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Carlos Monge

Preciso dos afirmaciones en
torno de las cuales ha girado mi
conversación con el doctor Car
los Monge, uno de los investi
gadores más serios que tiene la
América Española y que hace
honor a su patria, el Perú, con
tinuando así la tradición en que
descuellan figuras como las de
I-lipólíto Unánue, José Manuel
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-Las investigaciones que so
bre el hombre andino se llevan
a cabo en el Perú, han permitido
concentrar la atención de los
hombres de estudio en un pro
blema que está relacionado con
otros de la biología humana, de
la biología antropológica y has
ta de la historia de América.

-En nuestro tiempo pode
mos notar la ausencia de un
Pasteur o la de un Claudia Ber
nard, gigantes de la ciencia que
la revolucionaron y le dieron
nuevos derroteros; pero no pue
de negarse que tenemos a la dis
posición muchos elementos y'
materiales para investigar orde
nadamente. En los Estados Uni
dos se nota una gran avidez cul
tural. Quizá este país, mejor di
cho sus fundadores, estuvieron
acertados al procurar primero el
desarrollo económico, como una
base para entregarse a la inves
tigación científica, a la cultura
artística. A nosotros, en Hispa
no América, nos sucedió lo con
trario.

s

'Sobre la Conferencia' Internacional
de Uni"ersidades en Niza

Las cuatrocientas universidades 'más famosas del mundo, entre
las que figurarOJZ la Georgiana de Roma, la Hebrea de Jerusalén y la
del Gairo Al-Azhar, creada esta última en el siglo XIII, tomaron pat"te
en la Conferencia General de Universidades celebrada en Niza y en la
que estuvo presente el Rector de la UNAM, Doctor Luis Garrido, al
frmte de la delegación mexicana.

Al reanudar sus labores, después de su viaje a Europa, el Rector
Garrido informó que la Conferencia obtuvo los resultados siguientes:

1. Facilitar la concentración y difusión de los informes necesa
rios para las relaciones universitarias internacionales.

2. Acelerar, entY(! las universidades, la circulación de personas y
de ideas.

3. Organizar conferencias universitarias internacionales o regio
nales, y preparar las recomendaciones que pudieran ser presentadas an
te los organismos nacionales e internacionales.

4. Ayudar a las universidades a 1nantener en el desarrollo de la
colabo¡;ación internacional el carácter que les corresponde.

5'. Asegurar, bajo un plan general e internacional, la defensa de los
intereses'materiales y morales de la universidad.

,Los antecedentes de la Conferencia son éstos: en Utrecht, Holan
da, se reunió en agosto de 1948 la Conferencia Preparatoria de Univer
sidades convocada parla Organización de las Naciones Unidas (Unes
ca), de acuerdo con una resolución que tal organismo adoptó en su
Tercera Asamblea, celebrada en esta capital.

Respecto a la conexión que tuvo la Conferencia de Niza con la
Unesca, el Rector Garrido dijo que unas palabras expresadas por el
Director General, seiior Jaime Torres Bodet, quien también asistió,
simbólicamente dan a entender la trascendencia de haberse aprobado
la creación de la Unión Internacional de' Universidades, en los concep
tos siguientes: "Así como la Unesca es la concie'ncia de las Naciones
Unidas, la Unión de Universidades será la conciencia de la Unesco."

Después de que el Rector Garrido habló de la brillante participa
ción de los delegados mexicanos, licenciados Luis Chico Goerne y Sal
vador Azuela y doctor Nabar Carrillo Flores, agregó que la nueva or
ganización estará integrada por doce miembros y que el Presidente de
la Sorbona de París, señor Saí'railh, quedó nom,brado como Secretario.

El Doctor Garrido, al narrar la trayectoria de su viaje, dijo que
después de Niza, e invitado especialmente, estuvo en Egipto para con
currir a las festividades celebradas en la Universidad del Cairo Fouad
Primero, donde se creó el Instituto del Desierto que estudiará el pro
blema que México tambíén afronta y que es ,la falta de agua.

En Egipto mcontró gran interés por México, JI con todo y ser un
lugar tan distante, y donde- no hay ni cóúsul mexicano, las gentes cul
tas C01wcen la historia de México y nuestra geografía.

Antes de re~resar estuvo -en París, donde observó los terrenos que
ocupará el Pabellón de México, que se hallará siíuado frente al de los
Estados Unidos de Norteamérica.

México tiene en París más de 1/einticinco becados, y según el em
bajador nuestro en la capital francesa doctor Víctor Fernández MaTle'YO,
pronto darán principio las obras de edificación del Pabellón con diver
sas apOlYtaciones, entre las que figuran la del señor Presidente de la Repú
blica, licenciado Migltel Alemán, del director, del Ban;co ~e México, fi
cenciado Carlos Novoa, del licenciado Agustln GarCla Lopez y del ,e
fe del Departamento del Distrito Fed~ral, licen:ciado Fernando, Casas
Alemán, que, sumadas a las de los meXlcanos resldentes en Francla, lle
gan a más de medio millón de pesos.
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Muflas, Hornos y Pirómetros

-Las fowgrafías que se han
tomado. ya no dejan lugar a/
duda. Insisto en d~cir que el
Cusco está destruído, casi en su
totalidad, como ciudad moder
na.

-¿Pero el Instituto de Biolo
gía Andina que usted dirige ha
sufrido daños?

-El Instituto no está ins.ta
lado en el Cusco, sino en Moro
cocha, 'cerca de Lima, a tres 'ho
ras de automóvil. Disponemos'
de excelente personal directivo.
y, lo que es' mejor, de' jóvenes
que se están preparando muy
bien.

-Entiendo que las inve~tiga

ciones que ustedes hacen en' ese
Instituto han concentrado su es
pecial atención en lo que se re
fiere a las variaciones que sufre
el hombre al subir a diversos ni
veles de altitud.

-Así es; no es el problema
del hombre de la altitud, sino el
de los cambios que experim,enta
el organismo -hombres, ani
males y plantas- con los cam-

,bias del ani.biente de altitud y
con la aclimatación al medio ex
terno. Galeno decía: el hombre
es un todo con su ambiente.

-Entiendo que los trabajos
del Institu to flo tienen \imitado
res en algún otro país de Amé
nca,

-En Argentina- se ha creado
un Instituto de Altitud, en Sal·
tao En Bolivia recientemente se
ha iniciado este conocimiento.

--¿Qué hombres de ciencia de
los Estados Unidos y Europa
están en relación directa con us
tedes?

-El general A. Armstrong,
Director de las Fuerzas Médicas
Aéreas en los Estados U nidos;
los profesores Dill. Bentzon,
Fenn y otros muchos: en Suiza
Van Murat y Stampf, del Insti
tuto del Jungfraufoch.

-He leído la noticia de que
la Institución Rockefeller ha
brindado al Instituto su apoyo

. efectivo.
-No hace mucho.la dire~tiva

resolvió "facilitar 700,000 soles
peruanos, que se dedicarán ínte
gramente a las tareas de estudiar
la aclimatación en los Andes.
El donativo lo obtuvo el doctor
Hurtado, director de Investiga
Clones.

-También nos hemos dado
cuenta de que el programa del
Instituto no se ha interrumpido,
a pesar de los acontecimientos
políticos en el Perú.

-No veo la razón por qué no
pudiéramos seguir trabajando
en un ambiente de tranQuilidad. .
científica en que vivimos los in-
vestigadores. Al contrario., el
Instituto ha recibido el mayor

Valdez, Cayetano Heredia, Se
bastián Barranca, Herminio
Valdizán y otros que han lu
chado por el mejoramiento del
·hombre.

En el Perú y en México nos
hemos encontrado varias veces,
y habíamos suspendido un diá
lago que, al fin, se reanuda só
lidamente para dejar una cons
tancia de las afirmaClones que el
doctor Monge me ha hecho al
responder, categóricamente, mis
preguntas. En él se reúnen las
calidades del catedrático univer
sitario. el buscador de la ver.dad
dentro de disciplinas severas y,
a la vez, el animador intrépido
que viaja continuamente, esta
blece conexiones, encuentra sim
patías y regresa al centro de sus
actividades -el Instituto de
Biología Atl'dina-'- para prose
guir su trabajo, en una atmós
fera no contagiada por las in
trigas de la burocracia, sino
enaltecida por el diario afán de
analizar problemas que han sus
citado la atención de los biólo
gos que en otros países han de
dicado también su tiempo a es
clarecer enigmas de la fisiología
y de la biología antropológica.
Lo más natural ha sido reiniciar
la conversación con e,1 doctor
Monge, haciéndole esta pregun
ta:

-¿Cuáles, en verdad, la si
túación en que ha quedado el
Cusco. después del último cata
clismo? Las noticias son contra
dictorias.

--El Cusco se acabó en lo que
se refiere a ciudad moderna, Res
pecto al Cusco del que estaban
enamorados los turistas. los ar
tistas, los estudiosos de la arqui
tectura colonial. hay que confe
sar que se ha convertido en rui
nas, quedando intactos los mo
numentos de piedra del Inca
nato y del período preincaico.

- ¿y cuá1 ha sido el pri mer
problema que se ha presentado?

-El problema urgente no es
el de restaurar las obras de arte
que se atesoraban allí, sino el
problema humano, el de dar
alojamiento a las gentes que han
quedado sin hogar. Los auxilios
deben ser apresurados antes de
que los comuneros vuelvan a re
montarse a la puna y abando
nen la ciudad, definitivamente.

-Es decir, que las mesetas
inhospi talarias van a recibir esa
corriente humana. Yo creía que
el cataclismo de que ha sido v~íc

tima el Cusco no tenía tal tras
cendencia demográfica, y que el
problema importante era el de
restaurar las maravillas arqui
tectónicas. La visita que hice a
esa ciudad me fué una revelación
estupenda.
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impulso de parte de los gobier
nos que se han sucedido en el
poder. desde su fundación.

-Entonces 'se trata de un
instituto autónomo. --.Suponía
que era una de las dependencias
de la Universidad de San Mar-
cos. . I

-Insisto en decir que. es au
tónomo, en 10 que se refiere a
la investigación y a la selección
de su personal. Eso nos ha per
mitido trabajar con un gran en
tusiasmo. Forma parte de la
Universidad, con una dependen
cia de la Escuela de Medicina y
su presupuesto proviene en par
te del Gobierno y de la Univer
sidad.

-Algo he le.ído sóbre lo que
usted llama el "hombre andi
no", un hombre"que es diferente
de nosotros, que tiene otra fisio-
logía. .

-Efectivamente,' correspon
de a una variedad fisiológica de
raza humana. Algunos escrito
res, principalmente cronistas del
siglo XVI, habían tenido presen
timientos; se habían anticipado
a nuestra tesis de que existe un
hombre que, obligado por las
condiciones de la altitud, tiene
características biológicas muy di
versas, que era preciso fomentar
y que nosotros estamos estu
diando actualmente.

-.-¿ Cuáles son esos cronistas?
-Uno de ellos es e.1 Padre

Bernabé Cabo. Leyéndole, se ad
vierte que en una de_sus afirma
ciones, al hablar de la fertilidad
de los diferentes grupos huma
nos -mestizos. mulatos, cuar
terones, etc. etc.-, tuvo una in
tuición que ahora nos permite
decir que Coba se anticipó a
Mendel. Hay que añadir los
nombres de Acosta, Guaman
Poma de Avala, Garcilaso de la
Vega y de' todos los cronistas
que hacen referencia a esos te
mas. Precisamente, acaba de ser
traducido al inglés mi libro so
bre confirÍnacioneshistóricas de
orden biológica en la aclimata
ción en los Andes.

-Quiere esto decir que los
historiadores tienen que estu
diar, para comprenderlos mejor,
a los conquistadores y los pobla
dores del Perú y de otros países
andinos, como lograron sobre
ponerse al medio físico y domi
narlo.

-Así es, y sobre ello me de
cía un profesor de la Universi
dad de Harvard ,que es posible
enseñar fisiología y biología a
través de la Historia.

-No sé en dónde he leído que
uno de los motivos que tuvo
Pizarra para no fijar definitiva
mente la capital del Perú en

Jauja fué que notó que los cer
dos no podían reproducirse ...

-Efectivamente. Le contaré
que en el acta de la fundación
de Lima aparece el dato de que
uno de los motivos del traslado
a ella era que los caballos, las
gallinas y los cerdos no se repro
ducían en Jauja. Hay otro he
cho: como la raza negra no se
adapta a la altitud, el folklore
peruano apunta: "Gallinazo no
canta en puna y si canta es por
fortuna; "

-.-Al gallinazo le llaman zo
pilote, en México y Centro
América; pero en Venezuela es
tI" " " 1 .samuro y aura en otros
países. Pero siguiendo nuestra
conversación, ¿cuáles son las di
ferencias entre el hombre del lla
no y el andino?

-Hay que suponer que de
biendo equilibrarse el hombre
con su medio ambiente, si en
éste sólo encuentra en la altitud
la tercera parte o la mitad del
oxígeno que tiene al nivel del
mar, todos sus órganos -pul
món, corazón y sistemas, san
gre, tejidos, etc. etc.- deben
adaptarse diferentemente.

-En la altipla'nicie mexicana
es curioso observar que el árbol
del plátano produce flores, pero
nunca da fruto.
. -¿No se ha publicado nin
gún trabajo sobre los animales
y su reproducción en la altipla
nicie mexicana?

-No tengo noticia. Sin em
bargo, hay. un trabajo del mé.
dico Jourdanet, que figuró en
el ejército francés enviado por
NapoJeón nI.

-Conozco ese trabajo; pero
me parece que hay uno más apre
ciable, que se debe a un doctor
Vergara López y a Ul1 colega
suyo, cuyo nombre no recuerdo.
Los mexicanos deberían rehabi
litarlos, porque hicieron un tra
bajo verdaderamente original.
Evidentemente, en México exis
te el problema, con menos in-
tensidad, I

-Es corriente observar que:
especialmente los cantantes, al
llegar a la ciudad de México su
fren marcada incomodidad. Re
cuerdo que Lily Pons, después
de cantar Lucía se vió obligada
a trasladarse a Cuernavaca.

-En general, el fenómeno
biológico no es visible, pero si se
le estudiara científicamente ha
brán de encontrarse hechos inte
resantes. Tengo entendido "que
así lo creen científicos mexicanos
de gran autoridad. .

-¿Cree usted que hay ejem
plos evidentes de que en la Amé
rica Española se pueden formar
hombres de estudio que se dedi-

EVITE LOS CA.TA ROS
CONSERVESE LLENO DE SALUD

los primeras señales de peligro, (amo son:

e Fatigo o flojera co.nstonte,

e Dolores de cobezo, de pecho,

e Respiración tatigoso y

e Fuertes escolosfríos.

. le están indicando o USTED, que sus defensas orgánicas se

hallan disminuídás, y que será fácil presa de un cotorro que

puede ser el principio de uno pulmonía.~

Veo de inmediato o su médico, paro que le recete los me

dicamentos que le evitarlÍn complicaciones y le curarlÍn. r~@l
Además usted debe cuidarse de los cambios bruscos de

temperatura, los enfriamientos repetidos, lo respiración constan

te de polvos. Yno olvide que el agente cousol de lo flgripo" es

altamente contogioso y do lugar o los brotes epidémicos.-~J\

AISLESE y consulte de inmediato 01 médico poro no conto

gior o los seres queridos que le rodean.

Aumente sus defensas orgánicos y protejo su solud, hacién

dose regularmente su exornen médico general.~

Acuda a los servicios del Instituto, y

solamente en el caso de que su enfermedad

le impida asistir a la Clínica, solicite la

atención a domicilio ha

ciendo sus llamadas tele-

Fónicas entre las 7 y 18

horas a través del 07.

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
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laciones con la en/ermedad de
Vaquez (1929), La enferme
dad "de las grandes alturas
(1937), La vida en los Andes
y el mal de montaña crónico
(1942), etc. et~. ¡El profesor
Roger, Decano'de la Facultad de
Medicina, dió el nombre de "en~

fermedad de Monge" a la que es
característica -de los .altiplanos
andirios o "soroche".)

cializados en proyecciones de
películas memorables, sin dis
tinción de .fecha o necesidades
de orden económico (ha sucedi
do a menudo que estos salones
ganen más dinero); luego se
fundaron unos Cipe-Clubs, aso
ciaci9nes de pet;sonas que se co
tizan para ver, juntas, las gran
des obras clásicas de la pantalla,
sin la finalidad de obtener bene
ficios. .

Tales Cine-Clubs existen
ahora .en gran número en Pa~ís,
en Londres, en Roma y en Nue
va York, y muy a menudo, en
vez de ir a ver una mala película,
en un salón comercial. se. dirige
uno a su Club -10 que es tam
bién mucho más económico-,
en donde puede estar seguro de
ver una muy buena película,
pues se trata siempre de una cin
ta seleccionada.

Es uno de estos Cine-Clubs
el que México, como las demás
grandes capitales, ha logrado,
bajo el patrocinio del Instituto
Francés de la América Latina.

En él se pueden ver con regu
laridad, en la cómoda sala del
Instituto, las obras de los más
grandes realizadores de la histo
ria del cine: René Clair, Jean
Renoir, Julien Duvivier, Char
lie Chaplin, Emilio Fernández,
Marcel Carné, Eisenstein, etcé
tera; es decir, películas como Las
luces de la ciudad, La gran ilu
sión, Tempestad sobre Asia. El
millón, El día se levanta ...
nombres todos que merecerían
ser célebres, cintas y obras que
merecen ser tan estudiadas como
los más grandes nombres de pin-
tura y de literatura. .

En efecto, así como existe
buena y mala literatura, existe
también buen y mal cine. S'e es
criben cada año millares de li
bros mediocres: el aficionado no
los toma en cuenta, y sólo habla
de los ocho o diez buenos libros
que salen. Lo mismo se debe ha
cer con el cine, tanto para nues
tro placer como para nuestra
cultura.

lOR J. F. RICARD

Del Instituto francés de la América Latina

CINE-CLUBUN

tría y Medicina Legal, en Chile,
y la Facultad de Medicina de
dicha Universidad. Hizo estu
dios de ampliación en la Uni
versidad de París y en la Escuela
de Medicina Tropical de Lon
dres. Entre sus libros y mono
grafías sobresalen los siguientes:
La enfermedad de Carrión o
verruga peruana (1912), Las
eritremías de' la altitud, sus re-

¿Imaginamos 10 que podría
ser nuestra cultura pictórica si

I no nos fuese posible ver más que
. los cuadros pintados durante el
año en curso o durante los dos
o tres años pasados, y 10 limita
dos que serían nuestros placeres
literarios si; por una ley inexora
ble, se nos obligara a leer única-'
mente las "últimas novedades"?

Esta ley, sin embargo, es la
que rige al cine, pues antes de ser
un placer, una distracción o una
obra de arte, una película es un
producto industrial. una mer
cancía comercial. Cuando una
película ha salido de los estu
dios no hay nada más urgente
que "amortizarla", hacerla cir
cular a fin de poder así obtener
de su explotación bastante dine
ro para hacer otra. Resulta, por
10 tanto, que todos los salones
se hallan permanentemente ocu
pados por películas que no están
aún amortizadas, es decir, por
las últimas novedades.

Aunque sea de hecho posible
pintar o escribir sin obtener di
nero, aunque un editor nb lle
gue a arruinarse por un libro no
vendido, una galería de cuadros
por una exposición sin éxito,
dos o tres películas que no cu
bren sus gastos, representan una
catástrofe para el productor; en

/ efecto, dos o tres minutos de pe
lícula impresionada representan
el día de trabajo de centenares
de artistas y técnicos. Por esto
es que en el cine el interés de los
productores prevalece sobre el
punto de vista de artistas y afi
cionados: las películas que han
cubierto sus gastos y producido
beneficios deben ceder el lugar,
aun siendo obras de arte, a las
películas recientemente produci
das, aunque éstas no valgan
nada.

_Es como reacción contra esta
ley inexorable por 10 que, desde
los alrededores de 1930, se em
peZaron a crear en París unos
salones desligados de los gran
des circuitos comerciales y espe-

I

Perú sin tener título universita
rio. Sin embargo, es admirable
la abó que pudo realizar, sin
tener a la disposición instrumen
tos apropiados, pues a pesar de
ello le fué posible hacer anota
ciones y afirmaciones que han
podido ser comprobadas en la
actualidad.

-Ya es tiempo de que se ha- .
ga un estudio sobre los hombres
de ciencia que' han hecho expe
diciones a través de nuestros paí
ses y que han dejado noticias en
libros o monografías.

-Creo, como usted, qpe po
dría hacerse ese estudio y que de
él podríamos obtener resultados
sorprendentes.

-Sería un balance que arro
jaría mucho en nuestro haber.
Humboldt abre la mat;cha, tra
tándose de la América emanci
pada. Isaiah Bowman nos dejó
esos admirables estudios entre
los que sobresale Los Andes del
sur del Perú.

-Estamos muy de acuerdo.
En mi país contamos ya con al
gunas páginas que podrían
aprovechar los que hacen el ba
lance del progreso.

-La historia de la ciencia
tiene una seducción irresistible,
porque la ciencia es una de las
grandes aventuras humanas. So
bre todo, en ella surgen ejem-

'plos de hombres de estudio que
cuando eran niños arrostraron
dificultades terribles. Usted es
uno de ellos.

-Permítame que, orgullosa
mente, le diga que me formé en
un hogar muy pobre, y que mi
madre daba lecciones de piano
para sostener a sus cuatro hijos.
Lo poco que soy,' a ella se 10
debo.

(Carlos Monge naClO en
1884. Es doctor ha oris causa
de las Universidades de Chicago,
Santiago de Chile y La Paz.
Obtuvo su título de médico y
cirujano en la Universidad Ma
yor de San Marcos de Lima, en
la que actualmente es director
de la Escuela de Altos Estudios
y del Instituto de Biología An
dina. Es uno de los peruanos
que ha viajado más y que tiene,
por lo mismo, las más amplias
relaciones. Pertenece a la Acade
mia de Medicina de Lima, la
Sociedad de Biología de Buenos
Aires, la Academia Nacional de
Ciencias, la Sociedad de Biolo
gía, la Sociedad de Medicina Le
gal y la Asociación Médica-Pe
ruana "Daniel A. Carrión", en
el Perú. Es miembro honorario
de la Academia Nacional de
Medicina de Buenos Aires, la
Sociedad Médica de Chile, la So
ciedad de Neurología, Psiquia-
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quen especialmente a conocer la
realidad ambiental?

-Precisamente, en la reunión
que acabamos de tener los miem
bros de la Comisión Internacio
nal de Estaciones de grandes al
turas en el Observatorio del Pi
co du Midi, en Francia, hemos.
aprobado una resolución invi- .
tanda a los países americanos en
que hay altiplano para que nom
bren un comité que estudie la
biología del organismo en fun
ción del ambiente. México tiene
investigadores de primera clase.
Chávez, Rosenblueth, Méndez,
Izquierdo, González Guzmán,
podrían dar contribuciones im
portantísimas.

-¿A su iuicio, la reforma
social que se opera en varios
países del mundo ha favorecido
el mejor conocimiento de las
ciencias biológicas?

-Tal vez este último cono
cimiento es el que ordena la re
forma social. por su sentido 'de
bienestar humano.

-Ahora que están celebran
do en el Perú el primer centena
rio del sabio italiano Antonio
Raimondi, acaso se precise algu
na observación suya respecto a
la altitud y la biología.

--No, que yo sepa. Raimondi
fué un hombre genial. Llegó al

ELABüRAClüN



ESCUELA DE ESTUDIOS CONTABLES
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seo de servir, que por encima de los
cálculos se han terminado construc
ciones en un tiempo menor al fijado
en los contratos; así, por ejemplo, la
torre de la Facultad de Ciencias e Ins
titutos -con qüince pisos de altura,
una estructura de concreto que es la
más alta en toda la República, y una
superficie cubierta de mil metros cua
drados- se contrató para que estuvie
ra terminada en ciento veintisiete
días; cuatro días antes estaba total
mente concluSda. La Escuel-a de Co~

mercio, de tres pisos, con una longi
tud de ciento doce metros y con sus
diversos anexos, se estipuló en los
contratos que se ejecutaría en sesenta
días; se esperaba que estuviera termi
nada para el día doce de este mes, o
sea con cuatro días de anticipo.

. La estructura del edificio de Hu
manidades, en donde quedarán las
Escuelas de Economía, Leyes y Fi
losofía, se iba a terminar para el trece
de febrero; comprende solamente lo
que se llama crujía de aulas, o sean
todos los salones de las tres Faculta
des. El edificio será uno de los más
largos que se hayan construído en
todo el co·n tinen te: 3 18 metros de
longitud, o sea que tendrá 100 me
tros más de largo que el Palacio Na
cional; contará con cuatro pisos.

En el curso de este año confía la
Gerencia citada que quedarán total
mente acabados los edificios de la Fa
cultad de Ciencias e Institutos, la Es
cuela de Comercio y el Instituto de
Física Nuclear, en el que por primera
vez podrá la América Latina contar
con un equipo para hacer investiga
ciones de energía nuclear, pues con
tará con un aparato desintegrador de
átomos, que sólo se dedicará para in
vestigaciones y aplicaciones pacíficas
y que ha costado un millón doscien
tos mil pesos. Es el tercero que hay
en todo el mundo; el primero fué ins
talado en Estados U nidos y el se
gundo en Francia. Sus aplicaciones
serán positivamente beneficiosas: el
empleo de los isotopos para la perse
cución de enfermedades tan terribles
romo el cáncer; en usos industriales;
la aplicación de antifricciones: (pOr
medio de los espectros se sabe, por
ejemplo, de las fallas en las fundicio
nes de metales y en las aleaciones; en
la agricultura, por la fotosíntesis, que
bien se puede decir que es un procedi
miento que permite al hombre tener
en sus manos las fuerzas de la natu
raleza, es decir, como si fueran los
propios rayos solares, pero con' mayor
potencialidad se aplica a la germina
ción de las plantas. Se han hecho Y<l!
con la fotosíntesis diversas aplicacio
nes: en el tabaco, por ejemplo, que
aunque sus resultados fueron per
judiciales porque esa germinación
pronto aumentó la proporción de ni
cotina, se comprobó el éxito de.la apli
cación. En otras plantas, con este
proceso, se aumentará la proporción
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Fernández, Alberto· Barajas, Nabor
Carrillo Flores;. para el Instituto de
Humanidades, fungieron como aseso
res el maestro Samuel Ramos, licen
ciado Gilberto Layo y doctor José
Castillo Larrañaga.

En las obras materiales, en cada
una, participan tres o cuatro arquitec
tos, pudiéndose decir qlie no hay en
la actualidad ningún arquitecto o in
geniero de los más distinguidos en
nuestro país que no haya, en una u
otra forma, contribuido.

Las concesiones para la ejecución de
los trabajos se han hecho por el sis
tema de concurso, exigiéndose a todas
las compañías que tengan una reco
nocida solvencia, por cu~nto a su ex
periencia y a las norma's morales en el
ejercicio profesi9naI. Para evitar que
el otorgamiento se haga por favoritis~

mas, todos los concursantes, en pre
sencia de un jurado, presentan sus
proposiciones, siendo aquel que mejo
res condiciones ofrece, al que se le da
la oportunidad de efectuar los traba
jos. En tal forma se ha manifestado el
espíritu de cooperación -tanto los re
presentantes de compañías construc
toras como los arquitectos e ingenie
ros, los más, son de extracción uni
versitaria-":, que en ocasiones no se
perciben ganancias, 10 que le ha sig
nificado a la Gerencia un ahorro de
millones de pesos.

Además se ha trabajado con tal de-

*
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de 1951.
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9límpico, que se proyectaba para
ochenta mil personas, y que, debido
a una ampliación de poco más de dos
millones, tendrá capacidad para cien
mil.

Para dar una idea de las proporcio
nes de ese estadio, basta decir que sus
graderías medirán, en conjunto, más
de cincuenta kilómetros, o ~ea una
distancia aproximada a la de México
a Toluca.

Las obras de la
Ciudad Universitaria

Los directivos de la Gerencia de la
Ciudad Universitaria, a cuyo frente se
halla el arquitecto Carlos Lazo, han
informado que en todos los trabajos
de la C. U. han participado reconoci
das autoridades en' los diferentes as
pectos de las realizaciones; así, por
ejemplo, en el edificio de Ciencias,
fueron consultados para que externa
ran su opinión, entre otros, los dis
tinguidos investigadores doctores M~
nue! Sandoval Vallarta, Carlos Graef

,

ACTUALIDAD
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Manifestaciones del Rectar
Garrido a la prensa

Los edificios de Leyes, Economía,
Comercio y Filosofía, que forman
parte de la Ciudad Universitaria, en
la que se han invertido hasta la fecha
diecisiete millones de pesos, serán
inaugurados en septiembre del presen~

te año.

Asimismo, esta obra monumental
tendrá un costo de cien millones de
pesos, según la ,declaración que hizo
.a la prensa el Rector de la U niversi
dad Nacional Autónoma de México,
doctor Luis Garrido.

El acontecimiento de la inaugura
ción de estos edif~cios formará parte
del programa de actos solemnes que se
celebrarán con motivo del cuarto cen-

~. renario de la Universidad Nacional
Autónoma de México.

Tambié'n, con el mismo motivo, de
las prensas de la Imprenta U niversi
taria saldrán obras tales como la de
Edmundo O'Gorman, historia docu
mentada de la UNAM; se efectuará
la reunión de la Unión Latinoame
ricana de Universidades; habrá un
gran gallo estudiantil, una velada en
el Palacio de Bellas Artes, una ora
ción latina dedicada a fray Alonso
de la Veracruz, y se hará la inaugura
ción de salas en el Museo de Historia
de Chapultepec, con la exhibición de
cuatro siglos de cultura en México.

Igualmente, se entregaran doctora
dos honoris causa a personalidades del
mundo que hayan ayudado a nuestro
país o prestado servicios a la humani
dad. Se acuñarán medallas con el es
cudo de la antigua Universidad y la
de hoy.

Se solicitará, ante el Primer Man
datario de la Nación, que las utilida
des del timbre conmemorativo, que se
calculan en dos millones de pesos, se
destinen a sufragar los gastos de la
celebración del cuarto centenario de
la UNAM.

Otro punt'o de la entrevista fué el
que se relaciona con la Facultad de
Ciencias Sociales y Políticas, que co
menzará a funcionar en este mismo
año. Añadió el Rector Garrido que en
esta Facultad. o bajo el amparo de la .
Escuela de Jurisprudencia, se estudia
rá la carrera de periodismo, que cons
tará de cuatro años de estudios; se
han dispuesto ya, y aprobado por el
Patronato, .cincuenta mil pesos para
la Escuela de Periodismo.

El Rector hizo saber que otra de
las obras monumentales en la futura
Ciudad Universitaria será el Estadio

I



Los Cursasen _
San Antonio, Texas

El día 5 de febrero se i~auguraron

en la ciudad de San Antonio. Texas,
los Cursos de Extensión Universita
ria que por séptima vez auspicia la
Universidad Nacional de México en
cooperación con la Secretaría de Re
laciones Exterio'r~s 'y el Centro Cultu
ral Internacional de esa 'ciudad norte
amencana.

Participaron en esos cursos los si
guientes pl1ofesores: doctor Francisco
Monterde, don Raimundo S~nchez,

don Eduardo Noguera, don Arturo
Arnáiz y Freg, don Ignacio Marqui
na, doctor don Eusebio Dávalos, doc
tor don Ignacio BernaL don Felipe
Garda Beraza y el licenciado Alberto
Garda GÓmez.

El tema general de los cursos y las
conferencias fué el del México indí
gena.

Todos los Rectores del
,paí~, en una r~unión

. Como parte .de los actos conmemo
rativos del Cuarto Centenario de la
fundación de la Universidad 'Nacio
nal Autónoma de Méxioo, que .se ce
lebrará el próximo mes! de septiembre,
la Asociación de Universidades e Ins-
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titutos de Enseñanza Superior de ia
República Mexicana lÍevará a cabo
una reunión extraordinaria .en esta
ciudad, a la cual asistiián los Rectores
de todas las instituciones de enseñan
za superior.

ImportanteS temas re!acio~ados'con
e! desenvolvimiedto de la éultura de
México serán abordados en esta oca
sión; donde se espera dar uñ paso más
hacia la planeación y coordinac'ión de
la enseñanza en 'el país.

También la Unión de Universi
dades Latinoamericanas, que agrupa.
a más de treinta universidades de la
América Latina, llevará a cabo qtra
sesión extraordinaria como homenaje
a nuestra máxima institución de cul
tura en México.

Las dos instituciones mencionadas
están presididas por el Doctor Garri
do, Rector de la Universidad Nacio
nal Autónoma de México.

Está por terminarse
el Himno de la UNAM

Próximamente quedara conc1uída
la música del Himno Universitario,
cuya letra fué escrita PQr el poeta Car
los Pellicer.

El profesor Juan D. Tercero, di
rector de la Escuela Nacional de Mú
sica. dependiente de la Universidad
Nacional Autónoma de México, co
municó 10 anterior a la Dirección Ge
neral de Difusión Cultural. Este mis
mo añ,o la máxima casa de cultura de
México contará con un canto que'
exalte las virtudes de la comunidad
universitaria.

Aumentos de sueldo al
personal de la UNAM

En la última reunión de! Consejo
Universitario, que presidió el' doctor
Luis Garrido, Rector de la UNAM,
se dió a conocer el acuerdo de la Co
misión de Presupuestos para que se
inoorpore a los sueldos ellO por cien
to adicional que venían percibiendo
los servidores de la máxima Casa de
Estudios.

También en dicha junta se declaró
que los sueldos de los empleados ad
ministrativos y personal jubilado ten- .
drán un aumento adicional cuyo mon
to habrá de variar del 20 al 5 por
ciento, en escala descendente, inversa_
m.ente proporcional al monto de los
sueldos. Esto beneficiará al persOnal
administrativo, incluyendo investiga~

dores, directores y secretarios de escue
las, facultades e institutos. También
se aprobó que en el presupuesto se
aumente ellO por ciento sobre las
asignaciones consignadas para 1950
1951, a los profesores de la Escuela
Nacional Preparatoria y a los catedrá
ticos de carrera.

Se dió a conocer asimismo e! pre
supuesto total de egresos y el plan de
arbitrios correspondientes al ejerci
cio del primero de febreto de 195 1 al
31 de enero de 1952, que presentó el
Patronato.

Actividades de la
Escu;ela de Verano

A la atinada dirección de! doctor
Francisco Monterde se de'be el que por
primera vez en muchos años el Anua
íÍode la Escuela de Verano haya sido
publicado desde el pasado mes de di
ciembre. Con igual acierto se han pre
parado los planes para e! nuevo curso,
y se ha hecho una propaganda con
mayor extensión, ya que abarca desde
Estados Unidos y Canadá hasta Ho
nolulú, Filipinas y la Atp.érica Cen
tral. En consecuencia se espera un ma
yor número de alumnos.

Se han renovado los métodos y
hay planes nuevos para la enseñanza
del español. Para este último se in
trodujeron dos nuevos grados: el in
termedio y el avanzado. con 10 cual se
tienen cinco grados que permitirán
un adelanto progresivo y cabal del
español. Habrá también un curso de
técnica de la enseñanza en español.
para maestros.

albergar de trescientos a cuat'rocientos
alumnos, distribuyéndose por -zonas
regionales, es decir que, por ejemplo,
en un lugar estarán los jóvenes del
norte y en otro los del sur. Los ex
tranjeros tendrán sus zonas particu
lares, esperándose que los edificios
sean financiados por los gobiernos de
esos países. U na de las instituciones
que ya se ha ofrecido a contribuir es
la Rockefel1er; dicho Instituto pro
metió construir la casa para los es
tudiantes norteamericanos.

~SOLlDO
PRESTIGIO flúIZa
UNA SOLIDA
CONSTRUCCION

que en sólo treinta minutos se pueda
desalojar una multitud de ciento cua
renta mil almas. Estará bajo niveL
aproximadamente a diecinueve metros
de la Avenida Insurgentes.

Según los cálculos que hacen los in
genieros, este estadio quedará termi
nado para e! mes de julio próximo.

Una obra que también será notable
es el lago artificial, en e! que podrán
nadar a'l mismo tiempo hasta dos mil
estudiantes. Se calcula que quedará
terminado en el curso de este año.

Esperan Jos directivos que para an
tes de que termine su gestión el li
cendado Alemán esté ya terminada la
magna obra. El gobierno, además de
lo que ya había presupuestado, orde
nó que se dieran en una partida espe
cial treinta miltones de pesos más. o
sea que, sin contar con 10 que aporte
la iniciativa privada, se dispondrá de
más de cuarenta y cinco millones de
pesos.

A este respecto informó la Geren
cia de la Ciudad que esperan que la
iniciativa privada responda, al ver
que efectivamente se está trabajando,
con tina verdadera aportación.

Por los cálculos que hacen los ar
quitectos, la Ciudad Universitaria de
México está hecha para durar cuatro
'O cinco siglos; como dijera alguien
irónicamente: "es una obra a prue
ba de estudiantes".

Se espera que para el año entrante
funcionen las Escuelas de Leyes, Filo
sofía y Economía en sus locales de la
magna obra. Las de Ingeniería y de
ArquiteCtura tal vez sean inauguradas
posteriormente.

Una de las construcciones más cos
tosas será la Biblioteca Central. en la
que se gastarán no menos de seis mi
llop.es de pesos.

La última información pt\oporcio
nada fué sobre las casas-habitación
destinadas al estudiantado. Serán pre
ferentemente dadas a los alumnos
provenientes de! interior de la Repú

.blica, de Centro y Sudamérica y a los
que vengan de fuera del Continente.
Se harán casas tipo con capaCidad para
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de proteínas, hierros, etc., reduciendo
e! ciclo de la germinación.

Contará la gran Ciudad Universi
taria de México con una nunca antes
vista zona de deportes; en todo el
mundo no hay una Universidad que
se pueda equiparar en este aspecto a
nuestro país. Y es éste no un proyec
to, sino una tangible realidad; se ha
llan terminados ya los campos de' en
trenamiento y el estadio de prácticas.
y en él se encuentran trazados los
campos de futbol soccer y americano
y las pistas para el atletismo. acondi
cionadas de acuerdo con las más avan
zadas técnicas.

Además de este estadio hay tres
campos de futbol. con metas inter
cambiables para que lo mismo se pue
da jugar el futbol americano que el
soccer; aparte de éstos se extiende un
moderno diamante de beisbol. tam
bién con graderías para cuatro mil es~

J?eetadores; dos campos más para e!
softbol; catorce canchas para el bas
quetboI, en donde también se podrán
jugar volibol y badminton.

En otra parte de la Ciudad. habrá
mesas de tenis y de ping-pong.

Incluye, asimismo. la zona depor
tiva doce frontones; uno, olímpico.
para cesta-punta. que es el mejor que
se haya construído en país alguno.
Todos están trabajados con una ar
quitectura típica: imitando las pirá
mides de! México prehispánico, se le
vantan los muros de los frontones se
mejando esas construcciones de nues
tros antepasados. A los lados habrá
todos los anexos: servicios sanitarios,
baños, vestidores, etc.

Una de las obras verdaderamente
fantásticas es el estadio olímpico, en ~

clavado en el corazón de la Ciudad
Universitaria. Tendrá un cupo nor
mal para ciento veinte mil espectado
res y con sobrecupo para ciento cua
renta mil; no hay en ninguna U ni
versidad en el mundo un estadi10 de
estas dimensiones. En él se han apli
cado las más modernas técnicas de
construcción: con sus calzadas adya
centes y espaciosas puertas, se calcula
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El doctor GaHido dijo que
no, que era pragmático.

Diversas y variadas interpre
taciones pueden darse al prag
matismo; pero si, es de creerse,
el doctor Garrido quiso decir
que es un hombre que se rige por
los hechos, deberíamos celebrar
y aceptar su clasificación.

Las filosofías pueden diversi
ficarse por elucubraciones que
obedezcan a muy variadas ten
dencias. Los hechos no.

Los hechos, en Rusia, han
suprimido 'todas las libertades
humanas para someter las acti
vidades de los hombres a las res
tricciones impuestas por el Esta-

,do: desde la Universidad hasta
la Escuela Primaria no se puede
pensar sino de acuerdo con la
doctrina impuesta por el Partido
Comunista en el poder.

En México, los hechos son
que el Estado, verdadero sostén
económico de la Universidad.
profesa la doctrina democráti-a
que quiere decir la libertad.

Nuestra Constitución Políti
ca, de la cual moral y jurídica
mente no puede apartarse la
Universidad, establece los dere
chos humanos en su más com
pleta amplitud. El Rector, co
mo todo el personal directivo de
la Universidad, tenía que ser
pragmático, es decir, ajustarse a
los hechos.

El doctor Garrido es un emi
nente sociólogo, y como su es
pecialización en el penalismo le
ha dado ocasión de crearse bien
ganada notoriedad, es evidente
que en su papel de director de las
generaciones intelectuales que se
están incubando no puede apar
tarse, ni en lo jurídico ni en 10
espiritual, de las tendencias po
sitivas del pueblo mexicano.

Las dudas sobre la filiación
del doctor Garrido provienen de
que fué invitado y concurrió al
Congreso de la Paz, organiza
ción comunista, que tuvo lugar
en México. En realidad no sola
mente el doctor Garrido fué
víctima de esa astuta empresa
comunista, sino que vanas per
sonas de capacidad personal y de
prestigio, cayeron en la engañifa
de los pacifistas. Pero, tan pron
to como se dieron cuenta de la
mañosa trampa, alieron de ella
para reintegrarse en su verdadera
posición.

A estos congresos de la paz,
como a la Petici6n de Paz de
Estocolmo, hicieron entrar ini
cialmente a personas que de bue-
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Como es de todos sabido, la

Organización ·de las Naciones
U nidas, desde que comenzó a

'funcionar activamente creó di
versas organizaciones autóno
mas relacionadas con los aspec
tos constructivos del mundo.

La más importante es la Or
ganización de N¡lciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, conocida por sus ini:-
ciales U.N.E.S.C.O.

Ni a e$ta ni a ninguna otra_
de las entidades surgidas de las
Naciones Unidas pertenece Ru- landa, d'onde se reunió en 'agosto DeberíaplOs agregar nosotros
sia. Siguiendo su ejemplo, algu- ,,' de 1948 una Conferencia Pre- que cada universidad nacional
nas.?~ las n'ac~?nes -del bloque paratoria de Universidades con- "es la conciencia de su propio
sovletlco tamblen se han abs~e- vacada por la Unesco, de acuer- país". Por esta razón la univer
nido de formar parte de esas en- do con una resolución que esta sidad ha de reflejar el pensa
tidades o, ya estando en ellas, entidad de -las Naciones Unidas miento y los sentimiet;ltos colec
l~s han abandonado. adoptó en México, al celebrar tivo.s que integran una nación.

Patrocinada por la U.N.E.S. en esta capi al su Tercera Asam- Las universidades nacionales
c.a. acaba de celebrarse una blea.' no pueden obedecer a una rígida
Conferencia G:neral de U~iver..: Dijo el Rector, doctor Ga- orientación -como sucede en
sidades, en Nlza, bella cmdad rrido, que en la junta de Niza el los países totalitarios- sino que
francesa de la Costa Azul. Director General de la Unesco, deben ser el escenario donde ac-

La's más famosas universida- señor Jaime Torres Bodet -cu- túen todas las tendencias, se ex
des del mundo estuvieron repre- ya presencia en el acto da idea pongan todas las filosofías; pe
sentadas en esa Conferenc;ia; en- de la trascendencia del mismo-, ro, siempre, dentro de las carac
tre ellas figuraron la Georgiana, había dicho; , "Así como la, terísticas de la nación.
de Roma, la Hebrea de Jerusa- Unesco es la conciencia de las Algún periodista, en la en
lén y la del Cairo, Al Azpar, Naciones Unidas la Unión de' trevista de prensa con el doctor
creada esta última en el siglo Universidades ser'á la conciencia Garrido, le preguntó al Rector si
XVIII. de la Unesco." . era comunista.

Nuestra Universidad Nacio-
nal Autónoma de México tam
bién estuvo representada, _presi
diendo la Delegación Mexicana
el Rector, doctor Luis Garrido,
quien acaba de retornar a la ciu
dad de México y en una entre
vista de prensa dió a conocer las
conclusiones a que llegó la Con
ferencia General de Universida
des y que fueron las siguientes;

1. Facilitar la concentración
, y difusión de los ip:forme~ nece
sarios para las relaciones univer
sitarias internacionales.

2. Acelerar, entre las univer
sidades, la circulación de perso
nas, y de ideas.

/ .
3. Organizar conferenClas

universitarias internacionales o
regionales, y preparar las reco
mendaciones que' pudieran ser
presentadas ante los organismos
nacionales e internacionales.

4. Ayudar a las universida
des a mantener' en el qesarrollo
de la colaboración internacional
el carácter que les corresponda.

5. Asegurar, bajo un plan
'general e internacional, la de
fensa de los intereses materiales
y morales de la universidad.

Esta conferencia de universi
dades qe originó de una reunión
qqe tuvo lugar en Utrecht, Ho-
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y 180'-07-67

Motolini-a, 16
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•

Aparatos Científicos.

Tel. Mex.: 36-21-99

•

Fabricantes e Importadores,

Instrumentos de Cirugía,

Equipos para Hospitales"

'~Comercio 'exte'rior: movi
'miento de materí'as pri'mas in
dustriales", lice.ncíado Marcelo
G. Arámburu.

"IlI. La reconstrucción eco
nómica de Europa", doctor Pa
blo Gunter Dillner.

"Los cambios en la estructura
de la balanza, de pagos' mexica
na", señor Ernesto Fernández
Hurtado.

"Algunas observaciones sobre
la coyuntura actual" , doctor
Antonio Sacristán Colás.

"Intervención económiC'a en
México-(Ley de Materia Econó
micá de diciembre de 195O) " ,
licenciado Fernando Zamora.
, "La nueva Deuda' Púbiíca

Exterior de México", licenciado
Antonio Carrillo Flores.

,'Costos industriales predeter- '
minados", señor Fernando Ho
yo Legaspi, C. P. T.

"La guerra, y la' expansión
monetaria", licenciado Eduardo
Suárez.

LOS CURSOS' DE INVIERNO, DE LA

ESCUELA NACIONAL DE E¡CONOMIA

Los Cursos de Invierno de la"
Escuela Nacional de Economía,
de la Universidad Nacional Au
tónoma de México; se han des
arrollado con notorio éxito aca-

'démico, del 29 de enero al 14
de febreró último. ,

La lista de temas y sustentan
tes en dichos Cursos, que no/
desmerecieron respecto a la ca
lidad de los precedentes, es la
que sigue:

"Economía de los transpor- .
tes urbanos"" licenciado Rubén
Fuentes Delgado.,

"Revisión de criterios sobre el
desarro1l0 económico hispano
americano", doctor Manuel
Sánchez Sarta.

"Problemas financieros de 'la,
industrialización de México",
licenciado Manuel Salas Villa
gómez.

"PlaneacÍón económica del
Valle del Mezquital", licenciado
Alfonso Pulido Islas..

"Fundamentos teóricos de la
planeación económica", doctor
Laszlo Radvanyi.

"Evolución histórica de las
ideas sobre industrialización en
México", licenciado Diego Ló
pez Rosado. I

, "Problemas de administra
ción de empresas indust6ales
nuevas", licenciado Enrique Pé
rez López.

"Los impuestos locales a la
producción agrícola", licenciado
Eduardo Bustamante.

"1.·El desarrollo en la fase de
integración y expansión (hasta
1929)", doctor Pablo Gunter
Dillner.

"Influencia del latifundio y
la ganadería en la historia eco
nómica y social de México", li
cenciado Moisés T. de la Peña.

"La enseñanza técnica en Mé
xico", licenciado J ulián ' Díaz
Arias.

"11. La fase actual de inten
sificación", doctor Pablo Gunter
Dillner.

"Evolución del impuesto so
bre la renta en México", licen
ciado Eduardo Bustamante.

"El problema del valor de la
moneda", doctor Mariano Al-
cacer. /

"La contabilidad nacíonal",
señor Rafael Urrutia Millán.

"Aspectos eco'nómicos de la
inmigración de trabajadores me
xicanos a los Estados Unidos",
doctor Edmund9 Flores.

na fe, como todos los seres hu
manos, desean la paz.

Ya en este programa trans-
o mitimos una vez la indignada
protesta de Juana de Ibarbou
rou, cuando después de haber
firmado la Petición de Paz se dió
cuenta del engaño comunista.

El Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México
es un hombre de gran prepara
ción 'científica, de carácter mesu
rado, trabajador incansable, or
ganizador e idealista.

El Gobierno de México, in
discutiblemente democrático, es~

tá invirtiendo hasta 100 millo
nes de pesos para construir la
Ciudad Universitaria, y no es
tá reclamando nada en cambio
desde el punto de vista del par
tidarismo.

Nuestro Presidente de la Re
pública es un universitario, y
sabe que los hombres que se
formen en la Universidad no
podrán tener modelado un espí
ritu sujeto a limitaciones dog
máticas ni a fanatismos de nin
guna espeCie.

La Universidad Nacionallai
ca, en el más amplio concepto
de la palabra, no sufre ni suges
tiones religiosas, ni monopolios
doctrinarios. No es ni católica
ni positivista. Todos los credos
espirituales y todos los princi
pios filosóficos juegan liberal
mente en la libre disertación de
maestros y discípulos.

La intelectualidad mexicana
es ajena a todo fanatismo tradi
cionalista, y del mismo modo
que la civilización azteca sólo
tiene para nosotros la represen
tación de joyas arqueológicas, el
legado de los conquistadores
conserva sólo su aspecto de ar
chivo histórico.

La Universidad mexicana es
tá asistida por una generación
nueva "y joven, que de la misma
manera sonríe y piensa recordan
do a los escolásticos, que cuando
escudriña, analiza y pesa las teo
rías filosóficas contemporáneas.
Aquéllos, viejos maestros "con
tradictores" pagados de la forma
y la palabra antes que de la idea,
y éstos, nuevos sembradores de
conceptos para la claridad de los
cuales suelen faltar formas y pa
labras.

Para conservar la Universi
dad Nacional en aptitud de co
rresponder a los altos fines para
que fué creada y es sostenida, se

'requiere que subsista ajena a las
fluctuaciones de la política, in
dependiente del poder público,
libre de toda intervención ofi
cial y sin las limitaciones de la
esclavil'ud burocrática o de la tu
tela política.

28.225,200.00

*
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ESPECTROFOTOMETROS
y
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COLEMAN INSTRUMENTS
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•
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*
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•
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BANCO NACIONAL HIPOTECARIO

URBANO Y DE OBRAS

PUBUCAS, S. A.

Adquiera usted nuestros bonos

hipotecarios, cuyos ingresos se des

tinan a la construcción de obras y

servicios públicos, y habrá héého

una inversión segura obteniendo una

renta semestral fija garantizada.

•

El mercado de nuestros bonos ga

rantiza a usted en cualquier momen

to la liquidez de su inversión y las

posibilidades de su venta, en todo

tiempo.

SUEROS ANTI-Rh .

Y
HEMOCLASIFICADORES

de la

MICHAEL REESE
FOUNDATION

Publicación autorizada por la
Comisión Naciona1 lhncaria
en Oficio N" 601·II-í022 del,
29 de mayo de 194.).

Hoffmann.Pinther
& Bosworth, S. A.
"La casa del Laboratorista"

Artículo 123, NQ 123

Teléfonos:
18-16-06 35-81-85

México, D. F.
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FUNDADO EL 2 DE JULIO DE 1937

CAPITAL Y RESERVAS: $ 170.132,026.91

xico y del extranjero, la historia
completa y acuciosa del arte de
todos los tiempos en nuestro
país.

BIBLIOTECA DEL ESTUDIANTE
UNIVERSITARIO

La Biblioteca del Estudiante
Universitario, aparte de los mu
chos títulos importantísimos
que cuenta, representa el primer
intento de facilitar textos lim
pios y bien anotados, de los me
jores escritores, historiadores y
pensadores de México.

-¿Cómo han respondido es
tudiantes y profesores a tan gran
esfuerzo editorial?

-Los estudiantes y profeso
res -nos dice el poeta Giner de
los Ríos- no sólo de México,
sino de Estados U nidos, han res
pondido con mucho entusiasmo
a las ediciones de la Biblioteca,
tanto que en la actualidad, de los
70 volúmenes con que contaba,
hay ya más de 20 agotados. En
este año se ha comenzado a ha
cer reimpresiones de ellos, y si se
lograra disponer de colecciones
completas, la Biblioteca podría
tener una gran difusión y sus
ventas obtener un considerable
aumento.

Si repasamos el catálogo de
las publicaciones universitarias,
vemos que se han comenzado a
editar preciosas antologías de los
más altos pensadores del conti
nente. La poesía mexicana, des
de los poetas clásicos de la Colo
nia y el XIX hasta la joven poe
sía actual, tiene ya su sitio entre
los libros de literatura que edita
la UNAM.

También la librería de la
Universidad tiene a la venta im
portantes obras de Derecho y
ciencias sociales, filosofía, histo
ria, biografía; algunas obras pa
ra la historia de la Universidad
Mexicana; textos escolares y
universitarios; libros en distri
bución exclusiva y publicaciones
de la Unesco.

A este último respecto -nos
dice el gerente de distribución
editorial-la Librería Universi
taria celebró a fines de 1949 un
contrato para distribución ex
clusiva en México de las publi
caciones de la Unesco. La Uni
versidad era sin duda el conduc
to más adecuado para hacerlo en
el terreno cultural y con ello
cumplía una vez más sus com
promisos de cooperación con el
organismo internacional más:
importante del mundo. Desde d
punto de vista librero los resul
tados no han sido satisfactorios.
La Unesco satura, con sus obse
quios de publicaciones a las per
sonas interesadas o conectadas
con su obra, la casi totalidad del

'\ '

. En .la actualidad se halla a
la venta el Arte C~ionial.enMé
xicp, del mejor especialista en
el arte novohispanq, Manuel
T oussaint, Director del propio
Instituto de Investigaciones Es-

. téticas.
-El éxito de venta mayor del.

año -,-nos dice Giner de los
Ríos- no sólo de la Librería
Universitaria, sino probable
mente de todas las editoriales
mexicanas, si se considera la ín
dole d€ la publicación y su pre
cio, es el Arte Colonial de Ma
nuel Toussaint. En 1950 se han
vendido. aproximadamente un
millar de ejemplares.
\ Está en prensa el Arte Preco
lombino de México y de la Amé
rica Central, de Salvador Tosca
no (segunda edici6n aumenta
da). La primera edición de esta
obra extraordinaria se agotó des
de hace tiempo, y la que se halla
a punto de salir a luz' llevará
nuevos grabado's que mejorarán
los de la primera. También está
en prensa el Arte M odemo en
México, escrito por"quien mejor
ha sabido entenderlo: Justino
Fernández, miembro del Institu
to de Investigaciones Estéticas.

La edición de estos tres exce
lentes volúmenes es urgente para
poder ofrecer, al público de Mé-

*

*
Gante 15. Tercer Piso

MEXICO, D~ F.

Director-General: Lic. Enrique Parra Hernández

Gerente: Sr. Mario Mendiola M.

FINANCIA LAS IMPORTACIONES ESENCIALES PARA LA

ECONOMIA DEL P AIS

(Publicación autorizada por la H. Comisión Nacional Bancaria en oficio
No. 601-11-15572)

BANCO NACIONAL DE COMERCIO

EXTERIOR, S. A.

ORGANIZA LA PRODUCCION DE ARTICULOS EXPORTABLES

y DE LAS EMPRESAS

DEDICADAS A LA MANIPULACION DE DICHOS PRODUCTOS

ATIENDE AL DESARROLLO DEL COMERCIO DE IMPORTACION

y EXPORTACION .

ESTUDIA E INFORMA SOBRE LOS PROBLEMAS DEL COMERCIO

INTERNACIONAL

para suscripciones a la edición
numerada de las Obras Comple
tas del M aestro Justo Sierra. So
bre esta edición nos dice Giner
de los Ríos que, aunque los re- ,
sultados no han sido tan buenos
como se apetecían, no deja de ser
satisfactorio el que algunos to
mos de la edición corriente ha
yan tenido un gran éxito. El
Juárez, por ejemplo, está a pun
to de agotarse, apenas a los dos
años de su publicación.

HISTORIA DEL ARTE MEXICANO

El Instituto de Investigacio
nes Estéticas ha venido prepa
rando la Historia del Arte Mexi
cano, desde la época precolombi
na hasta nuestros días, en tres
grandes volúmenes, con extra
ordinarias ilustraciones en negro
y color, lujosamente impresos y
encuadernados.

L '

La' Obra 'Editorial
de la Universidad
Nacional de México

POR MARGARITA PAZ PAREDES

Notable ha sido la labor edi
torial que la Universidad Nacio
nal Autónoma de México viene
desarrollando desde hace tiem
po; pero lo realizado durante los
últimos años, a base de intenso
esfuerzo, a pesar de las dificul
tades y problemas por que atra
viesan la Librería y la Imprenta
Universitarias, reviste una gran
importancia para nuestra cultu
ra. Basta hojear el más reciente
Catálogo General de Publicacio
nes, para darse cuenta de lo efi
caz de esta labor. Dicho catálo
go ha tenido una gran acepta
ción en los Estados Unidos y en
América Latina. De él se hicie
ron ejemplares con pie editorial
de las librerías más importantes
de la ciudad, las cuales, a su vez,
lo insertaron en su fichero par
ticular, contribuyendo con ello
al aumento de las ventas.

LAS EDICIONES

Lo mejor de la ciencia, del ar
te, de la literatura y de la histo
ria de nuestro país está presente
el) las estupendas ediciones que
hace la Imprenta Universitaria;
ediciones de gran prestigio, no
sólo en México, sino en toda la
América.

El esfuerzo editorial más im
portante que ha hecho la' Uni
versidad desde que existe, es, sin
duda alguna, la publicación de
las Obras Completas del M aes
tro Justo Sierra, que el Departa
mento de Humanidades está lle
vando a cabo, en 15 estupendos
tomos.

Entrevistamos a Francisco
Giner de los Ríos, gerente de dis
tribución editorial, quien desde
septiembre de 1948 tomó a su
cargo la Librería Universitaria.
El ha puesto lo mejor de su en
tusiasmo para que la distribu
ción y venta de las ediciones fue
ran aumentadas, y ha logrado en
el pasado año que los ingresos de
la Librería cubrieran las necesi-

'dades que prevé el presupuesto.
El poeta Giner de los Ríos nos
proporcionó datos muy impor
tantes sobre lo que realiza y pue
de realizar, editorialmente ha
blando, la Universidad Nacio
nal.

Por lo pronto, se viene incre
mentando una campaña especial

,UNIVERSIDAD DE MEXICO * 9
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LOS CURSOS DE INVIERNO
DE FILOSOFIA y LETRAS

la educación m~xicana", Agus
tín Yáñez.

"La formación de la cultura
mestiza mexicana", Sergio Mo
rales.

"Actitud del mexicano", Ri
cardo Garibay.

"El mun-cIo autóctono de Sor
Juana y Sigüenza", Francisco
López Cámara.

"El asombro en el mexicano",
Fausto Vega.

"Eguiara y Maneiro, defenso
res 'de la cultura mexicana",
Bernabé Navarro B.

,'Voz, gesto y silencio del
mexicano", Jorge, Carrión.

"Cinco pláticas en busca del
mexicano", Rodolfo Usigli.

"El humanismo' mexicano de
Clavijero y Alegre", Eusebio
Castro.

"Lo mexicano en Díaz de
Gamarra", Juan Hernández Lu
na.

en Guatemala, Venezuda y B,ra
sil-si,g:ue informápdonos'nues
tro entrevistado-. A Buenos
Aires nuestros libros llegan por
medio de la sucursal argentina
del Fondo de Cultura Económi
ca, y a ju,zgar por la forma eh
que se han iniciado nuestras ope
raciones 'en dicha ciudad, hay
fundadas esperanzas de que au
menten las ventas en aquel mer
cado tan importante. I

"

CONSIDERABLE DESCUENTO A
ESTUDIANTES Y PROFE~ORES

Digno de to~arse en cuenta
. es el considerable descuento del
20 % que ofrece la-Librería Uni
versitaria a estudiantes y profe
sores, sobre el precio de cubierta
que tienen las obras editadas por
la UNAM. /

Para el presente año, la Im
prenta Universitaria ha anun
ciado Ínteresantísimas novedades
editoriales que pronto dará a CQ

nacer.

,
lización comercial. Apa~te',de
ello, la Universidad podría ofre
cer a los estudiantes textos me
jor presentados y más asequibles
en su costo.

DISTRIBUCION y VENTA
DE EDICIONES

Sin etnbargo, y a pesar de to
dos estos problemas aún no so
lucionados, las obras que edita
la Imprenta Universitaria y que
distribuye la Librería, alcanza
ron hasta aquí una gran difusión
y han sido entusiastamente acep
tadas.

Nos informa Giner de los
Ríos que tal distribución se ha
ampliado en el extranjero, ha
ciendo lÍegar los libros a la Ar
gentina, a pesar de las difíciles
circunstancias actuales. Esto se
ha conseguidQ gracias a la espon
tánea cooperación que anima a
la gran editorial mexicana Fon
do de Cultura Económica.

-Tenemos agentes directos

Una de las más serias y tras.
cendentales indagaciones .en tor
no a "El mexicano y su cultura"
se viene desarrollando ep. los
Cursos de Invierno de la Facul
tad de Filosofía y Letras, que,
iniciados el 15 de enero ante
rior, terminarán el próximo día
2 de marzo.

'Fácilmente puede apreciarse
através del temario el alcance de
esta singularísima serie de con
ferencias' las cuales son escu
chadas con interés pocas veces
registrado:

"Análisis del ser dgl mexica
no", Emilio Uranga.

"Los orígenes del mexicano",
Fernando Benítez.

"Miguel Hidalgo: violencia y
libertad en la historia", Luis
Villoro.

"Tres conferencias sobre el
mexicano", Manuel Rodríguez
Lozano.

"Primeros testimonios de lo "Integración de 10 mexicano
mexicano", Luis González y en Alzate y Bartolache", Rafael
González. Moreno.

"El México antiguo como "Lo imaginario y lo real en
fenómeno artístico", Paul Wes- el mexicano", Ricardo Guerra.

theim. "Lo mexicano en el Doctor
-' 'La finura del mexicano", Mora", Arturo Arnaiz y F reg.

Salvador Reyes Nevares. '''Indios, criollos y mestizos"~
"El sentimiento de rivalidad Tomás Córdoba.

en el mexicano" , Juan José "E d '
Arreola. sta o actual de las inves-

tigaciones sobre ·10 mexicano",
"Formas del resentimien'to en .' Samuel Ramos.

instalado 27 nuevas

Hay esperanZas de que en el pre
sente año pueda editarse un bóle
tín mensual que sirva para man
tener un contacto constante con
el fichero de clientes e institucio
nes interesadas en las publicacio
nes universitarias.

c) La Librería está demasiado
sujeta alas oficinas universita
rias y una porción grande de su
tiempo ---que podría emplearse
en mayórfnito en lostrabajos de
distr:ibución- está obligada a
dedicarla a trámites de índole
puramente burocrática. Sería de
seable que pudiera actuar menos
como oficina y más como 'Libre
ría.

. d) La aparición de libros no
es todo lo regular que sería ape
tecible para lograr una corriente
normal de distribución que per
mitiera una constante presencia
de las ediciones universitarias en
el mercado.

,~) Se carece en el catálogo ca
si totalmente de obras de texto,
que son las que más demanda
tienen en el medio universitario.
Sila Universidad editase los tex
tos de sus escuelas y facultades
podría contar con un fondo edi
torial que mantendría un nivel
dé ingres<?s' suficiente al menos
para recuperar los gastos que le
ocasiona la edición de obras a
que está obligada desde el punto
:de vista cultural, pero que, des
graciadamente, son de difícil rea-

mercado posible. Y aparte de la
especialización de sus publica
ciones, el precio original en dóla
res que tienen las hace práctica
mente i~costeablespuestas en pe
sos meXIcanos.

ESTA TRABAJANDO
PARA
SERVIR A USTEO
MEJOR

PROBLEMAS DE LA LIBRERIA
UNIVERSITARIA

Lo realizado hasta la fecha
por la UNAM en materia edito~

torial es altamente halagador;
. pero la Librería Universitaria en
su funcionamiento tropieza con
problemas serios y aspectos' ne':'
gativos que quizá podrían des
aparecer o remediarse en gra'n
parte. Al menos, ésta es una im
presión personal que he sacado
de la entrevista con Giner de los
Ríos, y aunque el tono de sus
comentarios era en cierto modo
confidencial, como sus críticas
eran constructivas y se encami
naban a un mejoramiento de su
servicio, queremos hacernos eco
de ellos.

Yo me atrevería a resumir 'en
los puntos siguientes 10 que el
gerente de la Librería Universi
taria me dijo:

a) La Librería carece de un
local apropiado para su trabajo
y sería necesario, a falta de un
local nuevo comercial, reaconqi
cionar el que ahora se utiliza en
Justo Sierra 16.

b) La Librería Universitaria
cárece de medios de propaganda.

10 * UNIVERSIDAD IJEMEXICO



Por el mundo de los libros

UNIVERSIDAD' DE MEXICO * 11

, ' ,

ARTES GRAFICAS

EN GENERAL

AGUSTÍN YÁÑEZ, Don Justo Sie
rra. Su vida, sus ideas y su obra.
México, Universidad Nacional
Autónoma de México, Centro
de Estudios Filosóficos, 1950.

Junto con algunas de las mejores
novelas mexicanas contemporáneas
y otras obras de pura y nerviosa
creación, ya nos había entregado
Agustín Yáñez la agudeza y pro
fundidad de su espíritu en diver
sos ensayos literarios e históricos.
Ahora pone en nuestras manos,
editado por el Centro de Estudios
Filosóficos de la Universidad a
ciana!, y profusamente i!ustr:ldo
con grab:ldos y fotografí:ls de la
época, un libro ejemp1:J.r, que ha
brá de consagrarle lo mismo como
biógrafo de uno de los más gran-:
des hornbres de América, que co
mo expositor concienzudo y co
mentador clarísimo de su ideario:
Don Justo Sierra. Sil vida, SllS ideas
-)1 su obra.

Con este gran ensayo que servi
rá de estudio preliminar a las
Obras Completas del humanista
mexicano, corona Agustín Yáñez
el largo esfuerzo -sin precedentes
en la historia literaria de Méxi
co- que representa la publicación
[de la escritura total de Sierra. Ese
esfuerzo colectivo, puesto que han
sido varios los colaboradores empe
ñados en él, auspiciado inicialmen
te por el doctor Zubirán, encon
tró su motor en la dirección en
tusiasta del Jefe del Departamento
de Humanidades de la Universidad.
:Nadie que. conozca de cerca el
proceso de la magna edición, du
.da hoy que el éxito final de la em
presa se debe casi íntegramente a
la actividad incansable y al fervor
verdadero que en ella puso Yáñez,
y aunque de ello se haya dado ya
noticia en estas columnas, y des
borde, por su tono informativo,
el sentido de estas notas endereza
das principalmente a comentar la
aparición y los méritos de su en
sayo ~obre el Maestro Sierra, no es
impertinente dejar nueva constan
cia de la gestión del escritor jalis
cience como editor de las Obras
Completas, cuya trascendencia pa",
ra la historia de las letr:ls mexica
nas es innecesario subrayar.

Las Obras Completas de Sierra
'permiten ahora abarcar de una
manera total su mensaje multifor
me, diverso y riquísimo, y nos en
tregan, además, en muchas de sus
páginas íntimas -desveladas por
primera vez-, el aliento humano
y personal del Maestro. Agustín
Yáñez, que, como es n:ltural, co
noce quizá como nadie e~ ingente
material reunido, ha sabIdo cal;l~
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cuanto hay en la actualidad en
tan atrayente campo del saber, y
además del arte europeo medite
rráneo y cantábrico estudia las lo
calidades más importantes de otros
artes prehistóricos, de prehistorias
de fechas no tan remotas, que, acu
san influencias de migraciones cul
turales de pueblos que ya vivían en
épocas plenamente históricas. Es
tos otros artes prehistóricos, del sur
de Africa, de la India, de la Indo
china, de Australia, no dejan pe
ofrecer también obras sorprenden
tes, de aspectos de similitud insos
pechados, que muestran parecidos
y técnicas con temas y aptitudes de
otras obras europeas, distantes mi
les de kilómetros, en el espacio, y
miles de años, en el tiempo.

Como debe ser en una obra de
esta índole, cincuenta láminas y
otros grabados de línea completan
el texto y contribuyen a su cabal
comprensión. Sucinta y seleccio
nada bibliografía y unas líneas in
formativas corerspondientes a ca
da lámina dan al Breviario el aca
bado de rigor de libro en el que el
reducido volumen no afecta a su
solvencia y seriedad científicas.
LUIS ALAMINOS.

•
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que estas' localidades proporcionan,
se pone de manifiesto la falsedad
del aserto de Ortega y Gasset. In
tentos toscamente conseguidos,
vacilaciones puramente rudimen
tarias, coloreado incipiente van
"progresando" en el decurso de los
siglos hasta llegar a la primera
cumbre del arte prehistórico que
es la cueva de Lascau'x, en la Dor
doña, del aurii1aciense superior,
para dar después en otro ascenso,
en varios miles de años, la obra
magnífica que constituye una se
gunda cumbre, la 'policromía del
magdaleniense de Altamira.

Las anteriores sugestiones me
las. ha provocado el tomo, breve y
repleto de datos, escrito por Bro
drick, cuyo título está a la cabe
za de esta reseña. Para el que no
está enterado a fondo de la hoy
compleja cuestión de la pintura
parietal, y en este caso se halla el
que firma las presentes líneas, el
susodicho Breviario resulta cuaja
do de interés y pleno de noveda
des. Porque el autor, infatigable
andariego y explorador de grutas,
y profundamente versado en las
ciencias de la prehistoria, ha sabido
resumir con claridad y sistema

A. HOUGHTON BRODRICK. La pin
tura prehistórica. Traduccióp
de Helena Pereña de Malagón.
Breviarios del Fondo de Cultu
ra Económica. México-Buenos
Aires, 19 51.

Refiriéndose a las pinturas ru
pestres de Altamlra, Ortega y Ga
sset escribió una crónica de mag
nífica y sugestiva factura litera
ria, recogida más tarde, con otras;
en un volumen. En dicha crónica
decía dogmática y rotundamente
-ese es su tono-- que el arte na
ció con el atributo de lo perfecto.
Como. en "Musicalia",-como en sus
aprec,iaciones sobre Zuloaga, como
en su doctrina acerca de la deshu
manización del arte, Ortega no dió
en el blanco. En su afán de ir con
tra el "progresi'smo", amplia rú
brica decimonónica, ha desaprove
chó ocasión para aportar pruebas
que abonaran su tesis. Y Altami
ra era, al parecer, prueba casi po
díamos decir concluyente. En
efecto, el visitante de esta cueva
cantábrica, echado o casi echado
sobre el suelo, y cuando sus ojos se
van haciendo a la penumbra, se
siente maravillado de lo que cada
vCz se va destacando con más fuer - '
za en el techo irregular de la gruta:
los bisontes soberbios y llenos de
vida y movimiento, la cabeza de
toro, de acabado y realismo impo
nentes, los caballos impresionistas
e impresionantes ... El espectador
queda asombrado y al mismo tiem
po siente en lo más profundo de su
ser un tierno halago por el hecho
de que sus antepasados, individuos
de su misma estirpe humana, eje
cutaran, ,decena de milenios ha,
tan definitivas obras. Ell aparien
cia, el arte nació perfecto. Pero
sólo en apariencia.

Sabido es que la cueva de Alta
mira fué descubierta en la séptima
década del pasado siglo, así como
que su significación y el vasto pa
norama que descubría en el pasado
de la cultura, no se supo, después
de que RiviÚe encontró los graba
dos y pinturas de La Mouthe y de
que aparecieran más y más cue
vas y abrigos de diversos niveles
prehistóricos en el Levante español
(desde Almería hasta Lérida), en
el Cantábrico (desde Vizcaya has
ta Asturias>., en el suroeste de
Francia (Dordoña, Ariege, Lot,
Correze, Gironda, Alto Garona y
Altos Pirineos), en Italia y en el
norte de Africa, desde el Atlas has
ta la frontera de Egipto. Con todo
el caudal de pintura prehistórica
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Obras de Agustín Millares CarIo Jo
sé María González de Mendoza,' etc.

MEXICO, D. F.5 de Mayo, 49-6.

1. ENRIQUE F. GUAL. Repertorio de
Capiteles Mexicanos. Prólogo de Sal
vador Toscano, con 64 ilustraciones
$ 15.00. '

2. ARTEMIO DE VALLE-ARIZPE.
La Gi,era Rod,·íguez. 4' edición;
$ 15.00.

3. ANDRES SERRA ROJ1\S. Antolo
gía de la Elocftencia MexicatM. 1900
1950, $ 15.00.

4. OSWALDO ROBLES. Filósofos
Mexicanos del siglo XVI. Con 16 gra
bados, $ 20.00.

5-6. ALBERTO ]. PANI. Apu1ltes au
tobiográficos. 2 tomos.

7. EDUARDO J. CORREA. Biografía
de Mons. Rafael Gnízar Valencia
"El Obispo Santo", $ 12.00. '

rarse. Notable pretexto, por citan
to que, desde años antes, alumnos
y maestros de la Facultad de Filo
sofía y Letras lo estimaban ya co
mo uno de los mejores. Hoy, más
acabada, la biografía de Olid vie
ne a enriquecer la· Colección~de la
Sociedad de Estudios Cortesianos,
d~ México.

Arando en tenebroso mar, en
pos de la fama'y la fortuna, llega
el hombre andaluz hasta la Isla de
Cuba. De allí, enrolado en las
huestes de Cortés, pasa a la N ue
va España. En Tlaxcala templa el
acero~ de su tizona, poniendo es
panto en los índígenas, yen la re
conquista de' Tenochtitlán s~ au
d.acia sólo tiene par con el heroís
mo de Cuauhtémoc. Aun sin le
vantar los manteles del bánquete
de la victoria, Cristóbal de Olid;
por mandato de Cortés, apareja su
caballo y sale rumbo a Michoacán,
preso en las alucinaciones que han
despertado las noticias traídas por
Montaño y. por las de' los emba
jadores del sumiso Caltzoncí. Los
tarascos, apenas qyeron los prime
ros disparos de los teules, encomen_
daron su suerte a la diosa Xaratoga,
ofrendándole la vida de ochocien
tos cautivos. Días después, los
compañeros de Qlid echa.ban una
reata al cuello del ídolo Curicave
rÍ, "el mensajero de los dioses",
echándolo a rodar desde su pedes
tal, hasta hacerlo trizas. La bola de
nieve de la mitología tarasca se
deshizo ante el espanto de sus ado
radores, sin que lloviesen las iras
del cielo. Los castellanos saquearon
tefi?plos, tumbas y palacios y blid
llenó a reventar las alforjas de la ..
codicia. Fuera de esto, Olid hizo
buen trato a los indígenas. La gen
te de Janitzlo, Uruapan, Taxima
roa y Tzintzunzan vió pasar los
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hecho se convierten en muchos as
pectos para quien lo lea con cui
dado- en la biografía ideal del pe
~'íodo que corre del triunfo de la
República contra el Imperio hasta
la Revolución.

En el ideario de Sierra' -yen
sus actos de educador y hombre de
Estado- están muchos de los gér
menes de nuestros días. La madura
reflexión y el hondo comentario
que sobre uno y otros nos ofrece en
su ensayo Agustín Y áñez, esclare
cen del todo esta cuestión. Muy ~

pronto podrá apreciarse la impor
tancia que para la historia en mar
cha de la cultura mexicana actual
tienen ya estas páginas magníficas
de Y áñez, que es por sí solo uno de
los exponentes más altos de su flo
recimiento.-FRANCISCO GINE DE
LOS Ríos.

RAFAEL HELIODORO VALLE, Cris
tóbal de Olid, Conquistador de
México y Honduras.-Editorial
"Jus", México, 195 o.
Muchos escritores, para eludir

la aridez de las investigaciones his
tóricas, están dándose al género de
la biografía novelada, vistiendo a
personas notables con el ropaje de
las fantasías'. Otros apuran tanto
las fuentes exhaustivas, que difu
minan los rasgos biográficos, dise
cando el fondo humano del perso
naje hasta el punto de poner en un
brete al lector que, al final, ante la
baraúnda de opiniones aducidas,
no sabe. a qué carta quedarse al
valorar al autor y al biografiado.
El biógrafo cegado por la pasión
apologética, silenciando los defec
tos y abultando los ángulos virtuo
sos, también es detestable. El fiel
de la balanza es el que nos señala
don Rafael Heliodoro Valle, quien,
cubriendo todas las exigencias de
la moderna historiografía, ha tra
bajado con amor la de Cristóbal de
Olido y es que don Rafael no se ha
dejado ganar por la sequedad his
tórica. Los resquicios que el tema
ofrece -sin desdoro de la ver
dad- él los ha cubierto con prosa
galana, llena de vivacidad, donde
se percibe el aire sano que penetra
por la ventana del historiador y di
plomático, cuando, como en este
caso, está la pluma bien templada
en las lides periodísticas.

Hace años que Heliodoro Valle
tenía prendido el tema en el telar
de sus ilusiones. En México madu-'
ró su pensamiento y con estambre
de aquí y de su patria hondureña
fué tejiendo la biografía de Cris
tóbal de Olid, el infortunado maes
tre de campo de Cortés. El tema se
fué haciendo carne y sentimiento
en tal forma, que don Rafael lo
eligió como su laurel par'a docto-

De ahora en adelante, nadie que
quiera adentrarse en el estudio de
Sierra podrá prescindir de la con- .
sulta de este ensayo, edificado COll
un rigor y una economía de mate
riales ejemplares -no reñidos ade
más en ningún momento con la
intención significativa más expre
siva y aguda-, sobre los textos
mismos de don Justo. Yáñez, sin
mengua de una ordenación de te
mas principales en la una y en la
otra, ha sabido fundir práctica
mente la vida y la obra del Maes
tro, que se nos van revelando so
bre los testimonios y datos del pro
pio Sierra a lo largo del ensayo,
con esa unidad perfecta de vida y
obra que sólo se da en los grandes
espíritus. En esta biografía de Y á
ñez los nombres y las fechas dan la
emoción al relato, que se hace más
denso y se llena de contenido con
'las referencias constantes a la obra
escrita y personal de Justo Sierra,
escritor y estadista, obra tan inse
parable de la vida de Sierra, que
casi podríamos afirmar que es su
vida misma.

La escritura del Maestro -aun
la más teórica y despegada de rea
lidades vivas- se nos vuelve respi
ración de Sierra, testimonio per
manente e indiscutible de su resi
dencia en la tierra. Y las citas fre
cuentlslmas, oportunas -hasta
contundentes a veces- de Agus
tín Yáñez, lo ponen de manifies
to. N o hay rasgo de la vida del
Maestro que no pueda apoyarse
-y que Yáñez no apoye- en un
texto suyo, en una reflexión o un
comentario que llenen de luz úl
tima, con el peso humano de su
verdad, el episodio. Y áñez ha en
treverado a la perfección -por
que no ha confundido, por otra
parte, los límites precisos que de
ben tener para la mejor compren
sión de la figura- la vida y la obra
de Sierra. Y con una pasión por
Sierra que no oculta ni quiere en
friar (porque ello significaría en
Yáñez, más que una traición a su
admiración personal indudable y
legítima por el Maestro, una trai
ción al México que a través de las
intuiciones y sueños suyos busca,
quiere y sueña el propio Yáñez),
el autor de Al filo del agua reivin
dica a don Justo al presentárnoslo
de cuerpo entero, en sus dimensio
nes morales, intelectuales y huma
nas exactas.

y no se piense que la reivindica
ción era innecesaria y resulta gra
tuita, porque si bien Sierra tenía
su sitio personal indiscutible e in
discutido en las letras y en la vida
mexicanas, a la luz del magnífico
estudio de Y áñez, su biografía y
su obra pueden convertirse -y de

Colección de Escritores
Mexicanos

Esq. Av. Argentina y Justo Sierra.
Apartado Postal 7?90.

México, D. F.

TOMOS PUBLICADOS:
1. Sor Juana 1nés de la Cruz. Poe

sías ¡¡ricas, $ 6.00.

2. Carlos de Sigüenza y GÓngora.
Obras históricas, $ 6.00.

3. Ignacio Manuel AItamirano. Cle
mencia, $ 6.00.

4. José Fernando Ramírez. Vida. de
Fray Toribio de Motolinía, $ 6.00.

5. Manuel José Othón. Poemas Rús
ticos. Ultimas poemas, $ 6.00.

6. Rafael Delgado. Los parientes ri
cos, $ 6.00.

7-10. Francisco Javier Clavigero.
Historia Antigua de México, $ 24.00.

11. José López Portillo y Rojas. La
Parcela, $ 6.00.

12. Salvador Diaz Mirón. Poesías
Completas, $ 6.00.

13-17. Manuel Payno. Los Bandidos
de Río Frío, $ 30.00.

18-19. Vicente Riva Palacio. Monja,
casada, virgen y mártir, $ 12.00.

20-21. Vicente Riva Palacio. Martín
Garatuza, $ 12.00.

22-23. Alfonso Reyes: Simpatías y
Diferencias, $ 12.00.

24. Carlos González Peña. La Chi
quilla, $ 6.00.

25-26. Vicente Riva Palacio. Los pi
ratas del Golfo, $ 12.00.

27. Luis G. Urbina. La vida litera
ria de México, $ 6.00.

28-29. Luis G. Urbina. Poesías Com
pletas, $ 12.00.

30-32. Antonio de Robles. Diario de
Sucesos Natables (1665-1703), $ 18.00.

33-34. Vicente Riva Palacio. Memo
rias de un impostor: Don Guillén de
Lampart, Rey de México, $ 12.00.

35. Luis G. Urbina. Cuentos vividos
y crónicas soñadas, $ 6.00.

36. Justo Sierra. Cuentos románti
cos, $6.00.

37-38. Servando Teresa de Mier. Me
morias, $ 12.00.

39. José T. Cuéllar. Ensalada de po
llos y Baile y cochino, $ 6.00.

40. E. González Martínez. Preludios,
Lirismos, Silénter, Los senderos ocul
tos, $ 6.00.

41-44. J. García Icazbalceta. Don
Fray Juan de Zumárraga, $ 24.00.

45. José T. Cuéllar. Historia de Chu
cho el Ninfo y La Noche Buena, $ 6.00.

46-48. José María Roa Bárcena. Re
cuerdos de la Invasión Norteamerica
na (1846-1848), $ 18.00.

49. Rafael Delgado. Angelina, $ 6.00.

50-51. Emilio Rabasa. La Bola y La
Gran Ciencia. El Cuarto Poder y Mone
da Falsa, $ 12.00.

52-54. Ignacio M. AItamirano. La Li
teratura Naciana!. Cada tomo, $ 6.00.

55. Manuel Acuña. Obras Completas,
$ 6.00.

56-58. José Joaquín Fernández de Li
zardi. El Periquillo Sarniento. 3 to
mos, $ 18.00.

59-61. José María Luis Mora. México
y sus revoluciones. 3 tomos, $ 18.00.

62. Pedro Castera. Carmen. Novela.
Memorias de un corazón. México, 1950.
$ 6.00 '

Editorial Pomía, S. A.

muy hondo en él para' realizar lo
que él llama en sus palabras .limi
nares "un primer intento de com
prensión general de don Justo Sie
rra". A la vista de los resultados
obtenidos por y áñez en su explo
ración, nos atreveríamos a afirmar
que este primer intento suyo re

sulta definitivo.
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teules a caballo, como sombras
misteriosas de ultratumba. El lago
de Pátzcuaro, con sus reflejos tor
nasoles en la puesta de sol, les anti
cipó la visión atormentadora de los
tesoros de Caltzoncí. A lomos de
sus tamemes, el mismo rey tarasco
pondría las ochenta cargas de oro
a los pies de Cortés, en Coyoacán.
Olid quedaría grabado en la His
toria como el pacificador de aquel
reino, paz y tormento de su vida
que tendría un fin inesperado.

La estrella de Olid, al tomar el
mando de la expedición de las Hi
bueras, descendía, desde las cum
bres del Anáhuac, al ocaso ribereño
del pueblo de Naco, donde "los
vandos y chirinolas", que escribie
ra Bernal Díaz, culminarán en su
muerte. Olid fué poniendo hitos
en la costa del golfo de las Hibue
ras, en tanto que Cortés, presto a
castigar su deslealtad, atravesaba la
selva lacandona, poniendo cruces
de leyenda y tragedia en los tron
cos de las ceiba's. Cuando Cortés
llegó a Naco, sus leales Gil Gon
zález Dávila y Francisco de las Ca
sas habían colgado de una estaca la
cabeza ensangrentada de Olido
j Cómo cambian los vínculos afec-
tivos el amor y la deslealtad! .

Don Rafael Heliodoro Valle nos
hace vivir, con la biografía de
Olid, las horas de gloria y tragedia
que matizaron la conquista de
América.

CABOT Y ADAMs; Manual de Pro
pedéutica, Semiología y Diag
nóstico. Primera edición en es
pañol tomada de la décimoter
cera norteamericana. Traduc
ción del Dr. Arturo Aldama.
Editorial "Jus", México.

El caudal de conocimientos que
comprende este libro es de apli
cación cotidiana y de utilidad in
mediata, dado que la labor del mé
dico y del estudiante de Medicina
gi;a en torno de la Clínica, y para
comprender ésta, con sentido mo
derno, científico y práctico, es in
dispensable la ayuda constante del
libro de diagnóstico. Este de Ca
bot y Adams lleva al lector desde
los primeros pasos -la propedéu
tica: preparación para la clínica,
arte de explorar- hasta los l?roce
sos superiores del diagnóstico más
elaborado, después de tamizar los
datos obtenidos, tal como los ad
quiere el médico de hoy en día, a
través del análisis semiológico, es
peculación mental que es ante
cedente obligado del diagnóstico.

Gran cuidado se ha puesto en la
ilustración de la obra, habiéndose
seleccionado los originales entre las
fotografías mejor tomadas, del ar
chivo del' Hospital General de
Massachusetts. Algunas figuras,
entre las que están los flebogramas,
son enteramente nuevas.

•

El valiosísimo índice alfabético
con que cuenta la obra reúne en
esta edición en español más de
5,000 palabras, que con toda faci
lidad darán cualquiera informa
ción fragmentaria que se necesite.

En conclusión diremos que este
.es un libro que está más allá de
cualquier elogio, y que no debe fal
tar en la biblioteca de todo médico
que quiera hallarse al día en tan
fundamental materia.

Esta obra, en que quedan per
fectamente bien descritos en for
ma práctica e interesante los signos
y síntomas de todas las entidades
clínicas habituales, es la primera
edición en español tomada de la
décimotercera norteamericana, co
rregida, aumentada y puesta al día
por F. Denette Adams -M. D.
instructor de los cursos para gra
duados en la Escuela de Medicina
de Harvard, médico del Hospita.1
General de Massachusetts- y ha
sido unánimemente aplaudida por
los médicos de N orteamérica.

OLIVIA ZÚÑIGA, Retrato de U1'ta

niña triste.-Gl~adalajara, Edi
ciones Et Caetera, 1950.

En Rochester y en un remoto
pueblo jaliscience. Dos dimensiones
para el autorretrato de una mujer.
Esta mujer, las líneas de cuyo ros
tro, serenas, han quedado en el ca
pricho de 1,1na mascarilla prematu
ra. Esta mujer, Olivia Eugenia ZÚ
ñiga, cuya cabeza, de perfiles dra
maticos, ha sido encerrada 'en otro
retrato bajo campana de cristal,
flotando entre faunas marinas o
disecciones nerviosas a tonos cár
denos, henchidos de intención. Su
autorretrato, ahora, tiene la gra
vedad solemne de aquella masca
rilla onírica y la angustia con que
los pinceles aprisionaron en cape
lo su cabeza de mártir. Autorre
trato literario de dos dimensiones.
Rochester es el marco, la dimen
sión de primer plano, el presente
doloroso. T enamaxtlán es la di
mensión profunda del pasado, la
pantalla de dónde salen a saltos
los rasgos de una infancia. El con
traste de los dos mundos dispone
la perspectiva y el primer efecto.
Rochester, con su carillón, con
sus comodidades para el dolor, con
su aire de asepsia, con sus diver
siones convencionales, con su ex
traña primavera, con el desfile
.perpetuo de sus médicos y pacien
tes, con sus arcanos de salud o
muerte, como en los viejos santua
rios de los oráculos, mas imperan
do aquí una diosa fría e inmutable.
T enamaxtlán, con sus campanas
religiosas, con sus tradiciones y ru
tinas, con su aire conventual, con
sus miserias, con la foscura tem
prana de sus atardeceres y la muer
te de sus largas noches en silencio.
La villa norteamericana y el re-

moto pueblo jalisciense. Aquí, la
niña que surge a fogonazos de re
cuerdbs teñidos Con colores amar
gos. Allá, la mujer de sutil sensibi
lidad, sugerida por el pintor con
un fondo de organismos delicados,
en disección anatómica. Temanax
tlán: la niña que absorbe la triste
za del ambiente, al comienzo de la
vida. Rochester: la mujer compli
cada, que teme. y desea el fin de
la vida. Entre ambas dimensiones
el relato escueto, eficaz, pobhid~
de sugestiones, y rasgos profundos.

Rasgos indelebles en la emoción
del que asiste a las escenas de aque
lla vida: "Me llamo Jeanina": ¿qué
evocaciones sentimentales harían
escoger este nombre al cariño del
padre, asesinado cuatro meses des
pués del nacimiento de Jeanina, y
cuya sombra de fuego y de ampa
ro cubre los pasos de la niña? La
enigmática, lejana silueta de la ma
dre, llena de presentimientos. El
momento en que al revelársele la
trágica muerte del padre, Jeanina
'decide comulgar dos veces, la mis
ma mañana, y es castigada por el
buen tío sacerdote. Las cartas dia
riamente escritas al padre, y con
fiadas a un hueco de la pared, que
la niña cubre con ramas frescas
de limón y arrayán. La idea de que,
sin brazos, los hombres serían estu_
pendos. La muerte del padrino y
la vista de los objetos que le fueron
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familiares, entre ellos, la cota sa
gr~da, que la niña decide usar in
~enormente como señal de cariño
I11quebrantable a ese que había si
do su se~undo padre, lo cual pro
voca escandalo semejante al de la
dobl~ comunión para mayor su
fraglO del progenitor. y el desfile
de .tipos, perfectos cuyo conjunto
reVIVen I11tegramente la vida de un
pueblo remoto.

_ Todo esto nos entrega el peque
no volumen que Con una bella vi
ñeta de Jesús Guerrero Galván
acaba de publicar Olivia Eugenia
Zúñiga: Retrato de una niiia tris
te, en ediciones Et Caetera de Gua
dal.ajara. Volumen penetrante, in
qUIetante. Como esas peq uei'ías ca
jas hechas de maderas olorosas pa
ra relicarios en que los despojos del
tiempo feliz no se corrompen ni
corroen. Cajitas que inquietan con
sus secretos, al ser V istas. Caji tas
que al ser abiertas v uelcan viejas
esencias concentradas por años de
devoción y de misterio.-Acus
TÍN YAÑEZ.

RAFAEL ALTAMIRA, Felipe JI,
hombre de Es'tado.-México,
1950.

No ha mucho recibía un reca
do manuscrito del vigoroso ancia
no Altamira. "Venga a verme
-me decía-o Quiero charlar con
usted. y agradecerle el comentario
que ha hecho a mi libro sobre la
investigación del Derecho India
no:" y cuando tuve un claro en
mis quehaceres, me encaminé a la
plazuela Washington, donde vive
el insigne profesor español. U na
breve espera en su escritorio--un
cuarto pequeño, abarrotado de li
bros trashumantes-al que el tibio
sol de la primavera mexicana daba
un grato tono de intimidad. Pron
to apareció Altamira ante nos
otros. Estaba aún convaleciente de
un fuerte ataque gripal. Le mos
tramos su carta y, al verlo tan dé
bil, no quise forzar el diálogo, pero
él tiró de la hebra y salieron a re
lucir las mutu~s inquietudes. El
médico-me dijo-me ha reco
mendado que no hable mucho, pe
ro, ¿cómo no corresponder a los
saludos y echar una que otra pa
rrafada sobre la historia de Espa
ña y de América? Mi re, en ese bar
gueño tengo ordenado al material
para siete tomos de historia de Es
paña. Ya no me siento con fuer
zas para continuar el trabajo.
Cuando éstos se cierren -seña
lándome sus ojos-, ¿dónde irá a
parar todo eso? Me habló de un
poeta -Camín- que acababa de
editar un libro suyo, con crónicas
de Asturias. De un mensaje que
hace años dirigió él por radio a los
estudiantes de una lejana isla del
Oriente, y de este libro, que el
Instituto de Historia de la Univer-



sidad Nacional de México acaba
de editar. L~ misma mano filial
que lo trajo hasta nosotros, lo lte
vó a otra habitación, donde ami
gos españoles y mexicanos le es
peraban, para deleitarse con la sa
bia palabra de este anciano de ma
nos sarmentosas, barba plateada y
ojos de esmeralda, que mantiene

. su espíritu enhiesto, como expre
sión tangible de la inmortal Es
paña peregrina.

No es éste un libro de Historia,
sino un estudio psicológico de las
facultades de gobernante que po
seía el discutido monarca español.
Arrancando de las influencias que
en la formación del carácter de
Felipe 11 tuvieron las tradiciones
hereditarias y la educación, Alta
mira analiza éstas y observa cómo
el monarca pospone a toda otra
consideración, al enfrentarse a los
problemas nacionales e internacio
nales que se le presentaron, la de
fensa de sus creencias religiosas.
Puede transar en todo, menos en
aquello que pueda ir en deservicio
de Dios, por cuya Gracia él tiene
poder y sober~nía sobre el más
grande Imperio del mundo. "Cien
vidas que tuviese-dice el monar
ca-daría antes que ser rey de he
rejes." "Jamás consentiré que haya
la menor debilidad en esto, aunque
se pierdan esos dominios." Y al pe
dirle clemencia un condenado a
muerte por la Inquisición, excla
ma : "Yo traería la leña para que
mar a mi hijo, si fuere tan malo
como vos."

Altamira enlaza la psicología
del monarca con la del pueblo es
pañol -Castilla especialmente
y deduce que "Felipe 11 fué el rey
más español de la Casa de Austria,
por haber pesado en él mucho los
intereses particulares de la Corona
que le venía de sus abuelos mater-
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nos; la educación, sustanciosa
mente española, que recibió; pOl.! el
fondo de seriedad.y sencillez de su
carácter, por el tipo de costumbres
que adoptó sin esfuerzo y la re
Imlsión a las que de ellas diferían,
tanto las borgoñonas como las ale
manas; por el sentido y el ideal ge
neral de la vida que tanto se opuso
a que encajase en la sociedad in
glesa; en fin, por el amor sincero
e intenso que sintió por la tierra
y las cosas de España". Las dife
rencias que surgieron entre los es
pañoles y su monarca, por 10 que
a la manera de afrontar los pro
blemas internacionales se refiere,'
son analizadas por Altamira. El
problema de Flandes, donde, en
tanto los síntomas de independen
cia son alentados por gente cató
lica, el monarca transige, pero
cuando el de Orange se declara
protestante, la guerra se hace a
sangre y fuego.

Entra en juego el sentido pro
videncialista que el monarca daba
a los sucesos, y acepta las derrotas,
no como consecuencias de inepti
tud o carencia de medios con que
la campaña se realiza, sino como el
designio de Dios que así 10 ha dis
puesto. Contrasta Altamira 10 he
cho en Flandes y lo que, afron
tando problemas parecidos, realiza
en Aragón, donde roto el Fuero
para capturar al traidor Antonio
Pérez, lo restaura otra vez y limi
ta su soberanía sobre ese territorio
español. Se produce la sublevación
del moro Abén Humeya, y Felipe
11 contesta a los excesos de los mo
riscos con las mismas armas repre
sivas, pero de no haber solicitado
los moros granadinos el auxilio de
los turcos y berberiscos, la acción
punitivá hubiera terminado ahí,
y las sucesivas expediciones, que
tanto daño causaron a la vida eco
nómica de aquella región, no se
hubieran realizado. Pero en Felipe
11, el sentimiento ascético-religioso
era superior a toda otra idea. Y no
obstante la razonada oposición de
su íntimo consejero Ruy Gómez
de Silva, cuya comunidad de idea
les políticos con Felipe 11 es evi
dente, salta por encima de ella y
se deporta de aquellas poblaciones
a los moriscos.

El recelo con que el monarca
veía la opinión de sus consejeros
y la propensión a estudiar y resol
ver personalmente hasta los más
nimios detalles de la gobernación,
fueron causa, en múltiples ocasio
nes, de los fracasos políticos de Fe
lipe n. Este espíritu cominero y
desconfiado, empequeñecía el área
de los problemas yasí va al fracaso
en la empresa de la Armada In-

, vencible, en los titubeos de una po
. lí tica firme frente a su enemiga
Isabel de Inglaterra; los cambios
políticos respecto de Francia, de
la que tan pronto era enemigo co-

/

mo aliado. Todos estos problemas
son los que analiza el profesor Al
tamira y en todos ellos penetra con
serenidad para dejar huella alec
cionadora en sus conclusiones. Un
valioso documento, con las Orde
nanzas dadas por Felipe 11 para los
descubrimientos y erección de po
blaciones en América, forman la
segunda parte de este libro, que
va respaldado por una copiosa e
interesante bibliografía.-L. Ro
MERO SOLANO

UNA IMPORTANTE SERIE
BIBLIOGRAFICA

Por acuerdo del licenciado Ma
nuel Gual Vidal la S,ecretaría de
Educación Pública, a través de su
Departamento de Divulgació~

proyecta editar una serie de vo
lúmenes intitulada "El pensamien
to contemporáneo de América".

La colección, -dedicada especial
mente a la juventud de Améri
ca, será una síntesis de la cultura
en el Nuevo Mundo y expondrá
el cri terio de los pensadores más
destacados del continente, respecto
a los problemas fundamentales de
la hora actual.

Este plan editorial es muy am
bicioso. Trata de orientar a la ju
ventud sobre las difíciles cuestio
nes de nuestro tiempo y familia
rizarla con las manifestaciones más
importantes de la cultura. Asi
mismo, se intensificará el inter
cambio de ideas entre los pensa
dores más autorizados de los di
versos países de nuestro Hemisfe
no.

He aquí la lista de algunas de
las primeras obras que se editarán:

Antología de Alfonso Reyes;
selección y prólogo de José Luis
Martínez.

Antología de Gabriela Mistral;
selección y prólogo de Carmen
Toscano.

Antología de Pedro Henríquez
U reña; selección y prólogo de
Manuel Moreno Sánchez.

Antología de Fernando Ortiz;

/ . ,

selección y prólogo de Andrés
Iduarte.

Antología de Ricardo Rojas;
selección y prólogo de Andrés He
nestrosa.

Antología de Germán Arcinie
gas; selección y prólogo de Salva
dor Pineda.

Antología de Rafael Heliodoro
Valle; selección y prólogo de Wil
berto Cantón.

Antología de Baldomero Sanín
Cano; selección y prólogo de Er
milo Abreu GÓmez.

Antología de Rórriulo Gallegos;
selección y prólogo de Mauricio
Magdaleno.

Antología de Gilberto Freyre;
selección y prólogo de Germán
Arciniegas.

Antología de John Dewey; se
lección y prólogo de Samuel Ra
mos.

Testimonios de América: jui
cios y opiniones de Waldo Frank,
Jorgé Mañach, Natalicio Gonzá
lez, Benjamín Carrión, Juan Ma
rinello, Jorge Basadre, Alfredo L.
Palacios, Eduardo Mallea, etc.; se
lección y prólogo de Andrés Eloy
Blanco.

Antología de la po~sía hispano
americana contemporánea; selec
ción y prólogo de Rafael Heliodo
ro Valle.

Antología del cuento america
no contemporáneo; selección y'
prólogo de Francisco Rojas Gon
zález.

Antología de la filosofía ameri
cana contemporánea; selección y
prólogo de Guillermo Héctor Ro
dríguez.

Antología de Andrés Eloy Blan
co; selección y prólogo de Carlos
Pellicer.

Imágenes de México: Crónicas
y opiniones desde Hernán Cortés
hasta nuestros días. Juicios y opi
niones de los historiadores y escri
tores más' representativos de las
distintas épocas de la historia na
cional. Selección y prólogo de Al
~fonso Teja Zabre.
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~n la Conferencia
Universidades, en Niza

El Rector Garrido
Internacional de

El Rector de la Universidad N a
cional Autónoma de México, Doc
tor Luis Garrido, en una sesión
de la Conferencia Internacional de
Universidades celebrada en Niza,
del 4 al 10 de diciembre de 1950.
Con el Rector Garrido aparecen en
esta fotografía los Delegados de
Argentina, Chile y Uruguay, y
el Secretario de la Unión Latino
americana de Universidades.

Aspecto del banquete ofrecido por
el Rector de la Universidad N a
cional Autónoma de México, Doc
tor Luis Garrido, y por el Doctor
Martínez Durán, a los Delegados
Latinoamericanos a la Conferen
cia Internacional de Universida
des que se reunió en Niza, en di
ciembre último. El Rector Garri
do aparece en la fotografía entre
el Rector de la Universidad de Pa
rís, Monsieur Sarrailh, y el Doc
tor Martínez Durán.

UNIVERSIDAD DE MEXICO * 1S



Por Antonio (.

Feliciano Peña es un pintor

de asombros prÚnarios. 'Tiene,

como pocos, esa cualidad que
a')'uda a la fórmación de artis

tas verdaderos: la juventud del

espíritu. Quién sabe hasta qué

punto' la cultura. libresca, el

torturarse por problemas que
van más alla de la simple ale

gría de crear, obstruyan y de

formen la visión de quien sólo
aspira a robarle al mundo su

color y un gesto determinado.

No es que atrevamos un elogio
del artista ignorante; pero con

servar la niñez en los ojos, al

margen de la experiencia adul

ta, puede recomendarse como

factor de pureza en lo que se

pinta.

No necesita Peña encontrar

la composición que lCl$ señori

tas df buena familia, aficiona

da.~ a los pinceles, califican de

honita. Una roca desnuda, un

árbol, un grupo de pepenado

res le dan materia suficiente

para expansionarse. Y. ante el

cuadro, grabado o gouache con

cluído, se nota el deleite que

impulsó la mano del creador, ~l

gozo con que trabaja.

Nos hallamos ante uno de

.los pintores más mexicanos, en

tendido el término en su alcan

ce de espontánea ingenuidad,

de antirretórica, de flúida sen-

Retrato de Ana WathlamJ de
Pe1úI. Oleo. 1942.

--------------......---------------"..

Unos
------------.....,.----------------..
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I

"Paisaje de Tacuba." GO'llache. 1.946.

"Cerro de la Vil/a." Oleo. Colección de la Secretaría de Bienes Nacionales. 1947.

"Lago de ChapnlteJ)l'C.", Oleo. 1946.
'Colección de la sáiora Elena del Puerto W·atcrland.
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PeñaFeliciano

"LUIlIlH di' Tlleu/Jil)"!." O/m, /9-1 í.

cillez. Hay pintores que rehu
yen los datos reales de nuestro
paisaje inmediato, porque con
sideran que éste se aparta del
concepto' europeo: de buena
gana dictarían pena de muerte
contra los magueyes, el huara
che, las humildes casitas aldea
nas revestidas de azul añil, por·
que les impiden integ'rar un
conjunto renacentista oa la úl·
tima moda de París.

Feliciano Peña no se acoge
al subterfugió de recomponer
el mundo que es su mundo. Le
sobra lirismo para transmitirlo.
a un muro en rULnas, a unos
vendedores ambulantes, a un
escueto cacharro. S.us colores,
elegidos' con madura seguri-.
dad, así como el pulso qUe sabe
dónde hay que recargar el acen
to, se encargan de fijar 'en la
tela ese aire poético que carac·
teriza a la mayoría de sus
obras.

Entre los cuadros suyos que
aquí presentamos, el titulado
"Lomas de Tacubaya" sintetiza
su empuje de pintor. Es duro y

delicado, vasto y mínimo. Una
verdad te'lúrica del tamaño del
horizonte se impone al especta
dor. Y nos da a escala máxima
-mientras otra cosa no suce
da- una muestra del dominio

armonioso, amoroso, que tiene

de su oficio Feliciano Peña.
Retrato del ttiiio Marcos PC11a

W. Oleo. 1943. '

"Vendedorrs de piiia/as." GOllacfJe. /950.

"Demolición." Oleo. Colección drl f'llg. José Morillo Safa. 1941.



MACAULAY

cosas que no son dignas de ninguna
molestia: leer. buenos libros, Us¡U un
determinado tipo de ropa para de-
terminadas ocasiones, mantener r.ela
ción con personas convenientes ... Un
tanto dudosa, trata de adaptarse -pa
ra complacer al hombre que se ha
casado con ella enamorado de su be
lleza silvestre~, pero todo le parece
absurdo y termina por escaparse, yén'
dose a una cueva .de contrabandistas,
en los acantilados de Cornualles, para
vivir felizmente, vestida con jersey y
pantalones de pescador, y comiendo
un pedazo de pan con cualquier otra
cosa. También Denham fué derrotada.

La presión familiar la hace volver
con el marido, aunque la muchacha
no sabe amoldarse a la vida urbana.
Al terminar el libro, el lector tiene la
impresión de que la autora está un
cincuenta por ciento, cuandó menos,
en favor de Denham, y que, en ,mu·.
chos sentidos, el personaje novelesco

.es mucho más sensato que la civiliza
ción a que no se puede acoplar.

Told by an ¡diot, que es quizá la
mejor de las novelas de Rose Macau
lay, se publicó en 1923. Presenta ese
libro un cuadro de familia, a través
de dos generaciones, y constituye ade
más un ensayo, no acerca del valor de
la civilización, como en otros casos,
sino en cuanto al significado o esen·
cia de la vida. En la familia Garden,
eL padre había cambiado frecuente
mente de religión; manteniendo una
sincera fe en la-doctrina profesada en
cada determinado momento, y bauti
zando al hijo nacido entonces con
forme al rito de la correspondiente
iglesia. Algunos de sus hijos abraza- .
ron una fe, su hija Stanley creyó
.toda su vida en el progreso y en la
gradual mejora de la sociedad, pero
Rome Garden, la hija nacida mientras
el padre pertenecía a la !glesia _Cató
lica Romana, contempla el panorama
de la vida y, ya próxima a la muerte,
se pregunta si hay en la e~istencia al
gún plan y algún fin, o si, como dijo
Macbeth, se trata de HA tale told by
an idiot" (un cuento narrado por un
idiota). Para Rome Garden, la cues
tión queda sin respuesta. También
ella pertenece a los derrotados, pues
en un episodio melodramático perdió
al hombre a quien realmente amaba,
quedando la muchacha, como sus her
manas, privada de la posibilidad de
entregarse a una feliz vida de familia.

Siempre ha sentido interés Rosa
Macaulay por las causas a las que la
gente dedica su vida. Esas causas y la
vida de familia constituyen la esencia
de sus dos novelas acerca de España.
Going Abroad es una obra jovial
sobre un grupo de ingleses que viajan
por el .país vasco y son secuestrados
en un monte por unos bandoleros;
del grupo de viajeros forman parte
unos buchmanitas que tratan de con
vertir al r·esto y de persuadir a los
bandoleros para que cambien su me
dio de vida. También en esta novela

(Pasa a la página ?O)

Es

COOPER

'voraz y nada escrupuloso, sirvió de
base a la primera novela de la escrito
ra: The Lee Shore.

Peter queda, al final del libro,
errante a través de Europa, como un
vagabundo, teniendo que procurar el
sustento de un niño, hijo de la m~~er

a quien Peter amó y por la que ha
sido abandonado. Pero no se siente
desgraciado, porque disfruta de li
bertad para hacer 10 que quiera. La
creencia en la libertad de vivir cada
cual su vida como quiera, y no como
otras personas piensen que debiera ser,
tiene una gran importancia en las no
velas de Rose Macaulay, en las que
casi siempre hay un personaje que se
niega a comportarse como el resto del
mundo.

La huída de Peter. de la vida civi
lizada y convencionalista, se convier
te en las novelas ulteriores en un cons
tante escrutinio.de esa vida y en una
crítica de sus valores. En Crewe
Train, publicada en 1926, Denham
aparece criada en los montes del país
vasco, viviendo como una de las cam
pesinas de aquellos contornos; ya de
mayor, la traen a Inglaterra unos pa
rientes y va a vivir a casa de un editor
londinense. La muchacha tiene la im
presión de que los primos, a quienes
acaba de conocer, se divierten por me
dios inusitados y derrochan una enor
me cantidad de tiempo y energía en

por
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explota cínicamente los deseos y los
gustos de sus muchos semiinstruídos
lectores. La esposa del Lord, novelis
ta s~ntimental cuyas obras encuentran
gran venta, explota inconscientemente
la debilidad y los deseos insatisfechos
de los lectores, al escribir obras en las
que cómodamente se prescinde de toda
consideración para la verdad y las pro
babilidades. Sus dos hijos, Jane y
Johnnie Porter, desprecian mental
mente a sus padres, pero, aunque pien
san con mayor claridad y menos senti
mentalismo, son tan codiciosos como
ellos y tan indiferentes a todo cuanto
no sea su provecho personal. La inte
gridad desinteresada la representan
Arthur Gideon, escritor, y Katherine
Varrick, mujer de ciencia, y ambos
son derrotados por el descomedido
afán de éxito de los Portero

Ese tema -la derrota de los des
interesados e inocentes, frente a los
desaprensivos y codiciosos- palpita
en todas las novelas de Rose Macau
lay. Suministra el título, y. el argu
mento, de su única novela histórica ..
Es ésta They Were Defeated, y se re
fiere al reinado de Carlos 1 en el que
una muchacha llamada Juliana, poe
tisa en cierne, y Strafford, el consejero
del rey, pierden la vida por la traición
d·z aquellos a quienes amaron. Un
asunto así, la derrota de un joven
inocente y e~amorado por un mundo

'CUENTISTA, escritora satírica,
historiadora, novelista, erudita y

crítica, Rose Macaulay ha escrito en
treinta años más de una veintena de
libros, número sorprendentemente.
crecido si se tiene en cuenta la alta ca
lidad de toda la producción. De esas
obras, catorce son novelas, y tpdas.
menos la última y No MaT)'s wit, fue'
ron publicadas entre las dos guerras

mundiales.
Las novelas de Rose Macaulay son

en primer término buenos argumen
tos, vigorosamente expuestos y fre
cuentemente con un giro dramático o
una inesperada complicación en la tra
ma. Ha dicho la escritora en un re
ciente libro de viajes que prefiere los
lugares a las personas; esa afirma
ción no es obstáculo para que Rose
Macaulay sienta el interés propio de
un novelista por los choques de per
sonalidades y las extravagancias de la
naturaleza humana. Sus novelas no
son sólo argumentos. Son agudos y
amenos comentarios acerca de la his
toria contemporánea. Lanzan alfilera
zos contra las burbujas ideológicas
que la gente, en general, se siente in
clinada a aceptar sin meditación. Se
ríen, aunque no despiadadamente, de ..
las pretensiones e ilusiones de los seres
humanos. "i Dios mío! i Qué necios
son los mortales]" Tal es la exclama
ción que se desprende de esas novelas.
Pero las modalidades de esa necesidad
-que, sobre todo en lo que se refiere
a los jóvenes, no deja de despertar
simpatía en la escritora- sirven a la
novelista y a sus lectores como causa
de constante deleite.

Como tantos otros novelistas, tie
ne Rose Macaulay una visión profé
tica. En What Not. publicada en
1919, previó el Estado totalitario, con
un Ministerio de Cerebros que regula
ba los matrimonios; a tal fin, tenía
éste clasificados a los individuos en
diversos grados de inteligencia, pero el
sistema se vino abajo cuando el primer
ministro, que tenía algunos orates en
la familia, y en consecuencia estaba
clasificado en el grado inferior, quiso
casarse con una muchacha de las situa
das en el grado superior. M ystery at
Geneva es el ameno relato de una in
triga fantástica urdida para desacredi
tar la Sociedad de Naciones, mediante
el secuestro de los delegados de varios
países, en Ginebra, durante una de las
sesiones de la Asamblea; la obra puso
claramente de relieve lo inseguro de
la estructura de la organización inter
nacional y lo fácilmente que podría
ser aniquilada; eso en una época en
que eran muchos los que esperanzada
mente creían que ya no habría más
guerras.

En Potterism, una de las mejores
entre las primeras obras de esta escri
tora, publicada en 1926, Rose Ma
caulay lanzó su sátira contra los que
explotan la credulidad y la falta de
discernimiento de los individuos co
rrientes. Lord Potter, propietario de
varios periódicos de gran circulación,
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Figura 1

arqueológicos ya citados en el
Atlas de referencia, por lo que 17,
contenidos en el croquis adjunto,
son nuevos para la ciencia.

De los 22 sitios arqueológicos co
rresponden 2 a ruinas grandes, que

est:ín situadas al NE de Etla, a dis-
ancia de linos kilómetros al SO de

Carrizal, en un valle de roca cali
za. En dos Jugares sobre todo, a 5
y 7.5 km. de Carrizal, se observan
muchas construcciones de los an
tiguos, tales como plataformas y
paredes de piedra, pirámides y
montículos rectangulares de pie
dra. La roca en estas construccio
nes es caliza, y caliza con pedernal.
En. la ranchería Can~zal me mos
traron además 3 ídolos de piedra,
que representan figuras humanas
de aspecto tosco (Fi.gura 1) Y que
proceden del citado lugar, el cual
dista 7.5 km. de Carriza1. Estas dos
ruinas están en el sur del NE de
Oaxaca, donde hay 4 lugares ar
queológicos más. Dos de ellos son
conocidos, Capulalpan y Cacalo
tepec, y los dos restantes son nue
vos. En Capulalpan me mostraron
jarros y trastes de barro cocido, de.....
forma sencilla, semejante a la ce
rámica arcaica en la Cuenca de
México, que según me informaron,
proceden de cerca de la villa a una
profundidad de 1.5 metros. En Ca
calotepec he visto una piedra gran
de labrada, con dimensiones de 1. 5
x 1 x 0.4 m., que arriba y en un
lado tiene interes;lntes jeroglíficos.
En los dos sitios restantes, San Juan
Yae y Río Manso, también hay al
gunas antigüedades. En el primer
lugar me mostraron dos desfibra
dores y en Río Manso he visto una
cabeza humana, tosca, de arenisca,
que según me contaron es de un lu
gar cerca del pueblo, donde se ha
llan figuras de barro cocido y otras
antigüedades.

En la porción norte del NE de
Oaxaca conozco 11 sitios arqueoló
gicos, y de éstos, 3 fueron recono
cidos con anterioridad, a saber:
Valle Nacional, Chiltepec y T ux
tepec. En Valle N acianal llaman
la atención, al noreste del pueblo,
en la planicie del río, entre 1 y 2

/1vto.s a. "X'l"lota.ci.bl1· a.
./t.I<.~.M(Jllevt\ea hi.l'""i..."o

ae \~ lf.t~ <+8

X sitios """'l".o1~~'(/)~~"¡'it..aos
/) a"'lJbie..to, l'pt 'F.V..~.Mvl1"''(I.a

xaca y la población bastante gran
de con que cuenta en la actualidad.

Pero también antes y en tiem
pos prehispánicos hubo bastante
gente en buena parte de la región,
como está indicado por el número
de sitios arqueológicos contenidos
en el citado Adas de México. El
mapa de referencia contiene, en la
parte norte del NE de Oaxaca,
mayor número de sitios arqueoló
gicos que en el sur. En el norte hay,
al SO de Tierra Blanca, Ver., 6
sitios, al SO de Tuxtepec 14, al E
de Teotidán 7 y al NE de Cuica
dán 3, en total en el norte 3O si
tios, mientras que al sur de Valle
N acional hay 4, entre Capulalpan
y Choapam 8 y en el oeste uno só
lo en total, en el sur, 13 sitios ar
ql~eológi~os.

En la exploración geológica he
reconocido algunos sitios de los in
dicados en el Atlas Arqueológico,
pero otros son nuevos para la cien
cia. Siempre, la porción sur mues
tra menos sitios arqueológicos que
el norte, lo que contrasta, por
ejemplo, con la región vecina al
suroeste, que corresponde a la par
te central de Oaxaca, donde hay,
aparte de las famosas ruinas de
Monte Albán y Mida, buen núme
ro de sitios arqueológicos.

En el noreste del Estado y terre
nos vecinos de Puebla he observa
do, investigado o visto 22 sitios ar
queológicos (Croquis 1) y de ellos,
16 están en 1a porción norte de la
reaión y 6 en el sur, lo que coinci-t3>

de bien con la indicación en el ci-
tado Atlas Arqueológico. De estos
22 sitios corresponden 5 a lugares

Croquis 1

otljut1....

18I Hitla o.-r;;u .. t .. l'0C
\1 1\0' 5(] / A(JCJ

KWI.LI_...1I .l..I _ ---------',

brada, con dirección NNO a SSE.
Su altura mayor corresponde a la
cumbre del Cerro Zempoalteped,
situado en el sureste de la región,
a 25 km. al NE de T epuxtepec.
Esté cerro tiene altura considera
ble, pues llega a 3,220 m., según
medida que efectué Con hipsóme
tro, por lo cual resulta que no es

.el más alto de Oaxaca, ya que de
mayor altura es el Cerro Yucuya
cua, al sur de Tlaxiaco, cuya altura
es de 3376 m., según el Atlas de
1943 de la Dirección de Geogra
fía, y de 3280 m. según medida
propia con altímetro aneroide
compensado. No obstante lo mon
tañesa, el noreste de Oaxaca es
bastante poblado y hay buen nú
mero de pueblos, rancherías y ran
chos aislados en todas partes de la
región, que tiene red de caminos
de herradura y otros por recorrer
a pie. El clima cambia considera
blemente con la altura, modificán
dose asimismo la vegetación hacia
arriba en las sierras. Sin embargo,
con excepción de vertientes fuer
tes de sierras y cerros y de peñas
cos, hay tierra vegetal bastante
buena en todas partes. Esto expli
ca la importancia de la agricultu
ra en aauella amplia región de Oa-

POR F. le G. MULLERRIED

Restos Arqueológicos
en el Noreste de Oaxaca

Oaxaca goza de fama arqueoló
gica, y con mucha razón, por las
grandes e interesantes ruinas de
Monte Albán y Mida y muchos
sitios que tienen piezas antiguas de
piedra, cerámica y otros objetos
prehispánicos. Pero en Oaxaca hay
también regiones poco conocidas
e investigadas como el sureste y
partes del suroeste y noreste. Esta
última región es en muchos aspec
tos, como los referentes a geología
y biología, casi desconocida. Aun
arqueológicamente, el noroeste de
Oaxaca es escasamente favorecido
en publicaciones. Sin embargo, el
Atlas Arqueológico de México for
mado por el Instituto Nacional de
Antropología e Historia y publi
cado en 1939 por el Instituto Pan
americano de Geografía: e Histo
ria señala en dicha zona muchos,
más sitios de los antiguos que en
otras regiones del Estado. He po
dido darme cuenta de la riqueza
arqueológica en partes del nores
te de Oaxaca, durante una explo
ración geológica efectuada en el
invierno de 1947 a 48. Las rutas
recorridas por mí son señaladas en
el croquis adjunto, que contiene
también los sitios arqueológicos en_
contrados o visitados en tal oca
sión. Las rutas de exploración tie
nen dirección NO a SE, general
mente, habiendo entre ellas dis
tancias de 3O a 5O kilómetros.

La región de referencia es de
terrenos montañosos, situándose al
noroeste de la capital del Estado,
al norte de Mida y Tepuxtepec.
En el oeste termina esta región en
los cerros al oriente de valles ex
tendidos de NNO a SSE, entre
Teotidán y Etla, y desde estos ce
rros abarca las montañas hacia el
NE y E hasta la planicie costera
del Golfo y una pequeña parte de
ésta, al SE de T uxtepec. La región
norested~Oaxaca tiene una longi
tud de 160 km. de NO a SE y una
anchura de 90 km., con superficie
de 15,000 kilómetros cuadrados,
aproximadamente. Con excepción
de la pequeña porción, plana y ba
ja, de la planicie costera del Golfo,
es montañosa, con sierras altas y
cerros y una red de valles profun
dos, cuyas aguas corren al NE, ha
cia la planicie costera, y en la par
te occidental, hacia el oeste, a los
valles de los ríos T omellín-Salado
y Atoyac. Las partes más altas del
noreste de Oaxaca corresponden a
sierras que atraviesan la parte me
dia del NE del Estado en línea que-
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(Viene. de la' pág. 18)

nos encontramos con uno de esos con
trastes, entre los medios de vida civi
les y los inciviles, que tan del agrado
de la escritora son, y que sabe presen
tar con tan animados trázos. El cho
que de ideas y formas de vida vuelve
a ser base de la única novela publicada
por Rose Macaulay durante la gue
rra, And no Mar/s Wit, en la que una
familia inglesa, con su chofer, empren
de un viaje por España en busca de
un hijo que formó parte de las briga
das internacionales y desapareció. Lo
encuentran viviendo felizmente en los
montes vascos, sien,do uno de los mu
chos personajes de Rose Macaulay que
prefieren la vida primitiva a las' com
plicaciones de la civilización. Como
siempre, aparece el personaje que no
se preocupa de teorías ni de causas, en
este caso una muchacha que solamente
gusta de sentarse en el automóvil y
leer novelas sentimentales.

Casi todas las obras de Rose Ma
caulay tienen relación con la vida de
las familias inglesas de la clase media
En Dangerous Ages, nos presenta a
cuatro generaciones de mujeres de una
misma familia: la madre, próxima a
la madurez, la hija, 'muy joven, la
abuela, ya cargada de años y la muy
anciana bisabuela. Todas ellas se ha
llan en dangerousages (edades peli
grasas), pues cada una t~ene sus pro
blemas y motivos de descontento. En
esta novela -y sobre todo por 10 que
respecta a la figura d~ la madre, mu
jer inteligente que se encuentra con
hijos crecidos y un marido muy ata
reado- se repite la pregu~ta que gra
vita en todas las obras de Rose Ma
caulay: "¿ a qué viene todo eso? ¿qué
importa nada?"

La vida de las familias inglesas de
la clase media, el choque entre perso
nas de distintas creencias, las compli
caciones y desengaños amorosos de la
juventud, las ilusiones e hipocresías
de los seres humanos, la civilización
moderna vista por los ojos de los que
no saben adaptarse a ella, tales son
los temas de las novelas de Rose Ma
caulay, que los ilumina constante
mente con su agudeza y su viveza des
criptiva.

Rose Macaulay ha realizado un
profundo estudio de la historia ingle
sa del siglo XVII. Ese' es el período a
que se refiere su única novela de asun
to histórico. Ha escrito además un li·
bro sobre John Milton. Entre sus
otros trabajos de crítica figuran Some
Religious Elements in English Litera
ture y un brillante estudio de E. M.
Forster. En The Minar· Pleasures of
Life y en Personal Pleasurf?s ha com
pilado la escritora dos encantadoras
antologías de las diversas cosas que le
son gratas en la vida. Ultimamente,
Rose Macaulay ha dedicada su pluma
a describir lugares, y escribió dos li
bros de viajes: Thf?Y Went to Por
tugal y The Fabled Shore.

I

ROSE MACAULAY

México, D. F.

$ 20.00

Figura 3

colección 'de la Escuela) y Raya
de Teutila. No faltan en el NE de
Oaxaca los montículos, los instru
mentos de obsidiana y de cuarzo,
las piedras grandes formadas, de las
que parece sobre todo interesante
la piedra de Cacalotepec, por sus
jeroglíficos. También hay bastan
te variedad de desfibradores de di
versas clases de roca, porque algu
nos son muy sencillos y tienen sólo
en un lado ;1mplio los "canales"
típicos, paralelos (Figura 2),
mientras que otros son bien talla
dos y pulidos, con canales en los
dos amplios lados (Figura 3).

Por último, hay que mencionar
una piedra con "figura antigua"
que guardan en Tlacotepec, Pue.
Es una laja de piedra caliza con
dimensiones de 5O x 35 x 10 cm. y
en cuya superficie amplia hay un
fósil aplastado, amonite mal con-

servado, que no es objeto arqueo-·
lógico (aunque tal vez fuera des
cubierto ya por los antiguos), pe
ro sí de gran interés paleontológi
co, y al que haré amplia referen
cia en el estudio sobre la geología
de Oaxaca y partes vecinas de
Puebla, que estoy preparando en
el Instituto de Geología.
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ponder a nódulos gruesos de peder
nal, sueltos por la naturaleza o por
gente; que llamó ya la atención de
los antiguos y esto más porque los
tres agujeros están alineados. Por

último, a 5 km. al OSO de San Jo
sé Cuautotolapan haya 1785 m.
de altura un montículo de 10m.
de diámetro y 3 m. de altura, de
placas de piedra formadas, y a. 100
m. de distancia se observa una pla
taforma compuesta de piedra ta
llada.

Sobre la edad de tales sitios ar
queológicos en el NE de Oaxaca y
terrenos vecinos de Puebla poco se
puede indicar por el momento,
porque para ello es indispensable
hacer investigaciones más detalla
das y la comparación con ruinas
prehispánicas en regiones vecinas.
Indudablemente es interesante que
las famosas hachas de cobre de Oa
xaca no falten en el NE del Estado
y aun en terrenos vecinos de Pue
bla; que los ídolos de piedra que
representan figuras humanas tos
cas (Figura 1), con excepción de
la cabeza de piedra bien hecha en
San Pedro T eutila, resulten uni
formes, aunque sean encontrados
en lugares distantes unos de otros,
como Carrizal, Tuxtepec (en la
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km. de distancia de la villa, algunos
montículos de tierra, en parte cu
biertos de guijarros o bloques de
río. El más grande tiene 3O m. de
diámetro, pero sólo 1.5 m. de al
tura. En Chiltepec me mostraron
un desfibrador. En Tuxtepec he
visto la colec~ión de antigüedades
muy interesantes en la Escuela, que
fué formada por el señor Lorenzo
del Peón. Los objetos proceden de
diferentes partes del NE de Oaxa
ca y consisten en jarros, trastes de
barro cocido, ídolos de piedra que
representan figuras humanas de as
pecto tosco; asimismo hay una ca
beza de culebra de piedra, una do
cena de hachas de piedra, cuchillos
de cuarzo, un hacha de cobre y al
gunos desfibradores de piedra. De
un lugar a 4 km. al SO de Tuxte
pec, designado El Castillo, proce
den artefactos de obsidiana. Más
al NO, entre Amapay Quiotepec,
hay 4 sitios arqueológicos. En So
yaltepec me mostraron algunas an
tigüedades, entre ellas un desfibra
dar, y la gente afirma que de este
pueblo procede un códice que fué
llevado a Tuxtepec. En Ixcatlán
hay cosas antiguas de piedra, tales
como puntas de flecha de forma
triangular, de cuarzo de color gris
claro; hachitas de piedra, cuchilli
tos y núcleos de obsidiana. En Ra
ya de Teutila me mostraron una
cabeza humana de piedra, de as
pecto tosco, y hallé lanzas y pun
tas de flecha, un hacha de piedra
y una piedra de moler. En San Pe
dro T eutila hay, en la Presidencia
Municipal, cimentada en la pared,
una piedra verde bien tallada que
representa una cabeza humana,
muy interesante, y me regalaron el
fragmento de un desfibrador (Fi
gura 3). Además, según la gente,
se encontró un hacha de cobre en
otro pueblo, más al SO, San An
drés T eotitalpan.

Aún más al NO, ya en terrenos
del vecino Estado de Puebla, en la
ruta de exploración Teotitlán-San
Felipe Tepexilotla-Ajalpan hallé
antigüedades en 7 lugares. A 1 km.
al NNE de Zacatepec de Bravo hay
un sitio arqueológico donde existen
trastes de barro cocido y sepulcros
antiguos. En el Cerro de Guaca
maya, cerca de Mazatzongo de
Guerrero, se encuentran antigüe
dades según afirma la gente y yo
observé una rectangular de pie
dras, en el citado pueblo. Además,
cerca del pueblo, en el camino a
Tlacotepec, hallé una piedra de
moler de los antiguos. Cerca de
Tlacotepec, al norte de este pue
blo, en el cruce del arroyo T etza
pa, hay la llamada "piedra de T et
zapa", con dimensiones de 1 x 0.6
x 0.2 m. Es piedra formada de ro
ca Jcaliza; en la superficie tiene 3
agujeros circulares con diámetro
de 25 cm., que bien pueden corres-
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(Envío' de N. Van Vliet. Rotterdum.)

día- . vió una haya herJ¡osa y to
mando su cuchillb t~cortó una letra
en su corteza. Hay quien afirma que
se le cayó la letra al suelo y viendo
la impresión que produ¿ía en la are
na, tuvo esa. idea que le hizo famoso.

Otros; con inclusión del sabjo al
que acabamos de hacer alusión, nos
cuentan .que Coster cortó esta letr:a y
otras para .que .sus nietos jugaran con
ellas. Junto con su lJijo político, Tho'_
mas Pieterszoon, desarrolló,. lo que
inició como un juego de niños. In
ventó una n.ueva clase de tinta, más
pegajosa y resistente que la tinta co
rriente, que se manchaba muy fácil~

mente.· Más tarde fué reemplazand6
los tipos de mádera de haya por unos
de plomo y éstos Luego por otros de
estaño. Pero uno de 'Sl;lS empleados,
llamado Johan Fa~tus,.violó su jura
mento de seCreto, abandonándole en
una ~oche obscura de Navidad y lie-..,
vándose consigo las herramientas d¡;
Coster, todos sus tipos y, natural
mente, sus conocimientos. Estableció~

se en Mainz. donde vivía Johan Gu
tenberg. En ese mísmo año Gutenber~

- imprimió un libro de gramática escri~

to por Alexander Gallius, exactamen~ ,
te con el mismo tipo de letra que uti~

lizaba Costero

He aquí la breve-historia de una
invención muy disputada. ¿Dónde
está el límite entre la verdad y la fic-

, ción? Nadie lo sabe a c.iencia 'cierta,
peJo existe inclusive un documento
alemán que menciona a Holanda co
mo la cuna de la tipografía, Es éste
la famosa Crónica de Colonia de
1499, en la que un alemán,. Ullrich
Zell, quien tuvo la primera imprenta
de esa ciudad, manifiesta que "el art~

de imprimir es oriundo de Holanda,
pero fué Gutenberg, de Mainz, quien
lo desarrolló y perfeccionó."

Al fallecer Laurents Janstoon Cos
ter, en 1484, Holanda gozaba de fa
ma mundial como centro de publica
ción de libros, los cuales se vendían
a varios países. Coste; es uno de los
hombres a quienes debemos esta apor
tación, quien vagabundeando una vez

por los bosques de Haarlem, recortó
una letra de la corteza de una haya:
una "A", según afirman algunos. Di
bujó y moldeó luego centenares de
letras que se utilizaron en numerosos
libros. Puede que su arte haya sido
imperfecto y primitivo, pero el telé
fono de Bell era también primitivo
si se lo compara con los aparatos aero
dinámicos de nuestros días y lo mis
mo cabe decir del telé,grafo de Edison,

,de la locomotora de Stephenson y de
la telefonía sin hilos de Marconi. Pe_
ro a -nadie se le ocurrirá arrebatar a
BelI. Edison, Stephenson o Marconi
el honor que merecen por sus inven.,
tos. Pues bien, teniendo en cuenta este.
punto de vista, no podemos menos
que llegar a la conclusión de que Cos
ter' es el inventor de la tipografía Y7
por consiguiente, un gran holandés.

de

de Piedad

LIBROS DE HISTORIA. INGrNIE
RLA. .MD>ICINA. MECANICA.
MATEMATICAS. CIENCIAS QUI·

MICAS. ARTE. ETC.
AL 40%

DESU VALOR ORIGINAL AS! CO
MO PL~ fVENTES LAPICE
BOS. ESTUCHES DE DIBUJO. Bt
eLAS DE CALCULO. y,MILES DE
OTROS OBJETOS MAS. QUE ES
MlJ'OR QUE USTED LOS VEA,

dades europeas iban inscribiendo p1ás
estudiantes, y con el desarrollo del co
mercio y la industria. El Renacimien
to trajo consigo una sed insaciable en
Europa por el conocimien~o, por el
afán de aprender..Y si hubo en el
mundo un invento que la humanidad
ha venido aguardando con más ansia
fué sin duda alguna la imprenta. Así,
pues, no es de extrañar, y es asimismo
muy probable, que la tipografía fue
ra inventada por dos o ~ás ~er~nas
a un tiempo. Coster y el alemán Gu
tenberg son indudablemente lo dos
candidatos más' probables para los
laureles de inventor. Durante más .de

.cuatro siglos ha habido disputas en'
tre los "Costerianos" y los "Guten
bergianos", y la ~onclusión que más
se acerca a la verdad es que Coster fué
guien inventó la tipografía de tipos
movibles, pero que Gutenberg fué
quien llevó a la práctica el invento.
Considerando que Coster fué el in
ventor, podemos añadir que debemos
su invento a su afición al paseó. Un
día -escribe uno de los sabio.s de s~

tiempo, llamado Hadranus Junios-,
hallándose Coster vagabundeando por
los bosques de Haarlem -que, di
cho sea de paso,. aún existen hoy

. EN DONDE SU DINERO VALE MAS

P.

COMPRANDO EN EL

. NO DEJE DE: VISITAR CON5TANTE y MINUCIOSAMENTE El.
NACIONAL MON TI; DE PIEDAD

EN DONDE ENCONTBARA NUEVAS OPORTlJNIDAQf:S DE
TODO LO QUE USTD> NECESITE.

roNDADO EN 1'1'75

APARATOS CIENTIFICOS
TEODOLITOS, NIVELES,
PRISMATICOS, GEMELOS,
INSTRUMENTAL DE CI
R U G I A, PLANCHETAS,
INGENIERIA ETC. ETC.

M.-----I------

Ndc;ond'~Monte
N.

ESCIJDE SlJ BOLSILLO

ma que la de hace varios siglos, cuan
do alguien la describió así,

Holanda tiene libros pero no documentos;
Francia tiene documentos' pero no libros:
Italia no tiene ni libros ni documentos;
Alema~ia tiene libros y do¡:umentos.

Una cosa es cierta: nadie conoce la

fe~ha exacta de este invento, pero se
afirma que tuvo lugar entre 1440 y
1450. Antes de, esa fecha se impri
mían los'libros en bloques de madera.
Todás las palabras de una página de
un libro eran grabadas a mano sobre
unos sólidos bloques de madera. De
ahí que se denominara a tales libros
"libros de bloque" (block books).
El libro más antiguo que se conoce,
impreso en bloques de madera, se des
cubrió en China y fué grabado en el
año 868. La necesidad de una rápi
da producción de libros se hizo sentir
más y más, a medida que las universi-
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,Laurents Janszoon Coster,
.EI Inventor Holandés de la Imprenta
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La historia de la imprenta es tan
¡variada como la de la humanidad
'misma, y constituye uno de los me
dios que puede significar para nos
otros una· beddición, pero también
una maldición. Todo depende de có
'mo se la utilice. La imprenta trans
forma la oscuridad de la época me
'dieval en luz; asegura la prosperidad
de los resultados intelectuales alcan
zados en el pasado; suministra a la
civilización los medios para grabar
todos los progresos del futuro. "Sí",
me dirán mis lectores, "pero también
puede transformar esa luz en obscu
ridad, o traer hostilidad y mala com
prensión donde antes reinaba la amis
tad; puede dar a la mentira la apa
riencia de la verdad." En efecto, y

'creo que fué el alemán Gobbels quien
dijo en cierta ocasión que una menti
ra que se repite continuamente y se
lee día tras día, llega a aceptarse, tar
de o temprano, como una verdad ...

'Hubo también alguien que dijo que
la imprenta es una espada de dos fi
los. Otro, que se la puede comparar
con una mujer hermosa de la que uno
:se halla enamorado. Ella puede hacer
le feliz, o llevarle a la perdición.
"Bien", puede que responda alguien,
;"pero si así fuere. será tu propia cul
pa. No hay que dejar que ella -ni
tampoco la imprenta- lleguen a tan
too La culpa no es de la imprenta sino
de la humanidad. Nosotros no mere
cemos ese don celestial." Pero sea co
mo fuere, me parece que mejor s'erá

que terminemos este debate antes de
que alguien empiece a tratar de otro
don celestial, más moderno, que es

también una espada de dos filos. todo
depende cómo se la utilice: la energía

nuclear; y pasemos a tratar ahora del
hombre que inventó la impresión ti

pográfica. Pero éste es un problema
bastante delicado, pues según los bel

gas el inventor de la imprenta fué
Joannes Brito (hacia eso de 1450).
"No", dicen los franceses, "fué Pro
copius Waldfogel, un platero de
Avignon" (1448). "Qué va", dicen
los italianos, "el inventor de la tipo

grafía fué un italiano: Pamfilo c=as
taldi" (1454). Y, ¿qué dicen los ho

landeses? . .. Pues si ustedes visitan
'una vez a Holanda, y van a Haarlem
--cerca de Amsterdam-, verán una

.estatua del hombre que es, según los

holandeses, el inventor de la impren

ta: LAURENTS JANSZOON COSTERo

Situada en el cen tro de la plaza del
mercado, contempla Coster al mun

do, que sigue dudando sobre quién
es el verdadero inventor de la impren
ta. La situación sigue siendo la mis-
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en México en e! particular. U.
La Medicina Mexicana en la pri
mera mitad del siglo xx. Progre
sos realizados desde los puntos de
vista profesional, docente, de in
vestigación, sanitarios, etc. En es
tos días se tendrá noticia de los
trabajos que se presenten y se de
signará a los respectivos jurados
calificadores. Durante el año se
entregaron sus premios a los si
guientes facultativos, que triun
faron en concursos anteriores:
doctor Alfonso Ruiz Escalona,
por su estudio sobre "La desnutri
ción infantil en México" (con
curso de 1947); doctor Horacio
Rubio Palacios, por su estudio
sobre "Estado actual de la tu
berculosis pulmonar" (concurso
de 1948); y doctores Alfonso G.
Alarcón y Fernando López Ciares,
por sus estudios sobre "La paráli
sis infantil en México" (concur
so de 1949).

Se designaron sendas comisiones
para dictaminar sobre los siguien
tes asuntos: 1. Reforma al plan de
estudios de la Escue!a Nacional de
Medicina. 2. Medidas que se deben
tomar para remediar las condicio
nes de la leche que se consume en
el Distrito Federal. 3. Clasificación
de los carcinomas de! cuello uteri
no. 4. Reformas al reglamento. 5.'
La vacunación por e! B. C. G. Dos
asuntos merecen una mención es
pecial: el Premio "José T errés" y
la adhesión de la Academia a la Fe
deración Médica del Distrito Fe
deral. Una comisión está estudian
do las bases para otorgar dicho pre
mio, ,que se fundó con la cantidad
que se sirvió entregar el ilustre
doctor Everardo Landa, como saL
do de cuentas y otros ingresos de
la extinta Sociedad Mexicana de
Profilaxis Sanitaria y Moral de las
Enfermedades' Venéreas "José Te
rrés". Otra comisión dictaminó
acerca de la adhesión a la Fede
raClOn mencionada, habiéndose
aprobado la siguiente resolución:
"La Academia acepta la invitación
que se sirve hacerle la Federación
Médica del Distrito Federal en el
sentido de que en principio se ad
hiere al programa general de di
cha Federación; le expresa su pro
funda simpatía; le ofrece su co
operación científica, material, mo
ral y social cuando sea menester y
le sea expresamente solicitada; pe
ro desea conservar su personalidad
independiente, con lo que cree que
le valga más a la Federación, en un
caso dado, el ascendiente y el apo
yo que la Academia pueda otor
garle."

Como la Academia disfruta del
privilegio de ser órgano consultivo
del Gobierno, hubo algunos casos
en que pudo prestar esta coopera
ción. Se dictaminó sobre dos con
sultas hechas por la Dirección Ge-
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Metálicos

Secclonoles

La sesión más concurrida tuvo 52
asistentes; la menor 9; lo que da
una asistencia media de 30, cifra
que no es muy frecuente en las so
ciedades científicas mexicanas.

Durante el año de que se trata
fueron presentados 83 trabajos,
10 más que en e! año anterior. De
ellos 10 lo fueron por acedémicos
de número; 1 por académico titu
lar; 2 por correspondientes nacio
nales; 1 por un correspondiente

.. extranjero residente en Atenas; 2
por académicos de número, en co
¡aboración con personas que no
pertenecen a la Academia; 1 por
otra persona, también extraña a
la corporación, presentado por un
académico; y 3 por distinguidos
médicos extranjeros: el doctor Jac
ques Mialaret, de la Academia
Francesa de Cirugía, el doctor P.
R. Al1ison, profesor de la Univer
sidad de Leeds, Inglaterra; y e!
doctor John R. Rees, director de
la Federación Mundial de Salud
Mental. Los trabajos de los dis
tinguidos huéspedes extranjeros
fueron particularmente interesan
tes. Por lo que toca a los de los
académicos, éstos revelaron en sus
estudios su dedicación especial a
la rama de la Medicina que culti
van preferentemente y dieron a
conocer en ellos los resultados de
su valiosa experiencia. Algunos
comunicaron los de sus investiga
ciones personales, lo que es una
nueva muestra de! auge que está
tomando entre nosotros la inves
tigación médica. Varios de los tra
bajos fueron ilustrados con inte
resantes películas. cin'ematográfi
cas originales, algunas de ellas a co
lores. Diversos académicos hicie
ron comunicaciones verbales sobre
asuntos médicos de actualidad.

La Academia convoca anual
mente a concursos para e! estudio
de temas de interés general. Para
e! concurso de 1950 señaló los si
guientes: 1. La vacunación por el
B. C. G. Fundamentos de esa prác
tica y sus resultados. Experiencia

su
año

PRUNEDAALFONSO

CONVIERTA SU COCINA EN UN RINCON
BELLO y AMABLE ... !

en 1905; el doctor Salvador Itur
bide Alvírez y el cirujano den
tista Francisco Calderón Caso. En
la actualidad existen 95 académi
cos de número; 49 correspondien
tes, de los que 9 son mexicanos y
40 extranjeros; 13 titulares y 24
honorarios, lo que hace un total
de 181 académicos.

Para el desarrollo de sus activi
dades la Academia cuenta con 37
secciones correspondientes a las
diversas ramas de la Medicina. En
ellas existen en la fecha 17 vacan
tes de socios de número, que se
distribuyen como sigue: 1 en la
de anatomía normal y patológica;
1 en la de fisiología; 1 en la de
endocrinología y enfermedades de
la nutrición; 1 en la de dermato
logía;' 1 en la de oftalmología; 1
en la de otorrinolaringología; 1
eh la d~ cancerología; 2 en la de
fisioterapia; 1 en la de obstetricia;
1 en la de medicina preventiva e
higiene; 1 en la de higiene -indus
trial y enfermedades del trabajo;

. 1 en la de medicina legal; 2 en la
de "higiene y medicina militares;
1 en la de historia de la medicina
y 1 en la de odontología. Los pro
fesionales que lean estas líneas y
se interesen en conocer los requi
sitos para optar a dichas plazas,
pueden obtener el reglamento res_
pectivo dirigiéndose al secretario
perpetuo de la corporación, cu
ya direc,?ión es: apartado postal
8075, México, D. F. Durante e!
año se efectuaron 42 sesiones, de
las cuales 40 fueron de las llama
das ordinarias. y 2 extraordinarias.

DR.ELPOR

La ,Academia Nacional
de Medicina en

. ,.
octogeslmosexto

La Academia N acional de Me-
- .dicina, la agrupación médica más

antigua de nuestro país, entra en
-estos días a su Clulncuagésimo sép
timo año de vida, ya que fué fun
dada en 1864. En estas líneas se
'va a resumir y comentar, aunque
sea brevemente, cuáles fueron su~

Jabor~s en el año que terminó para
ella el 31 de enero próximo pasa
do. Durante ese período la Mesa
Directiva de la corporación estuvo
constituída como sigue: doctor
Manuel Guevara Oropeza, presi
dente, doctor Donato G. Alarcón,
vicepresidente, que, conforme al
reglamento, pasó a ocupar la pre
sidencia el 1Q del presente febrero;
doctor Norberto Treviño Zapata,
secretario de actas; doctor José F.
Rulfo, tesorero; y doctor Alfonso
'Pruneda, secretario perpetuo.

Durante el año fallecieron tres
de sus socios de número: el doctor
Everardo Landa, que murió el 22
de febrero, fué presidente en
1926-1927, se distinguió por sus
contribuciones al estudio de la
obstetricia y fué el primer- direc
tor de la Escuela de Enfermería y
Obstetricia de nuestra Universi
dad; el doctor Francísco de P.
Miranda, que murió el 28 de abril,
destacó por sus trabajos sobre nu
trición y fué director del Institu
to Nacional de Nutriología; y el
doctor Anastasia Vergara Espino,
que cultivó con éxito la pediatría.

Después de llenados los requisi
tos reglamentarios respectivos, in
gresaron, como académicos de
número en las secciones que se
indican, los siguientes fa~ultati

vos, que se han venido distinguien
do en su especialidad: doctor Luis
.Méndez Hernández, en la 'sección
·de medicina general; doctor An
tonio Sordo' N oriega, en la de obs
tetricia; doctor Martín Maquivar
Amelio, en la de anestesiología;
doctor Rafael Méndez Martínez,
en la de farmacología y farmac'o
dinamia; doctor Carlos Véjar La
cave en la de medicina general;
doct~r Oswaldo Arias Capetillo,
en la de sifilografía y venereol?
gía; y doctor Ramón Flores ~o

pez, en la de gastroenterologIa.
Por haberlo solicitado y por lle
nar las condiciones requeridas pa
saron a ser titulares los académi
cos de número doctor Gabriel M.
Malda, que es el decano de la Aca
demia por haber ingresado a ella
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neral de'Pensiones Civiles de Reti
ro. Obsequiando la petición de la
Dirección General de Obras Pú
blicas del Departamento del Dis
trito Federal, se le proporcionaron
los datos que solicit,ó sobre diver
sos médicos ilustres cuyos nombres
llevan algunas calles de la capital.
Con motivo de un trabajo en que
un académico señaló las deficien
cias perjudiciales a la salud de los
niños, se dirigieron sendas notas a
los señores secretario de Salubri
dad y Asistencia, secretario de
Educación Pública y jefe del De
partamento del Distrito Federal,
solicitando su valiosa intervención
para el remedio de dichas deficien_
cias. El Departamento de Coope
ración Intelectual de la Secretaría
de Educación Pública transmitió
una nota de la UNESCO, en que
esta impórtante organización in
ternacional solicita una lista de las
obras mexicanas que, en el campo
de la educación, la ciencia y la
cultura, se consideren adecuadas
para su traducción al inglés y al
francés. Se dió a conocer esta no
ta a los miembros de la Academia,
solicitando su opinión sobre el par
ticular.

Algunos académicos fueron ob
jeto de señaladas y merecidas dis
tinciones nacionales y extranjeras.
Los que se mencionan en seguida
fueron delegados de la corporación
a las reuniones internacionales que
se indican: El doctor Manuel F.
Madraza, al 6'? Congreso Interna
cional de Radiología celebrado en
Londres. El doctor Juan Farill, al
Primer Congreso Latinoamerica
no de Traumatología y Ortopedia
efectuado en Montevideo y Bue
nos Aires. El doctor Donato G.
Alarcón, al Congreso Internacio
nal de Especialistas en Enfermeda
des del Tórax que se llevó a cabo
en Roma; y el doctor Gerardo Va
rela, al V Congreso Internacional
de Microbiología reunido en Río
de Janeiro. El mismo doctor Vare
la y el doctor Jesús Arroyo repre
sentaron a la Academia en el II
Congreso Regional Médico y Den
tal de Oaxaca. El profesor Enrique
Beltrán fué designadd represen
tante ante la Comisión de la So
ciedad Forestal Mexicana que ha
brá de encargarse de formular una
memoria sobre los problemas que
afectan la climatología y la hidro
logía, al mismo tiempo que la es
tabilidad del suelo y del subsuelo
de la Cuenca del Valle de México,
cuya causa principal es la desfo
restación, y de proponer los me
dios más prácticos y económicos
para resolver dichós problemas. El
mismo profesor Beltrán representó
a la Academia en la junta que ce
lebró~ el Comité Organizador de
la Asociación Mexicana de Pro
tección a la Naturaleza.

Por él bondadoso c~nductode la conti~~ó facilita1!do la sala dé' ac
Secretaría de Relaciones Exterlo- 'tos, para que éelebrensus sesiones,
res se recibieron noticias sobre di- a la Sociedad Mexicana <le Histo
versas reuniones efectuadas en ria Natural, a la Sociedad Mexica~

otros países para el estudio de pro- na de Dermátología, a la Sociedad
blemas médicos; noticias que fue- de Médicos de la Marina y a la Ins-

tituciónde Trabajadores Sociales.ron puestas en conocimiento de los
También se facilitó ese local, para

académicos a quienes, por su espe-
una sesión extraordinaria, a la So-

cialidad, podrían interesa~. Por in- ciedad Mexicaná de Geografía y
vitación del Consejo MeXIcano Pro Estadística.
Naciones lJnidas (en el que se en- Durante el año se publicó, en
cuentra representada la Acade-" cuatro números trimestrales el to
mia) ésta se adhirió a la celebra- m LXXXI d la "Gaceta Médica de
ción del Día de las Nacio~:s Un~- M~xico", q:e es el órgano de la
da~, por lo cual en la seSlOn ma~ Corporación y en el que aparecie-,
prOXIma al 27 de octubre, se leyo ron trabajos presentados por los
un estudio del secretario perpetuo ,académicos. La Gaceta fué distri
sobre "La Organización Mundial buída entre todos' los miembros de
de l~ Salud", q~e.es uno de los or- la Academia; fué remitida a las bi
g~lllsmos e~pecIahzadosde .las N a- bliotecas de diversas agrupaciones
clO.nes U~~das. C.on m?tIvo del y se envió en calidad de canje a.
qm-?c~agesImo an.Iversano .del. fa- numerosas, publi~aciones naciona
llecImIento del I1u.stre cIruJan~ les y extranjeras. Con este canje,
doc~or Rafael LavIsta,. que fue fundamentalmente; con diversas
preSIdente de la AcademIa en cua- b 't'd r algunas casas

'd d' . l' d" o ras remI 1 as po
tro 'peno os IS.tllltos, se e.;lll 10 editoriales y con otras obsequiadas
debIdo ho~enaJe en la seSlOn del por diversas entidades (entre ellas
24 de abnl. . . .,. la Embajada de los Estados Uni
, La AcademIa sIgmo cultIvando dos) aumentó apreciablemente el
en 1950 las buenas relaciones que caudal de la Biblioteca de la Aca
ha venido teniendo con las demás demia, cuyo local, ,por desgracia,
agrupaciones médicas del país y es_ dista mucho de llenar las condi
tuvo representada en diversos ac- ciones requeridas. Se han estado
tos organizados por ellas. Como haciendo gestiones para que la
una muestra de esas relaciones,' se agrupación médica más antigua de

SEGUROS DE MEXICO, S. A.
Seguros sobre la Vida

o F 1 e 1N A S G E N E R A L E S, :

San Juan de Letrán 9 Tels. 10-46-60 y 35-31-16

MEXICO, D. F.

"

CIBA
de MEXICÚ, S. A.

GueFrero, 2

•
T'ELEFONOS

38-16-34;
18-65-74
18-65-93

MEXICO, D. F.

México cuente,por fin, con los 10- ,
cales y la instalación material, que
en justicia se merece.

Se recibieron, con toda regula
ridad, los subsidios que bondado
samentevienen concediendo la Se
cretaría de Stlubridad y Asisten
cia y la Secretaría de Educación
Pública. Con esos, subsidios, las
cuotas pagadas puntualmente por
los socios y el importe de los avi
sos que se publican en la Gaceta,
se pudo hacer frente, aunque sin
holgura, a las necesidades económi
cas de la Academia. Por gestiones
del doctor T reviño, secretario de
actas, el señor licenciado Manuel
Gual Vidal, Secretario de Educa'
ción Pública, se sirvió obsequiar un
aparato grabador de sonido. Los
Laboratorios Carnot ofrecieron un
premio anual, que se otorgará por
la Academia a partir de este año
al autor del mejor trábajo cientí
fico realizado en Méxicó por un
médico de nacionalidad mexicana.

Como se ha visto, la Academia
N acional de, Medicina realizó en
1950, en su octogésimosexto año
de labores, una o9ra digna de te
nerse en cuenta, con la cual se es
forzó en seguir la huella que traza
ron sus ilustres fundadores y fue
ron también siguiendo con mas y
más bríos los que han venido ri
giendo sus destinos y los que con
ellos han venido 'colaborando. Al
hacerlo, sin perder los rasgos fun
damentales que le han dado ~n

lugar destacado entre las corpora
ciones médicas, la Academia ha,
sabido evolucionar para adaptarse
más y más a las exigencias contem
poráneas.

Desde su fundación en 1864 ha
tenido 62, pres~dentes, algunos de
los cuales desempeñaron ese honro
so caigo más de una vez. Aprov~
chemos 'esta ocasión para recordar
los nombres de los que abandona
ron este mundo y que, en una u
otra forma, se distinguieron por
sus actividades científicas y pro
fesionales: Miguel F. Jiménez, Luis:

(Pasa a la pág. 26)
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diantes que albergan las universida
des de la América Latina, la cual as
ciende a unos 3,400, así como las
de los Estados Unidos, que llegan a
1,294. La mayor parte de estos es
tudiantes siguen los cursos de me
dicina, bellas artes y letras. El nú
mero más reducido corresponde a las
artes aplicadas, la física y las mate
máticas. '

Esta importante publicación de la
Unesco contiene datos relativos a 55
países y próximamente aparecerán
suplementos destinados al intercam
bio de obreros y profesores universi
tarios, cursillos de verano y bolsas de
viaje, que serán editados por la im
portante organización.

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN

Durante el mes de enero se lleva
ron a cabo las siguientes transmisio
nes: 108 programas con grabaciones
musicales; 34 programas ,literarios de
la Academia de Santa Aphra, Tópi
cos del Arte y Lecturas Selectas; 25
programas de música viva; 4 progra
mas de la Mesa J3..edonda de Filoso-

CONSEJO DEL ESCRITOR

Se acaba de recibir en esta Uni
versidad el acta de fundación de la
Sociedad Consejo del Escritor, que se
constituyó en noviembre del año
próximo pasado y que tiene como
finalidad estimular las actividades li
terarias y hacer conciencia pública del
respeto y jerarquía que corresponden
al escritor argentino.

La Sociedad fué fundada en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina, y
está formada por escritores de esa
hermana República. El Consejo que
dó integrado por las siguientes perso
nas: Escritores, señor Luciano Rottin,
presidente; señora Esmeralda Radae
lIi, secretaria; señor Abelardo Arias,
tesorero; y vocales los señores Manuel
Agromayor, Leónidas Barletta, Pedro
Larralde, . Pablo Rojas Paz y Luis
Emilio Soto.

Anexa al acta de fund~ción se re
cibió la convocatoria que lanza para
el concurso literario que organiza y
cuyas bases son las siguientes: 1.
Constará de tres prernios de $ 3,000,
para poesía, novela o cuento y ensayo,
y $ 2,000 premio estímulo. 2. El
concurso se dedica a libros editados
en 1950 y pueden intervenir los es-

" critores que residan en nuestro país.
3. Los interesados deben enviar 8
ejemplares de sus obras acompañados
de una comunicación con los datos
personales, firmada y dirigida al Pre
sidente del Consejo del Escritor, Salís
674, 20. piso, Buenos Aires, Argen
tina. 4. El Consejo constituído en
Jurado dará su fallo el' 20 de abril de
1951, 5. Los premios se entregarán
en acto público quince días después.

Las personas que se interesen por
este certamen pueden dirigirse direc
tamente al Consejo del Escritor, Sa
lís 674, Buenos Aires, Argentina.

México, D. F.

REPERTORIO DE LA UNESCO

SOBRE BECAS

La tercera edición del volumen
Estudios en el extranjero que acaba
de aparecer, describe el carácter par-.
ticular y finalidades de 35,000 becas
de estudio que se ofrecen en el ex
tranjero a los estudiantes, profesores
y especialistas de todo el mundo. Es
te repertorio da !lna idea del movi
miento cultur¡tI, del intercambio de
estudiantes entre establecimientos uni
verSitarios y de la cantidad de estu-

\
que contenga esos datos. En la parte
externa del sobre irá consignado el
título del libro que se presenta. Ba
se cuarta, El plazo de admisión de
los originales comprende hasta el 31

, de marzo inclusive. El concurso será
fallado' el día 19 de junio de 1951,
por un Jurado cuya composición se
rá dada a conocer en la misma fecha.
Base quinta.' El premio Boscán im
porta cuatro mil pesetas y es indivi
sible. Base sexta. El autor premiado
cede los derechos de la prí'mera edi
ción de su obra al Seminario de Li
teratura Juan Boscán. Esta edición
constará ,de 500 ejemplares.

Las personas que se interesen por
el presente certamen pueden dirigirse
directamente a la siguiente dirección:
Sr. Presidente del Instituto de Estu-

l'

dios Hispánicos. Valencia 231, pral.
Barcelona, España.

I
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ADQUIERA CERTIFICADOS
DE PARTICIPACION~..

(Autori,zado "por la Comisión Nacional Bancaria en Oficio N9 601-II-7399 de
28 !le abril de 1948.)

NACIONAL FINANCIERA, S. A.
Apartado 353

México requiere una creciente producción de ener
gía eléctrica, acero, cobré, papel, fertilizarltes, petróleo,
hilados y tejidos, cemento, productos alimenticios, aro
tículos eléctricos, vidrio, carbón, química, etc.

Lograr este desenvolvimiento industrial· es la meta
de nuestros Certificados de Participación, títulos que ofre
cen a sus tenedores seguridad, liquidez y rendimientos

satisfaetoriós.

Economía y de Jurisprudencia de
nuestra Universidad, para que se les
dé difusión y publicidad enÚe los
alumnos de dichas E~cuelas,

PREMIO "BOSCÁN" 1951

El Seminario de Literatura "Juan
Boscán" de la Sección Universitaria
del Instituto de Estudios Hispánicos
de Barcelona, España, envió una'con
vocatoria a esta Universidad para dar
a conocer Jas bases de su concurso
anual para premiar el.mejor libro de
poesía, de tema libre, escrito en len
gua española.

Las bases de dicho concurso son
las siguientes: Base' primera. Cada
poeta presentará un solo original.
Base segunda. La extensión de los
originales no sobrepasará los sete
cientos versos. Métrica y forma li
'bres. Base tercéra. Los originales se
presentarán por duplicado y escritos
a máquina. No constará en ellos ni
el nombre ni la dirección del autor.
Aparte enviarán los poetas un sobre

, "

No . ."l l el a s
de la Dirección General de

Difusión Cultural

DEPARTAMENT.O DE EXTENSIÓN

UNIVERSITARIA

Durante el mes de enero se hicie
ron visitas a los siguientes lugares:
al Jardín Botánico de Chapultepec;
al ex Convento de San Agustín Ac~l

man, Estado de México; al ex Con
vento de San Agustín en Mixquic,'
D. F.; al Tempio de Regina Coeli; al
Museo Nacional de Historia en el Cas
tillo de Chapultepec; al Templo y ex
Convento Dominicano de Atzcapot
zalco, , D. F.; al Museo Nacional de
Antropología; a la Pirámide de Te
nayuca, D. F. Y a la Galería ·~Iturbi

de". Todas estas visitas fueron acom
pañadas con "pláticas alusivas.

También se llevaron a cabo exhi
biciones cinematográficas educativas
en el Sindicato de Trabajadores del
Poder Judicial; en el Club de Excur
sionismo "Tequitepetl"; en el Club
Social "Juventino Rosas", y con te
mas adecuados a los trabajadores de
la Imprenta Universitaria. En la
Agrupación Obrera "Lorenzo (:as
tro" se exhibieron asimismo películas
educativas y recreativas y se llevó a

'cabQ una conferencia que sustentó la
doctora J. Boone viuda de Cortina,
con el tema "Debe el obrero mejorar
su estandar de vida". En' el Sindicato
de Artefactos Metálicos se exhibieron
películas cinematográficas y el profe
sor Antonio Ramos R. sustentó una
conferencia con el tema "Derechos y
obligaciones de los trabajadores en los
sindicatos". En la Agrupación Obre
ra de E.xcursionismo se llevó a cabo
una conferencia sustentada por el
profesor Vissuet, con el tema' "Los
valores del deporte", así como tam
bién se exhibieron películas ilustra
tivas y recreativas y una confeienáa
que sustentó el profesor Ramón. Vis
suet, con, el tema "La fuerza moral del
deportista". El día 22 del mismo
mes en la Agrupación "Lorenzo Cas
tro", también se exhibieron películas
educativas, y una conferencia que
sustentó la doctora Boone viuda de
Cortina con el tema "Enseñanza so
bre masaje en algunas contusiones".

Por medio de la Legación de Sue
cia en nuestro país se recibieron ~l

gunos murales de la Universidad de
Estocolmo relativos a los cursos que
sobre temas de economía, sociología
y ciencias políticas impartirá esa U ni
versidad durante un año. Dichos mu
rales ya se enviaron a las Escuelas de

CURSOS EN LA UNIVERSIDAD DE

ESTOCOLMO
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fía; 34 de orientación. entre ellos
"Por el Mundo de la Filosofía" y

. ,"Por el Mundo de la Música", y 56
programas v¡¡¡rios. entre los cuales
fueron difundidos 'Variedades de .la
B. B. c.", Radio-Teatro de la B.
B. c.. Noticias Mundiales de, la
UNESCO, Reportero Universitario y
otros' más.

BECAS QUE OFRECE EL GOBIERNO

DEL BRASIL

Se recibieron en esta Universidad
dos 'notas de la Secretaría de Rela
ciones Exteriores y de la Secretaría
de Educación Pública, acompañadas
de la traducción de una nota de la
Embajada del Brasil en la que da a
conocer los deseos del Gobierno de ese
país de conocer seis nombres de pro-·
fesionales mexicanos que puedan fi
gurar en la lista de candidatos a be
cas de estudios en 195 l. Las becas
serán concedidas por el perío\do del
lo. de marzo hasta el fin del· año
lectivo del BrasiL e importarán 2.300
cruzeiros mensuales, El gobierno del
Brasil no Se hace responsable de los
gastos de viaje, que son por cuenta
de los interesados,

Los seis -profes(ona:les deberán ser
de nacionalidad mexicalla, como se
dice arriba,' y haber terminado su ene
señanza superior. I El gobierno del
Brasil desearía que tre,s de los mismos
estuviesen en condiciones de cursar en
el Instituto Oswaldo Cruz (Micro-.
biología) o en el Instituto' de Bio
física. Los beneficiarios de las otras
tres becas podrían hacer estudios de
literatura brasileña. de la lengua por
tuguesa. o dedicarse a estudios espe
ciales brasileños.

Los candidatos deberán exhibir los
títulos u otras referencias que po~ean

a fin de que las informaciones co
rrespondientes sean transmitidas a
Río de J aneiro, donde las autorida
des brasileñas procederán a escoger
definitivamente a los becados.

Esta Dirección General envió sen
das notas a los. señores doctor Nabar
Carrillo Flores y licenciado Agustín
y áñez, Coordinador de Investiga
ción Científica y Coordinador de'
Humanidades respectivamente, solici
tando los nombres de tres profesio
nales mexicanos que puedan optar a
esas becas, tanto de estudios científi
cos como literarios. El Coordinador

de Humanidades procedió desde luego
a enviar los nombres de tres profe
sionales, que ya se· dieron: a conocer
a la Embajada del. Brasil por con
ducto de la Secretaría· de Educación
Pública.

HIMNO UNIVERSITARIO

Como resultado del encargo que el
señor Rectpr le dió por medio de esta
Dirección General al Maestro Juan
D. Tercero, Director· de la Escuela
Nacional de Música, para· que proce
diera a hacer la música para el Him-,
no Universitario cuya letra fué es-
crita por el, poeta Carlos Pellicer, el
profesor Tercero acaba de presentar
a esta Dirección el Himno ya listo.
el cual se estrenará en el acto de aper
tura de cursos de la Universidad. que
se reali:z:ará el día 6 de marzo próxi
mo.

DONATIVOS DE LIBROS

Durante el mes de ~nero se obse
quiaron libros editados por la Uni
versidad a las siguientes Instituciones:
Escuela Primaria Urbana Federal
"Emiliano Zapata" de Casacuarán,
Yuriria, Guanajuato; Confederación

I;'roletaria NacionaL Dele-gaciÓn Ge
neral eh el Norte de la República en
Monterrey. Nuevo León; a la Federa
ción Proletaria 'de Nuevo, León _' n ..
Monterrey, N. L.; a la 'Biblioteca Po
pular Matías Romero ·de' :Oaxaca,
y al señor diputado -Graciano Pineda
para -las Bibliotecas }?opulares' de los
Municipios del Barr~o y de San Juan
Guic~icovi, Oaxaca.

También 'Se hizo el donativo de 6
lotes, de 5 libros escogidos cada uno,
a las siguientes escuelas incorporadas
a la Universidad, por acuerdo del se
ñor Rector Interino de la misma:
ColeRio Groso, Instituto Patria (~ec

ción de Preparatoria), (:bleg,io. Cr~s
tóbal Colón." Universidad' Mi!itar
LatinO' Americana, Colegio Franco
Español y Acaclemia Militarizapa
México. Con cada uno de dichos lo
tes se enviaron también catálogos de
pl:lblicaciones de la Universidad, para
que los direCtores de esas. escuelas que
se interesen en la adquisición de tales

. -obras puedan pedirlas directamente a
la Librería Universitaria.

La Academia. ¡,

\

I

•

(Viene de la página 24)

Hidalgo Carpio, José Barceló' y
Villagrán, Rafael Lucio, Francis
co .Ortega, Lauro M. Jiménez,
Agustín Andrade, José' M. Reyes,
Eduardo Liceaga, Rafael Lavista,
Manuel Carmona y Valle, Juan
María Rodríguez, ManuelDomín_
guez, José María Bandera, Fede
rico Semeleder, Francisco de P.
Chacón, Dem(úio Mejía, José Ra
mos, Luis E. Ruiz, José Ramón
!caza, José Terrés, Manuel Gutié
rrez, Domingo Orvañanos, Nico
lás Ramírez de Arellano, Manuel

.Toussaint, Francis:co Vázquez Gó
mez, Julián Villarreal, Ulises Val
dés, Juan G: Cosía, Juan Veláz-'
quez U riarte, Ricardo É. Cicero,
Emilio F. Montaña, Germá'n Díaz
Lombardo, Francisco Bulman, Ra~
fael Silva, Demetrio López, Gon
zalo Castañeda, Ricardo E.- Ma-.
nuell, Everardo Landa y Francisco
de P. Miranda.

Por falta de sitio apropiado, no
han. podido colocarse en la Sala de
Actos de la Academia los retratos
de los cúatro últimos presidentes'
record:ldos· arriba. Los de los de
más figlJran en la Galería que hon
rajustificadamente dicha sala y
constituye su mejor ornamento.
Ellos sane! mejor estímulo y el·
respeúbleejemplo para quienes,
'en una o en otra forma, colabora
mos en la obra académica y nos es_
forzamos en cOlltribulr al presti
gio de la agrupación. médica ,más
antigua de México, de la Acade
mia Nacional de Medicina, de cu
ya labor en su octogésimo sexto
año de- vida se han ocupado estas
líneas.

•

•
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,El tiempo

eo n ~Upf2'c cem~nto

es dinero••• ·

El empleo de jU(2flt <emento fepre
senta, además. UfI ahorro consldetable~en

tiempo de "curd4d·'...mano de' obra, y en

moldes que prontamente removidos SE'

pueden emplear un mayor "ú m e' o de

El JU(2flt cemento posee tambien una

alta finura que proporciona mayor plasb·

(,dad d las revolturas.

mento para que los concretos alcancen Su

re$istencia (apldamel"l~e y las estructuras

se puedan po~e( en servicio con prontitud.

• •

Cuando usted necesfre un ;Upflt cemento, especifique: _

l-oIoy más que nunCd, el tiempo Inver·
tido en terminar una construcción signd;,
ca dinero.'

tn la general;ddd de las const{ucc;ones

en quE' el tador ··tiempo·: es de impar.

tanc;a, conviene constru;' con ;L:.flflt c€',

El jUp~f cemento es un cemento de
rápida resistencia alta que. en solo 3 dlas
comunica al concreto una resistencia Slm;,

lar a la que con cemento común se> ad·
au;e>re a tos 14 dias.
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rea se .preparan ahí los productos quí
micos radioactivos.

El uso de los elementos radioactivos
-isotopos- ha permitido, por primera
vez, a los médicos y biólogos seguir pa
so a paso los complicados procesos bio
lógicos de un organismo vivo. Desde
que los productos químicos radioactivos
estuvieron disponibles en grandes can
tidades a precios relativamente bajos, la
Comisión de Energía Atómica estimuló
su empleo en investigaciones de todas
clases. En esta forma el consumo de
isotopos ha crecido enormemente.

Hoy, el Laboratorio de Oak Ridge
distribuye no menos de 400 por mes,
destinados a los laboratorios de los
Estados Unidos y del extranjero. En
septiembre de 1949, dos años después
de iniciarse la distribución, se habían
hecho 616 embarques para 22 países,
entre ellos Argentina, Perú y Cuba. En
los 22 países, 150 instituciones usan los
isotopos en aplicaciones médicas e in
vestigaciones biológicas.

La importancia que ha cobrado este
aspecto de la investigación atómica se
demuestra con el hecho de que se han
hecho ·en los Estados Unidos 1,850 pu
blicaciones científicas y técnicas que
describen los estudios llevados a cabo
con los isotopos. Además, mensualmen-

Panorama
Atamos bondadosos

El adveri.imiento de la energía ató
mica es considerado hoy como la peli
grosa superación de tina era científica.
Las explosiones de Hrroshima y Naga
saki fueron una revelación tan trágica
y espectacular de la nueva fuerza que,
desde entonce~, la humanidad asocia
inevitablemente la palabra "atómico"
con la idea de muerte y destrucción.

Sin embargo, cinco años después de
'esa tremenda experiencia bé.lica, seme-.
jante convicción implica una injusticia
para con millares de hombres de cien
-cia que, traba~ando en el maravilloso
descubrimiento, avanzan acelerada
mente en el más extraordinario de to
dos los caminos de la ciencia.

La labor de domesticar el átomo para
usos pacíficos y útiles, desde 1946, está
en Estados Ünidos a cargo de la Comi
sión de Energía ~tómica que' dirige y
coordina un programa nacional de de
sarrollo atómico en gran escala. El
trabajo se hace en cooperación con
instituciones científicas, con organiza
ciones de investigación científica y
plantas industriales. Hoy el programa
cuenta con 6,508 hombres' de ciencias
y técnicos en la mater~a.

Desde el principio de 1950 existen
en los Estados Unidos más de 1,200
instalaciones atómicas trabajando en
estrecha cooperación con la Comisión
de Energía Atómica. Esta, sólo en con
tados casos tiene que ver directamente
con la labor que está, fundamentalmen
te, a cargo de contratistas, en este caso
industrias privadas y" universidades
que, con su propio personal, estudian
y experimentan según programa traza
do por la comisión. La CEA divide,
primordialmente, el programa entre
tres grand~s laboratorios nacionales in
tegrados por unas sesenta universida
des y otras instituciones. En estos labo
ratorios se desarrolI,!n los planes a lar
go .plazo.

Uno de ellos, el Laboratorio Nacio
nal de Argonne, 'en Chicago, a cargo
de la universidad de esa ciudad; tra
baja .en investigaciones básicas de física
y biología y tiene a su cargo los planos,
la teoría. y la construcción de hornos
productores de material atómico. Más
de 30 universidades e instituciones
científicas cooperan con este Labora
torio Naciana!.

El Laboratorio acional de Brook
haven, en Long Island, cerca de Nueva
York, se dedica a la investigación en el
campo de la medicina, la física, la bio
logía, la química y la ingeniería. Con él
colaboran catorce de las mejores uni
versidades del nordeste del país.

El tercero es el Laboratorio Nacional
de Oak Ridge, en Tennessee, donde se
realizan los ~rabajos básicos para la
expansión de las plantas de producción
atómica. En adición a esta delicada ta-

Cultural
te se publican 200 fonetos sobre ener
gía atómica en la industria.

En universidades y hospitales, la Co
misión de Energía Atómica sostiene
160 centros de investigaciones dedica
dos exclusivamente a la biología y la
medicina. En adición, el gobierno de
los Estados Unidos subvenciona con
ci nco millones de dólares mensuales
las investigaciones hechas por organi
zaciones que no dependen directa ni
indirectamente de la comisión. En esta
forma los isotopos van en camino de
transformarse en una de las armas bá
sicas de la medicina moderna, en su do
ble función como elemento de investiga
ción en organismos vivos y en el estu
dio de las enfermedades en la clínica y
el laboratorio. Sirven también en' el
diagnóstico y e! tratamiento mismo de
loas enfermedades. La situación de ex
traordinario desarrollo que ha alcan
zado la ciencia atómica es el menos es
pectacular de sus aspectos. Sin embar
go, miles de personas han salvado su
vida o se han ahorrado penosas enfer
medadcs y largos tratamientos médicos.

La ¡:nedicina usa hoy los isotopos en
la localización de tumores cerebrales,
desórdenes de la sangre, anemia, leucc
mia y diabetes. También en el desa
rrollo glandular, en las enfermedades
del corazón, en la odontología, yempie
za a vislumbrarse la esperanza de que
también en el cáncer.

Pero no sólo la medicina se ha bene
ficiado con el estudio de la energía ató
mica. La agricultura ha hecho impor-

•

Ingen ieros Ci viles
Asociados

s. Ad.. C. v.

•

tantes adelantos en las investigaciones
sobre el cultivo de árboles y plantas. La
industria estudia los medios de aprove
char la energía en motores y en los mé
todos de fabricación de ciertos produc
tos. En Detroit, centro de las fábricas
de automóviles, hay ingenieros que
predicen que no pasarán diez años an
tes de que se produzcan vehículos con
motores de energía atómica.

La semana pasada los laboratorios y
establecimientos industriales de varios
países empezaron a prepararse para
recibir informaciones, hasta ahora
mantenidas en secreto, que les ayuda
rán en la utilización del átomo para fi
nes pacíficos y en la especialización de
técnicos. Días antes, Gran Brctaña,
Canadá y los Estados Unidos habían
decidido poner al servicio dcl público
el resultado de las investigaciones ató
micas hechas durante la postguerra.
Esta decisión, dc inmcnsa importancia,
beneficiará a la humanidad entcra.

El campo pa ra el uso del átomo es
tan inmenso como el espacio. "La cues
tión," dijo Milton Bodoni, uno ele los
hombres de ciencia que trabajan en la
aplicación de la energia para usos pa
cíficos, "es de que si lo aplicamos para
fines bélicos somos nosotros los que
vamos a quedar en el e pacio ycle ello
no me queda ni un átomo de duela."

En Visión. Nueva York, 12 de diciembre
de 1950.

Santiago Ramón y Cajal

En la tarde del 17 ele octubre de
1934, murió en la ciudad de Madrid
una de las luminarias más brillantes
que ha producido el mundo contempo
ráneo: Santiago Ramón y Caja1.

La extraordinaria y ejemplar vida de
este insigne español es tan atrayente,
equilibrada y fecunda, que bien puede
considerársele en la lista de los hom
bres representativos de Emerson o en
la galería de los hombres ilustres de la
espeCIe.

Mucho se ha dicho de! hombre ge
nial, mas una de las ideas mejor cap
tadas es la de Vallejo Nájera, quien
dice que en el genio se encuentran des
arrollados en alto grado, pensamiento,
sentimiento o voluntad. Cuando el pen
samiento domina, aparece el sabio que
descubre la naturaleza; si es el sen
t'imiento, el artista que forja nuevas
formas de belleza, y si es la voluntad,
el santo o el héroe que realiza hazañas
portentosas. Caja! poseía, en conjun
ción excepcional, las tres característi
cas.

Como sabio, fué el primero que des
cubrió en sus más finos detalles la or
ganización del sistema nervioso del
hombre y de los vertebrados, dando
la base morfológica para explicar las
manifestaciones psíquicas, Jos actos
automáticos, los síntomas de múltiples
padecimientos nerviosos y. el fenómeno
más sorprendente de la especie: el pen
samiento humano. Contribuyó al cono
cimiento del microbio del cólera; fué
el primero en demostrar que se puede
vacunar a los animales mediante la ino-
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La Estética en México

El desarrollo de las Bellas Artes en
nuestro país, que ha determinado la
producción de una abundante litera
tura crítica, no se ha acompañado to
davía de un desarrollo. equivalente de
estudios estéticos o de filosofía del ar
te. Si es ciert<;> que los artistas no nece
sitan para nada, en .su actividad crea
dora, de ideas filosófiéas 'sobre el. arte,
en cambio no es concebible que la cone

ciencia de! público que se interesa por
el arte tenga una madure~ ~ultural, si
no ha llegado a incorporarse algunas
ideas estéticas fundamentales. Las doc-.
trinas estéticas que forman parte de la
historia del pensamiento europeo no
son desconocidas en México, gracias

\ .
a la enseñanza de Antonio Caso, que
fundó la' cátedra de es.tética en la Uni
versidad, en la segunda década de eSte
siglo. El pensamiento de este maestro
se encuentra expuesto en un libro'titu
lado "Principios de estética", en el
que propone una teoría ecléctica sin
tetizando algunas de las ideas más im
portantes de la filosofía contemporá
nea. También José V--asconcelos ha es
crito una obra de estética, y aun su sis
tema filosófico tiene una raíz muy im
portante en el campo de lo estético. Con
excepción de estos filósofos, pertene
cientes a la generación del Ateneo de
la Juventud, los filósofos mexicanos
posteriores, aun cuando estén informa
dos de las cu~stiones estéticas, no se
han dedicado al cultivo especial de la
materia.

Me parece que las direcciones de la
estética en e! pasado pueden reducirse
fundamentalmente a dos. Una de ellas,
la más antigua, conside~a a la estética
como parte integrante de un sistema
filosófico, en el que la teoría del arte
se deduce de ciertas premisas metafí
sicas, con lo cual queda integrado en
una concepción general del mundo.
Esto es lo que sucede, por ejemplo, en
la filosofía de Hege!o de Schopen
haucr. Así, la validez de una doctrina
estética queda ligada con la aceptación
de una cierta metafísica, y en el mo
mento en que ésta sea rechazada, es
preciso abandonar también la estéti
ca. Es evidente también que como el
filósofo se acerca al arte con un pre
juicio metafísico, no siempre sus de
ducciones estéticas dan cuenta exacta
de la realidad ~el arte. La otra direc
ción a que hemos aludido es aquella
que concibe a la estética como una cien
cia relativamente independiente dentro
de! conjunto de la filosofía, y, por tan
to, el pensador busca el contacto más
directo con su tema, que es el arte en
su realidad original. Las ideas estéti
cas logradas por este camino tienen
que responder más adecuadamente a

brillante escueÍa de histología mundial'
del primer tercio del presente siglo.

En recompensa modesta a esta ins
piración le dedicamos e! sencillo re-
cuerdo de estas líneas. . .

/ . M'DR. LUIS BENÍTEZ SOTO, en-Excelnor. e-
- xico, '1950.
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con hechos nuevos, con invenciones ori-
ginales y útiles. y cuando los hombres
de las naciones más civiÚiadas no pue
dan discurrir ni hablar en materias fi
losóficas, científicas, literarias o indus
triales, sin tropezar a cada paso Con ex
presiones o conceptos españoles', la de
fensa de la patria llegará a ser cosa
superflua; su honor, su poderío y su
prestigio estarán firmemente garanti
zados, porque nadie atropella a lo que
ama, ni insulta o menosprecia lo que
admira y respeta".

Ni la pobreza en que vivió durante
gran parte de su vida, ni la salud que
brantada a consecuencia de viejas do
lencias y exagerado. esfuerzo, ni los'
desprecios de enemigos intencionados,
hicieron jamás variar un ápice e! rum
bo de su vida' encaminado siempre ha
cia el trabajo fecundo y generoso: fué
un héroe.

El esfuerzo en mostrar brevemente
las cualidades sobresalientes del ilustre
Cajal como hombre de genio, como in
vestigador insigne, nos ha hecho. olvi
dar otro sobresaliente aspecto de su vi
da, el de maestro. Refiere Felipe Ji
ménez de Asúa que ni ~11' la cátedra ni
en e! laboratorio era Cajal brillante o
atractivo. En la cátedra, su voz monó
tona y grave hacía muy difícil seguir
lo en las explicaciones, lo que acarrea
ba la distracción y e! desdén de los
desaprensiyos alumnos. En el labora
torio mostrábase huraño, callado yais
lado, ¿dónde, pues, se encontraba el
maestro? se preguntará el ansioso lec"
toro En él mismo, es la contestación
precisa; irradiaba luz excepcional de su
persona; era el tipo de maestro que en
señaba con el ejemplo y con la pluma
mostrando que es más elocuente el he
cho vivo que la brillante palabra.

Se le ha seguido porque la juven~

tud, en su culto a los hombres ilustres,
trata de imitarlos y Cajal tenía excepe
cionales cualidades dignas de· imita
ción: "La fe en e! trabajo, la convic
ción de que el esfuerz;o perseverante y
ahincado es capaz de modelar desde el
músculo hasta el cerebro". "La am
bición de ser algo y la decisión de no
reparar en sacrificios para el logro de
las aspiraciones".

Este hombre excepcional con carac
teres de sabio; alma de artista y perfiles
de héroe conservó siempre ingénita
modestia. En el prólogo de su autobio
grafía dice: "La historia de mi vida, es
la de una vida vulgar tan pobre en pe
ripecias atrayentes como fértil en des
ilusiones y contrariedades", y más ade
lante agrega: "No busque, pues, el lec
tor, aventuras estupendas, narraciones
pintorescas ni arranques pasionales.
Quien sienta, como el toro, atracción
por lo rojo, debe leer vidas de caudi
llos".

Los que nos hemos dedicado a los
encantos del laboratorio, debemos mu
cho, muchísimo a la inspiración lejana
de Cajal, quien trabajó la mayor parte
de su vida en modesüsimos e improvis
tos laboratorios y, sin embargo, hizo el
milagro de edificar de la nada la más
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Son consideradas como obras litera
rias y filosóficas de indiscutible mérito,
salida:~ de su docta pluma, los "Cuen
tos de Vacaciones" con fondos educati
vo y científico; las "Charlas de Café",
ameno resumen de pensamientos, críti
cas, juicios e ideas brillantemente ex
puestos; la autobiografía cuyo título es
"Recuerdos de mi Vida", "El Mundo
Visto a los Ochenta Años", libro mara
villoso donde se sintetizan los conoci-'
mientas adquiridos durante una larga,
prolífica y generosa vida, y por último,
"Las reglas y consejos so?re investi
gación científica", escrito tan profun
damente y con tanta erudición, que bien
puede compararse con la alabada "In
troducción al estudio de la medicina",
de Claudia Bernard.

De sus discursos, se guarda impere
cedero recuerdo del pronunciado anfe
el claustro de la Universidad de Ma
drid con motivo de la fiesta académica
celebrada para homenajear al laureado
con el premio de Moscú y del leído en
la sesión conmemorativa de la publi
cación del Quijote en el Colegio Médi
co de San Carlos el 9 de mayo de 1905.

Ramón y Cajal fué un hombre de
voluntad indomable, de una tenacidad
raramente igualada. Cuando observó
que su patria era menospreciada en el
extranjero, que había perdido una a
una sus colonias, expresó: i Ah, patria
chica, alma grande! "El territorio de
España ha menguado, juremos todos
dilatar su geografía moral e intelectual.
Combatamos al extranjero con ideas,
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culación con bacilos· muertos, hecho
generalment~ atribuído a Salman y
Smith. ;pero lo que más llama la aten
ción son sus 252 magistrales mono
grafías profusamente ilustradas por su
hábil mano de artista y publicadas en
español, francés, alemán e inglés, sus
14 libros (algunos en tres grandes to
mos) y sus incontables discursos y ar
tículos de prensa.

Estos hechos le valieron viajes para
dar conferencias eri Inglaterra y en los
Estados Unidos que fueron recompen
sados con el premio Fauvelle, .con el
premio de Moscú, con la medalla ofre
cida por el Congreso Internacional de
Higiene, con la medalla de oro de
Helmholtz, con e! premio Nabe! de
Medicina (1906) Y con otros muchos y
variados títulos y condecoraciones.

Como artista, des~acó desde muy ni
ño en el dibujo y la pintura, artes que
consideraba su vocación y que le fue
ron frustrados por la mala educación
recibida. Sin embargo, gracias a esta
cualidad, pudo ilustrar todos sus tra
bajos con hermosísimos dibujos e in
co;nparables fotografías salidas de sus
hábiles manos. Cuentan sus discípulos
que acostumbraba mostrar sus leccio
nes con dibujos tan bellos -hechos en
el pizarrón-, que al ser borrados, se
oía en el aula un ¡ay! de pena. Para
compensar la desviación hacia otra me
ta que no era la de su vocación artís
tica, escribió un libro llamado "La Fo
tografía de los Colores" eminentemen
te técnico, pero cuyo prólogo vale tan
to como la obra misma.

Otra faceta de sus manifestaciones
artísticas fué de orden literario. Dis
tinguióse como escritor ameno y pro
fundo. sencillo y de brillante concep
ción. Cualquier asunto por él tratado,
era eleyado a planos superiores, o como
dice ei doctor Manuel Márquez, uno de
sus fervorosos amigos: Cajal ennoble
cía el tema que comentaba.

Con toda la justicia de sus aprecia
ciones, al señalar las causas del desas
tre colonial de su país, indicaba que "la
media ciencia" había sido la causa de
la ruina de la nación y daba como re
medio "transformar la enseñanza cien
tífica, literaria e industrial, no aumen
tando, como ahora está de moda, el nú
mero de asignaturas, sino enseñando de
verdad y prácticamente las que tene
mos. La media ciencia es, sin disputa,
una de las causas más poderosas de
nuestra ruina. A la hora de manejar los
cañones no les han faltado a nuestros
artilleros conocimientos matemáticos,
sino la práctica de dar en el blanco. Di
go lo mismo de los médicos, físicos,
químicos y naturalistas; todos son doc
tí simas, pero pocos saben aplicar su
ciencia a las necesidades de la vida
y rarísimos los que dominan los méto
dos de investigación hasta el punto de
hacer descubrimientos".

"Hay que crear ciencia original, en
todos los órdenes del pensamiento: fi
losofía, matemáticas, química, fÍlsica,
biología, sociología, etcétera", fué la
muletilla de su vida.

28 *
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ne el heroísmo, ahora que las tablas
valorati\'as pierden vigencia y que el
hombre aspira a la vida anónima, ex
traviado en las significaciones que ha
aceptado como substanciales y que lo
despersonalizan y humillan. Lo único
personal, insustituible, por lo que ad
quiere significación la existencia, es
la muerte, antes incomprendida y des
echaela porque no nos habíamos per
catado ele que es el otro lado de la vi
da, que crece ('n nosotros, en cada uno,
como víscera toni ficante. Importa vi
vir para tener la muerte propia que
llevamos dentro.. como el fuego la luz,
la que' nos pertenece y nos hace parti
cipar en el corazón mismo del ser.

Trataremos ele mostrar sucintamen
te el proceso dc la concepción del poe
ta, aunque debemos aclarar que trans
portada fuera de la poesía, a la frial
dad de las reeles conceptuales, no sea
ella del todo convincente; pcro esto es
otro problema que no es de! resorte de
este artículo.

"Somos las abejas de Jo Invisible.
Libamos locamcnte la miel dc lo visi
ble, para acumularla en la gran col
mena ele lo Invisible", escribió Rilke
a Hulewicz a propósito de las Elegías
ele Duino, procurando resumir el sen
tido de su poesía. Lo invisible califica
la parte del mundo más extensa, donde
moran los ángeles, los terribles ángeles,
sin paralelo en la tradición cristiana,
de la cual el poeta se separa "cada vez
más apasionadamente" y que son "ar-

PET·ROLEOS

será terminado por Petróleos Mexicanos a través del Ist
mo de Tehuantepec, en mayo de 1951, y servirá para
mover en forma económica y segura los productos del
petróleo de este a oéste. El uso inicial que se dará a
este oleoducto de diez pulgadas de diámetro y 248 kiló
metros de largo, será para transportación de gasolina, ke
rosina y diesel oil, desde la Refinería de Minatitlán en
la costa oriental, y hasta la terminal en el puerto de Sa
lina ~ru¡;, par~(abastecerla costa'occidental mexicana.

El.oleoducto del Istillo está diseñado para manejar
al principio de su operación quince mil barriles de pro
ductos refinados diariamente. Después, cuando se cons
truya la Refinería que se proyecta en la costa del oeste
el oleoducto será modificado para la transportación de
petróleo crudo, en cantidad de 30,000 barriles diarios.
La capacidad adicional se obtendrá agregando una esta
ción de bombeo en la mitad de la línea.

. "El oleoducto del Istmo economizará más de un mi·
llón de dólares al año costo de transportación y, al mismo
tiempo, dejará libres para otros servicios aproximadamen
te 200 carros tanques, con lo cual la distribución domés
tica mejorará materialmente."
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Al Ser"icio de la Patria

mordimiento acusaba el miedo de mo
rir, estos poetas de la sensualidad ja-

.más se abandonaron al terror, sino que
conservaron la displicencia ante lo irre
mediable, que no les pertenecía ni po
dían evitar. Sorda melancolía recorre
esas poesías de refrenado sentimiento.
de aristocrática parquedad.

Otros poetas creyeron que se les
abría el misterio al conferir a la muerte
cierto mecanismo evolutivo. No había
que temer: ella era necesaria para ];:¡

p('rduración de la vida y podía ser con-
. tl'mplada naturalmente, seguida como el
crecimiento ele la planta. El sentimien
to podía modificar fas acentos, bien en
la vida o en la muerte y hacer votos de
orgullo o de humildad; pero el gran
secreto, durante tantos años temido y
reverenciado, ya no lo fué. La eviden
cia de la muerte dejaba la preocupa
Ción libre en otros menesteres; cuan
do más, lo actual perecedero alentaba
en nostálgica ternura; pero limpio ele
temores e inquietudes. El secreto dejó
de existir.'

Por el esquemático repaso a que nos
hemos atrevido, vemos cómo la muer
te fué consiclerada lo ajeno, lo extra
ño, la antítesi.s ele la vida; lo otro ame
nazante, destructor de nuestra inclivi
dualidad; lo que nos sume en el no ser,
lo que no somos cada uno, un todo os
curo y anonadante. Rilke y su nueva
voz, ha dé conferir a la muerte singu
laridad y grandeza. La viela, por ella,
tiene sentido y esperanza, pues supo-

. ,

El sentimiento de la muerte

La concepción de la vida y el sen
tido de la mUerte qúe Rilke desentraña
en fuego de poesía, nos dispone a re-

los problemas qu~ el arte mismo plan- cardar '-gene~alidades de lo que fué
teá a la filosofía. ,Los res,ultados más la muerte, para fltros poetas.
fecundos del 'pensamiento actual son ' ,Para la antigüedad grecolatina, des
los obtenidos dentro de esta última di- de Homero y su "negra muerte", has
rección dé la ¡estética. Desde luego, la ta Virgilio y su "mansión de sombras"
'estética -tiene que auxiliarse con los da- la muert~ es lo oscuro, lo informe. Im~
-tos que ofrecen otras ciencias parti- plicaba el castigo, el vencimiento; y ma-
culares que tienen con ella"¡a co'mpni~ .ri~. era lo peor que podía acontecer,
dad del tema. Me- refiero sobre todo a pues equivalía a hundirse en lo im
la historia del arte, la sociología del personal, el1 lo que no tenía poseedor
arte y la psicología del arte. ni era susceptible de determinación.

Ha sido tan 'estrecha la conexión de La vida considerada el sumo bien, ex
la estética con esta 'última ciencia, que cluía la idea de la muerte que cortaba
hay con frecuencia confusiones entre las posibilidades y borraba la propor
ambas. En efecto, todas'las más impor-' ción y la belleza. La muerte, hija de
tantes doctrinas estétiéas están carga- la noche, al deshace, lo diferente y, lo
das de conceptos psicológicos, como claro, apreciados como máximas cuali
sel~sa\,:ión, imaginación, intuici6n, sen-.· dades, aparecí él: como el contravalor'
timiento", placer, etc. Más todavía, las destructor de la armonía de vivir. Se
teorías psicológicas .predominantes en ~ le temía y no se le nombraba por te
una época tienden a influir en las teo- mor de despertar sus ciegas potencias
rías estéticas con-espondientes: Puede asoladoras. La muerte no participaba
comprobarse esta afirmación observan- en la afanosa alegría, ni se sentaba al
do que en las discusiones de la estética lado' de los dioses vivos y fuertes, que
actual, tienden a penetrar ideas del psi-o eran tratados casi particularmente y
coanálisis, la caraterología, la psicolo- eran capaces de pr.oteger y salva~ar
gía de la "estructura" (gestaltpsico- dar la individualidad distintiva.
logie). En el Renacimiento, los poetas con-

Pero lo más característico de la es- sideraron a la muerte como acabamien
tética ac~ual es su tendencia a mante- to,' rasero de la prec~riedad y la insu
nerse en 'contacto con la realidad del ficiencia humanás. Por ella, el hom
arte, entendié¡1dose p.or tal, no sólo la bre -mostraba su igual sustancia y pel'
actividad espiritual que se relaciona con dían entidad las terrenas diferencias.
el arte, sinola obra de arte misma. Tal Considerada el sumidero implacable
vez pudiéramos llamar objetivismo a donde todo perdía color y brío, donde
una marcada tendencia a considerar la terminaban \ las cosas, I~s hombres y
obra de arte, Q si se quiere mejor, a. las .obras, tuvo también calificaciones
.partir de ella, 'para luego ir:terpret~r positivas: fué el descanso deseado .y
los procesos subietivos a que da lugar. el castigo de! soberbio; cambió de te-
E~to obliga, pues, a que el filósofo . mible en realidad aceptable, significada
que se especializa en la estética, esté de disti~ta manera, como castigo o co
informado de los movimientos artís- mo premio.
tico.s y.a lograr por sí mismo una ex- Tal realidad fué recogida por los
penenCla personal con el' arte. románticos, que la supieron conclu-

Teniendo en cuenta el lugar que ocu- siva de paeleceres, de mellada esperan
pa el arte en la :vida de México, así za, ele congojosa e inútil existencia.
como el desarrollo que, por otra ,parte, La muerte, eptonces, fué deseáda y
ha alcanzad.o la ,filosof!a" e.s de esp~rar amada. El amor y la muerte se 'pene
que el culttvo de la estettca adqUIera traron, melancólica y secreta pareja,
un impulso y una extensión mayor al en la turbació~ cotidiana del' hombre.
que ahora tiene. La historia del arte es Fué la amante que los poetas imagina
el objeto del Instituto de Investiga- ron y perelió su carácter de, realidad
ciones Estéticas de la Universielad de espantable. Las mujeres,mismas fueron
México, en tanto que el Instituto de. el reflejo elel ideal de infinito repre
Ciencias Sociales de la misma Univer- sentado en la muerte: pálidas y tristes
sielad inicia estudios sobre la sociología como fantasmas familiares. La muerte
del arte., Con motivo de la celebración entró ele rondón en el lecho de los poe

.elel cuart9 c~ntenario de la Universidad tas y fué poseída, violada y adquirió
de Méxi.co, .que. ,tendrá lugar en 1.951, plena positivipad. Convirtióse en la
nuestra lllstttuclOn, d~~eos.a de estl1TIU- salvadora, en la redentora que despo
lar toelos estos estudJOs, pr?yecta la jaba de la pesada individualidad in-
celebración de un congreso, que abar- - f s bl_ con .e a e.
cará la estética, la historia y la' socio- :rv~' t d ' ' t d l' d del1.as al' e, la muer e, es Iga a
logía del arte. Es la ocasión, quizá, pa- f ' t . . t 1 t.. , , . amor, ue un acon eClmlen o e egan e;
ra: que nuestros fJ1osofos, sobre todo 1 t' 1 b d., . . . . e espec acu o que nos cu re e gran-
los mas Jovenes, preparen contnbuclO- d el b' 1 'd' I b'eza o e opro 10. ~a VI a a cam lar
nes sobre esta disciplina, a la que Mé- d' 1 I ' .. . . e signo, a va verse anomma, guar-
XICO no puede ser mdlferente, dada su 'd b . t • . b 'l' . 1 Ia a un 111 eres, slm o ICO en e que a
intensa actividad artÍ,gtica. . >.. muerte fue lo mas 111teresante- y apa-

DR. ,SAMUEL RAMOS, en Tribuna Israelita. sionante. Denotaba lo precario, la inu-
México, octubre 1950. tiEdad de vivir; además de lo arcano

envolvente, superable por la aceptación
desdeñosa que no alteraba la seguridad
de los gestos, ni descomponía' el rit
mo de la conciencia. Cuando el alma
intranquila se sentía visitada y el re-
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DR. JESÚS C. ROMERO, en Tr·ibuna Israe
lita. México, octubre ·1950.

xico, porql,le aun no' han sido ineor-
,-parados a ésta; tal circunstancia les
obliga a utilizar en sus. expresiones
culturales, las vivencias i?1'histórieas de
la época' de sus ancestros, mezclándo
las con -las formaS' ele 'la cultura occi
dental, resultando de tal mezcla un es-'
tilo' pseudol11órficb qLle.' da' nacimiento
precisamente al folklore .

Dil' 'ejemplo aclarará la doctrina ~

México es' el t1nico paí,s de habla ca;
tel1ana en que se a1Dusa del diminutivo,
no por vicio I expre.sivo como lo han
dichn algunos h'ablistas, sino por de
ficiencia del castellano ante el espíritu
indígena; con efecto:~ en español no
existe forma afectiva ni reverencia-l, y

. esa imperfección la subsana utilizando
en su cáso el diminutivo, que en l11U-'
chas ocasiones resulta impropio, por
ejemplo, aplicado a _Dios: ¿'Cómo va a
ser posible decir Diosito} si el diminu
tivo le emp.equeñece? Además, el di~

minutivo castella;no es - deficiente. Sj
-alguién nos diée: tengo ítna mufereita~

no estaremos en aptitud 'de compren
derle sin posteriores _aclara<;:iones; en
cambio, en mexicano la. expresión re
sultaría precisa, porque éste posee di
minutivo de estatura (tepitan) , de edad
( conetl) , de calidad (t~?i), de 'mimo
(ton), y Ide fami]j.aridad (duplicación
de la primera sílaba), y, además, ter
minaciones reverenciales' (tzin y tzin
tli) , de modo que lQ confuso que_~n

castellano resultaría mujercita, en -me
xicano se aclara y precisa diciendo
c!,huaJepiton, "mujercita por pequeñez
de estatura," (de cihuatl) "mujer~),

eihuaconetl, "mujercita por tierna
-edad", . eihuaton.} "mujercita por clase
social inferior", eihuapil, por mujer
cita en expresión mimosa", cieihuatl,
por "mujercita en expresión familiar",'
eihuatzin, por "Ú'mjercita en expresión
reverencial';, y eihuatzintli, por "mu
jercita en expresión reverencial y
afectiva".

El indio, ante la riqueza expresiva
de su idioma y la pobreza del caste
llano, tiene que deformar éste cuando
habla, resultando la siguiente expre
sión folklórica: Amito Pepito: con su

permisito me voy ttn .rat-ito} porque el
indígena, con sus cinco diminutivos y

sus dos -reverenciales tiene que sujetar

su forma expresiva al único diminu

tivo castella~o que a la vez hace oficio
de afectivo y de reverencial, y por ello

. tiene que producir esa pseudomórfosis

léxica, tan caracterís1ica de su lengua

je castella~o.

Ahora sí es posible comprender mI
definición de folklore, adoptada pri

mero por la Comisión Técnica del
r olklore, y después por la Sociedad
Folklórica Mexicana: "Por Folklore

se entiende la manifestación cultural
vernácula, espontánea y anónima de
un pueblo, pJ'oducida en contraste con
las normas de una cultura universali

zada, dentro de las cuales evoluciona."s. A.

"

unas veces conservándolas tal y como
le llegaron, y otras, adaptándolas pre
viamente; pero unas y ot'ras; no siendo
originalmente suyas, no pueden cali
ficarse de populares sino de "popula
rizadas", y, pOT ende, es impropio co
bijarlas bajo el rubro de folklore

Queda toelavía otro motivo de con
fusión: el costumbrismo} cuyos sujetos
equivocadamente se les supone- dentro
de] folklore} aun' por escritores que
pasan por folkloristas; el más somero
de los análisis nos evidenciará el dis
late. Si el eostumbr-isrno e~ el género
literario que cultiva "la pintura de las
costumbres", resulta disparatado con-

. siderar sus manifestaciones, hijas de
la erudición, como expresiones popu
lares, ya que el folklore lo es eminen
temente. Si' esta confusión es l~men-'

table en cualquier ~olklorista, n0 tiene
perdón en el mexicano, por ser Mé
xico la cuna. del costumbrismo} según
lo demostró Jefferson Rea Spell en su
monografía El Movimiento eostum
brista de México, public2!da en el nú
mero de marzo de 1935 de la revista
lV1LA, órgano de la Modern Language
Association of America.

Por la somera enurperación anterior,
vemos que erróneamente se confunden
bajo el rubro de FOLKLORE: 1) el
arte popular; 2) el arte vulgar; 3)
el arte popularizado; y 4) el costum
brismo, confusión que, éntre los no
especializados, hace que los contornos
del concepto del folklore sean borrosí
simqs, puesto que se le hac~ participar
de cuatro manifestacione's que le son
a] enas.

Para éstar en aptitud de formular.
la definicióh de folhlore} veamos cómo
se genera éste: se clasifica con elnom
bre ele pueblos inhistóricos} aquellos
cuyo ciclo cultural quedó cerrado y sus
pósteros individuos se ven obligados
a evolucionar dentro de marcos cul
turales que les son ajenos; tal les acon
tece a nuestros indígenas, para sólo
ejemplificar con México. El maya, el

azteca q el purépeche, no pueden" ya
vivir la' cultura de sus antepasados,

porque aquélla la cerró la conquista.
española, pero también les resulta im

posible hacerlo dentro de la cultura

europea, que es la imperante en Mé-
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Laboratorios "MYN",

se haI~ ap~derado d~l término, inter
pretándolo cada kctor de manera dis
tinta.

Es\ frecuente oír razonar así a per
sonas que aparentan ser cultas: "Fol
/dore se compone de las voces folk}
'pueblo', y lore} 'ciencia'; por tanto,
aquélla significa ciJencia del pueblo o
sabiduría popular". La antinomia de
tal juicio es manifiesta perque resulta
ímposible que el pueblo} de suyo in
culto} posea "ciencia" o "sabiduría",
ambas manifestaciones propias de la
Cltltura; aquélla nace al usar sin clis
cernimiento sinonímico, los términos
"ciencia" y "sabiduría" por el de ."sa
ber". El recto significado del fol/?lóre
es el de "saber del, paeblo", ya que
.I'abidU'ría, en inglés, no es lore' sino
lcaring.

Personas hay, además, qlie apoyán
dose en ciertos diccionarios, afirman
que el fol/do?'e se refiere "a las tradi
ciones del vulgo", quizá porque aqué
llas se transmiten por tradición oral
de gcneración a generación; pero el
asunto chQca deillmediato a'l compro
bar que tal definición implica el error
ele COnfundir "el vulgo" con "el pue
blo", ya que al primero lo compone
el común de la clase' humilde, y por
ende inculta, mientras que el segundo
agrupa a la gente superficialmente
culta, superficialidad que le impide
poseer el refinamiento que determina
la cultura, al mismo tiempo que le
priva de la ingenuidad popular, causa
por la cual las manifestaciones de vulgo
son torpes, burda~ y triviales.

Pero el término folklore en manera
<>.lguna es equivalente de popular, por
que no tendría justificación usar en
castellano ese anglicismo, teniendo en
propiedad una voz que íntegramente
lo substituyera; y es que tampoco Sc'

ha impuesto su uso por simple moda,
sino por absoluta: n"ecesidad connotati
va; con efecto: si todo el folklore es
de origen "popular", en cambio, no
todo "lo popular" puede ser compren
dido en el campo del folhlore

Hay que fijarse, además, que no
todo lo que en el pueblo vive 'le es

• genuino, esto es, no todas las mani
festaciones que él alienta son popula
res. Hay muchas que él ha adoptado,

UNIVERSIDAD DE MEXICO*

FAUSTO VEGA y GÓMEZ, en Excelsior,
]\1éxico, 1950.

~ici.tLaciones de luz, pasillos, escaleras",
por donde fluye el sentido de lo ,visi
ble; la 'otra parte a la que correspon
dén las sensaciones, el amor y e! tel1ue
dolor,que es reflejo del original; don
de crecemos y tocamos y des_eamos,'
ocupándonos y preocupándonos, como
abejas, en el t~abajo esencial de la gran

. colmena que es el Todo.

En El Libro de Horas} Rilke pre
para el espíritu para la apremiante bús
queda del ser. Los primeros poemas de
esta obra muestran la actitucJ desespe
rada, casi colérica, por la ignorancia
de! camino hacia Dios. Siguen los poe
mas del renunciamiento inmediato de
los bienes del mundo, hasta aquellos fn

los que enseña el espkitu vado. Lo
grada tal soledad, el alma puede ser la
morada de Dios, e! receptáculo de su
palabra, "una cabaña, Señor, enU-e tus
manos", silenciosa y humilde. El re
cogimiento apareja la idea de mutabi
lidad, de no ser, y el tiempo "pobre
ciudad", inquieta el ánima. Encontrar
en el tiempo "multiforme" la hora de
Dios, es moti va de angustia, pues para
estar ron él se requiere la permanen
cia, lo intemporal. Esta condición JéI
halla el poeta en la infancia, donde se
es "niño, hombre y más aún". El im
púber es privilegiado por su ccrcaní"
con el origen, por su carencia de mun
danidad, por la pristinidad sobrecogi
cla de sus sentimientos; la muerte que
trae consigo es tan reciente como su
vida. Está dirigida por el Angel, dirá
el poeta posteriormente en las Elegías;
él es. quien ve y lo orienta entre las co
sas y le indica las personas.

'Continúa el libro con las depreca
ciones porque Dios nos ha hecho indi
gentes, "más pobres que los anima
les - que de su propia muerte mue
ren . , ." La duda medra en la ufanía
ele sus hallazgos; si somos tan pobres.
no es la miseria humilele la vía al ser,
puesto que siempre estaríamos síntién
dolo y no lloraríamos su abandono, se
alzaría entre nosotros, "en su crepús
culo", como la "gran estrella vesperal
de la pobreza".
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Qué es el Folklore

Hay voces que entran rápidamente
en la circulación del lenguaje diario.
y que hasta se uni\'Crsalizan, como
ha sucedido con la palabra fol/dore,
que todos pronuncian, que 'utilizan' el

sabio, el comerciante, el literato y el
vulgo, y que a pesar de su auge, muy
pocos son quienes la usan en su recto
significado; lo vago de su acepción es
precisamente lo que ha permitido di
fundir su uso, al dejar que la utilice
cada persona de acuerdo con su 111

dividua! criterio.
La vaguedad del vocablo es debida

a que dos ciencias modernas, la So
ciología y la Etnografía, con las cuales
aquél tiene íntimas relaciones, han pe
netrado, en obras de divulgación, al
conocimiento de las mayorías y éstas



MEXICO NECESITA
PRODUCIR AQUELLOS ARTICU·

tOS QUE CONSUME Y NO IMPOR·
TARLOS DE OTROS PAISES.

TODO AGRICULTOR TIENE LA
OBLIGACION -DE SEMBRAR UNA
PARTE DE SUS TERRENOS CON
MAIZ, QUE ES LA BASE DE LA ALI·
MENTACION DEL PUEBLO MEXI·
CANO.

Cumpla u~ted un deber que se traducirá
en progreso para la economía de México

•
BANCO NACIONAL
DE CREDITÜ AGRICOLA

y GANADERO~ S. A.

(Autorización de la H_ Comisión Bancaria pendiente)

~ Cien mil pes-t-

'P..",••••

'1"'''''0'''
~ P..m,,,," J., .

10 I'''m'~'~' 1 000 ~~
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EARElID5[iento5 mil pe-
¡DI.OlIO_

125.000._

,~.. d. '10.000_
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*ME:

p.. /. J JINUESTROS PRODUCTOS SATISI=ACEN LAS-z& CD¿¡dtltl . NORMAS DE CAliDAD DE LA SECRETARIA DE

-blanda/ LA ECONOMIA NACIONAL y ADEMAS LAS
, ~SPECII=ICACIONES DE LA A. S. T. M, (SOClmAD

____~~ AMERICANA PARA PRUEBAS ~E MATERIALES)

I I I

BANCO DEL AHORRO NACIONAL, S. A.

Oficina Matriz:
Venusl:iano Carranza

Número 52

!léxico, D. F.

Sucursal
"BaMeras":

~squina de 8alderas

e Independencia

México, D. F.

Sucursal "Mante"
Esquina JL'árez

y Ocampo

Cd. Man~e, Tamps.

INSTITUCION PRIVADA D~ D~POSITO, AI-lORRO y FID~ICOMISO



DE PRODUCTORES D·E

AZUCAR, S. A. DE C. V~

Gante No. 15 - 50. piso

México, D. F.

NACIONALUNION

Es de todos conocida la situación que prevalece en México

con motivo del aumento de los costos de producción yde

la devaluación de nnestra moneda. La industria azucarera

mexicana no podría estar al margen de estos fenómenos

económicos y ha estado soportando el aumento siempre

creciente que se ha operado en los precios de maquina

ria, refacciones, combustibles y maretiales indispensables

para la elaboración del azúcar, sin aumentar el precio de

este preciado alimento. Su labor ha sido y es de absoluta

cooperación con nuestro Gobierno en su campaña de re·

cuperación económica, en beneficio del público consu

midor. Todo mexicano debe ver con simpatía el esfuerzo

de esta industria tan mexicana, que le brinda la oportu

nidad de adquirir el azúcar que necesita para recuperar

sus energías, a los precios más bajos del mundo.

DERI@IPU
=-'-'I:>I~):'ADb~ ~~ft~~~<;i>

que hemos adquirido recientemen~e para es- ,
tablecer un servicio mexicano a las principales
ciudades del país.

Viajar en Pullm:1n es como viajar en su
propia casa: su sueño será tranquilo, dísfru
tará usted de gabinete de. aseo, fumador y de
lectura, así como de los servicios de comedor;
en las rutas México-Guadalajara, México
Nuevo Laredo, México-Ciudad Juárez y MéxÍ
co-Veracruz, tenemos asignados carros salo
nes-comedor de lujo, con clima artificial.
Todo con un servicio esmerado.

Su viaje verdaderamente feliz, comienza
en el momento en que usted aborda un carro
Pullman.

MUEBLES PARA CONSULTORIO O INSTRU~IENTOS

DE CIRUGIA O CRiSTALERIA PARA LABORATORIO

a cualquier hora del día o de la noche

para informes inmediatos sobre

SALIDAS YLLEGADAS DE LOS CLlPPERS

ESTABLECIDOS EN 1924

Teléfonos: Ericsson 13-02-36 (Central), 12-89-45, 18-60-42, 18-60-04,

18-60-14. Mexicana 36-21-78.

Es un nuevo servicio de

HEKICJlNIl OEIIVIIlCION
jf

PANAlK8/CU' W08LD M8WAYr
M·29

Av. Isabel la Católica No. l. Apartado Postal No. 2484
MEXICO, D. F.

MEXICO, D. F.
San Juan de Letrán N9 24

Te!. 12-99-86

SUCURSALES:

VERACRUZ, Ver.

Mario Molina N9 53

Te!. 27-85

PUEBLA, Pue..
2· Norte N9 211

Te!. 60-76

PARA RESERVACIONES E INFORMACION GENERAL
LLAMAR ALOS SIGUIENTES TELEFONOS:

18-12-60 y 35-81-05
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