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Petr6leos Mexicanos
ADQ,UIERE CINCO NU~VOS BUQUES-CISTERNA

EN 'BENEFICIO DE LA DISTRIBUCION

A GRANEL DE SUS PRODUCTOS

Petr6leos Mexicanos, al servicio de la Patria, con el

ohjeto de mejorar la distrihuci6n de productos derivados

del~etr6leo para satisfacer mas eficazmente a los consu

midores en e} pais, ha adquirido recientemente cinco bar

cos-cisterna contonelaje hruto en total de 31,847 tonela-,

das y capacidad de transportede 291,000 barriles.

La £Iota petrolera de esta Institucion esta constituida

a la fecha por 17 barcos-cisterna con capacidad de trans

porte que asciende a 1,093 millares de barriles, gracias a

10 cual ha de intensificarse el trafico en nuestras aguas,

asi como mejorarse el abastecimiento de los consumidores

a partir de las termiriales petroleras ubicadas en las ex

tensas costas de la Republica.

,:Uan Sebastian Bach
(16'S 5 - 1750)

Buscad el bien, y,no el mal,
para que vivdis,

Profecia de Amos.

Los dioses respil"aron_un vaho sobre
los ojos de los hombres, y loshombres r

no"podian ver todas. las cosas, sino 10
quees.taba cerca; no comprendian to-

o das las,cosas, solamente un poco de 10
que era el mupdo.-Del famoso libra

,maya ~setito en quiche, La' Creaci6n
del Mundo.
'Un materialismo sin grandeza pe'sa
sobre·el pensamientoy estorba'la ac
cion de los gobiemos y de los indivi
duos; e1 mundo mtiere de' asfixia en su
-egoismoimprodente yvil; al morir noS
ahoga.-Palabras escritasen 1903 por
Rdinain Rolland' alcomienzo de' sus
Vidas Ejemplares. Palabras que se
-pueden repetir hoy y quiza dentro de
cincuenta:' 0 cie~ anos. Yo repetiria
las :qQe srgueri en ese mismo parrafo:
~'respiremos el aliento de los heroes",
:y agrego: "y, de los Dioses."

Tbdas las civiliiaciones han tenido
'ihiquidadesy hombres mezquinos. La
mayoria de nuestra literatura moderna
hoy· dia es s6rdida; negra, 'cuentos y
novelas de rapistas y asesinos. La vida
tomada en eI pasado y en el futuro
-es fatal y agobiante -nuestras cruces
.avasallantes, la vejez terrible-:- pero
ada cosa tiene sulugar, cada prueba
su razon. Es necesar'io levantar el es
-piritu del homb~, sentir'el renacimien
to continuo en rededor~ ,Hacer de cada
motivo una dadiva de gracias. Cuanta
vez abm un tubo de agua para lavar
las manos, los,platos, la ropa, cualquier
menester diarii:>, digo: "Bendita agua
clara, gracias Senor por ella y su be
lleza." Me inunda el regocijo. Es nece
sario ver 10 bello, buscarIo, todo 10 im
pereeedero, estos regaJos infinitos de
los dioses.

Durante la Semana Santa, todos los
-dias, de una a dos de la tarde y de once
a doce de la noche, oi la Misa Mayor
,en Re Menor de' Juan Sebastian Bach:
De todos los quehaceres y deberes me
-retraia esas horas, para cumplir el de
ber con mi alma. C1,lando comenzaban
ias voces a llenar eI ambito subia mi'
oracion. "Gracias, Dios mio; gracias,
Dios mio."Respiraba el aliento de los
beroes y los dioses. Era un bano com
'pleto del espiritu.

No se nadade musica, no toco nin
gun'instrumento, no puedo cantar una
nota, pero la musica ha sido siempre
1a gran inspiracionde mi vida.

Desde el principio, del Universo,
cuando se dijo -primero fue "la Pala
bra"- el sonido ha tenido cennotacio
'nes altas e imperecederas, imprescindi
"hIes. Con el sonido se derrumbaron las

paredes de' Jerico, con'la voz humana
es posible romper un vasa de crista!.
La primera religion del hombre fue el
sonido, al tratar de comunicar su aspi
rcici6n a 10 alto: La musica es siempre
y hi! sido la paIa.bra del alma. En Egip
to la musica se erda de origen divino;
asi Hermes descubrio el principio de
voces en annonia, invent6 la lira y lei
primera forma de la eitara yguitarra.
Osiris de la nauta. Flauta comola de
los' Incas del Peru, solamente con cua
tro aperturas. En la Grecia la flauta
fue adoptada por Diodor-us de Tebas,
queleanadio otrasapertuni.s y laade
cuo para la boca en madil y hueso. Los
griegos poseian tres e'scalas evoluciona
das mas tarde a siete. Las armonias se
gun Platon, de las esferascelestes, 50

lamente eran oidas por los dioses. Mas
tarde fuerori interpretadas para elhom
bre por maestros como Bach, En las
Doctrinas Secretas 1a influencia de Ia
musiLa tiene tremendaimpartancia y
los grandes maestros de la armonia son
precursores de civilizaciones, inspira
dores del pensarhiento del hombre.

Juan Sebastian Bach, el intelectual '
del alma, vivi6' como tantos, tantos
grandes, Ileno de pruebas y sufrimien
tos; fue' siempre pobre, conocio bien
el hambre. Reconociendo su genio, por
anos se vio humillado, con puestos
oscuros y mala paga. Perdi6 asu es
posa amada. Conoci6 la' noche de la
ceguera, pero pocos dias antes de morir
recabro su vista y ,pudo una vez mas
ver las caras de sus hijos y nietos, la
faz del mundo. Ya en el ana de 1590
la familia Bach daba a Alemania una
larga serie de musicos de eminencia.
Cantores, violinistas, pianistas, orga
nistas, compositores, todos los Bach
forjaban la cadena de generaciones pa
ra la herencia de Juan Sebastian. De
muy temprana edad el nino comenzQ
su aprendizaje, en el violin, ensenado
par su padre, en el organo, ensenado
por su hermano. Aprendio a tocar el
elavicordio y compuso musica para to
dos estes instrumentos. Tenia una voz
maravillosa y su primer entrenamiento
fuera de su hogar fue como corista en,
la Iglesia de San' Miguel, de monjes
benedictinos, en Luneburg. Respiro el
ambiente religioso de Luther -la aus
teridad religiosa de una Alemania par- .
ca- pero Bach transformo ese am
biente en rar,as melodias, en atrevidas
armonias extraordinarias sin perder
la logica, ni la precision matematica de
la ley armonica y religiosa.

En sus facciones bien se estudia su
caracter alto, indomable. Ancha frente,
facciones recias, bien definidas, oj~s

elaros y acuencados, nariz dantesca, la
bios generosos, dukes, energicos. Una
mandibula bien formada, de hombre
masculino, ancha y fuerte, el hueso de-

lineado. ,Su mirar era recto y su voz
bella y sonora. Su familia fue pobre,
pero buena y amante. Juan· Sebastian
tuvo veinte hijos, todos interesados en
musica y su hijo mayor mostro un poco
del genio del padre. Bach quedo huer
fano a los nueve anos y se translado
entonces a su ciudad natal, Eise
nach, a Ohrdruf, a vivir con su herma
no, Juan CristOfero. A pesar de que
este hermano, como todos los 'de Bach
era musico, no comprendio el genio de
Juan Sebastian. Una de las impresiones
mas hondas de su vida fue aquella en
que el nino, vedado a leer un manuscri
to que su hermano consideraba dema
siado avanzado para el, sigilosamente,
movido por una fuerza irresistible, no
che tras noche" por seis largos meses,
en silencio, con el terror del descubri
miento, en acecho,el nino Bach copio,
nota por nota, aqueIla musica que para
el era necesaria, agua para su sediento
espiritu. Las arnionias de Pachelbel,
Buxtehude, KerI, Trohberger, de aque
1I0s grandes maestros anteriores' y con
temporaneos a su epoca. Poco despues
de terminar su labor, Bach fue des
cubierto, su precioso manuscrito des
tmido, pero nunca, nunca olvido el una
nota de aqueIla musica que seguro Ie
costa su ceguera. No era Bach como
Beethoven, tempestuoso, pero si ter
co y determinado, con la arrogancia del
genio que se conoce a si, pero humil
de con su Dios.

Bach sirvio como organista en igle
sias donde la rutina del trabajo Ie in-

comodaba; pidiendo permisacierta vez
por cuatro semanas, no volvio por ctta
tro meses. j Ah, pero habia trabajado
durante eSQs meses con' Dietrich Bux
tehude! AI volver Ie acusaron, lIenos
de toda c1ase de quejas. Bach introdu
cia sonidos extranos y nuevas en sus
coros, les hacia demasiado largos, 0 de
masiado cortos; Bach habia permitida
a una joven en la iglesia (su prima,
Maria Barbara Bach, con quien caso) ;
una mujer no tenia derecho ni de ha-

. blar en la iglesia, i mucho menDs tocar
el organocomo esta 10 habia hecha!

Nose sabe cual fue la contestacion
de Bach a todas estas acusaciones, pe
ro poco despues paso a Muhlhausen,
luego a la capilla de Weimar, a Leipzig
donde muri6. Siempre estuc1iando,
creando, creando musica perfecta, no
ble, sublime. Cieando un Icnguaje de
voces gigantes y complejas, majestuo
sas, a veces sencillas con la c1aridad de
voces de ninos. Trabajo agobiaclor,
mala salud, pobreza, humillacion, vejez
y ceguera, toclo aquello que lIamamos
la fatalic1ad cle la vida, toclos aqudlos
sufrimientos que nos ofuscan, que nos
hacen pesimistas y tristes, para Bach
no tuvieron consecuencia ninguna. Su
persevcrancia, su industria, su nobleza
creo sin tregua. Nada hizo mella en la
calma y poder de su alma. Su genio
creo musica apasionada, sencilla y
grande. Misas, Cantatas j 93 de elias!,
Oratorios. Bach ha sido e1 inspirador
de Beethoven, Wagner, Mendelssohn
-padre de nuestras grandes sinfonias
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sembrando laconfusion entre los' 'pue
bIos de todos los paises. 5u existencia
da 4ri car~cter .imp.er.at~vo a la necesi
dad de intentar seriamente una vuelta
a los fundam~ntos mismos, para poner
c1aridad en la terminologia y hablar in
c1uso de 10 complejo en un lenguaje
sencillo ; porque,. como dija en cierta.
ocasion Justice Oliver Wendell Wol
mes, "la educacion en 10 evidente es
mucho mas necesaria que la elucida
cion de 10 o.scuro".

Lo que puede tener una utilidad mas
inmediata no 'son las historias detalla
das de las ideologias, 0 de los paises
en que esas ideolQgias han encontrado
curso, 0 de las abstractas disquisicio
nes,de los filosofQs que han construi
do los 'eimientos en que asentarlas, 0

de los agitadotesque han forinulad9
y expuesto las consignas y las hipote
sis que contribuyen a. hacerlas mas
plausibles, sino mas 1;>ien los frutos y
deducciones "resultantes de esas histo
rias, su quintaesencia, Incluso si aun
no se han. reunido en ,un gigantesco
volumen todos los capitulos de' esas
historias, se encuentran suficientemen
te al alcance de la mano para permitir
substanciales deducciones.

La democracia es la clave de los con
£lidos entre las diversas ideologi<J:s. Es
carnecida y re1egada entre las antigua
llas por el fascisino y el nazismp, cada
una de .la~ demis ideologias' ptetende
atribuirsela como de 'su exclusiva pro·
piedad. Como los adormecidos rescol
dos que subsisten solainente del Iascis-

y armonias-. Bach -fue' el grari pre
·cursor del intelectualismo europeo.

Por casi cien anos la musica de Bach
'.fue para los escogidos, hasta que en el
ana 1829 Mendelssohn represento la
"Pasion de San Mateo", en Berlin.

.,Hoy dia la musica de Bach va mana
a mano, con la celebracion de la Navi
dad. y" de la "Resurreccion". Es la mu
sica sagrada de todo. el cristianismo
simbolizado en Jesucristo. Pero,' es
,mas, es el ascenso del espiritu humano
a 10 alto.

Al escuchar la musica se responde
con los sentidos: en Ravel, Beethoven,
Tschaikowsky, se siente con todo el
cuerpo, es un color amarillo brillante.
En Stravinsky, Glinka, 5hostakovitch,
llama a la marcha, un color rojo, una
pasion completa. En Chopin, es un sue
no de au.rora y crepusculo, un adorme
cer tranquilo, una sensacion de amor.
Las emociones evocadas por la musica
son d.iferentes y mas 0 menos profun
das e inspiradoras. A veces satisfacen
el corazon, otras la mente, otras el al
ma. Inspiran a la creacion, a ser me
jor, a amar, a vivir noblemente, a arro
jarse a la lucha, a sonar. Al escuchar
a Bach, las emocioncs del cuerpo se

.apagan, hasta que la melodia pervade
y es apenas la respiracion humana, no
es ni el" latir del corazon. Una respira
cion leve y abstracta. Poco a poco des
aparece el cuerpo, todo 10 material en
rededor;. no se siente ni la estancia,
solamente el sonido, que levanta, as
ciende; es una sensacion celeste. Se
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pierde 10 humano y la paz que actual
mente sana el alma, levanta las esferas
de 10 ideal, de la perfeccion, a la union
con nuestro Dios eterno. .

FRESIA BRENES· HILAROV, en Rep~rtaria

Americana. San Jose, Costa Rica, junio 1950.

La ciencia, 'la humanidad
y la guerra

Cuando termino la fase armada de la
que llamamos II Guerra Mundial, el
mundo sintio una profunda sensacion
de alivio al ver que se derrumbaba la
amenaza tremenda que para toda la hu- .
manidad significaba el nazismo, con
sus inaceptables conceptos de racismQ,
la brutalidad de sus metodosde opre"
sian totalitaria y los horrores de sus
campos de concentraciOn.

Pero el gozo fue de corta duracion·.
Muy pronto comenzaron a perfilarse
en el horizonte negros nubarrones. La
victoria se' habia alcanzado, pero las
naciones victoriosas no sabian que ha
cer cort ella. Surgieron las dispu1.as, se
pusieron de manifiesto las divergencias
de orientacion entre las grandes poten- .
cias y el fantasma de la guerra volvio
nuevamente a pasear su silueta ma
cabra.

Desde entonces .vivimos en una tre
m~nda psicosis en la que se mezclan los
recuerdos tremendos de los horrores
que el mundo sufrio en la pasada con~

tienda, con el temor de los horrores, sin
duda mayores, que habran' de abru~

marIo si la plaga belica vuelve nueva
mente a desatarse.

Vivimos temblando por el futuro, y
pensando que una nueva guerra seria
de una magnitud y una brutalidad tales,
que 'no respetaria ya nada.

En to<;1os lospaises, laboratorios en
teros con los mayores presupuestos in
vestigan para encontrar nuevos medios
con que destruir a sus semejantes, per
feccionar los ya existentes, y prGducir
los en cantidades suficientes para po
der aniquilar a un potencial enemigo.

La bomba atomica, la nueva y tre
menda bomba "H", la guerra bacteria
na con todas sus consecuencias, los
gases venenosos de una efectividad ni
siquiera sonada antafio, son cosas que
se preparan en esas verdaderas cajas
de Pandora.

Todos y cada uno de dichos medios
de destruccion son el producto de una
ciencia enormemente adelantada; esa
ciencia del siglo xx de la que, con jus
ticia, nos sentimos orgullosos. 5i la

, ciencia y la tecnologia no hubieran al
canzado el nivel que actualmente tienen,
no seria posible disponer de esas morti
feras armas.

Frente a esa situacion no han falta
do espiritus timoratos, y desae luego
ayunos de criterio historico y mas ayu
nos todavia de la posibilidad de visua
lizar el panorama contemporaneo en
toda su compleja amplitud, que se la
menten de ese adelanto cientifico, y
que aun lleguen a pensar que el reme
dio a los males que aquejan a la hu
manidad consiste en frenar la inves
tigacion cientifica, iinpidiendo que e!

hombre arranque m<l.ssecretos a la N a
turaleza.

Desde luego, es cierto qti~ la inves-'
tigacion cientifica llevo ai invento de
la ~namita, a la elaboracion de los
gases. asfixiantes, a la posibilidad de
emplear cultivos microbianos 0 de vi
rus para producir epizootias 0 epide
mias artificiales con fines belicos y,
por ultimo, a la fabricacion de la tre
menda bomba atomica.

Pero esa misma ciencia, es la que
con los explosivos nos ha dado la ma
nera de construir carreteras y abrir
tuneles para poner en comunicacion a
los hombres; esa misma ciencia nos
.ha brindado el modo de curar 0 preve,.
nir muchas de las enfermedades; esa
misma ciencia nos ha permitido au
mentar y mejorar r{uestra produccion
agricola, poniendonos a cubierto 'del
fantasma del. hambre. Y la misma Ii-

,nea de investigacion que condujo a los
mas recientes adelantos guerrems, )lQS

ha proporcionado mecanismos de se
guridad para conducir nuestros aviones
y esperanzas de multiplicar en el futu
ro la fuerza necesaria al tqmsporte 0

a nuestras industrias.
Ademas, la ciencia no solo es la po

sibilidad de encontrar metodos ,que im
pulsen'la tecnologia y nos permitan fa
bricar nuevos utiles e instrumentos. La
'ciencia es tambien un intento de inter-
pretacion de la naturaleza que, al li
brar la mente humana de prt:juicios Y
supersticiones, destruye muchos de los
terrores ancestrales que ensombredan
la vida de la especie.

5i alguien puede mirar con claridad
hacia adelante es, precisamente, quien
posea una mente orientada dentro de
las verdades cientificas fundamenta
les; si alguien puede visualizai los da
nos del futuro, es el que sepa razonar
dentificamente, y si alguien puede ac
tuar con la calma suficiente y el 'des
apasionamiento necesario, es el hom
bre de ciencia a quien una larga expe:
riencia ha ensefiado a considerar los
problemas objetivamente.

Noes exacto que la humanidad su- .
fra porque la ciencia haya progresado
demasiado. I:'o'r el contrario, los males
que aquejan a la humanidad se derivan
en gran parte de que aun no conoce
mos suficientemente los arcanos del
Universo. Para que los hombres actuen
en una forma mas humana no es pre
ciso apartarlos de Ia ciencia, como si.
esta fuera una forma de contaminacion
pecaminosa; pore! contrario, hay que
luchar para impartir a todos los hom
bres los principios fundamentales de la
ciencia y tratar de crear en 'eUos una
mentalidad capaz de razonar aplican
do dichos principios.

DR ENRIQUE BELTRAN, en Trib1:tna Is
raelita. Mexico, septiembre 1950.

La democracia. y su realizaci6n
El con£licto ideologico al que asisti

1110S ria complicado considerablemente
la politica internacional, retrasando el
programade una, paz .permanente y
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£1 hl:cho pOl' excel~ncia significatiyo
es que todas esas tecnicas de Ia de~

1110cracia no han salido todavia, en gran
parte, del terreno experimental. Ni si
quiera en cuestion tan basica como la
edad de votar, no hay aun ninguna de
cision cientifica definitiva. Teorica
mente, 10 que se necesita es una serie
de tests para medir la capacidad del
individuo para desempenar las funcio
nes asignadas a los votantes, y luego
admitir al sufragio a todos los que es
ten capacitados, sin distincion de edad.
Mientras no se disponga de esos tests,
.d quien podra sostener con funda
mento que los veinte anos sean una
edad devotar mas democraticaque los
veinticinco? .

Conceder a.Ias mujeres el derecho a
votar en un pie deigualdad con los
hombres es cosa considerada actual
mente como medida imperativa en una
democracia. Y sin embargo, en Suiza,
la que suele ponerse en la cima de la es
cala democratica, las mujer'es no dis
frutan del privilegio del voto.

Mas aun: antes de que pueda habel'
ninguna discusion fructifera sabre cua· .
les sean los mejores titulos paravotar,
es menester ponerse de acuerdo en
cuanto a la cuestion de 10 que constitu
ye la esfera funcional en que el cuer
po electoral puede actuar yesta pre
parado para actuar de un modo eficaz.
EI papel de los votantesen la elabo
racion de la constitucion, en la .labor
legislativa yen la eleccion de funciona
rios varia considerablemente de un pais
a otro.

Se admite generalmente .que la liber
tad de conciencia y de expresion son
inherentes a la ese'ncia' misma de la
democracia ; pero surgen profundas
dudas y divergencias wando se trata
de establecer cuales son los medios y
procedimientos 'mas adecuados para
mantener esas libertades en' los Iimites
que les corresponden y evitar que am
paren bajo su pabellon tada 'Clase de
actividades ajenas'y algtinas veces cri
minales 0 peligrosas en cualquier otto
sentido. _Libertad y seguridad van
igualmente implicitas en la idea de de~

mocraeia; pero' en que -forma puedan
log-rarse ambas a la vez es d mas des"'

EL PUERTO DE LIVERPOOL, S. A.
t

no OLVIDE QUE;

el clerecho que e1 pueblo de cada Es
tado tiene a gobernarse a si mismo, si
no, ademas, como obligacion correla
tiva, la de no inmiscuirse en el ejerci
cio de ese mismo derecho por cualquier
otro pueblo.

De esta manera se evidencia que la
primitiva significacion de la palabra
"democracia" no ha cambiado, salvo
que en su plenitud y en sus repercu~io

nes, unicamente ha ido desarrollandose
a 10 largo de los siglos, gradualmente
pero sin ajustarse a un ritmo uniforme
en todos los paises, habiendo logrado
incluso su contenido cabal la palabra
que Ie sirve de nuc!eo -"e! pueblo"
solamente en nuestro siglo, al abolirse
la esclavitud y cambiar la condicion de
los parias. No hay ninguna version pe
culiarmente oriental, occidental, dasi
ca 0 moderna de ese termino que pue
da ser causa de conflictos y objeto de
litigio. Su amplio sentido general es eI
mismo en todas partes.

Pero no existe 'paralelamente, ni ha
existido nunca, universalidad ni uni
formidad correspondientes en cuanto a
10 que'constituye los mejores regime
nes y tecnicas con que aplicar los idea
les y principios de democracia y con
vertirlos en realidades eficientes y con
cretas. La situacion geognifica de un
pueblo, su nivel de vida; sus experien
cias pasad.as, sus necesidades y proble
mas actualcs, su filosoHa, Ie dan eI pa
tron para sus instituciones y procedi
mientos. Son los utiles; los instrumen
tos, la maquinaria con que el pueblo
realiza su trabajo. Y como el trabajo
que ha de llevarse a cabo, las necesida
des y las condiciones son diferentes,
las tecnicas tienen que serlo tambien
forzosamente. Y puesto que "los go-

. biernos, como los relojes", segun dijo
en cierta ocasion William Penn, "an
dan con el movimiento que Ie;; impri
men los hombres", elmecanismo tiene
que ser adecuado al pueblo que ha de
utilizarlo. Su estructura habra de ser
un tanto diferente segun. se trate de
un pueblo que, como dijo John Milton,
prefiere "la sujecion con holgura" a
una "intrepida libertad", 0 de un .pue
blo que prefiera 10 contrario.

declaracion, sin embargo, sigue siendo
la expresion mas compIeta que de .en
tonces aca se haya dado a los ideales '0

principios que, tomados en. conjunto,
constituyen la hipotesis 0 ElosoHa de
mocratica.

"Consideramos como verdades evi
dentes por· si mismas que todos los
hombres han sido creados iguales, y que
su Creador les ha dotado de ciertos

.derechos inalienables, entre los que fi
guran el derecho a la vida, a la libertad
y a la busca de la felicidad. Que para
asegurar el ejercicio de esos derechos
se han ihstituido entre los hombres

. gobiernos que fundan sus· justos pode
res en el coI1s~nso de los gobernados,
y que, siempre que una forma de go
bierno signifique la negaci6n de esos
fines, el pueblo tiene el derecho a 1110

dificarla 0 abolirla, y a instituir un
nuevo gobierno, fundado en dichos
principios y queorganice su poder en
la forma que parezca mas efi<;az al pue
blo para su seguridad y felicidad. La
prudenCia recomendara, sin embargo,
que no se cambien por causas futiles 0

transitorias gobiemos hace tiempo es
tablecidos."

Un siglo antes de la Deciaracion de
Independencia norteamericana se ha
bian formulado ya en Inglaterra una
serie de derechos fundamentales del
hombre, cuyo ejercicio habian dega
rantizar los gobiernos democriticos.
Durantela Revolucion francesa apare
cieron consignas selectivas, y nuevos
derechos vinieron a afiadirse a los ya
formulados. Desde entonces, las decla
raciones de derechos, con una gran va
riedad de formas, han pasado a ser
parte regularmente integrante de toda
constitucion y se consideran como ele
mento esencial en el sentido del tl~rmi

no democracia.
EI punta significativo qU,e esto en

trafia es que, si ha de haber un gobier
no independiente (en 10 cual esta la
esencia de la democracia), ello implica
que los derechos de los individuos que
constituyen la sociedad respectiva de
ben ser respetados mutuamente, garan
tizados colectivamente y equitativamen
te distribuidos. En ninguna parte seha
hecho una enumeracion completa de
esos derechos, ni seria posible hacerla,
si se tiene en cuenta el infinito numero
de necesidades primordiales que son
indispensables para el ma~ completo
desarrollo posible de las. capacidades de

'todas los miembros de una sociedad
grande y compleja. La Declaracion de
Independencia de Filadelfia parece ya
admitirlo al decir simplemente: "entre
ellos (los derechos) la vida, la libertad
y la busca de la feIicidad". Y la De
claracion de Derechos de la Constitu
cion de los Estados Unidos se ajusta
al mismo modelo al declarar que "Ia
enumeracion de ciertos derechos en la
Constitucion no significa que se nie
gueJl 0 menQscaben -otros derechos que
asisten al pueblo".

En el transcurso de los siglos ha ve
nido tambien a admitirse generalmen
te, no solo que la' democracia implica

mo' y el.nazismo despues de la Guerra
Mundial, el conflicto ideologico se ha
reducido a ~a: contienda triangular
entre el comunismo, la democracia "ca
pitalista" mas tradicional, y el socia-

. 'Iismo. Cada uno de los tres, segun
proclaman sus propugnadores, es mas
autenticamente 1emocratico que los
otros dos. Y asi ocurre, anomalamente,
que las tres ideologias rivales en con
flicto pretenden todas ellas ser demo
cracias.:Punto con elque estaban de
completo acuerdo -cosa que no deja
de ser muy significativa- los dirigen
tes del fascismo y del nazisnio, que
considt;raron s.iempre a las tres filoso
fias de accion de masas como harina
del misrno costaL

La confusion no viene de que los ha
bitantes de los paises a que correspon
de cada una de las ideologias en pugna
den a la palabra "democracia" un sen
tido unico y--diferente. El termino, de
rivadQ del griego, ha conservado hasta
miestros dias la esencia de su primiti
va signifieacion, es decir, gobierno del
pueblo y por el pueblo, y no por un
solo -hombre 0 una minoria. La. suma
autoridad, la ultima instancia del po
der reside en cl pueblo inismo. Como
dijo Abraham Lincoln: "Gobierno del
pueblo, pOl' el pueblo, para el pueblo''.,
siendo el termino capital el pueblo, y
no las tres preposiciones 0 una cual
quiera de elIas.

Eso es 10 que se ha demosttado que
signifjcaba para los pueblos coloniales
que aspiraron a conquistar su indeEen
dencia en los dos ultimos siglos. Eso
fue 10 que significo para el pueblo en
la revolucion rusa de 1917, de manera
tan realista y activadora como para el
pueblo frances en 1789. Hasta un gru
po hete'rogeneo formado por. un ruso,
un espanol, un indio, un egipcio, un is
raelita y un norteamericano no encon
traria motivo alguno de desacuerdo en
cuanto al sentido de este termino uni

versal.
Pero al paSQ que los principios de la

democracia, como hipotesis para la ac
cion 0 como filosoHa de la vida en tma
sociedad organizada en Estado, pueden
formularse en un lenguaje universal e
intemporal, su aplicaciori,en cambio,
juntamente con las ideas concomitan
tes y con los medios tecnicos indispen
sables para su funcionamiento y reali
zacion pra.cticos, esta suje~a a varia~

ciones punta menos que infinitas, no
solo de un Estado aotro, sino tambien
de un per.iodo a otro dentro del misrno
Estado.

·La· Declaracion de Independencia
formulada en Filadelfia: en 1776 con
tenia ideas .para la aplicacion de la de
mocracia, -espigadas aqui y alIa, que
han acabado por ser aceptadas uni
versalmente como parte del significado 
esencial de la' democracia, aun cuando
no contuviesen, en realidad, nada que
no fuera la expresion verbal de 10 que
ya: implicaba necesariamente eI mismo
termino original de "democracia".Esa

UNIVERSIDAD DE MEXICO * 29



·#~Mtf,~~~

__ TElEFONO)~ MEXICO

concertante de todos los problemas de
la democracia.

Analogamente, tampoco esta resuel
ta, por ejemplo, la cuestion de deter
minar cual sea la mejor tecnica para
la seleccion de los jueces. dEs mas de
mocratico recurrir a la eleccion popu
lar que nombrarlos, basandose en su
merito personal, por medio del poder
ejecutivo 0 del parlamento?

dEs mas democratico abandonar toda
la planificaci6n industrial a la inicia- .

. tiva privada, que disponer un plan de
conjunto elaborado <!olectivamente a.
traves del gobierno? dEs mas demo
cratico dejar enteramente la produc
cion y la distribucion en manos de la
iniciativa privada, de las empresas pri
vadas y de 1a propiedad privada, 0 im
plantar la propiedad y el funciona
miento colectivos por medio del gobier
no? Actualmente, 'en rigor, ningun pue
blo se atiene estrictamente a ninguna
de estas dos alternativas. Es una cues
tion de prpporcion y de grado. dPue
de decirse que la influencia predomi
nante de un partido minoritario sea
menos democrfttica que la influencia
ejercida en el mismo grado por un
grupo extraoficial de industriales 0

agricultores? dPuede decirse que el
consejo de ministros tipo constituya
una forma mils democratica que e1 tipo
de gobierno ejecutivo independiente, 0
que la abolicion oficial de los derechos
de una minoria sea menos democl"itica
que su supresion extraoficial en la mis
ma proporcion?

dEs mas democratico el uso de la
fuerza para derribar un regimen poli
tico acusado de tirania, como sucedi6.
en Norteamerica y en Francia a fines
del sigh XVIII y a principios del XIX,

que su USo contra un regimen indus
trialacusadode tirania en el siglo xx?
dCabe deci'r que la intervencion de un
Estado en los asuntos de otro, en nom
bre de la seguridad, sea democratica
para mantener un regimen determina
do y no 10 sea para mantener otro tipo

. de regimen?
En elconflicto ideol6gico se suceden

demandas y rec1amaciones, replicas y
contrarreplicas en interminables recri
minaciones. En su loca rebusca de los
defectos ajenos, los adversarios falsean
su juicio cerrando los ojos a los jalones
que marcan las conquistas que ensan
chan las perspectivas de las pasadas
contiendas. No se trata de determinar
10 ~ue significa la palabra democracia,
.y puede darse por seguro que, entre
los principales contendientes no hay
discrepancia en cuanto a reconocer que
la democracia es justa y deseable. Lo
que se discute es cual de los paises tie
ne actualmente una democracia mas 0

menos efectiva. Y en ello va directa
mente implicitala cuestion de la supe
rioridad 0 inferioridad de cada tecnica
determinada.

No ha habido hasta ahora en el
mundoun solo pais que haya dado con
la tecnica perfecta para realizar· por
modo completo los ideales y los princi-

pios de la democracia. ·Los diversos Es
tados se encuentran en diversas etapas
de esa realizacion. Difieren unos de
otr05 por el grado en que han llevado
a la pnictica la democracia, y por su
fe en -ella·o por la concepcion que de
ella tengan. Difieren unos de otros por
la adecuaci6n de sus tecnicas y la au
tenticidad y h. vitalidad de la buena vo
luntad que en aplicarlas pongan, no
por su profesi6n de los ideales de la
democracia.

No existe ninguna solucion inmedia
ta al conflicto de los relativos meritos
de las tecnicas y regimenes. diferentes.
IncIuso si se remitieran esas discusio
nes al arbitrio de un grupo de ciudada
nos eminentes de cinc? paises a los que
el asenso general reconoce un nive1
bastante elevado de democracia -por
ejemplo !slandia, Suiza, Dinamarca,
N oruega y Nueva Ze1andia-, nada se
conseguiria, probablemente, en nuestra
era de desconfianza y sospechas. EI
hombre busca en vano los frutos de la
amistad y de la comprension en lases
pinosas manignas de la acusacion y del
espiritu vengativo. Los hombres estan
de acuerdo en cuanto al fin, "pem, par
10 que toea a los medios", como decia
William Penn hace mas de doscientos
;cincuenta anos, "discrepan, tanto en 10
que atanc a 10 divino, como por 10 que
serefiere a csta felicidad humana; y
la causa es en gran parte la misma, no
siempre falta de luces y de conoci
mientos, sino falta de saber usarlos co
mo es debido". EI unico recurso que

·le queda al mundo es que pase mas
tiempo para experimentar las l11111tiples

ESTA TRABAJANDO
PARA
SERVIR A USTED
MEJOR

tecnicas, mayores y menores; 'y hacer
la demostraci6n de sus metitos ...

ARNOLD ]. LION, en Revista de la Univer
sidad N acianal de Calambia. Septiembre,
1950.

Las jicaras de Uruapan
La gran poetisa chilena" Premia N 0

bel de Litemtura, se encuentra en M exi
co par una larga temporada. Mucha nos
honra publicar aqui sus impresiones so
bre un ·arte tipico mexicano.

La jicara de Uruapan sigue siendo
como la hija de don Vasco de Quiroga
que trazo su primer diseno. Ha persis
tido en la ingenuidad de su dibujo y
en la sencilla sabiduria de su procedi
·miento. Como material, ella es lamas
ligera y firm~ laca que ha salido de ma
no dt; obrero; como belleza, en pocas

.cosas la materia vergonzante cobra tal
donosura y transfiguraci6n.

La calabaza, terrosa cual el surco,
primcro es pulid~; cuando ya la super
ficie ha ac1arado,el color, eI obrero saca
de un insecto, cuyo secreto es solo su
yo, ,el tinte intenso con que la tine. Pin
tando el fondo, corta delicadamente la
parte donde iran las incrustaciones y
hace estas con ojo tan certero quere
sultan eternas. Se puede romper la ji
cara sin que se desprenda la guirnalda
que la cine, amantisima.

Los tintes de la jicara son vivos. En
su creaci6n estan los colores ardien'tes
de la ti<;rra calida, los mismos de los
trajes y de los sarapes. Son las gentes
del tr6pico que lIevan vestidos casi lu
minosos, en que el color parece que
canta.

Dominan en la jicara los fondos ne-

-
instalado 27 nuevas

gros o verdes, sobJ.:e los cUales resalta
el motivo ornamental generalmente en
rojo, destacandose violento como se·
destaca el tigre azafranadoenla prade
ra de hierb~. El mas hermoso fondo es
sin duda el negro: Sobre el parece que
las rosas sangran mas 0 que la guirnal
da de hojas verdes se vuelve como hu-
meda de puro viva. .

Sin saberl0, erartista indio sigue en
su pobre j icara la norma espiritual que
siguen algunos ar!istas de la palabra en
sus creaciones. Fondo negro de betun'
tienen las figuras escarlatas del Dante
en el infierno: fondo negro tambien las
siluetas en rojo de Dostoiewski. Asi
hay entre las artes mas complejas y
.mas humildes una correlacion mis
tica; asi quedan por ella unidos, aun
que no 10 reconozcan, d artesano en
corvado sobre su laca y el hombre que
trabaja con la santidad de la palabra.

El hueco de la jicara esta siempre
tenido de rojo. Es otro maravilloso
acierto; en el interior, el pan <> las fru
tas estan' como arrebolados por la son-
rofadura ardiente. .

La forma de la jicara varia mucho,
desde el guaje alargado, del que se haec
una especie de handeja elegante y a
veces tiene forma de braze, hasta la ca
labaza perfectamente redondeada, que
es muy escasa; cuand6 se la encuentra

. se hace la j icara mas bella. Pero e1 ar
tista, forzando la calabaza con la hu
medad, suele corregir la forma imper

. fecta, y la vence; enrriienda la parque
~ad que tiene la naturaleza para dar
formas perfectas.

Lo mas noble de esta industria es la
sencillez cle los materiales y sU proxi
midad. Cualquier sue10 Ie entrega el
fruto, del que no hace sino volcar la
pulpa seca, exprime el color de los in
sectos que suben y que bajan de'sus
arboles; unpequefio cuchillito ligero
basta para las incrustaciones y la pal
ma, endurecida ya, arranca ellustre por
la frotacion ardorosa.

No' tiene esta industria la necesidad
de la maquina fea y pesada llena de
£renos y piezas, que rinde al obrero
con su exceso de fuerza. Por 'esto ha
sido un trabajo de mujeres. Con el gua
je en el regazo como un hijo, en el co
rredor de su casa 0 bajo el platano
familiar, hacert su labor; y nisiquiera
saben que ella es maravillosa.

Y la materia es noble, porque puede
perdurar. El calor del sol no la res
quebraja; la humedad·no la pudre, aun
que la ablande un poco.

De los griegos se ha dicho que· re~

dujeron su industria a pocos objetos,
que 5610 hacian vasos, telas y flautas.
Otro tanto puede decirse del indio me
xicano: en el anfora de Guadalajara
da la figura central y noble de la mesa ;
en las telas de Toluca y de· Puebla en
ttega a las mujeres sus trajes de tonos
vibrantes, y en· los violines y en las
gilitarras ,de Fatzcuaro da la materia
sensible, propicia para entregar el divi
no temblor· musical.

GABRIELA MISTRAL, en Tribuna Israelita.
Mexico, ,1950.
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