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la cultura es esa capacidad de dar
se cuenta del lugar qúe cada uno
ocupa en el universo.

-Tengo la esperanza de que se
rá posible, algún día, que nuestro
mundo hispano sea un árbol ma
jestuoso con sus raíces en múlti
ples España~ y en múltiples Indias.
Reitero mi afirmación pública de
que España ya no es hoy la m;adre

ENTREVISTA DE
RAFAEL HELIODORO VALLE

-He dicho que Don Quijote es
el primer ciudadano de Europa e
insisto en decir que Sancho Panza
es el más grande estadista que ha
dado España.

-Cervantes es un antepasado
espiritual de todos nosotros. Para
tener cultura en nuestro idioma
debe tenerse un conocimiento ca
bal de Cernntes, y no olvidar que

UN BOCHORNO
UNIVERSITARIO

Desde muchos años atrás la Universidad Nacional de México, en

ocasión de cada apertura de cursos, ha venido soportando ante la socie
dad la vergüenza que le acarrea la cond'ucta desatentada y salvaje
~im.propia de hombres jóvenes que se supOlie deberían poseer el sen

tido de la dignidad hU11lafla- de ciertos elementos nocivos que se cuelan

('ntre fas alumnos y com,eten las más repre11.sibles villanías con quienes

ingrp.san en los diver1llJs planteles para iniciar sus estudios.

Desde la ciudad de Guadalajara, U11 padre de familia -cuyo 110m

bre 110 dimtlgamos por razon.es obvias- ha transcrito a la Rectada

pasajes de Ulla carta que le dirigió un hijo suyo que se ha inscrito en

nuestra Casa de Estudios, y en la cual relata algunas de las vejaciones

. que si'lfrió a manos de aquellos abominables elementos. Aparte de la

injuria física de raparlo, obligarlo a empujar por tod.o un corredorul1a

moneda con la nariz JI arrojarle agua y golpearlo entre todos -con

inlloble solidaridad en la cobardía-, fué despoJado de su dinero, de 'SIl
pluma )' otros artículos. '''Puede suponerse usted si tien.e hij.os -ex

presa el padre-, JI por la l1ecesidad de ganarse la vida los tiene lejos de

usted, y le es imposible defenderlos, el asCo ji la indignación que causa

saber que un hijo ha sido humillado y maltratado por unos canallas, ,por

unos bandidos que debieran estar en lIn establecimiento penal, sin otro

motivo que ne~esita cultivarse y para lograrlo tiene que convivir con

gente de la peor ralea que puede concebirse."

Es absolutamente justificada la explosión emotiva del comuni

cante. Resulta inadmisible que en una noble casa del saber, que abre

sus lmertas a la juventud ansiosa de prepararse para lI11a vida generosa

y desinteresada, prosperen los mÚodos de unos cafres que sólo aspira'll

a ponerse a la altura de esos héroes andróginos, corrompidos, cuyomo

drlo difunden las historias rufianescas de tantas revistillas al uso.

La Rectoría ha extre;'lado sus recursos de autoridad y persuasiólz

rll el intento de extirlJar radicalmente, de sus Escuelas y Facultaars,

un morbo denigrante como el que seíialamos y reconoce que ha en

contrado en los directores de todos los planteles 1l11a enérgi~a voluntad

para llevar a planos de realización tan urgente tarea represiva. Desde

luego, se confía que en. el futuro será posible contrarrestar actos de

esa índole, que desdicen, aquí y en todas partes, de una sociedad ci

vilizada.

Como parte de esa decisión inaplazable C'11 que la Rectoría se halla

empeiíada desde ahora, es indispensable que quienes f0111entan y secun

dan esas salvajadas se concentren P01' unos momentos e.n SIl calidad viril

de hombres, mediten e-n las vergonzosas cualidades de cobardia que ell

trai'¡an sus atentados y reflexionen en que la villanía de éstos son UIl 111

traje perma,,.el1te para el decoro de México y del ser humano.
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sino la' hermana de estas repúbli- conquistador a 10 terreno, cuya no por el ,deseo, de libertad. Tal
cas, y, por lo tanto, ustedes ya no obra fué continuada 'por el con- parece que nos proponemos que se
son nuestros conmatriotas. quistador a lo divino; es decir, el pierda todo lo que creíamos que

Salvador de Madriaga me ha misionero; y ambos han construí- era una conquista de la libertad.
formulado estas afirmaciones, en do el fondo histórico de España. -Tenemos que tomar también
su último viaje a México, que, se- Los españoles tenemos el privilegio muy en cuenta a Cervantes, entre
gún algunos, ha sido de propagan- de poder contemplar \U1 horizonte los héroes, que han salido a la de
da a favor de la restauración de la histórico que abarca trés continen- fensa del hombre.
monarquía en España, pero, según tes y que mira hacia muchos si- -Las nuevas formas del pensa-
él, .tan sólo para buscar nu~v;os dél- ; glos: . miento (en¡lcentista, fueron tráza-
tos que le permitan completar la -Ese individualismo y eseuni· das en España por Luis Vives en
biografía que prepara sobre Bolí- versalismo a que usted se refiere el siglo XVI, y confirmadas en el
var y en la que pondrá punto final podemos también advertirlo en los XVII por Bacon y por Cervantes. -
a la trilogía en que figuran Colón libertadores de América, los que Pero he aquí que la dispersión de

Lib FranCisco González Castro" y Cortés.' Izquierdistas y ultra- derrumbaron' él Imperio Español. ese péñsarrilento se inició con el
montanos, carlistas y defensores de -Los libertadores, al crear nue- advenimiento de la Reforma y con
la España popular han lanzado sus vas formas políticas, .dejaro,n ver Maquiavelo, y éstos fueron los lí.
saetas contra el pecho del polígra- cómo subsistía erl. ellos ese ente his- ¡ deres de la anarquía en que se ha-
fo español en este su segundo viaje pánico. lla el pensamiento moderno.
a México, unos porq\¡e sigue ata- -Mina" Bolívar, San Martín. -Pero la Reforma fué una de
cando a Franco --el, aliado de tienen raíces profundamente es- las culminaciones del Renacimien
Dios, según sus admiradores- y pañolas, como ya lo ha dicho al- to, y conste que no soy protes
otros"los.más, porque la fórmula guien, no recuerdo quién, al ha- tante, pero reconozco que los pa
que Mad'ariaga ha propuesto pan blar del segundo. Sólo compren- ladines de aquel movimiento son
solucionar el problema español, no diendo al español histórico, nos se- héroes' de la conciencia humana.
sería más que el retorno al régi- rá posible entender a nuestra Amé- -No olvidemos que los españo-
men en que Austrias y Borbones rica. les trajeron el Derecho y el orden
justificaron el 'cruel epíteto en vér- -Ahora es fácil comprender a América y que fueron los que \
so: "Con razón bate el polvo tu por qué en mi trilogía figuran Co- aportaron la redención civil del in
diadema." Ión y Cortés, dos de los fundadores dio, los que instituyeron la pro

-Todos los grandes pueblos que del Imperio Español, y Bolívar, piedad per~nal y la autonomí~ de
soportaron el espectáculo de una el destructor del Imperio. Estoy los reinos, así como la ley y la cul- ': '
España en la cumbre del poder y ahora estudiando a Bolívar. 'tura occidentales.
de la gloria -me dice Madriaga- -Uno de los americanos que ,-Se dieron magníficas leyes a
no tuvieron la serenidad que es tan alborotaron a las masas, que tuvo favor de los indios, pero no se cum~
necésaria a la verdadera historia. verdadera capacidad para acaudi- plieron. Hasta se hi.zo célebre la
-'Pero ¿quién puede jactarse de llarlas. frase aquella de "Se acata, pero no

Ermilo Abreu Gó-mez, MánuelAlcalá, posee.r la verdad? Los historiadores -Las m'asas de hoy, en vez de 'Se cumple".
Antrmw Armendáriz, Arturo Arnáiz y no tratan de escribir' la historia aspirar a la libertad por la que en -'Las violaciones de la ley y de
Freg¡ sálvador Azuela, Fernando Bení':'
te'1i, Octavip N. Bustama.nte, Alfredo verdadera, sino'de, acercar~e cada Europa se ha luchado desde Eras- los conceptos jurídicos que se im- .
Cardona Peña, Antonio.. Castro Leal; 'Bé- vez más a la 'v~rc:hd1 y cada uno .mo y Vives hasta Voltaire... 10 plantaron en América, fueron los
nito Coque~, Alí Chumacero, Francisco' de ellps tiene <~su" v.erdad. que' quieren es el,poder: frutos del error, de la arbitrariedad
Díaz Je-LeÓ'n, V!rgilio ~omínguez, lsi~ ,,' ---Para comprender un .hecho _-También Rouss~au, como de los hom,bres, tal como ha suce-
Jro Fabela 'GabTlel Fernandez Ledesma'- hi '.' . h' - b" . 1 E V" VI' f' d d ' d 1D-f 1 G ' '" Gr d"" Al ',_.. .1, 'G-ó':', . stonc()¡ ay ,que "U ~carse en a ,rasmo y ¡ves y o talre, ue i o en to os os tiempos y en to-
LViI ae arCIll <,.ana o", . .el~ro., -. . , d' eo' f' d d 1 b 11 d ' 1 '
mez Ari/ls, Antonio Gómez Robledor Fe- perspectIva' e su tIempo, a. m e uno e os europeos que ata aron os os paises.
Jmeo Gmnez de Orozco, Fra'1n:iscfF Gon- que el ap,álisis llegue a una conelu- por dar al hombre la posesión del -Se insiste en decir que los con-
zólez G1teTrero,,:¡. 'M~, Gon:;ález'¡Je M~ sión justa; pero eso nq',es,posible ' mundo. J quistadóres fueron dominados por
JOZ/l, Cqrlos Graej Fe.rnandez, Andres hacerlo 'si se aplican lostánones de -Yo no puedo decir que Rous- el afán de adquirir oro, sin negarse
Renestrosa, Efraín Huirta, J.' Joaquín h' 1 ,.,; '. ' 'd seau ha sido uno d 1 h que hubo también los que usted
Izquierdo, GuiUermo ]íménez, Julio Ji- oy a ~s aco~~e~urue~tosPd~s~ o~, 1 h d '1 lib e dOS ~ue an
-ménez Rueda, Miguel N: LiTa,C,lemente ya q~ estos tuvleron,u~a maml- uc a o por a erta, smo que llama conquistadores "a lo divi-
Lópcz Trujillo, Vicente Magd¡zleno, José ca chferente y obedeCieron tam-' es uno de los creadQres del caoS en no".
Luis Martínez, PablJ) Martínez del Río;. bién a conceptos que eran diferen- que hoy se debate'el mundo. Este -Pero ¿ep. dónde está la na
Franeisco de ~a Maza~ Gabriel,!Jénde~z tes, como lo era el medio' en que se caos'que, sobre todo en Europa, se ción conquistadora que no haya
Planearte, LUCIO 'f:íendU!ta. y Nunez, V,- efectuaba. caracteriza por el ansia de poder sentido ese afán en idénticas con-
eente T. MendQza,' FranCISco Monterde" . '
Edmundo O'Gorman, Francisco Orozco -Que es, Justamente, lo que !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Muñoz, Ra~l OrÚz' Avila, Héctor Pérez pasa con algunos que han dado
Martínez" Julio Prieto, Sqmuel Ramos, sentencia definitiva según ellos a S
Glúllermo Héctor Rodríguez, Francisco, H . C 't' .' ,
R. . r__ '1 1 R' R '11 M' ernan or es.Olas uvnza ez, saac Olas OSI o, a- " l"
-nuel Romero de Terreros, Rafael Sánchez -En Cortes confluyen os dos
de Ocria,· José ,Silva, Luis Spoia~ Juan elementos de lo grande español.
Manuel 'rerán, fulio TQrri, 'M,ario A. To- ,--¿Cuáles elementos?'
f'roelt., S4lvador Toscano; Manuel Tous- Tod 1 - 1 . 1
SIIint, Jqsé Vasconcelos, Agustín' Yá~z; - , . OS ~ espano es.tlen~n a

JeiríS lavaZa, LeopolJo Ze.a., honda humamdad' del hispamsmo,
/ sin perder el nlatiz regional. Por

UNIVERSIDAD DE MÉXICO eso el pueblo español es tan com-
aparece' mensualmente. pIejo. Por eso es en España en don

de existen, solamente en España,
muchas esencias, europeas. El es~,

pañol es individualista puro'o uní
versalista absoluto. Pero en Cortés
vemos al separatismo y la dictadu.:.
ra; y también al individualista qüe

,$ 0.20 buscaba más ámbito para su yo;
," 2.00 pero también al hombre universal,

al hombre que había pasado por la
Universidad de Sal:Jmanca. Era el

. .
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lugar la variedad de matices en los
hispanos; su afición al lujo, la. ri
queza y las cosas agradables de la
vida. Tenían un sentido absoluto
de la independencia y preferían la
muerte a la sujeción. Sobre el his
pano se sobrepuso el romano, que
creó rutas, introdujo. limpieza y
orden y esquilmó a España siste
máticamente; y después el godo,
que aportó su sentido de respeto
absoluto al caudillo coronado..

-Aún hay moros en la costa.
¿y el gallego?

-Galicia es un país con valles,
y su ambiente es de compañía·y de
sociedad. Pero es en Asturias en
donde se han producido nuestras
grandes inteligencias políticas y
también las más hondas poesías de
España. Se diría que el mar y la
montaña se unen allí para dar más
sutileza al espíritu. España ha lo
grado que lo popular se el~ve has
ta la cima de lo intelectual. Su poe
sía popular es una de las que pue.:.
den parangonarse a las más altas
que ha producido el intelecto. H~y
canciones populares q~e podría
firmar Shakespeare y que demues
tran que el español es un pueblo
que tiene comunicación con' lo

ESPEOIALMENTE PARA LA GRAN
FAMILIA UNIVERSITABIA

LOS MEJORES RADIOS EUROPEOS
CON EL MAYOR DESEO DE LLE.

~---- VARLES EN SUS POCAS HORAS DE
DESCANSO UNA AUDICION SUAVE

y FINA... ~
Porque en el se conjugan la- PERFECCION TECNICA, LA

BELLEZA DEL DISE~O y LA EXCELENCIA DEL ACABAD<>.· .
Los adelantos radiotonicos mas modernos . Mayor selectividad

y alcance, . los tiene EJ.A. Con él podrá usted escuchar los progra
mas del M U N D O E N TER O, con una limpidez y tonalidad
.insuperables..

La línea completa de radios EJ.A. consta de S primol'O$Ol
modelos: EXCEllENT, NATIONAL. TRIUMF. BRUNETONE.
y CONSOLA· RECORD.

traron en la iglesia española y com
batieron implacablement,e a quie
nes siguieron fieles a la ley mosai
ca; y por eso la Inquisición fué tan
dura en sus comienzos.

-Los judíos al emigrar a Espa
ña se sintieron en su tierra pro
metida. España era para ·ellos la
tierra del sol. Se identificaron tan
to con España, que España no tie
ne problema judío.

-Es que la península se impuso
a todos, se impone a los españoles.
Es que España es la tierra cuyo

. aroma se anuncia mucho más lejos
que alguna otra del planeta, según
decían los viejos navegantes. Es
que las !ierras andaluzas y castella
nas parecen alimentarse de sol y de
aroma. España, a causa de su me
seta central tan elevada, se divide
en varios compartimientos y toda
vía hoy la navegación aérea es
bien difícil. En mi largo recorrido
por los países am~ricanos he ha
blado sobre los diversos matices
del español.

-¿A quiénes considera usted
los más auténticos españoles ~n

España?
-Al estudiar el elemento huma

no de' España, se nota en primer

ligencia de los juristas y de los teó
logos pudo triunfar. Por otra par
te, Felipe II dió el modelo de la
conducta \privada en una Europa
en la que, aun en los salones 'de
los grandes, la vida tenía un sen
tido grosero y frívolo. La austeri
dad y la sobriedad de los españoles
desterraron de los palacios regios
la suciedad y la obscenidad.

-Muy bien; pero se sigue ha
blando de los piojos que tenía Fe
lipe II, y no ha faltado quien diga
que se le enquistaron tanto que sus
carnes "a su gran pesadumbre se
rindieron".
, -Esas son calumnias de los de

turpadores de la España imperial.
Ellos no pueden negar que España
dió el espectáculo de ser un país
que al fundar un gran virreinato
fundaba una Universidad. En
aquel siglo España iba europei
zando naciones de América y al
crear en Manila una univ.ersidad
creó así el único pueblo que hoy
puede codearse con los europeos en
el Lejano Oriente.

-Me interesa más Cervantes
que Felipe II. La intolerancia es
pañola llegó al colmo cuando Fe
lipe II gobernaba, y esa intoleran-
cia ha sido el peor enemigo que . . ,..

1
. - 1 ~tSA 8STED ,lEtltS (N lIS IÉUIU lSlUutlll(lr.s IR 1110. o a:

tuvo e Impeno Espano . ~ - . "
.. . mmlliWT@'(Mj~;mrmu~~~.~.-

-La mtolerancla, la rudeza, un .. . &-
sentido primitivo de la vida fue- D 1 Y 1 S ION E I A

. d'd - 1 J. LA CATOllCA n,· APARTADO 1872· ERIC. 13-21·22 MEX. L-07-o7
ron lntro UCI os en Espana por· as M E X J C O. D. F. .

.. . , b t b" 11' A los señores estudiantes haremos condiciones especiales a la presentación
InvaSIOnes ara es, que am len e- credencial y en nuestras oficinas directamente.
varon a ella el lujo y el sibaritis-
mo, la pasión por la música, la
poesía y la filosofía; pero no se
puede olvidar que el elemento ju
dío penetró hondamente en el es
píritu y en la sangre de España y,
precisamente, la intolerancia es
pañola se debe, en gran parte, a
la sangre hebrea. El español ante
rior al judío era intolerante.

-Los defensores de la Inquisi
ción insisten en justificar la expul
sión de los judíos para que España
hubiera podido mantener su uni
dad política.

-Pero no ha habido país en
donde el judío se haya fusionado
tan bien con los indígenas como
en España. Que antes de que el ju
dío llegara a España el español no
era intolerante, y se puede demos
trar releyendo el Cantar del Mio
Cid, en que aparece un Obispo
que quie~e matar moros; pero se
trata de un Obispo francés. El Cid
declara que es natural que lo ase
dien los moros; porque "venimos
a comerles su pan y a beberles su
vino", y cuando le atacan en Va
lencia, dice el Cid: "Celebro que
estén aquí mi mujer y mis' hijas;
ahora verán cómo se gana el pan1"
Es que se trataba. de ganar tierras
peleando. Los judíos conversos en-

diciones? Hay que juzgar a los
conquistadores' españoles, pero no
según el gusto, los prejuicios y los
dogmas de los historiadores de hoy.
Por fortuna la historia se está pu
rificando de todas esas circunstan
cias que nada tienen que ver con
ella, y sólo así se podrá trazar un
cuadro de aquella época con cierta
objetividad.

-Es, por cierto,. el programa
de trabajo de la Sociedad de Es
tudios Cortesianos, de la cual ya
usted tendrá noticias.

-Ni a Cortés ni a Felipe II se
les puede aplicar retrospectiva
mente el término "totalitario". El
régimen de Felipe era teo-demo
crático. Cuenta Antonio Pérez que
una vez recibió la visita del con
fesor de Felipe II, quien le dijo
que no era menester complicar
la muerte misteriosa de Escobedo,
porque el Rey tenía derecho de
vida o muerte sobre sus súbditos.
Uno de los inquisidores obligó .al
fraile a que rectificara y a que
tuviera presente que una cátedra
religiosa era un medio de propa
ganda. Esa fué una de las inter
venciones de la Inquisición en pro
de la libertad en aquella época no
confusa, pero compleja, de la mo
narquía no absoluta, pero autori
taria.

-Sin querer volvemos a tocar
el tema de la Inquisición. Parece
que algUnos señores quisieran ver
la restaurada en América.

-Parece una paradoja lo que
voy a decir: Felipe II es el inicia
dor de la gran democracia.

-Me gustaría que nos explicá
ramos ...

-Debo decirle que personal
mente no simpatizo con Felipe II,
pero no puedo negar que fué el
creador del Estado español.

-Otros dicen que los creadores
fueron los Reyes Católicos, o, más
bien dicho, ]itnénez de Cisneros.

-La monarquía era antes de
Felipe la posesión de un gran señor.
Felipe organizó los grandes con
sejos -el de N ápoles, el de las In
dias, y las órdenes militares- y
era admirado por los mejores es
tadistas del mundo. Bajo su direc
ción se fué formando un estado
moderno al servicio de una nación
que era la más grande y gloriosa
de entonces.

-Es esa la España nuestra, la
España popular, la de Cervantes,
la de Lope.

-Como que Cervantes vivió en
el momento en que el poderío es
pañol llegaba al pináculo. El se

I nado intelectual que España tenía
en aquella época, era ni más ni
menos como los grupos de. coope

,ración intelectual de. hoy, y .no
puede neg~rse que en ellos ja inte--
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Volver a decir: ¡el mar!
volver a decir
lo que no puedo contar
,sin el corazón partir.

]U1tio trajo tu recuerdo,
sin querer.
Así gano lo que pierdo
moviendo mi obscurecer.

Dije al mar: tu sangre es mía.
¡Cuánta amargura en el canto!
(Si fuera por lo que canto,
todo el mar me ceñiría.)

Bella columna sonora,
,tu caida partió en dos
la gloria de un semidiós
retocada por la aurOra.

Porque lo azul de la o l1iar
es la distancia del cielo,
la mtonación de un pañuelo
que se ha dejado llorar.

y lo a~ul e1t lejanía o

monte montaña será
soledad de poesía
donde la noche vendría
sin sombra de lo que está.

Abro el cielo y cuelgo estrellas
yaguas con luces remotas
esclarecen mis derrotas
moradas sobre sus huellas.

Puse en tus manos el mar
y del azul rebosante
todo un día declinante
quisi~te desembarcar.

Pensar en ti será siempre
la dicha de haber vivido
cerca de ti y tan herido
una noche de septiembre.

¡Ay de mí y ay de la mar
que saló en el horizonte
la esperanza de algún monte
donde lo azul encontrar!

Surge una pube, y la nave
sobrenada; silenciosa,
se distribuye la rosa

.de los vimtos en que cabe.

PEL

Digo -y aquí me despido-,
con sonoridad ligera,
que est'a' voz que nunca cuido
-nomeolvides, no me olvido
cruce cada primavera
siempre fiel a lo que ha sido.

\ (Con sonoridad ligera,
siempre fiel a lo que ha sido.)

R

Toda en la noche la cita
fué muriendo de amargura.
Llorar era una llanura
desde una tarde infinita.

¡Voces inútiles siempre!
Cuanto én el alma tajé
pudrió. la noche septiembre
como quien rompe un quinqué.

Tu perfil en el espacio
pájaro..s sonidos daba.
y el dolor de lo que acaba
puso el mar en ,tiempo lacio.

T oda la noche a los cielos
mi corazón fuí a lleva.r
por mover un estelar
horario de des~onsuelos.

Entre los dos viva muerte
secamente retoñó
y la luna la enyesó
con calmas de mala suerte.

r '

Volver ti decir: ¡eI11Ulr!
volver a decir

1 lo que no puedo canl.r
sin el corazón partir.

Lo que con sólo pensilr
la dulce lengua salé
y al callar
cárcel de espumas sellé.

Noche de naves ancló
ya mi corazón caí.
Lo que desapareció,
ya está aquí.

Vivía 1m reflejo verde
que enrollaba el agua obscura.
Yo sé que el amor se pierde
j~nto a la noche más pura.

¡Ay de mi vida!
Puesta a lo largo del mar
sólo le queda mirar
un 'paisaje con herida.

!J.edia noche fué en el cielo
que una nube fué a,traer.

o Pérdida de todo vuelo,
tiempo sangrado al correr.

En sombrías sonajeras,
el agua su aire mojó
y oleajes desenrolló
ronca de angustias postreras.

Casi un año, y el puñal
intocable. y solitario
gotea el aniversario
con silencioso caudal;,

DEL
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-Ay de mi que me
a la salida del bosque.
Penosina de la aldea,
dame posada esta noche
tltn oscura!
¡Oh qué ttoche tan OScura
que no time movimiento;
oh quién pudiera' tener
tan sereno el pensamiento!

más hondo del espmtu humano.
-¿Podría usted ponerme como

ejemplo alguna canción?

guntó cómo se ve Latino América
desde Europa;-tuve que decirle que
por qué la llamaba Latina) pues la-
tina es diminutivo de lata •..

oscurece América Hispana debe decirse) la
América de los humanistas espa
ñoles) de los civilizadores, la de Vi
toria, la figura más noble de la
universidad española) el inventor
del Derecho Internacional, el que
proclamó que los indios ~ran los
dueños naturales de América, el
que quería que el Evangelio fuese
explicado, pero con claridad.

-Hispanos, romanos, godos, --COincidimos en 10 que se re-
moros, judíos, vascos. . . fiere a los evangelizadores que no

--Creo que el país vasco es el sólo acudieron en socorro del indio,
más español, tan español que siem- sino 'que deja on una gran obra
pre está en rebelión consigo mismo. humanística.
El espíritu eSpañol es como un ár- -El inmenso Sahagún; el ver
bol cuya raíz es, vasca, el tronco dadero fundador de la Antropolo
castellano, las flores andáluzas. gía, el que se rodeó de jóvenes az:
Los aldeanos vascos afirman siem- tecas y les enseñó el latín, el caste
pre'llano y el dibujo, y logró que

-Ignacio de Loyola, Juan de escribieran sobre sus antepasados.
Zumárraga, Miguel Hidalgo y En aquella época hubo un médico
Costilla, Bolívar, Unamuno, y Ló- español que se azotaba con~severi
pe de Aguirre, por supuesto. I dad, cada vez que se le moría un

-Sí, aquel Lope que andaba enfermo, y me parece que este mé
arrastrando la espada por el Perú ,/ todo podía recomendarse a, nues
una vez que habían acabado las troS' médicos de hoy ...
guerr~s civiles. El virrey le envió (Al llegar a este punto de nues
hacia el Amazonas y después de -tra conversación,. repaso mental
haber matado a los que le estor- mente la lista de los libros del
ba~~n, bajó h~ta las bocas del Ma- ilustre polÍgrafo que -eualesquie
ranon, que ~Sl ~ llamaba el Ama- ra que sean sus ideas políticas
z~>nas; pero tema un ~aos en el ce- le confie,ren ~n sitio 'distinguido
r~bro~ ~ pesar de su v~~~r e~~r~or- .' en la historia litera¡ia de Espa-
dinano) que le permlt10 dmglr a - l, Shell C ld " 1 1F li 11 11 o "d no . o ey y a eron, ng eses, o

e pe
l

aque. a carta sm? e(~~en franceses, españoles, Cristóbal Co-
qFUeli~pee trattaffillento

e
~ral ,~SL1: edYo Ión, H~rnán Cortés, Cuadro his-

, na ura spano . ope e " d lId' 1 . d
Aguirre se llamó el «Fuerte Cau:- torzc~ e a~. n las, E· gemo e
dillo de la Nación Marañona", que Esp~na, ~~ ¡Irafa sagr~da, El ~o
había inventado para separarse de razon de Jade, F:l e-nemlgo de DIOS,
Felipe 11../ Don Quijote, Cuatro españoles e1t

-¡Los fuertes caudillos en Espa- Lond;es~!il Toisón de ?ro, r,eoría
ña, en América! o I y practtca en las relaCIones mter-

-Lope de Aguirre represent~ naciona!es, ,Anarquía. o jerarquía,
.la esencia pur:a de dos hechos es- Rosas de neno y cenzza.)
pañoles; sepáratismo para la dicta- -En su recorrido por los países
dura, dictadura para el separatis- americanos ¿cuál~ han sido los te
mo . . . I mas sobresalientes de sus conferen-

cias?
-Una sobre la personalidad de

Francisco de Vitoria y otra sobre
«Hamlet, Don Quijote, Fausto y
Don Juan".

-¿El infortunado príncipe
Don Juan, el infortunado hijo de
los Reyes Católicos, o el actual pre
tendiente? ,Este nombre está muy
de moda con la llegada de usted a
esta ciudad; y",por cierto que Car-'
los Sánchéz Navarro prepara una
conferencia so15re «El dQnjuanis-
mo de Hernan Cortés". '

-No olvidar que Cortés pro
,puso insistentemente a Carlos V
que se. eons~rvara y dignificara al

"'indígena; y -que aun aquellos que
le atacan lo hacen hablando el idio
ma que con él vino' a México.

-En eso se le parecía 'mucho
Cortés, desde que se separó de Ve
lásquez, y los 'nuevos conquistado
res, como Olid, que, se separaron de
Cortés. Estos son los antecedentes
de la desunión hispano-americana
en cierta forma. Usted ha dicho
alguna ve'z que frente a los Esta- \
dos Unidos de América están los
Estados Desu'nidosJ que somós nos
otros.

-Todavía no se puede decir que
haya una integración de América,
,como no la hay. aún de Europa.'
Sólo alrededor de España será po
sible que Hispanoamérica lleve a
cabo sU integración. América es
hispana y no hay que seguir dicien
do América Latina, a pesar de que
Roma dominó la península. A urt
periodista colombiano que me pre-
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XIV). Mas hay que advertir que los
azulejos de tal procedencia nunca han
sido, de gran importan~ia, y la azu
lejería de la .Nueva España 'de carac
terísticas hispano-moriscas tia se ins
piró en aquellos azulejos. sino en la
loza. Su color es el azul fuerte.

Pues bien, estos dos tipos son los
antecedentes del azulejo de la Nueva
España. .

De azulejos del siglo XVI ya no
existen ejemplares, pero sí dispone
mos de dos datos que comprueban la
existencia de azulejos hacia el año de
1600. Primero. la crónica de Fray
Hernando Ojea, de fines del siglo XVI,

menciona los azulejos de la iglesia
de Santo DOJIlingo en\ México. y. se
gundo. el contrato respecto a los azu
lejos destinados para el altar mayor
de la Catedral de México (1602).
Es . de suponer. que fueron azulejos
del tipo talaverano. pues se trata de
composiciones. conjuntos de azulejos.
En el siglo XVII empieza el auge de
esta industria. de mediados del mis~o
en adelante. Los datos publicados por
Enrique A. Cervantes en Loza blanca
lj azulejos de Puebla lo comprueban
plenamente. Entre los maestros 'loce
ros poblanos de la segunda mitad del
siglo XVII se destaca el caso de Juan
Pizón. de Savona. Italia. Siempre se
ha hablado de la influencia italiana

Un hermoso azulejo mexicano colonial

primeros años del siglo XVII. Pero ya
en el siglo XVI. el nuevo azulejo sevi
llano. el pisano -su inventor: Fran
cisco Niculoso de Pisa. Italia- gana
rápidamente terreno. y luego: de me
diados del mismo .siglo en adelante.
el talaverano. que es una prolonga
ción del primero.

El azulejo sevillano. a que me re
fiero. nació a principios del siglo XVI; ,

fué inven.tado en Sevilla por el ya
mencionado maestro lacero italiano
Niculoso. y sus características son su
superficie 'plana y su empleo para
pinturas y frisos pintados sobre de
terminado número de azulejos for
mando composiciones,

A mediados del siglo los alfareros
de T alavera ya son conocidos. yen.
la segunda mitad del mismo. Tala
vera pasa a ocupar un lugar promi- .
~ente entre los centros laceros de Es
paña. En sus trabajos de azulejería
adopta la manera sevillana: es el azu
lejo de empleo colectivo y. pintado
a colores.

. Además existía entonces la sober
bia loza' hispano-morisca. original
mente de Málaga (siglo XIV) y que
más tarde fué fabricada en la región
de Valencia. Se hacían también azu
lejos en aquellos centros loceros. azu
lejos planos, de pintura delgada y
de orname-ntación renacentista (siglo

?in SOLIDO
PRESTIGIO 'flá/Vt
UNA SOLIDA .
CONSTRUCCION

sanos deben saber, entre otras cosas.
"forrar de azulejos".

La elaboración de l~~ ordenanzas
de los gremios se funda en una Real
Cédula de Carlos V y Doña Juana.
su madre. expedida en Toledo en
1539, y otra de Carlos V. en Madrid,
en 1551.

El antecedente del azulejo de la
Nueva España es el español. A causa
del reducido .espacio no es posible
tratar este último de una manera am
plia. sino muy limitada. consideran
do únicamente sus manifestaciones
contemporáneas de la época de la
conquista.

Cuando ésta ocurrió. en 1521. en
España estaban en auge los azulejos
llamados de cuerda seca y de cuenca,
que entonces se fabricaban tanto en
Sevilla y Toledo como en otras partes
de la península. El llamado alicatado,
el mosaico de azulejos. de origen y
figuración netamente moriscos, había
muerto.

La ornamentación de tales azulejos
es predominantemente renacentista;
no faltan. de vez en cuando, rasgos
del arte morisco; la influenc~a mudé
jar se hace sentir a fines del siglo y
sigue durante el siglo XVII, no obs
tante la tremenda decadencia de las
artes menores a raíz de la expulsión
de los moriscos cristianizados en
1609, por Felipe IU.

De estos azulejos. más bien de los
de cuenca,. han llegado ejemplares al
Nuevo Mundo. pero no existen prue
bas de que hayan sido fabricados en
este lado del Atlántico. Los azulejos
de cuerda seca se han hecho en Espa
ña hasta mediados del siglo XVI; el
de cuenca todavía es elaborado en los

M.I.R. PAT. 3B4C5S

La loza vidriada es un producto
de los introducidós por los españoles;
los indios precortesianos no conocían
el vidriado. No obstante, existen en
tre la loza precortesiana piezas que
demuestran una superficie brillante,
como cierta especie de Centroaméríca,
loza semividriada por la circunstan
cia de que el .barro empleado contenía
determinada cantidad de plomo y are
nill . que a la hora de la cocción pro
dujo una leve capa parecida al vidrio
en los objetos de loza para cuya fa:'
bricacióJ.1 se utilizó. Es un vidriado
que se logró por vía de accidente•.
pues no se tenía la intención de pro
ducirlo.

La primera noticia de la loza vi
driada en la Nueva España data de
1541; está contenida en un<\ carta
del Chantre de Oaxaca, dirigida a
Carlos V. dando parte de sus ensa
yos para hacer aquí loza de esa clase,
de las dificultades que se le presen
taron al fabricarla,' y del poco inte
rés que demostraban los indios para
aprender este nuevo arte industrial.

La producción de la loza vidriada
estaba en manos de los loceros, cuyas
ordenanzas datan, en México. de
1681. y en Puebla, de 1666. Sin em
bargo. debe haber habido loceros mu
cho tiempo antes, aunque tanto ~n

1533. cuando en ocasión de la regla-
I

mentación del orden que debían guar-
dar los gremios en la procesión de
Corpus Christi. como en 1572, cuan
do se ordena una revista militar de
los gremios ante el regidor y capitán
de infantería de la ciudad de México,
los loceros no son mencionados. En
cambio. la ordenanza de los albañiles
de 1599 habla de que aquellos arte-

UNIVERSIDAD'DEMEXICO, * 5



Muestra. típica. de un azulejo ~lnexicano

y arreglada la composición en forma
compri'mida sin tomar en considera
ción' -en gran cosa- el ensamble
del conjunto, y sin el fondo blanco
que es tan característico para los azu
lejos antiguos. como lo es también
el dibujo claro.

A mediados del siglo XVIII los pro
ductores del azulejo de origen talave
rano se vuelven hacia otra manifesta
ción, la pintura en azulejos. Es preci
samente entonces cuando. en opinión
de los eruditos. termina el pleno auge
de la azulejería mexicana. El error fué
posible. porque Barber. en su Mayo-

, licaof Mexico. da lIna antigüedad
hiperbólica a la gran mayoría de los
azulejos que menciona, mayor que la
que realmente tienen. Esto fué la con
secuencia de q~e él identificara la an
tigüedad de los azulejos que ellcon
traba, digamos~ en determinada igle-

...sia, con la antigüedad de esta m¡sma
construcción, error fundamental. por
que en casi todas aquellas partes don
de han sido empleados en construccio
nes eclesiásticas. los azulejos son un
adorno puesto en épocas posteriores
a la edificación de las mismas. y a
veces muy p','steriores.

Es en la pintura en azulejos donde
la influencia barroca se hace sentir en

.los azulejos mexicanos derivado'> de
los de Talavera. Muchas de esas pin
turas Son copias de obras de pintores
de la época. y hasta en los marcos se
nota claramente el gusto por la figu
ración de' los detalIes de acuerdo con
el estilo churrigueresco.

Más tarde, cuanqo se funda la
AC,ademia de las Bellas Artes. llamada
de San Carlos, los azulejeros de la ca
pital se dedican !1 pintar al estilo nue
vo. Es un mito que en la misma 1\ca
demia se hayan elaborado los famosos
frisos de Churuhusco,
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de las manifestacioJ1es ,plá,s :permosas
de la azulejería poblana, 'que también
es conocida en México y'en Sayula.
Ja!.

El azulejo aborronado" Y también
el chinesco. de fondo azul. son ejem
plares típicos de empleo individual.
puesto que la ornamentación se en
cuentra completa y concluída en cada
pieza. Sin emb~rgo. estos azulejos
fueron empleados -a veces- para
frisos. es decir. composiciones de azu
lejos al estilo talaverano.

Las dos influenCias que obran en
este tipo. 'son la china y la barroca;
la primera hacia 1650. la segunda
desde ya' entrado el siglo XVIII. Mu
chos de los azulejos de la 'producción.
en masa que decoran las fachadas de
las casas de Puebla. y que datan de
1750 en adelante. proceden del tipo
hispano- morisco.

El tipo talaverano es el azulejo de
uso colectivo por excelencia; su orna
mentación, distribuída sobre determi
nado número de azulejos para formar
frisos y pinturas. lo indica claramen
te. Su coloración es multicolor. de
carácter yivo y alegre.

Ya está dlcho que no conocemos
n.ada de los azulejos del siglo XVI, y
otro tanto pasa con los de la primera
mitad del siglo XVII. Entre los azule
jos de la segunda mitad del siglo pre
domina claramente la influencia mu
déjar, que ya entrado el siglo XVIII

desaparece conforme avanza el tiempo.

Cambia tambi~n el' carácter de l(i
ornamentación; en el siglo XVII el
estilo mudéjar se presenta en una for
.ma bastante clara y a veces casi pura,
y los detalles se destacan sobre el fon
do blanco.

Más tarde, los detalles lineales se
hunden poco' a poco entre un conglo
merado dé ornamentación convencio
nal. de hojas y follajes estilizados,

t¡

más antigua que conocemos es el fa
moso azulejo aborronado. de color
azul y ornamentado de motivos chi
nos.' Aborronado es la manera de
aplicar el color azul . fuerte en forma
gruesa. plástica.

Es fácil d~terminar la época en que
floreció este azulejo por la influencia
china que en él ,se hace sentir clara
mente,. pu.esto que e-s un hecho acepta
do hoy día de modo unánime entre'
los eruditos, que la influencia' china
de l,! lacería de la Nueva España data
de mediados del· siglo XVI,! en ade~

lante.
El azulejo aborr.onado se fabricó

hasta "principios de la segunda mitad 
del siglo XVIII, cuando este tipo su- 1

frió lamentablemente tanto por su
técnica defectuosa como por su de
cadencia artística. La particularidad
de su ornamentación, que se halla re
partida unifórmemente sobre la su
perficie total del ázuleJc" se torna,'
con el tiempo, en una tendencia a
despejar la parte central para destacar
el motivo central sobre un fondo
blanco.

Las manchas y puntos gruesamen
te apliCados por medio de toques son
repuestos a meil.Udó, a mediados del :
siglo 'XVIII, por líneas curvas y volu
tas. de carácter barroco:

La inf1uéncia chin-a gana terreno
hacia} 700 Y domina gran parte de
esta producción: nace el azulejo ,de
fondo-azul y de: dibujo blanco, una

¡.
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en la lacería y azulejería de la Nueva
EspaÍía; se' la consideraba como lle
gada a este país a través de Talavera. '
que en .el siglo XVII cultivaba relacio- .
nes con los centros 10cer'Os del norte!
de italia. Además de tal influencia
indirecta. se puede aceptar que por
medio de aquel lbeero de Savonil, en
tonces gran centro lacero. la influen
cia italiana ~a llegado también por
la vía directa a la Nueva España.

No es cierto que en el siglo XVII

haya habido una inmigración de 10
~eéos españoles-que aquí se hicieron
famosos, tal como lo sostienen Edwin
A. Barber (1908) Y la Dirección de
Monumentos Coloniales de México
(1939) 1 Cervantes publicó abundan
tes datos biogrificos relacionados con
los laceros cuya inmigración se pre
tende. comprobando qUf nacieron y
aprendieron el oficio en la Nueva Es- '
paña.

La forma en que hasta la -fecha se
ha dividido la historia del azulejo en
Méxicó.- se halla en el esquema que
inventó Barber. Mayolica of Mexico,
1908. Las épocas que fija no son.
cronológicamente. acertadas..ni se dió
cuenta de dos grandes influencias, la
barroca y la neoclásica, y, además, sus
datos históricos en gran parte son
erróneos.

De los tipos que son los anteceden
tes. del azulejo de la Nueva· España,
el hispano-morisco aparece a media- I

dos del siglo XVII. La manifestación

6 *
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• Se ha constituído en el -Instituto
Cientifico y Literario de Chihuahua
un Comité Pró Campaña de los Diez
Millones de,la Uni~ersidad Nacional.

• El periodista Bernardo Ponce di
sertó en Mérida sobre la contribución
del pen~miento español al Derecho

. Internacional.

• El catedrático uruguayo. Eduardo
J. Couture. que participó en los Cur
sos de Invierno de la Escuela Nacio
nal de Jurisprudencia. sustentó coñ
fereocjas en la Universidad de Puebla
sob~e temas de su especialidad.

• El doctor Francisco Villagrán.
director de la Escuela de Verano de

. la Universidad Nacional.fué desig
nado· cónsul de México en Los Ap
geles.

. -
• El Teatro Americano, con ·el de-
seo de cooperar en la intensa labor
cultural que desarrollan.'las autorida
des educativas de México. ofrece' a los
estudiantes de inglés de todas las es
cuel.as de la capital una reducción de
5Oro en el precio de las localidades
de Balcón 29• A la vez, mediante la
presentación de la credencial de estu
'diantes les permite el acceso a Galería
por la módica suma de $1.00.

• '. El Instituto de Cultura Hispáni
ca. de Madrid. ha convocado al.con
curso "Mundo Hispánico""para 1947.
en qJl~ ~ disputarán un pr~mio' de

..25.000 pesetas y dos accésits de 5.000

"
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• .Durante los festejos conmemora
tivosdel IV centenario de la funda
ci6n de Irapuato. s~ inauguró un mo
numento consagrado a Vasco de Qni
roga, benefactor de los indios.

• La Oficina de Cooperación Inte
lectual de, la Secretaría de Educación
patrocinó, un par de conferencias qne
el escritor francés Roger Caillois sus
tentó en la Sala M:utí. dé la Facul~

'tad de Filbsofía yLetra~. sobre "Mo
ralidad y literatura" y "Literatura y
obscenidad" .

• La excelente revista "Las Espa
ñas" rindió cálido homenaje al Poeta
Antonio Machado. con motivo del
octavo aniversario de su muerte. Du
rante el .acto. realizado en los salones
de la Editorial· "Séneca", hablaron

·José María Gallegos RocafuU; Adol
fo Sánchez Vázquez, Manuel Altola
guirre, Juan José Domenchina, José
Moreno Villa. Paulino Massip.

• Nuestra compatriota Margo y el'
actor John Emery representaron, en
la temporada del Teatro Americano,
la obra "Angel Street". de Patrick
Hamilton.

Nueva York. acaba de publicar el li
bro "Estudios de F9nologíá Españo-

, la", por Tomás Navarro. Comprende
capítqlos sobre sonidos y fonemas.
tipos silábicos, acentuación e inacen
tuaeión, fonología de la oración. ei
acento castellano. la fisonomía -pecu- .
liar acústica del idioma, etc. Estos y
otros fenómenos filológicos se ejem
plarizan sobre .textos antiguos y mo
dernos de poesía y prosa españolas.

• En la importante re~ista de arte
y asuntos culturales de los Países Ba
jos que se titula .'Kroniek von He
dendaagsche Kunst en Kultur", Paul
Westheim ·escribirá sobre arte me.xi
cano.
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La helleza de la madera

con la resistencia del acero.

• Ha creado la Universidad Nacio
nal el "Premio Migu~l Alemán", pa
ra el mejor estudiante que se doctore
en Leyes. Además, ya se implantó un
servicio de becas en las diversas Fa
cultades.

• En Yucatán, Tamaulipas y Ve
racruz, vienen organizándose excur
siones para asistir. del 15 de abril en
adelante, a la V Feria del Libro y
Periodismo Nacional. Se espera que
cunda el ejemplo en otros Estados.

• La Barra de Abogados organiza
el Te1-"c~r Congreso ,Jurídico. que es
tudiará múltiples problemas de esa
especialidad. principalmente el juicio
de amparo.

.' El Instituto Nacional de Antro
pol~ía e Historia, ,de la, Secretaría
de Educación, ha enviado a un re
presentante suyo para que emprenda
estudios relacionados con la arqueo
logía del Estado de Zacatecas.

• . En el Centro Republicano Espa
ñol se conmemoró el séptimo aniver
sario de la muerte del profesor espa
ñol Marcelino Domingo.

• Se ha presentado en esta capital
una compañía de teatro español for
mada por el dramaturgo Luis Fer
nández Ardavin. En el repertorio se
incluye la obra mexicana "La hie
dra". de Xavier Villaurrutia.

• El Departamento de Ortopedia
de la Escuela de Graduados (U. N.
A. M.) patrocinó durante el mes de
febrero unas conferencias que eldoc
tór Samuel Kleinberg. del Hospital
for Bone and Joint Diseases, de Nue
va York. sustentó en el Hospital del
Niño sobre "Episiciolisis femoral su
perior y sobre luxación re.cidivante de
la rótula".

• El Centro de Estudios Hispáni
cos de la Universidad de Syracuse,

UNIVERSIDAD DE MEXICO . * '. 7
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Teléfonos:

Eric. ·11,-26-93

CHOCOLATE

PURO

• "L'Amazone de Juarez" es el
título de una novela de aventuras
-fondo: el México de Maximiliano
de. Habsburgo- que Paul Alpérine'
publ,ica en París. en las Editions du
Myrte.

• Durante las conf~rencias organi
zadas por el Instituto F.rancés de la
América Latina para e! mes de febre
ro. Jean Camp comentó "Los dife
rentes gestos del Cid"; Robert G.
Escarpit desarrolló su curso de litera
tura comparada - y Réné Marchand
se ocupQ de las .inf~uencias recíprocas
'de-las literaturas francesa y rusa .

Tepic, 74

FABRICA:

~~EL' VAPOR~~

Pídalo l1~ted en 11 tienda

SANO

NUTRITIVO

.• La Antigua Librería Robredo ha
iniciado una serie titulada "Fuentes
para la Historia de México". dirigida
por Salvador Toscano. El primer vo
lumen contiene la "Historia Tolteca
Chichimeca" (Anales de Cuauhtin
challY. traducida pqr Heinrich Berlin
en ~olaboración con Silvia Rendón.
La introducción se debe a Paul Kirch
hoff. El libro lleva 25 láminas de
reproducciones del códice, así como
figuraS en el texto.

• La más famosa pintura de Leo
nardo da Vincí, "La Ultima Cena".
será nuevamente restaurada en Milán .
Todavía existen serias teorías en
contra de la idea de separar la obra
completa del muro donde fué pintada.
a un lienzo.

• El director francés Abe! Gance
vendrá a realizar una película en
México. Ha dicho a. un period ista :
"¿México? ¡El país soñado! Mi film
«Giselle) no va a tener las proporcio·
nes enormes de mi producción carac
terística. No va a costar más que 45
millones de francos. Tardará en ha
cerse, dos meses. Dolores del Río será
la. vedette en la versión española. Para
la francesa. aún no he decidido qué
artista la interpretará."

• E¡' compositor Migue! Bernal Ji
ménez ha' escrito una "Sinfon ía a
Cortés" .

;.

-.

•

. ,
~Publicación au·
torizada -por la
Secretaría de ..
Hacienda jo Cré·
dito ;P6bIíco se
g(¡n , , oficio N·

,305-111-3867 del
·9 marzo' 1945.

Participes,l1on nuestro es
fuerzo en éSta bella. rea.
lizacióp, córdialmente In.
vitamos a todos nuestros
asegurados 'Y .amigos,& vi
sitar el nllevo' edificio de

SEG~OS 'DE MEXI
CO, S.'·A.,·'1 esperamos
que habrán de conside.
ra¡.-lo COMO SU PRo.. ~

PIA CASA ... LA. CA.
SAo DEL HOMBRE

PR,EVISOR

.,.
Edificado sQbre la fe de nÍlDle_
rosos clientes y amigos" toca a
ellos el legitimo orgullo de que
·su PREVIsIÓN y SU CON-

, FIANZA se alojen en uno' de
los Edificios' mis sólldos, mis
armoniosos y mis SEGURA~

MENTE CONSTRUIDOS en la.
. República Mexicana.

(H su IOU(VO~

SAH JU"'" Ol ~HIW< NO, • jo\{}UCO D. ~

EL .EDIFICIO DE. .

/-NUESTROS C(IENTEs ..' .- .

'Y 'AMIGOS

,;- "

• Marcelle Auclair públi~a, en. el
número del 30 de enero de "Les
Nouvelles Littéraíres",' 'de París. un .
articulo sobre Alfonso Reyes \ con el
título -"Un g'ran. escritor mexicano,
en París". ' ,

• En Montevideo. ha a~recido el
libro "Indice de los organismos de
intervención del Estado en la vida
económica de México',', por Pedro
Bosch García.

• El Instituto Comerdal Superior.
dé Checoeslovaquia prepl!ra una an
tología de cuentistas mexicanos. El•
Departamento de Prensa y Relacio-
nes de nuestra Secretada' de Educa
ción Pública invita' a ·los. escritores
nacionales a enviarle las obras que,
previa selección·rigurqsa. habrán de
figurar e~ ese volumen: '

• Víctor M. Suárez es el autor del
libro "El español,·que 'se habla en
Yucatán" (Apuntamientos filológi
cos)'. que acaba de -apare(er en Mé·

. rida. -...

'1 • ~.' " •·i ..

.1

~ " J.. ~

(Su arte. su cuitura y su organiza
ción so/ial) ". "Concepto de la natu
raleza de los antiguos mexicanos" y
"Pintura judía".

• Nuestro ilustre visitante Salvador
de Madariaga. a invitación de la Uni
versidad Nacional de México. pro
nunció una magnífica conferencia
acerca de "Hamlet. Don Quijote.
Fausto y Don Juan".

* .UNIVERSIDAD DE ¡MEXICO

de cinta cinematográfica que trate de
"los episodios rexeladores de la epo- ,
peya de Hernán Cortés". .

• M. Jean Camp, disti~guid~ his
panista y agregado cultural a la Em
bajada de Francia en México, fué in
vitado por la Fac~ltad de Humanida
dd de la Universidad de San Carlos.
de Guatemala. para que sustente .un
ciclo d~ conferencias sobre temas de
las literaturas francesa y española.

• . En la Asociación Checoeslovaco
mexicana disertó el eminente crítico
de arte Paul Westheim sobre los si- '.
guientes temas'pict~ricos:- "Los gran
des ma~tros del, retraio''; "ÉIl>~saje
comó hecho .a~ísticó'; "Los' azt.~cas

• LOS integrantes de un equipo aro
• , La Mesa Redonda Hispanoame· gentino de futbol --el "Racing"
ricana de la Ciudad de México. aus- I 'que estuvo aquí recientemente. pro.
piciada por la Biblioteca Benjamín fesan una conmovedora admiración
Franklin. convoca a un concurso li- poi la obra del poeta mexicano Luis
terario. y premiará con $1,500.00 el G. Urbina, Revedaron al periodista
mejor libro para niños·. ~n español. ,Luis Spota que en Buenos Aires van
Más amplios informes. en aquella a editar,e1l0.s una biografia y antolo
Biblioteca: Paseo de la ~eforma. 34. _ gía del "Viejecito".

• La Sociedad Nacional Geqgráfi- • José de J. Núñez y B'omínguez:
ca. de Washington. anuncia que en- .

mi~istro ~e México' en Bélgi~a. visitó
viará a Brasil en mayo próximo u-n el Museo Belga de Arqueolo.,gia :ame-
"laboratorio volante". monta4o en ricana, cuya r~apertura ..se'.4fectuó en
un avión B·29. para estudiar los l'a'-

, Br·uselas el 6 de' febrero último.
y~s cósmicos durante el eclipse' 'to(ar .
de ~i que, se!á visible en aquel,pais. \

. \'. ¡' t.

• La novela "El coronel fué echado
al mar", del díná.mico periódista Luis
Spota. resultó pre~iada 'en A cert~
men cultural abie'rtó pOr les Tailerés
Gráficos de la Nación, La obra va a
imprimirse ,desde luego. Los jurad~

',fueron J. Rubén Romero. Rafael F.
Muñoz y Erinilo Abreu Gómez,

AV. URUGUAY NUM. 55-314
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,
.• Roget Caillois se propone traba
jar para, que entre México y Francia
se establezca una verdadera corriente
de intercambio universitario.-de m~- /.
do que catedráJicosy artistas partid.,
pen en tal programa, por medio de
conferencias. exposiciones y' concierr
tos.

I

.



I:L' DOCTOR "ZUBIRAN
ES EL~CTO R~/CTOR D~ LA UNIVERSIDAD

MEXICO. D. F.

HOFFMAN PINTHER & BOSWORTH,. S. A-.

Tels.: Eric. 12-11-03. Mex. 35-11-03.

ACTIVIDADES DE LA
SOCIEDAD ASTRONOMICA

DE MEXICO

Papeles para Litografía e Imprenta
Blancos y de Col~r

Papeles de china de todas clases.

Papeles Finos para Envolturas y
Empaques.

Papel Crepé. Papeles Parafinados.

Fábrica de Papel Loreto
y Peña Pobre, S. A.
VILLA OBREGON, D. F.

Teléfonos: Eric. 13-90-21 y. 15-93-22
Mex. 32-15-68 y 32-15-69

..........
{~•.•..\
S !. .'. ~... ..'........

Papeles Sanitarios, Servilletas y
Toallas de Papel.

BOLSAS DE PAPEL DE TODAS
CLASES Y T AMAf'l'OS

BOLSAS CON ASA PARA MAN
DADOS. SACOS CORRUGADOS

para Azúcar, Harina, Café, etc.

Sacos Especiales; multipli.gues para
Cemento

DEPOSITO EN MEXICO:
5' Bolívar 45

CONFETTI.

Al ocupar su nuevo edificio en el jardín
Castilla de la Colonia Alamos. la Sociedad
Astronómica Mexicana ha entrado en una
época de intensas actividades.

Su aClual Junta Directiva procedió a for
mar un Consejo Técnico Científico y las Co
misiones' Auxiliares que tan necesarias eran
para su mejor desarrollo. En el primero figu
ran personas distinguidas por sus méritos en.
el campo de la ciencia. como los doctores'
Gallo. Graef Fernández. Sandoval Vallarta.
Munch; los profesores Erro. Barajas Celi& y
otros maestros como el doctor Nápolu Gán
dara y el ingeniero Pedro Carrasco Garro
rena. En las Comisiones toman parte activa.
según la naturaleza de cada una, los socios
más indicados, siendo algunas de éstas la
Cultural. la de Finanzas. la de Extensión y
otras también importantes para la vida de la
Sociedad.

El miércoles 26 de febrero se efectuó en el
salón de actos. del Observatorio del Jardín
Castilla una exposición de fotografías esttIa
res en la que se examinaron al microscopio
las placas tomadas con la Cámara Schmidr
del Observatorio Astrofisico Nacional de To
nantzintla. Durante ella habló el señor profe
sor Luis Enrique Erro. director de aquella ins
titución, explicando las ventajas del instru
mento con que fueron obtenidas y que por
sus características es único en el mundo. En
tre las personalidades que asistieron figuró
en primer lugar el señor Carlos Graef Fer
nández. quien además llevó la representa
ción del señor rector Zubirán; también estu
vieron presentes el señor director del Obser
vatorio de Madrid. don Pedro Carrasco
Garrorena y otros destacados profesionistas y
astrónomos.

Tanto el profesor Erro. como su ,ayudante
el doctor Haro fueron muy felicitados por su
buen éxito al obtener fotografías tan n.otables
de las regiones más remotas del firmamento
en un espacio' de diez a doce minutos, cuando'
en otros grandes observatorios del mundo
se ha requeriao un tiempo no menor de tres
horas para lógrar fotografías que no pueden
considerarse superiores, pero ni siquiera igua
les. a las logradas en Tonantzintla.

en el puesto que interinamente he ve
nido desempeñando -dijo-, quie
ro expresar que mi gestión en la Uni-·
versidad continuará con el mismo en
tusiasmo y el mismo interés." Anun
ció que en breve daría a CQnocer un
plan definido de acción.

Respecto a la entrevista que tuvo
con el Presidente. el doctor Zubirán
confirmó, entre otras cosas importan
tes, estas dos: el aumento del presu
puesto para la Casa de Estudios y la
iniciación de las obras de la Ciudad
Universitaria.

El presupuesto de la U. N. A. M.
para 1947 alcanzará un total de 19Yí
millones de pesos, pues al presupuesto
asignado de 13 Yí millones se agregará
la suma de 6 millones más, p'rove
nientes de la fructífera Campaña de
los Diez Millones. A partir de marzo
los sueldos del profesorado se aumen
tarán en un 30 % y en algunos casos
hasta un 53 % y más; en la misma
fecha; el personal administrativo ten- ,
drá un aumento de un 15 y un 25 %.

Se considera a partir de la misma
fecha un aumento de profesores de ca
rrera e investigadores, e~tos últimos
al servicio exclusivo de 'la U. N. A.
M.; entre ellos puede señalarse desde
luego a hombres tan destacados como
el ingeniero Manuel Sandoval Vallar
ta, el ingeniero Carlos Graef Fernán-.
dez, el astrónomo Munch Paniagua,
el matemático Alfonso Nápoles Gán
dara y otros más. Habrá además pro~

fesores de tiempo completo debida
mente pagados,' para que no distrai
gan su atención ni su tiempo en otras
actividades que. no sean las encamina
das exclusivamente a impartir las en
señanzas.

Informó el propio Rector Zubirán
qu'e desde este año se creará el Premio.
"Miguel Alemán", que se otorgará al
mejor alumno de la Escuela Nacional
de Jurisprudencia que haya termina
do sus estudios. Por otra parte, el
nuevo presupuesto de la U. N. A. M.
permite la implantación de becas y
premios que estimularán a los estu
diantes y que darán ocasión, a los
más sobresalientes, de ampliar sus co
nocimientos aquí o en el extranjero.

El Presidente Alemán se enteró ade- .
más, por informes que le dió el doctor
Zubirán, que en abril próximo que
darán listos los planos para la cons
trucción de la Ciudad Universitaria,
que comenzará a erigirse desde luego,
siendo la Escuela Nacional Veterina
ria la primera que se edifique. En el
propio mes de abril serán expuestos
200 planos, los proyectos relativos y
una maqueta sobre la construcción de
dicha Ciudad. Una vez aprobados és
tos por el señor Presidente de la Re
pública. se iniciarán las obras.

1947

México, D. F.

Apartado 684

Tel.·Mexicana 35-81-85

las circunstancias especiales que obra
ban --o sea la acefalía- se le nom
bró por unanimidad y se le otorgó
un voto de confianza. determinación
que fué acogida con calurosos aplau
sos.

El miércoles 19. al enterar al señor
Presidente de la República, licenciado
Miguel Alemán. de la resolución de
la Junta sobre dicho nombramiento.
el Jefe del Ejecutivo expresó su agra
do, felicitando por ello al propio doc
tor Zubirán. Al mediodía del mismo
miércoles el licenciado Alemán recibió.
al Rector y volvió a manifestar su
simpatía por la Universidad, así co
mo su apoyo para la realización de
importantes puntos del programa de
la Casa de Estudios.

Al salir de tal audiencia el Rector
Zubirán fuérequerido por los perio
distas sobre su designación, habiendo
manifestado el funcionario universi
tario que agradecía el honor conferi
do, y que sentía mejores deseos que
nunca de 'continuar desarrollando un
programa para la rehabilitación del
máximo Instituto cultural de la Re
pública. "Al ratificarme la confianza

*
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PARA

APARATOS Y REACTIVOS

LABORATORIOS DE QUIMICA,

BACTERIOLOGIA y ENSAYE

8~ Artículo 123 No. 123

Te!. Ericsson 18-16-06

1903

Motoliníanúm. 16.

Al servicio exclusivo de la H. Profesión Médica desde 1920

Per:mítanos cooperar con usted en la selección de su equipo para su
clínica, hospital o consultorio, poniendo a su disposición nuestra

experiencia de más de veinte años en el Ramo

Desde el lunes 17 de febrero próxi
mo pasado. el doctor Salvador Zubi
rán es Rector de la Universidad Na
cional de México designado por los
miembros del Gobierno de la propia
Casa de Estudios. en sesión que cele
braron ese mismo día. El período de .
la gestión para que fIJé electo durará
cuatro años. a partir de tal fecha. Co
mo se recordará. el doctor Zubirán
había sido nombrado Rector interino
para cubrir la licencia que pidió el
doctor Genaro Fernández Mac Gre
gor. quien unos días antes envió su
renuncia irrevocable al puesto.

Por la tarde del martes 18. una
comisión integrada por los señores
licenciados Antonio Carrillo Flores y
Antonio Martínez B~ez y el doctor
Ignacio Chávez -todos ellos miem
bros de la Junta de Gobierno- se
presentó en la casa del doctor Zubi
rán para comunicarle la determina
ción tomada y hacerle patentes. sus
felicitaciones. Informaron los visitan
tes que en la sesión respectiva de aque
lla Junta se había comentado con
merecidos términos elogiosos la ges
tión desarrollada por él en un año
de Rector interino. y que en vista de

• -UNIVERSIDAD DE MEXICO *
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SINFONICA DE LA UNIVERSIDAD

Domingos de marzo y abril a las 11 horas

Brahm,

Brahms
Brah17ls

SmetalJa

Berlio::::
Mozart
Bach

. Brahms

" Brahms
Brahms

Tschaiko1/.lsky
Vásquez

Bel/e FClIstod
R01/.sell
Haydll

Dvorak.

.Honegger
Wagner

194 7

Adolfo Mejía
Guillermo Oribe

n .. E

RJlpsodia America1l4 *
El Festín d~ la Araña.
Conci"to para Clallccín y Orq11esta .

Solista: Julieta Goldscbwartz
Sinfonía Número 5 (Nu.evo Mundo). . .

. Director: Prof. José F. Vásquez

2. 16 DE MARzO
Obertura "Benllenllto Cel/ini" Op. 23
Ctlllrta Sfnfonía "Italiana" .
Concierto en Mi para Violín y Orquesta de ctterda

So/ista: Lic. Ignacio Vallarta Bustos
Poema Sinfónico "En los Bosqtles de Bohemia". .

Director: Prof. José Rocabruna

2 FESTIVALES "BRAHMS" PARA CONMEMORAR EL
CINCUENTAVO ANIVERSARIO PE SU MUERTE

3. 23 DE MARZO
Seren'ata Número 1 ':. . '.
Segtlndo Concierto para Piano y Orquesta .

Solista: Esperanza Cruz
Primera Sinfonía

Director: Prof. José F. Vásqucz

4. 30 DE MARZO

Director: Pral. Jos': Rocabrttna,

5. 6 DE ABRIL

Sinf01tÍa EspiritUtlI, Op. 38":' . .. A. Ham"ik.
Concierto Número 3, Op. 31, en Do menor para piano. Beethoven

Solista: Aura Moncada .
América (poema) 'é • •

ftBochica" poema sinfónico: Op. 37_':' .
"Batuque" (danza de negros) •. de la ópera "El Rei-

sado Pastoreio" . . . . . . . . Lorenzo Fernández
Director: Guill"mo Espinosa (Director. de la Orquesta Naci~nal de' Colombia)

7. 13 DE ABRIL

PROGRAMA

a cargo de J. RANDOLPH JONES, Director de la Orqtlesta Sinfónica de
New Jersey.-Solista: ALFREDO DE SAINT-MALO, Violinista.

* ,Primera audición en México.

Obertura "Académica" Op. 80 .
'Concierto ptlra Violín' y Orq1t-esta Op.· 77

, Cadencias de Higinio Rtlbalcaba
Solista: Higinio Rubalcalla

-Segtmda Sinfonía

Séptima Sinfonía, en Do may.pr .. ' . . . F. Schubert
Segtlndo Conci"to para Piano y Orqtlesta . . . , Mac-Dowelt

Solista: Sonia Fink.el, tritlnfadora en el concurso "Universidad"
(Las triunfadoras en el concurso, fuerón las señoritas' Sonia Finkel y Holda

Zepeda. ;Por so~teo ejecuta el concierto la señorita Sonia Finkel.)
Pupazzetti ':. .. ..... . A. Casella
Director:: Guillermó Espin'Osa (Director de la Orquesta }{acional de Colombia)

.6. 9 DE ABRIL

'R01neo y Julieta .
Segundo Concierto para Violín y Orquesta ':.

Solista: Gloria T. de Vásqtlez
Horado Victorioso * .
Waik.irias (Cabalgata). ,

. D¡-(ector: Prof. José F. Vásquez

8. 20 DE ABRIL

· O e H o 'C o N C 1 E R T o s
l. 9 DE MARZO

PRIMAVERA

..

/

$ -40.00

32.00

240.00

240.00

24.00

20.00

168.0Ó

20.00

,12.00

120.00

DE

$ 6.00

5.00

36.00
36'.00
. 4.00

, 3.0.0

24.00

3.09
2.00

, 18.00

E N T R A D A

" .

D E

TEMPORADA

PRECIOS, ' ,

CONCERTISTAS HUESPEDES:

J. RANDOLPH JONES

(Dir~ctor de la Orquesta Sinfónica de New Jersey)

JULlETA GOLDSCHWARTZ

(Clavecinista argentina)

DIRECTORES HUESPEDES:

GUILLERMO ESPINOSA

(Director de la Orquesta Nacional de Colombia)

SONIA FINKEL ,',

, (Triunfadora en el Concurso para Pianistas "Universidad") ,

AURA MONCADA

(Pianista colombiana)

1111111111111111111111111n1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIn111111111111U1111111111111111111111111111111111

HIGINlO RUBALCAVA

(Violinista)

ALFREDO DE SAINT-MALO

(Director del Conservatorio de Panamá)

/ '

PROF. lOSE F. VASQUEZ. PROF. lOSE ROCABRUNA

DIRECTORES DE LA SINFONICA DE LA UNIVERSIDAD:

ESPERANZA CRUZ

(Pianista)'

, '

C:ONCERTISTAS MEXICANOS:

GLORIA T. DE VÁSQUE~

(Violinista)

LIC. IGNACIO VALLARTA BUSTOS

(Violinista)

Primer Piso Fil~s "A" a "M"
Pritnl:C Piso .,Filas "N" a "Y" .
Plateas con 6 entradas. . .
Palcos Primeros con 6 entradas.
Segundo Piso Filas "A" a "D"
Segund'o Piso Filas "E" 2! "M" . . .
PalcoS' del Segundo Piso con 6 entrad~s .
Tercer Piso Filas "A" a "D" .
Tercer Piso Filas "E" a "J" .
Palcos del Tercer Piso con 6 entradas .
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CHARL'ATAN
POR ANTONIO ACEVEDO ESCOBEDO

TACA AIRWAY~~

TA(A OE MEXI( O, S. A.
AVENIDA JUAREZ y HUMBOLDT

Tels. 10-08-38, 10-08-48
10-02-16, 36-46-66

Asien tos disponibles inme
diatamente, sin necesidad
de esperar reservaciones o
.~onexione.s en diversos
puntos de la ruta.

González Castro se lanza en se
guida a un recorrido animoso por
variadas épocas y latitudes, para
captar las manifestaciones más sig
nificativas del menester de charla
tanería. Sus observaciones margi
nales a los testimonios ilustres que
saca a. nueva luz: tienen un·a pre
cisa eficacia de análisis.

Uno de los campos que desde
tiempos inmemoriales se han dis
t.ingui'do como de mayor fertilidad
para la casta de los' embaucadores,
es el de la Medicina. (No en balde
los feroces sarcasmos de tantos es
critores famosos del pasado siguen
haciendo estremecer los cielos li
terarios. ) :El autor, que ni en diez
volúmenes del tam-año del que hoy
publica lograría acotar el ingente
material pretérito alusivo, con
centra su atención crítica en' al
gunos sonadí~imos casos de embe
leco médico-colectivo registrados
dur'\nte los últimos años en Ar
gentina, Cuba, Austria, España,
México. .. Cronista fiel, reseña
con enérgica sobriedad aquellos
absurdos fenómenos de alucina
miento en las masas que lograron
producir las habilidades conjuntas
de los charlatanes. El repaso de la
urdimbre metódica de tales fenó
menos, nos conduce a una inevita
ble meditación entristecida sobLe
la ufanía de superioridad que pre
gona el homo sapiens.

En el caso conct:"eto de México,
señala algunos de los factores que
contribuyen al fuerte desarrollo
de la charlatanería en la rama mé
dica. Entre ellos cuentan la igno
rancia, fanatismo y miseri-a de
nuestro pueblo; los errores del
contenido esencial del artículo 49

de nuestra Constitución, de donde
'derivan las dificultades que en la
práctica encuentra la Dirección
General de Profesiones, para hacer
efecdva la ley reglamentaria co
rrespondiente; la existencia de
malas o deficientes universidades

_ de provincia, y de escuelas y cen- ,
tros de cultura superior, los que al
no impartir la enseñanza debida o
simular impartirla, originan la ex
pedición de títulos universitarios
que por fuerza habrá que recono
cer legalmente y que' amparan a
falsos profesionistas; la invasión

Guatemala
-
3.30 Hrs.

Havana 9.45
"

San Salvador 4.30
"

Tegucigalpa .5.45 11

Managua 6.10
"

San Jose 7.40
"

Panoma 10.20 11

Conexiones directas desde
San José, Costa' Rica. a
BO\totá,. Medellín. Quito. y

otros puntos de Sud América

cinde ahí del método y sólo se re
quiere un substituto de la elocuen
cia, que acaricie y excite la parte
más grosera del sentimiento y el
:regodeo generales. La emoción de
las multitudes es inmune a los ra
zonamientos; resulta mejor aullar
y repetir a menudo y con voz
fuerte los mismos gritos que pro
voquen las reacciones propicias al
charlatán. "Este p'inta con los co
loresmás seductores ios efectos, de
su droga o de su polí tica. El otro
presenta lJn sistema que tiene res
puesta para todo,. y no existe fe
nómeno en el universo entero que
no encuentre en él su explicación.
No se necesita ~áspara seducir a
la mayoría."

. v••• su Agente de Vi.j.. o "

'Í/f~

MEXICO' .~

1 FRANCISCO GONZÁLEZ CASTRO, El
problema social y legal del charlatanismo.
-Imprenta Universitaria. México, 1946.

La historia del charlatanismo, Cpmienza el autor definiendo
ese ejercicio que merced al inten'- el alcance del término charlatán y
cionado retorcimiento de la signi- los resortes psicológicos de poder
ficación neta de las palabras per- y de lucro que animan a quienes
mite conducir la' inerte voluntad .se acogen a la divisa de una tan tó:"
ajena por senderos equivocados, moda actividad que admite, como
marcha aparejada con la viQa de la' hecho primario para su desenvol
humanidad. Su origen más remo- " virriiento ,próspero', que (~los cré-:'
to se halla en el paraíso adá~ico, dulos~ los bobos y los tontos abun
a través de los requerimientos in- dan".
sidiosos de la serpiente, y llega has- Resulta deprimente comprobar
ta los días de pesadilla del dominio que el don más espiritual y decisi
nazi - encarnación ,cabal del vo del hombre, o sea la palabra, se
charlatanismo inhumano y cientí- ha prostituído hasta extremos in
ficamente organizado. Su auge famantes en favor del morbo que
por encima de los siglos se explica, todo lo infecta: la charlatanería.
porque en la materia prima que Roger Cail10is hace notar que' los
es favorable a su desarrollo inter- embaucadores han invadido la pla
fieren "la ignorancia, el fanatis- za pública. El pensamiento pres
mo, la credulidad religiosa y.la va-
nidad humana".

Fenómeno universal, 'la índo
le de su íntimo mecanismo ha
movido la atención y la pluma de
grandes pensadores del pasado, co
mo Luciano de Samosata, Eras
mo de Rotterdam, Moliere, Vol
taire, etc., y en nuestros días,' la
de Brouardel, Roger Caillois, Tho
mas Mann, Sinclair Lewis, Aldous
Huxley, JohannB.Mencken, Ju
les Romains, Giovanni Papini, Ste
fan Zweig ...

La juvenil curiosidad de Fran
cisco González Castro -un típico
producto de nuestra Escuela N a-
cional de Jurisprudencia, que per-
~trechado con sus flamantes armas
científicas intenta empresas de
pública utilidad- ha sabido ver
la hondura que el problema asume
en nuestro ambiente y sale a la
mitad del campo para hablar con
dominio y prevenir con sensatez.
El bien madurado ensayo que hoy
nos entrega 1 se reviste de la vehe
mencia persuasiva indispensablé
para remover el impulso de acción
refrenadora que el público y -lo
que más importa- los organismos
dotados de atributos de autoridad
ejecutiva deben oponer a la 'hjdra
rebosante de la charlatanería, que
mina con su estrago cotidiano la
robustez moral y económica de la
colectividad.

UNIVERSIDAD DE MEXICO * 11
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LOS JUEGOS FLORALES DE

-AGUASCALIENTES

Guiado por un deseo civilizador
de que se oponga un dique a la in
fluencia malsana de los embauca
dores, su actitud de acusación y los
recursos preventivos que apunta
han de traducirse en benéficas con
secuenCIas.

Falta subrayar solamente la flui
dez y mansa ironía que animan las
páginas de González Castro, vir
tudes sumamente singulares en tra
tados de este género, realizados
por lo general en una ~pecIe de

prosa que suelta un inevitable tu
filIo curialesco. No queremos de
cir que nuestro autor haya escrito
una pieza de alta categoría estética
y literaria; mas la energía de la ex-

.posición, el garbo gracioso de cier
tos pasajes y la bien medida ameni
dad que se halla a lo largo de toda
ella, aparte de la excelente apor
tación que representa para el diag
nóstico de este momento mexica
no, le confieren un rango y calidad
dignos de señalarse.

de una tarjeta con el domicilio y nombre
del interesado, bajo sobre perfectamente
cerrado, en cuya cubierta deberá escribir
se el mismo seudónimo o lema que :llTI

pare la composición. Se recomienda a los
concurrentes que a fin de evitar un difí
cil, pero posible extravío, sin descubrir el
incógnito, se indique alguna dirección
postal de otra persona a la cual se le pue
da enviar el acuse de recibo' correspon
diente.

V. El H. Jurado Calificador del certa
men se reserva la facultad de otorgar las
Menciones Honoríficas que crea pertinen
te, así como de publicar todas las compo
siciones que a su juicio lo merezcan. El
resto de las producciones será incinerado,
junto con los sobres que contienen la
identificación de los au,tores,' siempre que
S11 devolución no sea solicitada por éstos,
previa identificación y en un plazo de
treinta días, después de publicado el rallo
correspondiente.

VI. El Jurado Caiificador estará inte
grado' por connotados literatos y escrito
res de la capital de la República, cuyos
nombres se darán a conocer en su opor
tunidad por la prensa. Dicho Jurado emi
tirá su fallo a más tardar el día 19 d~

abril próximo, quedando a cargo de! Co
mité Organizador la participación directa
e inmediata a los vencedores, así comó su
oportuna publicación.

VII. Queda a cargo de! H. Jurado Ca
lificador la designación del Mantenedor
de los XIV Juegos Florales. '

VIII. Los premios serán entregados a
los triunfadores por su graciosa Majestad,
la Reina de la Primavera y de los XIV
Juegos Florales, en la soJemne velada que
se efectuará e! sábado 26 de abril pró
ximo.

IX. Después de cerrado e! certamen,
e! Comité Organizador dará a conocer
por medio de la' .prensa la lista de los tra-
bajos recibidos~ ,

Firman la convocatoria, por e! Comité
Organizador, el presidente, ingeniero Luis
Herrera Marmolejo, y e! secretario, doc
tor Salvador Gallardo; y por el Patrona
to de la Feria de San Marcos, el presiden
te, señor Antonio Garza.

BASES

TEMAS Y RECOMPENSAS

El Comité Organizador de los XIV
Juegos Florales de Aguascalientes, depen
diente del Patronato de la Feria de San
Marcos, convoca a todos los· poetas y li
teratos naciopales a un certamen literario
que se efectuará en aquella ciudad el día
26 de abril del presente año, conforme a
los temas y bases siguientes:

Primer tema: Composición en verso.
TeIIlQ y extensión libres. Primer premio:
Flor Natural, diploma y $1,000.00 en
efectivo.-Segundo premio: Placa con el

: escudo .de la ciudad, diploma y $500.00

en efectivo.
"-

Segundo tema: Poema, romance o ~o-

nido sobre algún hecho histórico o leyen
da regional (Centro de la República).
Primer premio: Placa conmemorativa, di
ploma y -$750.00 en efectivo.-Segundo
premio: Placa, diploma y $300.00 en
efectivo.

Tercer tema: .Ensayo literario en prosa,
preferentemente de sabor regional, de ín
dole' histórica, biográfica, anecdótica, le
gendaria o' costumbrista,' con extensión
máxima de diez hojas de papel tamaño
carta, a renglón abierto y por una sola
cara. Primer premio: Placa, diploma y
S500.00 en efectivo.-Segundo premio:
Placa, diploma y $200.00 en efectivo.

-/

I. El torneo queda abiert9 desde esta
fecha (25 de febrero de 1947) y se ce
rrará el día 12 de abril del presente año
a las 24 horas. .

11. Pueden participar en esta justa lite
raria todos los poetas y escritores meXi
canos que lo deseen.

111. Todos los trabajos deberán remi
tirse al Presidente del Comité Organiza
dor de los XIV Juegos Florales de Aguas
calientes, señor ingeniero Luis Herrera
Marmolejo, Apartado ~ostarnúmero 129
(Aguascalientes, Ags.)

IV. Los trabajos deberán ser inéditos
.y escritos en papel. tamaño carta, a ren
glón abiert.o y por una sQla cara.

Las composiciones deberán firmarse con
. seudónimo o lema y deberán acompañarse

CALIDAD

CANTIDAD

citos -de presuntuosos gana-billetes
le vierten ante los ojos y los oídos
cada veinticuatro horas.

Si se trata del cine, se le da a
nuestro pueblo -que se traga
complacido cuanto se le sirve
una torpe imagen de sí mismo:
tipos imbéciles que recorren la vi
da pistola en mano, gritando con
sospechosa insistencia que son muy
hombres, como si nadie quisiera.
creerles, y perpetrando chistes
arrabaleros de canallesca intención.
Si se trata del radio, le repiten de
programa en programa las mismas
canciones enfermizas de eternos
celos y traiciones, salpicadas de
versitos de brutal sensualismo, ele
mento que, incluído con gracia y
buen gusto en las melodías fran
cesas, por ejemplo, consigue efec
tos de fina belleza; el público es
cucha, y toma al pie de la letra, el
desatentado alud de adjetivos con
que se ensalza al finchado cancio
nerillo de un ·cabaret. Si se trata de
la publicidad, vemos a una turba
de feroces enemigos del castellano
que sin tentarse el alma introdu
cen en nuestra lengua, en calidad
de avanzadas corruptoras, pala
bras híbridas como "glamorosa",
que repiten con impasible seriedad
las domésticas que asisten a los sa
lones de baile de barriada; presen
tan como showers las despedidas
de solteras; hablan del "glorioso
thecnicolor", expresión tan absur
da como decir "invicto nogal"';
aseguran que hay cenas "informa
les"; le dicen al colorete' "rubor.
natural"; le llaman «leche en pol
vo" a unos polvos dañinos a la sa
lud y al paladar; aluden a cierta

'ropa "de vestir", etc. Y es que en.
cuanto se relaciona con estas:y
Otras actividades, México es actual
mente un aula magna de la charla
tanería.

N os hemos desviado un tanto
del tema estricto de la obra de·
González Castro; 'pero es que elli
bro despierta muchas sugerencias.

UNIVERSIDAD -DE' MEXICO'

del país por' falsos o inmorales de
tentadores de diplomas universita
rios extranjeros; la lucha casi nula
contra el charlatanismo por parte
de los profesionistas mexicanos or
ganizados y de las instituciones
científicas y cultunles; la ausen
cia de ética en muchos profesionis
tas con auténtico título, cómpli
ces de los charlatanes o que tarde
o temprano ingresan de plano a su
círculo; y, finalmente, la falta de
cohesión entre los verdaderos pro
fesionistas y la inarmonía y poca
solidaridad que existe entre agru-.
paciones y organismos científicos
y médicos.

A lo largo de la simple enume
ración precedente, puede apreciar
se la complejidad de un problema
que de modo tan angustioso gra
vita sobre el pueblo mexicano.
González Castro entra y sale por
tales escollos midiendo magnitudes,
destacando singularidades, sugi
riendo reformas. Nos habla de pa
sos recientes que se han dado hacia
un exterminio inteligente del mor
bo; y si bien esas determinaciones
allí consignadas pueden suscitar es
peranza, quedan otros brotes char
latánicos a los que nuestro autor,
apremia~o por la magnitud del
problema concreto que afro.nta,
apenas tiene' tiempo de aludir en
términos generales.

En: efecto, ¿qué va a hacerse
con la charlatanería que se ha en
señoreado, impúdica y ligerita de
rop;s, en el cine, en la radiodifu
sión, en la publicidad? La inmen~a
mayoría det público no cultivado
de México se halla a merced d.e la
influencia irrestricta de bandas de
merolicos . audaces, impreparados,
<¡ue, enardecidos en una justa qui
zá muy deportiva pero nada ética
para ver quién gana más dinero,
dominan todos los puntos clave de
esos medios de divulgación cultu
ral. Las masas, ingenuas y dóciles,
se hallan indefensas ante la ava
lancha de estupideces que los ejér-
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POR EL MUNDO DE LOS LIBROS

NOVEDADES
LA TEOLOGIA DE SAN PABLO, por FerdJnand Prat, S. J. El estudio

más maduro que hay sobre la doctrina y la vida del gran Apóstol .de loe
Gentiles. Traducción de Salvador Abasca!. 2 tomos grandes de 1,180 piginas
en total, '60.00.

LA OONQUISTA ESPIRITUAL DE MEXIOO, por Robert Rieani, tra
ducción de Angel Maria Garibay K. Apasionante estudio sobre los métodos
misioneros de las Ordenes Mendicantes en la Nueva Espalia de 1523-24 a
15-72, eon puntos de vista absolutamente nuevos en el terreno de la critica

. histórica. Oon 28 ilustraciones (conventos e iglesias de la Nueva Espafla y
un mapa de las fundaciones de agustinos, franciscanos y dominicos), 560 pi
ginas en fino papel biblios, $ 30.00.

EL MUNIOIPIO, Historia, Naturaleza y G<lbierno, por Sergio Francisco
de la Garza: cabal estudio del Municipio en esos tres aspectos, empezando
por el municipio espaflol y ternúnando eon las 1íltimas experiencias 4e los
Estados Unidos. , 6.00. ' ,

EL OERTIFICADO DE DEPOSITO Y EL BONO DE PREND:Ao por
Antoñio Oanchola; primera monografía que se escribe sobre la materia, y con.
pleno conocimiento' de su historia, de la prictica actual y de la ley... 8.00.

I:DITORIAL' JUS, S. A. , ,
Mejía 19 (Continuación norte de Ramón Guzmán) : ' ~

Eric. 18-32-34 . ':, ........ ; }fe',,1~-24-00

OBRAS VARIAS
JESUCRISTO, SU VIDA, SU

OBRA, SU DOCTRINA (la mejor Vi
da de 1eSllcristo que hasta ahora 6e ha
escrito sobria, históric1, sapielttlsima,
escrita' con un absoluto ,.igo,. cit!fltlfi~
col, por Ferdinand Prat, S. J. Traduc
ci6n de Salvador Abasca\. (Dos tomos.)
$ 50.00.

EL PAPEL SOCIAL DE LA IGLE
SIA (obra histórica por excelencia),
por Emile Chénon. Traducci6n de Sal
vador Abascal, $ 25.00.

man un panorama completo de los pro
blemas implícitos en las formas de la
literarura. El estilo, la historia de las le

rras, la cuestión de las generaciones, la

psicología de la literatura y OtrOS temas

de estricto valor lirerario, son investiga
dos en estas páginas reunidas bajo el tí.
rulo de Filosofía de la cifllcia litern;a.

Del conjunto, no obstante el interés
particular que cada uno de los estudios

ofre~e, me interesa destacar el encomen

dado a C. G. Jung, el psicoanalista que en
diversas ocasiones ha profundizado' en el
fenómeno del ~rte, aplicando estricta
mente sus ideas y concluyendo en una

Libros de la Editorial JUS, S. A~
Que no deben desconocer Profesionistas y Estudiantes

HISTORIA DEREOHO.
OBRAS COMPLETAS DE DON CONTRATOS, por Rafael Rojina Vi-

LUCAS ALAMAN.-(Doce tomos: 5 llegas (dos tomos). Tomo 1, $15.00;
de Hisloria, 3 de Disertaciones , 4 Tomo JI, $ 18.00.
de Documentos muy raros o inéditos, SUCESION LEGITIMA y PRO-
algunos de ellos imprescindibles pa,.a BLEMAS COMUNES A LAS TESTA-
comprender los principales aconteci- MENTARIAS E INTESTADOS, por
mientos de la primera mitad del siglo Rafael Rojina VilIegas, $ 10.00.

XIX.) DOCUMENTAClON MERCANTIL,
AL CONTAOO: (con 137 i1ust~aciones) por el Dr. Joa-
Los doce tomos a la rústica, $ 240.00. quín Rodrlguez y Rodríiuez, $ 25.00.
En pasta espalíola, $300.00 EL SEGURO SOCIAL Y SUS SER-
A PLAZOS: 10% de recargo VICIOS CONEXOS, por Sir W. Be,
HISTORIA DE MEXICO, por José veridge, quien fué comisionado po,. el

Bravo Ugarte, el historiado,. de las sln- Gobierno -inglés pa,.a hacer este estudio, ,
tesis geniales que -"lera de lo acos- sin el cual es punto menos que imposi- '
tumbrada- estl4dia el desarrollo o,.gá- ble conocer los antecedente,s y las ,.ea-
nico de la nación dándole a lo espiritual lidades actuales de esta institución, lo
la primacía que le corresponde sobre lo mismo que la téc~ica que se reqt4iere
político y lo guerrero. pa,.a vencer los obstáCldos que ,.at",.al-

Tomo 1. Epoca Precortesiana, $4.00. mente se presentan para su implanta-
Tomo 11. Nueva España, $ 7.00. ción y funcionamiento. Unica traduc-
Tomo IIJ. México: l' Parte, $ 20.00 ci6n española autorizada por el gobier-
Tom-o IV. M~xico: 2' Parte (Las no in~lés, de Carlos Palomar y Pedro

Relaciones Internacionales) (en prepa- Zuloaga, $ 20.00.

ración). ~ DOCTRINA GENERAL DEL ES-
MISION DE GUERRA EN ESPA- TADO, por Jean Dabín. Traducci6n de

1il'A, por CarIton J. H. Hayes, sorprt!fl- González Uribe yrroral Moreno, $25.00.
dente ,'evelación del Embajador que PRINCIPIOS DE CIENCIA ECO-
Roosevelt tuvo en España de 1942 a NOMICA (el libro que debe 1," todo
1945, $10.00. intelectual y tambi.fn todo hombre d,

FILOSOFIA negocios), por Charles ~odin, Traduc-
JOSE ORTEGA y GASSET. PEN· ci6n de Luis de Garay, $ 25.00.

SAMIENTO y TRAYEcrORIA. por
José Sánchez ViJlaselíor. (El mejor c,.i
tico qlte hasta ahora ha tenido el c.fle
bre filósofo español), $ 8.00.

HISTORIA DE LA FILOSOFIA
MEDIEVAL (admirable historia del
pensamiento del Medio Evo, hasta .1
siglo XIII inclusive), por Maurice de'
Wulf. Dos tomos en papel bihlios. Tra
ducci6n de Jesús Toral Moreno, $30.00.

LOGICA (el texto más 1fI0de,.no , de
los que mejor explican lIV arideces de
la Lógica), por J. Hernández Chávez,
$ 7.00.

C. G. JUNG, Psicología y poesía (en Fi
losofía de la cimcia literaria). Traduc
Clon de Carlos Silva.-Fondo de Cul
tura Económica. México, 1946.

Singular importancia reviste la publi
cación de un libro de teoría literaria. Este
que ahora leo, Filosofía de la ciencia lite
raria, referido en su intención cenfral a
las letras alemanas, ayuda al estudio y
comprensión del problema general de la
literatura al través de sus diferentes y,
a veces, contradictorios aspectos. Se trata
de una serie de monografías encorpenda
das a especializados en los asuntos litera
rios, de manera que en su conjunto for-

Rafael Heliodoro VALLE
\

chivo 'de Miranda. Con e~os materiales
ha podido Picón-Salas penetrar en la in
timidad de uno de los americanos más dis-I •

tinguidos, cuya vida le ha brindado noble
argumento. Es ésta una de las primeras
tentativas -muy feliz por ciert<r- para
llegar a la exégesis de un hombre de Amé
rica, sosteniendo conversaciones con él
a .través de' los ricos elementos que pro
porciona su tesoro epistolar, que, indu
dablemente, sólo puede parangonarse con
el de Bolívar, o con el que -algún día
será reunid<r- dejó Antonio López de
Santa-Anna.

Dice Picón-Salas: "Lo que/crep desde
ñable en algunas biografías noveladas que
ahora se escriben, es esa falsa subordina
ción del hombre al ambiente; ese relleno
de historia y color local con que se esca
motea el auténtico drama." El biógrafo
se ha interiorizado de ese drama personal,
uno de los más tremendos de que hay no
ticias ~n la historia de América; pero ha
tenido que moverlo, sin subordinarlo a
los países físicos e históricos, que inev~

tablemente rodean a este personaje que
fué, a lo largo de su vida, el héroe de una
gran tragedia; la. que invita, inevitable
mente, ,a devolverlo a la atmósfera de
Venezuela, su tierra 'natal, que no supo

comprenderle en el crí tico momento, en

que la revolución de independencia nece

sitaba un conductor que entendiese el

instante crucial. Picón-Salas logra dibu

jar cada una de las etapas de esa vida

magnífica, economizando color y emo

ción, dibujándolo con trazqs seguros, de
una pureza algebraica que sólo pOdrán

apreciar quienes hayan leído la biografía

documental del historiador norteamerica

no Robertson y el Archivo de Miranda.

Por eso el ensayo de Picón-Salas -tenta

tiva de interpretación como bien lo lla

ma- abre nuevos senderos a quienes,

dueños de un estilo límpido como el suyo,

se atrevan a vitalizar a otros de los ame

ricanos ilustres que tienen semejanza con

el frustrado libertador: el mexicano Fray

Servando Teresil de Mier, el ecuatoriano
Vicente Rocafuerte, el peruano Fray Mel

chor de Talamante5', entre otros.

De San Petersburgo a Londres y París,
la carrera de Miranda tiene insólito res
plandor. No era sólo un utopista sino un
hombre de acción, enamorado de los hé
roes de la antigüedad clásica, acrisolado
por días de terror' en la Revolución Fran
cesa, fortalecido por la paciencia de es
perar el momento oportuno, y cuando és
te llegó y hubo de consumarse su retorno
a las tierras de la América bárbara, su
fracaso fué irremediable. Picón-Salas guía,
gradualmente, a quien contempla las vi
cisitudes de aquella alma heroica, y se lo
va mostrando en su desnuda grandeza,
hasta verle culminar en el drama espan
toso que tuvo cruel remate en la prisión
de La Carraca, primera etapa de su ago
nía el 25 de marzo de 1816.
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FILOSOFIA - LITERATURA IN
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RISMO, ETC., ETC.
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LIB.RERIA

Nuestra Organización le garan
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y seguridades

UN NEGOCIO CULTURAL PUES

TO AL SERVICIO DEL PUEBLO

ESPECIALIDAD EN OBRAS
DE MEDICINA

MARIANO !'leóN-SALAS, Miranda.-Edi
rorial Losada, S. A. Buenos Aires, 1946.

Seminario, 10 Apartado 7758

MEXICO, D. ,F.

C E S A R
CICERON

Después de su magnífico ensayo De
la conquista a la independC1lcia, Picón
Salas hace la interpretación de Francisco
de Miranda, a quien se sigue llamando el
Precursor de ~a Independencia de Améri
ca, ya que trabajó por ella mucho antes
de que en Bolivia, Ecuador y México sur
giesen los movimientos de insurgencia.
El viaje de Miranda a los Estados Unidos
en 1783, que le permitió relacionarse con
personalidad~s como Washington, Jeffer
son y Hamilton, fué una de sus más au
daces experiencias. Criollo de profundas
raíces, mejor dicho uno de los próceres
de la americanidad, señor de magníficas
utopías, europeo cabal por su cultura,
sus gustos intelectuales ..; sus peripecias
amorosas, supo viajar con provecho, rela
cionarse, resplandecer en los salones y de
jar las huellas perdurables de su astucia
en la vasta correspo.ddencia que pudo sal
varse cuando ya casi se le había. dado por
perdida y la rescató el doctor William
Spence Robertson, quien habría de es
cribir, aprovechando el extraordinario
arsenal, Life of Miranda. Más tarde el
gobierno 4e Venezuela, atendiendo las pa
trióticas exigencias de la Academia Vene- •
zolana de la Historia, pudo llevar a de
bido cumplimiento la publicación del Ar-
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tesis coherente con la ciencia y el método

que profesa. Lo ~portante de sus ob

servaciones estriba en la doble dirección

con que presenta su ensayo, pues n,o sólo
hace referencia a la psicología del poeta,
al análisis del artista como creador, sino

que esboza el estudio de la obra 'de arte
en si misma, independiente de quien la
escribe o c¡ea. Es ésta una posición que

contrae -además del interés que presta
a la consideración del escritor o del poe
ta- la dificultad de apreciar el arte co

mo entidad autónoma, con existencia in.

dependiente, y dueño de un régimen in-

UNIVERSIDAD DE MEXICO

Direet;or:
ANTONIO CASTRO LEAL

ColeCción de ~scritort>s

Mexicanos

1. Sor Juana Inés de la Cruz. Poe·
sías llricas, $3.00.

2. Carlos de Sigüenza y GÓngora.
ObraS' históricas, $3.00.

3. Igna,cio Manuel Altamirano. C!e
mencia (Novela), $3.00

4. José Fernando I\amírez. Vid~ de
Fr. Toribio de Motolinia, $3.00.

S Manuel José Othón. Poemas nis(i ..
coso UltifÍ10S poemas, $3.00.

6. Rafael Delgado. Los parientes ri
cos (Novela), $5.00.

7-10. Francisco Javier Claviiero. Hi!'
toria Antigua de México (Texto original
castellano). 4 tomos, $20.00.

11. José 'r.ópez Portillo y Roias. La
parcela (Novela), $5.00.

12. Salvador Día~ 'Mirón. Poesbs
completas, $5.00.

13-17. Manuel Payno. Los bandic!C's
de Río Frío. (Novela.) 5 tomos, $15.00.

18-19. Vicente Riva Palacio. Monja
y casada, virgen y mártir. (Novela.) 2
tomos, $6.00.

20-21. Vicente Riva Palacio. Martía
Garatuza. (Novela.) 2 tomos, $6.00.

22-23. Alfonso Reyes. Simpatías y di·
ferencias. 2 tomos, $8.00.

24. Carlos González Peña. La chiqui..
lIa. (Novela), $4.00.

25-26. Vicente Riva Palacio. Los pi
ratas del Golfo. (Novela.) 2 tomos,
$8.00.

27. Luis G. Urbina. La vida literaria
de México, $5.00.

28-29. Luis G. Urbina. Poesías com
pletas. 2 tomos, $10.00.

30-32. Antonio de Robles. Diario de
sucesos notables. 3 tomos, $15.00.

33-304. Vicente Riva Palacio. Memo
rias de un impostor. 2 tomos, $8.00.
.35. Luis. G. Urbina. Cuentos vividos

y cuentos soñados, $5.00.
36. Justo Sierra. Cuentos románticos,

$5.00. .
37-38. Servando Teresa de Mier. Me·

morias. 2 tomos. $8.00.
39. José T. de Cuéllar. Ensalada de

pollos :Y. Baile y cochino (Novela),
$5.00.

40. E. González Martínez. Preludios,
Lirismos, Silenter, Los senderos ocul

. tos, $5.00
41-44 J. García Icazba1ceta. Don Fray

Juan de Zumárraga. 4 tomos, $ 20.00
45. José T. Cuéllar. Historia de Chu

cho el Ninfo y La Noche Buena, $5.00

Nuevos volúmen~s en preparación

Av. Rep. Argentina y Justo Sierra.
Apartado .Postal 79-~0.

México, D. F.

Pornía HnOS. y. Cía.
LIBRERIA DE

pues el ese,ritor no escribe en vistas de
un futuro; lo hace en función de su
tiempo y de su época. "La gran poesía,
la que mana del alma de la humanidad,
no puede explicarse verdaderamente in
tentando reducirla a factores personales.
En efecto, siempre que lo inconsciente
colectivo pugha por traducirse en viven
cia y se asocia a la conciencia de la épo
ca, se produce un acto creador que afecta
a toda la época' en que esto ocurre. La
obra que así nace es un mensaje a sus
contemporáneos en el más profundo sen
tido de la palabra."

Con tales premisas, y saliéndose un po
co de la índole de su profesión, Jung
afirma que la obra de arte será tanto
más artística cuanto más se halle exenta
de particularidades personales, de situa
ciones privadas del escritor. Dada Stl tesis

de que el arte es profundamcnte ¡ni jler

sonal y~ objetivo, no es extraño que ante

un poema impregnado de experiencias pri-

telón que se .presenta ante el hombre eS
rasgado para conducimos hacia los oríge
nes, al caos mismo, sobre un call)ino' que
se sustenta en el misterio. Con uno Y con
otro la obra artí$tica alcanza el relieve
ori~, el aspecto que l~ 'hace convivir'
autónomamente dentro de las manifesta
fiones culturale~ Si ~l primer modo lleva
a la inmediata realidad, el segundo con·
duce a profundidades situadas más allá
de lo temporal, a vivencias secretas resi
dentes en las raíces de la humanidad.

La explicación freudiana de la raíz neu~

rótica de toda emoción crea'dora -que
sitúa al artista en un dudoso campo de
responsabilidad personal-, es discutida
por ]ung, quien cree más bien en la in
conscienc;ia de la obra de arte, es decir:
supone que los principios; que sostienen
al arte ~esiden en la fluencia, por con-

. ducto del artista, de lo inconsciente co·
lectivo. "Quien no tenga \lna disposición
ocultista --dice-, interpretará necesaria
mente la. vivencia visionaria coino una .
rica fantasía, un capricho poético, en una
palabra, como una licencill poética psico
lógica." Se hace necesario internarse más
allá de la simple experiencia personal que
son los poemas~ y a su través descubrir
los estratos humanos colectivos de donde
d~rivan. Como quien sobre el cristal de
una .ventana encuentra reflejado el paisa

je lejano;
Esa experiencia transcrita en el poema

no es, de ninguna manera, la representa-o
cióll' d~ algo irreal, la ficción anónima de·,
un 'hombre extravagante, sino que signi
fica en sí misma una "realidad psíquica"
arrancada de la oscuridad en que se apoya
el artista: ~a oscuridad de su conciencia
que, a la vez, representa la conciencia
colectiva de su pueblo. En esto consiste
el principal rasgo de la tesis jungiana: en
defender, c¡ontra toda corriente que des~

canse en la consciencia pura del arte, las
cualidades inconscientes de lo creado. Con
ello qui~re demostrar que la obra es un
fruto de los pueblos en que nace,' y no

. sólo de los hombres' que, por accidente,
tienen la suerte de realizarla.

De esta manera cl:poeta, al igual que
el profeta y.el héroe, es un viajero hacia
ese país' de las sombras que ,sostiene,' des
de los pueblos. primitivos, la existencia
psíquica del hombre. Porque el poeta re
vela un mundo que, por miedo a lo meta
físico y a lo supersticioso, ha sido rele
gado al olvido o,' de menos, a la duda.
El hombre primitivo reclama, por medio
de la voz de los poetas, el sitio que a las
escondidas ha guardado entre los hombres
de la civüización.

Por ello no debe de extrañarnos que
el poeta pueble su lenguaje de figuras
mitológicas procedentes de un mundo'
propiamente prehistórico. "Lo que apa
rece en la visión es lo inconsciente colec
tivo, o sea la estructura peculiar de las
condiciones psíquicas previas de la con
ciencia, trasmitidas por herencia a través
de las generaciones." No quiere decir con
esto que en el poeta se desborde única·
mente el pasado de la humanidad, sino
que también el sentido mismo de su época:
se h.ace presente. No podemos expiicarnos
una sola línea poética si no la relaciona
mos con el tiempo en que fué escrita,,

\

terno propio y de una entidad psicológica
aparte.

No solamente expresa el autor la im·
prescindible importancia del poeta, de su
mecanismo mental, que se despliega sobre'
lo creado con una estricta comunicación,
sino que indica la necesidad de distinguir
lo de aquello producido por su pluma,
independizado de él y viviente sobre leyes
particulares. Si la investigación de la rea
lidad psicológica del poeta descubre las
iniciales fuerzas que dominan y estructu
ran el poema, no por ello debe desdeñarse
la consideración directa de la obra de arte,
sometida también a una especial psicolo-
gía y, por supuesto, fruto de leyes pro·
pias que existen a pesar o al par de quien
escribe. Tal punto de vista enriquece.Ios
aspectos en que podemos ver reflejada la
obra artística y, en este caso, el poema;
porque no sólo debe considerársele un
fruto de la sensibilidad del escritor, sino
que implica materiales evidenciables para
ser juzgado como un sér con vida distint:J,.

El poeta, piensa Jung, no es el hombre
que, distanciado del mundo, decide em
plear en la elaboración de su trabajo ele·
mentos desaparecidos o ajenos a la reali.
dad circundante en que se sitúa. Es decir,
no existe en su vida poética únicamente
como un 'virtuoso et} el manejo de fan-.
tasmas sin realidad, sino que su misión
se especializa en crear seres verdaderamen
te reales. "Nada sería .más falso que afir
mar que el poeta crea utilizando una ma~

teria ya muerta; lo que hace. por el con
trario, es ·crear a base de una vivep.cia pri
maria cuyo carácter oscuro requiere la
figura mitológica y que, por tanto, busca
afanosamente lo afín a ella para poder
expresarse. La vivencia primaria es algo
que carece de palabra y de imagen, pues
es una visión en el espejo oscuró." De ese
espejo en la sombra que es la conciencia,
brota la primera palabra que ha de ini
ciar el verso. Ahí comienza la· raZÓn de
su existencia; de ahí parte la pureza y
validez de su simbología, de esas expre:
siones claves que sostienen la vida mítica
de sus creaciones. El viaje hacia lo oscu
ro, o mejor la afloración de la oscuridad
en el poema, corresponde a un idioma
acorde con las más vivas materias de la
humanidad, con aquellas ~uerzas secre

. tas que a .-tra~és .le la vida inc~)Dsciente

surgen a la conciencia en muy diversas
maneras. Así como el hombre vulgar re-

o( 'cae constantemente en acciones que des-
entonan con la vida consciente llamada

, normal, el poeta incurre, valido de su
inteligencia, en el pecado original de in
troducirse y, mediante un buceo inadver
tido para él mismo, hurgar en los estratos
más hondos de la mente humana. !

• t

Según ]ung, hay dos maneras de con-
,_ ceDir psicológicamente ·la obra de arte.
. El modo llamado "psicológico" y el de
l nominado· "visionario". El primero, ali
l mentado de la materia inmediata del poe-
.ta, se halla adherido a su vida interior y
es su expresiÓn personal directa, la ima
gen privada de su propia vida. El poeta
se refleja en el poema como en un espejo.
No sucede lo mismo con el modo llamado

."visionario". Sus limites son de un diver~

so orden y sus alcances intentan el/viaje
hacia muy hondas realidades humanas. El

Al famoso Tratado de Filoso
fía del Derecho del Profesor
Del Vecchio, se añaden' en esta
edición los notables Estudios
de Filosofía del Derecho del
Profesor RecaséJ;lS Siches y un
nuevo trabajo de este joven
maestro. titulado EL PENSA
MIENTO FILOSOFICO. SO
CIAL. POLITICO y JURI
OICO DE HISPANOAMERI
CA, que constituye hoy la única
fuente de información total
sobre esta materia.
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veces, aun se aleja del 'cucqlismo para
situarse ,en el, género, felizme' te inc~asi

ficado, del que han surgido en Francia
los Mimos o las viJis de Sc-bwob, y las
prosas de Gou~nt, o ~n Italia, las
Smorfie y los Geiti o las páginas del Tea
gico Quotidiano ... estas Fosas que sien.

l • od ' .ten el os y' -sentimos t os,:~ vagas, caS1
siempre amargas. Captación de ,vivencias,
que por ser' vivencias nuestras, proyectan
la mexicanidad en uno Qe sus más impre
sionantes aspectos, sin tener que apelar a
un nacionalismo deliberado. Es la mexi
canidad del introvertido y del fatalista. Y
naturalmente, el libro nada tiene de cons
tructivo, como tampoco lo tiene nuestra
idiosincrasia. En ocasiones, hasta llega a
lo deprimente. Harto distinto, por cierto,
de Maillefert, el inolvidable.

Madrigal es así, 'sin dramaticidad ni
artificios. Se diría que ve las cosas, no
a través de la esmeralda idiota y fulgu
rante de Nerón, sino de la melancólica
obsidiana de las pupilas indias. Y como
el indio;. no se queja,' ni protesta. No sos
tiene tesis. Y sin embargo, nos tiene en
suspenso desde el primer,cuento --:"El tío,
Sebastián", qué habrá de figurar, estamos
seguros; en las inejor~s intologías de 
cuentos latinoamericanos-- hasta el úl
timo.

La cu~lidad más impresionante de Ma
drigal, es la so};riedad. Es uno de lbs me
jores ejemplos de mexicanos- que hayan
manejado tan estrict¡lmente el tllioma.
Como si hubieril hecho suya la preocu
pacióndel· R.ig-VeJa: "Cuando un' pOctá
logra suprimir ,una -palabra para aumentar
la fuerza de la frase, Brahmil 'soncie de,
gozo." Parco, pero para concentr,ar_ la
emoción o para extractarla.

No sería remoto que alguien lo creyera,
heredero de "Micrós". Mas yo creo que
sólo lo es de su tristeza, de su impresio
nabilidad ante lo que una sensibilidad ru
da - juzga intrascendente. Pero Madrigal
es menos detallistil y más depurado. Me-_
j'or para nuestra época, aunque sin olvidar
que "Micrós" lo fué para la suya.

Bien hizo Carlos Pellicer, al- conocé'r
Estas cosas . . ',' en obligar al autor,' con
sus palabras de álien~o: _a que 'editara su
obra, porque esa obra, como las de Yá
ñez, es una de las mejores joyas del cuen
tismo del México actu¡ll.

S. DOMÍNGUEZ ASSIAYN

usted -u la

Ciencia•Letras

Suscríbuse

UNIVERSIDAD, DE .MEXICO

personales, o mejor: virtiéndo esas cues
tiones de índole personal como un sig';i
ficaJo,~ más que como una experiencia.
Así, una razón conduce la obra de arte
y otra distinta la vivencia del poeta. "Su
biografía personal puede ser la de un fi
listeo, la de un hombre valiente, la de un
neurótico, la de un necio o la de un cri
minal, interesante y hasta necesaria, pero
nunca esencial desde el punto de vista
del poeta." La obra de arte, dice ]ung,
rebasa siempre la vida del artista.

Destacable resulta, al fin de cuentas,
que la obra de arte tiene validez en cuan
to está concebida y resuelta con relación
al tiempo y al pueblo donde nace. El poe
ta es 'sólo su instrumento, la conciencia
facilitada para~ la noble tarea, el buzo
que se interna místicamente, no en su
sueño personal sino en el sueño mismo
de la humanidad. Con videncia, sintetiza
]ung: "El volver a sumergirse en el estado
primigenio de la participation mystique
es el secreto de lil' creación artística y del
efecto profundo de la obra de arte, pues
al llegar a esa etapa de la vivencia ya no
es solamente el individuo el qu~ lasive,
sino el pueblo; ya no se tratil del bien o
del milI del individuo exclusivamente, si
no de la vida del pueblo en su conju)1to."

I

SALVADOR CALVILLO MADRIGAL, Estas
cosas • •.-Editori11 Prisma, A. C. Mé
xico.

Alí CHUMACERO

La suscripción anual cuesta $2.00

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA Y ARTISTICA

Entre el grupo extremadamente redu
cido de cuentistas mexicanos de primeril
línea, habrá· de ser reconocido, como re
conocido lo es ya por part~ nuestra, Sal
vador Calvillo Madrigal.

Como Yáñez, tiene el mérito de lihe
rarse de la preocupación excesiva por la
trama: La trama no puede ser el valor de
cisivo de un cuento. Es el don de los
grandes novelistas o de los más insignes
embusteros. Pero eSil liberación debe ser
compensada por un elemento más eleva
do: el de tetener la atención y el de con
mover la: sensibilidad fuera del mero ar
gumento. Y Madrigal, que sabe, 'o' siente,
como Yáñez, que el cuento es un puente
aéreo tendido entre la poesía y la novela,
logra esa forma' que fascinaba a Edgar
Poe, en que 'el relato es "una crónicil de
sensaciones, mejor que de sucesos". A
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o pídalos a
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vadas llegue a escribir: "El arte que es
sólo o predominantemente personal sí me
rece ser tratado' como una neurosis." En
ese aspecto, aunque despectivamente, con
cede la razón a Freud y su ~éi:odo que
consiste en considerar la obra artística un
producto anormal de la conciencia.

Sea lo que fuere; el marco sobre que
sitúa la acción del poeta es dem~siado

estrecho. El problema de la técnica lite
raria, de la reversión de la inteligencia
sobre la obra· de arte, no cuenta o es in
tencionadamente ignorado por el psico
analista alemin. Ese hombre colectivo
que es el artista, fuente de una fuerza
inconsciente que él apenas alcanza a per
cibir, se trasplanta a la obra' haciendo
caso omiso de sus cuestiones y conflictos

) j. • '.' ~I'-' .t
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Reproducimos es/e (:nsoyo inédito que Isidro Fabe/a escribió en Amberes, l'11 agu.\

lo d~ J927, C1l ocasión del J 509 aniversario de la muerte dI' RubellS

MALA

Rubens es el alma de Amberes; pa- '\ 'a cultivar su dilecto espíritu, Y allá .
. ra comprender al milestro bay qüe vi-, en ocho años, día a día. acompañado

sitarlo aquí, en su ciudad lírica donde de su hermano Felipe. ~l filólogo.
él es rey. profeta y dios. ~ubens está frecuenta artistas, historiadores. lite
en la esbelta catedral .gótica de cari- ratos, teólogos; estudiando con "hin-,
llón mágico: en el museo Plantin. co. sobre todo. la antigüedad. En ese
cuna de "incunables";, en su esplén- aprovechado período. no hay bronce
dida casa-taller. donde vivió su mejor :ni mármol que Rubens no dibujl:' y
vida y murió gloriosamente. y en el co~ente. ni una decoración cuyo ori
Museo de Bellas Artes, donde es el gen y valor 'no ·aquilate. Ocho años de'
amo. " observación, investigación y medita-

,Hoy. además. por' ser el 3509·ani- do aprendizaje. afinan y dan solidez
versario de su muer-te, está democrá- a. su personalidad de artista. que así,
ticamente en todas pártes::.enlos bal- queda preparado al ~rabajo prodigio-

, ,cones festonados, en los escaparates so Y fecundo del resto de su \·ida.
de las tieo.das, en los estandartes y Porque en Ital!a no produjo, se pre
gallardetes que aletean sobre los bu- paró; el inilagrovino después: en
levares' desde las puntas 'doradas de Francia, en ·'España. y principalmen
sus lanzas;. en los nutridos mazos y te. en su tierra flamenca.
grtirnaldas de fiores joviales que, dee , El maestro más próximo de Ru-
coran el altar de su sepulcro, en .los bens es el Ticiano. pero en verdad
basamentos de sus mudas estatuas;' son to~os los grandes pintores del
en los estridentes escudps de cartón renacimiento italiano quienes guían
dorado que parece que gritan con el y ejercen influjo en Rubens: el Mall
'sol; en .todas partes .están: el nombre tegna. Veronés, Giorgione. Tintoret
ola efigie del pintor flamenco. con too Rafael. Sin embargo. quienes más
su rostro de gran señor. chambergo ló atrajeron y conquistaron fueron
alicaído en las, espaldas, bigote y pe- . los superhombres Leonardo da Vinci
rilla a la. borgoñona. gest() donairoso _y Miguel Angel. Pero como artista
y elegante. personalísimo que es, Rubens no imi-

Rubens 'no nano en Flandes por ta: copia los grandes cuadros a fin
mero accidente debido a dos aconte- de estudiarlos, sentirlos y gozarlos a
cimientos de trascendencia que aleja-, su sabor. para después reivindicar su
ron a sus futuros padres de Amberes. propia' personalidad haciendo obra
para refugiarse en Colonia; primero, muy suya.
las guerras de religión eniee católicos A su regreso de. Italia y España. se
y calvinistas que asolaron trágica- instala en Amberes a lo gran señor.
mente los Países.Bajos duranté la do- Su taller, famoso por su elegancia. se
mi,nación española de Felipe JI; Y transforma en salón eminente y tem
después. el adultetiio del padre del plo de consagraciones. Su clientela es
artista, el .abogado Juan Rubens, regia y sus- discípulos serán inmorta
consejero-o de Guillermo el Tacitur- les. Pedro Pablo Rubens es pintor real

.'no-. adulterio doble, cometido con la de Felipe 11, de Carlos I y de María
princésa 'Ani de Sajonia. la esposa .de' Médicis. la viuda de Enrique IV.
del dicho Príncipe de Ot:ange, c':lando Que le sirve de modelo en su propia
este organizaba los movimientos lí- cas~. por la que desfila la aristocracia
~ertarios de su patria sojuzgada. de mayor realce El rey de España lo

El adulterio entonces se castigaba ennoblece y la princesa Isabel lo ti
con·.I,a muerte. la cual 'pen~ habría su- tula gentilhombre.
fiido el tenorio Juan 'Rubens si no Sus discíp~los pasan de ciento. en
lo salva su propia esposa, la muy tre. ellos: Van Dyck, Snyders, Jor
amante y humilde María Pypelinex. daens. BreugheI. Teniers. etc.. los

"la cual, después de obtener de Su AI- cuales ayudan al maestro de maestros
teza burlada, la gra~ia y;libertad del eh su constante y abrumadora pro
infiel marido. diera a éste•.como sím- . ducción q.ue, abarca .los más variados

. belo de su generoso perdÓn. el regalo . temas: cuadros mitológicos. religiosos,
~spléndido de un hijo 'inmortal: Pe- . históricos; escenas fantásticas, alego
dro Pablo. Rubens, naciq<? en West- rías. paisajes. batallas, retratos, ..
falía el 29 de junio de 15n. Pinta con frenesí, no se 'remansa si
. Discípulo de maestros mediocres y ,no que vibra y se agita en una super

asfixiado el1 l!na sociedad éorrompida ;abundanl:ia d~ c<;>lores. Su fecundidad
y extravagante. llena de espías. espa- pasma:' según sus críticos. Rubens de
dachines e intrigantes. ,se .tué a Italiil . jó una obra de I,ÍOO cuadros apro:

'-'.'
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DE RUBENS
-----------------------------PO R JS J D R o FA BE L A

ximadamente. de los cuales apenas
600 están catalogados., Sólo la Pina
coteca de Munich atesora 95 gra'ndes
pinturas del colosal colorista. cuya
obra principal se halla esparcida en
los Museos del Louvre, el' Prado.
Berlín, Viena. Amberes. Dresden.

. Londres y la actual Leningrado.

La pintura de Rubens se caracte
riza, sobre todo. pOI; el esplendor del
colorido y la franqueza de su pincel
siempre espontáneo. ligero y decidido.
Sus trazos no tienen dudas. pinta co
mo respira. con gran aliento y' faci
lidad. '

La obra total de Rubens'rezuma
por todos los poros de sus telas el
triunfo de 'la vida. En sus cuadros
hay una incesante irr,adiación de sa
lud. fuerza y alegría. y un co~tante

dinamismo animador y optimista. En
casi todos sus trabajos palpita una
felicidad 'plenaria y el conjunto de
sus'seres y cosas antójas~ efervescente.

La vida que pinta es franca y ex
terior. rara vez recoleta y silenciosa.
Sus tipos son robustos. saludables. di
chosos; sus hembras son vastas y du
ras; no hay en sus rosadas carnes fo
fura, sino nervio. Sus varones son
<ltléticamente musculados y hermo
sos; sus mozalbetes bien dados y re
chanchos; sus Bacos de pendolante
papada. enrojecidos. henchidos y ri
sueños; las risas de sus bacantes diría
se que son escandalosas.

En los cuadros del maestro no hay
rostros cetrinos ni santos canijos. co
mo en Ribera; ni figuras de dramáti
co realismo. como en Gaya; ni perso
najes larguiruchos ni espichados como
-en el penetrante Greco. que espiritua
liza sus caballeros, desangrándolos;
ni el misticismo atormentado y extá
tico de algunos primitivos. Nada de
párpados indolentes, carnes fláccidas
y pechos en'jutos. Su obra es la de un
exaltado idealista. enamorado de la
vida. del amor y de la carne,

Según mi personal impresión
-osada impresión porque difiere de
prestígiadas opiniones-. Rubens es
un pintor de estados de alma. pero
más. mucho más que eso. es un pin
tor de formas. Su potencia magistral
no está en la psicología de sUs figuras
sino en su armonía exterior. No es un
pintor de pasiones. como Buonarotti.
Sanzio. Vinci o e! Greco y Gaya. cu
ya magnitud está en el gesto. en el
rayo genia~ que surge indistintamente
de una sonrisa. como en la Gioconda
de Leonardo. o de una mirada como
en los profetas de Migue! Angel o las
sibilas de Rafael, sino un pintor de'
líneas, movimiento y conjunto.

Las maravillas de Rubens encan
ta.n fas sentidos. pero no conmue
ven todo el ser como el Juicio Final.

los frescos rafaelinos del Vaticano y
la Mona Lisa. El indudable genio' de,
Rubens. genio del metier. de! color.
del dibujo. de la composición y del
movimiento. nos produce una honda
emoción triunfadora. nos inyeeta vi
talidad. pone en nuestro espíritu alas
de aleluya. en nuestros labios el beso
de una sonrisa y en todo el cuerpo
una ansia placentera de amar. de go
zar. de vivir.

Las obras de Leonardo. de kafael,
Miguel Angel. sobrecogen; no pro
ducen aliento y alegría sino respeto,
Cerca de e!1<Is sentimos nuestra pe
queñez. Nos atraen y conmueven de
tal modo. que después de contem
plarlas, no quisiéramos otra cosa que
volver a mirarlas. siempre reconcen
trados, con e! espíritu de rodillas y el
cuerpo en temblor divino. Frente a
esos genios. un sentimiento nos do
mina: el del estupor. y una idea nos
obsede. la del agradecimiento.

Rubens era un gran decorador, y
especialmente un decorador de tem
plos. "Hecho maestro, y maestro ilus
tre; cuando la Iglesia restañaba las
heridas que le causara la persecución
calvinista, la cual a su vez había sur
gido contra la implacable ortodoxia
española. se encontró en un ambiente
de resurrecci6n. El calvinismo ic6n~
clasta había proscrito los templos y
las imágenes piadosas; y'Rubens. for
mando parte del cortejo católicb
triunfante, llegaba como el gran res-

taurador de la tradición que volvía
a su fastuoso y brillante decorado. a
sus arquitecturas complicadas. a sus
mármoles policromados y a sus oros
prolijos,

El singular flamenco venía a ser.
en aquellos momentos históricos. el
representante más oportuno y genui
no de! triunfo católico. Por eso quizá
palpita en sus cuadros un respiro de
victoria. pero de victoria pagana, no
mística. Diríase que el artista no can
ta.en sus himnos un triunfo' religioso
sino un triunfo político. porque sus,
soberbios cuadros no están plenos de',
misticismo; no arde en ellos la pa
sión. ni' irradian la castidad. la pure- '.
zar la p0sesión de lo divino. como ~n

los primitivos italianos y flamencos
inspirados en el romántico ensueño
cristiano. en la más candorosa fe diVI
na. en la más sutil poe,sía celeste:-

No es Rubens un pintor del dolor:
ni del dolor humano ni del mís~ico.

Su tristeza es la de los seres fuertes
que no desbordan su angustia. Es ra
ro hallar. en la múltiple'labor del cau
daloso flamenco, representaciones do- "

'lorosas como la de su atormentado
San Andrés (Viena) y el Cristo de la
Paja (Amberes). que' expresan' con
elocuencia el resignado e infinito do
lor del drama cristiano.

y es que Rubens era un tempera
mento abiertamente pagano; pero un
.pagano que no pintaba la realidad.
sino. ~omo Rafael. "una certa idea

Rubens.-La caza de lobos y zorros

che mi viene in mente". Pintaba lo
que sentía. lo que fluía de su persona:
salud, felicidad. fuerza. Siguió el jus
to imperativo: "Llega a ser lo que
eres". consiguiendo una realización
triunfal. pues no dejó en su alma "al
Señor latente que no puede llegar a
ser". de' que nos habla Mallarmé.

No obstante ser un retratista meri
tísimo. su labor como tal no es insu
perable: Franz Hals. Rembrandt. Ve
lázquez. Gaya, los estupendos primi
tivos Van Eyck. Boots. Memling.
David y su discípulo Van Dyck tal
vez le superan; pero como no tiene
par. es como pintor .de niños. Los
niños de Rubens son su obra magní
fica: ni Rafael en 'Su ·JSixtina",· ni
Murillo, .Boticelli y el Fra Angelico
en 'sus ángeles divinos a1canZ'an el I

verismo 'hecho luz. armonía. dulzura
y 'gracia inocente que e1 pincel ru
bensiano puso con delicada ternura··
en "La Guirnalda de Frutos", de la
Pinacoteca de Munich. Ante prodigio
semejante tenemos. que 'pensar que
todo su 'encanto de vivir. y sús e:l5cel
sos deseos de felicidad congénita,' el '
amor a sus dos ejemplares estéricos
los vació en sus escenas de niños, co
mo si al pintar a sus ángeles quisiera
inmortalizar en ellos el inmenso amor
paternal que le inspiraron sus hijos.

A la escuela flamenca le dió Ru-'
bens una verdad nueva: un esplend~

. roso concepto de la composiciÓn 'y
una manera flamante de ver la luz

"
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Rubens no atormenta su espíritu ni
trata de interpretar las elucubraciones
del cerebro superhumano del "Pen
sador" de Buonarotti; no, Rubens es
un poeta y un músico que canta las
odas líricas del amor a la vida con
sus colores fastuosos, tenues o estri
dentes, pero siempre eurítmicos den
tro de un dibujo ágil que nace de sus
dedos con una facilidad rápida y pas
mosa.

Porque otra característica de Ru
bens es la improvisación, la concep
ción violenta y la ejecución inmedia
ta. Pero qué ejecución: segurísima y
al mismo tiempo inspiradísima. Por
que la inspiración de Rubens es lu
minosa, avasalladora, ultraterrena. El
artista con su pincel y sus colores se
eleva por encima de todo lo que le
rodea, se ensimisma. y se transfigura
en una fuerza de la naturaleza, como
si la misma madre naturaleza le dije
ra: "Te crié para que me interpre
taras." .

. Pero .nos falta subrayar una cuali
dad extraordinaria del artista: su sen
timiento superabundante, su senti
mierito exquisito yal mismo tiempo
exaltado.

Para comprender esta afirmación y
considerarla no exagerada sino justa.
es preciso no estudiar a Rubens lite
rariamente, eh los libros, sino con
templarlo en los museos, acercarse y
alejarse y volverse a acercar a sus telas
para arrancarles el secreto de su alma•.
y convencerse de su belleza conquis
tadora.

Porque así, visitándolo en su im
perio, es como nos conquista de inme
diato. ¿Y cuál es su imperio? Ya lo
sabéis: su metrópoli está en Amberes
y sus dominios en el Louvre, en el
Prado, en Bruselas, en Londres, en
Florencia, en Berlín y en Munich,
principalmente. Porque no hay críti
co de artes plásticas, ni reproducción
por perfecta que ella sea, que nos pu
diera mostrar a Rubens tal cual es en
la' riqueza espléndida de sus colores,
en sus delicados matices, en la difícil
facilidad de su dibujo esplendoroso y
en la vivacidad y fuerza de sus con
juntos plenos de vitalidad, brío y
majestad estética. Y así, conociendo
al maestro con nuestros propios ojos,
mirando y admirando la "Asunción
de la Virgen" .y el "Cristo camino del
Calvario", en Bruselas; la "Adora
ción de los Reyes Magos" en Mali
nas; el "Descendimiento" y la "Co
munión de San Francisco de Asís" en
Amberes; el San Jorge en la tumba
del pintor; y después trasponiendo
sus fronteras patrias, pero siempre
dentro de su vasto imperio, hay que
estudiarlo y sentirlo en el "Rapto de
las Sabinas" y Ía "Crucifixión" de
la National Gallery; el "Juiciq Final"
enJa Pinacoteca de Munich; la "Cena
de Cris~o en Emaus" y las "Ninfas de
Diana sorprendidas por Sátiros" del
Prado; la "Kermess" del Louvre; la
"Guirnalda de Frutos" de Viena; los

l.' ....". ,

con alas invisibles que lo lleva a su
gloria, A su gloria, es decir, a su vida
auténtica, a sus momentoS de excelsa
inspiración, cuando teniendo en una
mano la paleta con sus colores y en
la otra el pincel y puestos sus ojos en
la tela virgen el hombre de aquí aba
jo, se transforma en dios del mundo
que él mismo se crea en su corazón de
artista y en su retina de pintor.

y bien, ese mundo suyo no es el
mismo de Leonardo ni el de Miguel

0," "

Rubens.-Sátiro y muchacha·con un cesto de frutas--,

cultura, de mal ejemplo, al que, co
mo se ha dicho, se l~ saluda' al pasar,
pero no se le mira,"

Evidentemente esto último es una
irreverencia, lo mismo que nos pare
cen exageradas las apreciaciones sobre
su arte no "concentrado" ni "conden
sado". Pero si hacemos estas citas es
para demostrar que las impresiones
que nos ha producido el inmortal fla
menco no han sido únicas ni aisladas,
ya que también a técnicos famosos

les ha causado sensaciones parecid~s, Angel; no es t¡¡mpoco el mundo de
y enton~es, porque Rubens no sea ' Rembrandt, ni es el de VeláZquez
un pintor de "profundidades" ni de ni, menos aún el de sus antecesores los
"concentraciones" ¿habría que rele- primitivos italianos o flamencos.
gario a ~n segund~ término y árre- Su universo no es el de la medita
batarle el procerato que sólo se con-o . ció¿ sin~ el de la elocuencia; no es el
cede a los genios? De ninguna mane- filósofo que quiere arrancarle la vu
ra. Rubens es un gran maestro no dad a los misterios del alma .human~;

comparable' a ningún otro. Rubens no hace Giocondas que lleven en su
es singular como genio del metier; su sonrisa el 'encantador enigma femeni
lápiz y su pincd en las magnas con- no que nos atrae, nos domina y nos
cepciones de mqvimiento y composi- sobrecoge.
ción y en la orquestación de grandio- Ruhens canta la alegría de vivir,
sas sinfonías de colores es insuperable. el triunfo de la carne, de la acción y
Porqu~ entonces' se entrega por com- de la luz.
pleto a su arte.- Todos sus sentidos, y El persigue a las ninfas en el, bos
por entero ·su alma suprema, entran que metido en el alma de un fauno

.en trance arre.batador y el.'prqdigio que toca con fruici'ón la piel de seda' .
surge de su mano firme, febril, diri- y nácar de. una venus flamenca son
gída, por un aya~alladot sentitniento rosada,.

18 *

y la carne. Sus conjuntos son teatra
les en su decorado y en la manera
de "ordenar el tumulto" de sus esce
nas. Tiene un sentido admirable' del
movimiento. ·Como pint9r de carne.
es supremo. "Les mezcla sangre a las
carnes que pinta", decía Guido Rení;
porque, realmente, al contemplar sus
desnudos nos parece como si, bajo
las epidermis de nácar y rosa de sus
infantes y madonas, miráramos desli
zarse la sangre de la vida. Secreto
milagroso qu~ supo eternizar a pesar
de las crueldades del tiempo implaca
ble. Según Solvar, los vivos colores
de Rubens conservan su sorprendente.
frescor, porque el artista no usaba si
no colores vegetales puros.

El sabio esteta Fromentin, en .sus
Maestros de antaño, nos enseña un
detalle interesante: que Rubens es un
gran colorista con pocos colores ...
"Estos colores, dice, SO? muy pocos
y no parecen complicados sino a cau
sa del partido que el pintor saca de
ellos y del pap,el que les ~ace repre
sentar, .. por consecuencia, pocas ma-,
terias colorantes y .el más grande es
plendor de colorido; una gran fastuo
sidad obtenida a poco costo; luz sin
exceso de claridad; sonoridad extre
ma con pequeño número de instru
mentos,"

Algunos le tiidan de ser excesivo
en sus asuntos, de ser enfático; lo que
en efecto ocurre, porque así es él en
su. personalidad magistral: e~ocuente,

exuberante, dispendioso.
Otros lo encuentran monótono y

repetido, a lo que contesta quien pue
de, Delacroix, en los siguientes tér
minos: "Esa monotonía no disgusta
a 'quienes hayan sondeado los secretos
del arte. Este retorno a las mismas
formas es la peculiaridad del gran
maestro, la continuación en el entre
namiento irresistible de una mano sa
bia y ejercitada. , ,

" ... Si quisiera castigar la for
ma, perdería su inspiración y l~ li.
bertad de obrar que produce la uni
dad en la acción."

Resumiendo. Rubens es un maes
tro de maestros, pero su reino magis
terial no es el de las profúndidades
mentales. Rubens es un genio, .pero
no un genio de la idea, sino de la for
ma y del color.

U no de sus más grandes admirado
res, Euge'nio Fromentin, dke de él:
"Si se ,entiénde por grandeza la altu
ra, la. penetraciól!:, la fuerza meditati
va e ins~intiV'a de un gran pensador,
no tiene ·ni grandez~ ni pens<\inien
too ,', Si se quiere un arte conteq,ido,
concentra~o, c01;1densado, el de 1.eo
nardo, por ejemplo, éste os irritará
con sus dilaciones habituales y os
desagradará", y. ajíade Fromentin:
"Si ateniéndose cada vez más al modo
escultural se pidiera a los cuadros de
Rubens la concisión, la rigidez, la

. gravedad apacible que tenía la pintu-
I ra e~ s~s comienzos,. no quedaría gran

cosa de Rupens, sino un gesticulador,
un hombre de mucha fuerza, uná es--

•pecie de atleta imponente, de p~a.
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Pedro Pablo Rubens

cordial. come,nsal de' altezas y testas
coronadas, amigo de BuckingHam y
Richelieu. sutil y habilísimo diplo
mático; el entierro de aquel gran sin
fonista de)a luz, el color y el movi
miento, fué un apoteosis. La ciudad
de Amberes, en pleno, le rindió ho
menaje. "Todos los clérigos de la
iglesia de Santiago abrí~n 'el cortejo
fúnebre, seguidos de las órdenes men
dicantes de predicadores, los agustinos
y los menores. Sesenta' niños huérfa
nos le seguían, portando cirios encen
didos. Luego venían en el cortejo: la'
familia, las corporaciones de pintores,
la magistratura, la nobleza, las socie
dades civiles .. ."

Y más aún: las obras que forma
ban el patrimonio artístico de los
deudos. fueron adquiridos, en gran
parte, por el Rey de España, el Em
perador de Alemania: el Elector de
Baviera, el Rey de I?olonia •..

Fiel a su raza, en lo que tiene de
sana y vigorosa, trabajó hasta sus
postreros días sumido en su pertinaz
tarea sin modificar su intención ni su
espíritu -aud~z y vibrante, que vino
a alterar la paz ensoñadora de sus
antecesores los primiti~os flamencos
Van der Weyden. Memling. Van
Eyck, David. GueIlin, Van der Goes;
porque si éstos eran el detalle delica
do. la sutil encajería, la c~ntempla
ción ultraterrena, el purísimo y re
concentrado sentimiento místico, to
do suavidad y éxtasis, Rubens era el
contraste: el empuje alentador, el ani
mador del entusiasmo, la sensualidad
y la vida.

Hay pintores que parecen poetas y
otros que nos dan la impresión de
soberanos músicos. Los primitivos
flamencos, como sus hermanos los
primitivos italianos Fra Angelico,
Filippo Lippi, Boticelli, Gentile de
Fabriano, fueron los más grandes poe
tas del pincel que jamás han existido;
'y Pedro Pablo Rubens nos da la idea
del supremo director de orquesta que
dirigiera la triunfal polifonía de la
naturaleza.

en sus cuadros de niños. creemos que
nos contestaría:

-En el alma de esos ángeles y de
esos frutos de la vida. está el alma de
mis hijos y está también el alma
de las madres de mis hijos: Isabel
Brandt y Helena Fourment.

Además. conociendo la obra mag
nífica de Rubens. obra de alegría des
bordante. de salud y vigor. colegi
mos. adivinamos que en sus niños y

en sus ángeles quiso Rubens. como
flamenco de pura sangre. decir a su
Dios:

-Esta es mi obra. Señor; te la
. ofrendo sumisa y amorosamente. Son

los niños de Flandes. bellos y sanos.
los hijos de mi patria. como yo quie
ro que sean para mayor gloria tuya.

y en cuanto a los "Descendimien
tos" de Rubens. ¿qué nos dice el co-'
razón? Nos dice que Pedro Pablo.

.abandonando la teatralidad y las
pompas de la mayoría de sus telas.
fatigado de tanta gloria en vida. col
mado de honores regios y victorias
mundanas. quiso apartarse al sacro
santo silencio de sus catedrales y de
sus claustros, para entregarle su espí
ritu cristiano a Dios Nuestro Señor.
y entonces, hincando su rodilla en
tierra frente al patético drama cris
tiano, quiso adorar al divino cruci·'
ficadq no rezándole' las más sentidas
plegarias sino inmortalizando con su
pincel el momento solemne en que el
Nazareno. muerto por amor a la hu·
manidad. desciende a la tierra que lo
recogerá amorosa para subir al cielo
al tercero día.

Contemplando el cuerpo estigma
tizado. cetrino y doblado de Jesús, el
alma se quisiera salir de su almario
para cobijar con su térnura el cuerpo
exánime del hombre divino que na
ció. vivió y murió por nosotros, de
jándonos como herencifl el don que
nos impulsa a seguir Su mandato:

"Amaos los unos a los otros."

Rubens ejerció una poderosa in-.
fluencia en su época y aun después.
En Flandes formó a Van Dyck, Jor- '
daens, Teniers, sus discípulos ópti
mos. y,a Terburg. Brouwer, Van

Ostade. Metzu ... En Inglaterra sir
vió de guía a Gainsborough y a
Constable; y, según el decír de los
Goncoúrt, enseñó a pintar a todos
los pintores franceses del siglo XVIII:
Watteau, Boucher, Lemoyn, Frago
nard, Greuze, La Tour. Y a Dela
croix, en .el siglo XIX.

y triunfó más allá de su existen
cia, pues del dominante patriciado
que ejercitó en vida, fué a su inmor
tal remanso con extraordinarios ho
nores de genio de su raza, maestro
de maestros, noble y gentilhombre,
alto dignatario y gloria nacional.

El entierro de aquel paladín triun
fador, buen hombre hogareño, mano

IHtOIIFUltDlBLf ,. <11 
AlUl'UNUOOSO RCMltA

,rU'IMlTA8Ll POR SU OOlro ,EXQUISITO. •••

EL OfCKOLAn tiCUDO DE ORlzau. Sl6UE
nlNDO fUfElUDO IN 00lI01 SE PlH UIf
CM'OCOLAtE .COMO U. MIJO.... CflSI.M.

"'IIUCADO IlCCUISIV"
MENTE COH LEGITIMO CACJO lA.MCO.

ante algunos cuadros que no sabe
mos si tendrán defectos técnicos. pero
que nos asombran a primera vista y
después nos extasían. Como varios
de los "Descendimientos de la Cruz"
que el maestro repitió muchas veces
cambiando siempre la composición
del cuadro y a veces las figuras; y
como la "Guirnalda de Frutos" y
"Jesús con sus' Compañeros de Jue
go". En estos cuadros Pedro Pablo
vacía su ternura suave. su pasión pa
ternal, para pintar de la manera más
poétic • y al mismo tiempo más hu
mana. la ternura y la belleza de los
niños. de todos los niños de ·la tierra•
porque tal vez,él quiso simbolizar en
ellos la infancia misma en lo que tie
ne de inocencia. de vigor latente y de
esperanza en flor.

Si con el poder fantástico de la
imaginación soñáramos entr~vistar en

su gloria al prQdigioso artista para
arrancarle el secreto de su inspiración

I1AI0llA DO POR

"Descendimientos" de Amberes y tan
tos 'cuadros más esparcidos en los mu
seos de Europa.

Para terminar este breve estudio
debemos exponer la siguiente tesis:
que si fuésemos pintores. es decir. co
nocedores del méritd técnico del di
bujo. de la perspectiva. de la combi
nación de los colores para encontrar
los secretos de un claroscuro. la luz
de un rayo de sol o la verdad hecha
color y movimiento de una ola o de
la tela de un vestido. entonces esta
mos seguros que nuestra sorpresa subi
ría de punto. porque son los pintores
mismos, los más apegados a las obras'
de Rub~ns. por saber ellos. mejor que
Jos profanos. dónde están las dificul
tacles. a veces insuperables. con' que
se encuentran los artistas para resol
ver sus problemas y la manera senci
llísima como Rubens las resuelve al
amparo de su genio.

Por esto justificamos nosotros
nuestra .emoción respetuosa y excelsa
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ESTUDIO DE LOS PROBLEMAS DEL
COMERCIO EXTERIOR DE MEXICO

América...en
\

su presidente. a fin de tomar resolu
ciones acerca del m~todo adecuado pa
ra la compilación y disposición del
material. de tan ingente obra.

Coincidiendo con estos aprestos de
la Universidad Nacional. el Secreta
rio de Gobernación, el internacional
mente reputado hombre de letras Héc
tor Pérez Martínez. ha convocado a
un concurso mediante el cual se otor
gará un único premio de $5.000.00
a la mejor monografía que se presente
sobre la obra de don Justo Sierra,
UNIVERSIDAD DE MÉXICO se com
place en in~ertar, en otro lugar de
este mismo número. las bases de tan
importante certamen,

Pida usted catálogo de las Ediciones
de la Universidad Nacion-al de México.

singular

DISTRIBUCION y VENTA

*

Difícilmente puede hallarse en el Contil/ente americano una co
lección de obras clásicas eternas tan pulcramente ofrecidas al

p1¡bl~co lector como las que forman la magnífica serie tit1r1ada

*

colecciónUna

*

EL PROBLEMA SOCIAL r LEGAL DEL
CHARLATANl8MO

por FRANCISCO GO~ZALEZ CASTRO'

L 1 B R·E R lA' U N 1 V E'·R S Í T AR 1A
Justo Sierra, ].6 México, D,. F,

HORAClp: XL odas selectas. Traducción en' verso. Introducción y notas por Alfonso
Mendez Plancarte. Rústica. S 8. OO. . .

PLATÓN: Diál?gos; J!.pología, Eutifrón, Crifón. Traduccjó~ directa del griego, po,
Juan DaVid Gama Bacca, Rústica. $ 12. OO. '

PLATÓN: Diálogos; Banquete, Ión. Traduccíón directa del griego. por Juan David
García Bacca, Rústica. $ 12. OO.

. • I

PLATÓN: Diálogos; Hipias Mayoe. Fedro. Rústica. $ 12.00,

SALUSTIO: Conjuración de Catilina. Traducción dírecta del latín por Agustin Millares
Cario, Rústica. $ 6.00, '

SALUSTIO: Yugurta y Fragmentos de las Historias. Traducción directa del latin. por
Agustjn Millares Cario, Rústica. $ 10. OO.

SÉNECA: Teat(ldos morales (Vol. 1). Traducción directa del latín por José María Ga-
llegos Rocafull. Rústica, $ 6 . OO. .

SÉNECA: Tratados morales. (Vol. 11). Rúsrica, $ 12. OO.

VARRÓN: De las cosas del campo. Traducc·ión del lortin por Domingo Tirado Benedi.
Rústica. $12.00,

Un estudio ameno 1J aleccionador sobee el nocivo influjo de los chaclatan~ .en la vida
social de los pueblos, seguido de un bien meditado pr-ogr<¡.ma para combatirlos median re

recursos legales y procurar metódicamente su exteeminio. 'Rústica, $4.00
I

NOVEDAD:

ARISTÓTELES:' La Poética, Traducción. iÍllroducción y notas de Juan David Garcia
Bacea, Rústica. $ 8.00, .

EUCLII?ES: Elementos de Geometría. Precedidos de la axiomática de la Geometría. "El!
c~ldes". por Hilbert, Traduccion del griego por Juan David Garcia Bacca. Rús·
tlca. S 12. OO .

Estos son los tomos aparecidos hasta el día:

que constituye una de las preseas bibliográficas con que las Edi

ciones de la Universidad Nacional de México forne1ttan la indú-

•gación y ~l desarrollo de los estudios filosóficos y humanísticos
de la A,ntigiiedad.. La forman volúmenes con textos biling'iies

-latín o griego, según el caso, y español-, de 400 a 900 páginas

cada uno, con sapientes prólogos, versiones y comentarios alllliz;os
qile se encomendaron a reconocidos especialistas,

BIBUOTHECA SCRlPfORUM GRAECORUM
ET ROMANORUM MEXICANA

EL CENTENARIO DE DON JUSTO SIERRA
La Universidad Nacional de Mé

xico. deseosa de sumarse entre las pri
meras al homenaje nacional que se
tributará al maestro don Justo Sierra
en enero de 1948. con motivo del pri
mer' centenario de su nacimiento. ha
formado u'na comisión presidida por
el licenciado Agustín Yáñez. jefe del
Departamento de Humanidades. la
que se encargará de la edición de las
obras completas del benemérito sabio
campechano,

Los demás integrantes del grupo
son los doctores Manuel Mestre Ghi
gliazza. Francisco Monterde. Anto
nio Castro Leal y Leopoldo Zea.
quienes ya han efectuado.. juntas con

La Escuela acional de Economía de Mé
xico. que se ha caracterizado por su constante
progreso en el campo académico y en el de la
investigación cientifica. y que cada día pre·
senta a la Universidad un ejemplo más claro
}' merirorio de mejoramienro en el cuerpo do
cente. mayor exigencia en los estudios y. sobre
tedo. un propósito firme de estar en contacto
con las realidades del pais. para servirlo me
jor. ha querido dar su cooperación al estudio
de los problemas de comercio exterior de M'
xico, y al efeclo ha organizado. con la coope
ración de la Revista de Economía. una Mesa
Redonda sobre Problemas de Comercio EXle
rior de México. que se realizará los días 4, 7
Y II de marzo, en el Salón de Acros de la
Institución (Repúbli,a de Cuba número 92)
de las 18 a las 1'0,30 horas.

Los temas y subtemas serán los siguientes:

Primera Sesión: martes 4 de marzo de 1947.

TEMA: SITUACIÓN ACTUAL DEL COMERCIO
EXTERIOR

a) Exposición' sumaría del mOVImIento de
las expoct(lciones de las siguientes líneas:

l. Minerales.-2, Manufacturas.-3. Fi·
bras.-4, Vegetales alimenticios.-5, Fo·
restal~s.--6. Animales y sus productos.-.
!. Combustibles,

b) Exposición sumada del movimiento de
las iTJ1portaciones de las siguientes líneas:

l. Bienes alimenticios.-2. Bienes de uso
y consumo durable.-3,· Bienes de inver
sión.·-4. Materias industriales.-5. Va
lores,

e) Balanza comercial,

)iegunda Sesión: viernes 7 de marzo de 1947.

TEMA: PROBLEMAS CONEXOS AL COMER
CIO EXTERIOR

l. Líneas de comunieación:-2, Tarifas de
importación, exportación y aforos.-3, Po
lítíca de comercío exterior del' Gobierno
Mexicano.-4, Crédito al comercio exte
rior.

Tercera Sesión: martes 11 de marzo de '1947.

. TEMA: LOS TRATADOS y CONVENIOS CO

MERCIALES, CELEBRAOOS POR MÉXICO
CON OTROS PAíSES

a) Enumeración de los Tratados y Convenios.

l. México-Estados Unidos.-2. México

Canadá.-3. México-Chile.-4. M~icico-.

Salvador.

b) Discusión de esos tratados de acueedo con
. los siguient~s puntos:

l. Técnica usada palól la negociación de los
Tratados Comerciales.-2. Concesiones
arancelarias dadas y obtenídas· por México
en cada caso.-3, Utilidad que represen
taron para Méxic9 en el período de emer
gencia.-4. Efecto que tendrán para Mé
xico en la época de la postguerra, relacio
nados con los siguientes aspectos:

a) Programa de industrialización del país.

b) Programa de Recuperación Económica.

c) ~rograma agrícola.

d) Desarrollo de la organización y acti·
vidad financi!ra en México.

5. Bases aconsejables para la discusión de
Tratados Comerciales.

La antetior exposición objetiva de hechos
estará a cargo de un ponente designado por
los organizadores de la Mesa Redonda y
tendrá una duración no mayor de cuarenta
minutos; el resto del tiempo se utilizará pa
ra que los componentes de la Mesa expresen
sus opiniones.

La Escuela Nacional de Economia ha invi
tado a todas las instituciones de los sectores
agrícolas. industriales, comerciales y financie
ros del país. 'asi como a las organizaciones de
trabajadores y a los especialistas gubernamen

tales y privados. a que 'participen ~n estos tra-
bajos, I

UNIVER81DA·D DE' MEXICO*

MUE·BLES FINOS
PARA OFICINA

AV. 5 DE MAYO 40-D.
MEXICO, D. F.

36-00-57 18-24-25

La guerra destrozó los cauces del comercio
exterior. como existian en 1939 en el mun
do. Las nuevas condiciones económ icas crea
das por la guerra vienen determinanClQ las
caracterislicas de reconstrucción de los viejos
canales y de formación de los nuevos del co
mercio exterior. Primordialmenle. todos los
graves problemas politicos que están plantu-

, dos a la naciente Organización de las Nacio,
nes Unidas y los, que con mayor urgencia
reclaman la alención de los jefes de estado y de
los cancilleres de las grandes potencias. se ha
llan íntimamente relacionados con el comercio
exterior. de lal modo que una de las garantjas
fundamentales de un mundo que pueda vivir
en paz. es una organización dtl comercio exte
ri&r que permita intercambios convenientes
pata las grandes y las pequeñas potencias. y
que al mis~o.tiempo no imposibilite el desa
rollo industrial de, los países menos adelanta·

dos. Estos paises ~e encuentran dispuestos a

defender sus industrias. y muchas de ellas. que

nacieron durante la guerra o que en esa época

se ampliaron. necesitan condiciones favorables

pará seguir viviendo'. En cada pais se plan

tean problema~'de protección a sus industrias.

sin que esta protección perjudi~e las buenas

relaciones con otros paises y evitando que por

ello los. consumidores nacionales queden ma

niatados. al capricho de los industriales nacio

nales. Muchos hombres de empresa industrial

de los pasíes nuevos han' demostrado altas

capacidades de organización y realizado una

obra respetable.. Las organizaciones obreras

de los países nuevos tienen sus intereses ínti

mamente vinculados a los del comercio exte·

rior, no menos que las masas obreras de los

viejos países índustriales.

,Nuestro país, que se encuentra en una etapa

de transíció~', como lo ha precisado el Direc

tor de la Escuela Nacional de ;Economía. señor

licenciado Gilberto Loyo, desde una economía

'de tipo sem¡feudal y. con íncipientes formas.

• de organización industrial y financiera. hasta

una nueva economía más fuerte agrícola e

índustrialmente. en que las estructuras capi

talistas. agrícolas. industriales y financieras

estén básicamente eguílibradas, tiene en es·

tos momentos' graves problemas de reorgani·

zación de su comercio ext~rior. Ahora se es

tuaia la revisión del Tratado de Comercio

Exterior con los Estados Unidos. El momento

no puede ser más interesante.

.'20



/

ULISES VIAJA AL CASTELLANO
POR ALFREDO CARDONA PEÑA

Alfredo Cardona Peña, al reseñar la primera traducción castellana del U1ises,
de James Joyce, realizada en Argentina por J. Salas Subirat, ha escrito el pre
sente trabajo bajo la inspiraCión inmediata del estilo característico de la famosa

novela, tan discutida universalmente

James Joyee
(Caricatura de Toño Salazar)

de nuestra época donde todo absolu
tamente todo se encuentra represen
tado hasta el mundo primitivo de
México pues dos veces cita el autor
a los aztecas en circunstancias tan cu
riosas que no deben olvidarse la pri
mera es cuando un personaje recuerda
que ene! libro de Pali (?) aparecen
dos piernas cruzadas y que bajo un
árbol parasol eleva el trono un lagos
azteca funcionando en planos astrales
la segunda es más pintoresca se trata
de la descripción que hac'e otro perso
naje de las figuras de c'era de la calle

u.red d~N 1M" Mlt.'.' IV Nd ••U _ti DR. P8,"'BR'

DI PBPPBR b,.n '''0.' ..t."" ,. "len,fud d••u eh
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P, ulbeIo lloy.. 16ml10 un' "" 014• ..., dflL1louf• .1

u.r.d 'V;Jrj •••mpr. oR PVP6.R. bum f,lo

IIE 1.101_.1 Tod. /. d.¡~ /""""'" q".

r~
~'''lIUIIMI .........

a leyes especiales que rigen el mundo
de la expresión sin las cuales y no
teniendo genio se cae en la tiniebla
aquella de que nos habla Homero
cuando describe el vencimiento de un
héroe.

Destruyendo ese mito de intradu
cible que ya se cernía sobre el Ulises
el señor J, Salas Subirat ha cumplido
una hazaña y es por eso que su tra
bajo es todo un "hit" editorial del
que primero en felicitarse fué el edi
tor Santiago Rueda quien vislumbró
el gran n,egocio se frotó las manos y
encendió un cigarrillo y de 1940 a
1945 duró el señor Subirat en el pur
gatorio de la traducción una empresa
de negros pues el estilo de Joyce es
endiablado y se parece a un señor ho
norable que saliera a la calle en cueros
con una sombrilla colorada montado ....
sobre Un onagro toda la gente se rei
ría de él se pararía el tránsito le tira
rían piedras hablarían 'los periódico~

y toda la conmoción urbana provo
cada por e! orate es apenas el murmu
llo de esa prosa horrible y tentacular
que cuando se pone tranquila respira
como la noche y es como un niño
sabio que contara parábolas~ y vol
viendo al traductor hay que decir que
incurre en algunos argentinismos co
mo macanudo chao y otras voces que
oímos en los tangos y se le olvidó
que para macanudo y chao existen
cincuenta sinónimos castellanos lásti
ma porque así el idioma se estrecha y
es de mal gusto querer circunscribir
lo a un solo lugar porque entonces se
llena de barbarismos que son como
las peCas de la lengua y esta posición
la defendía Menéndez Pidal y todos
los partidarios de un castellano sin
banderas ni escuditos sino alma de

"raza y.sangre cantando pero debemos
perdonar a Subirat estos defectos mi
noritarios en cambio nos. rinde un
traba~o sabio y sobre todo incorpora
a nuestro idioma una obra que ha
conmovido a toda Europa y es~á re
putada' como el cuadro más denso

en fin eso que uno sentía como ,ru
borcillo por dentro cuando el amigo
culto nos decía usted ha leído etcétera
se viene abajo con esta primera tra
ducción castellana de Ulises de más
de ochocientas páginas de tal manera
que es un libro muy grueso imitando
en formato papel y tipos las edicio
nes norteamericanas de biblias anto
logías etcétera todo un alarde comer
cial vestido con una camisa verde pá
lido con el nombre de James Joyce
en negro Ulises 'en blanco y en e!
centro un dibujo muy fino hecho
por un ~l:tista francés cuya firma no
se lee bien pero la fecha sí pues dice
París 1930 Y por detrás a manera de
gas neón anunciando un dentífrico
cuatro fotografías de Joyce Joyce en
tre sus libros Joyce al piano Joyce
con el editor Eugene Jolas las manos
de Joyce cuatro generaciones de Joy
ces vamos como quien dice copiando
los libros de torería con fotografías
de Chiclanero fumando Chiclanero
tocando la guitarra Chiclanero en
trando a matar las zapatillas de Chi
clanero los ex-libris llenos de orgullo'
comunicando la fecha de la termina
ción de la obra 2200 ejemplares en
pape! Polar que a mí no me gusta
quizá porque he visto libros no lite
rarios hechos con ese material y al
verlo en las librerías con una tarjetita
que decía novedad pensé ya ven cómo
tenía razón pues cuando habla1>an
que no era posible traducirlo al cas
tellano me llenaba de coraje cómo es
posible todo pensamiento es univer
sal y la lengua simple accidente sus
ceptible de vencimiento por ese mila
gro del viaje idiomático y aun el gri
to del salvaje es capaz de traducirse
a la malicia de los idiomas modernos
y no digamos el grito del salvaje sino
hasta los rumores del viento y la ale
gría de la mata bajo la lluvia y todo
ese "lenguaje" confuso y suboído de
la creación en masa que se hace pala
bra por medio de la poesía que así
considerada es la más alta de las tra
ducciones y si esto es cierto porque
lo intuímos y la intuición es inapela
ble cómo no iba a poderse traducir
el Ulises libro bellísimo y descomu
nal y lleno de locuras mágico com
pletamente donde se dan cita todos
los demonios de la inteligencia que
uno no sabe a veces qué cosa es o có
mo explicarlo porque el I?roceso dis
cursivo de las formas mentales de
Joyce no era muy normal entendien
do aquí 10 normal como acatamiento

PROP~8'
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trate de darle Ovaltine

OVALTINE

Eso que uno sentía como come
zoncita por dentro cuando el amigo
culto nos decía usted ha leído a Joyce
y uno contestaba que no y e! amigo
hablaba de Joyce y 10 ponía por las
nubes y decía que era un genio y re
cordaba fragmentos dándose e! gusto
de pontificar en un tema para uno
desconocido no por falta de apetito
que se tiene voraz para los libros sino
por falta de oportunidad para hacerse
de la traducción francesa que era la
que se conocía por acá y leerla despa
cio y tardar meses con diccionario a
la mano no entendiendo este párraf~

ni este otro y este sí porque es clásico
y no vul~era la lógica del discurso y

Si la dieta de un niño carece de ciertos
elementos alimenticios. serias consecu
encias pueden sobrevenir. lales como:
Crecimiento retardado. huesos débiles,
mala denladura, nervios anormales, falra
de apelito y vista defectuosa'

Ovaltine suminlslra los elemenlOS ali·
menticios que frecuentemente son esca.:
50S en las comidas ordinarias. Tres va·
sos de Ovalrine preparada con leche
proporciona el requerimienlO diario de
un niño en vilaminas A. B , . C. D y G,I
sales de Calcio, Fósforo y Hierro.

Pero Ovaltine es más que una simple
pOrladora de vllaminas. Sum.nislra
tambien las substancias al,ment,CIas
básicas-proteínas completas para
ayudar el desarrollo de los músculos.
nervios y células del cuerpo-alimenlOs

'de gran valor para la vilalidad y resiso;
tencia Aetua, pués.como defensa contra
las deficiencias de la alimenlación que,

. retardan el creCimiento normal.
Por eso. si su ni ño es delgado o ner

VIOSO, o carece de apetIto. ¿por qué no
recurre a Ovaltine?
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Mexicana 35-94-50

SULFATOS

SALES MERCURIALES

Baideras núm. 34

•

México, D. F.

2~ Lago Sirahuén núm, 49.
Col. Anáhuac.

Apartado Postal núm. 13':).

Eric. 16-19-18 y 16-18-75.

Mex. 38-00-82.

MEXICO, D. F.

Ericsson 18-03-87

'ETERES y DROGAS

EN GENERAL

•

INSTITUCION DE DEPOSITO

AHORRO Y FIDEICOMISO

ACIDOS INDUSTRIALES

SULFURICO ESPECIAL

PARA ACUMULADORES

SULFURICO

MURIATICO y NITRICO

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1903

DESINFECTANTES

Nuestro Departamento de Aho

rros recibe desde $1.00 hasta

$25,OOO.Q..O, pagando intereses

de 4 ro anual.

Le agradeceremos se nos propor

cione el placer de servirle.

BANCO LATL¡:JQ

AMERICANO, S.A.

HARD CHEMICAL
WORKS, S. A.

• ~J', (.,. :;--.; '."7 .,"

Henry ·dicie.ndo yo mismo vi algunos solamente pod~mos; leer s.i.no llegar .
\' azteéas'·o co).nO'· se los lláma, sentados a la intención univers~l de la obra ,>

sobre sus talon~s. No existiría manera y éstó es 10 que' import~ y 10 demás "
de hacer enderezar las piernas, porque no cuenta. :.. I

los músculos de aquí, ¿ve? -y al Ahora hablaré de la lectura de Uli~

hablar diseñó un breve perfil contra ses' yo' creo 'que después oe terminarla
la espalda de las rodillas de su com- está uno como graduado en atención
pañero en el lugar que ocupan los y paciencia es una lect~r~ rt.?-uy cux:io~

tendones-o Esos tendones, nervios; sa ,porque atormenta pone nervioso. y
o como usted quiera llamarlos, eran está llena 'de felicidad belleza horror
absolutamente impótentes debido al y asco si se parece ~ esos viajes' muy
tiempo larguísimo que se pasaron sen- largos incómodos por ferrocarril que
tados de esa manera y adorados como uno hace saliendo un sábado para lle
dioses en esa postura. gar un viernes 'comierido mal mal

Eso de leer logos azteca'en un libro durmiendo sin bañarse pero que tie
que está situado a millones de años nen el sobresalto ,constante del paisa
de luz -de nuestro mundo es una sor- je la compañía a,morosa y la esperan
presa, una boutade sabrosísima; como za de llegar allá donde nos espera
10 es, también, descubrir el cansancio una fortuna y una buena rp.adre 'el,
histórico de las estatuillas aztecas 'en viaje es una molestia .,que disimula
el viejo Dublín, Pasando a otra cosa, mos una experienqia ,cuyo pago es
esta obra es genial por ser la culmina- riquez~ final. deleite visi~le de los
ción de una serie de esfuerzos que se abrazos y conocimiento de gentes cu
encontraban diseminados en el espíri- ya información nos h~rá más huma
tu de los escritores de occidente quie- nos.. Hay veces I;n que el cansancio

. nes ya habían vislumbrado la J?osibi- nos rinde y tiramos ellibro como po
lidad de 'escribir una obra semejante demos tirar la almohada en una no
reuniendo en ella los signos más dra- che de insomnio' otra~ en que verda
máticos de la vida contemporánea y deramente gozam~s la. contemplación
J oyce con la grandeza de todo destino del genio pasaies estancias recuerdos '
literario es el que madura el deseo la- de incidentes de humillaciones de pe
tente de. los intelectuales y por eso y cados olvidados que, estaban allí si
sólo por eso su 'obra tendrá que consi- lenciosos' esperando despertar para r~
derarse clásica insistiendo que es a tal criminamos suav~mente arp.ortajados
punto· genial que clausura todo inten~ con la piadosa vestimenta del pasado.
to posteri()r y' cierra la denominación ' Yo he descubierto que el secreto de la
de "j,?yci'ana" aplicada a una litera- inmortalidad de Unq, novela no reside
tura que no sólo nace con él 'sino que en sus virtudes formales sino en la
con él muere.. cap~cidad' 'de evocación que consist~

Claro que como decidió e'scribiren despertar en nosotros situaciones
,burlándose del estilo crea ·su propio vividas al amparo de nues~ro mun
estilo inconfundible con locura cons- do sensible, afe,tos condenaciones y
ciente que es la más difícil y entonces triunf()s en los' que participam,os al-o
se puso a inventar ca-lambures neolo- guna vez, tamizados de innumerables
gismos juegos de palabras y desplan- encuentros con la realidad, El primero
tes fonéticos como el' que puede ha- en enseñarme esto· f~é Proust. Des
cer una, llave en la cerradura y además pués Balzac. Ahora Joyce, que supera
toda clase' de ruidos y una catarata a los 9tros no por los elementos pu
que dice palafucá palafucá y cien mil ramente literarios sino por la cerca
ilusiones por e! estilo advirtiendo Su- nía con la época, por. su contem
birat que su traducción en muchos poraneidad: Joyce es el Maree! y el
pasajes no es literal sino interpretati- Honorato nuestro y en su Ulises en
va como en el caso de los chistes del contramas la humana comedia y el
señor Lenehan quien dice: '¿qué ópera tiempo perdido nuestro, comedia y
se parece a una línea de ferrocarril? tiempo destrozados por la guerra
la solución del acertijo es: Rose of nuestra, esa que ya llevamos en nues
Casúlle - Rows of cast steel:-Pero no tro espíritu como signo estupendo de
se puede traducir ad litteram Rosa de una era en completa desintegración
Castilla igual a Caminos de Acero de valores.
Forjado y entonces Subirat se pone Los métodos experimentales de
a buscar con toda tranquilidad un Joyce son tan complejos como la
chiste semejante que se parezca por vida niisma. No se podría tranqui
lo menos al original y al encontrarlo lizar un concepto y decir que el plan
ofrece esta versión: ¿cuál es el país de la obra sea éste o aquél. Un libro
que tiene más hoteles? -Suiza, por- como el Ulises, que inaugura lo que
que es la patria de Guillermo-hotel, se ha llamado "investigación jorcia
de donde Súbirat nos viene a resultar na", un libro cuyo sendero parece co
el Fú-Manchú de los traductores. Por menzar en el subconsciente, lleno de
'lo demás yo no conozco el Ulises in- suciedad y de pur?za, un libro, en·
glés ni francés y no' sabría encontrar 'fin: que inspira libros, tiene que ser
los secretos debilídades y fallas natu- forzosamente un libro oscuro.. Un
rales a una traducción como la pre- libro oscuro no puede llegar a los
sente pero sé que aun· tomando en hombres más que por selecciones, por
cuenta todos los errores -insalva- minorías. L~ forma en que esa oscu
bIes por la misma naturaleza del te- ridad sea útil o social no depende dé
rreno mental joyciano- en que tuvo J oyce;, depende de lector~ atentos,
que incurrir el osado traductor, no de lectores-escritores que tomen de él
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persona y hay asuntos sexuales inte
resantísimos y solloza la señora y se
ríe y sigue hablando y dicjendo que
él tenía una linda mano gordala pal
ma siempre húmeda no me importa
ría sentirla etcétera y así hasta llegar
al puntO' final como el minero que se
asfixia y sube a la superficie y leer
fin son las once y cuarto de la noche
y respirar y salir a la calle y no de
cirle a nadie que hemos terminado de
leer el Ulises.

históricos; el .gusto de escribir corno
Shakespeare. luego corno Rabelais. en
seguida corno Aristófanes.· dándose
cuenta de que no está imitando esti
los. sino épocas, edades. hasta termi
nar en Joyce. escribir corno él y ter
minar con un espantoso parlamento
de cincuenta páginas sin un solo sig
no de puntuación, en donde pone a
hablar a la señora de "Poldito" y
aquello es corno abrir una pajarera
o como depositar un mercado en una

no OLVIDE aUE:

no los. secretos'de la forma. sino el
gusto por una novelistica nueva. en
que las e;xperiencias humanas sean ca
da vez más vivas. más antitradicio
nales. más dinámicas. Como simple
experiencia mental. la lectura de VIi
ses es fecunda y a ratos ociosa. Irrita.
su desmesurada extensión y el enredo
que resulta de barajar. varias situa
ciones a la vez: los personajes no so
lamente hablan para los demás sino
que piensan para ellos mismos. mues
tran sus ideas internas y enseñan una
mente en constante hervidero. donde
cada recuerdo va hilvanando el si
guiente. de tal modo que aquello se
convierte en una vagabundería atroz
y las ideas adquieren las caprichosas
vaguedades del humo de un cigarrillo.
Además. el lector tiene que escuchar
al propio Joyce. que en un salón, en
una cantina o en una casa de beso~

es tan minucioso que hasta el ruido
de las copas y el cambio de posición
en el sofá adquieren la intensidad de .
un pistoletazo. A lbS que pregunta
ran. ya irritados con tanta confusión.
qué cosa, en concreto. es el Ulises.
habría que responderles: no hay en
esta obra "argumentos" sino expe
riencias. Su lectura tiene que decan
tarse en'el ánimo. olvidarse y hacerse
intimidad: como en los sueños y cier
tos alimentos del intelecto.

"El arte tiene que revelarnos ideas,
esencias espirituales sin forma."

"¿Las palabras? ¿La música? No:
es lo que está detrás."

Dos afirmaciones, elegidas por sor
presa dentro de un caudaloso río de
conceptos como se pescan los salmo- .
nes más próximos. nos dan el prin
cipio joyciano del trasmundo de 'las
emociones artísticas. Pues la función
del arte no consiste en la captura físi
ca de su realización, sino en el cultivo
amoroso de su huella.

El tiempo' y el espacio se fusionan
en el Ulises, y no es posible atender
al desarrollo de los acontecimientos.
ni preguntarse qué va a pasar en se
guida. cuando se diluyan los efectos
del alcohol en aquella borrachera in
fernal de la que participan Esteban
Dedalus y Leopoldo Blom -"Pol
dito"- sino que nos interesa más el
monólogo. la reacción psicológica o
el parlamento qu~ comienza a hablar
a propósito de una mirada y termína
metiéndose en el mar para susurrar
nos cosas divinas. También nos inte
resa la parte muscular de l~ prosa. su
gran física orgánica. por lo cual no
nos interesa lo que habla un inter
locutor sino la forma en que habla.
el movimiento de la boca, su salíva

.ción, el tono. los ademanes para de
cir esto es así, los ojos de reojo corno
los del jesuita. la forma de sacar el
reloj. todo un mundo de operaciones
en que ya no se lee sino que se ve y
se oye corno en el cine. Luego los
grandes relatos filosóficos, poéticos.
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LABORATORIOS FUSTERY, S. A.

•LlVERPOOL 155 MEXICO, D. F'.

c. c. .
TESTOSTERON. 10 Fustery lny. de

1 c. c.
TIMO. 7 Fustery Iny. de 1 c. c.
TIMO. Grageas Fustery.
TIROIDES. F ustery Iny. de 2 c. c. y

1 c. e.
TIROIDES. Grageas Fustery.
TIROlDE-OVARIO. Fustery Iny. de

2 c. c.
TIROIDE-OVARIO. Grageas Fusten.

cristales, si las ventanas son mu v al
tas. "

OVARIO. 30 Fustery Iny. de 2 c. c.
OVARIO. Grageas Fustery.
PANCREAS. Grageas Fustery.
PARATIROIDES. Fuste(y Iny. de 5 c. c.
PLACENTA. 6 Fustcry Iny. de 1 (. c.
PLACENTA. Grageas Fustery.
PROGESTERONA. 1 Fustery Iny.

(Cuerpo Amarillo) de 1 c. c.
PROGESTERONA. 2 Fustery Inv.

(Cuerpo Amarillo) de 1 c. c.
PROGESTERONA. 5 Fustery Iny.

(Cuerpo Amarillo) de 1 c. c.
PROSTATA. 12 Fustery luy. de 2 c. c.
PROSTATA. Grageas Fustery.
STILBOESTROL FUSTERY. Iny. I Fo-

liculina sintética) de 1 e. c.
STILBOESTROL FUSTERY. Tab'(',lS.

(Foliculina sintética.)
TESTICULO. 25 Fustery Iny. (TCSlOS

terón) de 1 c. c.
TESTICULO. 50 Fustery In·y. t Tes!o~

terón) de 2 c. c.
TESTOSTERON. 5 Fustery Iny. d( l

Al estallar. pujante y arrollador. el,
movimiento de la reforma, los vidrios
de la vieja casona cayeron, en efecto,
rotos por el anhelo juvenil; pero tam
bién sonaron voces que eran la clari
nada de un nuevo espíritu penetrando
en todos los rincones de la universi
dad. Cuando se abrieron las puertas.
se derrúmbaron los objetos vetustos
apolillados, rodaron por el suelo las
reliquias de trapo y las borlas docto
rales, muriendo el pasado triste y car
comido; pero en cambio volvió a im
perar adentro la alegría de la vida y
el eco vibrante de las calles.

La reforma había comenzado y su.
mensaje no tardaría en estremecer la
briosa conciencia juvenil americana;
el caudal desbordante de su doctrina,
inundaría fertilizando todas 'las lati
tudes del continente. Todavía hoy
está en pie la magna tarea de la refor
ma. actualizada por el deseo de tra
ducir en hechos las nuevas aspiracio
n~s; toca a los jóvenes de este tiempo
proseguir con mayores bríos el ideal

. de sus postulados. Pero es necesario
entonces. como lo apuntó Ripa Al
berdi en otros tiempos. que al retoñar
la nueva generación sienta en sus fi
bras las fuerzas de la libertad creado
ra, porque así se adelantará al mundo·
como el férreo león de Leonardo: re
suelto el paso, amplia la mirada y
con un ramo de lirios en el picho.

SECCION OPOTERAPICA F{)STERY

BAZO. 15 Fustery Iny. de 2 c. c.
BAZO. 30 Fustery Iny. de 2 c. c.
BAZO. Grage~s Fustery.
BAZO-HIGADO POTENCIADO FUS·

TERY. Iny. de 2 e. e.
CEREBRO. 20 Fustery Iny. de 3 c. c.
CORTEZA SUPRARRENAL FUSTE

RY. Iny. de 1 e. e.
EXTRACTO PITUITARIO FUSTERY.

de 1 e. c.
EXTRACTO PITUITARIO. 15 Fustery.

de 1 c. c.
EXTRACTO RENAL. 15 Fustery Iny.

de 2 c. e.
EXTRACTO RENAL. Grageas Fustery.

• FOLICULINA. 1.000 Fustery luy. .ge 1
c. e.

FOLICULINA. 10.000 Fustery Iny. de
1 c. c.

FOLICULlNA. Grageas Fustery.
FOLICULlNA FUERTE. Grageas Fus·

tery.
HIGADO FUSTERY. Iny. (2 U. A. x

amps.) de 2 e. c.
HIGADO. 30 Fustery iny. (3 ·U. A. x
. amps.) de 2 c. c.

HIGADO CONCENTRADO FUSTERY.
Iny. (25 U. A. x Feo.)

HIGADO. Grageas Fustery.
MAMA. 15 Fustery luy. de 2 c. c.
MAMA. 30 Fustery Iny. de 2 c. c.
MAMA. Grageas Fu~tery.

OVARIO. 15 Fustery i~y. de 1 c. c.

razones a la escabrosidad del sendero.
Fruto de honda inquietud espiri-

. tua!. la reforma fué más un momento
.de renovación que de orden sistema
tizado; mediante ella, se vino a des
truir el artificio y a introducir en las
aulas el hálito de la vida. Sus postu
lados esenciales entrañan, en realidad.
una auténtica revolución .universita
'ria porque significan adelantarse al
ritmo cansado de la evolución social.

No podía conservarse inalterable
un estado de cosas en bancarrota, don
de todo era superficialidad y mono
tonía; sometida a cánones de vergüen
za e ignoII,1inia, la juventud perma
necía encerrada' en el estrecho marco
de lo intrascendente y lo trivial.

Asi1enciada en su interior. como
fantasma de otros tiempos. la vieja
universidad parecía fosa de una tum
ba milenaria, donde reposaba inmó
vil el cadáver de la ciencia. Había
obs~uridad en los claustros y los vie
jos maestros predicaban en ellos sus

'pobres enseñanzas; la· arquitectura
universitaria se ántojaba cobijada por

. un manto de angustiosa soledad. Paul
Groussac había escrito: "Hay que ha
cer entrar ~ torrentes el aire y la luz
en la capilla cerrada, donde se mar
chita el espíritu entre frivolidades con
vencionales e imitaciones supersticio
sas. Urge abrir el templo por los cua
tro costados, a la ciencia. la belleza,
la justicia Y la verdad - aunque sea
rompiendo a pedrlldas los empañados

clavitud mental en que se pretendía
mantenerlos. rompiendo el c,í'rculo vi
cioso de los sistemas anacrónicos que
les cerraba el horizonte de la iuz espi
ritual. Arrojaron la carga torturante
de lo anticuado, que la inepcia docen
te les imponía como bagaje inútil para
el noble ejercicio de las profesiones li
berales. para acercarse sin vacilar a la
novedosa tentación del po(venir. .

Pisando sobre una época de pro
funda renovación. trataron de encon
trar la inspiración del bien social para
señalar mejores objetivos a la inquie
tud creadora; no peleaban por una
necedad. defendían un gran derecho:
el de buscar la verdad para situarse en
los senderos de la, vida. Eso preten
dían al decir: "No nos rebelamos
contra la universidad-laboratorio, si~

no contra la' universidad claustral.
Vibramos en .el ritmo de, la ciencia
moderna y anhelamos la enseñíl'nza
acorde con' sus claros y amplios mé
todos de investigar y aprender."

En los primeros tiempos' de la re
forma, en cada labio juvenil vibraba
Un augurio y en sada corazón palpi
taba una esperanza; .cada jornada
contra la ineptitud era un paSQ más
hacia la redención final, pero era ne
cesario no abandonar la línea vertical
del combate para alcanzar la libertad
suprema. Sin embargo. la-s fuerzas
adversas. empeñadas en detener el
avance de las ideas reformistas. afe
rradas a sus torpes maneras, presep.
taron sistemática hostilidad. Pero la
juventud supo sortear los peligros y
descubrir los engaños, firme en su
propósito de abrir las compuertas de
la historia al ideal universitario.

Así se advierte en los términos del
telegrama que los estudiantes de Cór
doba enviaron a la Federación Uni
versitaria Argentina: "Hemos sido
víCtimas de la traición Y de la felo
nía. Ante la afrenta, hemos decretado
la revolución universitaria. Hemos
hecho más; hemos proclamado una.
cosa estupenda en- está cÍudad del me
dioevo: el año 1918."

Esa fecha fué, será sieX»pre, emble
ma de un combate ideológico por la
verdad académica y ia 'grandeza del
espíritu. Y la lucha. enconada y vio
lenta. tuvo que definirse: de un lado,
quedó la vejez sumida en la amargu
ra. con su fardo de insalvables pre
juicios, la simulación grandilocuente
del magister inservible, la pomposi
dad fatua dgl doctor improvisado;
adelante. acaudillando el enorme con
junto. en marcha siempre, amplios
gestos. las manos en alto, el ideal he
chp ~ímbolo. el porvenir puesto .en
himno, la legión-victoriosa de los defi:
nidos y lps incan~bles. rumbo al sol,
sin interrogar la lej~nía o, demand~.r

POR SALVADOR PINEDA

ORIGEN Y SIGNIFICACION DE
LA REFORMA UNIVERSITARIA

El movimiento de la reforma uni
versitaria dió a la juventud americana
la oportunidad de enf~entarse con su
propio destino. poniendo en juego
sus ansias de progreso; al camino del
deber ineludible le señaló las metas
tentadoras y se lanzó. resueltamente.
a la conquista del ideal. En un rincón
de Argentina. la Universid~d de Cót
daba. se inició el primer impulso re
novador y quedó desde' entonces de-

..iinida una postura: el derecho a
triunfar.' La oposición a reglamentos
inferiores fué el pretexto para asumir
una actitud rebelde. pero la acción
est~b'a dirigida a objetivos más altos:
enaltecer y redimir la conciencia na
cional. con el espíritu de la reforma.

Impregnada con el lirismo de su
sangre. fortalecida con el nervio de
su seg~ridad y animada con el len
guaje.' ,de la esperanza. la literatura
juve~il de la reforma sirvió para po
ner'"de- manHiesto la fuerza incontras
table del pensamiento en marcha. No
era. sin embargo. vana fraseología si
no propósitos limpios de regeneración
en las ideas y depuración en la con:
ducta.

Ante, el momento de prueba. los
jóvenes cobraron concÍencia exacta de
su misión: nada ni nadie logró apar-

\ .
tarlos de su fe en la causa y su devo-
ción por la patria. "Desde hoy -pro
clamaron en el manifi~o inicial
contamos para el país una vergüenza
menos y una libertad más. Los dolo
res que quedan son las libertades que
faltan. Creemos no equivocarn.os, las
resonancias del corazón nos lo ad-
vierten:' estamos pisando sobre una
revolución. estamos viviendo una ho
ra americana."

Conformarse con la mediocridad
imperante era' resignarse de plano a
vivir en la ignorancia; aceptar el reto
del destino. equivalía en cambio a
iluminar la, conciencia con la flama
del saber. Y ante el dilema. pudo más
la fue,rza de la afióón po~ la "culturil'
que empujaba al campo de la' lucha;
puesta la mirada en alto y afi;~ando
el pensamiento en suelo firme, los
estudiantes se dieron a la tarea de
transformar las cosas. En' nombre de
la impotencia y el orden legalista. se
les quiso seguir tapando las amplias
perspectivas de la existencia; pero pro
clamaron bien alto el derecho a la in
surrección como arma ofensiva con
tra la ineptitud enseñoreada. La única
puerta que les quedó abierta para aso-'
marse a la esperanza, fué el destino
heroico de la juventud; por ella pe
netraron, buscando nuevas rutas y
anhelando núevos climas.

Los unjversitarios se levantaro~ en
una lucha airada contra su· vieja Y'
rU,inosa universidad. sacudiendo lª éso, , '
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PANORAMA CULTURAL
POR SALVADOR DOMINGUEZ ASSIAYN

PETROLEOS MEXICA-"OS,

La substancia que provoca
el parto

Los doctores Pedro N lIbiola y Juan
Jiménez Vargas, de la Facultad de Me
dicina y del Instituto de Investigacio·
nes Médicas de Barcelona, partiendo
de la reflexión de que no puede consi
derarse la cau~ del parto como tlll

simple fenómeno de la contractilidad
uterina, han emprendido una serie de
experimentos e investigaciones que
culminan con los siguientes resultados:

La disociación de las dos capas de la
caduca, es el ·único hecho nuevo que
puede ser observado cuando comienza
el alumbramiento. Se admite la des
trucción de un gran número de células
deciduales con absorción de las subs
tancias liberadas de esas·" células por
una la~ga superficie denudada, y tam
bién una acción directa en la zona sen
sible del útero por la fricció~ que se
produce entre las dos capas. disQciadas .

de la misma caduca.

Los autores a¿eptan que la¿ substan
cias liberadas de dicha membrana pue
den ser capaces de determinar el par
to, y partiendo de esa hipótesis, han
preparado un extracto acuoso de cadu
ca humana obtenida ·en la expulsión de
los anejos fetales, para ensayarlo clíni
ca y experimentalmeri.te, llegando, co
mo ·fruto de sus observaciones, a la con
clusión de que al término del embarazo,
la caduca liberada de las substancias
de acción histamínica es también, pro
bablemente, específica y capaz de deter-
minar el comienzo del parto. .

REVISTA ESPAÑOLA DE FISIOLOGíA, Con
sejo Superior de Investigaciones Científicas.
Facultad de Medicina. Casanova 14-3. Barce
lona. Tomo n, Fase. 2. J.unio, 1946.-Bi
blioteca del Inst. de Química.

Arcaísmos que han sobrevivido
en México.

El doctor Carlos Martínez Vigil ha
agregado a su meritoria obra Arcaís

11WS una nueva lista, de la cual nos to
mamos la libertad de entresacar algu
nos de ellos que han sobrevivido en
México: Amenguar, por menguar, que
ya figura en el acto XIII de La Celes
tina, de Rojas; aportar, que considera
chilenismo, lo mismo que bonitum, y
que tiene cierto uso en nuestro país;
cambear, por cambiar, galleguismo
que si es frecuente en Costa Rica, no
10 es menos entre nuestras clases po
pulares; colUlla, por columna, que si
figura en el Quijote, también pertenece
a nuestras gentes humildes; cuantitnás,
contracción de cuanto y más, que nues-

tro vulgo lo usa en sentido semejante
al de Puerto Rico y Chile y al que S(7

le da en El ROlllal/cero citado por Ma
laret; dispertar, por despertar, y que se
ve en La vida. es sltrlio, de Calderón;
mac/mcar (que data de la época de los
moros), aunque para nosotros no ~s

rigurosamente sinónimo de 'IIlacJ¡acQ1',
pues es más grave que "nos macha
quen un dedo" a que "110S machuque
mos un dedo"; 1Ilenistro, que como en
Uruguay y Argentina, lo usamos por
ministro; porción, para dar a entender,
como en España, Argentina, etc., mul-,
titud: porción de cosas; sartén, que
aun nuestra gente culta usa en mas
culino, como en Asturias, Bilbao, San
tander, Vizcaya, Río de la Plata, etc.
y con esto no queremos entrar. en
una divagación erudita, sino señalar
una ¡1rueba más de las hondas raíces
que toda España echó en América y
que explica cómo, mientras más nos
conocemos recíprocamente, más com
probamos que no hay tantos mexicanis
mos, tantos chilenismos, tantos argen
tinismos como suponíamos, sino casi

todos son giros en que nuestros pue

blos humildes guardan la lierencia ele

la recia España.

BOLETíN DE FILOLOGíA. Montevideo,
Uruguay, Marzo 3 septiembre. 1945.
Depto. Bibliotecas.

Los trabajos geográficos en
Marruecos

El Bullefin d'lllfonnatioll de ,Moroc
p.ublica la historia de "Les travaux
geógraphiques au Maroc depuis I'ori
gine jusqu';i nos jours".

Hasta antes del desembarco de las
/

tropas francesas en Casablanca e,l
1907, sólo se contaba con las observa-

.ciones aisladas, hechas eñtre los mayo
res peligros, por Caillé, el profesor
Gentil y el padre Foucauld ; pero no se
contaba con mapa alguno, ni con base
para intentarlo. Después·, los trabajos
fueron en progresión paralela a la ocu
pación, y en el mismo sentido, o ·sea de
Este a Oeste. De 1908 a 1910, se hicie
ron la triangulación y los levantamien
tos de las ceFcanía~ de Oujda, el ;llaéizo

de los Beni Snasen y la cadena que pa
sa por Boudelnib )' I1ega a Toulal. En
1913 se alcanzó Guercif y M'Soun, cer-
\

ca de Taza. En el Marruecos occiden-
tal el radio de acción 110 sobrepasó los
alrededores inmediatos de Casablanca,
donde ya se usaron fotografías toma
das desde aeróstatos. Pese a los ries
gos que dondequiera amenazaban a los
geógrafos, los trabajos' se fueron in-

·tensificando, sÍl perder en precisión,
I1egando en 1926 al Riff y al Gran
Atlas. En 1939 la triangulación esta\x1.
casi concluida hasta el Oued Draa y el
borde de Hammada, en los confines del
Sahara, ayudándose de misiones astro
nómicas en las regiones en que no eran
indispensables cadenas y levantamien
tos continuados. La· precisión con que
se obró demostróse cuando en 1932, al
cerrarse un circuito de 1,100 ~ilóme

tras, se constató que sólo había una
diferencia respecto a. los puntos de_
unión, de 20 x 3 metros. Importantí-

· sima fué la restitución fotográfica en la
cartografía marroquí, utilizada. bajo
forma de procedimientos simplificados .
para la carta de reconocimiento. Sin

· contar las operaciones m(1)ldiaJes de
medición de longitud en 1933, en que
Marruecos tomó parte muy activa, los

trabajos del ¡obsen:atorio ~verroes"
comprenden: a) longItud y aZImut con
la ayuda de instrumentos de traslado a
micrómetro impersonal; y latitud al
cí rculo meridiano de Brüner; b) lon
gitud y latitud con la ayuda de astro"
lahio de prisma SOM completado po~

el empleo de un instrumento de medida
de las ecuaciones personales; azimut,

con ayuda de un círculo azimutal de

42 cm, y de un instrumento universal
- (le B~mbérg; y, c) ·medida de la in

, ~ensidad 'de la .pe~ntez con la ayuda

d'el.· apa~ato -Mioni. ,

De modo paralelo· ?- los trabajos pu
ramente geográficos, un gran número
de estaciones magné~icas se ha estable
cid9 en Marruecos, sea por el servicio
geográfico, sea por el de Fisica del Glo
ha y de Meteorología. Los resultados
han sido condensados en una carta

magnética que cuidadosamente se tiene

al dí¡l y que Se reedita periódicamente.

Diversas medidas de la pesantez han

sido igualmente efectuadas, por lo ge

neral con péndulo Holweck-Lejay.

Estos trabajos, interrumpidos por la
\

guerra, se reanudarán tan pronto como

las circúnstancias lo permitan.

. BULLETIN D'INFORMATION DU MAROC.
Résidence Géneral de la R'épublique Fran~aist

3U Maroc, NC? 8. Sept. 1946.- Dtpto. Bi·
bliotecas.

\

UNIVERSIDAD DE MEXICO
r * 25



/

La localización de Huehuetlapalan

_ En otra ocasión nos ocuparemos, d~
los trab~jos de la Universidad de Co

.Iombia sobre el 11Iicay, la digital, el, ber
béris y el yoco.

f'

El arqueólogo hondureño don Jorge
Lardé y Larin ha escrito un interesan
te estudio sobre uno de los más discu-

_tidos problemas de la arqueología de
la América Media. Se adhiere a quienes
ven en Centroamérica el origen de la
civilización náhuatl, oponiéndose a
la te!is tradicional que los hace provenir
del norte, y sostiene la existencia his
tórica de Huehuetlapalan, Hueytlato o
Tlapálan, o sea la primitiva Tula, loca
lizándola al norte del lago de Güija y al
oriente del macizo montañoso del Me
rendón, pr~cisamente en la comarca.'
ocupada por las ruinas de Copán. In
voca las menciones que Pedro de Alva
rado hizo en su carta a Cortés (28 de
julio\de 1524), comunicándole su pro-'
pósitocle marchar "a la pl'oviné'ia
de Tapalan, que está a quince jornadas
(de Cuzcatlán) y es tan grande como 
ésa de México"; a Ixtlixóchitl, que di·'
ce que Quetzalcóatl "se fué hasta Atla
pallan"~ "proNincia que cae hacia el mar
del Sur, muy próspera, fértil, a unos
reinos y señorios de sus padres"; la
Historia de los Mexicanos por SI/S Pin
.turas, que dice: "este Ceácatl (Quet
zalcóatl) vivió hasta el II año del no- .
veno 13, siendo Señor de Tula, y cua
tro años antes hacía un templo en Tu-·
la ... y estando haciéndolo vino hacia

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
!30gotá. NQ l.-Depto. Bibliotecas,
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~., "l i.~ '"..

"

" -
• r...

BOLETIN DE LA UNIVERSIDAD DE SAN·
TlAGO COMPOSTELA. Núms, 39 a 41 del
torno xlI.-Depto. Bibliotecas,

1
Toxicología y farmacología de
las plantas bolivia'nas

'admitido como más proBable" para
número de Avogadro. a saber:

NA = 6,022 X 1O.~.

-~ . -'

/

, . /

I '

, "

el se e'I realidad eréi tóxica ep grado'su
~o:' pOr la presencia de.1.1n veneno de
accion f~~aéodinámica emejante 'a la
muscari7~. Y es' que esa hierba contie-'
ne siempre altas dosis de coli71a, la
cual, ,siendo muy provechosa para el
desa'rr~lio de los animales, al' h'!-Uarse
en plantas que crecen en suelos dema
siado ácidos adquiere una gran toxici

_dad, porque se transforma' en pseudo
El doctor Kalman ~lezey, proiesor 1JI:llsCah7la. y al mismo tiempo que se

de las Facultades ele Farmacia y Medi- conciliaron los das conceptos contradic-
cina de la Universidad Nadonal de Co- torios, Se resolvió el problema en la
lombia, ha presentado los primeros re- profilaxia: empieando abonos alcalinos
sultados de los trabajos hechos por él, o se impide la transformación de la co·
bajo su dirección, para fijar lo que ha- linao
ya de verdad en las plantas' que empiri. La "reventadera'~ o "mortiño vene
camente han venido siendo considera- noso" es una Er.cácea (Pernettya pros
das como benéficas y dañosas. Su in- trata' Pimtlandii) que determina serias
vestigación no ha tenido' un objetivo intoxicaciones en el ganado. El ensayo
puramente teórico, sino eminentemen'te comp'robó su texicidad, pero al mismo
práctico, ya que trasciende a la tera- tiempo, la farmacodinamia dió base pa
péutica humana' o se convierte en u"il ,ro el tratamiento eficaz. Se trata de la

, - presencia de un veneno del tiPÓ y modo
poderosp, auxiliar para el 1'Qejoramien-

de' acción ,·de la andromedotoxina, que
to y prel¡ervación del ganado.,

obra sobre el sistema nervioso, el cen-
El "bejuco ,blanco", que resultó ser tral y las terminaciones, del nervio neu-

una espc:cie d:,sconOcida ,de la ~amilia mogástrico, y tiene además una acción
de las bignonwceas y fue descnta por dI' recta b I ' 1 d' . h',so re e muscu o car I'aco, tn 1-
A. Dugand bajo el nombre de Tanae- , biéndolo.
ciu,nl exitiosum, tesuitó absuelto del .Examinada la ;'guaba". (Phytolácca '
cargo de tóxico que se le habíaimpu-

australis), tenida por desinflamante y
,tado. En cambio, se observaron casos

t ' t d' t" L descongestiva en flebitis, mastitis paro-aparen emente~ con ra IC onoS. a .. ','
"hierba de rejo" o JusS'iaea peruvib7Ul . tltls y otras infl~~aciones locales, a la
L., en algunas regiones es muy apre- vez qu~ como emeh~o que.en altas dosis
ciada como ~'hierba de engorde" para determma esta?os convulSIVOS se obtuvo
el ganado, en tanto que en los alreQedo- que en ciertas dosis era letal, pero como
res de la laguna de Fúquense 'era temi- se comprobó que ello se debía a la exis
da por el gran número de intoxicacio- tencia ,de sapo!,!inas, se pudo ind~ar la
nes que provocaba.' Hecho ~el análi'sis, terapéutica en forma de inyecéiones de .
resultó que la de la laguna de Fúquen- , glucon;lto de calcio o sales de bário.

/

Cloruro de potasio 1,9917 ± 0,0003 gr./cm.s,

Bromuro de potasio 2,7548 ± 0,0004 "
Bromuro de sodio 3,2109 ±, 0,0005 '"

I

R.evisión de la dénsidllá." 00 del'
cloruro potásico y d~,lo's·bro"'¡uros
potásico y, sódico

El profesor T. Batuecas presenta un
trabajo de las medidas concernientes
a la densidad a O" e, de tres cuerpos
sólidos puros: cloruro de potasio, bro
muro de potasio y bromuro de sodio.
Respecto al último, las numerosas ten
tativas hechas para puri~icar el tipo
patrón para el comercio, no han pros
perado; la preparación del BrNa, que
no contiene más que vestigibS mínimos
de cloruros, ha sido llevada a buen tér
mino gracias al método indicado por
Richards y Jones, mediante reacción
(¡el bromo sobre el oxalato de sodio
puro y en estado de disolución. Las
medidas de densidad del B,rNa han per
mitido constatar, por otra parte, que el
tolueno comercial llamado "puro" retie
ne enérgicamente los cloruros, en can
tidad no despreciable, aun después de
la destilación.

Los valores obtenidos para la den
sidad ~ O" e de los tres halo~enuros
de que se trata, son los siguientes: ,

/

'" ' " '
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Los investigadores presentan, ade
más, una tabla en la .que se consignan
datos sobre los valores de los volúme

", nes moleculares a O" e, de los mis
- mos halog'enuros, así como las distan
cias teticulares, también a 0°, agregan-
do las de.la calcita, siendo de subra
yarseque esas distancias reticulares han
sido calculadas con la ayuda del valor



INSTITUCION DE DEPOSITO, AH9RRO y FIDEICOMISO

Esta Institució.n pone a la disposición del público d'e México la

atención más esmerada y eficaz en las diversas fases de su actividad ban

caria. tanto 'en la Oficina Matriz como en sus diversas Sucursales.

DEPARTAMENTO DE AHORROS
Venustiano Carranza N~ 44.

..

México, D. F.

Tercer aniversario de
"Armas y Letras"

Ull¡l publicación mu)' estimada para
nosotros, A nI/os 'Y Lctras, boletín men
sual de la Universidad de Nuevo León,
ha cumplido en el pasado mes de ene
ro su tercer año de vida.

tan valorar la velocidad y comprensión
de las lecturas. El señor Gietz añade
otras recomflndaciones de Wilson: Ad
quisiciones bajo plan metódico, com
pletando por medio de films los ejem
plares que falten a una cole~ción. Ra
pidez en la información bibliográfica
y en la localización del libro solicitado.
Personal capacitado para e\'ac~ar con
sultas. Ubicación adecuada de la biblio:
teca. Con;plementariamente, hacer' ex
tensivos los beneficios a la zona en que
esté alojada. Finalmente, cooperación
con la función docente universitaria
para formar bibliotecarios profesiona
les, dotados del mayor número de con
diciones, para que éstos, a su vez, en
señen el manejo de los' libros a los lec
tores.

El autor dista mucho dc ser un sim
ple reproductor de esas conclusiones,
pues la parte fundamental de su obra
se 'halla en la demostración que hace
(le su eficacia. .

Giros y cartas de crécFto.

Ordenes de pago.

Compra venta de moneda ·extran-,
jera.

Operaciones de futuro y reportas. 

Guarda de valores'.

UNIVERSIDAD. Revista de la Universidad
Nacional del Litoral (Bulevard Pellegrini.

. 2750). Santa Fe. Argentina. Enero-abril.
) 946. -Departamento de Bibliotecas y Bibl.
de la Facultad de Filosofia y Letras,

*

SUCURSAL No, 1, Reforma l

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

SUCURSAL No.. 4. San Juan de Letrán ~

SUCURSAL No. 5, Rep. del Salvador y 5 de Febrero

Edificio Guardiola

Depósitos a la vista a plazo y de
ahorros.

Cheques de viajero.

Créditos comerciales.

Préstamos y descuentos.

Créditos en cuenta corriente.

sitarias, pues posee cuatro millones de
volúmenes, el profesor Ernesto G. Gietz
sustentó una tonferencia, que la revis
ta de la Universidad del Litoral repro
duce, para acentuar 10 que las bibliote
cas universitarias representan en la cul
tura moderna. Desde luego, se basa en'
las seis conclusiones que alcanzó Louis
R. Wilson en su Tlle Role of the Li
brary in Hir/her Educalion: 1) La bi
blioteca de la universidad moderna exi
<Te del bibliotecario. además de sólida
h

cultura, imaginación, iniciativa y cono-
cimientos ptofesionales, para que sepa
relacionar el funcionamiento de su' bi
blioteca con lás necesidades del pro
<Trama educacional, a'vudanelo al pro-h ' •

fesor en la selección ele libros, y al
alumno, en la consulta de éstos. 2) El
cuerpo docente debe enlistar las más
selectas de las obras recientes, para
planear el trabajo de colaboración con
el bibliotecario. 3) Fondos suficientes.
4-) Dictar normas ele orientación para
que estudiantes y graduados aprendan
el uso de los libros que los capaciten
"para construir el panorama de la vida.
la reorientación de sus hábitos menta
les. el afinamiento de su gusto y
la formación de un criterio filosófico
para interpretar la vida y adquirir ex
periencia" ( W riston). S) Conciencia
clara de que la biblioteca debe ser un
órgano supeditado a la vida integral de
la 'L'niversidad. 6) Cooperación con el
profesorado para la calificación del
alunll1ado por medio de tcsts que permi-

Las Bibliotecas Universitarias

Ampliamente documentado por su
experiencia en diversas universid~des

argentinas y por visitas tan ilustrativas
como la que hizo a la biblioteca ~e la
de Harvard, la más rica de las Ulllver-

Elevaciones )' descensos de nivel
de las aguas del Titicaca

El recientemente fallecido arqueólogo
Arthur Posnansky publicó un estudio
sobre el lago de. Titicaca. Sin, tomar
partido, resume las teorías de Harbiger
y Fauth en su Cosmología. Glacial, se
gún las cuales, las manchas solares son
masas de hielo de tamaño continentaL
que atraidas por el sol atraviesan la
fotósfera y penetran kilómetros aden
tro del núcleo, sin derretirse instantá
neamente, según la ley de Leidenfront,
del misrilO modo que las gotas que caen
sobre una plancha ardiente no se eva
poran eri el acto, sino que primero for
lllan glóbulos que giran y corren sobre
la superficie.

Posnansky, en cambio, amplía la ex
plicación de las manchas solares me
diante masas de hielo, y supone que a
ellas se deben las alteraciones undeci
males que se ha comprobado sufre el
nivel de las aguas del Titicaca, cuyos
descensos resultan paralelos al movi
miento regresivo de los ventisqueros.

. El célebre americanista, que tantos
estudios realizó sobre Tiahuanacu. ilus
tra el que comentamos con una foto
"Tafía del deshielo del macizo del Il1al11-
h

pu registrado en noviembre de 1942.

BOLETíN DE LA SOCIEDAD DE GEOGRA·
FíA: La Paz. Bolivia. Octubre. 1946.- De
partamento de Bibliotecas.

Lardé y Larín recuerda la perspicaz
observación de Humboldt respecto de
que en el mapa de Gamelli, Aztlán está
figurado por el signo atl, un teocalli y
un árbol de'palma, advirtiendo que "ta
les árboles no indican cierta~nente

una .región septentrional'·. Además,
el Quetzalcóatl azteca, el QuetzaIcuat
pipil y niquirano, el Kukulkam maya
vucateco el Gucumatz quiché. cakchi
~Iuel y t;utzuhil y el Kukulkáll lzendal
--cuvos cultos eran coillcidentes- tie
nen 'por' símbolo el 11'0[/0/1 s/,It·l/dl/s.
quetzal. propio elel Güija y del :'.lerclI
dón e imposihle de ser conocido en la
Baja Cal ifol'll ia.

:\ este material probatorio. agrega
que en la Rl'la,cióJl., dI' la rrm'inr11l de
!!(JI/d ¡Iras y H iblll'ras. <lel obispo elon
Cristúbal Pedraza (año de lSH). se
a.jienta ~ "quicieron dezir algtu s indios
rfl'sla tierra IllIl' d{'lla. avía saliqo la gl'l/-

. le mcxicana", añadiéndose:. <'lo qual se
supo por inelios antiguos ele México."

Este trahajo resulta especialmente
importante al confrontarlo con el inte
re. ante esttidio que el arqueólog:> Ar
lllilias acaba de publicar en CuaJe/'1los
~c .liféxico y del cual también.nos ocu
paremos.

REVISTA DEL ARCHIVO y BIBLIOTECA
NACIONALES. tomo XXIII. números 7 y 8.
Tegucigalpa. Honduras.-Departamento ~e

Bibliotecas y Biblioteca de la Facultad de F"
losofía y Letras.

Todo para Química y Farmacia

OBLEAS

Instalación de Hospitales

Instrumentos de Cirugía

Cristalería para Laboratorios

Artículos para Denti.stas

SUCURSALES:

Reg. )';" Bi03 S. S. A.

•

ESTABLECIMIENTOS

A N A L G E SIC·O

VERACRUZ - PUEBLA

TAPACHULA - LEON

MEXICO, D. F.

Rhin número 37

México, D. F.

CASA

SCHINKEL
DEPOSITOS UNIDOS. (.

Isabel la Católica No.1

!0éx.ico. D. F.

•

ALGOCRATINE

MAX 'ABBAT
S. A.

Auxiliar en Jaquecas, Neural

gias, Ciática, Lumbago, Dis

menorrea, Dolores nerviosos.

Calma la intensidad del dolor.

él Tezcatlipoca y díjole que hacia HOll

onras, en un lllgar que hoy día también
sc llaúza' T,la,palfa y allí debía de ir a
estar y mo~ir", dejando sus macehuales
1'1/ CII:::catlán y cn CC/Il,.pllal, nombre és
te con que según el manuscrito cakchi
<¡ucl (que habla de las cuatro Tulas:
una. al Levante ,: otra, Xibalbay; otra,
al Oeste y "'una tamhién allá donde es
tú Dios"), inviste como jefe -Cimpual.
Taxuch- a Orba! 'Tzalll.
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El Secretario,
HECTDR PÉREZ MARTINEZ,

Justo Sierra," y al calce el lema o seudó
nimo elegido por el autor (escrito con
letras mayúsculas).

El sobre que contenga la identificación
del autor y la del lema elegido, lacrado
'debidamenté, deberá decir: "Identifica
ción del autor del trabajo remitido (bajo
el lema o seudónimo en su caso), para el
concurso literario sobre la obra del maes
tro don Justo Sierra."

VI.-El jurado calificador de los traba-. - .
JOS que se presenten en este concurso es~

tará integrado por .los señores licenciado
don Alfonso Reyes, por el licenciado don
An~onio Castro Leal y por el licenciado
Agustín Yáñez.

VIl.-Los miembros del jurado, una
vez leídos los. trabajos que concursen, diG
tarán su fallo por unanimidad y será
in~pelable. .....

VIlI.-El jurado calificador publicará,
por la prensa, y le dará la difusión nece
saria a su fallo, con el objeto de que' el
autor premiado, oportunamente enterado,
pueda dirigir y vigilar, si así 10 desea, la
impresión correcta de -su trabajO.

IX.-Del trabajo premiado ·se imprimi
rán 2,5000, ejemplares por cue.t:lta de la
Secretaría de Gobernación que convocó
al concurso; siendo la propia Secretaría
la que determinará formato, calidad de
papel, número de fotograbados e ilustra
ciones que la obra contenga..

X.-De la edición que se haga, además
del premi~ en efectivo de $5,000.00 que
s.e le otorgará al triunfador en el concurso,
la Secretaría de Gobenlacióh le cederá al
autor premiado el número '-de 300 ejem
plares de su obra.

XI.-El premio de $ 5,000.00, en efec
tivo, quedará depositadó en el Banco. de
México a partir del priníeró de octubre
para ser retirado mediante un cheque a
favor de quien los señores jurados decla
retltriunfante en el cer~amen. '

I.-A partir de la fecha de publicación
de la presente convocatória, se abre un
término que concluirá el día 30 del mes
de agosto del presente año, para elaborar
el estudio monográfico a que se ha hecho
referencia, en la inteligencia de que del 19

al 30 de septiembre se recibirán los traba
jos de quienes deseen participaren este
concurso, con el objeto de poder disponer

. de~ tiempo necesario para la impresión de
la obrapremiada y de su publicación opor
tuna en el aniversario del nacimiento del
maestro Sierra.
, El jurado calificador se reunirá del 1Q

al 15 de octubre, para dictaminar sobre
los trabajos presentados, 'Y pronunciar el
fallo correspondiente, que deberá publi-.

- carse el' 16 d~ noviembre del año en curso.

, n.-Los escritores concursantes debe
rán ser de nacionalidad mexicana Y los
trabajos que presénten precisamente iné
ditos.

III.-Los trabajos ql,le concursen debe
rán~tener una extensión no menor de cien
cuartillas, escritas a máquina, a doble ren- .

, glón, quedando los autores en libertad de
darle la magrntud que consideren conve
niente, a partir de ese mínimo.. I

IV;-Los trabajos a que se refiere esta
convocatoria deberán remitirse a la secre
taría particular del Secretario de Gober
nación, en sobre cerrado certificado y- ba- /
jo el amparo de un lema o seudónimo ele
gido -por' el autor Y -otro 'sobre anexo
certificado y lacrado, en donde conste el
nombre Y la identificación d~l autor jun- .
to con el lema o seudónimo qlie elija; so-

. bre lacrado que se abrirá al terminar los
trabajos de selección del jurado, Y una· vez
que se haya discernido por unanimidad a
cuál corresponde el premio. \.

V.-Los trabajos deberán remitirse en
sobres rotulados en que-se exprese: «Tra
bajo escrito para participar ~n el concurso
literario sobre la obra del maestro don

\
DON JUSTO SIERRA

México, D. F., febrero 14 de 1947.

DEL CONCURSO PARA UNA MONOGRAFIA SOBRE LA 'OBRA DE

QUE CONMEMORE EL PRIMER CENTENARIO DE SU NATALICIO

pARA conmemorar dignamente el primer centenario del natalicio de don Justo Sierra,
, la Secretaría de Gobernación ~onvoca a los escritores, historiadores y sociólogos de
México, a un concurso en.el que se otorgará un premió único.de $5,000.00 (CINCO
MIL PESOS), al mejor trabajo monográfico que comprenda la significación de la obra
y las proyeccione.s polítU:as y s'ociolágicas que ha ~nido en el desenvolvimiento del
país la fecunda labor d~l ilustre historiador.

El concurso se realizar,ti de dcuerdo con las siguientes bases generales:

-BASES GE~ERALES

Definición de Europa

Aun cuando evitamos citas de políti
cos, nos parece ,interesante citar la de
finición que hace de Europa Winston
Churchill, en El camillo del futuro: ,
. l/A mi regreso de Zurich, dice Chur

cmll, leí en un periódic8 inglés, el
Southerll Dail)' Echo, el siguiente co-,
mentario acerca de lo que había dicho
yo:

"(Los geógrafos señalan que el Con
tinente de Europa es en realidad un;!
península de la masa asiática de tierra.
La verdadera definición entr~ Europa
y Asia no es una cadena de mont,añas,
ninguna frontera natural, sino un sis
tema de creencias y -de ideas a las que
llamamos civilización occidental. En
los ricos moldes de esta cultura, hay
muchos puntós sobresalientes: la creen
cia hebrea en Dios; el mensaje cristia
no de compasión y redención; el amor
griego a la verdad, la, hermosura y el
bien; el genio romano para la ley. Eu
ropa es un concepto espiritual, pero si
los hombres dejan de mantener ese con
,~rpto en sus mentes, si dejan de sentir
d valor de éste en sus corazones, Euro
pa morirá.~ .

"Estas opiniones son tan hermosas y
están tan bellamente expresadas, que
me atrevo a transcribirlas reconocien
cio debidamente a su autor, el señor
G. Sewell, y espero que resuepen hasta
en lejanos confines y despierten a to
dos los cora~one.s generosos. Con ver- .
dad se ha dicho: Dejad que Europa se
levallte."

.. Revista VIDA. ·Año X. N9 153, Méx'ico,
febrero 10 de 19H.-Biblioteca del' Insti·
tUIO de InvestigaciOnes Sociales.

nrmus)' Ler.ras, como su Ilustre lIer
mana Universidad, del próspero Estado
norteño, se ha significado por su am
plitud de criterio, por su constante
afán de superación y por su sentido cla
ro de la Patria. "Contra lo que suele
suceder, dicen con acreditada sinceri
dad sus ¡:edactores en el número de ani
versario, nuestra Universidad ha eva
dido provincialismos que jamás serán
capaces de evidenciar, por si solos, lo
que significa la unidad de conciencia
de una comtinidad mayor."

Ese noble gesto no nos había pasado
inadvertid . Ahora subrayamos tales
palabras, porque coinciden en un todo
con nuestro programa. El provincialis~

mo debe existir como un grato' aspecto
de nuestra sensibilidad; en otras pala~

bras, debe existir por lo que tiene de
poético. Pero el provincialismo exage
rado es, cuando no la reacción de un
con}plejo, una negación de la Patria y
una ignorancia del valer ajeno.

México puede enorgullecerse de la
inmensa mayoría de' las publicaciones
de sus Universidades, lo mismo de la
capital que de los Estados. La de N ue
va León nos ofrece una hermosa prue
b:.>. de que ese enorgullecimiento es le
gítimo. De ahí que hagamos votos por
que la obra publicitaria tan felizmente
desarrollada, prosiga para bien de
todos.
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EL DEPORTE EN LA UNIVERSIDAD. .

POR DOLORES GONZALEZ

Errol Flyn,
uno de los más distinguidos astros de la pantalla y

entusiasta deportist~, fotografiado en su yate
durante su pasada visita al puerto

mexicano de Acapulco

rrE1'lCuentro Dual"

Pronto, muy pronto saldrá el equipo
atlético de la U. N. A. M. 'para la ciu
dad de Nueva Orleans, LouiSiana, en
donde competirá el sába40 12 de abril
con la Universidad de Tulane.

CONDICIONES

Para seleccionar a los atletas uni
versitarios que defenderán los colores
de nuestra Casa de Estudios en los Es

tados Unidos de Norteamérica en el
"Encuentro Dual", 'el entrenador pro

fesor Jorge Malina Celis tomará en
cuenta 10 siguiente:

1Q La asistencia a los entrenamientos

que se están efectuando los martes, jue

ves y sábados de las 13 a las 15 horas
en el "Plan Sexenal".

29 El pase satisfactorio en una serie
de pruebas en las cuales se harán los

tiempos máximos y distancias mínimas
que se fijen.

39 La presentación .en los días 8, 15

Y 22 de marzo a las 13 horas en el cam-

•
LABORATORIOS

CARNOT

•

MEXICO, D. F.

po que oportunamente se fijará, para
realizar las pruebas a que deberán su
jetarse.

4Q Cumplir con las disposiciones que
se dicten.

MARCAS

Los atletas que registren las mejores
marcas en la .serie de pruebas hechas
formarán parte del equipo atlético re
presentativo de esta Universidad.

PRUEBAS

El "Encuentro Dual" abarcará las
carreras de 100, 200, 400, 800 y 3,000

. mts. planos; 110 Y 200 mts. con obs
táculos; saltos, largo, alto y con garro
cha; lanzamiento de bala, disco y jaba
lina.

Bolibol

Siguen entrenando con mucho éxito
en el gimnasio del "Plan Sexenal", los
lunes, miércoles y sábados, los jugado
res universitarios que participarán en
el Campeonato de Bolibol del Distrito
Federal 1947, que principiará en la se
gunda quincena del presente mes.

El entrenador José Humberto Sevilla
se halla muy entusiasmado, pues está
seguro que en el presente año sus pupi
los. obtendrán el campeonato (el año
pasado quedaron en segundo lugar).
'Forman parte de este equipo Francisco
Sousa, Juan González, Julio Escalera,
Salvador Stainu, Santiago Fierro, Emi
lio Donadieu, Luis Gutiérrez, Emma
nuel Bustamante y Miguel Chiñias,
alumnos ampliamente conocidos en los
circulas deportivos estudiantiles.

Estadística

Durante el año de 1946, la Dirección
de Educación Física de esta Univer-'
sidad llevó una Estadística de Asisten
cias de los alumnos en las diferentes
actividades deportivas que Se llevan a
cabo en las distintas escuelas universi
tarias, con el fin de saber cuáles son
los deportes que tienen mayor canti
dad de asistencias durante el año. En
primer lugar quedaron Gimnasia y Col
chones, con un total de 10,694 asisten
cias; y después Bolibol con 7,907; Na
tación 6,948; Atletismo 6,429; Baile
Regional 6,011; Basquetbol 5,385 ;
B.ox 4,271; Aparatos 4,244; Futbol
Soccer 3,634; Baile Clásico 2,402 ;
Beisbol 2,392; Futbol Americano
1,978;' Softbol 1,692; Badmington
1,465; "Esgrima 1,077; Lucha 1,074;

Water Polo 181 y .Frantenis con 166
en el último lugar.

RECORD

Durante el curso extraordínario que
dieron los' profesores de Educación Fí
sica a los alumnos de la Escuela Na
cional Preparatoria que habían sido
reprobados en esta materia el año, pa
sado se rompió el récord de asistencias
mensuales, pues hubo nada menos que
6,171 en el mes comprendido entre el
9 de diciembre de 1946 al 9 de enero
de 1947.

RE.GISTROS

A partir de este año todos los profe
sores que trabajan en la Dirección de
Educación Física de la U. N. A. M.
llevarán un registro individual de cada
deportista, como lo hacen en las princi
pales universidades de los Estados Unio;
dos de Norteamérica, en el que anota
rán los siguientes datos: nombre del
deportista, número de cuenta, escuela
donde estudia, año que cursa, edad, pe
so; estatura, presión arterial· máxima

y mínima y capacidad pulmonar. Los
profesores tomarán el pulso a los atle
tas cuando estén en reposo y después
del ejercicio, para conocer el tiempo que
tardan en recuperarse normalmente.
Asimismo cada semana serán pesado~,

a fin de saber si el ejercjcio les es be
néfico o perjudicial. .

OBJETO

Estos registros tienen por objeto lle
var la historia médica de cada uno de
los muchachos, para observar las altas
y bajas que tengan durante, el tiempo
que 'se dediquen a practicar los depor
tes.

ENFERMOS

La medida que han adoptado los pro
fesores de Educación Física 'de la Uni": /
versidad es de gran trascendencia, pues
hay muchos alumnos enfermos del co
razón o de otros órganos, para quienes
el deporte, lejos de significarles un be,.
neficio, constituye una grave am~naza

para sus vidas.

..
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EN DONDE SU D1NEJl() VALE MAS

LIBROS DE HISTORIA. INGom:
RJA. .MEDICINA. MECANICA.
MATDlAncAS. CIENCIAS QUI,

MICAS. ARTE. trC.
, AL 40%

DESU VALOR ORIGINAL ASI CO
MO PLUMA.a. fVENTES LAPICE
BOS, EStuCHES DE DIBUJO. RE.
GLAS DE CALCULO. Y MILES DE
OTlOS OBJi:Tos MAS. QUE ES
MEJOR QUE USTED LOS VE1I~

P.

.señores consejeros las modificaciones
que se han hecho en el plan de trabajo
que comenzará a regir en el presente
año, y entre las que figura la siguien
te: ""se estableció una organización
administrativa que señala jerarquías.
y responsabilidades fijas y definidas,
acabando también éon procedimien
tos anárquicos".
. Señálanse asimismo las funciones:
del Consejo de Educación; de las re
uniones de directores. y su importan
cia; de la difusión cultural en una
sola dirección, de los Consejos de In
vestigación Científica y Humanida
des; de las reuniones periódicas. for
zosas, remuneradas; de la Dirección
de Servicios Administrativos y su im
portancia, y de la yigilancia de los
diferentes procesos administrativos en
la Universidad Nacional Autónoma

'de México:

COMPRANDO EN EL

fUNDADO EN 1771

Ha DEJE DE VISITAR CONSTANTE y MINUCIOSAMENTE El
. NACIONAL MONTt DE PIEDAD

Dl DONDE ENCONTRARA NUEVAS OPORTUNlDAQ.ES DE
TOOO LO QUE' USTED NECESITE.

.

APAUros cu:NTIflCOS
Jlri¡iula '"IEZAJlI)" cle8de S 25.00
MJcroecoploldelde S 2~.OO
~ dHde S 25.00
Bcrwa~ _' S 85.00

AS! COMO
AL 35% ,

DE SU VALOR ORIGINAL;
TEODOLITOS. NTVELES. PRISMA'
ncos. GDotELOS•. INSTRUM1J(·
TAL DE CíRUGIA. PLANCHE!AS,

IMGIJQEIUA. trC. tr~.

ESCIJDE SU BOLSILLO

Ndcionaf Monte de Piedad
N°.

Pasó en seguida el doctor Zubirán
a explicar la distribución que se dará
al presupuesto, y la viva importancia
que tien_en" lás modificaciones que la
comisión designada al efecto aprobó
ya. Entre los puntos mis salientes,
se halla el que consiste en que el suel
do que recibirán los maestros univer
sitarios será considerado por "hora
cátedra".

Ello significa un treinta por ciento'
·de mejoría, que m cifras equivale a
un mjJlón dpscientos veinte mil cien
to cincuenta pesos; y en lo que se re
fiere al aumento de sueldos del per-. ~

sonal administrativo será de veinte
por J ciento, qQe alcanzará hasta los
mozos, y sumará ochocientos trece

mil quinientos noventa y cuatro pe
sos.

.Pr:ovistó de una gráfica, el 'Rector '
Zubirán mostró detenidamente 'a los

CAMPEaN

PL'A N ES D E T RA BA J O
. .

LA UNIVERSIDAD

Listo para correr 7JemOS al destacado atle
ta 1I.11iversitario Ignacio Agllilera N orie
ga, e1l 11110 de Jos elltrellamimtos para
mejorar sns marcas, con objeto de formar
parte del equipo atlético que irá a com
petir con la U1Iiversidad de TuJane, en

Estados Unidos.

Ignacio Aguilera Noriega, estudiante
de la Escuela Nacional de Medicina,
es uno de los destacados atletas con que
cuenta nuestra Casa de Estudios. Ha
dado honor y gloria a la Universidad
en los encuentros estudiantiles del Dis
trito y Nacionales, compitiendo en las
carreras de 200 y 400 mts. con obstá
culos medios; 1I0 J;Ilts. con obstáculos
altos y 32 mts. con obstáculos medios
Q.ajo techo, coronándose campeón en
estas pruebas y rompiendo en ocasio
nes algunos records de pista. Posee
SO medallas, 15 copas y_ 2 trofeos.

DEPORTES

•

•

San Cosme N~ 13 9

México, D. F.

AL SERVICIO DE LOS

DEPORTISTAS

Descuentos especiales a

Estudiantes. Universitarios

El Barco, S. A.

N'UEVOS
~N·

En el curso de la primera sesióp' del Rector Zubirán, durante su actua
que el doctor Salvador Zubirán pre- ción como I Rector provisional. para
sidió el 27 de' febrero último; como buscar la prosperidad y engrandeci
Rector estatútari~ de la Universidad ~ miento del Instituto, y pidió para él
Nacional de México, y mientras ex- un aplauso. El profesor Méndez Ros
plicaba su plan de trabajQ y la apli- tro, por su parte, propuso con frases
cación del nuevo presupuesto, recibió elocuentes que se haga constar en un
visiblemente emocionado el voto de pergamino el voto de confianza que
cOllfianza. que los consejeros le ofre- se otorgaba al actual dirigente de la
cían. Universidad.

A las 20 horas dió principio uno Inmediat mente después, éste, pues-
de los más cordiales actos. que en el to en pie, dijo: .'Reconozco que nii
salón de 'sesiones del Consejo Uni- labor ha tenido deficiencias persona
versitario, hayan tenido ligar. Li>s les; algún día vendrá a ocupar este
discursos estuvieron a cárgo del li- sitio un humanista, cosa que yo no
cenciado Virgilio Domínguez, direc- soy, ante quien inclinaremos las ca
tor de la Escuela Nacional de Juris- .. bezas, pero sí puede> decir que, al fren"
prudencia, y del licendado Vicente te de' la Rectoría, me propuse desem
Méndez Rostro. profesor de la ··Es-· peñar dignamente este puesto, que se
cuela Nacional Preparatoria. me confió ,en un momento de crisis,

En primer término, el licenciado ' y que a mi voluntad añadí todo mi
Domínguez describió' los 'esfuerzos - ·corazón.'~

.
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Oficina Matriz:
Venustiano Carranza

Número S2

Sucursal "Balderas":

Esquina de Balderas
e Independencia

EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL, S. -A:
INSTITUCION PRIVADA DE DEPOSITO, AHORRO Y FIDEICOMISO

(

El Banco Nacional de Crédito Agrí

cola y Ganadero ampliará de manera .

notable el radio de su actividad ope

rando desde el presente año con crédi

tos a la ganadería, que hoy más que

nunca necesita de fomento inteligente

para reconstituirse.

Cumpla usted un deber que le im·

pone. su nacionalismo colaborando en

la campaña contra la fiebre aftosa.. .

TRIDIÜN·'-E
(3.5.5-Trimetiloxazolidína-2.4-Diona) .'

..... .," '

, '

• -,

NUEVO ANTICONVULSIONANTE SINTETICQ. PARA

, , .

México, D. F.

. /

EL TRATAMIENTO D~L PEQUEÑO MAL
y FORMAS AFINES DE EPILE'PSIA

ABBon LABORATORIES DE MEXICO, S. A. '

Av. Coyoacán NI? 1622

BA:NC~O' .. NACION-AL
; ', .. 'lj

DE CREfilTo AGRICOLA
':~-,)' '~~'y.'. 't;ANWERO .. S.' A. \~:

;~ ;,~, '~,~':' :.:;,,:~,:{~:~;::t:;: .,', .:.... ' "
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A sus órdenés J~estro

. .
recién instala~o de-
partamento, en;donde
encontr~rá caj:¡~ en el •
támaño que n,cesite~

qbr fltedio de La deccricidad! El d....rroIlo Induso..1'"'0""" mi b un tit¡;

.",nO< el< SU ....1c1«l~

- la General EJertnc. que. (ué S)(f!IpR' la ""UUf'¡O"" ~".los ¿omIJ1WS de L" cUctr*'X. "OI,,~1'jt íI ....

tcrio dentro dt poco y bten;»Utdt entonces b Rcpúbllo Mex¡,,:¡nJ fundar fa r~nuV~QlOO di

-<S:UI asplraaonei cconOm..:as. ,en todos los vutos nxursos. en todo el conocJmlento :..iemco. ~n

•
~": " .raCII'dad" dc ln'tUOPCIÓn y <it <oda ¡, ~pacidad productiva el< ¡, ecn.,.¡ Elec:tric.

GENERAL 1', ELECTRIC "rtÓCulomySan¡u.nd,·L",,·' "',,,'" D r~
Cll:tC.. !.. ¡,¡,r. 'v'¡onttrrcy

"

'Hacia

·1

RE&JUUA7IS
NUGSrlIJ

JlERAlOSO
MlIESTRAT/IO

-

Hace m.~ 21 ata que Mextcallll de Aviación em·

pa6. dar letvido de tr/SDIpOrtes eéreo6 el) el
delo de Mbico. Conatantemehte ha usado

el mejor equipo obtenible, establecidosu propi('

~ao4e radlo comunlC4Ciones, con.atroído
IUI pI'OPlot l\8l'OPUertol y extendido sus

rulas que ahorIlle<;JlIn 1I 21 impor

tantes cludadel de México. 1I

1.<JI Anqel.. 'l:.e La HdblIn".•
Servicio cIlaélo 1I todas

pertes en lulolQ& T me>

demOf QippWs,

Olicin. de'Boletos Avenidl Juírel ~ B.ldern. Tels. 35-81-05 y 18-12·60

LA MEXICANA CON.oCE .MEXICO, VUELE POR MEXICANA

Sirviendo u MEXICO cuda ce: mejor

I
I ,. -... ' ,

~PI~NT-UR-'~-S-DE--~-~. ·CaJCJfS
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