fin de ciclo.

Artíc1tlo 10. Las Universidades deben
estar permanentemente abiertas a la in
vestigación y al estudio y no limitar la
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superaclOn científica y cultural de sus
miembros. En esta labor tratará siempre
de reincorporar a los graduados, procuran
do que continúen en las labores sistemá
ticas de estudio o investigación.

ArtíC1/.lo 11. Las investigaciones, estu
dios y enseñanzas se realizarán, preferen
temente, a través de institutos o departa
mentoS que reúnan los grupos afines de
materias a tratar, aunque correspondan a
escuelas facultativas diferentes. Cada Uni
versidad debe promover en su seno grupos
de investigaciones o enseñanzas referidas
específicamente a los problemas capitales
de la nacionalidad de que forme parte:

Artículo 12. Las Universidades debe
rán establecer servicios de selección y
orientación vocacional como medios para
garantizar e! éxito de la labor universita

ria.

ro

PROFESORES Y ESTUDIANTES

Artículo 13. Las Universidades Latino
americanas deberán esforzarse porque la
docencia esté a cargo de profesores de ca
rrera y especialmente de tiempo completo.

Artículo 14. Se declaran como deberes
fundamentales de! profesor universitario:

a) Mantener y engrandecer la digni
dad, la ética y el prestigio de la Uni
versidad;

b) Contribuir del modo más eficaz, a
la formación, orientación y preparación
de los universitarios;

c) Colaborar del modo más amplio en
la labor cultural, específica y extensiva,
de la Universidad;

d) Publicar periódicamente trabajos de
investigación o de carácter didáctico;

e) Mejorar constantemente sus cono
cimientos para mantenerlos al nivel de
los progresos científicos;

f) Servir, con e! ejemplo, a la eleva
ción ética de su magisterio y a la direc
ción de la personalidad de los estudiantes.

Artículo 15. Se declaran derechos fun
damentales de! profesor universitario;

a) El respeto a su condición profesoral
y el estímulo adecuado para el mejor des_O
empeño de su misión;

b) La inamovilidad en su cargo, siem
pre que cumpla con sus deberes y fun
ciones de acuerdo con lo que al respecto
dispongan la Ley Orgánica o Estatutos
de cada universidad;

c) La justa remuneración que le permi
ta una vida decorosa y le compense ade
cuadamente sus esfuerzos;

d) Protección suficiente contra los ries

gos inherentes a la vida y al trabajo;

e) Derecho a la publicación de sus
obras' o trabajos, siempre que reúnan mé
ritos suficientes y la edición sea posible
dentro de los límites económicos de la
Universidad.

Artículo 16. El ingreso al profesorado

deberá hacerse por concurso, anteceden

tes, pruebas de oposición, o de ambos mo

dos cuando fuere necesario.

Artículo 17. Deberá crearse el escala
fón profesoral con objeto de mejorar la
educación universitaria, clasificar, dar es
tabilidad, remunerar adecuadamente, as
cender y ofrecer estímulos culturales y
económicos a los profesores universitarios.
El escalafón co~jugará en forma adecuada
los estudios o investigaciones realizados,
los méritos obtenidos, los servicios presta-

"
dos el tiempo de docenda y la calidad de, ,
la misma.

ArtíC1tlo 18. Las Universidades esta
blecerán la docencia libre como vehículo'
de superación y complementación cientí

fica y educativa.

Artículo 19. Se declaran como deberes
fandamentales del estudiante universi

tario:
a) Mantener y engrandecer la digni

dad, la ética' y el prestigio de la Univer

sidad;

b) Colaborar de la manera más am
plia en la labor cultural, específica y ex
tensiva, de la Universidad;

c) Dedicarse en la forma más intensa
posible a su misión universitaria tanto en
el orden instructivo como en el formati
vo y en el de extensión cultural y servicio

social;

d) Propugnar por la asociación obliga
toria de todos los estudiantes.

Artículo 20. Se declaran como derechos
fundamentales del estudiante universi

tario:

a) El respeto a su condición de estu

diante, y e! estímulo adecuado para el

mejor logro de sus propósitos universita

rios;

b) El derecho a recibir una. enseñanza

eficaz, sin más limitaciones que las deri

vadas de su capacidad, dedicación y mo

ralidad;

c) El derecho a un servicio de bienestar

estudiantil que comprenda, por lo menos,

una ficha y examen de salud física y

mental;

d) Elderecho a participar en los asun
tos univers~tarios, dentro de' la extensión

y limitaciones que al respecto determinen
las reglamentaciones de cada Universidad.

Artículo 21. Para contribuir al mejor
conocimiento y a la divulgación de las rea
lidades nacionales de cada país en los
demás que forman la comunidad latino
americana, debe procederse a la planifica
ción efectiva de un intercambio de pro
fesores, estudiantes y graduados.

IV

GOBIERNO Y ADMINISTRACION

Artículo 22. Se recomienda:

a) Que las funciones electivas, normati
vas, ejecutivas y técnicas de las Universi
dades se ejerzan por cuerpos específicos,
coordinados entre sí, pero con una conve
niente separación de atribuciones;

b) Que la función elec tiva corresponda
a cuerpos cuya activi~ad sea específica y
circunscrita a los comicios que la regla
mentación de cada universidad les enco
miende:

e) Que los cu~rpos univcrsitarios en
cargados de las funciones normativas ten
gan la potestad plena de ejercitar la au
tonomía de la Universidad. Deben inte
grarse en cada país de manera que puedan
cumplir con eficacia las actividades que
los competen. Sus funciones serán prefe
rentemente periódicas, no constantes;

d) Que las funciones ejecutivas estén
encomendadas a las autoridades universita
rias como Rectores, Decanos, Jefes de De
partamentos, o Directores de Institutos;

e) Que las funciones técnicas estén a
cargo de cuerpos determinados, cuyo nú
mero debe precisarse en función directa de
los problemas universitarios. Habrá, al
menos, consejos docentes, financieros, ad
ministrativos, de extensión cultural, de
portivos y sociales.

CE RVECERIA MOCr EZUMA, S. A.
ORIZABA, VER.

Fabricantes de
'X X SOL XX X SUPERIOR

v

PATRIMONIO

Artículo 23. Las universid des deben
estar dotadas de recursos propios -que las
capaciten ampliamente para el desempeño
de sus funciones; de preferencia, deberán
gestionar la obtención de bienes propios
y rentas específicas, y las de Estado, ade
más, la fijación de un porcentaje deter
minado sobre el Presupuesto General de
Gastos del respectivo país.

Artículo 24. Los recursos económicos
de las Universida':!es deben estar al servi
cio inmediato de la misión compleja que
a éstas corresponde dentro de las exigen
cias de nuestro tiempo.

Artículo 25. Las Universidades deben
tener plena capacidad para administrar
sus recursos, poniéndolos al servicio di
recto de sus finalidades, sin interferencia
extraña de ninguna clase. El control eX
terno de las operaciones financieras de las
Universidades debe limitarse a la verifica
ción de las operaciones y a la comproba-

. ción de las respectiva¡ autorizaciones otor
gadas por las autoridades universitarias.

Artículo 26. Las Universidades deben
crear dentro de su seno, un cuerpo que
se encargue específicamente de la admi
nistración de sus finanzas y. del estudio y
solución de sus problemas presupuesta

rios.
\'
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POR EL DR. JOSE SILVA
Catedrático de la Universidad Nacional de México

El Instituto Científico Weizmann

Literatura exclusiva para médicos

* .* *

tituto. y cabe mencionar a dos activos
y dinámicos propagandistas de esa
idea: los señores Meyer Weisgal y el
doctor S. Tocker, que residen en Nue
va York.

No es accidentalmente que quise
ocuparme de esa institución científica
de Israel. En mi memoria Rejovóth
está asociado indisolublemente a la
gran figura de Enza Sereni. que como
paracaidista voluntario de esta última
guerra fué capturado por los fascistas
en Italia y entregado a la muerte des
pués de la tortura.

Los Sereni. intelectuales, jalutzím,
soldados. abrieron paso a Israel en la
afirmación triunfal de sus derechos
bímilenarios.

En México, hace sólo unas semanas.
se ha creado e! Comité Mexicano del
Instituto ·que preside un graduado de.
la Universidad de Budapest. el señor
Alberto Shelley. El Comité Mexicano
se propone dar a conocer en la Repú
blica la gran obra de ese instituto cien
tífico israelí y estrechar las relaciones
entre aquél y las instituciones de alta
cultura de México. in primis la glorio
sa Universidad Nacional de México.

En ese dominio, cabe informar que
ya se ha extraído de! aceite de higue
rilla. que abunda en el país. una sus#
tancia plástica muy parecida al nylon.
pero con características mejores, bajo
el aspecto de su aprovechabilidad y
de su costo de producción.

En todo el mundo empieza a cono
cerse y a apreciarse la obra silenciosa
y tan eficaz de los científicos de Rejo
vóth.

Aquí. cn América. varios Comités
se ocupan con entusiasmo de ese Ins-

1,

Doctor Jaím Weizmanu, químico de renombre mundial,
primer Presidente del Estado de Israel

y los resultados no se han hecho
esperar. Ya durante la guerra que fué
impuesta a Israel por los Estados Ara
bes, el genio inventivo de los inves
tigadores de Rejovóth tuvo la posibi
lidad de ayudar poderosamente al ejér
cito que defendía la Tierra de IsraeL

En un país donde la apatía de los
habitantes durante siglos había reduci
dó casi a la nada la productividad del
suelo, adoptaron nuevos sistemas de
alimentación para los hombres y para
el ganado, con base en descubrimien-

tos y elaboraciones hechos en Rejo
vóth.

En una tierra árida. donde la poca
agua que se encontraba no era sufi
ciente, y sobre todo. era de mala ca
lidad y salada, se adoptaron procedi
mientos rápIdos y poco costosos -su~
geridos por Rejovóth- que contri
buyeron a resolver el grave problema.

En el dominio militar propiamente
dicho. los científicos de Rejovóth co
laboraron intensamente y -como lo
afirmó el propio Presidente Weiz
mann- contribuyeron a la victoria
rápida sobre los ejércitos de los siete
países árabes, con un ahorro notable
de preciosas vidas humanas.

Podemos mencionar la fabricación
de aparatos para dar visibilidad plena
de noche; la invención de proyectiles
especiales para la guerra marítima; la
reutilización de explosivos de desecho.

Terminado el paréntesis bélico. el
Instituto de Rejovóth está ocupándose
en problemas de enorme importancia
para el futuro del país; ante todo. la
fertilización del desierto del Neguev,
que deberá absorber a cientos de miles
de inmigrantes; además, la utilización
industrial de materias primas vegeta
les y minerales del país.

***

solo cuarto con los muebles indispen
sables. su herramienta de labor y sus
libros.

Mucha agua ha pasado por el Jor
dán desde entonces. Rejovóth es aho
ra una pequeña ciudad moderna; ha

. visto aumentar considerablemente la
población; las actividades ya' no son
meramente agrícolas.

Y en ese centro pintoresco. entre
naranjos y cipreses, el célebre químico
y primer Presidente del Estado de Is
rael. doctor Jaím Weizmann. quiso
que surgiera una de sus grandes obras:
el Instituto Científico que lleva su
nombre.

Desde 1934 se creó el Instituto Da
niel Sieff, por inicíativa de Weizmann
y por la contribución generosa de al
gunas familias hebreas de Londres,
entre las que se dístinguió precisamen
te la de los Sieff.

El Instituto Sicff de Rejovóth ya
es favorablemente conocido en el mun
do científico, y sus labores de inves
tigación han contribuído al adelanto
de la moderna ciencia química.

Sin embargo, las perspectivas que
abre el resurgimiento del Estado de
Israel han ensanchado los programas
de los sabios judíos y muy particular
mente los del Presidente Weizmann,
que nunca pudo olvidar su ciencia
querida y su tranquilo laboratorio, del
que salieron el famoso T. N. T. Y el
caucho sintético.

Por es~ tomó forma rápidamente
la idea de convertir el Instituto de
Rejovóth en algo más amplio y digno
de las tareas que incumben a la Repú
blica de Israel.

Algún tiempo antes de la procIa- '
mación del Estado y de la afirmación
de su independencia, se empezó a tra
bajar por la realización del sueño de
Weizmann, que respondía a dos as
piraciones de su benéf;t;a existencia:
la investigación científica pura y la
aplicación de la ciencia a las grandes
necesidades de la humanidad.

l;a química, sobre todo la bioquí
mica y la quimioterapia; la física y la
biología; la botánica y la .mineralogía
encontraron acogida inmediata en Re
jovóth. y un grupo selecto de sabios
judíos, que procedían de muchos paí
ses. se pusó a trabajar con finalidades
científicoprácticas. así como lo exigía
la gravedad de la hora.

Muchos nue~os edificios han surgi
do en Rejovóth; instrumentos básicos
de laboratorio y aparatos ideados y
construídos expresamente han venido
a enriquecer las dotaciones iniciales.
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Analgésico y antirreumáti

co. En las afecciones reumá

ticas agudas y crónicas. Au

xiliar en la gota, arenillas,.

neuralgías, ciática y en ge

neral en la diatesis úrica.

GOTA, REUMATISMO,
ARTRITISMO

•

RIVIER.

ESTABLECIMIENTOS
MAX ABBAr, S. A.

Casi como complemento de la Uni
versidad Hebrea de Jerusalén, la más
importante institución de alta cultura
en todo el Cercano Oriente, ha surgi
do en Israel el Instituto Científico
Weizmann, que en breve tiempo se ha
afirmado por la seriedad y la origina
lidad de sus investigaciones.

Rejovóth, la pequeña ciudad donde
surgen los modernos edificios que
constituyen el Instituto Científico
Weizmann. se encuentra a unos treinta
kilómetros al sureste de Tel Aviv.

Estuve allí, hace más de veinte años,
para saludar a Enzo Sereni. el joven
filósofo italiano que con su esposa ha
bía abandonado la vida acomodada de
Roma para hacerse jalútz -pione
ro- en la Tierra de Israel.

En aquella época la carretera era
horrible y el viaje se efectuaba en un
camión destartalado. en el -que los
asientos estaban representados por la
tas de gasolina vacías.

En Rejovóth los jalutzím vivían
en casuchas, en las que un matrimo
nio, como el de Sereni, ocupaba un

ANEGRINE

•
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...
ronto una colección de pinturas·

.f
basadas en temas mexicanos.

•. Cuando ya el tomo 1 del De- ,.'

recho Mexicano del Trabajo del
licenciado Mario de la Cueva anda
en la tercera edición, la Editorial
Porrúa, S. A. lanza el t01/1.0 II que
completa una tan valiosa JI exhaus-
tiva fuente. de consulta. .~ j

• El doctor Isaac Ochoterena y
el ingeniero Ezequiel Ordótíez han
disertado en El Colegio Nacional
sobre rrBiología general de la he- .~ ._. ~

rencia" y rrViajes al través de la
Sierra Madre Occidental", respec
til/amente..

• Hay el proyecto de realizar .~

aquí -en piedra y bronce-o un '-,:
monumento dedicado a fray Juan
de Zumárraga, para enviarlo pos
teriormente a Durango (Vizcaya),
la tierra natal del famoso prelado.

'..~
• El invesiigador Gabriel Saldí-':
var disertó en la Sociedad Mexica- ..c

na de Geografía y Estadística so- . .J

bre rrprivilegios, mercedes y licen- ..
cias a impresoresmexicanOíS del
siglo XVI"... ..

Con obras del pintor Jorge
Quiro,z se efectuó la exposición ..'
inaugural de la Galería de Arte del 1"

Nacional Monte de Piedad.

• I En el Teatro de la Casa de
Francia, bajo la dirección de -An
dré Moreau, se representaron en su
idioma original El paquebot Tena
cidad, de Charles Vildrac, y Un
cliente serio, de Georges Courte
lineo

.• En la revista holandesa Kro:" J

niek v~n Kunst Kultuur, A. Cur- - '~

tis Wulgus publicó a últimas fe- >

chas un artículo referente a los ."
murales mexicanos, que se ilustra "
con ·reproduccioms dé algunos de ...
los más valiosos' frescos.

• La Galería Romano mantiene
abierta una exposición colectiva,
bajo el,nombre parisino de rrSalón
de Otoño:'.

• Se realizan diversos trabajos en
la histórica Alhóndiga de Granadi
tas, en Guanajuato -que hasta ha-

. ce poco, estaba habilitada como
prisión-, para transformarla en
un museo digno de su importancia..

A.A.E.

• Tal como dejó José Clemente
Orozco su boceto mural en el Cen
tro Urbano rrpresidente Alemán", • La Espasa-Calpe sigue hacien-
dificado conforme al anteproyec- d t' P l· t

1 o ges tOnes ara rea lzar cuan o
fo del arquitecto Mario Pani en. a
Colonia del Valle, permanecerá. antes, en prensas de nuestro país, <

para lección de las próximas gene- nutridas ediciones de sus libros. ."

raciones de pintores.

• William Krehm, ex correspon
sal de la revista Time, nos trans
mite en su libro Democracia y ti:
ranías en el Caribe una visión tra
gicómica, pero más dolorosa que
risible, de los ignominiosos despo
tismos que continúan padeciendo
¡en'nuestros días! algunos países de
este continente. La obra la publicó
aquí la Unión Democrática Cen
troamericana, y el prólogo y notas
de Vicnzte Sáenz contienen la más
vibran·te requisitoria.

• El artista canadiense Leonanl
Brooks, quien pasó 10$ dos últimos
años entre nosotros, expuso en To-

PIANOS.
RADIOS,

'CUADROS, .
.LIBROS, ETC.
SOLO EN EL

SO

NACIONAL MONTE DE PIEDAD
su DINERO VALE MAS

.TODO CUANTO NECESITE· PARA~ACER
UN ~OGAR FELIZ

CONFORTABLES,
LAMPARAS,
TAPETES.
CANDILES.

RECAMARAS,

AJU~ES",MUEBL[S SUELTOS
SIEMPRE DE OPORTUNIDAD

H

the". En su libro Grata compañía
-capítulo rrGoethe y América"
recoge Reyes este fragmento del
hombre de Weimar, 'que parece
una anticipación al espí-ritu de
Walt Whitman:

Tú, A1'11érica, lo pasas mejor
que nuestro viejo continente:
ni tienes castillos C1t ruinas,
ni tienes basaltos,
,·:i te turban en lo inter·ior,
al tiempo que vives,
.'as inútiles remembranzas,
las contiendas vanas.
¡Goza ttt hora con fortuna!
y si dan en poetizar. tus hijos,
líbrelos el hado propicio
de fábulas de hidalgos, bandidos y

(fantasmas.

EH e
L· E T R A S
PERSONAS
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• Con Literatura Mexicana Si
glo XX -libro que luego se co
mentará aquí con amplitud-,José
Luis Martí-nez aporta la más jugo
sa contribución al estudio de las
letras nacionales contemporáneas,
y de paso establece categorías que
rompen a veces C01~ ciertos fallos
críticos que se mantenían vigentes
por inercia. Publicada por la An
tigua Librería Robredo, esta obra
-que abarca la etapa de, 1910
1949-. se tornará inapreciable
instrumento de consulta cua1zdo,
en su segunda parte de i1'/.millente
aparición, se le añada el mate·rial
bibliográfico.

• En Madrid, el escritor Miguel
Pérez Ferrero hadado a las pren
sas una adaptación novelística de
las comedias de Lope de Vega, pa
ra uso de las nuevas generaciones.

• Un agradable repertorio anec
dótico de la vida en Saltillo con
tiene el volumen Entre historias y
consejas, del desaparecido José
García Rodríguez, impreso aquí
por la Editorial Stylo.

• En Bayreuth, Alemania, la
I Asociación Richard Wagner rea

nudó sus actividades en pro de la
celebración de los famosos festiva

. les consagrados a la obra de ese
. compositor. .

• I Arte antiguo de México es el
título de una obra del crítico euro
peo Paul Westheim, que publicará
en breve el F01Ulo de Cultura Eco
nómica. El texto irá ilustrado con
un· centenar de fotografías origi
nales y con planos )1 figuras de
línea.

• A principios de 1950, en la pa
ra entonces remozada Galería de
Inés Amor, presentará una exposi
ción de sus obras de los últimos
tiempos la pintora Angelina Be
lof!.

• Muy oportunamente la Edito
rial Porrúa, S. A. se sumó a las
conmemoraciones del centenario

.del. poeta Manuel Acuña, con un
volumen de Obras suyas elegidas
y p·rologadas por José Luis Martí
nez. Ahí se encuentran poesías,
teatro, artículos y cartas.

• En el Ateneo Español de Mé
xico, Alfonso Reyes disertó sobre
el tema rrLas disyuntivas de Goe-



ACTUALIDAD UNIVERSITARIA
Acuerdos del Consejo
Universitario

Entre varias resoluciones adoptadas
por el Consejo Universitario en una
de las juntas que celebró a últimas
fechas, figuran las siguientes:

• Aprobación íntegra del PJan de
Estudios de la Escuela Nacional de
Arquitectura. propuesto por el Direc
tor de la misma. arquitecto Alonso
Mariscal. Tiende a mejorar desde
todos los puntos de vista la enseñan
za y los sistemas actualmente emplea
dos.

• Por dictamen de la Comisión de
Trabajo Docente. se acordó el otorga
miento de la Medalla del Mérito Uni
versitario al doctor y arquitecto Car
los M. Lazo, cuya brillante hoja de
servicios consigna treinta y cinco años
de labor en la cátedra. El maestro
Lazo es profesor de la Facultad de
Filosofía y Letras y de las Escuelas
Nacional Preparatoria y Nacional de
Arquitectura.

Informe
El doctor Roberto Llamas, Direc

tor del Instituto de Biología de la
UNAM. informó al Rector licenciado

Luis Garrido, acerca de su actuaoon
en el Primer Congreso Internacional
de Química Biológica que se efectuó
en Cambridge, Inglaterra, del 18 al
25 de agosto anterior, ante cuya asam
blea representó a nuestra Casa de Es
tudios.

El doctor Llamas hizo saber que
el Congreso alcanzó crecida categoría
científica, ya que estuvieron repre
sentadas 42 naciones y el número de
delegados concurrentes fué de 1.900.
Se presentaron aproximadamente 650
trabajos y toda la organización puede
calificarse de extraordinaria.

En el curso de las sesiones .se reali
zó la imposición del grado de Doctor
Honoris Causa a prominentes intelec
tuales que asistieron. entre otros al
propio doctor Roberto Llamas.

Recompensas

La entrega del Premio Extraordi
nario "Justo Sierra", instituído por
la Universidad Nacional Autónoma
de México para los profesores y los
estudiantes más distinguidos por su
aprovechamiento y asistencia, se ha es
tado llevando a cabo en los distintos
planteles de la Institución, por medio
de ceremonias preparadas al efecto.

La entrega aludida se realizó ya en
las Escuelas de Ciencias Químicas.
Odontología. Enfermería. Comercio.
Economía, Arquitectura. Música y
Medicina Veterinaria, y en las Facul
tades de Filosofía y Letras y la de
Ciencias.

La UNAM dejará totalmente sa"
tisfecho el ofrecimiento que hizo a
principios del año, en el sentido d~

estimular a sus profesores y estudian·
tes.

Se constituye una
agrupación

Un numeroso grupo de alumnos de
la Facultad de Filosofía y Letras es
tuvo a visitar al Rector Garrido. con
el fin de comunicarle que se ha cons
tituído la Sociedad Mexicana de Es
tudios Psicológicos. y hacerle saber
los propósitos que les animan en pro
de la cultura nacional. Los dirigentes
son: Alfonso Valdés Salinas, presi
dente; Oscar de la Rosa. vicepresiden
te, y Gabriel Ga1viz Rascón. secreta
no.

El Rector acogió cordialmente a los
visitantes, les manifestó su simpatía
por los designios que persiguen y. les
ofreció su ayuda.

Invitación
La UNAM invitó al eminente fi

siólogo español doctor Augusto Pi
Suñer, catedrático de la Universidad
Central de Venezuela, para que ven
ga a sustentar dos conferencias en la
EscueIa Nacional de Medicina. sobre
los siguientes temas: "Recientes ad
quisiciones en la fisiología del sistema
nervioso autónomo" y "La sensibili
dad visceral como factor de integra
ción orgánica".

El certamen Pro Himno
Universitario

Definitivamente. fueron doce los
trabajos sometidos a concurso en el
Certamen Pro Himno Universitario a
que convocó en este año lectivo la Uni
versidad Nacional Autónoma de Mé
xico. a través de la Dirección General
de Difusión Cultural.

Ya se tomaron providencias para
integrar el Jurado Calificador. a fin
de que falle en este mismó' año sobre
el referido. certamen, ya que la im
plantación del Canto Universitario
deberá ser un nuevo vínculo para es
trechar las relaciones entre la pobla
ción estudiosa, en el año venidero de
1950.

«

CEMI-NTO
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Declaración de Derechos _-(
.' de las Bibliotecas '.~

La Asociación Americana de Biblio- ""

tecas adoptó en 1948 la siguiente dec1a- '~,~

ración de derechos:

El Consejo de la Asociación Ame

ricana de Bibliotecas reafirma su creen-

cia en las 1liguientes bases que deben, ,-;

gobernar los servicios de todas las bi- ' '

bliotecas:
, .

s: C()mo una institución educativa

para la vida democrática, la biblioteca

deJjeríaacoger con agrado el uso de

sus piezas de reunión para actividades

culturales y sociales de utilidad y para

la discusión de asunto's públicos de in

terés general. Esos sitios ele reunión

deberían estar disponibles en términos

iguales para todos los grupos de la co

munidad sin tener en cuenta las creen

cias y afiliaciones de sus miembros.

(Traducido de School and Socie/y, órga~
no de la Sociedad para el Av:lI1ce de la
Educación. Nueva York, N. Y, volumen 70,
número 1805, 26 de julio de. 1949.)

3. La censura de los libros, urgida ,- .

o practicada por árbitros voluntarios de "

la moral o de la opinión política o por

organizaciones que pretendieran esta

blecer un concepto coercitivo de ame

ricanismo, deberán ser eludidas por las

bibliotecas con' el fin de mantener su

responsabilidad para que haya infor

mación e ilustración públicas a través'

de la obra impresa.

4. Las biblioteéas deberán solicitar

la cooperaCión de grupos en lbS cam

pos de la ciencia, de la edutación y de

la publicación de libros a fin de resis-

tir toda limitación de libre acceso a las

ideas y a la libertad de expresión que

forman la, tradición y la herencia de
, los americanos.

--:, ...

la invitación que hizo la Universidad
de San Carlos, de Guatemala, para
que participase en una serié de encuen
tros en la vecina República, como UllO ,

de los números de festejos del Primer
Congreso de Universidades Latino
americanas.

Los encuentros se efectuaron duran
te los días 18 y 19 de septiembre, en
el ca,mpo deportiv() de la.Universidad
mencionad",. Nuestro equipo obtuvo
14 primeros lugares y perdió 3 prime
ros lugares, que fuerón los que corres:
pondían a 4 x 100 y lan~amiento de
jabalina y de la bala. . 1. Como responsabilidad de los ser-

La JUnta Deportiva de la Universi- ,vicios de bibliotecas, los libros y otro
dad de San Cúlos,cuyo Pr.esidente es' material de lectura deben ser escogidos
el doctor Antonio Piñajel, ,atendió teniendo en cuenta su valor desde el
con cabal gentileza a los atletas mexi-

punto de vista del interés, la informa
canos.

Además de los expresados encuen- ció~ y la ilustración de toda la gente .

tros, se .ll~vaion a cabo dos juegos de de lac~munidad. En ningún caso se
basquetbol con equipos pertenecientes excluirá alg~n libro como consecuencia '
a la Federación d~ dicho deporte en de la raza, nacionalidad o los puntos de' '
Guatemala. Ambos juegos los ganaron' vista políticos o religiosos del autor.
los universitarios de México.

2. Deberá hacerse una provisión lo'

más completa posible del material que ~

presente todos los puntos de vista, in

ternacional, nacional y 10c<\l, sobre los

problemas y soluciones de nuestros

tiempos; y los .libros u otro material

de lectura de efectiva autoridad en ma

teria de h'echos, no serán admitidos o

desechados de los estantes de la biblio- e

teca como resultado dediscriminaci6ñ

partidaria o de doctrina.

Se despide un b?cado ' :'
Antes de salir a París se despidió

del Rector Garrido el doctor Rafael
Barajas Ca~tro, catedrático de Psico
logía de la Escuela Nacional Prepara
toria, quien estuqiat:á en la capital
francesa su especialidad médicá en re
lación-con -el Psicoaná1isis, dentro de
un, grupo de, quince,.becados por el
Gobierno de aquel país..

.ALIANZA QUIMICA MEXICANA, S. A. de C. V. '
Serapio Rendón 50. México, D. F. Tels. 16-33-00 '1 36-18-95

MATERIAL PARA LABORATORIOS

y la conservación de suelo yagua en
ella" .

Dicho trabajo reviste singular im-'
portancia, porque es el fruto de cons
tantes estudios realizados por los in
vestigadores científicos universitarios,
a raíz de que el Gobierno de la Repú
blica se propuso atender tan ingente
problema nacional.

El delegado aludido desempeña el
cargo de Jefe de la Qficina de Hidro
geología en el Instituto ya expresado,
y su trabajo se dará a conocer debida
mente, por considerarlo de suma uti
lidad para quienes Jlevan a cabo estu
dios semejantes. en favor de la econo
inía de nuestro país.

Disertación
En el Aula "Jacinto Paliares" de

la Escuela Nacional de Jurispruden
cia, el licenciado Raúl Cervantes. Ahu
mada, catedrático de Derecho Mercan
til, sustentó una conferencia sobre el
tema "Los negocios fiduciarios en, la
jurisprudencia mexicana".

El acto fué organizado por el "Gru
POI 48", organismo social y cultural,
como parte de un ciclo que se desen
volverá totalmente antes de que termi
ne el presente año lectivo.

---.........
N ola deportiva

El equipo atlético de la Universi
dad Nacional de. México, integrado
por 22 estudiantes bajo la dirección
del profesor Francisco S~vín, aceptó

Delegado

El Instituto de Geología de la
UNAM designó al investigador· de
la geología mexicana, profesor Luis
Blázquez M., como delegado al Pri
mer Congreso Regional de Conserva
~ión de Su~lo y Aguas 'que, patrocina- 
do por la ,Secretaría de Agricultura y
Ganadería, se efectuó en la ciudad de
Durango, Dgo., entre los días 7, 8 y
9 del presente mes.

Anornbre de nuestra Casa de Es
tudios, el profesor Blázquez presentó
una ponencia denominada "La Mesa
del Norte en la Altiplanicie mexicana

Una. nueva Aula -:-
El 5 de oetubre ~ltimo, en la Es

cuela Nacional de Jurisprudencia, se
impu'so auna dé fas aulas del propio
establecimiento el' nombre del distin-.
guido maestro licendado Roberto A.
Est~va Ruiz, en oc.asión de cumplirse
cuarenta años de su fecunda labor do
cente.

El . acto, sumame~te concurrido,
constituyó un homenaje merecidísimo.

Inauguración de un
Anfiteatro
,En representación del Rector Ga

rrido, el licenciado Juan Jos'é Gonzá
lez Bustamante, Secretario General de

- la UNAM, asistió al acto de inaugura
ción de un Anfiteatro que será des
tinado a técnica quirúrgica en el ca
dáver y disecciones de anatomía topo
gráfica, en la Escuela Nacional de Me
dicina. Acompañó al alto funcionario
el doctor Salvador González Herre
jón, Director de.! plantel.

En el curso del programa hizo uso
de la palabra el doctor José Negrete
Herrera, profesor de la Escuela, quien
destacó la importancia que para los es
tudiantes representa el establecimiento
de un anfiteatro, ya que ello, según
dijo, les permitirá efectuar de mejor
manera sus prácticas escolares.

El ingeniero'Wyman R. Stone, Di
rector General de Cooperación Inter
americana, recibió de manos del repre
sentante de la Universidad Nacional
un pergamino que contenía un voto
de agradecimiento.

Por último, se llevó a cabo la aper
tura del anfiteatro y del aula "Doctor
Benjamín Bandera".

Conferencias
La doctQra Victoria Kent, Direc

tora de la EScuela de Capacitación para
el .Personal de Prisiones .y Similares
-:"plaqtel patrocinado por la Univer
sidad Nacional Autónoma de México,
la Secretaría de Gobernación y el pe
partamento del Distrito Federal-,
ha sido invitada por el Gobernador del
Estado de Veracruz, licenciado Angel
Carvajal, ypor Ía Universidad Vera
cruzana, para que sustente en la 'ciudad
de Jalapa un ciclo de conferencias .en
tre los días 20 y 30 del presente mes

, de octubre, sobre el tema de problemas
pe]litenciarios.
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;Semblanza
de Toscano
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pensó, grave honor, la confianza
de cuidar, con devoción que él co
nocía, de la realización de la obra
que afirmó su prestigio y prolon
gará su vida, espiritualmente, en
aquellas páginas que serán testimo
nio perdurable de su saber de maes-
tro y de su sensibilidad de artista;
porque conservo líneas suyas, aún POR SALVADOR PINEDA
inéditas: un parecer, con el que
respondió generosamente cuando En la viva~idad ardiente 'de
le pedía sólo un consejo de amigo; sus ojos se adivinaba radiante
por esa y otras atenciones inmere- la chispa de la inteligencia. La
cidas que de él recibí, en las aulas sobriedad de su carácter no era
y. fuera de ellas, mi voz tiene que obstáculo. sin embargo, para
sonar emocionada al despedirle que se, manifestara en él la jovia
esta tarde, en nombre de sus com-· lidad y la alegría de vivir.
pañeros en tareas ul}Íversitarias y Pese a su austera condición. la
de amigos que compartían con él, cordialidad afectiva fué siempre
frecuentemente, el entusiasmo de una de sus características. Fué
misioneros en tierras vecinas. pródigo con los suyos y genero-

Otros dirán, habrán dicho aquí so con: las personas de su estima;
lo que realizó, en Arqueología, en -vivió siempre bajo el signo de la
Etnografía, en Literatura, en Be- amistad. '
Has Artes: dondequiera que su vi- Tal pudiera ser la síntética
da, breve para él y para nosotros, semblanza de Salvador Toscano,.
lo llevó a desarrollar planes propios cuya reciente muerte constituye
o ajenos, con preparaciól}, inteli- ,una pérdida irreparable para las
gencia y perseverante esfuerzo. letras mexicanas. No podría re-

Yo me limito a afirmar junto a tratársele. en efecto, más que con
su tumba lo que ya he repet~do : la maciza brevedad que exige la
antes y~eguiré repitiendo: que'se-. ~apretada síntesis de su vida.
rá difícil, por mucho tiempo, qúe_.' - .Su tránsito por la tierra fué
alguno llegue a igualarle en el sa:; .breve. 'pero supo vivir, al menos,'·
ber sin .jactancia, 'en la se~ibilidad con eficacia y profundidad. Mu
yperoepción, de~piertas ánte lo rió-ciertamente en la flor de la
·bello -así ~iniera d~l pasado más., vida. cuando apenas iniciaba con
brumoS<)-.,--; en. la terisa'~y'oluntad éxit~ prometedor el·cami~o 'de
para filtrar la e11locÍón, del _petisa"- las creaciones $spirituales. Como
miento a 1;1 palabra, dé ·la confe- Keats. el poeta inglés" Toscano
reJ?;cia· al libto. . . murió en la plenitu~"d_e su <1es-

tino y con la auiora enJa menta-
lidad. .

T 000 en. .él est~ba dispuesto
.. ,pata lasrealizac;:iones ·inteleetu~;.

, les en grande escala. Fruto_de su
madurez intelectual. es ese estu..
pendo; incomparable, Íibro ~
llegará a ser clásico en los anales
de la cultura nacional--- sobre
elar.teprecólombiano. ~La' cali~
dad substanciosa 'de su content
do, revelan Claramente' el \1igor
de sus id.eas y la trascenden
cia,de, sus investigaciones.
,~so fué. en realidad, el pro

ducto nicial de su constancia- en
éi trabajo y su devoción po.r. el.
estudio. Mucho más pudo háber
creado. pero la muerte truncó
las perspectivas de su talento y

. las proyecciones de sus ideas. '.
. Proveniente de una - familiá
aficionada a la· ciencia. y la cul
tura,; desde .temprana edad Tos
cano dejó ver la agilidad de su
talento.y las posibilidades de que

- estaba' dotado para explorar cpn
éxito en el campo de los t~mas

fundamentales. Desde los años
etudiantiles -tiempos felices en
que cobró contacto epn los libros
literarios de mayor novedad.-·'-.
debutó como poeta. y ensayista
en las p'ágirias de. aquella tevis.tá
que se llamó Barandal.' ' ..

(1945) .

Universitaria

Está de venta en la

Clemente

Un testimonio de e~traordinaria in~ ,

tensidad, a través del cual se conoce

la traye~toria artística del desapq.re-

cido muralista, sus valientes opinio

nes sobre perso1Ul3' y suc~sos y el
nacimiento y auge d~ la actual etapa

pictó.rica de México.

José

Librería
Justo Sierra, 16

~ejores, en la madurez, después de
los frutos iniciales, ya excelentes,
que hacían esperar con interés ma
yor la cosecha definitiva.

Como proyectamos el desarrollo
de la obra contando con que la vi
da permitirá realizarla hasta el fin,
paso a paso, nos parece absurdo
que la vida no cumpla lo que creía
mos prometido por ella, y que un
golpe artero del destino pueda
truncar, con la vida, la obra pro
yectada.

Es ,lógico que los alumnos vean
desaparecer a los maestros, porque
ésa nos parece una ley vital que
tendría siempre que cumplirse;
pero algo protesta interiormente,
cuando no son los mayores en edad
sino los jóvenes los que primero se
ausentan, como ahora.

i< o/< o/<

Porque seguí con atención, des
de sus comienzos, la carrera de Sal
vador Toscano; porque tuve la sa
tisfacción de aplaudirle en sus
aciertos y de discutir con él dis.,.
crepancias de opiniones, al fin con
ciliadas con tacto; porque' me dis-

POR FRANCISCO MONTERDE

El 26 de septiembre último pere
áó trágicamente un elemento
1I1lit'ersitario de extraordinarios y
reconocidos méritos:· el licenciado
Sah'ador Toscano. Miembro del
Instituto de Investigaciones Esté
ticl/s y catedrático de la Facultad
dc Filosofía y Letras dentro de la
UN AM, era además Secretario del
lmtituto Nacional de Antropolo
gía e Historia. Entre otros mu
chos ensayos y trabajos de inter
pretación, se le debe la magistral
obra Arte precolombino de Mé
xico y de la América Central, que
publicó nuestra Casa de Estudios.
La desaparición del licenciado Tos
ca110 fué hondamente sentida y
sus restos recibieron el homenaje
1miversitario rn el "Aula Antonio
Caso" de la Facultad de Filosofía
y Letras. Junto a su tumba, en re
presentación de las profesores de la
misma Facultad, el doctor Fran
cisco Monterde pronunció las si
guientes palabras:

En Memoria
de Salvador. Toscano

Ausente quien debería hacer oír
su voz en este acto, CGmo repre
sentante de los profesores· de la
Universidad Nacional Autónoma
de México, no pretendo ocupar el
sitio de aquél a· quien no podría
sustituir, en este caso, por raZones
de autoridad y competencia reco
nocidas. .

Cumplo este encargo, la comi
sión que me fué confiada hoy mis
mo, no sólo como un deber -uno
de esos dolorosos deb.eres que· no
quisiéramos tener quecumplir-,
no únicamente para que no ·vaya
a interpretarse como indiferencia
el silencio ante la -fatalidad que
ataca de pronto, con el desenlace
inesperado, y como en todas las
tragedias, hiere a quien se sentía
más lleno de seguridad ante el fu
turo.

N o habla, sólo, por deber el
maestro; habla también el compa
ñero, el amigo que en más de una
ocasión compartió .sinsabores y ale
grías con aquel cuyo cuerpo va a
quedar aquí, solo, después de que
nosotros nos hayamos ido a s~guir

la ruta habitual, con un dolor ca
llado y con su pt;esencia, fiel, en el
recuerdo.

Si la vida no nos hubiera :ense
ñado -muy pronto, como suele
hacerlo-- a esperar lo que menos
podría esperarse, nos rebelaríamos
ante las sorpresas que prepara sigi
losa, ante golpes ciegos, como el
que corta una existencia que pare~

cía señalada para ,dar sus frUtos
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Luz . (Por

ya en libros sino en el material mis

mo, y va formando su propia his

toria del atte. Sale a luz su primer

libro y se entusia~ma con la idea de

publicar el segundo y así sucesiva

mente, hasta form~r una buena co

lección. Viaja por todo el país, por

América y por Europa, escribe ar

tículos, imparte cátedras y~onfe

rencias. Su labor en México y por

México es extensa y abarca dife

rentes aspectos: allí está su obra

literaria y de crítica junto a la de

historia del arte - con la cual .

Toussaintse familiariza e identifi-

ca. Le tenemos, también, como' -

• a

-forjador de nuevos valores en sus

cátedras; con¡o conferencista, en

señando a lQs mexicanos a enorgu

llecernos de ·10 nuestro y llevando

a los países extranjeros al conoci

miento cultural y artístico de Mé

xico;, allí está como defensor de

nuesJ:ro tesoro de arte contra los

intefesados en destruirlo; allí le te

nemos, en fin, como hombre, co

mo trabajador incansable, como

buen mexicano que se ha esforzado

en entregarnos de mil maneras el

arte' ~e México, documentado,'

analizado, clasificado, valorado.

Esta obra ha venido a llevarnos

de la mano a lugares y rincones

que nuestra apatía o la imposibili

dad de viajar no nos han dejado

conocer; Pero Toussaint, buscador

infatigable de los tesoros de su pa

tria) ,no se ha dejado dQminar nI

"

El Arte- (old. . .
.:-~

•

.....

L A Historia del Arte en Méxi

co. edición Que patrocina la

Universidad Nacional AutÓnQma
I

de México. V Que publica él Ins-

tituto de Investigaciones Estéticas,

está dividida en tres grandes épo

cas yescri,ta en tr~ vol6.menes por

diferentes autOres. .

La Historia del Arte Precoloni-
. -. '.' . (.

bino de México .y de la A11!érica
. ~ .... .

Central, po~ Salvad~l:.;T Oscaflo, ha

pasado ya por la' cbisurá de la crí

tica con gran é~to. La Historia del.

Arte- Colontalen' México está en

c~pma-y fo~ní;..~(~eguhdo vol~:
•. • ". 0- ..

men, present'ado por'Manuel TQu-

ssaint. El tercero- 16 prepara y re-

_dacta: JustiE-0 Fer~á~déz,bi~n co-'

nocido por sus. obras' anteriores;
, . .

.entrará ,en prensa. a principi'os del

año próximo y-tratará sobre el Ar

te Moderno y ConÚmporáneo de

México.

Tres autores especia1izados en

la ~ateria y apasionados por su

tema, ha1110grado reunir: y presen

tar el estudio m:is corhpl~to de'-la

Historia del Arte én México. '--

* Arte Colonial en MéXico, por Manuel Tou
ssaint. Instituto de Investigaciones EstéticaS.
de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Imprenta Universitariá. México,
1948. .

Este. gran lib~o resume los estu

dios y conocimientos de T oussaint

iniciados allá por el año de 191"5,

siguiendo una vocación, innata.

'Pronto se despiertan en ,su ánimo

inquiet~d'es artísticas; estudia, no'

CasI llamada de las monjas. Mérida, Yuc.

San Sebastián. Fco. de ZU11JaYil. Fines del siglo XVI'

~.. ~. .
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San Francisco. Pintura en tabla, ejecutada por indios en-el siglo
XVI. Colección privada

Aeatzingo. Iglesia del Convento. Fot. Me Andrtw. 4 conejo

no dar un elogio cumplido y com

pleto-, escudriña~ánel libro para

encontrar en él fallas y equivoca

ciones, y las encontrarán, sin du

da, pues en una obra de tal magni

tud y entre tantos temas tratados

y desarrol1adqs no es difícil se fil

tren inoportunos los errores. Aquí

está la obra para que la amplíen si

es posible -ya que el mismo au- .

tor no tiene la pretensión de creerla

definitiva ni exhaustiva-, pero

no para que descubran pequeñas

erratas que el mismo autor ya ha

visto cuando estuvo en sus n!anos,

impresa. De todas maneras no res

tarán mérito a la obra ni a la per

sonalidad del autor.

Toussaint "ofrece, dedica, con

sagra" en bella dedicatoria latina

"el esfuerzo realizado durante to

da una vida", a la Universidad Na

cional Autónoma de México.

.En la bl-troducción nos dá la

clave del desarrollo de su libro a

grandes rasgos, y encontramos co

mo original novedad, la forma de

dividir en materias los tres siglos

del virreinato, inconforme con la

clasificación tradicional:

"En ~odos los tratados que exis

ten acerca del arte colonial -dice

Tousaint- es costumbre dividir

la materia en los tres siglos que'du

ró el virreinato español ... Esta di

visión es absurda; los estilos artís

ticos, en su desarrollo, no se inte

rrumpen bruscamente al fin de un

•

M *, .
eXlcoen

por una ni por otra causas, y así ha

cruzado todos los caminos, salvado

todas las dificultades, para emocio

narse de cerca y captar con ojos

que todo lo ven, los monumentos,

las pinturas, las esculturas, las .jo:

yas, todo, decubriendo tesoros,

cotejando fechas y firmas, confir

mando o destruyendo hipótesis an

teriores, para traducírnoslo e~ fino

y sencillo lenguaje. ¡Cuánto debe

mos agradecer a M;tnuel T oussaint,

especialmente los mexicanos, el

enseñarnos a conocer y a amar el

valor artístico de nuestro país!;

el que haya' cargado sobre sí, los

arduos trabajos de 'la exploración;

de la pesada búsqueda de noticias

en archivos, descifrando manuscri

tos, para seleccionar aquello que

tuviese interés para su obra; en

ocasiones, tras largas ·horas de in

tenso trabajo resultaba inútil la in

vestigación. Con ~te material dic

ta, corrige y vuelve a corregir has

ta tomar forma la Historia que

hoy nos presenta.

Algunos críticos desearían .que

la obra estuviese escrita de tal o

cual manera, pero entonces· no se

ría una obra escrita según el ~rite

rio y epecialidad de Toussaint. Tal

y como está, será obra indispensa

ble para maestros, estudiantes y

público en· general Como libro de

consulta, como guía "y para los que

sólo gustap. de lectu.ra instructiva'

y amena.

Los eruditos, los críticos -in

conformes siempre con objeto de

al
e z ~ r e a u t e
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Sentimos también cómo el espí-:~:.
. .,.

ritu indígena se va manifestando

tenuemente, trabajando para el ~,~-
'?

Dios nuevo, bajo la vigilancia del ..:J
conquistador. Muchos ejemplos ~~

-,¡.,

nos muestra Toussaint de esta su- --~

La tercera y cuarta partes del
. .: --o

libro comprenden y abarcan en to-
,.-,,~

das sus manifestaciones el estilo ba-

pervivencia indígena.

nueva personalidad, el criollo, sur- ~:~<~I

'-";tos en obras que llenan los conven-~ _.,-
..-

tos, los 'templos, las catedrales, así ::~......' ...{
.::;

como su actividad en la enseñanza -./'- ,
..."

que imparten a los nuevos discípu- ..~
". ~ ,.

los y cómo éstos van formando su~~:~~

propia escuela.

peos que vienen a Nueva España, _)

donde manifiestan sus conocimien- :,~~

Nos emocionamos al ver levan-
-¡.¡

. tarse las grandes catedrales y los :-::,
.~. ."1.

palacios. Conocemos el nombre y ..~-
.'.

las aventuras de los artífices euro- .,.,

rroco, desde 1630 hasta 1781, y re

sultan la parte más interesante del

. libro. Con el nacimiento de una

San Francisco Acatépetl. PUl'b..

tura y Artes Menores, su construc

ción, su objeto, su desarrollo, su

técnica, es lo que conocemos al

leer este libro, pasando por los

acontecimientos políticos y sociales

del país, que van dando carácter

inconfundible a cada época y mar

can su huella en materiales indes

tructibles. Es así como vemos des-.
de aquella primera fortaleza que

construyeron los conquistadores en

la Villa Rica de la Veracruz, con

objeto ofensivo y defensivo a la

vez, o aquellas contrucciones de'

necesidad; la planeación de las pri

meras ciudades, las primeras casas

y edificios de gobierno, de educa

ción. Nos..-damos cuenta del espí

ritu medieval que aún poseían los

constructores de aquella época.

Vamos sintiendo cómo se dulcifi

can -por decirlo así-estas rudas

construcciones y se levantan tem

plos y conventos que más tarde se

engalanan con ornatos, con pi~tu

ras y joyas, hasta llegar a un apo

geo y riqueza extraordinarios.

ción de los estilos históricos y que

corresponda a la diversidad de~

movimiento. social al cual pertene

cen precisamente estos estilos. Si

observamos detenidamente el pa

norama del virreinato nos damos

cuenta de que la única división

lógica es la que se basa en las di

versas épocas históriCas por que

atravesó, la cuales se expresan en

las varias modalidades estilísticas.'"

El texto queda dividido en ·cin

co partes: primera, "El Arte en

la Nueva España en tiempos de la
. \ .

Conquista" (1519-1550); segun"

da, "La Colonización. El Renaci

miento en México" (1550-1630);

tercera, "El Arte en la N neva Es

paña durante la formación de la

nacionalidad. El Estilo Barroco"

(1630-1730) ; cuarta, "Orgullo y

riqueza. Apogeo del Arte Barroco

en México" (1730-1781).; quinta,

"Ideas y realización de la Indepen

dencia. La Real Academia de San

Carlos de N u~va España y el Arte

Neoclásico" (1781-1821). Cada

parte subdividida en capítulos pa

ra estudiar con detalle cada mate

"ria: Arquitectura, Pintura, Escul-

Solicite nuestro Boletín

Mensu~l "AVISOS"

3
LITERATURA MEXICANA
SIGLO XX (Primera parte).
Por José Luis Martínez, $.15.00

VOLUMENES PUBLICADOS

Esq. Guatemala y Arge?tina

México. D. F.

CLASICOS y MODERNOS
CREACIONY CRITICA LITERARIA

DE VENTA. EN LA

ANTIGUA LIBRERIA
ROBREDO

1
LITERATURA ESPAÑOLA
SIGLO XX (Segunda edición).
Por Pedro Salinas. $ 12.50.

2
PAISAJES Y LEYiENDAS,
TRADICIONES y COSTUM
BRES DE MEXICO (Segunda
serie). Por Ignacio M. Altami
rano. $ 12.50.

siglo para: co~enzar otr¿ estilo al

principio del siguiente. Es necesa

rio crear, pues, una nueva división

que esté de acuerdo con la varia-
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Hay otros títulos muy valiosos en preparación

*
HAN APARECIDO:

Ediciones de la Secretaría
de Educación Pública

(DEPARTAMENTO DE DIVULGACION)

Av. Repúb4ca· Argentina, 28. México, D. F.

es el título de una serie bibliográfica con la cual se aspira,
fundamentalmente, a divulgar aquellas obras que repres~n':

tan un valor permanente en las manifestaciones literarias de
México y que por diversas circunstancias se hallan fuera

. del alcanCe popular, sobre todo a causa del exorbitante
precio en que, por su grande escasez, se cotizan en el mer

cado.

TOMOS PUBLICADOS:

1. Sor Juana Inés de la Cruz. Poe
sías líricas, $ 5.00.

2. Carlos de Sigúenza y Góngora.
Obras históricas, $ 5.00.

3. Ignacio Manuel Altamirano. Cle
mencia, $ 5.00.

4. José Fernando Ramírez. Vida de
Fray Toribio de Motolinía, $ 5.00.

5. Manuel José OtMn. Poemas Rús
ticos. Ultimas poemas, $ 5.00.

6. Rafael Delgado. Los parientes ri
cos, $ 5.00.

7-10. Francisco Javier Clavigero.
Historia Antigua de México, $ 20.00. .

11. José López Portillo y Rojas. La
Parcela, $ 5.00.

12. Salvador Díaz. Mirón. Poesías
Completas, $ 5.00.

13-17. Manuel Payno. Los Bandidos
de Río Frío, $.25.00.

18-19. Vicente Riva Palacio. Monja,
casada, virgen y mártir, $ 10.00. .

20-21. Vicente Riva Palacio. Martín
Garatuza. $ 10.00.

22-23. Alfonso Reyes:· Simpatías y
Diferencias, $ 10.00.

24. Carlos González Peña. La Chi
quilla, $ 5.00.

25-26. Vicente Riva Palacio. Los pi
ratas d~l Golfo, $ 10.00.

27. Luis G. Urbina. La vida litera
ria de México; $ 5.00.

28-29. Luis G. Urbina. Poesías Com
pletas, $ 10.00.

- 30-32. Antonio de Robles. Diarío de
Sucesos Notables (1665-1703), $ 15.00.

33-34. Vicente Riva Palacio..Memo
rias de un impostor: Don GuilIén de
Lampart, Rey de México, $ 10.00.

35. Luis G. Urbina. Cuentos vividos
y crónicas soñadas, $ 5.00.

36. Justo Sierra. Cuentos románti
cos, $ 5,00.

37-38. Servando Teresa de·Mier. Me
morias, $ 10.00.

39. José T. Cuéllar. Ensalada de po
llos y Baile y cochino, $ 5.00.

40. E. González Martínez. Preludios,
. Lirismos, Silénter, Los senderos ocul
tos, $ 5.00.

41-44. J. García Icazba1ceta. 'Don
Fray Juan de Zumárraga, $ 20.00.

45. José T. Cuéllar. Historia de Chu
cho el Ninfo y La Noche Buena, $ 5.00.

46-48. José María Roa Bárcena. Re
cuerdos de la Invasión Norteamerica
na (1846-1848), $ 15.00.

49. Rafael Delgado. Angelina, $ 5.01).
50-51. Emilio Rabasa. La Bola y La

Gran Ciencia. El Cuarto Poder y Mone
da Falsa, $ 12.00.

52-54. Ignacio M. Altamirano. La Li
teratura Nacional. Cada tomo, $ 6.00.

55. Manuel Acuña. Obras Completas,
$ 6.00.

Ed~oriaIPo~, S.A.
Esq. Av. Argentina y Justo Sierra.

Apartado Postal 7990.
México, D. F.

Colección de Escritores
Mexicanos

es excelente y puede felicitarse ~r

ello a la Imprenta Universitaria,

que realizó el trabajo. No debe

omitirse que el libro cuenta con

un útil Indice Alfabético del Tex

to, que denota un minucioso y pa

ciente trabajo, y que facilitará a

los investigadores la búsqueda de

personajes, monumentos o ciuda

des que se desee encontrar en la

obra.

Los grabados que ilustran el li

bro son buenos en su mayoría y

dan alguna idea de la grandiosidad

de las obras que se desea presen

tar, pero sólo conóciendo los origi

nales es posible hacerse cargo de sus

verdaderos valores. La impresión

•

a la cumbre de la riqueza y osten

tación todavía hay más: el arte

churrigueresco, que ya no sólo es

ostentación sino loco derroche:

" ... En tanto que el bárroco

respeta la estructura visible del edi

ficio, el orden arquitectónico con

sus elementos claramente señala

dos, el churrigueresco va poco a

poco perdiendo esa lógica del arte

clásico para· alterar las proporcio

nes, variar los perfiles, vulnerar el

principio básico de toda edifica

ción que exige la ligereza ascen

dente y el respeto claro por las

leyes de la pesantez . . . Todo el

adorno está esculpido a base de ve

getales sobre fondos geométricos.

El estípite es aislado o se adhiere

al paño del retablo ... es tímido al

principio, audaz después, loco

al final."

Después, como a ~n oasis, llega

mos a la Historia y Fundación de

la Academia de San Carlos de Nue

va España, que corta de golpe la

fantasía y exuberancia anteriores:

"El contraste entre la arquitec

tura churrigueresca y la modalidad

académica o neoclásica es tan rudo

que parece asistimos al fenómeno

artístico de dos mundos diversos."

Nuevas son las ideas de este nue

vo estilo que imprime a México

otra de sus interesantes tacetas y

que estudiamos con detalle en la

obra de T oussaint, que termina, én

la Conclusión, diciendo:

"Creemos haber sido fieles intér

pretes en este recorrido que ofre-.

cemos a los estudiosos del arte de

América con la más fervorosa de .

nuestras efusiones."

Mexicanos

casas..

Cuando creemos haber llegado

tra un exterior sencillo con la fa

chada revestida de azulejos ... Es

tudiada en detalle esta iglesia nos

muestra un conjunto quizás más

interesante que ninguna otra, por

que todos los relieves, todos los

adornos que la cubren y que hacen

de ella un ejemplar magnífico del

arte barroco poblano, han sido he

chos por indios."

Llegamos al apogeo del barroco,

que hace gala de la riqueza de la

época, cubriéndose de oro o la

bran la piedra hasta en sus mí

mmos detalles. Imprime tam

bién esta modalidad su sello ca

racterístico en la escultura' y,

además, se "requiere una pintu

.ra que esté de acuerdo con el

espíritu general de la obra". Nos

deleitamos con las joyas que lucen

las damas de aquellos tiempos, con

los muebles que adornaron sus

Testimonios·

Reportorio de los Tiempos e Historia Natural de Nueva España,
escrita e impresa por HENRICO MARTfNEZ en México, el año de
1606. Introducción de Francisco de la Maza. Apéndice biblio
gráfico de Francisco González de Cossío. Un volumen de
316 pp . $ 15.00

E[ Nuevo Bernal Díaz del Castillo o sea Historia de la Invasión de
[os Anglo-Americanos en México. Compuesta en 1847 por D.
CARLOS MARÍA DE BUSTAMANTE. Introducción de Salvador
Noriega. Un volumen de 345 pp . $ 15.00

Tratado del Descubrimiento de las Indias (Noticias históricas de
Nueva España). Compuesto en 1589 por don JUAN SUÁREZ
DE PERALTA, vecino y natural de México. Nota preliminar de
Federico Gómez de Orozco. Un volumen de 246 pp. $ 15.00

ge el barroco en México a media

dos del siglo XVII.

"El primer barroco que florece

en América --dice Toussaint

puede decirse que es una reproduc

ción del barroco español ... puesto

que todavía se le pueden encontrar

antecedentes en la arquitectura

de la Metrópoli."

Pero he aquí que se presenta la

diferencia del barroco europeo:

"Este barroco exuberante, que

tuvo acaso su origen en Puebla, se

prolonga en varias direcciones que,

si no ofrecen la misma magnifi

cencia, por 10 menos la hacen re

cordar . .. Dos obras de primer

orden en este mismo estilo se ofre

cen en Puebla.en las cercanías casi

de la ciudad: San Francisco Aca

tepee y Santa María Tonantzintla.

El pequeño templo de Acatepec

ofrece en su exterior un barrocO'

peculiar. .. La iglesia de Santa

María Tonantzintla ... nos mues-

r
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tel, quien ha hecho una bríllante labor

en el campo de la cultura; la doctoéa He

len White, la Presidenta pasada, también

es muy distinguida; la señora Perle Mests,

designada por el Presidente Truman Em

bajadora en Luxemburgo y la señora

Georgia Clark, designada, también por el
Presidente Truman, Tesorera del país.

En Houston tenemos a la señora Olveta

Culp Hobby, notabilísima en el campo

de la política y actualmente Vicepresi

denta del H(ntst01t Post; la actriz Irene

Dunne, que recibió la medalla de la Uni

versidad de Notre Dame por su interpre

tación en películas sanas y buenas. En . o

fin, la lista sería muy larga.

"Debo hacer notar que la mayoría de

nuestras dirigentes son casadas, y el hogar'

y el esposo contribuyen a su mejor éxito.

Estoy gratamente impresionada de las mu

jeres de México, a quienes daré a conocer

en mi país en forma muy amplia. '.."

La señora O'Hara hizo en el curso de

su conferencia agudos y graciosos comen

tarios que fueron muy celebrados por la

distinguida concurrencia que la escuchó,

y como en todas sus charlas, dejó una

magnífica impresión.

Ojalá el entusiasmo de las universitarias

norteamericanas y mexicanas se vea am

pliamente premiado con hechos indiscuti

bles de buen entendimiento y amistad en

tre nuestros dos países, ya que ello benefi

ciaría a la cultura y a la paz.

ton se presta gran atención a la delin

cuencia infantil; estudiamos este aspecto,

•solicitamos a la Legislatura del Estado

establecer un Tribunal juvenil y una Co

misión para atender a la juventud. Estoy

contenta al decirles que fué aprobad:l

nuestra proposición. Propusimos también

un método de votación más moderno, au

mento de salarios a los maestros y el es

tablecimiento de más escuelas para que

se reduzcan los grupos. Conseguimos de

inmediato que el sueldo mínimo de los

maestros en Texas sea de 2,400.00 dóla

res por año. También gestionamos que las

mujeres integren los jurados; algunos Es

tados americanos ya 10 tienen, pero Te

xas no.

"En nuestra Asociación hay un gran

número de maestras y por consiguiente

nos interesan los problemas de educación.

En Estados Unidos existen 700 universi

dades con 2.354,000 estudiantes y el Go

bierno desea que para 1960 la población

de las universidades ascienda a 4.600,000.

Se da gran importancia al aprendizaje del

español; en Texas trabajamos para estableo,

cer más cursos, porque creemos que el co

nocimiento del idioma es importantísimo

para el intercambio y comprensión inter

nacionales.

"La Asociación de Universitarias Ame

ricanas concederá este año 27 becas a los

mejores estudiantes para estudiar en uni

versidad~s, Clínicas y hospitales. Nueve de

estos becarios estudiarán en Europa; los

otros en Estados Unidos. Además de las

becas nacionales e internacionales tenemos

cerca de cincuenta 40naciones hechas a

mujeres educadas en Europa que perdieron

todo durante la guerra, procedentes de los

países más perjudicados y que vendrán a .

Estados Unidos; estimamos que este in

tercambio será benéfico para todo el

mundo.

"¿Qué hace la mujer en los Estados

Unidos? Primero tenemos la mujer en la

casa: cuida su familia, cuida la salud de

sus hijos, les .enseña los ideales de democra

cia y moldea a los ciudadanos de! mañana.

Esta tarea es tremenda. Tenemos miles de

mujeres en las profesiones; hay maestras

en todas las escuelas, directoras, adminis

tradoras en los colegios; últimamente la

doctora Margaret Clapp fué designada

presidenta del Wellesley College. En la

medicina también trabaja la mujer; en

Houston tenemos 35 médicas. La profe

sión de abogado, aunque no es tan popular

como otras, cuenta también con mujeres

muy distinguidas; en Texas hay un juez,

licenciado Sarah Hughes de Dallas, socia

muy activa de nuestra Asociación. En e!

comercio todos los puestos están abiertos

a la mujer; la mitad de los empleados de

los bancos son mujeres y algunas son pre

sidentas de bancos.

"Quiero mencionar algunas muj¡eres

muy distinguidas de mi país: la Presidenta

Nacional de la Asociación de Universita

rias Americanas, doctora Althea H. Hot-

mujeres en beneficio de la cultura de

nuestra patria. El mismo afectuoso reci

bimiento encontró en la ciudad de Mé

xico por parte de las socias de la A. U. M.,

quienes la acompañaron a los lugares que

estimaron de interés y la relacionaron con

intelectuales mexicanos.

Aunque la señora O'Hara habló varias

veces a las universitarias mexicanas sobre

su país y sobre las impresiones que había

recibido en e! nuestro, vamos a insertar

aquí únicamente los puntos más impor

tantes de la conferencia que sustentó en

el salón de actos de la Escuela Normal

Superior y que presidió el señor Rector

de la Universidad Nacional licenciado

Luis Garrido, en la que trató de la actua

ción de la mujer norteamericana en la

cultura:

"Quiero darles las gracias por la opor-

o tunidad que me ha dado la Universidad

Nacional de México y la A. U. M. de

visitar México. Este intercambio de uni

versitarias mexicanas y de mi país que

ustedes han iniciado y que patrocina la

U. N. A., es el mejor método para que

ambos países puedan entenderse. Me en

canta su país, la gente, la cultura y el

idioma que espero aprender mejor. El año

que viene espera nuestra organización po

der llevar a los Estados Unidos a dos

compañeras de la Asociación de Univer

sitarias Mexicanas para que puedan ob

servar las' costumbres y las instituciones

de nuestro país.

"Las mujeres parece que hablamos un

idioma universal y cuando nos reunimos

sin tomar en ,cuenta nuestra nacionalidad

nos entendemos admirablemente. Por eso

estoy segura de que no habrá paz hasta

que se nos permita intervenir en el fu
turo del mundo. Las Naciones Unidas y

todas las organizaciones que hacen las

leyes, necesitan esta influencia de la mu

jer qu.e se proyecta' en el futuro de los

hijos, de los hogares.

"En los Estados Unidos las mujeres se

organizan mucho: hay treinta millones de

mujeres que pertenecen a clubes y a dife

rentes organizaciones. La Asociación de

Universitarias Americanas tienen más de

cien mil socias en los Estados Unidos; en

Texas hay cerca de 6,000 y en Houston

tenemos 260 socias. Trabajamos por e!

bienestar social y el de nuestra nación. En

la Asociación de Houston este año estudia

mos las necesidades de la ciudad. En Hous-

La Asociación de Universitarias Mexi

canas, con e! patrocinio de la Universidad

Nacional Autónoma de México, ha esta

blecido un intercambio de universitarias

norteamericanas y mexicanas, el primero

que se realiza de este género, con e! fin

de lograr un mejor entendimiento entre

nuestros dos países. La Asociación de Uni

versitarias Americanas patrocinará cada

año el viaje de dos universitarias mexica

nas a los Estados Unidos y nuestra Uni

versidad e! de dos norteamericanas a Mé

xico. Las aspirantes a ellos deben poseer

los idiomas inglés y español y tienen e!

compromiso de sustentar por lo menos

dos conferencias sobre el país de donde

pr~eden; son seleccionadas por las res

pectivas Asociaciones de Universitarias y

la duración del viaje es de un mes, du-,

rante el cual deben conocer los lugares de

cultura, de historia y tradición que per

mitan estimar y comprender mejor el país

que se visita.

Este movimiento de intercambio cul

tural iniciado por México es de suma tras

cendencia en los momentos actuales, en

que organismos nacionales e internacio

nales en todo el mundo tratan, por medio

del mejor conocimiento de los pueblos, de

conservar la paz, que es hoy el más pre

ciado de los bienes.

En el mes de agosto último vino a Mé

xico la primera universitaria norteameri

cana que se eligió para inicia~ ese inter

cambio: la señora de Allen O'Hara, Presi

denta de la Rama de Houston, Texas, de

la Asociación de Universitarias America

nas; maestra de español en las principa

les escuelas de Houston, miembro de la

Mesa Redonda Panamericana y de otras

agrupaciones femeninas del vecino país;

ha llevado la representación de la Asocia

ción a varios congresos celebrados en Eu

ropa y trabajó como traductora en impor

tantes empresas comerciales. Es una mujer

que además de ser joven, bella y culta,

posee una gran simpatía y don de gentes,

conquistándose inmediatamente a cuantos

la tratan. No podía haber sido mejor e!e

gida la pri~era embajadora de la com

prensión y de la amistad.

Fué huésped de honor de las Filiales

de la A. 'U. M. de Monterrey, S;n Luis

Potosí y Toluca, de las que se llevó im

borrables recuerdos, tanto por la cordiali

dad con que la acogieron como por la la

bor que vienen realizando esos grupos de
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DIVISION DE EQUIPOS DE OFICINA

AV. JUAREZ B7 MEXICO. D. F. TELS. lB-l0-70 y 38-31'"

{) i DIAS DE TRABAJO...
EN SOLO HORAS! ~

POR EL DR. ALFONSO PRUNEDA
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línea a guiar a la nación, a gobernarla
probablemente".-¿ Pensaba ya don
] usto Sierra en el Gobierno de los uni
yersitarios?- La Universidad debe ser
el "coronamiento de una grande obra
de educación nacional". Será la encar
cada de dictar sus leyes propias, las
reglas propias de su dirección cientí
fica; pero el Estado, en uso de su de
recho, dará la aprobación última. Al
señalar así Don Justo Sierra las ba
ses fundamentales de la Universidad,
recordó también lo que había dicho 25
años antes, que no podía haber compa
ración entre ella y la antigua niversi
dad Mexicana, que en buena hora mu
rió porque de hecho habia muerto antes.

Yendo al encuentro de quienes de
fendían la autonomía de nuestra muy
querida Escuela Nacional Preparato
ria, cuya cátedra de historia general
había honrado singularmente, y de
quienes pensaban que por su índole
educativa no cabía dentro de la nueva
Universidad, el Ministro explicó que la
incluía porque nuestra Preparatoria es
sui genrris; porque se basa en una se
rie científica establecida por uno de
los grandes legisladores del pensamien
to de nuestro tiempo (sin nombrarlo,
aludía a Augusto Comte) ;. porque ha
dado pruebas de su eficacia; porque un

diferentes teclados -ban
cario y de diez teclas- en
modelos eléctricos y manua

les que cuentan con el moderno dispo
sitivo para resta directa y repetida,
que contribuye o hacer el trabajo ton
ser.lcillo, rápido y agradable como sólo
con una Sumadora Victor puede TQ
grarse. Solicite folletos y demostró
ciones, gratis y sin compromiso.

de sus tres secciones: de humanidades;
de ciencias exactas, físicas y naturales;
de ciencias sociales, políticas y jurí
dicas, y cón la ayuda de los institutos
(M~dico, Patológico, Bacteriológico,
Observatorio Astronómico, etc.) que
dependían del Gobierno Federal y pa
saban a formar parte de la Escuela de
Altos Estudios en cuanto fuera indis
pensable para realizar sus fines.

19 días más tarde, el 26 de abril de
1910, el Ministro Sierra presentaba en
la Cámara de Diputados el proyedo de
ley constitutiva de)a Universidad Na
cional de México y al hacerlo pronun
ciaba un discurso, elocuente como to
dos los suyos, del que se van a extraer
y comentar los conceptos fundamenta
les. "La Escuela Primaria ha prepa
rado al mexicano; pero se necesita for
mar los grupos que deben guiar a los
otros, que' deben contribuir en primera

Universidad

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS

7fS~ 4' dR-,S~

S:umadora,s

y la

• La velocidad, sencillez
y precisión con que la Su
madora Victor sumo, resta,
multiplica, divide, hace descuentos y
otros problemas numéricos; simplifi
ca y acelero la contabilidad i por días!
Silenciosa, de tamaño portátil, cómo
do teclado -y amplia visibilidad para
verificar las cifras impresas y los re
sultados; Victor le ofrece además dos

----------cón------:--- .

SQt66qcre~r : ~
.... q 1 lFillllmr 7 m N'"'''

El fracaso de la iniciativa hizo que
don Justo Sierra viera aplazado para
25 años después, cuando esa base edu
cativa era ya propicia, el cumplimiento
de su convicción y de su credo. En
1905, el Presidente Díaz le encargaba
la flarnante Secretaría de Instrucción
Pública y Bellas Artes, en la que cul
minaría su obra <1e Maestro; y ya por
iniciativa suya, se expedía el 7 de abril
de 1910 la ley que establecía la Escuela
Nacional de Altos Estudios, antece
dente indispensable de la inminente
Universidad, porque 'no existía un es
tablecimient.o educativo en que se per
feccionaran estudios anteriores, en que
hubiera medios para realizar investi
gaciones científicas y en donde se pre
pararan profesores de escuelas secun
darias y profesionales. Tales activida
des, notoriamente universitarias, las iba
a realizar la nueva Escuela, 'por medio

SierraDon Justo

Para nuestra Universidad, el mes de
septiembre no es sólo el de los aniversa
rios patrióticos que conmemora todo
México: la proclamación de nuestra
independencia en 1810 y el sacrificio
de los h~roes de Chapultepec en 1847.
Septiembre es también para nosotros
los universitarios, el mes en que el
Maestro de Maestros don. Justo Sierra
rest;¡blcció en 1910 la Universidad y,
además, el mes que tres años más
tarde, en 1913, marcó el fin de la exis
tencia terrenal de tan insigne mexica
no. Por eso es oportuno recordar esas
fechas y, al hacerlo, rendir homenaje a
tan ilustre maestro y celebrar también
el XX XIX aniversario de la Universi
dad.

Don Justo Sierra, nacido en Campe
che el 25 de e~ero de 1848, ocupó en la
vida de nuestro país un lugar de excep
ción, al que muy pocos mexicanos po
drían aspirar justificadamente. Su ac
tividacl, iniciada desde muy joven, se
realizó en campos diversos, y en .cada
uno de ellos resaltaron sus altas dotes
de político, escritor, poeta, historiador,
periodista, diplomático y educador. So
bre todo, esto último, ya que se le con
sidera, con justicia, como el que plan
teó por primera vez entre nosotros el
concepto de la Educación Nacional, y
a ella consagró, con extraordinario
amor y con ejemplar actividad, los úl
timos años de su fecunda vida.

Dentro de esa labor educativa, 10
más trascendente fué sin duda alguna
la fundación de la Universidad Nacio
nal uc México, que en realidad resulta
ba una restauración. En ello había pen
sado desde mucho antes de ser en 1905
el primer Ministro de Instrucción. Pú
blica y Bellas Artes; desde 1885, en
que, sienclo diputado, presentó un pro
yecto de creación de una Universidad
Nacional, lo que era para él, según sus
frases textuales; "una fe, una devoción,
un principio, una convicción, un cre
do". El proyecto no fué aceptado des
pués de que en el Congreso se preguntó
por qué se trataba de resucitar una cosa
muerta, que había muerto bien, y des
pués de que se afirmó que la Universi
dad, en 1833, era un cuerpo que había
cesado de tener funciones adaptables a
la marcha de la Sociedad, y por eso el
Partido Liberal había hecho bien en
matarla y enterrarla. También'se obje-:
tó entonces que el Gobierno no podía
consentir en desprenderse de una suma
de facultades para que otro gobernara
10 que el Gobierno pagaba y, por últi
mo, se arguyó que para fundar una
Universidad se necesitaba una base su
ficiente de educación primaria, secun
daria y profesional.
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numeroso grupo de la nuera generación
mexicana está conforme con haber sido
educada ahi y Yería como una especie
de sacrilegio en el orden intelectual
que eSe sistema se transformara fun
damentalmente; porque la preparación
que da esa Escuela es especial y propia
del método que ha de servir para la in
ycstigación científica, y porque si la
Escuela Nacional Preparatoria depen
diera del :Ministerio de Instrucción PÚ
blica, podría producirse alguna vez una
diferencia de orientación que pudiera
perturbar las funciones de la UniYersi
dad. Don Justo Sierra hacía en esas
frases, no la defensa dd positivismo
como filosofía, sino del método esta
blecido por ese sistema, el método cien
tífico. Y con cuánta razón afirmaba
que eran numerosos los educados en la
Escuela Nacional Preparatoria (el au
tor de estas líneas es uno de ellos)
que estaban conformes con esa educa
ción, a la que debimos orientaciones
fundamentales, que mucho nos han ser

.vido en la vida profesional y social.

En el discurso que Se comenta, don
Justo Sierra explica por qué, a pesar
de haber sufrido en otros tiempos gra
ves faltas de respeto de los estudiantes,
los incluye dentro del Gobierno de la
Universidad, ya que deberían formar
parte del Consejo Universitario; por
que, a pesar de todo, cree que el senti
miento que los domina es el de la jus
ticia. "En la Universida_d -dice- el
elemento estudiantil es el elemento al
ma, forma parte integrante de ella, es
ella misma, por decirlo así es ella en
marcha". Pero, debe darse a los alum
nos una representación genuina, natu
ral, legal, dentro de las cuestiones cuya
resolución a ellos más que a nadie inte
resa; deben tener voz informativa en
asuntos de métodos, programas y ·exá
menes; pero no voto, en previsión de
que fueran elemento perturbador. El
Maestro, que no sólo había conocido y
tratado a los preparatorianos, sobre to
do en su cátedra de historia general, si
no también se había puesto 'en contacto
con alumnos de otros establecimientos,
conocía la psicología estudiantil y, qui
zás por la época que se vivía, abriga
ba temores de su actuación. Aconteci
mientos posteriores y todavía más re
cientes han servido para definir mejor
esa psicología, que, en fin de cuentas y
antes que nada, es una psicología de la
adolescencia o ya de la juventud. Rela
cionando a la Universidad con su ante
cesora, la Universidad de la Colonia, y
tal vez sin proponérselo, el discurso
justificaba la creación del "doctorado",
señalando sus propósitos y sus venta
jas, entre las que destacó el derecho de
quien adquiriera ese grado, de ir a com
pletar sus estudios al país escogido por
él, a expensas de la 'Universidad, y la
prerrogativa, a su regreso, de impartir
enseñanzas en los planteles que la for
man, en cursos libres o de otro orden.
La trascendental iniciativa del Minis
tro don Justo Sierra fué acogida con
patriótico entusiasmo por el Congreso
de la Unión, quien la aprobó el 24 de

mayo de 1910, el año del centenario de
la proclamación de nuestra independen
cia. Dos días después Se promulgaba la
ley constitutiYa de la Universidad Na
cional de México, que le señaló como
objeto primordial realizar en sus ele
mentos superiores la obra de la educa
ción nacional. La nueva institución
quedó constituida por las Escuelas Na
cionales Preparatoria, de J urispruden
cia, de Medicina, de Ingenieros, de Be
llas Artes (en 10 referente a arquitec
tura) y de Altos Estudios; Y tuvo des
de un principio personalidad jurídica
que la capacitó para adquirir bienes de
dicados a su objeto, señalándosele dos
especies de fondos: los que el Gobierno
Federal pusiera a su disposición y los
que, en calidad de bienes propios, ad
quiriera por otros medios.

La Universidad fué inaugurada so
lemnemente en el Anfiteatro de la Es
cuela N. Preparatoria el 22 de septiem
bre de 1910, en una ceremonia extra
ordinaria, cuyo brillo y cuya significa
ción quedaron grabados indeleblemen
te en todos los que tuvimos la fortuna
de asistir a ella y que se vió coronada
por la también inolvidable procesión
universitaria, en la que tomaron parte
los miembros del primer Consejo Uni
versitario; los delegados de las 28 uni
versidades extranjeras invitadas, entre
ellos los de las de París y California,
que con la de Salamanca habían sido
designadas madrinas de la nueva insti
tución mexicana; el Presidente de la
República y su Gabinete; señalando
con la presencia de tan altos funciona
rios el interés que el Gobierno de la
República tenía por la naciente institu
ción, can la cual se reanudaba en nues
tro país la tradición universitaria. Al
fundarse la Universidad fueron desig
nados como sus primeros doctores ho
noris causa diez personalidades nacio
nales y extranjeras, entre las que con
viene recordar ahora al insigne hombre
de letras español don Rafael Altamira
y Crevea, que actualmente vive en esta
capital; los ilustres sabios Carlos Al
fonso Laveran, Emilio Adolfo Behring
y José Lister; el generoso filántropo
don Gabriel Mancera y el egregio his
toriador don Agustín Rivera; y reci-

bieron entonces el grado de doctores
ex-of ficio los directores de las escuelas
universitarias doctor Manuel Flores, li
cenciado Pablo Macedo, doctor Eduar
do Licéaga, ingeniero Luis Salazar,
arquitecto Antonio Rivas Mercado y
doctor Porfirio Parra, y otros igual
mente distinguidos catedráticos mexi
canos, entre los cuales se recuerda
ahora a los que siguen: licenciado don
Joaquín Casasús, doctor Jesús Díaz de
León, ingeniero Valentin Gama, licen
ciado Julio García, arquitecto Carlos
Lazo, licenciado Emilio Pardo, profe
sor Francisco Rivas, doctor Jesús Sán
chez, ingeniero Miguel E. Schulz, ar
quitecto Nicolás Mariscal, profesor Ra
fael Sierra, doctor José Terrés, doctor
Manuel Toussaint, doctor Manuel M.
Villada, doctor Regino González y doc
tor Fernando Zárraga, quienes se ha
bían destacado señaladamente en la cá~

tedra, en la investigación científica o
en su vida profesional. De ellos viven
todavía para satisfacción de sus fami
liares, amigos y discípulos, los arquitec

tos Lazo y Mariscal.
El primer Consejo Universitario se

instaló con siete consejeros ex-officio,
que fueron los directores de las escue
las universitarias y el director general
de educación primaria, siendo éste el
contacto que se establecía entre· esa
rama tan importante de la educación
nacional y la Universidad; cuatro con
sejeros nombrados por la Secretaría de
Instrucción Pública y Bellas Artes; 16
consejeros profesores y 10 consejeros
alumnos, representantes de sus respec
tivas escuelas y elegidos por el perso
nal de las mismas. El Consejo, estable
cido así, fué la verdadera representa
ción democrática de la Universidad,
por más que ésta no perdía su depen
dencia del Gobierno Federal. Lós mo
tivos de esta relación fueron explicados
elocuentemente, en la sesióñde insta
lación del Consejo, por el licenciado
Ezequiel A. Chávez, Subsecretario de
•Instrucción Pública y Bellas Artes,
colaborador insigne del Maestro Justo
Sierra, y cuya valiosa participación en
la obra educativa que éste realizó se
debe siempre tener en cuenta por ser

de absoluta justicia. En el discurso que
entonces pronunciara el también in
olvidable Maestro Chávez, dijo textual
mente 10 que sigue: "No sería prudente
que la Universidad Nacional, destina4a
a realizar la independencia espirit,ual
en México, naciera desde luego con ab
soluta libertad del Gobierno que la fun
da. No sería prudente porque ninguna
de las escuelas que la integran está
acostumbrada a la vida propia y la ex
periencia de la libertad se encuentra
llena de peligros. La Universidad prin
cipia, como principia a vivir todo ser·
nuevo: fortalecida por sus padres, sos
tenida por ellos; pero está destinada a
la existencia plena, a la independencia
perfecta." La Universidad Nacional de
México no nacía, pues, autónoma; pero
desde que nació ya se anunciaba su au
tonomía, que le fué concedida 19 años
después y de la que, en ocasiones, pa
rece no haber hecho el uso debido.

Al nacer nuestra Universidad ~onta

ba con un personal docente formado
por 380 personas, de las que 238 eran
profesores y 142 ayudantes. El número
de alumnos fué de 1,969, distribuídos
como sigue: 991 de la Escuela Prepara
toria, 229 de la de Jurisprudencia, 443
de la de Medicina, 232 de la de Inge
nieros, 31 de Arquitectura y 43 que
hacían estudios en el Museo N. de Ar
queología, institución que en esa activi
dad docente, entró a form8.r ,parte de la
flamante Escuela de Altos Estudios. El
progresivo crecimiento del profesorado
y del alumnado de nuestra Universidad
en los 39 años que se acaban de cum
plir, indica que no se equivocó don J us
to Sierra al señalarle la ruta que debía
seguir para honor y provecho de nues
tro México, camino que en ocasiones se
ha visto obstaculizado por propios y
extraños, pero que sigue y seguirá re
corriendo a la sombra augusta de su
insigne fundador.

El autor de estas líneas, que tuvo la
satisfacción de colaborar con sus ilus
tres maestros don Justo Sierra y don
Ezequiel A. Chávez, de 1905 a 1910, y
que de 1924 a 1928 disfrutó la' honra
de ser Rector de la Universidad, con
sidera que el homenaje que estas líneas
significan, será más patente si se glosa
como se va a hacer, conservando a
veces sus frases textuales, el magnífi
co discurso que pronunciara don J us
to Sierra en la ceremonia de inaugura
ción de la Universidad. Refiriéndose
al pasado, decía: la Universidad no tie
ne antecesores, tiene precursores; la
Real y Pontificia Universidad no es el
antepasado, es el pasado. Dentro del
criterio liberal, esa Universidad no ha~

bía sido sino una parlante casa de es
tudios; la base de su enseñanza era la
escolástica; con el tiempo se convirtió
en un caso de vida vegetativa y des
pués en un ejemplo de vida monacal.
Firme creyente en la obra de la Cien
cia, al comparar aquella institución de
la Nueva España con la nueva Univer
sidad, don Justo hizo la apología del
conocimiento científico que, según dijo,
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no cupo en la institución colonial, y se
preguntó con la duda angustiosa que no
en raras ocasiones le atenaceó: "¿ Será
que la ciencia del hombre es un mundo
que viaja en busca de Dios?" Y si
guiendo el parangón, agregaba "deci
mos a los universitarios de hoy: la ver-'
dad se va definiendo, buscadla". "Sois
un grupo en perpetua selección dentro
de la substancia popular, y tenéis en
comendada la realización de un ideal
político y social que se resume así: de
mocracia y libertad". Conceptos atre
vidos en la época en que se iniciaba la
Universidad, pero que le señalaban un
camino bien definido, que habría de
cristalizar en el lema que le diera su
ilustre, fundador: "En el amor de la
ciencia y de la patria está la salud del
pueblo."

I

y a cn otro lugar de su admirable
discurso, afirmaba qUe "el interés de
la ciencia y el interés de la patria deben
sumarse en el alma de todo estudiante
mexicano". Y en otro párrafo, particu
larmente expresivo, agregaba: "La
Universidad tendrá la potencia sufi-.
ciente para coordinar las Hneas direc
trices del carácter nacional y. delante
de la naciente conciencia del pueblo me
xicano mantendrá siempre alto, para
que pueda proyectar sus rayos en todas
las tinieblas, el faro del ideal, de un
ideal de salud, de verdad, de· bondad
y de beIleza." Hay que tener fe en la
ciencia, en el método, en el cómo del
Universo, no en el porqué; pero la
Universidad no adopta un credo filosó
fico, que entonces hubiera podido ser el
positivismo, porque el Maestro era un
escéptico de la filosofía, como todavía
los hay y seguirá habiéndolos. También
parecía serlo de la ciencia por la cien
cia, de la cienCia pura.

Sería una desgracia, anotaba con fir~

meza, que se formase u~acasta de la
ciencia, cada vez más alej.ada de su fun
ción terrestre, cada vez más alejada del

.suelo q~e la sustenta, cada vez más
indiferente a las pulsaciones de la rea
lidad social, turbia, heterogénea, cons
ciente apenas, de donde toma su savia.
y añadía: "Nosotros no queremos que
en el templo que hoy se erige se adore
una Atena sin ojos para la Humanidad
y sin corazón para el pueblo; queremos

.. que aquí vengan las selecciones mexi
canas en teorías incesantes para adorar
a Atenas promaka, a la Ciencia que·
defiende a la Patria." Es preciso na:'
cionalizar la Ciencia, mexicanizar el sa
ber. Aplicar el telescopio y el micros-

. copio a nuestros fenómenos; ~cuparnos

de nuestra geografía; estudiar nues

tros fenómenos sociales, económicos,
demográficos, históricos. Su principal
preocupación, me atrevo a interpretar
yo, era saber cómo eran entre nosotros

esos fenómenos. Señalaba de ese modo
innumerables pero inaplazables temas
de estudio para nuestros obreros inte

lectuales; ya don Justo les llamaba así
hace 39 años.

Porque era un sociólogo, cuando to
daví,a .no se profesaba estadiscipliná

en nuestras cátedras, pero sobre todo
era fundamentalmente un educador en
toda la extensión de este nobilísimo vo
cablo, le oímos decir también en el dis
curso que se está glosando: en el fon
do, todo problema, ya social,' ya políti
~o, implica necesariamente un proble
ma pedagógico, un problema de educa
ción. Y como asimismo era un hombre
que sentía y amaba la bondad y la be
lleza nos señaló en la forma que él sa
bía hacerlo que "es preciso imantar de
amor a los caracteres; precisa saturar
al hombre de espíritu de sacrificio pa
ra hacerle sentir el valor inmenso de la
vida social, para convertirlo en un ser
moral en toda la belleza serena de la
expresión". ¿ Por qué afirmaba esto al
inaugurar la Universidad? Seguramen
te porque estaba convencido d~ que
ella debía saturarse de esos nobles pro
pósitos, ya que la veía "encargada de la
educación nacional en sus medios su
periores e ideales".

Don Justo Sierra no era solamente
un gran mexicano; se consideraba
miembro activo de la Humanidad. Por
eso afirmaba: "No es lícito al uni
versitario pensar exclusivamente para
sí mismo; no podremos normalmente
olvidarnos nunca ni de la Humanidad
ni de la Patria." Por eso agregaba sen
tenciosamente: "El dí'a en que las Uni
versidades se liguen y confederen en la
paz y el culto qel ideal en el progreso,
se realizará la aspiración profunda de
la historia humana." Asi vislumbrada
los venideros movimientos de coopera
ción intelectual, especialment~ univer
sitaria, y así también resuftaba el pre
cursor de las reuniones, como las re
cientes de Holanda y de Polonia, como
la que acaba de celebrarse en Guatema
la, en que los hombres de estudio, los
intelectuales como también se les llama,
han afirmado Sl}S propósitos de traba
jar por la concordia entre las na<;iones
y por la paz mundial.

Las preocupaciones idealistas del
ilustre fundador de nuestra Universi
dad no le hacían olvidar las finalidades
inmediatas y pragmáticas _de la nueva
institución. Teniéndolas muy en cuen
ta decía: el Estado encarga a la Uni
versidad que prepare para las carreras
profesionales, "porque juzga necesario
al bien de todos que haya buenos abo
gados, buenos médicos, ingenieros y
arquitectos; así 10 exigen la paz social,
la justicia social, la riqueza y el deco
ro social, satisfaciendo necesidades de
primera importancia". Dé nuevo resal-·
ta el educador sociólogo; el hombre que
piensa en la nación y en sus necesida
des. Y, al referirse a la naciente Escue
la de Altos Estudios, con la que se com
pletaba la obra universitaria, señalaba
'que "nuestra ambición sería que en esa
escuela se enseñase a investigar .Y a
pensar, investigando y pensando, y que
la substancia de la investigación y el
pensamiento no se cristalizara en ideas
dentro de las almas, sino que esas ideas
constituyeran dinamismo permanente-'
mente traducidas en enseñanza y en ac
ción, que sólo así las ideas pueden

llamarsé fuerzas". De ese modo, co
mento yo, la Ciencia se pondrá al ser
vicio de la Patria, como el Maestro 10
deseaba.

Porque tenía esa convicción, explica
ba que el Estado, al fundar la Univer
sidad, con las prerrogativas que le da
ba y que se exaltaban por la época en
que esto sucedía, "espontáneamente se
ha desprendido para constituirla de una
suma de poder que nadie disfrutaba,
convencido de que el gobierno de la
Ciencia en acción debe pertenecer a la
eiencia misma" ; pero se preguntaba en
seguida ¿Sabrá el nuevo organismo
realizar ese fin? Y con gran fe en el
destino de la Universidad, se respon
día; "Lo esperamos y 10 deseamos."

Nos preparamos a celebrar en sep
tiembre de 1951 el cuarto centenario de
la fundación de la Universidad de Mé
xico, de la Universidad en México; y
con ese motivo· se ha preguntado si al
hacerlo nos olvidamos de lo que don
Justo Sierra pensaba en cuanto a las
relaciones entre la Real y Pontificia
Universidad y la que él vió nacer en
1910. La respuesta se encuentra si se
lee detenidamente el admirable disctitr
so alrededor del cual se ha pensado
rendir el homenaje que se está rindien
do. En uno de sus párrafos, el Maes
tro dice textualmente: "La imprenta
engendró el libro, que puso al espkitu
en contacto consigo mismo, y el descu
brimiento de América completó a la
humanidad que se sentía deficiente, 'y
reemplazó la fe teológica con la fe cien
tífica. De entrambas nació la edad mo
derna: de entrambas nació la Universi
dad de México que, con la de Lima,
constituye la primera tentativa de los
monarcas españoles para dar alas al
alma americana, que comenzaba a for
marse dolorosamente." Y ya para con
cluir, al explicar y agradecer por qué·
la Universida'd Nacional de México ha
bía escogido como una de sus tres ma
drinas a la Universidad de Salamanca
(las otras dos fueron la de París y la
de Califomia), don Justo dijo: "La
Universidad de Salamanca, en cuyos
estatutos se sembró la planta exótica
de nuestra Universidad Colonial, por
que representa nuestra tradición, por
que en ella queremos proclamar nues-

tro abolengo, del que, a riesgo de ser
tenidos no sólo como ingratos, sino in
capaces de sentido histórico, es decir,
por incapaces de cultura, no podemos
renegar, como no renunciamos tampoco
a nuestro abolengo indígena; dígalo
nuestro orgullo al refundir en la misma
religión cívica las memorias del azteca
Cuauht~oc, del ,criollo Hidalgo y del
zapoteca Juárez". Es indudable que en
las .frases trascritas, su autor, el insig
ne fundador de la Universidad Nacio
nal de MéxicO;, el que por eso fUé el
ilustre restaurador de la Universidad
en Méxi~o, reconoce que ésta nació en
1551. La vida que desde entonces ha
llevado, con sus variadas peripecias
(que a veces la tuvieron clausurada),
refleja la vida de nuestro México, que
se ha reflejado en la Universidad como
en todas las instituciones nacionales.

Lo que se ha dicho justifica por qué
la Dirección General de Difusión Cul
tural quiso que no pasara el mes' de
septiembre sin recordar el testableéi
miento de la Universidad en 1910 y sin
rendir homenaje al' tr~s veces ilustre
maestro don Justo Sierra, cuyo nombre
está ya asociado para siempre al de
nuestra instituCión.

La fecha recordada marca el inicio
de una etapa de gran trascendencia en
la vida de México. La actividad .cre
ciente de la Universidad y los cambios
naturales propios de una vida intensa
no la han hecho apartarse fundamen
talmente ge la ruta que le trazara don
Justo Sierra. Quienes creemos en la
Universidad; quienes la amamos y por
eso estamos resueltos a servirla en la
mejor forma posible, cualquiera que
sea nuestra situación dentro de ella;
quienes pensamos que su progFeso re
quiere el orden y, por eso, condenamos
todo lo que, interno o externo, tienda
a perturbarlo; todos, alumnos, profeso
res, investigadores y autoridades, cele
bramos que el 22 de septiembre de 1910
haya resurgido la Universidad en Mé
xico, y al hacerlo, rendimos respetuoso
y cordial homenaje al tres veces ilustre
Maestro· don Justo Sierra, a quien por
sus altos merecimientos, se está lla
mando ya en diversos países de nuestro
Continente: Maestro de América.
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ESTUDIANTES:.

vigencia se funda en los valores intuídos /

y queridos. El autor no puede falsificar lo

que ha creado. En esto no hay diferencia

entre la libertad artística y la moral. En

fin, es libertad para encontrar la forma
literaria de eipresión, congruente con la
forma interna en que han ido integrándosé

los elementos de la obra.

-¿Podría señalarnos algún ejemplo

concreto?

-Gustosamente. Con la intuición de

un pueblo en que predominaban mujeres

enlutadas, escribí una composición de

lugar para uno de los relatos que forman

Archipiélago de Mujeres, el. después in

titulado Qriana; pero resultó de dimensio.;

nes exageradas, lo que me hizo pensar en

una novela con los elementos acumulados

en aquellas páginas, que luego fueron el
estímulo inicial para la novela Al filQ del
agua, en donde figuran como Acto prepa

ratorio. Comenzaron a aparecer los tipos•.

las ~ituaciones, los problemas. Todo ~

esencial mexicanismo alcanzó reJJresenta

ción; pero no como cumplimiento delibe

rado, sino como abundancia vital, espon- r

tánea y, sobre todo, sin que ello estorbase .

-todo lo contrario-- el jl\cgO libre de la _~.

creación, que consiste en .ir siguiendo a las

propias criaturas, sin prev<'r su fin. Este. '

es e! mayor placer del arti~ta literario. Sin

supeditar la fantasía, ei arte, a algún:··;

interés, el interés aparece por añadidura. .

venido de la intimidad personal, sin for

cejeo que lo frustre estéticamente.

-Con esto me parece entender que no

hay pugna entre los grandes contenidos y

e! valor estrictamente literario.
¡

-Claro que· no la hay, sino por e!

contrario, según lo demuestra constante

mente la historia de la literatura. Lo que

debe aclararse con insistencia es que la

creación poética es por naturaleza libre,

repugna todo compromiso anterior; si

luego sus productos tienen asimismo un

valor religioso, político, sociológico, es que

e! autor ha vivido tan intensa y honda

mente estas realidades, que al re-presen

tarlas a través de! proceso de creación

-creación de una forma específica- es

pontáneamente reaparecen Y ~~n fuerza

mayor, puesto que e! arte es también se

lecci~ de las notas esenciales más signi

ficativas de la realidad, sublimadas en la

dimensión imaginaria que le es también

característica. Por eso toda obra genui

na de arte es y debe ser muy humana, lo

mismo en las formas realistas que en las

de! llamado arte idealista. No podemos

decir que Góngora, Baudelaire, Mallarmé,

Valéry, sean poetas deshumanizados en la

acepción peyorativa de! término; con for

ma hermética, exclusivista, expresan lo

humano que en ellos hay; tanto, que sin

entenderlos no podremos entender e! es

píritu de su época, la historicidad de! gru

po social a que pert.enecen. Las suyas son

obras de grandes contenidos sociológicos,

políticos, morales: humanos, en una pa

labra. Lo difícil es encontrar e! método

para fijar esos contenidos, que adoptan

represen taciopes alusivas. La evasión, la

literatura de evasión, suele ser una de las

más significativas formas de la realidad.

Recuérdense los poetas místicos españo

les y la interpretación cervantina de Amé

rico Castro.

-Sin duda que todas estas ideas están

realizadas en la obra de usted.

-Estas ideas han ido surgiendo, preci

sándose, coordinándose en una teoría, co

mo fruto de asidua meditación acerca de

los módulos espontáneos de la práctica li

teraria, más que como estudio del fenó

meno universal de la historia· literaria en

sus momentos mayores. Yo núnca escribo

-y menos aún cuando de novela se tra

ta- con premeditación de tesis a soste

ner; con "compromisos" a conclusiones

determinadas. Intuída una forma, ésta se

va desarrollando y enriqueciendo hasta que

cobra consistencia; entonces la sigo y me .

pliego a ella, lo mismo si se trata de ca

racteres, de situaci~nes o de ambientes. Lo

difícil es no falsearlos· por caprichos o

arbitrariedades del autor; mejor diré: por

soberbia de creador. Hay un momento en

que la obra se hace autónoma.

-Pero ¿no hablaba usted antes de la

esencial libertad del arte?

-No hallo la contradicción. Es, pri

mero, libertad de compromisos, de con

cepción y de composición; después, libre

aceptación del destino forjado, es decir:

del deber ser de la obra, deber ser cuya

-Sí, este es el ideal del arte. No repug

naría e! uso de purista, si el término vol

viera a su pristinidad y se le despojara de

significaciones peyorativas. No arte des

humanizado, ni sólo esteticismo como me

ra complacencia en la forma. Ni menos

aún verbalismo. Profeso la idea de forma

literaria entendiéndola no en su restric

ción e!ocutiva o de bonitas palabras, de

ritmo y eufonía verbales. No. Sino más

profundamente, como forma interna o de

·composición, que se inicia en la manera

(manera ~s forma) de vivir la realidad y

de re-vivirla desde el momento de la in

tuición creadora y a lo largo del proceso

poético, hasta terminar en la forma verbal

que el escritor nos entrega y que vale

-literariamente- sólo cuando es armó

nica con aquella forma interior que, para

más claridad, llamaremos forma de la

concepción y de la composición del tema.

El tema es el mismo en muchas obras: no

así ,su calidad literaria. Hay temas natu

ralmente bellos que no son por sí artís

ticamente valiosos, antes bien, exponen a

graves peligros de vulgaridad, cursilería,

impotencia.

-Pero las obras maestras tienen siem

pre una mina inagotable de temas, y esto

es lo que les confiere universalidad.

-Lo que les confiere universalidad

-sobre todo literaria- es la pujanza de!

artista que pudo encontrar la forma ade

cuada a temas que parecerían inefables.

Así es como la literatura ha sido definida

coq¡o la expresión de lo mefable, porque

así siente su carga emocional el poeta, y

su drama estriba en luchar hasta conseguir

la forma, tanto más difícil en relación

con la magnitud, pero también con la pe

queñez o trivialidad del tema. Junto a las

dimensiones divinas y humanas de la Ilia

da, de la Divina Comedia, recordemos la

dimensión inmarcesible de tantas pequeñas

joyas literarias: epigramas, madrigales, so

netos, en que lo sutil ha puesto a prueba

los dones de! poeta.

lia de los Rougon-Macquart" -apenas

comparable con la obra de Balzac-, si

gue e! invariable proceso de la intuición

artística y alcanza rango literario no por

su riqueza temática sino porque el autor

le ha dado forma poética.

-Si mal no recuerdo, esta es la tesis

central que usted sostiene en su curso de

la Facultad: el arte es forma. Pero esto

¿no conduce al esteticismo? ¿no es lo que

se ha llamado el arte deshumanizado, pu

rista?

-En sus clases de Teoría Literaria de

la Facultad de Filosofía )' Letras, para

mejor mostrar el objeto del curso, que es

la aprehensión de las notas esenciales, in

variables de lo literario, le he oí do repetir

que es un propósito diametralmente opues

to al que busca en las obras literarias los

contenidos de diversa índole: históricos,

. sociológicos, ideológicos, etcétera. ¿Quie

re decir que todo esto no es literatura? Y
me permito plantearle una cuestión más

concreta)' M mayor actualidad: ¿juzga

usted que la literatura que ha venido

llamándose "comprometida" lo es desde

los puntos de vista que desde hace varios

años expone en su cátedra de Teoría Lite

ruia de nuestra Facultad?

-Si ese "compromiso" a que alude el

término puesto de moda por el existen

cialismo lo mismo en la literatura que en

filosofía y en el ámbito general de la
cultura, significa predoininio de un interés

a cuyo ~.ervicio deben subordinarse las

facultades específicas de la creación artís

tica; o dicho de otro modo: un compro

miso que anule la esencial libertad del

artista, una finalidad inexorable de ante

~ano propuesta y para la cual sean buenos

los medios que la alcancen, resueltamente

opino que la teoría de semejante litera

tura repugna con los principios universa

les y con la realidad invariable del arte

literario. Una cosa es que las obras maes

tras de la literatura de todas las épocas y

de todos los pueblos sean ricas en conte

nidos ideológicos, sociales, históricos (he

aquí algunos preclaros ejemplos: la Divina

Comedia, sin la cual no es posible entender

el e/has profundo de la Edad Media; la

colosal y, por fecunda, impura Comedia

Humana de Balzac, sin la cual no es posi

ble entender el espíritu burgués), pero

cosa distinta es afirmar que las obras

maestras lo sean por esta riqueza.

-¿Quisiera explicar un poco más este
pensamiento?

-Me parece que, como teoría, la de!

comprometimiento se parece a la que Zolá

llamó de la novela -y de la literatura

experimental, utópicamente vista como

ejercicio de observación conforme al cien

tificismo psicológico y biológico "fin de

siglo": hacer una novela y una poesía era

llevar una historia clínica, de acuerdo con

la propedéutica médica de Claudio Ber

nard, cuya obra era tomada por Zolá co

mo una poética de! naturalismo. Y sin

embargo, ni Zolá ni sus grandes secuaces

siguieron la teoría en sus poderosas crea

ciones: el magnífico cuadro dé "La Fami-
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Guardia a los Héroes de la Independencia. 30 de septi~mbre de 1949

Nacional, una .importante exposición de
34 grabados en madera del señor An
tonio Frasconi, nacido de padres ita
lianos en Montevideo, Uruguay, en
1914.

El acto inaugural se efectuó el día
6; en él tomaron la palabra el señor
Jorge Martínez Thedy, Encargado de
Negocios del Uruguay, para hacer la
presentación del artista, y el Director
General de Difusión Cultural para ex
presar lo que signi fica la exposición
dentro del programa de acercamiento
con los diversos países hispanoameri
canos.

LOS CURSOS DE LA ESCUELA DE VERANO

CORRESPONDIENTES A 1949

De acuerdo con el informe general
que acaba de rendir el profesor Enri
que Loaiza, Jefe del Departamento de
Intercambio Universitario y Relaciones
Culturales, la inscripción a dichos cur
sos fué de 1;005 estudiantes, que se dis
tribuyen como sigue: 674 estudiantes,
regulares, 217 veteranos, 78 residentes,
9 becados y 27 inscritos en clases ais
ladas.

Los cursos se desarrollaron can toda
regularidad y entre los nuevos debe
señalarse el de "La novísima litera
tura española" y el curso experimental
de enseñanza de español elemental por

LA UNESCO y LA UNIVERSIDAD

A solicitud del Director Ge~eral de
Difusión Cultural, atendida bondado
samente por don Jaime Torres Bodet,
Director General de la UNESCO, se
están recibiendo con toda regularidad
diversas publicaciones de esa organi
zación, que pueden consultarse en la
Biblioteca de la Oficina Técnica de
Bibliotecas de la Universidad, situada
en la calle del. Licenciado Verdad nú
mero 2.

El'Centro de Cooperación Científica
de la UNESCO para la América La
tina ha enviado diversos cuestionarios,
con el fin de que se llenen por investi
gadores de la Universidad. El centro
de que Se trata tiene su sede en Mon
tevideo, República del Uruguay:

RELACIONES CON INSTITUCIONES

EXTRANJERAS

Para que esté al tanto de las activi·
dades de nuestra Universidad, se ha
comenzado a remitir su revista a la
Junta Superior de Extensión Univer
sitaria de la Universidad de Chile.
• Se siguen recibiendo solicitudes de
estudiantes norteamericanos para que
se les proporcionen datos sobre los
Cursos de nuestra Institución, los cua
les están siendo suministrados por el
Departamento de Intercambio Univer
sitario y Relaciones Culturales.

Se ha obsequiado la solicitud de la
Embajada de Colombia en México,
enviándole, para el Ministerio de Hi

. giene de ese país, los planes de estudios
de las Escuelas Nacionales de Medici
na y de Odontología.

(AIIDAD

CANTIDAD

Exhibiciones cinematográficas en e!
local elel Club de Excursionismo "Te
quitepetl", en los de los sindicatos' de
trabajadores del Poder Judicial y de la
Secretaría de Hacienda, en la Escuela
Secundaria Nocturna para Trabajado
res número 16 y en la Sala "Manuel
M. Panel''' del Palacio de Bellas Artes.

EXPOSICION DE GRABADOS EN MADERA

SERVICIO DE RADIODIFUSION

Durante el mes de septiembre des
arrolló las siguientes actividades:

47 transmisiones de programas mu
sicales con grabaciones, entre ellos los
de música de Checoslovaquia, cuyos
discos fueron facilitados por la Lega
ción respectiva; 13 programas de mú
sica viva, incluyendo los de la Acade
mia "Juan Sebastián Bach"; 8 pro
gramas literarios; 5 de críticas; 2 se
siones a cargo de la Mesa Redonda de
Filosofía; 21 programas de orientación
y 48 transmisiones diversas, entre ellas
las de la BBC de Londres, la Sociedad
Mexicana de Enfermeras, las noticias
mundiales de la UNESCO y el Re
portero Universitario.

Se hicieron dos controles remotos
desde el Anfiteatro Bolívar, para trans
mitir respectivamente un concierto or
ganizado por e! maestro J ulián Carri
llo y otro del joven Francisco Savín;
hubo también otros dos controles re
motos desde la Hemeroteca' Naciana!.

Dentro de! reciente período de vaca
ciones, el día 19 se hizo una transmi
sión especial del importante discurso
de don Jaime Torres Bodet, Director
General de 'la UNESCO, al inaugurar
la Cuarta Sesión de la Conferencia
General de esa organización.

Se iniciaron dos nuevos programas:
uno del Grupo "Claudia Bernard" y
otro de la "Corporación de Estudian
tes Mexicanos".

Dentro del programa de trabajos del
Departamento de Extensión Universi
taria, del 6 al 27 de septiembre Se llevó
a cabo en la Galería Universitaria, ins
talada en el vestíbulo de la "Biblioteca

Distrito Federal y en el Sindicato In
dustrial ele Grasas, Aceites y Jabones,
habiéndose sustentado en este último
una conferencia sobre "Obligaciones y
derechos sindicales",

Visitas al Convento Franciscano de
San Matías, lxtaca1co, al Colegio de
las Vizcaínas y al Museo de Bistoria
de Chapultepec, en bs cuales se dieron

•

respectivamente pláticas sobre "La
obra de los franciscanos en México",
"La educación en la Nueva España" y
"El Imperio de Maximiliano".

Excursiones a dos lugares del Estado
de México, durante las cuales se die
ron sendas conferencias sobre "El
aprovechamiento de los recursos natu
rales" e "Influencia climatológica de
los bosques".

N o t • •lelas
de la Dirección General de

Difusión Cultural

GUARDIA A LOS HEROES DE LA

INDEPENDENCIA

De acuerdo con la práctica estable
cida en los años de 1924 a 1928, ol
vidada después por muchos años y
restablecida en 1947, el 30 de sep
tiembre se rindió homenaje a los Hé
roes de nuestra Independencia por me
dio ele una Guardia que se efectuó en la

DEPARTAMENTO DE EXTENSION

UNIVERSITARIA

Columna y en la que tomaron parte
el" Rector de la Universidad, e! Direc
tor General de Difusión Cultural, e!
J efe ele la Oficina de Publicidad, el
J efe ele la Oficina Técnica de Biblio
tecas, la mayor parte de los Directores
de las escuelas y facultades, así como
de los institutos, algunos presidentes de
sociedades de alumnos que portaban la.
bandera de su escuela y tres miembros
del Pentathlón Uníversitario.

La Guardia duró cinco minutos y, al
terminar, e! Rector depositó al pie de la
lámpara que se encuentra ~ncendida en
la Columna desde 1929, una corona de
flores con la siguiente inscripción: "La
Universidad Nacional Autónoma de
México a los Héroes de la Independen
cia. 30 de septiembre de 1949."

Durante el mes de septiembre des
arrolló las siguientes actividades:

Conferencias sobre "Predestinación
épica de Ignacio Zaragoza" y "Vicente
Guerrero, paladín de la libertad", que
se efectuaron en la Hemeroteca Na
cional para rendir homenaje a esos ilus
tres mexicanos.

Festivales, con películas, en e! Sin
dicato de Trabajadores Textiles del
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El Rector acordó fayorablemente la
solicitud que se le hizo para otorgar un
premio consistente en una colección de
las Obras Completas del Maestro Jus
to Sierra al triunfador en el Concurso
de Oratori.a entre alumnos de la Es
cuela Nacional de Economía, que ha
organizado el periódico Renovación de
la misma Escuela.

Se han distribuído ya en la mayoría
de las escuelas y facultades universita
rias los premios "Justo Sierra" otorga
dos a los profesores y alumnos que han
llenado los requisitos de la convocatoria
respectiva.

A solicitud de los profesores del Co
legio de Biología de la Escuela Nacio-·
nal Preparatoria, se han remitido ai
~irector de la misma varios lotes de li
bros sobre asuntos biológicos, que se·
van a entregar para premiar y estimu
lar las actividades estudiantiles en esa
rama.

dad de que se establezca un intercambio
de alumnos de ese establecimient d
los de la Escuela Nacional d M

O
•y. ee USlca.

Posteriormente a esa visita, el doctor
Garry White, Director de dicho Con

:er~ato:~o, remitió el catálogo de esta
l11:htuclOn, el que ha sido pasado al
DIrector de nuestra ESCllela N' 1• . aClOna
de Muslca, para que estudie el asunto
y, de acuerdo con el doctor White se
fonn~le un plan de cooperación ~ue
permita establecer el intercambio de
que se trata.

DONATIVOS DE LIBROS UNIVERSITARIG¡S

Durante el mes de septiembre se
hicieron los siguientes:

Instituto de Ciencias Autónomo de
Aguascalientes y Presidencia Munici
pal de Zumpango, con destino a las bi
bliotecas respectivas.

El Encargado de la biblioteca de la
Casa del Estudiante de Culiacán ha en
viado una nota expresiva, agradecien
do profundamente el donativo que se
hizo a dicha institución.

PREMIOS UNIVERSITARIOS

ACADEMIA INTERNACIONAL DE MEDI

CINA LEGAL Y MEDICINA SOCIAL

Se han continuado recibiendo los in~

formes que se han solicitado de los Go
b~rnadores de los Estados de la Repú- ~

~J¡ca sobre las personas que desempe-·
nan en esas entidades el cargo de mé
dico legista, y los que se han pedido a
los Rectores de las diversas universi
dades del país sobre los catedráticos
que hubiera de MediCina Legal y Me
dicina Social.

Estos informes se van a utilizar pa
ra invitar a dichos profesionistas-cate
dráticos a que se estudie el modo de
constituir en México una agrupación
filial de la Academia Internacional de

. Medicina Legal y Medicina Social, cu"'
ya sede se halla en Bruselas.

CIUDAD UNIVERSITARIA EN LONDRES

cionado por un jurado que se habría de
nombrar al efecto.

ENVIOS DE LA SECRETARIA DE

RELACIO:1'lES EXTERIORES

Esta Secretaría continúa remitiendo
interesantes. publicaciones relacionadas
con asuntos universitarios de otros paí
ses, las cuales se han enviado a las co
rrespondientes bibliotecas universita

nas.
También envió un interesante infor

me de la Embajada de México en Co
lómbia, correspondiente· al mes de ju
nio, sobre e! movimiento cultural y
científico de ese país.

Entre los que han estado reciente
mente en las oficinas de la Dirección
General de Difusión Cultural, se en
cuentran los siguientes:

Doctor Harold E. .Davis, profesor
de historia y gobierno en América La
tina de la Universidad de Washington,
D. e, quien trató de su proyecto de se
minarios para estudiantes distinguidos
de América Latina, y por lo mismo de
México, asunto que está siendo estudia
do por nuestro Departamento de In
tercambio Universitario y Re!aciones
Culturales; y señorita Lila May Walk
den, del W orld Affairs Council, quien
estuvo para tratar la posibilidad de
establecer un intercambio epistolar en
tre estudiantes de universidades esta
dounidenses y de la Universidad Na
cional Autónoma de México, asunto
que está siendo examinado también por
el Departamento· de Intercambio Uni
versitario y por e! de Extensión Uni
versitaria.

VISITANTES DISTINGUIDOS

Por conducto de la misma Secretaría
de Relaciones Exteriores se recibió un
interesante informe de la Universidad
de Londres, sobre el proyecto que tiene
para establecer un club internacional
de estudiantes extranjeros en el Reino
Unido y un edificio para habitaciones
de ellos y de los profesores que vayan
a dicha Universidad.

Como se pidió la opinión de la nues
tra, por acuerdo de! Rector se dijo a
la Secretaría de Relaciones que nuestra
Universidad ve con mucha simpatía ese
proyecto y que está de acuerdo en que,
llegada la, ocasión, se contribuya por
cada país a los gastos, proporcional
mente al número de profesores y estu
diantes que sean huéspedes de la Uni
versidad de Londres.

INTERCAMBIO DE ALUMNOS QUE HAGAN

ESTUDIOS MUSICALES

Acaban de estar en las oficinas de la
Dirección General de Difusión Cultu
ral las señoras Julia Ba! de Zúñiga y
Mary K. Thomasset, del Conservato
rio de Música y Artes de Los Ange
les, California, para tratar la posibili-
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turales, telebrada recientemente en 1.0.
ke Success, Nueva York, a la que lle
vó también la representación de la Uni
versidad Veracruzana, habiendo pre
sentado un trabajo que fué recibido
con interés.

El licenciado Lucio Cabrera y Ace
vedo, graduado en nuestra Escuela Na
cional de Jurisprudencia, ha aceptado
ser representante de la misma ante las
universidades inglesas, sobre las cuales
se le ha pedido que remita datos y pu
blicaciones.

Se han recibido informes ele los
siguientes:

Señor Guillermo Sánchez Lemus
que ha hecho estudios en el Museo deÍ
Louvre, París, y los va a continuar en
los museos de Roma, sobre restaura
ción de obras artísticas; cirujano den
tista José Agustín Pérez de Lebrija,
que está ya inscrito en el Colegio de
Médicos y Cirujanos de la Universidad
de Columbia; y doctor Horacio Ji
nich, que ha iniciado los de meelicina
interna en e! Colegio de Médicos de la
Universidad de Comell.

Para que se busquen los candidatos
respectivos, se ha enviado a la Direc
ci.ón de la Escue!a Nacional de Inge
meros una nota en que se anuncia e!
establecimiento de una beca de la Fe
deración Interna~ional de Caminos y
de la Asociación Mexicana de Caminos,
para un técnico mexicano que desee
especializarse en Ingeniería de Tránsito
y Seguridad Vial en la Universidad de
Yale.

La beca es de 100 dólares mensuales
por ocho meses, más 400 para matrícu
la y 200 para gastos de investigación
y tesis y los que se hagan por el tr;s
lado a New Haven, Conn., E. U. A.

Las solicitudes deberían enviarse al
Secretario de la Asociación Mexicana
de Caminos y el candidato sería se!ec-

M.I.R.PAT:384155

COMISIONADOS DE LA UNIVERSIDAD

EN EL EXTRANJERO

El licenciado Luis Rojas de la TQ
rre, comisionado honorario ante las
universidades del noreste de Estados
Unidos, aceptó, también honorífica
mente, el cargo de Delegado de nues
tra Universidad en la Convención
Científica de las Naciones Unidas para
la Conservación de los Recursos Na-

el sistema básico audiovisual, impartido
bajo la supervisión de profesores de es
pañol por dos estudiantes becados de!
Instituto Ortológico de la Universidad
de Han·ard.

También debe señalarse el conjunto
de actividades en que tomaron parte
fuera del edificio de la escuela las
personas que siguieron el curso de
"Problemas sociales y educativos de
México moderno", a cargo del profe
sor Gabino Palma.

Como en años anteriores se efectua
ron varios festivales de carácter folk-
lórico y se publicó, en inglés y español,
el boletín de la escuela, con noticias y
datos referentes a la misma.

El total de ingresos habidos por
concepto de cuotas de inscripción, se
gún constancias que obran en la Teso
rería de la Universidad, asciende a las
cantidades de dólares 32,253.00 y .....
$18,181.43. La preparación de cursos
se hizo desde fines de 1948 con el en
vío del catálogo respectivo a los estu
diantes de las sesiones de 1947-1948
a las universidades, colegios y consu~
lados ge México en e! extranjero; el
número de catálogos distribuídos fué de
14,500 aproximadamente; además se
distribuyeron 3,000 anuncios para su
colocación en los tableros de universi- BECA PARA ESTUDIOS DE INGENIERIA

dades, colegios, consulados, etc.
Además, el profesor Loaiza, Director

de la Escuela de Verano, y la señorita
Rosa María Stephenson, Secretaria de
la misma, visitaron a fines de 1948 y
principios de 1949 diversas institucio
nes educativas norteamericanas y cana
dienses, para hacer propaganda de los
cursos.
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reposo, no obstante la gran fatiga del
largo viaje. Divididos los doce por
el Custodio, procedieron a la funda
ción de los cuatro conventos primiti
vos: México, Texcoco, Tlaxcala y
Huejotzinco. Convirtiéronse, en estos
centros de evangelización y de soco
rros, en el alivio de los oprimidos, en
el amor de los despreciados, en el am
paro de los débiles. Tanto se levantó
su voz para doctrinarles, cuanto para
protestar contra los abusos de algunos
encomenderos y hasta contra la codi
cia de las autoridades máximas del
Virreinato.

* * *
Entre los doce franciscanos que

vlmeron con Fray Martín de Va
lencia, tal vez fue Toribio de Bena
vente quien más hizo en pro de la
evangelización. Su fama ha Ilegado
hasta nosotros, envuelta en el fran
ciscano sayal 'de un apodo: "Motoli
nía", que significa "pobrecito" y el
cual adoptó con humildad al escucharlo
de labios de los indígenas que así se
referían a él, impresionados por la
pobreza de su desgarrado hábito ce
niciento que contrastaba con las ruti
lantes armaduras de los conquistado
res.

Llegado a la Capital del reino az
teca, et Padre Motolinía comenzó a
estudiar el mexicano y, aunque al prin
cipio tuvo que valerse de intérpretes
para la predicación, pronto se le desa
tó la lengua y llegó a aprender la de
los indígenas y hasta a manejarla con
destreza.

Su labor fue la de los catequizado
res: enseñar al ignorante,' apartarlo '
de los errores de sus creencias, in
fundirle amor a Dios y amor al pró

jimo; ganárselo por Ja caridad. En
1529, Motolinía era Guardián del

Convento de Huejotzinco y allí, como
antes en México, se convirtió en es
cudo de los indios contra los abusos
de las autCiri~ades, Ilegando hasta asi
lar a algunos caciques y a sus familias,
a quienes se perseguía por orden de
la Audiencia. Esto le valió una a~usa

ción de conspirador.
Fray Jerónimo de Mendieta dice

que Motolinía fue "ferventísimo en
la conv~rsión de los naturales, de los
cuales baptizó, por cuenta que tuvo
en escripto, más de cuatroscientos mil,
sin los que se le podrían olvidar". "Lo
cual, añade Mendieta, yo "que 10 he
escrito y fuí su súbdito, lo ví firmado
de su nombre."

Las actividades de Fray Toribio no
se concretaron al Anáhuac, sino que
se ejercitaron provechosamente en las
provincias de Yucatán, Guatemala y
Nicaragua. Con grandísimas fatigas
recorrió, ora a pie, ora a lomo de ca
ballo, leguas y más leguas cubiertas
de espesos bosques; traspuso serra
nías, descendió a los barrancos y ja
loneó su camino con varios millares
de conversiones.

Fué fundador del Convento de Atlix
ca; ca-fundador de la ciudad de Pue
bla, en la cual dijo la primera misa

UNIVERSIDAD DE MEXICO

el día 25 de Enero de 1524 y Ilegaron
al puerto de Veracruz el 13 de Mayo
del mismo año.

Extenuados por la prolongada na
vegación; f14cos, con los hábitos ro
tos, descalzos los pies andariegos, co
menzaron a caminar cuesta arriba,
trepando por la altiplanicie mexicana,
en ruta hacia la antigua Tenoxtitlán,
sobre la cual iba elevándose la cris
tiana Capital de la Nueva España.
Llegados a sus inmediaciones, vieron
venir' hacia ellos al Conquistador, Don
Hernán, con sus capitanes y guardias,
vestidos de brocado aquéllos y cu~

biertos de hierro los soldados, segui
dos todos de un gran acompañamien
to de indios nobles y del pueblo que
se maravillaba de ver que hombres tan
desarrapados mereciesen de Cortés
y de su gente, consideraciones tan res
petuosas y tan cálidas muestras de
afecto.

Apeáronse de los caballos, los Con
quistadores, y de rodillas saludaron a
los pobres frailes, besándoles las ma
nos y los hábitos, para dar asi ejem
plo a los indios, de respeto y venera
ción a los hombres de Dios.

Desde su arribo a la ciudad, los
franciscanos no se dieron punto de

iEI maxlmo confort que puede
brindar una llanta! .. iGoce usted
de la inás extraordinaria como
didad, con esta llanta de 24
libras de presi6n! ...

Cultural

Dijoles cómo deberían ser vasos lle
nos de cristiano amor hacia los indios;
que se tuvieran por pequeños si que
rían conquistar la verdadera grandeza;
que en nada estimasen 'la cumbre de la
honra; que escogieran tener siempre
menos que más; que buscaran el lu
gar más bajo y estar sujetos a todos;
que rogaran y desearan que en ellos se
cumpliese enteramente la divina vo
luntad y que así entrarían "en los
términos de la paz y el descanso".

Advirtiólos de sus obligaciones, de
los trabajos y peligros que habían de
arrostrar y recomendóles que siguie
ran siempre "las pisadas de nuestro

, padre San Francisco" y que fueran
sus dos pies para correr en este mun-,
do, el amor a Dios y el amor al pró
jimo.

De Sanlúcar de Barrameda salieron
Fray Martín y sus doce compañeros,

Panorama

A CARGO DEL LIC. ARTURO ADAME RODRIGUEZ

Los franciscanos en México
Fué en el corazón de Castilla la

Vieja, en Santa María de los Angeles
de la nobilísima ciudad de Burgos,
donde se formó la primera hueste de
evangelízadores destinados a traer la
fe a tierras de Anáhuac.

Se trataba de .emprender una gran
aventura espiritual y requeríanse hom- .
bres idóneos para árrostrar los obs
táculos y peligros de la. Conquista.

El día 4 de Noviembre del año de
1523, el General de la Orden de N. P.
San Francisco, reunió a sus frailes
y les habló sobre la ingente necesidad
de llevar al recién descubierto mundo,
la luz de la fe cristiana, prometiendo
a quienes emprendieran la cruzada, pa.
decimientos en ella y recompensa ul
traterrena.

Dijo a sus hermanos allí reunidos,
que no irían a conquista~ riquezas, si
no a reputar la pobreza como su ma
yor tesoro; que no irían a saciarse,
sino a padecer hambres; no a 'mandar,
sino a obedecer'; no al' descanso, sino
a la fatiga; no a gozar" sino a sufrir.

Solamente serían unos cuantos; pero
era necesario qu~ aquellos a quienes
el prelado eligiese, fueran excelentes;
que considerasen como privilegios, el
peligro en que se les colocaría y las
desazones que les sobrevendrían; que
no les moviese el afán de gloria, como
no fuera la mayor de Dios; "que
hicieran de sus corazones, fortalezas,
pues que no tendrían otras" y que
no les espantase la muerte, ya que ,en
contrarían en ella, la verdadera vida.

Apercibidos así quienes escucha
ban al General, pusiéronse en oración
para que Dios le inspirase al hacer
la elección y, efectuada ésta, salió
designado Fray Martín de Valencia
para que fuera el "Custodio del San
to Evangelio en la Nueva España y
Tierra de Yucatán". En memoria de
los hombres que escogiÓ Jesucristo
para diseminar su Evangelio, dió el
prelado a Fray Martín, doce compa
ñeros, diez sacerdotes y dos legos. Se
llamaban así: Fray Francisco de Soto,
Fray Martín de la Coruña, Fray Juan
Juárez, Fray José de la Coruña,Fray
Antonio de Ciudad Rodrigo. y. Fray
Toribio de Benavente, predicadores y
confesores; Fray García de Cisneros
y Fray Luis de Fuensálida, predica
dores; Fray Juan de Rivas y Fray
Francisco Jiménez, sacerdotes; Fray
Andrés de Córdova y Fray Juan de
Palos, legos.

Pocos días después, reunido el jefe
de la seráfica Orden con los monjes
destinados a la evangelización del Aná
huac y el . Mayab, dióles sus últimas
instrucciones verbales y por escrito~

í.~Y~ ,~
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el día 16 de abril de 1530; Provincial
de su Orden en la Nueva España y
Guardián de los Conventos de Tlax
cala y TexcocO.

Opúsose al Obispo Las Casas, cuyo
celo le llevó a exagerar los cargos que
hizo a la obra española en l\I~xico.

Para contrarrestar los informes del
vehemente dominico, ~Iotolinía escri
bió al monarca una carta que tenni
naba así: "Y sepa V. 1\1., por cierto,
que los indios de esta Nueva España
están bien tratados y tienen menos
pt'chos y tributos que los labradores
de la Vieja España, cada uno a su ma
nera." En cambio, siempre que se
trataba de cometer desmanes, era su
"oz la primera que se alzaba para re
primirlos: "Cuando os encargústeis de
dIos, decía a unos encomenderos, fue
con obligación de enseñarlos, y no
tenéis otro cuidado sino que os sirvan
y os den cuanto tienen y pueden ha
ber... j No costaron menos a Jesu
cristo ·las ánimas de estos indios que
las de los españoles y romanos... !"

Bernal Díaz del Castillo alaba la
caridad del "fraile pobre", diciendo
de él que "cuando le daban, por Dios
lo daba a los indios y se quedaba al
gunas veces sin comer, y traía unos
hábitos muy rotos y andaba descalzo
y siempre les predicaba y los indios lo
querían mucho porque era una santa
persona".

García Icazba!ceta considera a Mo
tolinía "como uno de los tipos más
admirables y completos del misionero
español del siglo XVI".

No le impidieron sus constantes y
lejanas misiones, el dedicarse a es
cribir. Este fraile unió a sus activida
des de misionero, la disciplina del es
critor. Citemos entre sus numerosas
obras, "Guerra de los Indios de Nue
va España", "Camino del Espíritu",
"Doctrina. Cristiana en Lengua Me
xicaná", "Memor'ias.", "Historla de
lo~ indios de Nueva España", libros
escritos con. veracidad y _prudencia,
con fluidez y gran sirriplicidad de es
tilo.

Su conocimiento de las lenguas in
dígenas, de la primitiva historia y de
las costumbres de los aztecas, lo han
convertido en una verdadera autori
dad en cuanto atañe a las antigüedades
mexicanas.

Motolinía fue el último en morir.
entre los doce que llegaron con. Fray
Martín de Valen.cia.

* * *
Varón eminente, entre los que vi-

nieron a evangelizar, fue Fray Pe
dro de Gante, flamenco de nacimiento,
español de corazón y deudo del Em
perador Don Carlos V de Alemania
y I de España.

El nombre de Fray Pedro era
Peeter Van der Moere. Nació en la
ciudad belga cuyo nombre añadió al
de pila, al tomar el hábito de San
Francisco, en el año de 1479.

Gante fué uno de los tres francis
canos que primero llegaron a Nueva
España. Esta ventura se verificó en

1523, tras de una travesía originada
en Santander y rematada en el puerto
de Veracruz. Los otros dos monjes
eran Fray Juan Dekkers y Fray Juan
Van der Auwera. Trajeron consigo el
seráfico espíritu del pobrecillo de Asís
y el empeño de ganar almas para Cris
to. Impulsólos a venir un viento de
caridad y con los ojos deslumbrados
vieron la feraz tierra de América y
la mies espiritual que les estaba de
parada.

Los nombres de estos dos monjes han
llegado castellanizados hasta· nosotros:
Fray Juan de Tecto y Fray Juan de
Ayora. Era, el primero, Guardián del
Com'ento franciscano de Gante y con
fe~or ele Carlos V, autor de "Primeros
Rudimentos de la Doctrina' Cristiana
en lengua castellana" y teólogo lleno
de luces. El segundo era cercano pa
riente del Rey de Escocia e insigne
predicador. Los dos marcharon en pos
de Cortés, cuando el capitán partió
rumbo a las Hibueras. En el rigor de
la campaña encontraron ambos la muer
te y la recompensa que da Dios a
quienes. se niegan a sí mismos y si
guen el camino que conduce a la Ver
dad y a la Vida.

Fray Pedro de Gante permaneció
en Tenoxtitlán. Allí fué adentrándo
se en el oscuro mundo del alma de los.
indios. Colóse en él,. poco a pocQ, por
los resquicios' del idioma. A medida
que se adueñaba de la lengua mexi
cana, iba penetrando en los dédalos de
Su pensamiento sombrío: todo él es
taba edificado con sillares de miedo:
miedo a la saña de .su dios devoraclor
de corazones, miedo a la garra de los
ocelotes, al agudo colmillo de las ser
pientes, al veneno de· los escorpiones,
a la flecha del enemigo, al anatema
del sacerdote d~ 'Huichilobos, a las"
malás suertes que poc;lrían echarles los
hechiceros y los nahuales, a las espadas
tajantes y los fogosos arcabuces de
los nUeVOS sojuzgadores...

Fray Pedro fué ilumin·ando esos la
berintos tenebrosos, con la luz de' uha
nueva fe, con el evangelio de espe~

ranza y de caridad. Se atrajo a los
indios con la suavidad de su corazón.
Supo inspirarles .:confíanza, comunicó
a todos su propia be'náolencia, 'dest~u-

yó supersticiones, ensefió, doctrinó· y
sustituyó la mentira del odio por la
verdad del amor. .

No conbció la fatiga, por más que
trabajaba sin cesar. "Mi oficio, decía,
es predicar y enseñar, día y noche.
En el día enseñó a leer, a escribir: y
cantar; en la noche' leo doctrina cris
tiana y predico."

Predicar. .. inducir a los indios, por
la persuación del afecto que les mos
traba, por el ardor de su palabra efi
caz, a abandonar los altares' de sus
ídolos y a arreglar su vida, ajustándose
a las normas de Cristo. Enseñar. ..
mostrarles las verdades de la fe, ha
rrarles la vida, pasión y muerte de
quien vino al mundo para establecer
en él, el luminoso reino· del Padre, en
el cual todos somos hermanos;· ense
ñarles también a subvenir a sus ne
cesidades materiales, oficios de todo
género; a leer, esc~ibir' y cantar; a
elevar su voz al cielo, "al compás de
nuevos instrumentos músicos, por ellos
fabricados" .

Fue Fray Pedro el fundador del
primer plantel de enseñanza en el
N uevo Mundo. Hasta mil niños (mu
chos de ellos pertenecientes· a la no
bleza azteca) logró reunir en la fla
mante escuela de San Francisco de
México, por él dirigid.a duran~e cerca
demedió siglo. De ella salieron, amén
de muchos buenos cristianos" todo el
linaje' de operarios: escultores, pinto
res, canteros, -albañiles, bordadores,
sastres, carp!nteros,. tallad~res, zapa
teros.

Larga y fecunda fue la vida del
Padre Gante. Llegó casi a centenario.
Le faltabán siete. años 'para llegar al
siglo, cuando su, jornada terminó.

* * *!,

Mientras, queparasoj~zgar a los
pueblos del AFláhuac, los conquistado
res -no 'emplearon' otro idioma' que el
rúdo de los arcab~~esydelas espadas,
los evangelizadores tuvieron que re
currir a la persuacióny, afin de po

.der doctrinar a los mexicanos, diéron-
-Se a la tarea de ~pi:ender sus lenguas.
Para lograrlo, "se volvieron niños con
los niños", tomando parte en sus jue
gos y anotando las confusas voces que
oían, cuyo sentido. trataban de pene-

'.
trar. Así fuer~n adquiriendo 'un cau
dal de palabras que les sirvieron de
acervo inicial en el conocimiento de los
diferentes dialectos. A diario 'se co
municaban l()s buenos evangelizadores,
sus hallazgos verbales y, poco a poco,
con auxilio de los vocablos conocidos,
fueron penetrando en los desconoci
dos, hasta que, al fin, llegaron a adue
ñarse de varios idiomas nativos y aun
a ser notables lingüistas.

Antes de poder enseñar el español
a los indígenas, necesitaroil, los evan
gelizadores, conocer sus diferentes len
guas a fin de predicarles en ellas, las
verdades de la fe. Pero el conocimiento
de tan rudimentarios cli;;¡lectos no era
suficiente para lo que se proponían.
Resultaban ser herramientas demasia
do toscas para la delicauC'za del traba
jo espiritUal que proyectaban. Tales
idiomas carecían de vocablos que ex
presasen ideas abstractas. No había, en
la mayor parte de ellos, voces corres
pondientes a "alma", "infinito", "ab
soluto", "caridad", "eterno", y un
centenar más de nombres necesarios
para la comprensión de la doctrina
cristiana.

Al principio se valietoll de intérpre
tes en la predicación y la enseñanza.
Quien les resultó más útil a los prime
ros franciscanos, fue uno de los dos
hijos de una señora española, viuda de
conquistador. Este niño, por haberse
mezclado en los juegos de los pequeños
indígenas, poseía e! mexicano a la per
fección. La viuda enviaba diariamente
a su hijo a los misioneros y éstos co
menzaron a valerse de él, para sus
piadosos fines. El jovencito reveló, a
poco, una gran vocación religiosa' y,
años más tarde, se convirtió en Fray
Alonso de Malina, gloria de la Orden
Franciscana y excelente lingüista. Du
rante cincuenta años, el insigne fraile
Se dedicó al magisterio, a la predicación
y al estudio del idioma mexicano. Como
fruto de sus pacientes investigaciones,
dejó 'tres obras que son básicas en el
conocimiento de! idioma de los· aborí~
genes de la Mesa Central. Llámanse los
referidos libros: "Vocabuiario Caste
llano-Mexicano" (1555), "Vocabula
rio Mexicano-Castellano"· (157i) Y
"Arte Mexicano" (1571).

Aparte de las obras de este francis
cano, debemos citar otras de gran im
portancia, tales como "Gramática Me
xicana" (1547) de Fray Andrés de
Olmos; "Vocabulario Tarasco" (lS48)
y "Gramática Tarasca" (1559) de
Fray Maturino Gilberti; "Arte Taras
co" y "Diccionario Breve" del mismo
idioma, publicados en 1574, en un so
lo volu!TIen,. por su autor, Fray. Juan'
Bautista de la Laguna.

"Hoy, dice García Icazba!ceta, el es
tudio de un grupo de lenguas, tal vez
de una sola, levanta a las nubes la
fama de un filólogo que casi siempre
encuentra andada, en 'trabajos anterio
res, una gran parte del camino; enton
ces, los misioneros aprendían ó más,
bien, adivinaban todo, desde sus prin-
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al mundo", convirtieron "a ese mismo
mundo, en la locura de la predicación".

AGUSTíN BASAVE, en Melllorias de la Aca
demia de Ciencias Hislóricas de M onle,-,.e)'.

Estudio psicológico del niño

La psicología contemporánea, en
cualquiera de sus múltiples escuelas
asigna una importancia extraordinaria
al desarrollo de los primeros' años del
niño. Sobre todo Freud y toda la escue
la psicoanalítica, insistieron en la nece
sidad de su estudio, desde otros puntos
de vista que los investigados hasta la
fecha, por cuanto encontraron que to
dos los trastornos psicológicos del adul
to tienen sus causas primeras y raíces
profundas en la infancia. Pero tam-

xico. Bajo sus manos de sembradores,
han surgido escuelas, talleres, hospita
les, conventos e iglesias, desde las Ca
lifornias hasta la región maya quiché y
más allá. Iluminaron a los ignorantes,
dieron medios de vida a los meneste
rosos y catequizaron a los adoradores
del dios sediento de sangre, COn las
palabras de quien dió la suya por to
dos los hombres. A dondequiera que
fueron, llevaron consigo el espíritu
del "poverello" de Asís, cuyas písa
das siguieron por montes y valles. Con
forme a las instrucciones que su Pre
lado les diera en Burgos, sintieron la
"perfecta alegría" de verse abatidos
por el mundo, poseyeron "la alteza de
la muy alta pobreza" y "hechos locos

sus tinieblas, pan para su hambre, ali
"io para sus dolencias y aliento cuando
se sentían desfallecer. El indio pagó
con su gratitud la dcuda que contra
jo con estos frailes oscuros. Si el sol
dado desconocido -símbolo del juan
que cayó en la lucha por la patria
tiene monumento y culto, con mayor
razón los debería tener el anónimo
monje que dejó, muchas veces, como
didades y seguridad -"¡ allá se que
daron los Sanchos y acá vinieron los
Quijotes !"- para internarse entre as
perezas y peligros a fin de traernos un
concepto de amor, como eje de la vida.

Por más dc cuatrocientos años, los
franciscanos han venido ejerciendo una
benéfica influencia en la vida de Mé-

cipios; y uno sólo abarcaba cinco o seis
lenguas sin analogía, sin filiación co
mún, sin alba feto conocido, sin nada
que facilitase la tarea. Hoy se hacen
esos estudios, por la mapor parte, en
la tranquilidad y abrigo del gabinete;
entonces, en los campos, en los bosques,
en los caminos, a cielo abierto, en medio
de las fatigas del apostolado, del ham
bre, de la desnudez, de la vigilia."

j l'vlagnífica obra la de estos excelsos
civilizauores, cuyo galardón no cobra
ron en glorificación vanidosa, sino en
la amplia cosecha espiritual que reco
gieron, para llenar con ella las trojes de
Dios!

No se limitaron las actividades fran
ciscanas a las emprendidas y realizadas
en la l'pora de los conquistadores y los
primlTos virreyes, sino que se conti
nuaron a lo largo de los siglos colonia
les y en el primero de nuestra vida in
dependiente. Remitimos a quienes se
interesen en la enumeración y el relato
de cst:lS cristianas actividades, a la obra
"Origen ele los Colegios Apostólicos"
de Jo::>é Ascencio (1947), en la cual se
detallan las desarrolladas en eIlós, des
de las del mallorquina Fray Antonio
Linaz de Jesús María hasta las que se
verifi~~aron poco antes de que fueran
suprillJiJos los referidos establecimien
tos el 26 de junio de 1908. Se encuen
tran en dicho libro, noticias sobre los
fecundos colegios franciscanos que tan
to hicieron por la cristianización de
México: Santa Cruz de Querétaro,
Guadalupe de Zacatecas (cuya historia
está íntimamente unida a la del P. Mar- .
gil, de pía memoria), San Fernando de
México, San· Francisco de Pachuca,
San José de Gracia de Orizaba, y el
muy querido de Nuestra Señora de Za
popan, amén de los Colegios de Cristo
Crucificado, de Guatemala y de San
Luis Rey, en California.

En todos los colegios apostólicos, la
obra no fué llevada a cabo tan sólo por
guardianes y otros dignatarios de la
Orden, !'ino por la comunidad entera,
sin dejar de incluir en ella a los legos.
Es a h caridad, a la paciencia, a la
tesonera laboriosidad del grupo monás
tico, a lo que se debe graJ,1 parte de la
propagación y el mantenimiento de la
fe cristiana en esta tierra nuestra, aún
no totalmente evangelizada. Muchos de
los frailes que tomaron parte en tales
actividades no tuvieron b~illo ni ad
quirieron renombre. Su labor fue hu- .
milde, oscura y silenciosa como la de

·las maell"époras; pero fue también co
mo ésta, constante y secular, <;apaz de
ir formando islas cristianas en medio
del mar ele idolatría que era el Anáhuac
y, al cabo de cuatrocientos años, un
mundo nuevo que emergió bajo la luz
del Evangelio.

Oímos hablar con frecuencia de Gan
te, dc Tccto y de Motolinía, capitanes
de la obra de "propaganda fide"; pero
hemos olvidado los nombres de los mi
llares de heroicos soldados de San
Francisco, los hermanos menores, que
significaron para los indígenas mexica
nos, un claro fulgor celeste en medio de
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bién otras escurlas, como el estructu
ralismo, el conductismo, la rdlexolog-ía,
la psícología individual, etcétera, asig
nan la misma importancia a las prime
ras experiencias del niño, para el desen
voh·imiento posterior de la persona

lidad.
Sin embargo, pese a que es difícil

hO\' encontrar un libro sobre psicología
qu~ no acentúe la importancia de la
formación del niño y la importancia,
no menor, del tratamiento de los dis
tintos trastornos que pueden aparecer
en él, lo más prematuramente posible,
es demasiado frecuente aún, la des
preocupación pDf trastornos del des
arrollo bien visibles y por problemas de
conducta demasiado frccuentes en la
actualidad, adoptando un temperamen
to de "clejar estar" y cle espl'fanza, ra
dicada sólo en el mero desarrollo.

No sólo profanos, sino lo que es peor
aún, profesionales a quienes se consulta
con respecto a los llamados "niños pro
blemas", incurren en este error. En in
numerables casos llegados a la consulta
con niños ya mayores,' ante nuestra
pregunta: ¿ Por qué se ha dejado trans
currir tanto tiempo sin intentar el tra
tamiento psico-pedagógico debido?, tan
to en trastornos del carácter como en
niños con déficit mental, hemos oído
la misma respuesta: "Se nos indicó que
el trastorno desaparecería con la eclad;
que esperáramos el desarrollo, que se
atenuaría con el tiempo, etc."

Es indiscutible que esta política del
"dejar estar", es una consecuencia de
la falta de clínicas o institutos adecua
dos para el tratamiento de los niños con
trastornos de tipo psicológico o por el
desconocimiento de los que ya existen;
y la esperanza puesta en el desarrollo,
trasluce sólo el deseo de dejar, en los
padres, la sensación de una posible cura
ulterior. Pero esto de todos modos, no
mejora en nada la situación.

En Norteamérica, que está hoy en la
avanzada con respecto a los problemas
infantiles; se ha remontado su estudio
hasta el momento mismo del nacimien
to, observando con rigurosa meticulosi
dad la curva normal de desarrollo en
los primeros años de vida para así po
der notar cualquier anomalía del mismo
e intentar su cura, 10 antes posible.

Claro, que para ir tan lejos, se nece
sita toda una estructuración médico-psi
copedagógica, y un acercamiento de los
tres puntos de vista, enfocados desde
la esfera gubernativa, que aún no exis
te en nuestro país. Hasta ahora, salvo
pequeñas excepciones todo el problema
ha sido dejado en manos del médico,
que por cierto, no puede abarcar el pa-·
norama en su conjunto.

Salvo en trastornos que son muy vi
sibles, así por ejemplo en el retraso
mental, la lentitud para comen:zar a
e<lminar o hablar, y en los de tipo neu
rótico, la enuresis, la anorexia, los vó
mitos, etc., generalmente es la escuela
la que puede dar datos significativos
sobre el equilibrio del desarrollo y los

diversos trastornos de conducta, que
deben ser tratados psico-(ledagógica
mente.

Toda maestra sin excepción, que ha
ya actuado en grados inferiores, ha en
contrado entre el núcleo de niños que
liene a su cargo, algunos que no pue
den seguir normalmente el estudio, ya
sea por falta de atención, por fallas de
memoria, por inestabilidad de conduc
ta, de., y estos mismos niños son para
la maestra el mayor obstáculo para el
desempeño de su misión. Por una par
1,'. desconocen los diversos problemas
de psico-patología infantil y no saben
bien qué actitud adoptar frente a ellos;
por otra, la ncce:;idad del desarrollo del
programa oficial y la atención de los
aIras niños (que son los más numero
sos), Racr que los vayan dejando de
lado y :;e despreocupen de ellos, sabien
do ya, desde los primeros meses, que
estos niños irremediablemente perderán
el grado. Lo más que se suele hacer en
estos casos, es la advertencia a los pa
dres o indicar a los mismos el retiro
de los niños de la escuela por su inca
pacitación para el desempeño de las
tareas escolares. Los padres del niño,
a su vez, culpan del fracaso, ya a la pro
pia maestra, ya al niño y a la modali
dad de su carácter, tildándolo de pere
zoso, díscolo, desatento, travieso, etc.,
sin pensar en que, precisamente estas
anomalías de su carácter, tienen una
causa y un origen, que es el que debe
tratarse de hallar, y de los cuales, ge
neralmente, ellos no están exentos de
culpa.

Desgraciadamente, comienzan a dar
se cuenta de esta verdad, cuando los
constantes fracasos llegan a alarmar
realmente y entonces se ha agregado al
problema en sí una serie de otros que
10 agravan, inferiorización, falta de
confianza en sí mismo, rebeldías, etc.,
y sobre todo una ~antidad de conoci
mientos, falsamente estructurados y cu
ya corrección requerirá luego ímprobos
esfuerzos.

La solución integral de este proble
ma es indudablemente todo un progra
ma de acción gubernativa. Para deter
minado número de escuelas, debería
existir un consultorio psico-pedagógico,
hacia el cual pueda cada maestra enviar
cualquier niño que encuentre dificulta
des, ya sea en el aprendizaje, ya en la
falta de adaptación al ambiente común.
Claro que unido al consultorio psico
pedagógico o mejor aún, conjuntamen
te con la creación de éste, deben fun
cionar establecimientos adecuados ha
cia los cuales· poder derivar cada caso.
Pero, en tanto estos organismos no ha
yan sido creados, tanto padres como
maestros deben intentar por lo menos
frente a cada fracaso escolar o trastor
nos visibles en los primeros grados, que
el niño sea debidamente estudiado por
psicológos o pedagogos avezados, para
poder orientarlo en la medida de lo
posible en el de·sarrollo escolar, o indi-

car las condiciones en que debe desen
volverse la escolaridad del niño de que
se trate. En esta forma se evitaría en
muchísimos casos, la pérdida de tiem
po, que es irreparable sobre todo cuan
do se trata de anomalías de la inteligen
cia, no sólo por cuanto la curva de des
arrollo tiene un período limitado, sino
también, y lo que es peor aún, por la
creación de falsas estructuras, de no
ciones mal adquiridas. La corrección
posterior de estas nociones mal adqui
ridas es enormemente difícil por tratar
se precisamente de débiles mentales,
quienes por su mismo déficit no llegan
al conocimiento por comprensión, sino
a base de automatismos y estructuras
simples fijadas debidamente.

Consideradas a grandes rasgos las
causas que motivan el fracaso escolar
en los primeros grados, son de dos orí
genes: por falta de nivel de desarrollo
(retardo en todos sus aspectos), o bien
por condiciones psicoiógicas inadecua
das al desenvolvimiento del niño, o
reacciones psicógenas del propio niño
(lo que se llama "problema de conduc
ta"). Es decir que el niño fracasa, en
el primer caso porque no tiene la ca
pacidad mental normal (por estar al
terada, disminuída o lentificada) para
adquirir y asimilar los conocimientos
que se le imparten, en lapsos rígidos de
un año escolar, con sistemas y métodos
de enseñanza apropiados para el tipo
medio de inteligencia. En el segundo
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caso, el niño no puede adaptarse al am
biente y régimen escolar, no ya por un
déficit mental, sino por reacciones psi
cógenas frente a este ambiente, o bien
porque traslada y proyecta en él los
problemas de la casa, subrayando o tra
tando de reivindicar las reacciones fa
miliares.

Puede darse un caso más de fracaso
escolar, y es el de los "superdotados",
es decir, de aquellos sujetos que están
por encima del cociente intelectual nor
mal, cuya inteligencia superior sobre
pasa los requisitos de la e:;colaridad que
les corresponde por edad cronológica,
y que por este hecho son también ina
daptados. Estos casos provocan gene
ralmente problemas de conducta, y re
quieren asimismo un régimen especial
de estudios, aspecto que atrae actual- /
mente la atención de la psicología norte
amene<lna.

Frente a los diferentes tipos de fra
e<lSO, la actitud general de los padres es
el retiro o cambio de escuela. Esta ac
titud es precipitada y de grandes ries
gos. Antes de hacer abandonar a un
niño la escuela, o hacerle repetir un
grado, conviene bajo todos los aspec
tos, estudiar los factores que han inter
venido en su fracaso, por cuanto de
tratarse de un déficit de desarrollo
mental, es inútil la insistencia en la
repetición de grados, y lo que conviene
es la enseñanza especial o diferenciada,
con régimen escolar, métodos y mate
rial adecuados a deficientes mentales;
y tratándose de un problema de conduc
ta, la misma repetición de grado o el
cambio de escuela suele ahondar aún
más el conflicto. En dedo, la repeti
ción de grado o cambio de escuela nO 
soluciona el conflicto familiar ni mo
difica el ambiente de la casa, en cambio
suele provocar la inferiorización del
niño, o bien el afianzamiento de éste
en su inconducta si su deseo incons
ciente es el dominio o preocupación de
los padres a su respecto. No debemos
olvidar tampoco que muchas enferme
dades, aparentemente orgánicas, son
sólo una forma de defensa con que el
niño intenta salvar su responsabilidad
frente a tareas que teme no cumplir, y
cuyo principio es el temor a la pérdida
de la autoestima.

Son muchos los casos, y el hecho de
ser tan numerosos es ya una adverten
cia, en que pequeños déficits al comien
zo de la escolaridad, han traído como
consecuencia desviaciones en la estruc
tura del carácter del niño, pequeñas fa
llas que por falta de comprensión se
pasan por alto y que no atendidas a
tiempo, han terminado en un estanca
miento de la inteligencia o en serias
neurosis.

Por todo esto, insistimos en la nece
sidad del examen psica-pedagógico de
los niños que· fracasan en la escuela,
sobre todo en los grados inferiores.

PROF. PEDRO T. RAPELA, en Boletín del
Centro Argentino de Estudios Pedagógicos.
Buenos Aires.
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