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SARRAILH

·.

JEAN
IKL

,ENTREVISTA ,DE RAFAEL HELIODORO VALLE

Los doctores Jea'n Sarrailh y Salv.ador Zubirán, R.ectores,¡Je las Universidades de
,París y de Méxicp
· ,

-Creo'que sobre las almas la.' una conversación sobre diversQS'
música y las· artes plásticas tienen temas, en uno de los paréntesis de
influencia decis,iva. Es que un be- relativa calma que tuvo durante
lIoespectáculo interesa tam1?ién al las labqres .que, como delegadq de',
hombre ignorante. . Francia, le ,fueron encomendada$

-No, no creo en \lna' 'nueva dentro de la llegunda asambleage-
guerra. A pesar de todos fos rumo- neral de la UNESCO. , .
tes~ de todasJas sosp.e~hás, hay quty': Hombre amable, de fina sensi
tent~r la esperanza de que todavía bilidad, de alma apasionada, pero

,., .
queda en los hombres un poco de sin vehemen~ias, en 'esa madúrez'
cordura y de que todavía ~l alma de la vida serena, cuando ya se ha
y la inteligencia tienen inquie- pasado por-el mar proceloso y la
tudes. , noche enemíg':i,;eI doctor Sarrailh

. -Creo también que la tarea maneja nuestro idioma con la frui
que nos interesa más es la de lograr ción del humanista que ha ido és
que los hombres se entiendan sobre co.giendo 'sus cI~s~cos y que sa~
la base de que todos somos igua- en dónde están la alondra sagaz y
les, de que no hay razas y de que la pepita de oro. ' .
lo único que nos divide es que unos. . Como quien se pasea entre los.
hemos recibido educación, nos pre- mármoles de la erudición armo
octipamos por la cultura y por la niosa, así he ido a lo largo' de este
paz~ y otros no tienen esas preocu': diálogo, y regreso de él 'confiado
paClOnes. ,;' en que los hombres inteligentes de ....

Sintetizo así las principales de- nuestra América sabt:án apreciar .
cIaraciones que me ha hecho, al lo que el' maestro, sin necesidad .
pasar por México, el doctor 'lean de engolar la voz, me. ha dicho;,
Sarrailh, rector de la Universidad . porque no hay para qU,é cuando'
de París, quien me ha permitido se~s representati~o-de una de las
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,Ha correspondido a México el privilegio de que se desat"í~llen en su capi.

tal, a partir del 6 de noviembre, las deliberaciones de la Segunda Conferencia

General de la Organización de las Naciones Unidas para la ,Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO) , asamblea que, ~esligada de. la candeT)te

política internacional de nuestros días, propugna un entendimiento constante

y creador entre todos los países en la esfera del espíritu. I

Estuvo a cargo de nuestra Secretaría de Educación Pública, y de su titu

lar el prominente universitario licenciado Manuel Gual Vidal, hacer los pre

parativos adecuad;s para el normal desenvolvimiento de la reunión que -por
la trascendencia ecuménica de 'Sus fines, por la categoría intelectual y hu';ana

de los delegados que le .Úan lústre- concentra sobre sí el interés de múltiplf!'S
naciones. La instalación del sober~io edificio acondicionado al efecto, elpien

prevenido enlace que se consiguió entre todos los, servicios anexos, pueden

reputarse como un .modelo de organización.'

Las deliberaciqnes -divididas en numerosas ramas de trabaj~ siguen

un rumbo de concretas realidades y cabe esperar de ellas ,las más halagüeñas

esperanzas pará el futuro cultural de los pueblos, hoy como nunca apremia
dos por la urgencia de desplegar en su trato recíproco sus reservas de virtud

y armonía.

Como no podía menos de ocurrir, la Universidad Na~ional Autónoma

de México ~l centro culminante de la especulación científica en el país

ha intervenido de manera sobresaliente en este suceso internacional. La Casa

de Estudios participa en la Segunda Conferencia de la UNESCO no sólo a

través de su Rector, que ostenta el carácter de delegado en la mísma, sino

mediante el nutridísimo cuerpo de técnicos, en las más diversas disciplinas,

formados en su recinto, que casi en su. totalidad integran la delegación de

nuestra República, y entre los que descuella el insigne físico doctor Manuel

Sandoval Vallarta.,

Se han registrado varios homenajes de la Universidad para los visitan-
. I .

tes. El primero de ellos fué la inauguración de la Feria ~el Libro Universi-

tario en el Palacio de Minería -que se reseña en páginas interiores-, la cual

se organizó especialmer:te en honor de la asamblea y contó con la asistencia
de crecido número de delegados. El 11 de noviembre, en el mismo sitio, se

efectuó una recepción dedicada a todos los. participantes en las labores de la
UNESCO, e~ testimonio de simpatía y solidaridad. En u;lO y otro acto es

tuvieron presentes, junto con sus demás colegas, el doctor Julián Huxley,
presidente de la Organización, y el filósofo Jacques Ma,ritain, jefe de la

delegación francesa.

ÚJ.dependientemente de esos actos oficiales, la Rectoría de la Casa de

Estudios tuvo el honor de recibir la visita del ilustre doctor. Jean Sarrailh,
Rector de la U nivers,idad de París, con quien. se tuvo un fecundo cambio

de impresiones en que se puso de relieve la tradicional vinculación de cultura'

entre las dos, naciones. Por otra par.(e,. Jacques Mar!tain -pensador a la
altura de su prestigio- disertó en la Biblioteca "Antonio Caso" de la Es- .

cuela Nacional de Jurisprudencia, sobre el tema "La persona y el bien común".

.En resume~: México se etíorgullece de albergar en ,su territorio umi

asamblea tan dedsiva para el porvenir del mundo, y la Universidad, que

participa en ella en gran escala, comparte con amplitud el mismo sentimiento.

ILA UNIVERSIDAD EN LA UNESCO ID
CON
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-Todo ese período español es
uno de los más interesantes, pues
tuvo fuertes resonancias en Amé
rica. Desde el malhadado intento
de reconquista. . . .

-Pero hay también que estu-
. diar la segunda mitad del siglo

XVIII para poder comprender el
pensamiento español en la época
a que me vengo refiriendo. Trato
de mostrar cómo la gente ilus
trada de España se· afanaba en
aquellos días por dar vida' a un
ambiente de cultura, de educa
ción.

-Jovellanos, Floridablanca ...
-Pero no solamente me quiero

referir a los grandes ministros de
Carlos 111, sino que me propongo
descubrir papeles en bibliotecas y
archivos. Este de España es un
problema eterno.

-¿El de las bibliotecas y los
archivos? .

-Me refiero al problema polí
tico. En España siempre hay gente
que quiere ilustrar a su país y que
están convencidos de que la gran
deza de un Estado reside verdade
ramente en la cultura.

-¡Aquellos hombres se antici
paron a la UNESCO!

-Se anticiparon, sí; pero el ca
mino de la cultura es muy largo;
se presentan muchos obstáculos.
Los hombres de la última Repú
blica Española iniciaron una gran
cruzada por medio de escuelas, y
con ello lo que hacían era con
tinuar la obra emprendida por
Jovellanos en Gijón, cuando ense
ñaba ciencias naturales y minera
logía y animaba a los jóvenes con
los deportes y las excursiones.

-De Jovellanos a Giner de los
Ríos, a don Miguel de Unamuno,
¡qué gran trayectoria!

-Yo conocía a Unamuno, le '
traté mucho. Nuestro primer en
cuentro fué en Madrid. Juntos nos
sentamos a la mesa varias veces.
Le devolví una de sus visitas cuan
do vivía en su casita en Salaman
ca, tan pulcra, tan encantadora,

A

Información universi'taria.

Mu

de Montesquieu, por ejemplo, cu
yas Cartas persas influyeron en las
de Cadalso. Después me interesé,
más detenidamente, por estudiar
la vida literaria y política de Es
paña en el siglo XIX, y, de modo
más formal, la introducción del
romanticismo en España.

(En ese instante de nuestra con-
. versación entra sonriendo, y salu
da, el doctor Paul Rivet; pero no
en busca de los orígenes del hom
bre en América, sino de un diario
metropolitano. )

-¿En qué revista escribe usted
ahora?

-En la Revue de Littérature
C0111 parée, la que dirigía Paul Ha
zard, hombre de simpatía enorme.

-Conocí muy bien al doctor
Hazard cuando estuvo aquí y sus
tentó varias conferencias.

-Estoy escribiendo un estudio
sobre los liberales que abandona
roN. España en 1833 Y se refugiaron
en Francia y en Inglaterra, y así
fué como se preparó el movimien
to romántico en las letras españo
las; por ejemplo, Martínez de la
Rosa, quien llegó a estrenar una
obra suya en un teatro de Francia.
Era nada menos que La conjura
cíón de Venecia, que resultó el pri
mer drama romántico español.
Después apareCió Don Alvaro del
duque de Rivas, que era otro de los
refugiados. Al mismo tiempo es
toy estudiando una exposición del
duque de Angulema, y he tenido
buena suerte, pues hallé los papeles
de la policía y he podido recons
truir aquel ambiente espiritual.
Los españoles estaban entonces
muy divididos y la Santa Alianza
dió al duque de Angulema poderes
para trabajar por el restableci
miento de Fernando VII. El ejér
cito francés tuvo que moderar las
pasiones, que servir de instrumento
moderador. Fernando VII expidió
una ordenanza conforme a la cual
nadie podía ser encarcelado sin
previa orden de los generales fran
ceses.

La Universidad en la UNEseo
Diálogo con Jean Sarrailh.----:-RAFAEL HELIODORO VALLE

La Feria del Libro Universitario.

La obra póstuma de Henríquez Ureña.-JosÉ LUIS MARTÍNEZ

En tórno a la arqueología griega.-PABLO MARTÍNEZ DEL Río

La filosofía de Heidegger.-JuAN DAViD GARcÍA BACCA

Rueca de soledades.-JUAN, REJANo

Los teules de Orozco.-JlTSTINO FERNÁNDEZ

Actualidad universitaria .

Hechos, letras, personas.-A. A. E.
Panorama cultural.-SALVADOR DOMÍNGUEZ ASSIAYN

!yueva España en el siglo XVIlI.-J. IGNACIO RUBIO MAÑÉ

Noticias de la Dirección General de Difusión Cultural.

El deporte en la Universidad.-DoLoREs GONZÁLEZ .

culturas que, a pesar de todo, con~
tra todo, siguen siendo luz en el
alto faro de Occidente y n~ des
deñan asomarse al hombre mile
nario de América para poder com-
prenderlo. .

Al estar frente a él evoqué en
seguida a las dos madrinas que
en 1551 tuvo la Universidad de
México: la de Salamanca y la
de París, madrinazgo que en 1910,
por decisión admirable de don Jus
to Sierra, fué reiterado en· cere
monia magnífica. Me acordé de
Arnaldo de Bassacio y de Juan N e
grete, dos de los primeros maestros
que habían pasado por las aulas de
la Sorbona y que trajeron a Méxi
co las nuevas· semillas humanís
ticas. El doctor Sarrailh me escu-'
chó, con la atención de quien desea
saber:

-Ya nos estamos prepar~ndo
para conmemorar dignamente el
cuarto centenario de la fundación
de las Universidades de México y
Lima, y es natural que en esas fies
tas nos acompañará la Universi-
dad de París. '

-:'Estoy seguro de que estaremos
presentes en esos días memorables.

y luego le invito a que me cuen
te algo s'obre los primeros días de
su vocación de hispanista.

-Me había iniciado en mi ca
rrúa de maestro universitario,'
cuando llegó a'PéJrís un profesor
español que me dijo que en Ma
drid deseaban un profesor que les
diese la cátedra de literatura y
lengua francesa. Me trasladé a Ma
drid tan sólo ¡:1or un año y me
quedé ocho, de modo que me fué
posible conocer de cerca y tratar
a muchos de los grandes maestros
españoles.

-Entre ellos, ¿cuáles?
-En primer término Menén-

dez Pidal, N avarro Tomás y Amé
rico Castro, mi amigo entrañable.
En 1920 y en 1921 publiqué en la
Revista de Filología Española dos
trabajos, uno de ellos sobre la no
vela corta en el siglo XVII. Usted

.sabe que hay muchas novelas de esa
clase en ese siglo, así como las en~ e S
contramos en el mismo Cervantes.

-,¿y después?
-Me encariñé Icon la literatura

comparada franco-española. Em
pecé algunos estudios' sobre las
influencias de la' literatura de
Francia en España y viceversa. Es
necesario insistir en que pocas li
teraturas como la francesa y la
española se han influído mutua
mente. Moliere es un caso c1arísi
mo; hay comedias francesas en
que aparece visiblemente esa in
fluencia y hay novelistas franceses
de segundo orden que se inspira-'
ron en la literatura española; pero
en el siglo XVIII ocurrió todo al
revés: Francia envió a España mu
chas de las ideas literarias, a través
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se lleva a cabo, al servIcIO de la
cultura.

-¡y pensar en que una 'obra
como ésta tiene que esperar mu
chos días para que vea sus frutos
maduros! Es que, especialmente los
jóvenes, tienen también el comple
jo que ha creado la bomba atómi
ca. Yo no creo que en Europa es
tén pensando en otra guerra.

-¡No! No creemos en una nue
va guerra. N o pueden creer en ella
los que tengan inteligencia lim
pia, los que amen verdaderamente
la paz. jY después de todo lo que
hemos sufrido! Yo creo que toda
vía queda en los hombres un poco
de cordura~ Las preocupaciones del
alma y de la inteligencia ...

-Son algunos periódicos los
que están creando ese clima' de
zozobra, de desconfianza, de te
rror.
-una nueva guerra sería un

crimen. Un crimen sin perdón, sin
remisión.

-'Tenemos que creer fuerte
mente en que la UNESCO encon:
trará el camino de la paz.

DtSTRIBUIDORESEXCLUSIVOS

CALPINI

"¡Estuvimos viendo el pattaje tres
minutos!>'>

-Tal vez usted sabrá que Julio
Verne escribió sus impresiones so
bre un viaje a Acapulco sin haber
nunca venido a Méxiéo. La lite
ratura de viajes francesa es muy
rica, no sólo en México, sino en
Centro América, en las Antillas,
en Sudamérica. ¡Y los antropó
logos! .

-El doctotRivet es uno de los
franceses que más quieren a Amé
nca.

-Ahora que ha regresado a Mé
xico se habrá dado cuenta de la
importancia que ha tenido su obra
cultural aquí. Allí está el Instituto
de la América Latina, que tan ad
mirablemente dirige Jean Camp,
cqya revista es una de las mejores
que tenemos al alcance de la mano.
Y luego, las Alianzas Fr:mcesas en
todo México.

-He visitado ese Instituto y
también el Hospital- Francés. He
conversado con el doctor Corni
llon. Nos hemos dado cuenta de
la buena obra francesa que aquí
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influencia en las letras hisflano-.
americanas. En su tiempo hubo
.aquí muchos periodistas que lo
traducían para los folletines de los
diarios.

-Muy bien. Es que Hugo sigue
teniendo una gran actualidad. Es
uno de los grandes poetas fran
ceses.

-Yen toda América española
sucedió lo mismo con la influen
cia huguesca. Hay que revalorar
esa influencia en Rubén Darío, lo
mismo que la que tuvieron Cha
teaubriand y Lamartine.

-Chateaubriand, ¡ah! ¡si vivie
ra! Años más tarde de su muerte
se publicó el diario'de su ayuda de
cámara. Como literatura es muy
pobre ese diario; pero va anotando
fechas: utal día estábamos en tal
parte"; utal día el vizconde se sin
tió indispuesto"; pero resulta aho
ra que Chateaubriand engañó va
rias veces a sus lectores, sobre todo
cuando dice, pOI: ejemplo: UNos
quedamos varias horas contem
plando ese paisaje" ... Pero el ayu
da de cámara tranquilamente dice:

y varias veces hicimos paseos fue
ra de Salamanca, para contemplar
la ciudad desde un cerro, y después
en 1933 volví a verle en Santan
der cuando fuí llamado para dar
un curso. sobre el romanticismo.

-¿Qué es lo que más le seducía
al tratar a Unamuno?

-Era un hombre muy inteli
gente, con un gusto muy raro
para manejar la paradoja. En cier
ta ocasión me dijo algo estupendo,
mientras yo le hablaba de las gran
des dificultades que hay para edu
car al pueblo. Unamuno se quedó
contemplando el mar. Estábamos
en Santander. De pronto me dijo:
"El ejemplo lo tenemos aquí en
el mar: hay unas olas que se .ven,
pero ya no vemos las profundi
dades."
-y de Valle Inclán, ¿qué me

cuenta?
-Le saludé en el Ateneo de Ma

drid; pero no.le traté tanto como
a don Miguel.

-¿y Baroja? ¿y Azorín?
-Les traté también mucho.
-Con motivo del centenario de

Cervantes ya sabrá usted que Azo
rín está preparando un nuevo li
bro. Lo sospecho, porque han ido
apareciendo en varios periódicos
sus artículos s9bre el mismo tema.

-Con Azorín me presentaron
en una tienda de viejo, en Madrid.
N os veíamos a menudo. Es un
hombre muy simpático; a usted
le gustaría tratarle, estoy seguro.

-¿Y para usted quién es el más
importante cervantista entre los
franceses? .

-La pregunta de usted me deja
en suspenso, pues hay varios. Pero,
en fin, me atrevO'a creer que uno
de ellos es Morel Fatio, el autor de
Esparta en el Quijote. En seguida
podría mencionar a Bataillon,
quien en su tesis' doctoral, que es
una obra considerable, demostró
que es uno de los cervantistas for
males.

-Hay un ensayo de Bataillon
sobre Erasmo, que recuerdo aho
ra que acaba de aparecer el exce
lente libro de don José. Almoina .
sobre las ideas erasmistas en la
América española.

-Usted tiene que conocer la
obra de Bataillon, que es uno de
nuestros buenos hispanistas.

-¿N o le parece que el otro po':'
dría ser Jean C~mp, quien ha
escrito una interpretación sobre
Sancho?

-Me parece .bien que usted lo
mencione entre los hispanistas
franceses.

-Hace poco he comenzado a
estudiar los franceses. que más han
hecho por la cultura en México.
y asómbrese usted, he encontrado.
que Víctor Hugo, a pesar de que
nunca vino a este país ha sido, con
Alejandro Dumas padre, uno de
los franceses que han ejercido más
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que André Gide obtuvo el Premio
Nobel de Literatura. ¿Qué le pare
ce a usted el triunfo de Gide?

-Indudablemente que es uno
de los grandes escritores franceses.
Bien lo merece. Entre nuestros
contemporáneos es uno de los me
jores, así Valéry como poeta.

-Hasta luego, doctor Sarrailh.
Quedamos en que nos veremos en
1951, Y en México.
-¡Vendremos con nuestras to

gas y con nuestros birretes!

DEPOSITaS UNIDOS

Isabel la Católica No. 1

México. D. F.

•
'Instalación de Hospitales

1nstrumentos de Cirugía

Cristalería para Laboratorios'

Artículos para Dentistas

Todo para Química y Farmacia

VERACRUZ - PUEBLA

TAPACHULA - LEON

MEXICO. D. F.

CASA

SCHINKEL

SUCURSALES:

los pilares de la doctrina aristotélica.
Al aludir a la personalidad la re

lacionó con el amor y dijo que la
esencialidad de ella está en el amor de
los demás; se refirió a las bases en que
se apoyan las anarquías y los despo
tismos. y señaló que lo decisivo es el
"principio interior".

En la segunda parte de su exposi
ción hizo referencia a la sociedad hu
mana y a la persona; pasó su mirada
sobre las necesidades humanas y seña
ló la conveniencia de ayudarnos mu
tuamente por el amor. porque el hom
b~e no puede estar solo y necesita
respirar entre sus semejantes. La so
ciedad es un todo, y si se respeta la
voluntad de los hombres libres se aca
bará con las máscaras que usan las
anarquías y las tiranías.

Luego aseguró que todo acto in
justo atacaba a la sociedad. lo mismo
que todo acto inmoral se opone al bien
común. Las raíces de la sociedad
arrancan de Dios.

Las quinientas personas del audi
torio dieron repetidas muestras de ad
miración y simpatía al destacado con
ferencista.

dan se tomaron medidas de repre
salia. Pero, insisto: esos han sido
accidentes en la historia del pen
samiento francés. Y esto ya no se
puede detener. Cuando Napoleón
I se olvidó que había sido revolu
cionario, y quiso anular el con
cepto de libertad, ya se sabe lo que
sobrevino ...

-Le agradezco mucho que me
haya permitido conversar sobre
estos t~mas de la cultura. En estos
momentos-ha llegado la notiCia de

Una Conferencia de Jacques
Maritain 'Ante Universitarios

El día 12 de noviembre último, en
el salón de lectura "Antonio Caso"
de la Escuela Nacional de Jurispru
dencia, el eminente pensador francés
Jacques Maritain sustentó una confe
rencia sobre el tema "La persona y el
bien común".

Al acto concurrió 10 más selecto de
la intelec.tualidad mexicana y fué pre
sidido por el doctor Salvador· Zubi-

. rán, Rector de la Universidad Nacio
nal. acompañado de los más distin
guidos catedráticos de la Escuela alu-
dida. ,

Al aparecer Maritain. se le saludó
con una ovación que se prolongó por
varios minutos. Acto seguido fué pre
sentado al auditorio por el director
de la Escuela de Jurisprudencia, licen
ciado Virgilio Domínguez, quien 10
calificó como el elemento más repre
sentativode la filosofía en Francia y
como el sostenedor contemporáneo
más ilu~tre de las doctrinas de Tomás
de Aquino.

El sustentante comenzó explican
do que debía establecerse la diferen
cia metafísica entre el individuo y la
persona, de acuerdo con la doctrina
tomist~; y se refirió a las discrepan
cias que confundieron ambos concep
tos durante el siglo XIX. Estableció
la tesis de que el personalismo de
Aquino es el fundamento y raíz de la
dignidad humana.

A continuación se refirió a la vida
contemplativa para acercarse a Dios y
a la vida activa para realizar un bien
a la comunidad en que se vive. Fijó la
diferencia entre la vida contemplativa
y la vida política, precisando el con
cepto aristotélico de que el bien co
mún es superior al bien individual o
,particular.

Dividió su plática en tres partes.
Primeramente hizo notar la diferen
cia entre la persona y el individuo, y

.dijo que un artista contemporáneo es
timaba que la mejor filosofía es la
de -"Amaos los unos a los otros".

'Criticando a los filósofos que con
fundieron personalidad e individua-'
lidad. les calificó de "existencialistas"
y se refirió a la materia y la forma. y
a la esencia y a la existencia, que son
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r '-''Formo parte' de la Comisión insiste más sobre la fraternidad
de Educación, y creo que es la más humana.
importante en esta asamblea. Es •-El abate de Saint Pierre, a
la salva.eión del alma de los niños la quien no hay que confundir con
que'llevará al hombre hacia la paz. Bernardino, hablaba de la paz, de
Hay que dejarles en herencia la la paz universal. En aquella época
páz, como un bien imprescindi- ése era un sentimiento que cundía
ble, inapreciable. ¿Qué sería del entre la gente más ilustrada.
progreso espiritual si otra vez sur- -Nuestros antepasados intelec
ge esa bomba? Se plantea otro pro- tuales en América hicieron que
blema: la educación básica, es de- esas ideas bajaran desde la altura
cir, lo mínimo que hay que dar a de la Universidad. Ahora \Se ha
la gente. Por desgracia, la mitad vuelto a hablar de la Universidad
de la gente tiene un nivel muy ba- apolítica.
jo. Estamos. haciendo unos expe- -En la Universidad de París los
rimentos: uno será en Haití, otro maestros sólo pueden hablar de lo
en la Africanegra, para ver si se concerniente a su materia cuando
toma la lengua materna' de los ni- están en la cátedra. Ya se sabe que
ños como instrl,lmento y se les dan un profesor es católico, que otro
pr~oipios.elementales sobre higie- es libr.epensador .... Pero desde la
t:1e Y: se'modificaJa labor agrícola Cátedra no se puede hacer propa
que realizan, yde ese modo se les ganda política.
infunde la idea de que el progreso -¡Aquí se ha hablado mucho
sólo se puede lograr con la paz. . de la Universidad socialista!
, '~Muého ;se' dice 'sob,re los pro- -¡No! ¡No! Eso es regla fun-

'yectos para desenvolver la educa- <;lamental en la enseñanza en Fran
ción artística.. cia: si es laica, los profesores no
.. -.-}{asta los ig1.1orantes 'se emo- p~edenenseñ~r religión, solamente

cionan frente a'un bello espectácu- su Ínateria. Tenemos' a nuestro
lo. La música y' las arteS plásticas servicio un ~ura católié~, un pas
ejercen poderosa 'influencia sobx:e tor protestante y un rabino. ·Pero
las muchedumbres. Un' baile. po- hay que luchar por la libertad,
pular estremece profundamente el por que 'la enseñanza no se con,...
alma del hombre y brinda una vierta en propaganda. Es así como
gran oportunidad para trabajar los inspectores defienden los pro- .
sobre la emo.ción humana. En'el si- . cedimientos pedagógicos- y la neu
gio :xvm se' daba preferencia ál tralidad en política. Eso es indis
éultivo de la. sensibilidad. Cuan-:- pensable, porque si' no el Estado
dó a un homb.t:e se.:J.e d~cía que no séría dictatoriaí, ni más ni menos
tenía sensibilidad era tanto como como lo' que ocurría bajo el ré-
injuriarle. . - . . gimen nazista. ,,'

-¿En .Francia? '. . -¡Pero en Francia ha' habido
-En toda Europa. Ahí tiene Universidad al servicio del régi-

- usted, PQr ejemplo: a. Jovellanos,. men! ' '
Cadalso;'Cienfuegos, que habían' . -Sí, claro, cuando Napoleón 1

. ' creado un gran hombre ,simbólico, .pretendió imponer hasta la moda.
que hablaban de ser ciudadanos del Más tarde, bajo Napoleón I11, que

.mundo. . era un melancólico, un hombre in
., --:""¡Eran los forjadores' (le· ~na fortunado, que se diluía en la con-

. :, nuev~ utopía! , ' .templación, impedía que los pro-
- ~Una utopía, que ahora' es rea- fesores pudieran dar enseñanzas
lidad. Aquellos homb~es son aho- - en contra de la teoría imperial.
ra)a élite ,del p.ensamiento.' . Esto pasa en esa clase de regíme-
'. '"'7"'P~roel programa de la UNES- nes. Lo mismo sucedió bajo d-'ré
. OO' modifica el. concepto revolu-:. . gimen de Vichy, cuando se inten

" cionarío francés de 'la libertad y tó imponer la enseñanza religiosa
. (le la ígualdad y me parece que . y contra los profesores que resis-



El Director de la Escuela Nacional de Ingenieros, los Rectores de las Universidfldes
de. México y de París y el licenciado Agustin Yáñez, examinan algunas de las

.fdiciones que forman el contingente de la Feria del Libro 'Universitario

-" ./'
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un ideal, el dominio perenne de la paz,
alcanzada por medio de las expresiones
más refinadas del espíritu, la cultura, la
ciencia, la educación.

Al recibir a tan ilustres huéspedes y
hacerles convivir unos momentos en este
recinto universitario, quiere nuestro Ins
tituto hacerles sentir la expresión de la
más sincera y afectuosa bienvenida y el
ferviente deseo de qJle su labor, de que su
esfuerzo, produzcan los frutos y rendi
Plientos que tan noble causa reclama de
tan esforzados e insignes trabajadores del
pensamiento.

La Feria del ~ibro Universitario que
hoy inauguramos, juzgamos que fuera ~

más alto y digno homenaje a nuestros
huéspedes, ya que ella expone el resWúdo
de muchos años de trabajo de los hombres
que, formados en nuestros claustros, ex-'
presan en. el libro slls ideas e inquietudes.
Se encuentran en ella desde los libros de
divulgación popular hasta los/que com
prenden.las más delicadas y complejas dis
ciplirias humanísticas y científicas. Son
pues, esos libros, la más cál~da y auténtica
expresión del trabajo de nuestros univer;:.
sitarios, y la amplia obra que· encierran'y
el esfuerzo que significan, eyidencian el,
grado, de desarrollo alcanzado 'pOr nuestra
Universidad. Por todo ello, insisto, pensa
mos que la Exposiéión 'del Libro Universi
tario constituiría el mejor homenaje a
nuestros visitantes. ' -

El libro 'ocupa un señalado lugar entre
las manifestaciones objetivadas deLespíri~

tu; obras que vivirán en ,adelante por sí
mismas y que constituyen la: concreción 
perdurable del 'espíritu de cada perisador.
SOn así los libros, si no la única, sí la for
ma más trascendental de la expresión del
conocimiento humano~ El libro es así m
contestablemente el traslado más directó
y la eJ;'presión más' diáfana del pensa
miento y, en nuestros tiempos, la habitUal
vía de. acceso al universo de la idea.

, Si el libro es la acumulación de otras vi
das y de otras experiencias; si da ~ida
perenne a la idea fugaz; si, como sep.te~cia

.Platón, "pone los aecires de los siglos a
disposición de todo el mundo"; y si el
libro, además, es el instrumento que faci-'
lita y eficientemente pone en contácto
a los hombres de tooos los' pueblos y de
todos.l~~ tiempos, cóm~ no pensar que la.'
expOSlClOD de nuestros libros fuera la for
ma más adecuada de ponernos en reÍación
con los intelectuales del mundo que mo
ra se' congregan en México, para honra de~

nuestra patria; tanto más, que' el libro,
en su función viviente, es el ·~hículo más
apropiado para el. logro de los fines q~e
pretende la UNESCO, la paz por la cultu
ra, por la ed.ucadón y la ciencia.

México, 'asiento y Cllna de la cultu'ra
hispánica en' el Continente Americano,
tiene sabre sí 'grave responsabilidad his

,tórica. Fué esta nuestra Universidad la,
primera qU,e se funda'ra en el Nuevo
Mundo, a imagen y sem,ejanza de aque- ,,
lla egregia Universidad de Salamanca.
Fué en México donde se establéció tam
bién la primera imprenta de América' y
donde se editara el primer libro, allá en
el año de 153 6, Fué en- México donde se
erigiera en soberbio y magnífico edificio
el albergue del Hospital de Jesús Naza
reno, asimismo el primero del Continen- - ,
te, cuya construcción iniciara Cortés
sólo tres años despúés de la Conquistai
joya arquitectónica que aún Contine no
socomio de servicio social. Por ello, repi
to, México siente el' deber de hacer honor- r

a la herencia primogénita de la cultura
hispánica.

La Universidad Nacional de, México,

Universita-rio-

,El'Rector Zubirán_pr01funcia su discurso d1franfe".el mismo... acto

-El ingeniero Alberto ]. Flores, Director de la Escuelá Nacional de Ingenieros, el
doctor Salvádor Zubirán, Rector de la Universidad Nacional de México, y el doctor

, lean Serrailh, Rector de la Universidad de Pltris, en la Feria 'del Libro Universitario.

La Fericidel Libro
Con el designio. de mostrar -a 10$_ v.isi

tantes de la mayoría de 'los países del
mundo congregados en México, con mo
tivo de la Segunda Conferencia General
de la UNESCO, la magnitud de .las la
bores editoriales realiz~da's hasta aquí' por
nuestra Universidad Nacional, a, la vez
que con e! propósito de 'tornar acc~s[ble al
público mexicano ese caudal bibliog!áfico
tan importante y variado, el 7 denovieit{
bre último se inauguró, en el Palacio <le ""
Minería -una de las máximas creaciones "
del arquitecto Manuel Tolsa' en el siglo
XVIII- la profusamente anunciada Feria'
del Libro Universitario, cuya organiza
ción se confió a la diligencia del" poeta
Germán Pardo García:

Los centenares de volúmenes que por,
más de una década han venido-saliendo
de la Imprenta Universitaria y q\.u;' for
man un descollante patrimonio cultural
de México fueron reunidos' por m1terias
en Otros tantos puestos acondicionados en
el espacioso recinto. Entre las 'principales,
divisiones figuran las -siguientes:' Biblio:..
teca de! Estudiante Universita'rio;Ciencia;
Derecho y Ciencias Sociales;', Filosofía;
Historia y Biografía; Antologías; Arte;
Biblioteca de Filología y Lingüística In-

• J'

dígenas; Bibliografías; Liter.atu~a; Téxtos
Escolares, etc.

Desde el primer día la afluencia depú
blico y compradores que se' acogen a la
liberal oferta que se les brinda de adqui
rir los libros de la Universidad con d~s

cuentos de 20 y 30%, ha -correspondido
a las esperanzas, depositadas en el éxito
del evento.

El acto de apert~ra revistió insóli~a
solemnidad. El licenci~do Manuel' Gual
Vidal, Secretario de Educación Pública,
llevó la representación dél señor Presiden
te de la República. Se hallaron p~esentes

numerosos delegado,s de la 'UNESCO
:--entre ellos el doctor Julián H~xley, ,el
filósofo Jacques Maritain, el,doctor_Jean
Serrailh, etc.-, e! RectorZubirán acom-'
pañado de las altas autoridades universi-_
tarias y un público 'entusiasta que llenó '
el enorme patio del Palacio de Minería. :

El señor Embajador de Colombia" el
destacado escritor Luis Eduardo Nieto Ca
ballero, dió lectura a un discurso adecuado
a la índole del acontecimiento, Se refirió
a la influencia del libro en la historia del
pensamiento universal; apuntó especula
ciones muy agudas en torno a algunas de
sus múltiples lecturas personales-; hizo hin
capié en e! papel que toca desempeñar en'el
mundo de nuestros días a la letra impresa
y alabó la trascendencia deja, obra edito
rial que en esos momentos se exp~>nía ante
los ojos y el entendimiento d~l público. '

A continuación el doctor ,Salvador Zu
birán, Rector de la Casa de Estudios, pro
nunció e! discurso que reproducimos:

Con profunda satisfacción y viva com
placencia, la Universidad' Nacional Autó
noma de México recibe hoy en su seno a
los mensajeros de la paz, destacadas per
sonalidades representativas de la cultura.
universal, que en noble empeño y' .febril
tarea consagran sus esfuerzos al logro' de
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• La labor editorial de la Universidad
Nacional de México, por el licenciado
Agustín Yáñez, Coordinador de Humani
dades de la UNAM.
• El libro mexicano y su influencia en
la cultura nacional, por el doctor Francis
co Monterde, jefe del Servicio Editorial de
la UNAM.
• El libro mexicano de arte, por don
Manuel Toussaint, director del Instituto
de Investigaciones Estéticas de la UNAM.
• La América Latina en la UNESCO,
por el doctor Manuel Martínez Báez, de
legado permanente de México ante la
UNESCO.
• La industria editorial y la cultura, por
el licenciado Daniel Cosío Villegas, di
rector del Fondo de Cultura Económica.
• La ruta de Hernán Cortés, por don
Fernando Benítez, director del diario El
Nacional.
• Presencia cultural del Perú, por don
Pablo Abril de Vivero, embajador del
Perú.
• Un preliminar de nuestra cultura: los.
nombres de América, por don' Sebastián
Sampaio, embajador del Brasil.
• La Producción literaria y los libros de
texto en México durante los siglos XVI
y XVII, por el licenciado Francisco Gon
zález de Cossío, investigador del Archivo
General de la Nación.
• Destino de América, por don Carlos
Jinesta, embajador de Costa Rica.

En el curso de la conferencia del li
cenciado Agustín Y áñez, el día 10, el
sustentante se refirió de modo especial a
los siguientes puntos:

19 La Imprenta Universitaria, fundada
en el año de 1935, ha logrado valiosos
trofeos en diversos certámenes, debido a
la belleza de sus ediciones.

.29 La variada producción editorial ha
dado a la UNAM prestigio internacional.

39 En su producción, aparecen los
nombres de nuevos valores de la cultura
mexicana, desconocidos o poco conocidos.'

49 La Upiversidad encomienda al pue
blo de México la difusión de sus libros.

genas", recogidos y traducidos por Pablo
González Casanova; nombre que, de por
sí, constituye una recomendación. -

Hay, en fin, obras atrayentes en el ca~

pítulo de bibliografía; novela, poesía,
crítica y teatro; textos escolares para
baéhillerato y textos de Literatura Mexi
cana inéditos o muy raros.

Por variedad, no falta. Ni tampoco por
lo que atañe a baratura de precios. Con
siderablemente han sido rebajados en tanto
dure la exhibición. Adquiérense los libros
con un veinte y un treinta por ciento de
descuento, Ofrécense lotes selectos a la
mitad de su valor. Y, sobre todo, no olvi
darse de la significación patriótica y cul
tural de comprar. "Comprar en la Feria
del Libro Universitario -leemos en un
cartel- es colaborar con la Universidad

. Nacional en una de sus más nobles em
presas".

Debemos, pues, acudir todos. Hay que
ir a la Feria. Por la Feria y por el Palacio.
Los libros se nos brindan ahora en regio
albergue. Y no se enorgullecen, ni nos
Íniran desdeñosos. Antes bien, gozosa, ami
gable, cordialmente, nos dicen: "Venid.
Aquí estamos para serviros."

Coincidiendo con la Feria del Libro se
organizó un ciclo de conferencias que
en distintas fechas del mes de noviembre
habían de sustentar prestigiados elemen
tos intelectuales en la antigua capilla de
la Escuela Nacional de Ingenieros, plantel
que se alberga en el mismo Palacio de Mi
nería en que la exhibición se halla insta
lada. El calendario de tales conferencias
es el siguiente:

$2.00

la ,revista
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están allí los más de nuestros grandes
escritores y obras representativas: desde
la literatura indígena, los autos y colo
quios del siglo XVI, comedias de Ruiz de
Alarcón y Sor Juana, humanistas y poe
tas del XVI y el XVIII, hasta los modernos,
a partir de la Independencia: Fray Ser
vando Teresa de Mier y José Luis Mora,
Gorostiza y Fernando Calderón, Inclán y
Payno, Altamirano y Justo Sierra, Gu
tiérrez Nájera y Othón, Micrós y López
Velarde. Allí también están los maestros
de la Historia: Sahagún, Clavijero, Ala,
mán, García Icazbalceta... iUn venero
de noticias! j Un tesoro de nombres y de
obrasi

Lugar preponderante ocupa también
la "Bibliotheca Scriptorum Graecorum et
Romanorum Mexicana", textos de clásicos
griegos y latinos 'en ediciones bilingües,
traducidos directamente y anotados por
muy distinguidos humanistas. Aristóteles,
Euclides, Platón, Xenofonte; Horacio,
Cornelio Nepote, Salustio, Varrón y Sé
neca.

En materia de Arte hay ediciones pre
ciosas: la del "Arte Precolombino de Mé
xico y de la América Central", por Salva
dor Toscano; "La Plaza Mayor de México
en el Siglo XVIII", por Manuel Romero
de Terreros. Interesantísimas Antologías,
ya sea del "pensamiento democrático" Ó
del "pensamiento político" americano, e
integrando, las primeras, Sarmiento y Gon
zález Prada, las segundas Mier y Alberdi;
amén de un volumen antológico de Car
los Pereyra, con el que se inicia otra
colección ~emejante: la Antología Hispa
'110allll'ricana.

Tocante a Filología y Lingüística, en
contramos un volumen de "Cuentos Indí-

/
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sobre la base firme de sus cuatro siglos Tras las palabras del Re~tor de la Uni
de vigencia historiea, busca ahora' con versidad Nacional de México, el Secretario
nu~os ímpetus, con mejores recursos, ha-

de Educación Pública, licenciado Manuelcer modernas l~L enseñanzas para que
puedan comprender, además de las Cien- Gual Vidal, hizo la declaratoria de aper-
cias en su actual grandeza y desarrollo, . tura de la Feria en nombre del señor Pre
e! cultivo extenso y adecuado de las Hu- sidente de la República, en medio de nu
manidades y .las Artes, que si bien den a tridos aplausos.
nuestros estudiantes los conocimientos bá-

d Durante los días siguientes, la, prensasicos sobre una disciplina eterminada qu'e
los forme como técnicos y profesionistas metropolitana c~mentó con elogio y am
capaces,·no sea ésta la única finalidad que plitud este acontecimiento de alta cul
se persiga. Otra finalidad no menos valio- tura. En la imposibilidad de reproducir
sa para el estudiante como individuo y tales comentarios ---que incluyeron una
sobre todo como miembro de una comu-
"d d . 1 d b b ' d 1 - breve historia de la formación y desarrollo

Dl a socia e e uscarse, aportan o e
los conocimientos de cultura general que de la Imprenta Universitaria, una reseña
lo adapten para la vida en común, que de' los azares por que ha atravesado el
le hagan tener una mejor ¿omprensión de plan editorial de la Casa de Estudios,
la vida y del hombre mismo; cultura ge- etc.-, desglosamos un pasaje del artículo
neral que le permita entenderse con todos que. publicó en El Universal el escritor don
los hombres del mundo; terier intereses e
ideales comunes y hacer, alií, más com- Cárlos González Peña:
prensiva y útil su convivencia universal. Callada y diligentemente ha trabajado
Como lo dijera Sanz del Río, "santa y la Universidad Nacional Autónoma en
bella es la idea de la humanidad en el la enaltecedora tarea de imprimir libros, y
hombre. Esta idea funda' la esperanza de buenos libros. Al correr de los años -po
ver reunir un día en t;odos los' individuos cos, en verdad-, logró en fuerzá de que,
el' sentillo y el ainor hacia los 'fines co- por manera incesante, salierari de sus
mimes". prensas volúmenes y volúmenes, reunir tí-
. La Universidad busca así no sólo la tulos suficientes para integrar apreciable

fofinación de-técnicos y profesionistas ca- catálogo. .
paces, sino también y J:l.luy principalmente _ Corroborámoslo, recorriendo los puestos
la fotmación de hombres; hombres en' el de la Feria.
sentido J.llás cabal: e, íntegro; hombres ca- Señalemos, desde luego, la preciosa "Bi
pases de' entenderse con los hombres de blioteca del ;Estudiante Universitario".
otrOs pueblos; hombreS con un alto con- Una colección que comprende ya sesenta'
cep.to de la .étiéa indi~dual y social, en y_nueve tomos, y que viene a ser indis
los que se haya formado el cOIÍcepto de pensable para conocer de las letras y de
que. deben ser útiles ~ sí mismos,a su la historia nacionales. En bellas seleccio
familia, a su" patria' y a la humanidad; nes heéhas y prologadas por especialistas,
que no tengan sólo el limitado conoci-
npento de· disciplinas pr~f-esiona}es que
pueden alejarlos y distanciarlos de, los que
cúhivan disciplinas distintas; que tengan

- el interés común de la .cultura, mucho
más elevado y sublime que aquellos otros

~ lntereses económiéos 'que habitualmente
álej~ i di;táncian a los hombres, y que,
sobre todo,tinterésindividual, tengan un .

. ;' ele-(:idi:5 concepto del valor iIl1l1enso de la
vida 'Social.
',Si ésas son las metas que la Universidad '

.quiere alcanzar, 'bien se ve que encajan
dentro. de las aspiraciofies de la UNESCO, .
y por.ello la Universidad quiere expresar
su vehemente. ,deseo de paiticipar, dentro
dé'la esfera de su capacidad, -en el esfuerzo
tendiente a fonnar' ciudadanos con" las
ideas de la- democracia bien arrai~das en

• . '. Su espí'Jitu. y co~ un sentido p;Qfundo y ,
'firme de lo humano; fonnar de-esta ma
nera' ciudadanos ',de nuestra patria, hom
bres del.universo.
. La'p:\z sólo ·se.o.eoncibe cuando existe

una:..adeéuada- y conveniente comprensión'
~ entre los hombres y esto sólo p\!ede pen

sarse como la resultante de. la ,e~tel).cia·
- de intereses coniu~es, de, ide:¡.les:'úilicps; de
ambiciones semejantes. Estas, a su' vez,

.5910 se conciben;' dentro' de los ám~itos

-amplios, -sin b;¡rreras-ni limitaciones, de
la cultu·ra universal. Por ello, es: noble 'y
g~ner()sa,la actitud de las Na~iones Uni
das, 'al delegar en sus hombres, dé ciencia; -

'-... ~n. ]os~trabajadoresdel pensamient9~ 1a di-"
{tca empresa· de"conquistar y consolid'ar
la ~spÍtación máxim~ 'para el bienestar del

~mundo: la paz, bajo el.impeÚo ,de la"mo
tal, del. derech_o y slel !Dás sublime de los.
valores"huinanos; l~ libertad. ~/

-. SeñoreS'· délegados: Vuestra pt~Séncla,'
aquí nos hace sentir en este momento'la
comunión espirit1.l&1 con las.....Univeriidades
de vuestros países y el vivificante estímu
lo ,de su amistad. La Universidad de. Mé
xico quiere ¡(aceros sentir, el alto. honor y
el. ~eplácito qué para ella representa
vuestra presencia y os :enca:rece ser los

. portaQores del. más' dlido mensaje de
afécto para vuestras instituciones uóiver-
sitarias., . ./
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"La Universidad -dijo el conferen- la primera institución latinoamericana que
ciante- no sólo somos s~s escuetas, sus ha e~prendido obra tan difícil, la cual
alumnos, profesores, institutQs, porql,le el responde al anhelo del alma ~exicana,

espíritu universitario' no puede contenerse, que no ha perdido el amor por la antigüe
en un límite físico; se derrama y tiene co- dad clásica. '
mo sede la propia conciencia nacional y El conferenciánte explicó que hasta la
mundial, pues nada que sea humano le es fecha eran vece los volúmenes publicados
ajeno." , , y que se encuentran en prensa dos más.

La Imprenta Universitaria dita del La Universidad ha resuelto, en relación
año de 1935 Y se ha sumado a la tradición con el problema de los libros de texto,
tipográfica mexicana produciendo obras encomendar su elaboraci,ón a núcleos es
que sorprenden y enorgullecen a nuestro pecializados, para que de esa manera reú
país. nan tal calidad, y prestigio que, por vo-

"Los principios constitutivos' de la luntad espontánea de profesores y estu
UNA: libre cátedra y autonomía, rigen diantes, sean, reconocidos como libros de
también la producción editorial; por eso esencial consulta.
no hay ninguna corriente ideológica, nip- Como máximo homenaje de la Univer
gún sector del pensamiento que no en~ sidad Nacional Autónoma, a su ilustre
cuentre expresión en uno o varios libros fundador Justo Sierra,. se dispuso sean
de los que forman el catálogo edit~rial ,de editadas ;sus Obras completas, ahora que
la Universidad." se conmbmora el primer centenario de

Explicó el licenciado Yáñez que la pr<?-' su na~alicio.
ducción es preferentemente de, obras, de'· -Se calcula que el conjunto abarcará
arte, producto del Instituto de Investiga- trece volúmenes de quinientas páginas ca
ciones Estéticas, que publica .unos Artales d,a uno ractualmente se encuentran en
en los que se encuentran interesantes mo- 'pr~llsa sus "Discursos" y las "Revistas
nografías." Políticas y Literarias".

Dijo que había que recordar, entre.l~s "El día 12, y conforme al orden anun
problemas de la prQducción bibliográfica, ciadp, tocó el ,turno al doctor Fral1cisco
la tendencia a hacer publicaciones de una Monterde para disertar, en torno al tema
sola índole; es decir, la industria editOrial

1b d ~'El libro mexicano y su in,fluencia en la
de México tiene preferencia por i ros e
historia, economía, sociología, y se en- cultura nacional"; En' seguida se ofrece
cuentra dificultad para la publicación)i- la síntesis de sus conceptos.
teraria y de obras de a,utores desconoci- Después de referirse a las relaciones que
dos o poco conocidos. Este campo lo apro- existen entre la cultura y el libro, puesto
vecha la Universidad"y da a cono¡¡:er los que ,éste es consecuencia de aquélla, a la
nuevos valores de nuestra cultura. _" vez ,que contl'ibuye a formarla, hizo notar

El licenciado Yáñez expuso que, entre que eri el,libro se ve reflejada cada época,
las más valiosas colecciones de 'la próduc- - y que esto le' da una fisonomía propia,
ción editorial universitaria, se .encuentranque se advierte al comparar, por ejen;¡.plo,
la Bibliotecá del Estudiante Universitario las portadas antiguas y las' modernas.
y la Biblioteca Bilingüe de, Clásicos. RecoJ;dó que antes de que existiera en

La primera -formada hasta la fecha México la primeraÍDU'renta ,del Conti
por 67 volúmenes-"- está constituíqa p~r nente, .llegaron' de, Europa libros que más
libros que no sond,e texto, pero reco- tarde se tradujeron y r.eiinprimierqn aquí.
mendados para el' estudio de ciertas ma- Después se hicieron libros de ~eligión, de
terias, y se dedica a obras mexicanas de filosofía, voc.abularios y manuales, para
literatura, historia y ¡:'lensamiento. uso de los misioneros. La historia no lle-

Estos libros se ptoducen en series de gaba a verse impresa aquí, aunque se es-o
diez volúmenes, los primeros relativos a la cribiera: mas aparecían crónicas de ór
vida precortesiana después a aspectos de denes y comunidades. De esa manera, los
la vida y filosofía coloniales, etc., hasta, libros impresos en México, en el siglo 4e,
los últimos tiempos. .- <la conquista y la evangelizació11-, revela'n'

Respecto de la Biblioteca Bilingüe'~de las preocupaciones fundamentales de aquel
Clásicos, cabe a la UNA el orgullo de ser tiempo.

En nombre del señor Presidente de la República, el licenciado Manuel Gual Vid'ali
Secretario de Educación Pública, hace la declaratoria de apert1l1'a de la Feria del

Libro Uniwrsitario que se celebra en el Palacio de Minería

, "

Unicos especialistas EN MUEBLES FINOS PARA OFICINA.

REYES Y CATALA~ S. A.

Palma,' 30 Tels.: 12-90-40 YMex. 36-22-40
l'

MÉXICO, D. F.

En el siglo XviI, ~el· teatro y la poesía de
Ruiz de Alarcón y de Sor Juana tienen
que imprimirse en España. Sólo Sigüenza
y Góngora logra, en parte, a costa .de

'grandes esfuerzos, ver impresas algunas
de sus obras de poesía y asÜonomía. Ya
en el sigl~ xvrn, que es el siglo de oro de
la cultura mexicana virreinal, se encuentra
un nutrido grupo de humanistas; pero la
mayoría de sus obras aparece en el extran~

jero, en Italia, cuando los destierra Car
10sIII. ( .

Poco después' de esa primera salida tras
eendental de la cultura mexicana, se re
gistra la visita del barón Alejandro de
Humboldt, que al recorrer los dominios
españoles se detiene en México y aprecia el
alto nivel científico y cultural aquí' .al
canzado.

Desde ese s!glo, cuenta en la Nueva
España el libro con un excelente aliado:
el periódico, que aumenta su eficacia en
el siglo XIX. El Diario de México estimula
la producción literaria y prepara la pu
blicación de libros; pero era aún difícil
hacerlos, por la censura.

Con "El Pensador Mexicano" puede
decirse que nace propiamente el libro me
xicano. El lo realiza al publicar por en
tregas su Periquillo Sarniento. Ese y otros
libros suyos serán, como sus folletos'y pe
riódicos, eficaces medios de difundir ideas,
en su época y en las siguientes.

Como difusor de obras mexicanas, hay
que reconocer méritos editQriales a don
Carlos M. de Bustamante, aunque van
unidos a sus errores de colaborado'r irre-'
verente, en muchos casos.

E! libro mexicano llega a su época de
mayor decoro en.el último tercio del siglo
XIX. Después de Cumpliljo y antes de'
Díaz de León, es don Joaquín Garci~

Icazbalceta a quien se debe no sólo la
reimpresión de obras valiosas, sino el re
nacimiento de la mejor tradición tipo
gráfica, unido a la calidad de las obras;
que gracIas a él logran ese equilibrio, ra
ras veces alcanzado, entre fondo y forma.

Finalmente se refirió a la producción
editorial, ostentosa, del gobierno del ge
neral Díaz; en contraste cQn los primeros
libros que aparecieron durante la Revolu-

, ción, que primero marcó un retroceso y
estir~1Uló después la producción del libro
mexIcano.

En la actualidad, -dijo por último, las
editoriales privadas y la Universidad man
tienen ei decoro del libro' mexica~o, .del
que aún puede esperarse una superación
en el futuro, que redunde en beneficio de
la cultura, ya que casi en su totalidad los
li~ros que se imprimen en México son de
aquellos de los cuales decía Cervantes que
"no hay libro en el que no se encuentre,
algo bueno".
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FIN DELAFERIA
·DEL LIBRO· UNIVERSITARIO

-_ -, Aproveche ústed los días que faltan para comprar
-', -. -los libros. de la Universidad con grandes _descuentos
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POR EL MUNDO DE LOS LIBROS
LA OBRA POSTUMA DE HENRIQUEZ UREÑA

POR lOSE LUIS MARTINEZ

.J

Aunque no haya tenido el pnVl
legio de conocerle. las conversaciones
con los que fueron sus amigos y dis
cípulos y los testimonios que sobre
su personalidad se ban escrito me han
llevado al convencimiento de que el
mejor Pedro Henríquez Ureña fué
el amigo, el consejero. el suscitadar. el
maestro. En sus libros parecía que
dar sólo aquello -que. superando la
acción de la enseñanza viva. necesi
taba registrarse. acaso por su natura-

Colección de Escritores
MexieWIos

DirlCtor:
ANTONIO CASTRO,LEAL

1. Sor Juana In~; de III Cru~ P~
sías líricas. $3.00.

2. Carlos' de SigÜenza y GÓngora.
Ooras históricas, $3.09;

3. Ignacio Manúel Altllt¡lirano. Oe-
mencia (Novela), $3.00' .

4. José Fernando. Ramírez. Vida de
Fr. Toribio de Motolinia. $3.00.

S Manuel José Othón. Poema.s rústi
cos. Ultimos' poemas, $3.00.

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

7-10. Francisco Javier Clavijerb. His
toria Antigua de México (Texto original
castellano). 4 tomos. $20.00.

Il. José López Portillo y Rojas. La
parcela (Novela). $5.00. ,

12. Salvador Díaz Mirón. Poesías
completas. $5:00.' .

)3-17. Manuel :e-ayno... Los ban.didos
de Río Frío. (Novelll".) 5 tomos, $15.00.

18-19. Vicente Riva Palacio. Monja
r casada, virgen;y mártir. (Novela.) 2 \
tOI1>OS, $6.00.

20-21. Vicente Riva Palacio. Martín
Garatuza. (No~ela.) 2 tomos, $6.00.

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

24. Carlos González -Pelia.·La c~iqui
lla. (Novela). $4.00.

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

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

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

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

33-34. Vicente Riva Palacio. Memo
rias de un impostor. 2 .tomos, $8.00.

35. Luis G. Urbina. Cuentos vividos
y cuentos ~oñados, $5.00.

36. Justo Sierra. Cuentos románticos,
$5.00. .

37-38. Servando Teresa de Mier. Me·
morias. 2 tomos, $8.00..

39. José T. de CuéIlar. Ensalada de
pollo. y Baile y cocbino (Novela),
$5.00. '

40. E. González Martlnez. Pl'eludios,
Lirismos, Silenter, Los senderos ocul-
tos, $5.00 .

41-44 J. Garela Icazbalceta. Don Fray
Juan de Zumárraga. 4 tomos. $ 20.00

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

Nuevos volúmenes en preparación

LIBRERIA DE

Porrúa HnOS. y Cía.
Ay. Rep. Argentina y Jíssto Sierra..

Apartado Postal 79-90.
México, D. F.

leza más ardua -La versificación
;r~egular- o por cuanto entrañaba
un me~saje e impulso para el desarro
llo de nuestra conciencia cultural ~
Juan Ruiz de Alarcón, Seis ensayos
en busca de nuestra expresión. Pero
estos escritos, con todo y su impor
tancia y la densidad de su doctrina.
me dában la impresión de quedarse
un poco por abajo de la reputación
personal de su autor y así había ·lle
gado a creer que las mayores obras'
de Pedro Henríquez Ureña fueron sus
discípulos y que su más fecunda doc
trina no se concedió más q~e' a los
oídos de cuantos' de él aprendieron.

-Después de la aparición de la His
toria de. la cultura en la América
hispánica -impresa por el. Fondo
de Cultura Económica en el tomo nú
mero 28 de su colección' '~Tierra Fir
me". (México. 1947)- y ya inme
diata la publicación en español de Las
corrientes literarias en la América his
pánica ..-editada originalmente en in
glés (Cambridge. Mass., f945)- es
necésario reconocer que si fué memo
rable el magisterio vivo de Heni'Íquez
Urdía no dejó por ello de fijar, en
textos magistrales las últimas esen
ciasde su ,saber hispánico.

Quien a poco de cumplir veinte
años de vida ·daba ya la impresión de
madurez intelectual; sólo afrontaría
la reaacción de estos panoramas de la

.cultura y las letras hispanoamerica
nas en ·sus últimos días. d-ebiendo es- .
cribirlos ambos para lectores de la
otra América. Pero sí puede dolernos
que Henríquez Urelía los baya escrito
para ser publicados en inglés y. re
duciéndose a los márgenes de unas
conferencias o a la dimensión estable
cida por una editoriaI.podemos. su
poner que acaso no hubiera afrontado
la tarea de no s~r por estas solicitacio
nes. Mas aunque surgidos fuera de su
destÍnó', los dos últimos libros de
Henríquez Urefia han iniciado ya su'
retorno .y pronto extenderán por la
Amériea de que hablan su testimonio.

La Historia de la cultura en la
América hispánica --que su autor: con
el afán de rigor que le distinguió in
sistía en llamar "breve"-'- es la pri
mera obra comprensiva y justa so
qre tan capitai aspecto del desarrollo
de nuestros pueblos. Porque aunque
puedan. señalarse otros trabajos se
mejantes -véanse, por ejemplo. los
m~ncionados en primer lugar en la
Bibliografía de esta ob~a-. ninguno
puede en rigor considerarse "historia

cultural': sino aportaciones parciales,
muchas de ellas excelentes, para esa
empresa ?layar que tocaría consumar,
aunque sumariamente, al maestro do
minicano.

.Las limitaciones de la extensión a
que debió reducirse esta Historia y la
amplitud y anarquía 'de los materia
les que era preciso tamizar y organi
zar presentaban a cada paso proble
mas de método, de documentación. de
estilo y de síntesis que Pedro Henrí
quez Ureña superó magistralmente.
Quien lea esta Historia de la cultura
en la América hispánica sin estar in
formado del estado en que se encon
traban 'estos estudios podría suponer
ante tan claros resúmenes, juicios im
pecables y panoramas de tan seguro
trazo. que los han precedido copiosas
inves¡igaciones de otras manos y que
el autor no ha tenido otra tarea que la
de compendiar lo ya escrito y articu
larlo en una visión de conjunto. Mas
ocurre que cada cifra. cada informa
ción y cada juicio debieron buscarse
y compulsarse en las más disímiles y
variadas fuentes, que cada informa
ción es la esencia de pr-olijos textos
y que cada juicio ofrece los resultados
últimos de la in~estigación crítica a
que aquella materia se ha sujetado.
y! si nada capital que concierna, a la
cultura de nuestros·pueblos. salvo dis
cutibles omisiones, falta en las airea
das 165· pág,inas de este comp,endio.
ello fu~ posible gracias a los estudios'
y meditaciones de toda una vida de
quien fué desde sus' orígenes uno
de los hombres más sabios en ésta. .
como en otras disciplinas.

Acaso pudiera echarse de menos
una valoración más amplia del arte'
prehispánico; una información sobre
los cronistas de la conquista y coloni
zación -a 'los que quizá .consideró
Henríquez Ureña pertenecientes a la
cultura de donde procedían antes que
a aquella que historiaban- y aun se
ría posible señalar -no sin ciertos
resabios regionalistas- la ausencia de
un juicio sobre la novela mexicana
del siglo XIX, ya que no está lejano
el día en que se reconozca su origina
lidad y su valor. pero no por ello de
jaríamos. de comprender cuánto fué
preciso sacrificar en tan ceñida selec
ción y cuántas razones argüiría el au
tor si aún pudiera explicar el sentido
de sus decisiones.

Pero no sólo lecciones metódicas
,nos depara esta obra. Su lectura nos

enseña. además. la riqueza y la conti
nuidad de nuestros esfuerzos cultura
les y, recordando una expresión de
don Enrique Díez-Canedo, la unidad
y . diversidad de nuestra cultura. Si
son visibles las diferencias. de creci
miento cultural entre los pueblos bis
panoameri~anos y si pueden recono
cerse los matices que. peculiarizan las
expresiones de cada uno de ellos, es
notoria' también la existencia de una
red circulatoria que extiende por to
dOs los pueblCll de esta América una.
misma "sangre de Hispania fecundé(.
Constituyen esa savia la co~unidad
de orígenes, la semejanza de los ele
mentos raciales y culturales. la cOI\.ti.
güidad geográfica. el p"aralelismo de
los desarrollos político, ecónómic~s y.
sociales y el común impulso belda la
superación de una barbarie tan pro-'
fundamente arraigada en nuestros p'ue
blos corno la vocaciónJiberal y su en
tusiasmo por las empresas del espíri
tu. Y no queda excluído el.Brasil de
esta unidad y diversidad de la cultura

EDITORIAL

TERRES LATINES
ACABA DE SALIR '

MI LIBRO DE FRANCES
N uevo método pan la enH~nza de
la lengua {ranctsa~ collfOl:me a las" pres
cripciones de las autoridadt& univu.i-

.tarias de México y de Francia.

CURSO DE JNICIACION
por los profesores Escarpit y ChelJalier

CURSO ELEMENTAL

por los ·profesores Escarpit y Hargoui

CURSO MEDIANO Y SUPERIOR

por los profesores Hargous y ChelJalirr

A todas las instituciones, escuelas y
" organizaciones culturales se vende al

mayoreo en el. INSTITUTO FRAN·
CES DE LA AMERICA LATINA,
Nazas. 43, México, D. F .• y al me
nudeo en la LIBRERIA FRANCESA,

Reforma, 12. México, D. F.

HAGAN SUS PEDIDOS
CON ANTICIPACION

ACABA DE SALIR

EL PRIMER NUMERO DE:

.LOS CUADERNOS DE
PANCHITO

Un cuento francés con traducción al
español en 16 páginas ilustrada.

a colores.
Indispensable para la enseñanza

modtrna del francé•.
Precio del ejemplar: SO centava.

Fuerte descuento a la, "cuellll
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TERRES LATINES
Revista de Cultura y Amistad

Franco-Hispano-Americana.

En español y francés

Director:

JEAN CAMPo
Agregado Cultural de Francia

Jefe de Redacción:

ROBERT G. ESCARPIT.
Secretario General del Instituto Francés

EscogiE1o cuerpo de colaboradores de
todos los países latinos,

Administración· Redacción:

Nazas. 43. México, D. F.

•

•

Precio del número: $6.00 M. N.

Suscripción anual: $20.00 M. N.

•

•

FABRICA DE

Grandes, hornos eléctricos
para el esmaltado' a fuego

Bajo presentación de su credencial. los
alumnos de todas las Universidades y
Escuelas de la República Mexicana.
pagarán $5.00 M. N. el ejemplar en
la Libreria Francesa, Reforma. 12. o

en el Instituto Francés. Nazas. 43.

Av. Ferrocarriles 118

•

ES SU

La instalación fabril más
moderna. Y amplia

REVISTA

'.

TERRES LATINES

Muebles de tubo,

de hierro angular,

de lámina de acero.

Planta de cobrizado, niquelación

y galvanoplastia

) , ,

GARANTIZAMOS

LA MAS ALTA CALIDAD

"EL CENTENARIO,
S. A."

respondió que en la propia Ciudad
Luz se siente. y ha podido compro
barlo. el interés y el apego que nues
tros grandes centros de especulación
científica y los intelectuales demues
tran con respecto a Francia.

Durante la cordialísima entrevis.ta,
el doctor Zubirán expresó que sería
muy importante que el doctor Sarrailh
sustentara alguna conferencia en nues
tra Casa de Estudios y le hizo una
formal invitación en tal sentido. Para
ello se fundó. según dijo. en que es
taba advertido de los profundos co
nocimientos hispanistas de su visi
tante. quien agradeció la sugerencia
y ofreció aceptarla con satisfacción.

Como este año se conmemora el
cuarto centenario del nacimiento del
autor del Quijote. prometió que su
conferencia abordará el tema "Re
cuerdos de Cervantes en Anatole Fran
ce". Agregó que con gusto dará esta
aportación a la labor cuÍtural de
nuestra Casa de Estudios. y anticipó
que se trata de una investigación per
sonal que realizó. leyendo las obras
d~ Francé.y rastreando en ellas al
gunos aspectos. poco difundidos de
la vida de Miguel de Cervantes Saa
vedra.

También platicaron los dos Rec
tores acerca de una intensificación en
el intercambio cultural entre Francia
i México. qu~ 'las máximas Univer
sidade,s de ámbas naciones apoyarán.

res. o, para que recorrieran (y casi
, todos 10 hicieron) las secciones -los
stands-'- en que la Feria del Libro
Universitario ofrece una selección de
las creaciones del· pensamiento nacio
nal y universal.

Tan pronto como llegaron el li-'
cendado Manuel Gual Vida!. Secreta
cio de Educación Pública. y su señora
esposa. se invitó a los concUrrentes a
pasar a las mesas, .cuyo servicio de

.bocadillos Y pasteles ,se encomendó a
un re<;~rtocido experto. Esta parte del
programa se desarrolló en el mismo
ambiente de libertad intencionaTmen
te buscado. No hubo. pues. discursos.
ni otro brindis que la expresión de
simpatía ~olectiva. En el momento
más propicio. un grupo de señoritas
puso en manos de los concurrentes
el último ejemplar de nuestra revis
ta.. la' cual fué acogida con manifiesta
cordialidad.

, -,

·Entrevista de los Rectores de las
Univ"ersidades de París y México

.~. La Recepción de la 'Universidad
., . a la. UNESCO

Con motivo de la Segunda Con
f~rencia General de la UNESCO que'
se reúne en México. se halla entre
nosotros. en calidad de delegado a la
propia asamblea. el ilustre doctor Jean
Sarrailh. Rector de la Universidad de
París y reputado hispanista.

Fué motivo de orgullo para nues
tra Casa de Estudios el. hecho de que
el día anterior al principio de las de
liberaciones de la UNESCO. el.dis
tinguido visitante la honrara con una
geritil visita. rasgo a que lo impulsó
s~ interés por conocer la Universidad,
Nacional de México y algunos de los
planteles y Facultades de 'la misma.

El doctor SarralIh saludó en co
~recto español .al ReCtor Zubirán y le
expresó la simpatía con que en Fran
c,ia se sigue la marcha de nuestra Uní:
versidad. al igual que la de otras de
América. ' "La de México -dijo
tie~e el prestigio enorme de su tra
dición. y de haber sido la primera

. qu~ se fund6 en este .continente."
: El doctor ZubirántepUS9 q~e en

México tenemos gran adm~ación,por
la' cultura francesa y. en buena parte
se advierte entre nosotros su influen-

~ -. '

:ci~, ya que por otr~ parte. la Univer-
sidacl Nacional Autónoma no en b;alde
recuerda, que. .la de Pa~ís es $U ma
drina; y .cuando insistió sobre el, in
flujo .que la, corriente cultural france-

· . -8a ha tenido y tiene ~n nuestra ~en

"ia, arte ~ literatura:el Rector Sa,.rrailh

Lleno de significación dentro de
· su, sencillez. fué el homenaje- que la

noche del 11 de noviembre ofre
ció· la Uniy-ersidad' NacioI!-al. en .el
pala.cio de la E.scuela de Ingenieros•
a.losmieII!bros de la UNESCO. Bas
tó una iluminación. adecuada' para'
adornar ~l edificio cori. sólo hacer re
5altaI: la belleza que Tolsa supo darle
a .su arquitectura. El Rector Salvador
Zúbirán 'Y sú seíiorá' esposa. '.acom
pañados por lo mas' saliente de nues
tro mundo uni~ersit~rio y,social, die
ron la· bienvenida a los'distinguidos
visitantes: Se quiso -y se logró
que sin mengua de la cortesía. los' se
'ñores delegados se sintiesen relevados
de las rigideces protocolarias. Dej6~~
tes en plena libertad para que pasaran
a'lacapíl1a-de la ~uela a 'escuchar '

· las ~jecuciene8'-de música. de cám~ra
eón que los obsequiaba nuestra or-'
questa, o para que deambu.laran.de
parti'endd'en grupos. por los corredo-

'.

..
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hispánica. El libro de Henríquez Ure
ña nos hace ,co,mprendec que si la
evolución histór-ica. y 'las manifesta
ciones culturales del Brasil han segui
do un ritmo y tienen un carácter que
en algunos aspectos se apartan <le los
peculiares del resto,de la América his
pánica. exist~n aún muchos lazos que'
permiten incluir a la gran nación de
lengua portuguesa dentro de una mis
ma entidad cultural.

La edición. que de esta Historia de
la cultura de la América hispánica ha
preparado el Fondo de Cultura Eco
nómiq está enriquecida. para mayor
utilidad de los lectores. con una Bi
bliografía de obras de referencia y con
índices onomástico y analítico. Én la
primera. que ofrece un repenorio fun
daipental. seleccionado con graJ;l acier
to y erudición. advierto en la· Sección
de México una. omisión importante
-.l.a Bibliog~afía del¡t(Jtro ordenada
'por Francisco Monterde- ,y errores
en las fechas de publicac1ón de la An:'
tologÍ'a d~l Cent~nario -'-1919 ~n' lu
gar de 1910-' Yde la ,'Evolución po
lítica del pueblo mexicano. cuya pri..
mera edición.. data de 1901 y·no de

'1880. Por'~tta parte. en la 'página
139 Se dice que la~ef)istti azul se pu-

. blicó de 1893 a 18~6; a'nti,ip~ndo eh
un 'año su fecha <fe apar~ión. Reparos
todOs estos insigÍ1ifi~antes en una: obra
queen-.su cont~ido y-en su presenta
ció.D se dis~fn~e por ,su e.(i~acia 'y su
pul~tud.,. ':-.'



En Torno a la- Arqueología Griega
• POR PABLO MARTINEZ DEL RIO

Director del Instituto de Investigaciones Históricas

Fachada poniente del Partenón. (Fot. P.\ M. del R., 1914)

Costado norte' del Partenón, mestrando los efectos de la explosión de 1687.
(Fot. P. M. del Ro, 1914)

casos, los materiales de los templos y
otras construcciones fueron aprove
chados p'or los vecinos para elevar
murallas y otras fortificaciones, co
mo en la propia Olympia. o bien pa
ra construir sus misérrimas moradas:
los arqueólogos franceses que acome
tieron la excavación del gran santua
rio panhelénico de Delfos se vieron
en la necesidad de trasladar a otro si
tio tod~ la aldea de Kastri, que 'líabía
surgido en pleno corazón del antiguo
recinto sagrado.

La obra de destrucción alcanzó
proporciones casi increíbles, y el via
jero que hoy se detiene a contemplar
en pleno despoblado la media docena
de columnas que es 10 único que ha
perdurado de algún majestuoso edifi
cio, se pregunta dónde habrán podido
ir a parar los otros materiales. sin que
resulte posible dársele respuesta. La
destrucción. es verdad. puede expli
carse parcialmente si se recuerda que
el mármol, incluyendo las obras es
cultóricas labradas en ese precioso ma
terial, fué a dar muy frecuentemente a
esos hornos para cal cuyos-restos pue
den verse todavía en las ínmediacio
nes de los sitios arqueológicos. Por
otra parte,. es también de ad\rertirse
que la mayor parte de las estatuas de
bronce fueron vendidas para 'hacerse
del metal y dedicarlo a usos más pro-

. saicos. El célebre Coloso de Rodas.
aunque ya derribado. fué vendido por
los sarracenos a un mercader judío en
calidad de 10 que solemos llamar "fie
rros viejos", cuando los mahometa
nos capturaron la isla a mediados del·
siglo VII. 16 En Grecia, en efecto. el
metal llegó a ser tan solicitado que
muchos edificios sufrieron daños irre- .
parables a manos de las gentes que
acudían a ellos a fin de extraer las.
espigas metálicas que-.ligaban entre sí
.a los tambores de las columnas y a
otros elementos de las construcciones:

Pero oigamos al historiador Proco
pio:

"Entretanto los' godos iniciaron
un asalto sobre la Puerta Aurelia y
la Torre de Adriano. y aunque no
tenían máquinas de guerra, traj~ron

un gran número de escaleras y pensa
ron que lanzando fuerte cantidad de
flechas reducirían al enemigo a un
estado. de impotencia y podrían do
minar a la guarnición sin dificultad
debido a su corto número; ' ... Y lo
graron acercarse mucho a sus contra
rios sin ser descubiertos, porque ve
nían escondidos bajo la columnata
que se extiende hasta 'la iglesia del
Apóstol Pedro ... Por un poco de
tiempo la consternación se apoderó
de los romanos, que ignoraban de
qué medios se podrían valer para sal
varse. hasta que, de común acuerdo.
despedazaron la mayoría de las esta
tuas. que eran muy grandes. y to
mando gran cantidad de las piedras así
logradas, las arrojaron con las dos
manos sobre las cabezas d~ los ene
migos, que cedieron ante esta avalan
cha de proyectiles." 13

Aunque es posible que muchas' de
las estatuas hubiesen sido hechas ex
professo y sólo se remontaran a la
época del Imperio, Hodgkin hace no
tar. como dato significativo. que esas
famosas obras maestras de un arte
más antiguo, los Faunos de Florencia
y de Munich. fueron descubiertas
muchos siglos después en los fosos
del castillo. 14

La Edad Media. naturalmente, pre
senció los más terribles destrozos por
doquiera. Los terremotos. muy fre
cuehtes en Grecia. echaron abajo a
un gran número de edificios. Las co
lumnas del templo de Zeus en Olym.,
pia yacen por tierra en trágico alinea
miento de tambores. desde los gran
des sismos ocurridos en la primera
mitad del siglo VI d. d. C. En muchos

ma a Tívoli, un verdaqero museo; y
entre sus ruinas se han hallado mu
chas de las más hermosas piezas de
las colecciones romanas. Sabemos
también que Constantino 10 llevó a
efecto una verdadera expoliación de
Grecia a fin de proveerse de piezas
de arte para engalanar la nueva ca
pital que fundó a orillas del Bósforo
y que aún lleva su nombre.

Del triste fin de algunas de estas
piezas, que sobrevivieron hasta des
pués del fin de la época antigua. te
nemos unas cuantas noticias aisladas:
un buen ejemplo nos 10 ofrecen las
que exornaban el mausoleo construí
do en Roma _por el propio Adriano
para conservar' sus restos junto con
los de los miembros de su familia.
El edificio, que fué terminado por
Marco Aure~io. 11 es hoy el Castel
Sant'Angelo. La gran mole parecía
indicada para fortaleza y como tal la
utilizó el general bizantino Belisario
durante las guerras promovidas por
Justiniano en su malogrado intento
de reintegración del antiguo imperio.
ya desmembrado por los bárbaros en
todo el Occidente.

Belisario había logrado ocupar I~

ciudad sin resistencia. pero los ostro·
godos, encabezados por su rey Viti
ges, habían vuelto a la carga hacien
do un esfuerzo desesperado por recu
perar la población mediante un asalto
dirigido s?bre las fortificaciones que
la protegían por el lado del norte. 12

fuere, dícese que sólo el emperador
Nerón 8 se llevó no' menos c,le 500 ~s

·tatuas del santuario panhdénico de
Delfqs;1 el saqueo debe reputarse ver
daderamente tremendo, por más que
Plinio nos explica que había ahí más
de 3,000, formando un verdadero
bosque gracias a la costumbre de per
petuar en esta forma los triunfos de
los vencedores en los juegos atléticos.
Como es sabido, Adriano 9 hizo de
su famosa villa, en el camino de Ro-

l.-Ruina y destrucción de los
monumentos antiguos

Aunque los monument~s, las obras
de arte y los otros objetos que debe
estudiar todo aquel que s~ dedica ~'
la arqueología clásica no tienen_ for
zosamente que hallarse en estado de
ruina o de deterioro, resultan, por des
gracia, cbntadísimos los que nos han
llegado en condiciones satisfactorias.
La obra de destrucción comenzó des-

de la propia' antigüedad. A veces in
tervinieron en ella las fuerzas natu
rales, como en el caso de los dos pri
meros templos de Apolo én Delfos,
arruinados por el fuego 1 y por un .
terremoto 2 respectivamente. En otras
ocasiones fueron responsables los pro
pios hombres, como ocurrió con los
edificios de la Acrópolis de Atenas,
que resintieron toda la furia de los
persas antes de la batalla de Salami
na. 3 Al macedonio Filipo hay que
cargarle en cuenta el arrasamiento de
la próspera Olinto; 4 a su hijo Ale
jandro, el de la legendaria Tepas; 5

a los romanos, el de Corinto; 6 y al
loco Heróstrato. .que quería hacerse
de renombre eterno, la, destrucción del
templo de Artemis en- Efeso, 7 si bien
otro no tatdó en surgir sobre las rui- .
nas.

A época muy antigua también se
-remonta el saqueo de las obras de ar
te. Los romanos hallaron en la esta
tuaria griega un filón inagotable de
piezas para sus colecciones no menos
que para exornar los edificios públi
cos de la urbe a orillas del Tíber y
más tarde de Constantinópla. Es ver
dad 'que el traslado de muchas de esas
obras de arte a Italia resultó 'un bene
ficio, puesto que algunas de ellas, por
10 menos, corrieron mejor suerte que
las que se quedaron en Grecia: se han
llegado inclusive a encontrar. en ope
raciones de dragado, algunas que nau
fragaron en el trayecto. Sea ,como
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Col1lmnlls del templo' de Ze#z en Olympi4, derribaJllS por los terremotos.
(Fot. P. M. del R., 1914)

Ruinas de Olympia. (Fot. P. M. del R., 1914)

Desgraciadamente no fué éste el fin
de los desastres que se abatieron sobre
la Acrópolis. El saqueo de esculturas
~omenzó casi inmediatamente, pues
Morosini, vencedor, quizo llevarse a
Venecia la estatua de Poseidón y unos
caballos que exornaban el frontón oc
cidental del templo, si bien, debido a
la torpeza de las maniobras, 10 único
que logró fué la destrucción total de
esas esculturas. El Erechtheion, por
su parte, había de sufrir terribles da
ños a consecuencia de los fuegos de
los cañones de Reschid Pasha en
1826, durante la guerra griega de
independencia. Poco, en verdad, es
10 que ha perdurado de "la gloria
que fué Grecia", como dice la tri
llada frase del poeta americano.

. NOTAS

1548 a, d. C.
2 Probablemente en 373 a. d. C.
3 480 a. d. C.
4 347 a. d. C.
5 336 a. d. C.
6 146a.d.C.
7 356 a. d. C.
8 54·68 d. d. C.
9 117-138d.d.C.

10 306·337 d. d. C.
11 161-180 d. d. C.
125Fd.d.C.
13 Historia de las Guerras, v. XXII.
14 Italr¡ and her Invaders, IV, p. 204.
15 655 d. d. C.
16 El Coloso, que era el mayor de otros

muchos que había en la propia isla y que re
presenraba a Helios, numen tutelar de los
rodios, fué elevado a principios lie1 siglo III
a. d. C., con un costo que ascendió, según se
nos cuenta, a 300 talentos; cincuenta ,años
más tarde fué derribado por un terremoto.

17 Hogartb, D. G., Excavations at
Ephesus. Londres. 1908. texto. p. 9.

18 Brítish Museum, The Mausoleum ...
Londres, 1900, p. 66-69.

19 Roman Antiquities in the British
Museum, Londres, 1928, p. 57. Cf. tam~

bién Lethaby, W. R., Greek Buildings. Lon
dres. 1908, etc.

20 Cf. Stuart Jones, H., Ancient Wl'it.
en on Gl'eek Sculptul'e: Selections. Londres,
1895. \

21 Cil'ca 280 a. d. C.

22 Utilizo la traducción de 'Dozy y de
Geoje, Leyden, 1866. págs. 166-167.

23 Para lo siguiente, d. D'Ooge, Martin
L.. The ACl'opolis of Athens. Nueva York.
1908, cap. VII.

24 Septiembre de 1687.

Es verdad <fue la Acrópolis, desde los
tiempos más remotos, jamás había de
jado de perder del todo su carácter
esencial de fortaleza y que durante la
Edad Media las Propylea habían su
frido grandes cambios bajo bizanti
nos, catalanes y florentinos a fin de
transformarlas en palacio fortificado,
aunque el Partenón y el Erechtheion,
convertidos en iglesias cristianas, ha
bían salido mejor libradas. Pero con
la llegada de los otomanos, el prime
ro de los edificios citados quedó con
vertido en harem, y el Partenón más
tarde se transformó en mezquita, se
gún parece sin sufrir grandes daños.
No obstante, alrededor de 1656 las
Propylea resistieron perjuicios incal
culables debido a los efectos de un
rayo que ·incendió a un polvorín es
tablecido dentro del edificio,. A .la
sazón ,servía éste de residencia. 'a un
comandante turco que, según se cuen
ta, había pensado derrumbar al día si
guiente una pequeña iglesia cristiana,
a fin de dar gusto a sus correligiona
rios musulmanes; el mahometano y
toda su familia, con excepción de una
hija, perdieron la vida a resultas de la
explosión; y el suceso~ como es natu
ral, fué interpretado por los griegos
como castigo divino por el sacrilegio
proyectado.

Más tarde, y ante el amago de los
venecianos, los turcos derribaron esa
joya del estilo jónico que es el Tem
plete de la Victoria sin Alas (hoy re
construído), a fin de emplear los ma·
teriales para reforzar sus fortificacio
nes. Desgraciadamente, no paró ahí
la cosa: el jefe veneciano Morosini
desembarcó a su ejército 24 y estable
ció algunas baterías de artillería en
las alturas cercanas con el objeto de
bombardear a la- Acrópolis, conver
tida en cuartel general del enemigo.
Los turcos habían a:Imacenado su pól
vora dentro del Partenón y un deser
tor les dió noticia de este hecho a los
atacantes. Poco después una bomba,
disparada con certerísíma puntería por
un teniente alemán, prendió fuego al
depósito, y la explosión no solamen
te causó la muerte de, 300 soldados
turcos, sino que dió lugar ¡. que vo
lara por los aires casi todo el edificio.

las excavaciones. A ese caudal debe
ahora agregarse afro más' moderno. 19

,De la 'famosa estatua 'c'riselefantina
de Zeus, toda revestida de marfil y de
oro y de cerca de doce metros de alto,
elevada por Fidias en el templo. del
dios en Olympia, sólo adviértese el
sitio donde se asentaba la platafor
ma. Ignoramos qué pasó con esa es
cultura, pero diremos de paso que
otra obra afaplada del mismo maes
tro, la mal llamada Atenea Proma
chos, que se elevaba en la Acrópolis
y cuya lanza los marin,os podían .con
templar desde l~jos" fué llevada a
Constantinopla y rota a pedazos por
una turba de ebrios. 20 El Faro de
Alejandría, prototipo a que se remon
tan todos los campanarios y minare
tes conocidos, y por tanto importan
tísimo en la histori,a del arte, fuécoos
truído por Sóstrato 21 con una altura
quizá rayana en 130 !petrOs y per
du'ró hasta princ'ipios del siglo XIV.

Según escribía ~l geógrafo árabe Edri
si en el siglo XII, d, d, C., no parece,
haber estado entonces en tan malas
condiciones, aunque hay motivos pa
ra creer que 10 habí~n afectado los sis
mos. Edrisi nos explica que las pie
dras que se' habían empleado en la
c~nstrucción '''se hal~aban selladas las
unas a las otras por medio de plomo
derretido" 22 y nos .ofrece toda clase de
detalles y de medidas~ "Es muy útil
-nos dÍ(:e-, gracias al fuego que se
enciende ahí día y noche para servir
de señal a los navegantes durante to
da la estación de viajes: los marinos
reconocen al fuego y se dirigen de
acuerdo con el. mismo, puesto que se
le puede ver desde un día de navega
ción (cien millas) de distancia. De
noche, parece una estrella luminosa;'
de día se distingue el humo." Hoy'
se alza un pintoresco fuerte en el sitio
que ocupaba.

Aunque la Acrópolis de Atenas,
por increíble que le parezca al viaje
ro, resultó mejor librada que muchos
otros sitios arqueológicos, su historia
no podía ser más elocuente, aunque'
en este caso la obra de destrucción
sólo llegó a intensificarse con la toma
de Atenas por los turcos en 1456. 23

surgió en realidad una verdadera téc
nica que permitía extraer las grapas,
sÍn echar abajo los muros ó colum
nas, que todavía muestran las carac
terísticas cicatrices.

Hemos hablado del Coloso de Ro
das, hecho por Cares de Lindo y que
alcanzaba una altura de 34 metros: lel

de las ,otras. "maravillas'~, del mundo,
antiguo, ninguna de las relacionad,as
con la civilización helénica ha sobre
vivido. Del templo de Diana, o Ar
temis, en Efeso, .la destrucción fué
tan absoluta que hasta el siglo XIX

ni siquiera se conocía su ubicación
~xacta. 17 El Mausoleo de Halicarna
so, el enorme monumento sepulcral
elevado ,por- la princesa Artemisia de
Caria para albergar sus restos conjun
tamente con los de su marido (y her
malla) Mausolo, había logrado per
du'rar, a~nque sin duda ell pési.mas
condiciones, hasta' 1;402; pero en ese
año, lo~ Caballeros de San Juan se
posesionaron del lugar y util~zaron

los. restos como cantera para sus cons
trucciones. Se nos dice que en 1552
el Gran Maestre decidió relm'~l cas-,
tillo y encargó de las obras a un c.aba
llera de LyoJ;l~ qu~ después informó
que él y, sus compañeros, buscando.la
manera de hacerse de ,cal, encontraron
"unos escalmos de mármol blanco 'que
~ubían en. forma 'de plataforma, en un
campo cerca del puerto... Después,
de cinco días -se nos, sigue infor
mando- 'encontraron ,una apertura
que conducía a una gran c~mara cua
drada, .lujosamente decorada con u~

orden' arquitectónico, con mármoles
de colores ,y con reliev~, todo ·l{) cual
admiraron y después destruyeron." 18

]3n ,el siglo XIX algunas de ltls escuL·
turas y otros fragmentos fueron lle
vados a Inglaterra. por. el embajador

. inglés ante la Sublime Puerta, y des·
pués se practicaron unas excavaciones;
pero tan completa era la obra de des-,
trucción que sólo la Guía del· Museo
Británico nos detalla no menos de

/ ocho conatos de restauración del edi
ficio, basados en la descripción que
nos legó Plinio, pero todos m~s o me
nos distintos, y ello sin referirnos a
algunos otros proyectos anteriores a
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El autor de esta obra, 1 titulada en su

original francés La Philosophie de Martin
Heidegger, es "maitr. agrégé de l'Ecole
Saint Thomas d'Aquin", y fué publicada,
durante los años aciagos de la guerra úl

tima, en Lovaina, por el Instituto Supe
rior de Filosofía escolástica que en dicha
ciudad funciona. Salió en 1942.

Debemos al "Instituto «Luis Vive~",

de Madrid, el poder conocerla ,en su tra
ducción española, hecha por el jesuíta
P. R. Ceñal, en 1945. Los lectores de
·lengua española que ~o conozcan el" ori
ginal de Sein und Zeit o que no dispongan
de la obra en francés de Waehlens, agra
decerán infinitamente al ilustre jesuíta
el que nos haya proporcionado una tra
ducción límpida, exacta, de la obra ori
ginal' de Waehlens, además de tener en

cuenta, para la introducció~ de los tér
minos nuevos que ineludiblemente pide. ,
la filosofía de Heidegger, los respetos de-
bidos a la lengua castellana. El lector
hallará equivalencias bien sugerent'es, y
algunas creo que definitivas por su exac
titud, de ciertos términos heideggerianos
con cuya traducción hemos luchado hrgo
tiempo los dedicados a pensar Hei~egger

en castellano, y darlo de manera inteli.:.
gible y sugerente. Los méritos que bajo
este punto de vista ha adquirido a nues
tros ojos el P. Ceñal no los desconocerá
quienquiera lea esta traducción suya. So
bre el prólogo, sensato, claro y acertado
que en XXIV páginas na puesto a la edi
ción castellana, hablaremos más adelante.
Ahora vamos a dar al lector algunas in
dicaciones sobre el contenido de la obra
nusma.

1) El centro de ella lo forma natural
mente la exposición compendiosa de las.
obras de Heidegger, sobre todo de Ser y
Tiempo; pero W. ha tenido en cuenta to
das las demás: Esencia del Fundamento,
Hoelderlin y la esencia de la Poesía, Qué
es Metafísica, Kant y el Problema de la
Metafísica; y una conferencia inédita: de
Heidegger: Van Ursprung des Kunstwer
kes, pronunciada en Frankfurt del Mam
en diciembre de 1936,y que a juzgar por
los resúmenes que nos da W., ¡tomados' del
original prestado porE. Fink, parece mar
car una nueva etapa, interesantísima, en

la dirección filosófica de Heidegger. De

los demás trabajos, menores en importan

cia, de Heidegger, hace Waehlens un uso

proporcionado.

2) Otra de las excelencias de esta obra .
consiste en el rico material de obras so
bre Heidegger que cita y aprovecha, o
para ilustració~ o para crítica. En espe
cial las reaccione.s de la filosofía francesa
contemporánea respecto de la obra hei-,.
deggeriana ocupan 'un lugar distinguido,

1 La Filosofía de Martín Heidegger. por
A. de Waehlens. Obra preUliada por la Real
Academia de Bélgica. 1942. Traducción es
pañola de R.' Ceña!. S. J. Madrid. 1945.
XXIV. 384 páginas.

y no falta un apéndice curioso tomado de
la obra La Nausée, novela existencialis
ta, como les ha dado por nombrar este
género híbrido, y probablemente infecun
do, literario y filosóficamente, de J. P.
Sartre.

3) Terrnina la obra con una bibliogra
. fía completís~a,distribuída en: 1, Obras
originales de Heidégger; IT, Trabajos de
edición hechos por Heidegger; lIT, Tra
ducciones francesas de obras de Heideg
ger; IV, Obras de consulta sobre Hei
degger; y V, Artículos sobre Heidegger
- a lo que el traductor ha añadido un
suplemento bibliográfico con: A) Tra-'
ducciones españolas de Heidegger;/B)
Obras y artículos en castellano sobre Hei
degger. En total, 6 páginas de letra me
'uuda de e;timabilísima bibliografía hei
deggeriana.

Pasando ahora al fondo de la obra mis
ma, n~taremos los siguientes puntos:

1) Está distribuída en cuatro partes:
a) Introducción, el problema y el méto
do; b) La analí tica existencial, que ocu
pa desde la p. 29 a la 249; c) Los gran
des problemas filosóficos en la obra de
Heidegger, pp. 249-303; d) Reflexiones
y conclusiones, pp. 303-375.

2) Sigue Waehlens paso a paso los ca- ,
pítulo~ de Ser y Tiempo, y la exposición
no es comentario, sino resumen ordenado,
citando continuamente el pasaje corres
pondiente, añadiendo cuando el autor, lo
cree necesario el texto al~mán. mismo,
con fidelidad absoluta, de manera que
quienes no posean el original alemán tie
nen en esta obra una antología de textos
bien aprovechable. Durante la exposición
no se permite de ordinario W ..intercalar
observaciones o críticas personales, y

cuando lo hace, que es raras veces, es
sin dejar lugar a dudas de la pertenencia
del texto. En las notas es donde aporta
o bien opiniones personales suyas o ~e los
crí ticos y exp<>sitores franceses, alemanes,
sobre Heidegger. Con todo,' reserva W.
para las partes tercera y cuarta la crí tica
general y detallada del sistema heidegge
riano.

Acerca de la expOS1Clon amplísima y
detallada de Ser y Tiempo, qu'e ocupa des
de la p. 9 hasta la 244, bastará decir que
la obra.original comprende 438 páginas;
con esto sólo se tendrá idea de la exten
sión del resumen. El formato de ambas

I obras es aproximadamente el mismo, con
un poquito de exceso a favor de la obra

de Waehlens.

Si hemos traído estos datos externos es
para dar al lector una idea del .material
riquísimo de esta exposición de Waeh
lens, en su traducción castellana.

y si se me permite una álusión perso
nal, habré de decir sinceramente que ha
biendo leído muchas vec'es el original de

Heidegger; pocas veces he tenido que dis
currir acerca de a qué frases o términos
.alemanes se estaba refiriendo el texto de
W. y la traducción de Ceñal. La corres
pondencia es; pues, clara y casi siempre
unívoca.

No voy, naturalmente, a resumir el
centro de la obra de W., que no es otro
que el contenido de la obra de Heidegger,
sobre todo de Ser yTiempo. Si insistimos
a continuación en indicar ciertos puntos
de Heidegger que no han hallado, a nues
tro falible juicio, exposición suficiente en
W., lo haremos para que el lector, cuando
tenga la ocasión de leer esta obra o en
su original francés o en su exacta y leal
traducción española, caiga en cuenta de
ciertos puntos que la mentalidad escolás
tica del autor pa.só por alto, y de cuyo
pecado, no digo volun'tario naturalmente,
de omisión dependen ciertos juicios suyos
acerca de Heidegger. Por ejemplo: Hei
degger dedica a la exposición de los diver-

. sos tipos y significados de Fenómeno na
da menos que las pp. 28-31, Y desde la 32
a la 39 complem~nta tales ideas en 'orden
a su propia exposición. E introduce una
distinción capital, que explanará el Kant
1md das Problem der Metaphysik, obra
cuya trascendencia para la interpretación
de Heidegger reconoce constantemente
Waehlens; me refiero a la de thematisch
(y unthematisch) , gegenstaendlich (y
ungegenstaendlich), temático y objetivo,

México, D. F.
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frente a atemático e inobjetivo. Del en
tendimiento de esta distinción depende
no sólo la interpretación qu~ Heidegger
hace de Kant, original y atrevida, sino
la comprensión del estilo que toma la
fenomenología en Heidegger. Husserl
tampoco emplea semejante distinción 
por algo será; y en las comparaciones
que W. establece entre Heidegger y Hus
serl falta este punto, que creemos esen
cial, y que hubiera evitado a W., si no
nos equivocamos, el atribuir a Heidegger
confusión entre el punto de vista existen
cial (existenzial) y el existentivo (exis
tentiell), para emplear la terminología
de esta edición (Cf. p. 44, nota), entre
morir ,como evento existentivo y como
noción existencial (p. 15 3, nota), el ha·
cérsele incomprensible la distinción entre
Sein y Seiendes - que, dicho sea de paso,
.craduce por "existente en bruto", d. pp.
318, 319, 320 Y a lo largo de toda la
obra.

De la estructura tan complicada y su
til de 'Bewadsntsis. en Heidegger (Sein
und Zeit, pp. 83-88) apenas si hay una
alusión en una nota de la p. 51.

La interpretación de la "angustia", so
bre la que Heidegger hace descansar el
planteamiento real, existentivo -no pa
labrero ni abstracto- del concepto (?)
de ser y nada, se halla guiada en W. por
ciertas ideas de Jankélévitch e interpre
taciones de' Wahl, y la transcripción lite
raria, tan admirada por W., que da el no
velista Sartre. "Se' nos permitirá citar
aquí 1mas pd,ginas de la novela filosófica
de Juan Pablo Sartre, intit1tlada La Nau
sée, que trad1tCe con una fuerza y una
claridad inigualables la experiencia cen
tral de toda la filosofía de Heidegger"
(p. 35 5). ¿Tendrán que ver enojo (así
tradu~e la edición castellana "ennui';) y
la náusea con la angustia heideggeriana?
¡Cuánto mejor se hubiera expresado con
la frase de San Juan de la Cruz: "temple
de peregrinación y extrañeza", que vin
cula experiencia metafísica básica con
ciertas experiencias místicas, que por el
mero hecho dejan de poder denominarse
tales!

y para terminar estas indicaciones nos
extraña que W., escolástico y conocedor
de los trabajos que Heidegger hizo sobre
temas de filosofía escolástica, en especial
sobre Escoto, no' haya parado mientes en
el concepto de modificación, modificar,
modalizar, modo que Heidegger emplea
constantemente. Tal concepto es clave de
muchas cosas muy importantes, ~ entre
ellas de la vinculación real entre existen·
cial y existentivo, pues se pasa de uno a

\

otro por simple modificación.

Como sabe perfectamente W., la meta
física tomista se fundó sobre la' analogía
de atribución, con un ser central o ana

. logado principal. Discutir y señalar ese
ser central no puede hacerse con criterios

externos, pues de su elección depe?-de el
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temas, y menos aún a salirnos de un apu
ro "de la manera que sea".

Se comprende que Waehlens rechace,
como grave error, toda opinión que crea
aún, por sinceridad o por snobismo, po
der aprovechar las tesis e;xistencialistas
para una teología cristiana.

"¿Da licencia lo dicho para llevar esta
conelusión al exceso y pretender servirse
del existencialismo heideggeriano como de
premisas utilizables para' una «teología
cristiana"? Según algunos autores, las tW~

ciones de que Heidegger se sirve para des
cribir la existencia en general pueden ser
vir de. marcos a propósito para la descrip
ción de una existencia cristiana, con tal,
elaro está, de ser completadas. Es éste
grave error. Heidegger, ciertamente, des
cribe lo que él considera como las carac
terísticas, a priori, de toda existencia.
En teoría,. por consiguiente, se podría
concebir, y aun sería estrictamente nece
sario, que esta descripción fuera aplica
ble a cada existencia real, y, consiguiente
mente, a la existencia cristiana concreta.
Mas creemos haber demostrado que las
tesis de la filosofía de Heidegger son, de
hecho, la simple transposición de una ex
periencia estrictamente personal del exis
tir, experiencia que es indudablemente
todo lo contrario de una experiencia cris
tiana" (pp. 367-368).

y el jesuíta traductor lo confirma en
el Prólogo: "esta interrogación última
parece cerrar toda esperanza a un apro
vechamiento, siquiera parcial, de la obra
de Heidegger, dentro del marco de la filo

sofía cristiana. Es decir: la existencia hu
mana descrita y analizada por Heidegger,
parece pugnar contra toda trasportación
al orden de la existencia cristiana" (p.

x:xm).

Los textos no tienen desperdicio, y pro
vienen de quienes han estudiado a fondo,
e~ el original, la obra heideggeriana.

o) ._---------_....._-,NAJE

es lo que jamás, a ningún precio, podrá
ser aceptada por el hombre escolástico.
La finitud es insoportable al escolástico,
al creyente católico. Debe ser, pue~, de la
manera que sea, superada"? Y ¿qué es
eso de pr~ponerse en filosofía vencer y su
perar "de la manera que sea", "a cual
quier precio"?

No todos estamos determinados a pagar
a cualquier precio por ciertas cosas y sis-

SOLEDADES

R

DE

NA

Maciz:a, redonda, sube
por el cielo, trepadora
de infinitos; como aUrora
en medio del día, la nube.
No en contemplarla -querube

• de polvo- pone mi anhelo
su fiebre, sí en el desvelo
de ofrendar llanto al estío,
que para llover rocío
no es necesario ir al cielo.

u

Amor, ¿y puedo ya verte
lejos, casi sosegado,
si aún soy fuego enamorado
y sueño con poseerte?
Amor,si tu sangre vierte
lumbre en mi sangre, ¿cuál eres,
que en tu propia tierra mueres
y en la extraña resucitas?
Si es que no me necesitas, .
amor,¿para qué me hieres?

(Del libro próximo a aparecer
"Ar.bol de soledad")

Fragmento

19

La tarde de marzo, el río .
gris, un cielo anubarrado,'

.un aire terco; morado
. de luz el campo. Hace frío.
Yo paseo. En torno mío
la tierr{l calla. ¿Medita
tal vez? La sierra dormita
lejos . .. -Sí -.-pienso-, en ti vivo,
tierra mio, ... (j Este furtivo
duende del sueño! jEsta cuita!)

cardinar realmente lo estético a lo meta
físico?

y termina la obra de W. diciendo: "la
contingencia es lo que jamás, a ningún
precio, podrá ser aceptado por el hombre.
La finitud es insoportable. Debe ser, de
la manera que sea, superada" (p. 374).
Pero ¿no hubiera dicho W. mejor, y so
bre todo más verazmente desde el punto
de vista histórico, que "la contingencia

RUECA

J

sc;ntido mismo general de la metafísica.
Tal señalamie~to es el acto creador de la
metafísica, de cada tipO de metafísica; y
preferir uno a otro se hace por motivos
semejantes a como uno prefiere el clavel
a la rosa. Heidegger centra la metafísica,
y lo hace por analogía de atri~ución, en
el Dasein (nótese que este término no lo
traduce la edición presente - se dice
simplemente "que es intraducible al espa
ñol", p. 14). Automáticamente, como en
la metafísica tomista, todo lo demás re
sulta analogado secundario, que sólo por
denominación extrínseca; Por sentido de
rivado del de Dasein, recibe el nombre
y sentido de ser y los demás que estén cen
trados en el Dasein (inteligibilidad ... ).
¡Por: algo alaba Heidegger ya al comienzo
(p. 3) la .analogía de atribución de Aris
tóteles! .Los criterios heideggerianos para
demostrar que el Dasein es 'el analogado
pri.Qcipal, dicho con términos escolásti
cos, . se hallan en las pp. 5-15 de Ser y
Tiempo. ¿Por ql;lé no ha discutido tal
punto Waehlens? De aquí depende casi
todo lo demás..· .

¿Sabrían' los lectores del original ale
m:án,decirme a qué frase de la página 12

corresponde ésta, que W. atribuye a di
cha página: "Dasein se caracteriza en su·
ser por la relacián ,permanente de inesta
bilidad que mantiene en sí"?

y ¿qué es eso de. "inherencia del Dasein
I '

en el mundo" (p. 40), "este ser-en,. esta
, inherencia prop~a del Dasein" (p. 41)?

Las 'categorías escolásticas están detrás,
vigilantes. Por estas y otras cosas de he
rencia mental se le hace' a W. incompren-

. sible et' que Heidegger no llegue a enten
der l~ noción escofástica de sustancia.
jHeide~ge~, que tanto trab~jó en temas
es~olásticos (p: 33)'! ¿No pasará al re-

'vés? ¿No sucederá lo que decía Aristó
teles, que ~ cuerpo o' cualidad interiori,
zada en una potencia cognosdtiva impide
c~~er lo otro, lo extraño?
Dej~os ya estos detalles, yrecordenws

al lector que el resumen que nos' hace
aquí W: de la obra de Heidegger, inédita,
sobre Origen de la obra de Arte, parece
abrirnos una 'perspectiva nueva en la filo
~fía heideggeriana, elevar la verdad poé- .
tica a un: niv.el filosófico, en que puede
com~tir con la politica y la' filosófica.

- "La obra de arte e,s la única potencia ca
paz de aborda~ lo existente, que e.s en· un
sentido primario y' excepcional, la reafi-·
zad6n de la verdad. Más que ninguna,
otra f(/,cultad humana, la actividad esté
tic(/, b(/,~e el llegar a ser de la verdad: es
«das' Geschehen der Wahrheit»" (p. 29-8;

tomado'de la' conferencia de Heídegger).
W, cree que 'co~ la obra' &in und Zeit

se ha. acabado la .filosofía de Heidegger

(p. 325) Y que el silencio de H. obedece
"a ta imposibilidad. en que se encuentra
de ..e,laborar una verda4era continuación,
metafísica de Sein' und,.Zei~, ~yas sali

das todas están bloqueadas" (p. 326).

De ahí que tome por rompimiento las.
ideas que H. descubre en H oelderlin, y
en Orig~ de la obra de Arte. Ese paso a
lo est~tico, a los mitos (como W. dice
frecuen~emente), se le hace sosp.echoso de

impotencia· metafisica. Pero ¿nQ será la

impotente una metafísica incapaz. dll in-
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DOS EXCITATIVAS A NUESTRO
PROFESORADO

, La Rectada de' la Universidad Nacional de México tomando en cuenta su firme decisión de mejorar paulatina
pero efectipamente, los importantes y complejos servicios ad:ninistrativos del Departamento Escolar; y considerando ade
más que sen la vallOsa y oportuna ayuda del profesorado de la Universidad no podría de ninguna manera asegurar el éxito
de las innovacíone~ '!'ntt'oducidas en esa dependencia con tal fin> tales como el nuevo y moderno, sistema de mecanización pa
ra elcor:trol, de reglstrosescolares, ni eliminar por la otra viejos defectos y antiguos vicios provenientes principalmente de
que un Importan,te,sector de los señores profesores no pasan lista, no envían con oportunidad sus registros de as{stencias y
entregan con serio retraso el resultado de los exámenes finaleS; la Rectoría, repetimos> ante tan grave problema y con 'la
mira de mejo,rar, los servicios deesta'[nstitución y ·de proporcionar finalmente facilidades en el desempeño de, sus labores
tar:to a su. T?er:sonal administr~tivo como a los propios profesores y a los alumno~>. ha enviado las sigu;ientes circ.ulares, la
pnmera dmglda a todo su prOfesorado y la segunda únicamente a aquellos catedratlcos que no han ventdo cumplIendo con
deberes de tan importante tipo.administcativo. '

RUEGO A LOS SE-RORES PROFESORES
DE ESTA UNIVERSIDAD

. Esta Rectoría tien~ el .proT!ósito 'de evitar que en lo sucesivo se
repitan todas aquellas lrregulandades que han venido mermando la
d~scipli.nade nuestra C;qsa de Estudios, en perjuicio de la labor admi·
mstratwa en los ServlClos Escolares y en perjuicio también de los in·,
tereses' :fe !os propiós estudiantes. Para ello' estimo que es absoluta
mente tndlspensable contar con -la ent!-lsiasta y' eficaz colabora.ción .. de
todo el P:-ofesorado de n.~estra Institución en los puntos siguientes
que mereCleron la.aprobaSlOn de cada uno de los señores miembros que
mtegran el Coleglo de Dlrectoresde Facultades y Escuelas, en la junta
celebrada el día 16 del presente mes:. . "

-F-Queda prohibido' el cambio de hor(lrios una vez iniciados'
los curSos. Por lo tanto, los horarios fijados por la Dirección de cada
Escuela o Facultad para el desempeño de las cátedras, una vez inicia·
das és.tas, no podrán ser cambiados por ningún motivo, ya que dichos
cambto~ trastornanJa orgCfnización del Departamento Escolar y lesio
nan senamente los l.ntereses escolares de los estudiantes, creándoles pro
blemas que.en ocalilOnes .resultan de difícil solución; en la inteligenciá
de que al Profesor que no pueda impartir su cátedra a la hora señalada
por la Dirección se le concederá una licencia sin goce de sueldo por el
resto del año escolar. .

2'?-Queda prohibido inscribir en 'las listas de los señores Profe
sores a alumnos cpyo nombre ne,> figure en las relaéiones que ei De
p~rtamentb fscolar, envía, y por lo tanto, será nula cualquier asisten
Cla que el Profesor conc~da económicamente a los estudiantes.'

3'?~Queda prohibido extender constancias de asistencia a los
estudiantes; ya que la Universidad no concederá validez á dichas cons
tancias en ningún caso, y sólo tomará en cuenta los informes asisten
ciales cohté'nidos en lás listas oficiales correspondientes a cada Profesor.

La finalidad de la disposición, anterior se funda en el'deseo de
ev~tar las solicitudes de jústificación de faltas de aquellos alumnos que
aSIsten a un· grupo determinado sin inscripción qficial, cualquiera
que sea el motivo que invoque el estudiante al tratar de obtener una
constancia del Profesor. .

4'?-Se suplica a los señores Profesores envíen mensualmente y
con toda oportunidad al Departamento Escolar los informes asisten
ciales de los alumnos, encareciéndoles su especial interés en el cumpli
miento de este pt{nto, dado que un elevado porcentaje de Profesores
en nuestra UiJiversidad retíene los' informes asistenciales de sus alum
nos hasta que finaliza el año escolar, y en algunos casos hasta varias
semanas déspués: con' grave perjuiéio de las labores administrativas
del Departamento Escolar, sobre todo por lo que atañe a la formula
ción de listas de alumnos para exqmenes finales, obligando a dichas
Oficinas ,a realizar trabajos precipitados e imperfectos, y con serio
perjuicio tambié1) para los estudiantes, Multitud de. ocasiones el tra
bajo del Departamento Escolar en matetia de elaboración de porcen
tajes de asiMencias y formulaéión de listas para exámenes, queda pa
ralizado por la falta del iñforme' que sobre asistencias debe rendir
oportunamente un Profesor. ' .

59_.Se recuerda a los señores Profesores que en ningún caso de
berán retener los resultados de las calificaciones que otorguen a los
estudiantes en los exámenes, y que' dichos resultados deberán ser en
viados oportunamente al Departamento Escolar de la Universidad,
previendo que estas Oficinas necesitan tener la documentación de los
alumnos tramitada debidamente' para los primeros días del mes' de
diciembre, fecha en que se inicia. el período de inscripciones corres
pondiente al año escolar de 1948. La falta de cumplimiento de este
punto originará importantes perjuicios administrativos al Departa-
mento Escolar y también al estud,iémtado. ,

'Por anticipado me es grato expresarle mi sincero agradecimiento,
seguro de que usted, con elevadqespíritu universitario, nos dará toda

f:

~--..

• l.~'

su valiosa ayuda con él objeto de que las medidas propuestas tenga,n
eficaz realización. .

Atentamente.

"POR MI RAZA HABLARA EL ÉSPIRITU"

México, D. F., a 24 de octubre de 1947.
EL RECTOR•

. DR. SALVADOR ZUBIRÁN.

RUEGO DIRIGIDO A ALGUNOS PROFESORES
DE ESTA UNIVERSIDAD

Desde que me hice cargo de la Rectoría he venido desarrollando
el máximo esfl;lerzo para obtener la real y eficiente ayuda de todos los
colaboradores de nuestra Casa. de Estudios, a fin de colocar a la U ni
versidad en el lugar que merece, a través de una lenta pero segura labor.
de superación en todos sus- aspectos, inclusive el administrativo, que
encierra incuestionable y trascendente interés.

Precisamente en el punto tocante a la administración, una de las
principales causas que han originado tra.dicionales deficiencias de este
tipo en la Universidad, ha sido la falta de interés y preocupación con
que se cumplen algunas de las disposiciones reglamentarias emanadas
de los' organismos y autoridades de nuestra Casa de Estudios, por parte
de un gran sector del profesorado de la misma. Tan es así, que duran
te estos dos últimos años lectivos nos hemos visto en la inexcusable
necesidad de estar constantemente rogando a los señores profesores que
satisfagan diversos deberes de naturaleza administrativa"al mismo
tiempo que los hemos exhortado para que se asocien a los esfuerzos
de la Rectoría tendientes a dignificar y superar toda la tarea universi·
taria, y al efecto, y también en repetidas ocasiones, hemos pedido al
propio profesorado, pilar básico de la función de la Unive.rsidad, su
cooperación valiosa par{f lograr esas metas. .

Toda laexposición anterior motiva el hecho de que en esta vez
me dirija a usted para manifestarle con toda pena que no obstante la
reiterada insistencia de la Dirección de Servicios Estolares p(lra que us
ted entregara ,sUs documentos escolares del presente año lectivo en su 
debida oportunidad,' ha transcurrido el tiempo sin que uSted 'se sirviera

,cumplir con·esa obligación y sin que tampoco dicha dependencia hu
biera recibido ninguna noticia acerca de los motivos fundados que pu
dieron haberle impedido ,responder a tan imperiosa necesidad.' Y claro
está, la no satisfacción de ese deber reglamentario por parte de usted,
ha ocasionado graves trastornos al funcionamiento del Departamento
Escolar y ha obligado a esta dependencia, contra toda lógica y conve
niencia en el procedimiento, a autorizar la realización de los exámenes
finales dejando a juicio del profesor el carácter de éstos, por. carecerse
lamentablemente de la información necesaria que usted debió haber
enviado cada mes y oportunamente.

Finalmente, la penosa experiencia aludida ha originado el pro
pósitó firme y cordial de la Rectoría, para encarecerle de nuepo nos
dé para lo sucesivo toda 'su ayuda y su eficiente cooperación en ese
grave problema, comprensivo de la pesada responsabilidad que tiene
ante sí nuestra Casa de Estudios en todas las fases de su trabajo téc
nico, docente y administrativo, y compenetrado también de que es
indudable que para lograr resultados satisfactorios en nuestra labor,"
todos los' integrantes Íj colaboradores de la Universidad tenemos que
respetár,y cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones que la rigen.

Por adelantado anticipo a usted mi personal agradecimiento por
la atención e interés que dé usted a este vital asunto,

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

México, D. F., a 11 de nqviembre de 1947.

EL RECTOR.
DR. SALVADOR ZUBIRÁN.· . ,

l.'-
J... •• • .~

UNIVERSIDAl) DE MEXICO * 15



LOS TEULE

mano.

Contamos con interpretacio

nes de la Conquista de todos

géneros, d e s d e la histórico

científico-naturalista (que no

dice cómo es, sino, en el mejor

de los casos, cómo pasa) hasta

la artística cla,sicista que insis

te en ver a los indios disfraza-

JUSlPOR

esa conciencia a una categoría

artística prodigiosa en que vi-o

bra el dolor humano en cada

trazo. Porque dolor humano y

trascendente fué, ante todo,

la inevitable destrucción del

mundo indígena, muerte ne

cesaria para que surgiera un

mundo nuevo, para que fuése

mos posibles. Nacemos así, de

la muerte auténtica)' definiti

va' de un mundo cultural que

no tiene ya que ofrecernos sino

los estupendos testimonios de

su existencia impar, porque el

resto ya es nuestra propia vida,

ser preocupado por el magno

acontecimiento que hizo cam

biar el rumbo de la historia,

ensanchando el horizonte hu-

Los teules ha querido lla~ar

José Clemente Orozco al nu

merosogrupo de pinturas, y

dibujos, todas obras recientes,

que presentó ~n su última gran

exposición de El Colegio Na

cional. Como en otras ocasio

nes el tema, si bien necesaria

mente fragmentado, tiene uni

dad completa, pues se trata de

ese choque '~rutal entre hom

bres de dos culturas de signo

radicalmente diverso, que co

nocemos por la Conquista de

México.

Nadie mejor dotado que

Orozco para aC0I:lleter la expre

sión de un momento de nues

tro pasado tan actual como, es

la Conquista, porque no podrá

ser jamás, si ha de ser, el tema

que "imparcialmente" nos han

presentado, o aun nos quieren

presentar, los historiógrafos;

. no, es tema vital porque surge

de las entrañas de nuestra pro

pia alma, de nuestra concien

cia, y Orozco, por su genio, ha

sido el único capaz de elevar

\

,.



DE OROZCO
,-¿quién que tenga fina con·

ciencia puede ser lo uno o lo

otro?-, sino que nos viene a

decir, -en la mejor forma que

.hoy día puede, expresarse, lo

que la Conquista es: dolor hu·

mano, dolor para unos y para

otros, desgarramientos de caro

.nes y de espíritus, angustia y

temeridad como extremos; así

viene a mostrar emocionante·

mente tal realidad. Que esto a

unos parezca poco decir, que

el pusilánime erudito quiera

señalar un error fáctico aquí o

allá, que si Bernal Díaz es hue

na o mala fuente de informa

ción (pero no. de inspiración,

porque ésta queda libremente

ahierta al artista), son ohjecio.

nes arqueológicas que no rozan

tan siquiera la creación artísti

ca, que está por encima de esas

cosas.

Orozco expresa en VIVIente

pintura su sentido de los mun·

dos indígena y español; es la

p;fimera vez que vemos a los,

hombres de uno y de otro co-

dos de griegos y romanos, SI

hien hoy día vistos a través de

expresiones a la moda; una in·

terpretación más, quiere tapar

el sol con un dedo, entregán..

dose a un romanticismo por el

glorioso pasado español, y otra

aún, más práctica qUe románti·

ca, exalta el pasado indígena;

en suma, hispanismos e indige.

nismos con sus concernientes

intereses. Es evidente, para mí,

que México no pued~ apoyarse

con autenticidad en ninguna de

esas tesis divergentes; por eso

y por considerar que Orozco

da expresión a otra 'conciencia

actual que se propone interpre.

tar al homhre, sea el que sea,

en su más lata hum~nidad, es

decir, como .hombre y no como

cosa o pieza de museo, es por

lo que me convence, al coinci·

dir con él, de que su interpre.

tación es verdadera.

No con supuesta -imparciali.

dad. sino con auténtica univer·
, I ,

salídad, Oro'zco no se muestra

anti español ni anti indígena

FERNANDEZ



nales y actuales que ha llevado

a una máxima expresión artís

tica. Para Orozco hombre e

técnicas, su lápiz y su pincel

son tan móviles y certeros, que

el juego formal de sus Visiones

dice mucho más de lo que el

ojo puede ver. El tema de la

historia, y los de la nuestra en

'particular, ha sido y es un ras

go importante de la gran pin

tura mural mexicana de nues

tros tiempos; ella ha revisado,

revalorizado, reinterpretado la

historia hajo signos diversos,

mostrando corrientes tradicio-

historia son sinónimos, por eso

su ya largo discurso es pre

ocupación por él y por ella;

por su humanismo· y por su

potencia creadora nos da una

lección de historia auténtica,

profunda y actual, además de

decirnos que cada quien sufre

a su manera el dolor que la vi

da, que la muerte, entraña. Y
ese dolor, por ser de otros, de

otros tiempos, es nuestro y de

nuestro tiempo, porque no es

posible dolerse de los demás

sin dolerse también de sí pro

pio. Mas no ha de verse, con

equívoco, lo anterior en sentido

negativo; todo lo contrario y

paradójicamente, del dolor de

aquella hazaña guerrera hrotó

una vida nueva -otros ejem

plos semejantes hay en la his

toria- y del dolerse de los de

~ás, d~ sí prop~o, Orozco crea

un arte, que por serlo es gozo

so, aunque exprese realidades

que, como todas las auténticas,

..'. .,':~ • t •

te noche que Orozco expresa

en un prodigioso cuadro trá

gico de tan profundo dolor que

hace pensar en los mejores Cal

varios de la historia del arte;

queda ahí, en el eje_central, el

maguey mutilado y la mujer

indígena como posibilidad de

nueva vida, entre muertos y

heridos, ·frente a un horizonte

de dramáticas luces. Qu e d a

también, en otra original pin

tura, lo que a la postre quedó

del mundo indígena -roto, des

coyuntado, ahogado en un mar

de sangre; pero· quedan tam

bién, ahogados en pantanosas

aguas, los teules y sus caballos,

un :momento antes acribillados

por los dardos enemigos.

Los extraños ritos indígenas

conmueven por su horrendo

sentido y la voluntad formida

ble de los hombres de acero, a

quienes .siguen obedientes

empenachados guerreros, con

mueve asimismo por su· inde

fectible decisión. No valieron

~i disfraces ni argucias; al in

dio le saltaron los ojos de' un

mandoblazo y el español que

dó como· un Cristo; entre sil

bidos, gritos y alaridos, y al

tragor de la lucha, Huichil0

bos daba sus órdenes, mientras

la mirada vigilante del español

todo lo penetraba; cada quien,

a su modo, hizo de las suyas y
al final, sobre los ~scombros,

se fundaron las posibilidades'

de nueva vida, que es la' nues
tra.

No es posible aquí apuntar

siquiera todas las novedades de
. , t evas sean amargas. Y el que no com-expreSlOn q u e es as nu .

ohras de Orozco encierran y , prenda tal paradoja queda al

que prueban una vez más, y margen y no es merecedor de

quizá más, la potencia imagi- recibir un mensaje tan emocio

nativa y expresiva de ese foro' ~ante y humano como es el que

midable artista que sigue sin Orozco pos'entrega, para ma-
. .

consunnrse ardiendo en su P!O- yor gloria' d~ .MéXICO y para

pio fuego; manejando todas las .mayor gloria mundi.
. ,

- -

mo hómbres de carn~ y 'hueso; . en ,que las ferocidades se ~gua

no c~nw·J~~itas. ~e códí~.,· Jan, que e3 el momen~o mostr~
r~cihiendo la 'te;rible lanz.ada do·principalmeIite .por Orozco,

,qu~ ;·conino.~iR~a; :,0 .:aerihillaao. es verdad aquí y. ahora. Por eso

de dardos el rostro. Que el ,. ac~ha el artista por pintar una

mundo indígena sea tremehun-. maravillosa síntesis en esa es

dó y'le~.oi '-'-.Y,·no tin:: inundo' . pecie de.'crálleo·militar adorna

idea-l··dep~rfección~ im~tar-.- ,~o con plumas multicolores,
~ . .' . .. , . /.

'y que,erm~nd? e~p~91 sea tán ~e es muert~ y vida a la vez,

treIQ.erido .y tcroz' cQmo aquél .. frente a frente, en trance indi-
-.-y Jo );~do .é~nsuelo -f~ailu~ visible. .

.- , . ' '.

n~-., sohre todo en el momen- . Los españoles (¡ue~a'ronmal-

to de Ías' embesií-das guerreras trechos, des~ués.4-e aquella tris-

( .' .
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Obsequio

A~radecemos al señor M. A. Raúl
VaJlejos. de la Universidad del Lito
ráÍ. . Santa Fe. Argentina. los ejem
plares que ha enviado a esta revista
de su interesante estudio El problema
d~ Newton. que ya cedemos a' las bi-'
bliotecas de la Facultad de Ingeriiería.

MOTORES ELECTRICOS

TRANSFORMADORES

ALTERNADORES

PLANTAS ELECTRICAS

INSTRUMENTOS

MALACATES

CARRETILLAS

POLEAS R~ADAS

POLEAS PLANAS'

candidatos al Premio Nobel de Física
para 1948.

V,alioso donativo

El doctor E~ans. director de la Bi·'
blioteca del C'cngreso de Washington'.
declaró durante un almuerzo organi
zado en su honor por el Rector de
esta Universidad que la' institucíón
que representa obsequiará a México
mil quinientos pies (más o menos
quinientos metros) de micropelícula
que contendrán la reprbducción de
tododos documentos que se han cam
biado entre México y los Estados'
Unidos. desde la proclamacíón de la
Independencia de nuestro país.

La i'mp'ortancia del donativo queda
de relieve por el extraordinario valor
que tendrá esa colección para el estu
dio de la historia de México en sus
relaciones con el país vecino.del norte.

tableció la conveniencia de que cuanto
antes los señores Directores procedan
conforme a la ley para rendir un in
forme preciso y fundado a la Recto
ría. acerca de la capacidad máxima de
cupo de alumnos para el primer año
en su respectivo plantel.

Una "Vida" de Cervantes

Con motivo del cuarto centenarío
de la muerte de Cervantes. la Univer
sidad Nacional re.editó el interesante
opúsculo "Vida de Miguel de Cer- ,
vantes Saavedra" del doctor don Al
fonso Pruneda. que la' ti~iversidad
Popular. fundada por este entusiasta
propulsor de fa cultura publicó en
1916 para conmemorar el tercer cen
tenario de la muerte del creador' de
Don Quijote. Este opúsculo encierra
unas de las pocas páginas conmemo
rativas que se pudieron publicar en
aquel año de graves agitaciones polí
ticas.

Premio N obel

Determinados profesore~ de la U ni
versidad Nacional han empezado a re
cibir las invitaciones que hace la Aca
demia Real de Ciencias de Suecia.
para la postulación confidencial de

Cooperación

La Universidad está deseando apro
vechar a los técnicos y a los represen
tantes de la cultura mundial que aho
ra se encuentran reunidos con motivo
de la Conferencia de la UNESCO. a
fin de escuchar sus consejos sobre edu
cación y plantearles problemas de
nuestra Casa de Estudios. cuya reso
lución en buena parte pueden darla
por su cultura. sus conocimientos y su
experiencia.

La Universidad ha entrado ya en
contacto con el doctor Luther Harrís
Evans. director' general de la Biblio
teca 'del Congreso de Washington. a
quien pedirá su consejo en relación
con la organización de la Biblioteca
Central y de las Bibliotecas de las Es
cuelas y Facultades. que habrán de
crearse en la Ciudad Universitaria;
10 mismo hará respecto al doctor
George D. Sttubert. Rector de la Uni
versidad de l11inois. sobre organiza
ción de Facultades. Las palabras del
ilustre pensador Jacques Maritain y
del doctor J ean Sarrailh. Rector de ia
Universidad de París. al igual que las
de otros educadores como el Rector de
la Universidad de Nebraska y el pro
fesor Compton. distinguido catedrá~

tico de la Universidad de Chicago
especializado en la investigación de
energía atómica. y las de otros cuya
lista sería largo enumerar, serán es
cuchadas en nuestra Casa de Estudios.

con aportaciones cientificas de diver
sa índole.

Colegio de Directores

Este Q,rganismo ha continuado tra
bajando intensamente bajo la presi
dencia <;lel Rector y con la participa
ción de todos los Directores de Facul
tades y Escuelas de la Universidad.
En la última sesión del Colegio, se
discutieron los siguiéntes 'asuntos de
máximo interés: a) Medidas tendien
tes a mejorar el servicio administrati
vo del Departamento Escolar y a' co
rregir faltas e irregularidades que cons"
rantemente comete un sector del pro
fesorado en 10 tocante a entrega de
listas de asistencias. resultados de exá
menes finales. etc. Sobre el particular.
el Rector acaba de enviar dos cartas
circulares a togas los señores profe
sores' de la Universidad. que se publi-

\can por separado, .invitándolos cor
dialmente a que cooperen .con su me-

, jor esfuerzo y su buena voluntad para
corregir viejos defectos y antiguos ma
.'les de este tipo administrativo. que
tanto dañan al Departamento Escolar,
al manejo interíor de las escuelas y al
propio alumnado. b) Se fijaron las
modalidades principales que deben
contener los cuestionarios de los pró
ximos exámenes de selección y que
daron nombrados los profesores uni
versitarios de diferentes especialidades
que los redactarán. c) El' Rector in
formó detenidam~nte acerca de algu
nas modificaciones hechas al proyecto
original de construcción de la Ciudad
.Universitaria. El propio Rector y el
Contralor del H. Patronato informa
ron ampliamente de las modificació
nes introducidas al nuevo Reglamento
de Pagos. d) Se trató asimismo el im
portanté punto rdativo al nuevo pre
SUPl.1esto Y nuevamente se señalaron
orientaciones básicas para la formu
lación de los anteproyectos. e) Se es-

Consejo Universitario

Con la presencia de numerosos con
sejeros. profesores y alumnos. y bajo
la presidencia del Rector. el Consejo
Universitarío ha venido celebrando se
siones ordinarias para tratar múltiples
e importantes 'asuntos que atañen a la
marcha de la Universidad y a su cons
tante progreso. Entre otras leyes am
pliamente discutidas y aprobadas.' el

, Consejo Universitario dió su sanción
al nuevo e importante Reglamento
General de Inscripciones. al Calenda
rio Escolar de 1948. al Reglamento
de Pagos y al Reglamento General de
Exámenes. Aprobó asimismo el nuevo
Plan de Estüdios de la Escuela Na
cioHal de Artes Plásticas y sancionó
el nombramiento de ·'distinguidos ca
tedráticos como profesores de carrera.

BANCO LATINO
AMERICANO;S.A.

N uestro Departamento de Aho
rros recibe desde $ 1.00 hasta
$25.000.00, pagando intereses

de 4 ro anual.

••

Balderas núm. 34'

Mexicana 35-94-50

Ericsson 18-0.3-87

México, p. F.

INSTITUCION DE DEPOSITO

AHORRO Y FIDEICOMISO

Le agradeceremos se nos propor
cione el placer de servirle.

•

Visita

El Secretario General de la: Univer
sidad acaba de hacer una visita ·dete
nida a los servicios del Instituto de
Geografía de la Qniversidad. En las
oficinas del Instituto el Secretarío Ge~

neral sostuvo una larga plática con la .
señorita Directora de este organismo.
acerca del extenso e interesante pro
grama que el propio Instituto se pro
pone llevar a cabo en 1948. La·expre
sada dependencia universitaria fué una
de las que más' eficientemente colabo
raron en la reunión de la UNESCO,

Nuevo presupuesto

La Comisión de Presupuestos ha
iniciado sus labores con toda intensi·
dad. para formular el anteproyecto

.del Presupuesto' de Egresos de nues
tra Universidad. correspondiente al
año lectivo 1948. Las diversas auto
~idades y asesores técnicos que inte
gran' esta Comisión. vienen preocu
pándose para que el siguiente presu
puesto responda debidamente a las
necesidades de la Casa de .Estudios y
a las múltiples innovaciones introdu

.cidas en su organización y funciona
miento.
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HE eH o s
L E T R A S
PER·SONAS

JNSTITUT FlAN CAIS,
D'AMEII.QUE LATINE

• Entre las conferencias sustentadas
por miembros del Instituto c;le Biolo
gía en la biblioteca del propio organis
mo, con motivo del Mes de la UNES
ca, figuran' las siguientes: "Intercam-.
bi<;> de faunas marinas y continentales",
por el doctor Enrique Ribja; "Algunas
plantas de la flora mexicana de im
portancia industrial", por el profesor
Maximino Martínez y "Función social
de los museos. El Museo Nacional de
His'toria Natural de México", por' el
doctor Roberto Llamas, director del
Instituto.

• El pintor ,francés Jean Codebski ha.
expuesto en París varios de los lien..,
zas que realizó aquí y que representan
aspectos de, nuestro vivir. Dijo a un
periodista: "Esa mezcla de rúdeza bra
vía ..¡ de dulce sensibilidad que hay en
el 'alma mexicana es un misterio que
atrae irresistibl;~ente." En las obÍlas
-exhibídas predomin;n escenas de Pátz
cuaro y Tehuantepec;

• El doctor Manuel Guillerrri(} Ma~

tínéz,- catedrático de Literatura en la

A. A. E.

ton, ofrece un artículo de Guillermo
Jiménez -sobre el pintor Carlos Orozco,.
Romero, con reproducciones de obras
del artista.

• Bajo los auspicios del Instituto
Francés de la América Latina se creó
una Sociedad de Amigos de la Edu
cación Francesa, que agrupará a todos
los técnicos dedicados a la enseñanza
del francés, 'tanto en esta capital como
en los diversos Estados de la Repú
blica.

• La reciente Reunión Panamericana
de Consulta sobre Historia congregó
en México a especialistas tan promi
nentes como los doctores Arthur vVhi
taker, Frank Tannenbaum, AIfred Mé
traux, Lewis Hanke, Herminio Portell
Vilá, etc."

• Constituye un suceso en nuestro des7
envolvimiento cultural la nueva insta
lación -moderna, ejemplar- del Mu
seo Nacional de Antropología. Los vi
sitantes de la UNESCO se han hecho
lenguas de tantos aciertos de' exhibición
que muestra: El esfuerzo se debe prin
cipalmente a su director, el doctor Da
niel F. Rubín de la Borbona, y a Fer
nando Gamboa.

• Para conmemorar el cuarto centena
rio de la muerte del conquistador de
México, en diciembre se estrenará en
Barcelona el drama heroico en verso
H ernán Cortés, de Joaquín Dicenta,
hijo.

• La Escuela Nacional de Maestros ha
{>ublicado el libro Imagen del mexicano
act~al, agudo análisis del doctor José
Gómez Robleda.

• El Colegio de México ha organizado
un ciclo de conferencias que se dedican
a un grupo de estudiantes del Smith
College, de Estados Unidos, que se
hallan entre nosotros. El doctor Daniel
F. Rubín de la Borbolla disertará sobre
las culturas indígenas; el licenciado
Agustín Yáñez sobre literatura mexi
cana y el licenciado Francisco de la
Maza sobre. nuestro arte. Se desarrolla
rá también un curso de español avan
zado.

SE SOLIC1TAN INFORMES SOBRE
UNA OBR~ DE DON JUSTO SIERRA

*
El Comité Universitar'io que prepara la edición de

las Obras completas del Maestro don Justo.. Sierra con

motivo del Centenario del ilustre fundador de la Uni

versidad Nacional, solicita informes acerca de la novela

El .Angel del Porvenir, publicada en forma inconclusa

por la revista literaria. El Renacimiento en' folletín se

parado.

Asimismo se agradecerá la comunicación de piezas

epistolares, poesías, artíclflos y toda otra obra inédita que

concurra a hacer efectivo el propósito de realizar la pu

blicación de las obras completas del Maestro Sierra.

Las respuestas a esta excitativa deben dirigirse al

licenciado Agustín Yáñez, Coordinador de Humanida

des, Justo Sierra N9 16, México, D. F.

nenn el 22 de octubre de 1797, tras
elevarse en globo desde el Parque Mon
ceau. También él lanzó el globo de la
consagración de Napoleón el 16 de di
ciembre de 1804, que descendió al dia
siguiente en el lago Bracciano, cerca
de Roma ... El famoso profesor Pic
card está listo par¡t el experimentQ que
intentará en diciembre .próximo, en el
golfo de Guinea, donde se sumergirá a
4,000 metros del nivel del mar. Todo
ha sido previsto para el registro de los
fenómenos científicos. El descenso du
rará 8 horas y será filmado por una
cámara colocada en el interior del apa
rato de sumersión.' .. Directores cine
matográficos franceses filmarán: Don
Quijote de Cervantes, el Chateu de

..Franz Kafka y La bella molinera de
Marcel Pagnol, inspirada en la vida de
Schubert ... Se trabaja en la elabora
ción de una Enciclopedia Católica, ri
gurosamente científica y moderna ...

• Apareció en Nueva York el libro
Rehearsal for conflict: The War with
M exico, 1846-48, por AIfred Hoyt
Bee1.

• El número de octubre del Boletín de
la Unión Panamericana, de Washing-

• El secretario de la Biblioteca Nacio
nal de México, David N. Arce, disertó
ahí mismo sobre "Etica y estética de la
danza".

Universidad de Georgetown, publicó en
\Vashington un importante estudio so
bre nuestro polígri.lÍo don Joaquín Gar
cía Icazba1ceta. El autor es de origen
mexicano.

• El Instituto Indigenista Americano,
dirigido por el doctor Manuel Gamio,
acaba de emitir una extraordinaria edi
ción del Códice Osuna.

• María de Unamuno, hija del famoso
rilósofo, negó a Cuba procedente d~ Es
paña, dispuesta a radicarse en nuestro
Raís. El padre de don Miguel residió
en México, hizo, algunos ahorros y al
volver a Bilbao añoraba . mucho esta
tierra.. Eno influyó en Unamuno, que
todavía en uno de sus póstumos tra
bajos se refería a nosotros y transcri
bía pasajes del libro luárez, el impa
sible, de Héctor PérezMartínez.

• La Sección de Poetas, Ensayistas y
Novelistas de la Sociedad General de
Autores de México lanzará en breve
dos novelas: La rama en la hoguera,
IX?r Salvador Calvillo Mádrigal, y Una'
noche' en Acapulco, por el doctor Ro
doIfo González Hurtado.

• El compositor mexicano Miguel Ber
nal Jimé¡lez se halla en España y. el
próximo 18 de: diciembre se estrenará
en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela,
su ópera Tata Vasco, inspirada- en la
vida del obispo. Vasco de Quiroga.

~ Selecciónes del magnífico sérvicio de
noticias del Centro de Información y
Prensa de la Embajada Francesa en
México, dirigido por Jean Sirol.-En
octubre llegó a París el último grupo
de 16 estudiantes. mexicanos beGado~

por el 4obierno de Francia, para am
_pliar sus cO!Jocimientos en el curso
1947-1948 ... Un electric-ista de Niza
ha instalado en un cine de esa ciudad
'una "pantalla de perspectiva", invento
que hace dar al s~ptimo arte un gran
paso hacia el relieve .. _. La suposición

. de que es preciso conservar la penicili- ,
na.a baja temperatura y emplear sus so
luciones en un período de 24 horas es
absolutamente falsa, según el profesor
G. Ramon, del· Instituto Pasteur de
París. Ya apareció en el comercio la
penicilina "G", en cuyos frascos, se
advierte: "No hay necesidad de refri
gera"Ción" ... Se cumple el 1509 aniver
sario del primer descenso ~n para
.caídas. Lo ejecutó Andre-J acques Gar-

- (ucsrmJTO FRAIlCES DE U AIERlá UnIlA]

¡ALUMNOS DE TODAs LAS
FACULTADES! ' .
El Instituto Francés les ofrece Cunos
Gratuitos de francés coñ métodos pe-o
dagógicos ~odernos y a la bora que

. más les convenga.

¡MAESTROS 1 .
Les interesar.i. h.uestro curs~. de Pedago
gía -de - las I¡.enguas, que les permitirá
obtener el tít~1o de 'Profesor de Fran
cés en· los .países de•. ha,bla española.
Este título es' oficialmente reconocido·
por la Universidad Nacional' de Méxi-

co y. por la Universidad ·Francesa.

Nazas, 4:3 . .México, n. I:.
'Tels.: 14~OO-15 y 36-31-75

•

••
EscrÍbanos .y ies m~ndaremós' con
gusto nuestro 'Horario 'mensual de Cur
sos Y. Conferencias. Nazi... 43. Col.'

Cuauhtémor• México. D.F,

•
¡AMIGOS DE LA CULTURA

• FRANCO=MEXICANA I >-

Asistan, ust~es 'a nuestras Conferen- .
cias' de Cultura dadas'diariammte por
Ún cuerPo escogido de catedráticos me-

- .xicanos y' franceses.
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, i POR SALVADOR DOMINGUEZ ASSJAYN

Las investigaciones económicas
en México

Hay estudios 'que resisten todo in
tento de cond~ns.ación, precisamente

-la extravagancia, dice el común de
la gente- de ,detener: su tiempo, y. si
guió pensando y e:¡cribiendo y sintien
do como en aquella su época de los
hom1:>res "de los ojos triste~ y los ca
bellos largos:' (ahora ya era calvo),
envuelto en la arrogancia de su capa
espaijola y del humo de su inseparable
pipa, bajo el hongo de alas descomuna
les. Quizás~ún añoraba sus días. de
penuria --cuando era estudiante de la
Universidad Central y hacía :versos que
todos leían y ,na1ie pagaba-,. aunque
pensando, como Wagner¡ que una
compañera tan adicta y tan propicia
para la inspiración como es el Ham
bre, debe dejar a sus amigos y dedicar
sus cuidados ~ otros que mucho me
nester han de ellos. Y en fuerza de
no dejar pasar el tiempo, daba una
impresión de estilo nueVo (la frescura
de su estilo contribuía a ello), tanto
en el verso fácil y sonoro como en su
prosa graciosa y amable. ¿No recuer
d~n ustedes sus apariciones el1 aquella
colección madrileña de novelas cortas,
en que, sin ninguna demagogia, se
ponía la obra de los mejores autores
al alcance de todos los bolsillos? .'

Eri la nota necrológica que le de
dica el Instituto de Cultura Hispánica,
leemos a propósito del poeta y cronista
oficial de la Villa : "Desaparece el úl-

r • • •

timo neorromántiCo,. neorrubeniano y'
popular poeta menor de toda nuestra
época. Ultimo bohemio se le ha llama
do, y último ha sido en ve'rdad. este
hombre de la conocida" silueta --capa,
pipa y sombrero de anchas alas- que
durante cuarenta años decoró como una
marca, popular las calles' de Madrid,
sus cafés viejos y sus callejuelas más
sombrías." "Bien puede lIamárse!e el
último bohemio, porque ya nQ. es posi
ble la herencia de su poesía menor
y de su indumentaria y muCho menos
de su arbitraria manera de vivir, en el
Madrid actual que ya no tiene cafés
con alumbrado de gas y asientos de
peluche rojo." "Pierde Madrid la úl-
tima silueta de un amable pasado que
ya no puede volver" y "ha dedicado
~ cariñoso homenaje de de'spedida a
su cronista. Corresponde así a la de
dicación que de por vida le había he
cho el' bohemio impenitente'. Sobre él
pasaron cuarenta años de la historia
del mundo actual, lienos de turbulen
cias internas y externas, sin que él ;ti
terase su manera peculiar. de ·vivir,

d f • "fumar y soñar ante una mesa e ca e.

BOLETíN DE INFORMACIÓN. Instituto' de
Cultura Hispánica. Año n. 2~ época. Al
calá, 95. Madrid. 19 mayo, 1947.

de

LIBROS DE HISTORIA- INGf:NIE
IUA. .MEDICINA, MECANICA,
MAn:MAnCAS. CIENCiAs QUl·

. MICAS. ARTE. ETC.
AL 40%

DESU VALOR ORIGINALASI CO
MO PLUMAa FUENTES LAP1C&
BOS. ESTUCHES DE DIBUJO. Rt
CLAS DE CALCULO. Y MILES DE
OTROS OBJETOS MAS. QUE ES
MI¡OB QUE USTED LOS VEA...

establece una excepción contra el cam
pesino, pues mientras el que tiene una
casa, un comercio o un taller, puede
vender su patrimonio para emprender
actividades que le atraen más ,o que
le deparan mayores perspectivas, el
ejidatario debe renunciar a este es
pectro de patrimonio, sin dejar tampo
co que gente de más iniciativa 10 re
emplace, beneficiándolo. Honrado es,
pues, correr traslado de esta tesis, de-

o • , •

jándala' a la consideración de los es-
tudiosos.

"Código Rural de Salvador". VOZES DE
PETRÓPOLIS ,(Caixa Postal 23)'. Petrópolis.

Rio de Janeiro, Brasil. Vol. 3. Mayo- junio
1947.

Emilio Carrere' ha muerto

Emilio Carrere, el último bohemio,
ha muerto. Expiró e! 30 del pasado
abril, en el mismo Madrid que 10 viera .
nacer en 1881, leal a su Villa del Oso
y del Madroño y a sus versos musica
les y melan~ólicos. Hizo el milagro.

Monte de Piedad
~ N.

FUNDADO EN 1775'

DI DONDE SU DINERO VALE MAS '

P.,
NO DEJE DE VlSlTARCONSTANTE y MINUCIOSAMENTE El.

. NACIONAL MONTi DE PIEDAI~lnDA""" DE
DI DONDE ENCON'TRAM NUEVAS OPORT --

TODO LO QUE USTED NECESITE.

APABAtos C!ENTlflCOS .
BNlula ''BEZAlU>'' cleede S 25.00 .
Mlcroscoplo. des<le' ,$ 25.00
¡~ dftde. ¡s 25.00
8cNmQDÓlDevota . '_8$.00

'ASI COMO
. AL 35% .

'DE SU VALOR ORIGINAL:\ ,
TEODOUTOS, NIVDLS. PRISMA'
TICOS. CEMELOS. lNSTRt1MEN'
TAL DE CIRUGIA. PLANCHETAS.

lRGINIEBlA .ETC. ETC.'

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

'\

ESCUDE SIl BOLSILL,O
. .- COMPRANDO EN EL

plotación" basados en estudios objeti
vos.

Se estimulará a los capacitados para
trabajar eficazmente la tierra, pero se
l'~conocerá con criterio realista la exis
tencia -de "menores" incapaces de ello..
Estos serán objeto .de una labor de
superación que los 'eleve al patrón' eco
nómico-soCial conveniente. Aquéllos,
los capacitados' no .propietarios alin,
mientras se les emancipa' disfrutarán
de todas las garantías del seguro so
cial.

Los' artículos restantes están íntima
y trascendentalmente relacionados con
los anteriores Tes de! mayor interés
consultarlos.

'Debemos agregar que en México,
quizás el país de mayor experiencia
agraria; 'existe una' corriente (aún en
tre 'los partidarios del reparto) conde
nando la inalienabilidad, por conver
tirse en un grillete del usufructuario
de parcela. Una posesión congelada,
que nunca se erige en propiedad y que

Código Rural de Salvador,
Brasil' .

Por el interés muy especial q~e tiene
para México la confronta de su legis
laci9n agrada con la que surge en otros
países, p.acemos la .síntesis siguién,te:

Del 1Q al 8 de s.eptiembre de 1946,
se realizó en la ciudad de Salvado~,,·

Estad~ de Bahía, Brasil, la VI Sesión
de las Semanas de Acción Social, en
la' cual fueron presentados cincuenta
.puntos para un manifiesto rural,' ur
gente ya. para la vida brasileña. Entre '
esos puntos, sefialamos los siguientes.:

Si por latifundio se entieIl¡de s,im
plemente una Propiedad territorial muy
extensa, no sólo no es condenable, sino
constituye a veces ,una necesiqad,; perO
los lucros de ese latifundio así enten
dido deben ser' compartidos, equitati
vamente, de modo ,directo o indirectQ"
con todos los que en él trabajqn, sien
do esta participación ipdeperidiente del
salario justo. ,

,Si por latifundio se en~iende una
propiedad territorial p,o aprovechada y
capaz de utilizarse para. fines. agrope
cuarios, debe recaer sobre .éLun impues
to que crezca anualmeqtey que sea 10
bastante oneroso para obligar a.su par
célal1liento o a su aprovechamiento. El
Estado tiene el derecho de ob1igar a
vender o a fraccionar tales latifundios,
para revenderlos a precios bajos ya
largo plazo, o aun para darlos bajo de
terminadas condicione~. Eri estas ope
raciones deben ser' preferidos los
arrendatarios que ya' se encontraban
ahí, pero estipulando en las escrituras
la prescripción por intentos deTevent~,

de subarrendamiento' o por ausentis
mo, así como la inalienabilidad del
predio.

En la expreSlOn "pequeña propie
dad", el adjetivo "pequeña" no se re
fiere . tanto al tamafro tomado mate
rialm~nte cuanto a la capacidad, fuer
za v número de los miembros de una
fa~ilia agrícola, en relación también
con su cultura y preparación para ex
plotarla. La pequeña propiedad debe
ser fomentada por' todos los medios,
incluso la ya lograda exención de im
puestos, así como la subvención esta
tal durante los primeros años. Los im
puestos deben recaer más sobre los "
productos que sobre la tierra, para que
el labrador sólo pague 'sObre lo que pro
duce. y visto que requiere una crecien-
te industrialización, tra.nsportes, etc.,
los recursos a que para ello se apele,.
pueden se~ poseídos .individualmente,
pero lo serán de preferencia en forma,
colectiva, mediante .contratos interveni
dos, si necesario fuere por la autoridad
pública, la cual, a su vez, y con el in
centivo de exenciones de impuestos,
propondrá a los pequeños .propietarios
planos y programas regionales.. de e~-'
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J. MARTÍN REYNOSO.

MADERERIA..

TALLER .MECÁNICO y Medicinales

Colliere, S.' A.

Productos

~uímicos,

Farmacéuticos

Plaza de la República, 43
(;

MExrco, D. F.

•

Establecimientos Mexicanos

no para utilidad particular. Todo ciu
dadano debe considerar como un'honor
el tomar parte en el servicio militar
allí donde séa establecido.

39. Todo individuo tiene derecho a
la seguridad social, La colectividad debe
tomar disposiciones para impedir el
paro y organizar con la contribución
de los interesados el seguro contra in
validez, vejez, enfermedad o pérdid'a
inmerecida del trabajo y medios de
existencia.

40. La instrucción primaria es obli
gatoria para los niños. Todos los jóve
nes deben disfrutar de igualdad de
facilidades para tener acceso a los
estudios superiores.

41. Los autores, en todo caso, con
servan derechos morales sobre su obra
o descubrimiento.

43. En todo país las minorías étni
cas apreciables tendrán derecho a
mantener escuelas e instituciones reli
giosas o culturales y a usar de su pro
pia lengua en la prensa, e nsus reunio
nes y ante los tribunales.

44. Esta Declaración de los Dere
chos del Hombre deberá formar parte
del derecho nacional de los Estádos
miembros de las Naciones Unidas.

Agreguemos un breve comentario.
Los respetuosos de la persona huma
na suelen dividirse en dos grupos: los
utopistas que piden demasiado y los
derrotistas que hacen profundo daño
con su escepticismo. Quizás a l~s pri
meros pertenece el señor Cassin, al
conceder a un solo individuo libertad

significada por la determinación adop
tada en junio pasado, en el seno de la
Asamblea General de las Naciones Uni-
das, para que se sometiese al Comité
de Redacción el texto de un proyecto
de ley. Tan honroso encargo fué acep-
tado por el profesor René Cassin, por
parte de la delegación francesa al Co
mité de Redacción de la Comisión de
los Derechos del Bombre. El señor
Cassin terminó ya su trabajo, el cual
fué presentado para que cada gobier
no pueda formular observaciones, pro
posiciones y sugerencias. Quizás fuera
deseable que estuviese precedido de una
cIara explicación de la forma en que se
usan determinados conceptos y pala
bras. Poi nuestra parte, entregamos a
la consideración de nuestros juristas
sus artículos decisivos, sugiriéndoles
que consulten el texto íntegro:

Artículo 19 Todos los seres humanos
son iguales en dignidad y en derechos
y deben considerarse como hermanos.

59 bis. Nadie será sometido a un ré
gimen' discriminatorio en ~azón de su
raza, sexo, lengua, religión u opiniones.

79 a 99 La integridad de la persona,
su vida privada, domicilio, correspon
dencia y libertad, son inviolables.

10. Nadie puede ser castigado si no
es en virtud de sentencia de un tribu
nal independiente e imparcial, después
de proceso regular y público.

11. Nadie puede ser condenado pe
nalmente a menos que haya violado
una le')' en vigor en el momento de la
infracción, ni ser condenado a pena
más grave que la legalmente aplicable
en dicho momento.

12. La autoridad no puede imponer
serVicio o trabajo personal, sino en vir
tud de una ley y en el del interés co
mún.

16 a 18. Todo individuo tiene dere
cho a contraer matrimonio legal, a
igualdad de condiciones de acceso a las
ocupaciones y profesiones de carácter
privado y a g~zar de la propiedad per
sonal.

19. Todo individuo puede acudir,
tanto en demanda como en defensa a
tribunales independientes e imparcial~s.

20 a 22. Todos tendrán derecho a la
libertad de expresión del pensamiento,
pero serán responsables del abuso que
hagan de ella cuando difamen a otro
o falten a la obligación de p'resentar
las informaciones o noticias con lealtad
e imparcialidad;

24. Ningún Estado puede negar a
un individuo el derecho a dirigir, solo
o en compañía, peticiones a las autori
dades y al gobierno de' su. país o resi
dencia, o a la Organización de las N a
ciones Unidas, para obtener la repara
ción de un abuso.

25. Cuando un régimen atropeIle
grave o sistemáticamente los derechos
y libertades fundamentales del hombre,
los individuos y los pueblos poseen, sin
perjuicio de un llamamiento a las Na
ciones Unidas, el derecho de resistir a
la opresión y a la tiranía.

28. La garantía de los Derechos del
Hombre necesita ~na. fuerza' pública.
Esta es' instituída' en servicio de todos,

Traducción:

descubrimiento de las soluciones a1ter
I}ativas; 4, Sel~ción éritre esas posibles
medidas, incluso la de abstenérse; 5,
Ejecución detallada de la solución pre
ferida, o sea lo que se conoce en la
planeación física como diseño.

INVESTIGACIÓN ECONÓMICA. Cuba, 92.
México. D.. F. (Precios: número suelto,
$1.50; atrasado, $2.00; subscripción anual,
en el país, $5.00; en el extranjero, Dls. 1.50.)

Amado N ervo,
traducido al guaraní

Grata impresión nos' ha producido
hallar en las interesantes páginas de
Cúltura, la revista del Centro de Cultu
ra Paraguaya "General Bernardino
Caballero';, que el poeta Alejandro A.
Encina Marín ha traducido al guaraní
una de las más inspiradas poesías de
Amado Nervo. Sin duda, ésta es la
primera versión que se hace a dkha
lengua, de una poesía mexicana. He
aquí el original y la traducción:

COBARDfA

Pas6 con su madre. I Qué rara belleza I
¡Qué rubios cabellos de trigo garzul I
I Qué ritmo en el paso I I Qué innata realeza
de porte 1 i Qué formas baj o el fino tul 1.••

Pas6 con su madre. Volvi6 la cabeza.
I Me clav6 muy hondo su mirada azull

Quedé como en éxtasis... .
Con 'febril premura.

"¡ Síguela 1", gritaron cuerpo y alma al par •••
Pero tuve miedo de amar con locura,
de abrir mis heridas que suelen sangrar.
y no obstante toda mi sed pe ternura,
i cerrando los ojos, la dejé pasar!

Nuestro agradecimiento de mexica
nos, al poeta Encina Marín.

CULTURA. Revista mensual. B. Constant

241. Asu1l;~ión, Paraguay. Año 4. N° 43. Ju
nio, 1947.

py Á MIRf

Isy ndie o jhasá,
Guñá ne porá val
Jhi ava saiyú porá omimbipá,
Jheté porá laya ya jhe~há i sai· gÜipe,
Jha pe i py mí mbegÜé mí omomyi.

I sy ndie o jhasá,
O ma-e opagÜio,
Che coraz6 ité pe che cutú jhesá;
Che pyá torobá jha che aca-nundú;

'''Yajha j'hapycueri 1", che anga jheí.

Jha che a kyiyyé ajhacjhú eteíro
Jhasy jha jUgÜiro co che coraz6,
Jha che che ujheiva peteí mboracjhugÜi,
A jhesapy mi ... jha. a jheyá ojhasá.

Declaración internacional de los
Derechos del Hombre-

La vieja aspiración de que los de
rechos del hombre no sigan siendo ob
jeto de los atropellos de dictadores o
partidos se ha coxwertido' en Una nece~

sídad de inaplazable satisfacción, a
partir de la última guerra. en que ta
les derechos fueron escarnecidos -y
lq sigu~n siendo- en la más ruda y
cínica de las formas. El pensamiento
jurídico busca una fórmula eficaz pa
.ra acabar con tal estado de cosas. Para
seguirlo a través' de sus innumeras vi
cisitudes, puede consultarse el estudio
que bajo el mismo título ·de. esta re
seña ha publicado, en mimeógrafo, la
Embajada Francesa en México. La
etapa en que ahora se encuentra está

M~x. 39-07-08.

/

Eric. 26-76-86.

Ferrocarril de Cintura 159.

MéxÍ'co, D. F.

'<.

Para labrar, aserrar y machihem
brar. Extenso surtido de·

maderas.

por el v'alor de los numerosos datos
que contienen. EntJ;é enos,' están los
cuatro que! han aparecido en el núme
ro correspOndiente al segundo trimes
tre de 1947, de la revista Investigación
Económica, de la Escuela Nacional de
Economía de la Universidad Naciona!.
Así pues, por el mismo respeto a los
copiosos datos que consignan los au
tores, nos concretamos a dar noticia
de dios:

José Luis Ceceña nos presenta la
versión española del estudio que Mr.
Joseph A. Schumpeter, profesor de
Economía de la Universidad de Har
yard, ha hecho sobre la vida y la obra
de John Maynard Keynes, célebre por
la batalla intelectual que libró en In
glaterra, en el campo de los estudios
económicos, hasta equipararse en cier
tos aspectos a la autoridad de Chur
chillo

"Los postulados de la justicia social".
Bajo ·este título, José Mingarro San
Martín sustentó una conferencia que
ahora se publica, sobre los siguientes
puntos: Qué es 10'social. Idea e ideal
social. La justicia como seguridad so
cia!. La seguridad social como políti~

del mínimum nacional. Presupuestos
de la seguridad social. Análisis y críti
ca del Plan Beveridge.

"La ganadería en Chihuahua". El
profesor Moisés de la Peña, sobre las
estadísticas" especialmente las anterio
res'a 1930, que se han hecho de la ri
queza ganadera de Chihuahua, docu
menta su opinión de que ese Estado
Ilo sólo ha reconquistado, sino en al
gunos aspectos superado, el.primer lu-

. gar que hasta antes de la Revolución
ocupó, por este género j.e riquezas.
. "PÍaneación". Fernando Zamora lle

ga a la ,éonclusión de que por grande
que sea el número de tipos de planea-

, ción, t040s ellos necesariamente abar
can los siguientes puntos: 1, La de
termínación de los objetivos que se
buscan; 2, Una investigación previa
destinada a entender el problema; 3, El

l·'
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¿Salvará al-munáo el trigo
de los Faraones? ' .

En 1938, Josephde Pesquidoux,
de la Academia Francesa, llevó a Fran
cia algunos granos de trigo hallados en
la tumba de un faraon. Al' probar la
experiencia que' esos granos e~n sus
ceptibles. de germinar,· los escépticos
pusieron el grito en el cielo y liégaron
hasta la afirmación de que M. de pés-'
quidoux había sido la ingenuá víctima
de un impostor.

Lo que entonces nó pasó -de ser una
curiosidad científica ha venido a con-'
vertirse, con la escasez; en uft tema
apasionante para todo el mundo, a juz
gar por los resultados de los experi
mentos de uno de los numerosos sabios·
que se han ocupado de ese trigo;. el
doctor Sauvagéot:
'. "El· origen multimilenario de estos
granos, nos dice, es evidente por las
siguientes razones: Primera: el testi
monio del oficial que asistió a-las éX

cavaciones. Y segunda: el hecho de que
no existe sobre la tierra ejemplar de
este trigo antes de su descubrimiento en
el sarcófago. En efecto, uno de· IPÍs
amigos ha hecho una investigación en
Egipto, de la cual resulta que esta· clase
de trigo es absolutamente desconocida

caciones. Urge en ese puerto uriaem
pac.adora de pescados y mariscos.

Después del azúcar -la industria
principal de la cuenca- señálanse la
cerveza· (Orizaba-Nogales)' con 85 mi
llone.s de litros; los textiles con 7 gran
des fábricas; las 3 embotelladoras de
Tehuacán; las 4 empacadoras de piña
de Lom~ Bonita e Isla; las beneficiado
ras de coyol y café; las 2 fábricas de
puros (1,500 a 2,000 diarios) de San
Andrés Tuxtla; la mayor planta bene
ficiadora de zacatón del país, en Chal
chicomula. Industria misérrima, en
cambio, la del tejido de palma en Coix
tlahuaca: 5,000 familias trabajando eñ
cuevas húmedas, en sombreros que
venden a $3.00 docena.

El autor· considera que un elemento
que puede aprovecharse para lograr la
prosperidad de la zona, es el espíritu
de colaboración gratuita de los mo
radores, en toda obra de bien colectivo.

pobladores vive del trabajo del 32%
dedicado, en gran proporción, al cam
po. Contrasta esto con la gran riqueza
agrícola: caña de azúcar que substituyó
al "roatán" enfermado. por el chaml!sco.
Esos cañaverales (15,000 hs.) sostie
rien 16 ingenios, é!lgunos tan importan
tes como los de San Cristóbal, Cuauto
tolapan y Motzorongo. Síguenle e~ im
portancia el café (i2,4OO toneladas),
la piña, el tabaco, el trigo y el maíz,
sin contar con la enorme producción de
frutales: mango, cítricos, aguacate.
Mucho importa, también, considerar
otras plantaciones: algodón, cacao,
arroz, tomate, cebolla, papa, ajo y aza
francillo. Abundan terrenos propios
para la ganadería, la cual puede esti
marse en 400,000 cabezas (antes de la
aparición de la fiebre aftosa), con
SOro de cruzas de suizo con cebú y
20% de cebú con criollo, tratándose
del ganado vacuno. El porcino general
mente es' crióllo, pero ya loschinante
cas introdujeron el po/and chine, que
se vende .hasta en $250.00 y rinde tres .
latas de ~nteca. En toda la cuenca,
hay 150,000 cabezas de porcino. Col
menas, incluso italianas, -las hay en,Co
samaloapan y Playa Vicente, Ver., y
en Villa Alta, Oax. Su rendimiento es
bajo. Sólo en Caxonos, Oax., hay cría
de gusanb de seda, con la cual se hacen
ceñidores. La riqueza forestal es consi
derable: en las sierras de Ju~rez y
Huautla, variedades de pino y encino;
en los bosque~ tropicales, 'caoba, cedro
y primavera entre las maderas· finas;
bálsamo, cocuite; chicozapote, granadi
llo, guanacastle, guayacán, limoncillo,
macaya y.-palo de rosa, entre las co:
rrientes y duras, y ceiba, hule, jobo, jo
note y palo mulato, entre las ~aves.

Los bosques ocupan la tercera párte 'de
la cuenca. M~nción especial: el corozo
o coquito ,de aceite, de las riberas del
Papaloapan, que cubre 25,000 hs. Su
producción potencial estímaseen 7,500
toneladas de almendra. '

Con procedimientos atrasados (em
pleo de din~ik y plantas -veneno~s )
500 personas viven de la pesca, en qU,e
Alvarado ocupa el primer lugar (2,300

- toneladas) contando con 100 embar-
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Estudios económicos de· la Cuenca .
del Papaloapan

de denuncia contra su propio país, y des en los estudios por emprender; y
quizás también llega a lo dictatorial en cuanto a comunicaciones: vías y
pretendiendo que todo individuo, roa- medios de transporte actuales, en pro-

. lesquiera que sean sus ideas sobre el yecto o recomendables. En modo algu
"no matarás", debe considera( comb no se pretende ll;unar a esto una plani
un honor el servicio militar que su país ficación económica rigurosamente ha
le imponga. Se patentiza la necesidad blando. Ello no es posible aún en Mé
de una mayor practicidad de los prin- xico.
cipios, para evitar que el incumplimien- La euen<;a comprende 47,000 kIns.2,

to de los impracticables habitúe al in-. o sea algo más que la superficie de
cumplimiento de los demás. Las frases Holanda. Ciérrala un vasto anfiteatro
subrayadas por nosotros, tienden a lla~ cuyo semicírculo va del Cempoaltépetl
mar la atención sobre puntos discuti- al Citlaltépetl - mOIltaña, ésta, la más
bIes o acreedores de aclaración.' Em- eleva4a del país. El Bajo-Papaloapan
pero, el derrotista, doblegándose 'siem- abarca 15,000 kms. "d~ puro légamo
pre a la idea de que nada se puede con- acumulado por la erosión". La gran
tra los déspotas, debe rectificarse en variedad de alturas determina la muy
esta hora crucial de la historia. No hay ~ grande, también, de precipitaciones
razón para que las fuerzas del Bien, pluviales, o sea, de la sequía en la Mix
que, dígase lo que se ~iga son las ma- tec~ a la de 4,162-mm. en el Valle Na
yoritarias., se rindan de antemano a las: cional. La población humana puede es
del Mal. . timarse en 1.100,000, alojada en po-

blaciones tan importantes como Ori
zaba, Mendoza, los Tuxtlas, Nogales,
Río .Blanco, Tlacotalpan, Alvarado, dc.:,

El señor licenciado Miguel Alemán, en Veracruz; San Andrés Chalchico-
Presidente de la RepúbliCa,' ha 'creadÓ mula y San Gabriel Chilac, ·en Puebla,
una comisión, bajo la dirección4el in- Y- Tuxtepec, en Oaxaca. Esa población,
geniero Adolfo Orive Alva, para bus- implica un serio problema político-ad
car la forma de aprovechar mejor las ministrativo. Se trata de la zona de la
grandes riquezas que guarda la cuenca'. 'República en que la' pulverización en
del río Papaloapan y para hacer cesar municipios ha llegado al máximo: 58,
los peligros -inundaciones e insa- de los' 197 municipios de Veracruz;
lubridad- que sigriifica,. Por SU parte 24, 'delos 210 de Puebla y 155 de los
la 1. niversidad Nacional, siguiendo 'la J 572 de' Oaxaca. Total: 237 municipios
nueva orientación de, su Rector¡-,el doc- (paupérrimos algUnos, naturalmente),
tor Salvador Zubirán, para que partici- .en la' Cuenca. La heterogeneidad étni
pe activamente en la resolución de los ca no es menos grave: popolocas, chi
grandes problemas de México, obtuvo nantecas, mazatecas, zapotecas y mixes.
que se encomendara a sus Insti.tutos de 200,000 de ellos ignoran el español.
Biología y de Investigaciónés Ecónó· Impónese, pues, dar unidad a su men
micas el estudio de los problemas . tali~ad y.a su lengua, esto es: mexica
de sus especialidades. Primer fruto de nizarlos. Capítulo aparte, la insalubri
ellos es el trabajo presentado' por el ' dad: paludismo, ·enfermedades gastro
licenciado en Economía José Attblini, intestinales y tuberculosis son endémi
y de cuya importancia podra dar i&a·· caS:y' significan una'pérdida de activi
la síntesis que intentamos ahora: 'dades de tres meses al año. Las

El Papaloapim, que fluye cerca de~ p~rasifosi~ hacen estragos en,la infan
500 kilómetros, al llegar al Golfo cla; .Y haCia la parte alta -entre Tux
de México, enriquecido por el 'fonto, tepec, Ixtláh y Villa Alta-ola terrible
el Tcsechoacan y el.de San Juan, for- ,.on~~QCercOsis"si~ que e~.ista un solo
ma tina gran laguna que constituye, médiCO. La 'suballmentaclOn anula ac
en la ciudad de Alvarado, un magnífico· tividades: café, tortilla, chile y. aguar
puerto natural "que fué el primeqiuer.:. - diente: Tener colchón o bestias de si,.
to de América en el tiempo", y por el .Ila, es un luj? Además, el 68% de los
cual hallan salida piña, plátano, café
y otros ricos productos de la C\.lenca:
Esta, sin embargo, en su parte baja,
representa amenazas constantes: en lo
que va del siglo se han sucedido 16
inundaciones, que, como consecuencia
de imprevisoras desforestaciones ,eJl
las sierras qe Juáret y. Zbngoiica, tien- r

den a hacerse más frecuenÚ:s. Las pér
didas alcanzan un promedio de S millo-:
nes en cada uno de los últimos 15 años..
D'e l~ gravedad del caso da idea el saber·
que en esas grandes crecientes, el gasto
del río sube de 600 metros por segundo
a 8,000, desbordándose el agua por una'
anchura de 5 a 7 kilómetros, -

El Instituto de -Investigaciones .Ecq;
nómicas metodizó así su estudio: reco
nocimiento preliminar y ir.eaÍisia. de 'Ía 
cuenca; división'de ésta eri ~oit~s eco- .
nómicas y recomendación de priorida-
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en el país. No pudo, pues, ser desliza- monta al comienzo de este siglo. Un
da. subrepticiamente por un fellah. día columbraron a media milIa un ani-

"Por otra parte, no es asimilable al mal desconocido, que parecía avanzar
trigo lIamado «milagro>,. conocido des- por ondulaciones verticales. Calcularon
de hace mucho tiempo, de un metro de su longitud en unos treinta metros. El
alto, con espigas no barbadas, de 100 a cue"rpo era cilíndrico y de un pequeño
110 granos almidonosos. El trigo de diámetro, en relación con la longitud, lo
los faraones es de 1.80 a 2 metros, con cual, junto a la ausencia de aletas, dá
espigas de larga barba, cada una de las bale una apariencia de serpiente.
cuales contiene de 220 a 294 granos. . Hecho digno de notarse: el encuen
Es preciso admitir que los egipcios te- tro acaeció en la bahía de Along, el
nían medios, desconocidos al presente, lugar preciso donde las Historias ma
de prolongar la facultad germinadora ravillosas sitúan la hazaña de rey Long
del trigo. Quan. De una manera general, por lo

"Si se quisiera cultivar y propagar demás, las apariciones de la "serpiente"
este trigo, prosigue el doctor, podría se colocan en el Lejano Oriente, O en
salvarse al mundo de la escasez: yo he países frecuentados por orientales.
obtenido un rendimiento experimental Una vez admitida la existencia de la
de 6,375 granos por grano sembrado y "serpiente", sólo cabe suponer que una
de 8 kilogramos por '5 metros cuadra- especie responde a esos relatos: el ca
dos, o sea de 160 'quintales por hectá- _lamar gigante.
rea. Sin pretender que ese rendimiento El calamar gigante ha sido más de
sea posible en cultivos extensos, se pue- una vez señalado y visto de cerca.. To
de coI1tar, cuando' menos, con Uf! ren- davía no ha sido <capturado, debido a
dimieQto de 60 a.80 quintales por. hec- ·su rareza, a su velocidad y a otras cua
tárea. Y el rendimiento medio en Fran- lidades de evasión que pos~, pero se
cia es de 12 a 14.quintales. han cogido con relativa frecuencia, en

"Yo he hecho experimentos, tanto en -cambio, cachalotes cUyo cuerpo pre-'
Francia como· en Marruecos, y conoz- sentaba heridas producidas por chupa
'co labradores que han intentado ensa- d~ras monstruosas. ~l calibre de estas
yos análogos y que el año próximo dis- chupaduras 'permite "reconstituir" .el
pondrán de semillas en gran cantidad." cefalópodo desconocido y asignarle una

Aunque no se comparta la convic~ talla de unos veinte metros. Ya no an~

ción del doctor-Sauvageot en cuanto al damos, pues, tan a ciegas en esto.
· o~igen casi' leg.endari,o del. trigo egip- Al principio hemos hablado de la le-

cio, es indiscutible que nos encontra- yenda anamita de la 'Bahía de Along.
mo.s ante un .producto extraordinario y Por su parte, los primeros pueblos que
desconó¿ido hasta la fech~~ cu.yo. culti- se,establecieron en las qrillas del mar
yo podría 'proporcionar' Utl alivio, pre~ de la China'y en las regiones' situadas

· cisó' a ,l~ escas~z el,1ropea.-PIERRE más arriba dd 400 paralelo Norte, han
CÍI~~EU. . . . d~jado descripciones concordantes, to
o Dd servicio de noticias del Centro de In- . das las cuales r~cuerdan el morosaurio,
formaéi6n y. Prensa de la Embajadá Francesa
en !4~.:icico di!igido por, ]eap. Siro!. " del cual tenían todavía noticias recien-

. tes. Es muy verosímil que la "serpíen-
La serpiente de mar tiene .. te" sea ese morosaurio de la prehisto-
existencia' real' .... '.'

, , . riil-> o una especie cercana.
'Es ,nota,ble ei .núme~o .có~side~ablé Sábese, en efecto, que (salvo el

que pos~emos ~e, f~látQS-sobre,la apa- caso de especies localizadas en un sec
.. rici6ó d.e ~ ~~?.st~o ma~ino., Hay- tor cerrado, como el inmenso dronto,

.has~. dibujos.' y ~puntes del natural, ave zancuda de la Isla Mauricio) las
que~ pe:rrniten~ d~stacar uri tipo cOII!~n formas animales tardan mucho tiempo

· de animal. Estos.. testimonios, pór 'lo en .extinguirse, particularmente cuan- .
demá;, .sth de.~alor ,muy', diverso, Si do se trata de animales de desmesurado
co~ultanlos, 'por ej~.mplo; ~l Chich' tamaño,' temibles por su potencia, que
quai,' o, R~c~p'ilcfión .(1; histerias' ma-

se desplazan en inmensas extensiones.
r:a:villosas de An~~; ~ev~ que ~n tor- Nosotros mismos hemos comentado,
tuos9 .~scaq.o ,provi~J:g de. patas~ "~o- hace algunos años, el relato--hecho en el
mo los cienpiés", hundía los barcos en ,Saint-Huoert Club, de mamutsvivos
~l goÍfo <fe Tonkin! pa~a devorar a. los"señalados por un agente consular de
pesc~dores. El ~z tema una I?ngltud- 'Francia en Siberia. Igualmente fácil es
re m~ de 170. m~tr.~~:·Es~e"et~J?~~r .la superv~vencia de los representantes'
fornudable n? lm.plwo; 'P9~(')!~,:part~, "d~ .. la gran fauna pelágica.
que el buen, rey, ~c~~~~-~~n cru- , ,Y,~en realidad, ¿podemo¡¡ extrañar
~se las· a~él$,~h~t~ ~ .grutas ~ub,~a- _. nos de esta abolicióii de los siglos? La
Tmas, ~egu!do de algunos. :o!unt.~?_s: .vidá del hombre no dura más que un
y arrojase·al IJ19r.'un mamqw que s)r- . sta' 't- S . . t d 'H .

• • l' .'... • '. '. ,In. n e. u pensamlen o, e~la . ep.n
viese de cebo para"atraer -af monstruo, p' .,." . l'

" ',' . '-:J, olnc~reJ 'es como un re ampago en-
y qu~ortase a éste de los man<wbles" t' d ..-:" h Y l' b-'d: .' , ..' r:e os largas noc es, ya a sa 1 u-
en cuatro pedazo§~ ~ cola,. que -.tro- ' "d 1 'alm' h' b' . d' , . . . .'. _ na e ' s lSta a la pronuncia o que
cose en la lsla-d'e'uc-ba, ,la cabeza, que' t'l F' d 1 Et "1 - ., : ,_'. an e a az e erno mi anos se
se- transformo en la montana de Cau-, 'd' '1 d' Q''. , esvanecen como un so o la. ¿ ue
dau, y el resto del.cuerpo, m.te formo .. ',,' id "u" s t h,. ~- " tmp. e, pe, en, es e '\Caso, que aya
el palS salvaje de las Aguas barbaras. o osau 1'0 d 'm'l - ?. un. m r l' e seis 1 anos.-

.' Como es natural, los relatos m04er~ . H': 'N· G~R~' .
h ' . . E' E RI DLAT.nos son muc o mas' precIsos. 1 mas

interesante, es el de los oficiales del - , 'Del servicio de noticias del Centro de In-
. formación y Prensa de la Embajada Francesa

buque francés La Surprise, que se re- en México dirigid~.. Pc:!'_ lean Sirol.
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NUEVA ESPAÑA EN EL SIGLO XVIII
POR J. IGNACIO RUBIO MAÑE

. \

Complicadas son hasta hoy para
el estudioso las jurisdicciones del vi
rreinato de Nueva España. Para acla
rarlas faltan largos años de investi
gáción en los archivos. Amplísimo era
el territorio que se puso bajo el mando
del Virrey y pocas naciones del mun
do han tenido tan vasta extensión en
cierta unidad de gobierno como el vi
rreinato de Nueva España, que se
extendía desde las Filipinas hasta las
Antillas y desde el I~tmó de Panamá
hasta más allá de California.

Había cierta autonomía ~n las fun
ciones de algunas audiencias, nomi
nalmente sujetas al virreinato, como
Santo Domingo y, Gúatemala; pero
era menor esa autonomía en las de
Guadalajara y Manila~ El Virrey
mismCl era Presidente de la Audiencia
de México, que tenía el alto carácter
de Chanchillería, es decir, con la fa
cultad de extender órdenes reales y
usar el sello de las provisiones de la
corona.

Están para estudiar aún las com
plicadas conexiones entre el Virrey
y los gobiernos y capitanías genera
les. El mismo Virrey era gobernadQr
y capitán general de un distrito que
llevaba el mismo nombre de Nueva
España.

Las líneas septentrionales de los
límites del virreinato no estaban fija
dos con certidumbre. Nuevo México
era la avanzada hacia el norte; pero
California, Texas, Sonora, Tamauli
pas, Sinaloa. Nayarit y Chihuahua se
hallaban todavía en poder de indíos
no conquistados. El mismo Nuevo
México estaba sustraído der dominio
español a ,principios del siglo XVIII

por una rebelión de indios que había
logrado expulsar a las autoridades del
régimen virreinal. En la península de

El Marqués de Croix

Yucatán tampoco era general el do-'
minio español. porque las costas del
Caribe se hallaban totalmente en po
der de los indios mayas que resistían
el vasallaje español. Muy cerca se ha
llaba Belice. establecimiento 1;}ritánico.
que había sido arrancado ocultamente'
del dominio de la capitanía general

de Yucatán. Y la Isla de Términos y
las costas de Tabasco se hallaban tam
bién en poder de los ingleses.

Puede así afirmarse que la vasta ex
tensión del virreinato de Nueva Espa
ña no era exacta y absolutameqte un
dominio español, porque había mu
chas regiones no conquistadas. aunque
ya exploradas por españoles.

Bucareli

El esfuerzo español había sido ad
mirable en el siglo XVI por su empuje
y el vastísimo campo que pretendió
abarcar; faena gigantesca que requería
milenios para realizarse y que preten
dió en vano vencerla en pocos lustros
el arrojo característico del espíritu his
pánico. Además, le correspondió a esa
empresa el campo más densamente po
blado de indios con profundas tradi
ciones culturales, pagados de su linaje
y que fieramente defendíanse contra
cualquier ajeno dominio. No le cupo
al español más que la convivencia con
los aborígenes. adaptarse a su medio
ambiente é iniciar una enorme labor
de cooperación social a muy largo pla
zo.. y. en estas labores se hallaba el
esfuerzo español cuando los aconte
cimientos mundiales comenzaron a
precipitarse de tal modo, que no tuvo
otra alternativa que suspender aquella
empresa y consagrarse a resolver pro
blemas internacionales intensos•.en
qu'e llevó España la peor parte.

.Al iniciarse el siglo XVIII observa
mos que a la organización virreinal le
fal~aban ajustes para que funcionaran
sus conexiones concierta regularidad.
Necesitaba el sistema una unidad más
firme y que arraigase. El ímpetu del
siglo XVI estaba ya en decadencia en
el XVII y muchas de las rutas abiertas
quedaron abandonadas, especialmente
en el amplísimo territorio del norte.'
Entre los mismos centros ya instala
dos había ciertas exigencias regionales,
frulos del carácter individualista que
imprimieron a sus obras los capitanes
españoles que conquistaron aquellas
comarcas, y en no pocas las influen
cias vigorosas de las razas indígenas

que en muchas ocasiones resultaron las
conquistadoras y no las conquistadas.
De allí las constantes competencias de
jurisdicción que fueron la neuralgia
crónica de los virreyes de Nueva Es
paña con tan vastísimo territorio.
Todo esto. si se considera con el enor
me problema de convivencia social de
intereses en pugna. de orgullos de li
naje hispánico por un lado e indíge
nas por el otro. ambas partes muy
agresivas en defenderlos, hostiles todos
entre sí, puede uno darse cuenta del
teatro de los acontecimientos virrei
nales y de la inmensa labor que tenían
encima aquellos virreyes, a cuyo fin
de período debían ser sometidos a
rigorosos juicios de residencia en que
no pocos quedaron mal parados por
esa serie de intereses en pugna que no
pudieron conciliar, un~s veces. o por
que se rebelaban a cooperar en un .
plan unificador, en no pocas circuns
tancias.

Repetimos. en síntesis. que a toda
esa magna obra española de unifica
ción de intereses. base de una naciona
lidad, le faltó mayor atención en el
siglo XVII, y si en el XVIII comenzó a
prestársela, fué con una política fatal
de querer sujetarla a planes que más
obedecían a intereses extraños, los que
se ventilaban en Europa en los con
flictos internacionales, muy ajenos a
la tradición española. La dinastía
francesa en la corona española im
plantó esos sistemas extraños que lue
go se trasladaron al virreinato y que
trastornaron más el engranaje' defec
tuoso de antes.

Si se compara el ritmo de la vida
virreinal entre la primera mitad del
siglo XVIII con la segunda, resulta una
diferencia notabilísima y muy signi
ficativa por los acontecimientos que
así obligaban desde Europa. Y más
aún si comparamos esa primera mitad
con la anterior, es decir, con la.segun
da del XVII, resulta un tanto más ace
lerado el ritmo en aquélla, pero en
la siguiente lo acelerado se torna en
corriente agitada que se va precipitan
do rumbo a la convulsión y de allí a
la caída del régimen virreinal, que es
ya irremediable a principios del XIX.

Cada uno de los virreyes del XVIII

tuvo algún esfuerzo que desplegar en
ese ritmo de acontecimientos, reCono
ciendo en todos ellos un gran esfuerzo
por revi:vir el espíritu del XVI, pero sin
lograr alcanzar su 'ímpetu creador.
Hay una consagración a mayor es
fuerzo hacia la región septentrional.
enviando expediciones a Texas hasta
tener contacto con la colonia france
sa de Luisiana y conectando' esa co
marca con las costas de, Veracruz en
otra expedición que estableció la'colo~
nia del Nuevo Santander. Los ingleses

son expulsados de la Isla de Términos
y de las costas de Tabasco. y 10 fueron
también de Belice, mas los esfuerzos
de la capitanía general de Yucatán
fueron inútiles porque los británicos
retornaron amparados con tratados
que la corona española celebraba con
la inglesa.

Debe reconocerse como punto de
partida de los sucesos agitados del vi
rreinato de Nueva España, 'la caída de
la plaza de LaHabana, año de 1761,

. en poder de los ingleses. Con gran
sentido de previsión, Inglaterra obli
gaba más y más a la contienda euro
pea a trasladar el campo principal de
las hostilidades con las otras dos po
tencias coloniales, Francia y España,
hacia el terreno de América. Así des
plaza al imperio francés y pueden las
trece primitivas colonias inglesas ex
pansionar sus limitados territorios a
costa de las posesiones francesas. Car
los III acude en auxilio de Francia.
siguiendo una política de identifica
ción entre las dos dinastías borbóni
cas y rompiendo la acertada neutrali
dad que había seguido su hermano
Fernando VI, compromete los desti
nos españoles y comienzé\ a recibir el
i!Operio español golpes directos por
que ya no hay intermedio entre las
posesiones británicas y españolas, más
aún cuando Luis XV cede a su primo
Carlos III la Vuisiana, como remune
ración por haber perdido la Florida y
ésta entregada en pago de la devolu
ción de Cuba y Filipinas, que habían
caído en manos británicas. Todas es
tas cesiones traen' un conflicto grave
para Nuev.a España y preparan la se
rie de acontecimientos precipitados
que hubo en el virreinato.

El Visitador Gálvez

Tales cambios y tal expansión in
glesa repercute sensiblemente en Nue
va España, cuando todavía no se ha
podido desarrollar plenamente la obra
de unificación. Se precipitan los vi
rreyes en una carrera de defensa. El
toque de atención fué la pérdida del
puerto de La Habana, la pérdida. de
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potismo ilustrado, se~uido suceSlva
xpente por las ideas de libertad y co
munidad de los revolucionarios fran
ceses, puestas en práctica en una nueva
nación vecina que progresaba rápida
mente, encendieron en los mexicanos
el espíritu de independenci~ y liqui
daron los planes a largo plazo de la
obra española. Y esto se manifiesta
claramente cuando en España ya no
hay autoridad legítima en la corona y

Auxiliar en Jaquecas, Neural

gias, Ciática, Lumbago, Dis

menorrea, Dolores nerviosos.

, Calma la intensidad del dolor.

El segundo Conde de Revillagigedo

cuando la guerra civil.en España no
permite esperar normas políticas de
estabilidad.

Se desintegra entonces la obra espa
ñola como una repercusión clara de
los acontecimientos internacionales,
que no le permitieron terminar su
grandiosa empresa de convivencia so
cial en el mundo nuevo.

de Nueva España. disfrazándolo con
el nombre de Comandancia General
de Provincias Internas. Gálvez vis
lumbra el peligro en que se hallaba
toda esa vasta extensión de tierras no
conquistadas, con el avance inglés des
de las costas de Nueva Inglaterra. Pero
no logra Gálvez que Bucareli acepte
el plan de intendencias, obsesión del
Ministro de Indias en su afán de li

'mitar la hegemonía del virrey en el
gobierno total de tan vasta extensión
de territorios.

Gálvez. entonces, proyecta colocar
a parientes suyos en el virreinato que

. obedezcan sus planes; mas le falla ron
sus cálculos en los cambios de Gobier
no de Guatemala <t México. primer pa
so de sus proyectos. porque Mayorga
le gana la instancia a don Matías de
Gálvez, hermano del ministro; y por
último. don Matías. ya en el virreina
to, muere poco después. y también su
hijo, don Bernardo, 'que le sucede. Al
fin consigue Gálvez enviar con la r~al

confirmación el plan de las intenden
cias y se establece en 1788 por el
virrey-arzobispo Núñez de Háro y
Peralta.'"

El ~istema de intendencias reduce la
unidad de gobierno de Nueva España
a una más clara extensión geográfica,

, limita el régimen virreinal y regulari
za con centralización excesiva las re
laciones entre la sede virreinal y las
provincias. Se establece en la ciudad
de México una Intendencia General
comocabeza del sistema y once inten-

o dencias de provincia..
No pudo el virrey Flores hacer an

dar ese mecanismo de las intendencias
y cupo al virrey II Conde de Revilla
gigedo, ser el gran motor d.el nuevo
orden de cosas, desarrollando una ac
tividad espantosa, con un admirable
afán y una enorme capacidad de traba- L

jo. que creo' no se ha visto en todos
los anales de la historia mexicana.
Revillagigedo inicia esas funciones de
las intendencias, pero defiende y re
conquista las facultades virreinales,
recuperando la jefatura absoluta de la
administración. Pudo hacerlo porque
ya Gálvez había muerto.

Pero los esfue,rzos de Revillagigedo
coinciden con la revolución francesa.
Mientras él se afana en implantar en
México las instituciones del despotis
mo ilustrado, en Francia se proclaman
la libertad y comunidad. Todos s"ds
esfuerzos para ordenar las cosas en el
virreinato se malogran con el ambien
te revolucionario que viene de Fran
cia . Paradoja al parecer: sistemas fé
rreos de administración importados
de Francia y doctrinas de libertad y
comunidad suc~sivamente trasplanta
das de Francia a México. Y coincide
todo con los desaciertos de virreyes
que llegaron a México para represen
tar la descomposición de la corte de
Carlos IV.

Las reformas de Gálvez, la expul
sión de los jesuitas, el ejército per
manente, las funciones excesivamente
centralizadas de las intendencias y to
das las fases que representaron el des-

México, D. F.
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cuarteles. como profesional. por el
nuevo orden de cosas. Los virreyes y
gobernadores y capitanes generales ha- .
bían desempeñado sus administracio
nes con alguna autonomía y ahora
eran vigilados estrechamente por Gál
vez y sus delegados.

Con Gál~ez y Villalba se represen
ta en Nueva España. en toda su fuer
za. el despotismo ilustrado: Las fa
cultades virreinales son atropelladas
por Gálvez. El virrey Cruillas queda
desplazado y se envía en su lugar a un
francés sumiso. el Marqués de Croix.
quien se convierte en ciego instrumen
to de las reformas. Gálvez cumple
con la orden misteriosa de expulsar a
los jesuítas. ahoga en sangre las rebe
liones que tal disposición provoca. va
al norte para vigilar de cerca que las
misiones de esos religiosos en Cali
fornia se entreguen a los franciscanos
y ensaya en Sonora el sistema francés
de las intendencias. Enferma por ex
ceso de trabajo, vuelve a España. Car
los 111 lo hace Marqués de Sonora y
lo llama al Ministerio de Indias, en
cuya cartera continúa su plan de re
formas de la administración colonial
española, extendiéndola a toda Amé
rica, con las experiencias obtenidas en
Nueva España.

El virrey Bucareli resiste las re
formas de Gálvez. pero no puede evi
tar que se le suprima la presidencia de
la Audiencia, colocándose en su lugar
a .un regente, como tampoco que se
erija un nuevo virreinato en el norte

*
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AL,FONSO
APARATOS PARA LABORATORIOS QUIMICOS

REACTIVOS y COLORANTES' PARA BACTERIOLOGIA

/

Ay. Independencia ,4'6.
, . f

Permítanos.cooperar C<;>n usted-en la selección de su equipo para su
c1inica, hospital o consultorio, poniendo a su disposición nuestra

experiencia de más de veinte años en el Ramo

Motolinía núm.. 16.

Al servicio exclUsivo de la H. Profesión Médica desde 1920

cito permanente, conforme a las nor
mas prusianas que Federico el Grande
había enseñado al Cond,e de Aranda.
Hasta entonces no -se había experi- .
meiltado en Nueva España un con
trol tan excesivo de la corte española.
Las milicias eran voluntarias y se les
exigió una v;ida permanente en los

las colonias francesas en América del
Norte y la cdión de Luisiana. que
acercaba más y más con los inteteses
ingleses. Es entonces cuando Carlos
111 se da cuenta de la importancia que
debe dar a sus posesiones en Indias y
despliega una atención especial al vi
rreinato de Nueva España. Envía al

• visitador Gálvez para reorganizar las
funciones virreinales y al teniente ge
neral Villalba para establecer un ejér-
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LABORATORIOS FUSTERY,

SECCION OPOTERAPICA FUSTERY

Cervantes, su director sustentó, bajo los
auspicios' de la Dirección General de Di
fusión Cultural, una conferencia sobre,'
"Cervantes, ·10 español y América", que
se vió muy conc~rrida. Se efectuaron las
siguientes visitas organizadas por el Ser
vicio: a la Exposición de Pinturas instalada
en el vestíbulo de la' Biblioteca Cervantes
y al Parque Zoológico de Chapultepec.

Conferencias sobre la UNESCO.-La
Dirección General de Difusión Cultural
organizó una serie dedicada especialmente
a los profesores y alumnos de la Uni.ver
sidad, para llamar su atención sobre los
propósitos de la Organización Educativa,
Científica y Cultural de las Naciones
Unidas. Las conferencias se efectuaron los
días 9, 13, 14 Y 16.de octubre, respec
tivamente. en la Escuela Nacional de In
genieros, en la Escuela Nacional de Me
dicina, en el Anfiteatro Bolívar y en la
Facultad de Filosofía y Letras, y fueron .
sustentadas en el mismo. orden por los
doctores Nabor Carrillo Flores. Alfonso
Pruneda, Manuel Martínez Báez' y Samuel
Ramos.

Escuela Nacional de Enfermería y Obs
tetricia.-Celebró la clausura de sus cur
sos correspondientes a 1947 con una cere
monia solemne que se efectuó el 27 de
octubre, en el auditorium del Hospital
Juárez, y que fué presídida por el director
general de Difusión Cultural, en represen
tación del Rector de la Universidad. El

.programa comprendió una 'alocución de
la señorita María Luisa G. Alonso, en
nombre de las alumnas de la Escuela; un
discurso, en nombre del cuerpo docente,
por el doctor Alfonso G. Alarcón; y otro
por el doctor Everardo Landa, director de
la Escuela; números de canto coral a cargo
del conjunto respectivo de la Escueh
de Música de la Universidad; otros de
música a cargo de diversas alumnas de la
Escuela Cle Enfermería y Obstetricia; y la
declaración de clausura hecha por el Di
rector General de Difusión Cultural, quien
comentó brevemente la importancia de
la ceremonia. y la de las actividades que
desarrolla la Escuela ya aludida.

DonacJones de libros de la Universidad.
-Continuando la obra de difusión de las
publicaciones universitarias, y obsequian
do las solicitudes respectivas, se han hecho
las siguientes donaciones: a la señora Mar
garita Nelken, que marcha a éadicarsé a
Europa' y va a .escribir sobre el arte en. Mé
.xico; a la Sección 47 del Sindicato Nacio
nal de Trabajadores de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas, de
Aguascalientes; y a la Biblioteca Popular
"Aquiles Serdán",. de la Colonia de ese
nombre. T .Imbién se remitierori publica
ciones 'solicitadas por la Biblioteca del
Congreso de Washington; se facilitó un
lote completo de obras publicadas por la
Universidad, para la Exposición que está
organizando la Secretaría de Educación
Pública con motivo de la próximá reunión
de la UNESCO y se formó otro de libros
de historia para la Exposición que se or
ganizó con motivo de la reciente Reunión
de Consulta organizada por el Instituto
Panamericano de Geografía e Historia.

Segundo Congreso Nacional.de Medi.
cina.-Ha sido nombrado delegado de la
Universidad a esa reunión científica el
doctor Galo Soberón y Parra, en lugar del
director de la Escuela Nacional de 'Me
dicina, que no pudo aceptar por sus la
bores con motivo del fin de los cursos.

Cooperación con la Universidad Técni
ca de Praga.-El agregado cultural a la
Legación de la República Checoslovaca
ha manifestado su agradecimiento por la
"verdaderamente fértil cooperación que
se ha dC$arrollado entre su Instituto de
Geología [el de la Universidad] y nuestra
Universidad Técnica en Praga, ~e fué
representada aquí por el profesor Kaspar".

S. A.
.MEXICO, D. F.

na, efectuadas en el Aula "El Generalito"¡
una sobre la UNESCO que se efectuó en
el Anfiteatro Bolívar y la celebración del
XVIII aniversario de la Escuela Nacional
de Música. Se han realizado programas
especiales: 1, "Nuestros virtuosos", en que
participan jóvenes músicos; 2, "Radio~

Teatro", a cargo de alumnos de la Escuela
de Arte Teatral del Instituto de Bellas
Artes; y 3, "Mesa Redonda de la Facul
tad de Filosofía y Letras", en la que
participan estudiantes de la misma. Con
motivo del IV centenario del nacimiento
de Miguel de Cervantes Saavedra, se di
fundió un programa extraordinario de'
homenaje al insigne escritor. El grupo tea
tral "TEA" ha continuado difundiendo
obras escogidas. Se di(undieron boletine~
de la nueva campaña económica de la
Universidad para invitar a que contribu
yan a ella los que habrán de llamarse "pa
trocinadores de la Universidad", de la Di
rección General de Difusión Cultural, de
la Feria del Libro Universitario. con datos
interesantes para los estudiantes y los pa
dres de· familia, sobre las actividades de
la Sociedad Mexicana de Amigos de Fran
cia, la Mesa Redonda Panamericana, la
Sociedad Mexicana de Geografía y Esta
dística y la UNESCO. Se trata de que el
Servicio de Radiodifusión de la· Universi
dad se convierta más y más en uno de
sus principales órganos de difusión de la
cultura, además de ser vehículo de infor
mación sobre actividades universitarias.

Servicio de Educación Popular.-eon
tinúa desarrollando sus actividades con
forme a su nuevo programa. Durante el
mes de octubre se dieron conferencias en
la sala de actos de la Secretaría del Tra
bajo y Previsión Social, de la Asociación
Cristiana de Jóvenes, de la Escuela "Repú
blica de Honduras" y de la Escuela Se
cundaria "Constituyentes de. 1917". En
la sala de conferencias de la Biblioteca

avARIO. 3O Fustery Iny. de 2 c. c.
OVARIO. Grageas Fustery.
PANCREAS. Grageas Fustery.
PARATIROIDES. Fustery Iny. de 5 c. c.
PLACENTA. 6 Fustery Iny. de 1 c. c.
PLACENTA. Grageas Fustery.
P~OGESTERONA. 1 Fustery Iny.

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

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

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

licolina sintética) de 1 c. c.
STILBOESTROL FUSTERY. Tabletas.

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

terón) de 1 c. c.
TESTICULO. 50 Fustery Iny. (Testas-'

. terón) de 2 c. c.
TESTOSTERQN. 5 Fustery Iny. de 1

c. c.
TESTOSTERON. 10 Fustery Iny. de

l' c. c.
TIMO. 7 Fustery Iny. de 1 c. c.
TIMO. Grageas Fostery.
TIROIDES. Fustery Iny. de 2 c. c. y

1 c. c.
TIROIDES. Grageas Fustery.
TIROIDE-OVARIO. Fustery Iny. de

2 c. c.
TIROIDE·OVARIO. Grageas Fustery.

•
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BAZO. 15 Fustery Iny. de 2 c. c.
BAZO. 30 Fustery Iny. de 2 c. c.
.BAZO. Grageas Fustery.
BAZO-HIGADO POTENCIADO FUS-

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

RY. Iny. de 1 c. c.
ÉXTRACTO PITUITARIO FUSTERY.

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

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

de 2 c. c.
EXTRACTO RENAL. Grageas Fustery.
FOLICULINA. 1.000 Fustery Iny. de 1

c. c.
FOLICULINA. 10,000' Fustery Iny. de

1 c. c.
FOLICULINA'. Grageas Fustery.
FOLICULINA FUERTE. Grageas Fus

tery.
HIGADOFUSTERY. Iny. (2 U. A. x
. amps.) de 2 c. c.

HtGADO. 30 Fustery Iny. (3 U. A. x
amps.) de ·2 c. c.

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

HIGADO. Grageas Fustery.
MAMA. 15 Fustery Iny. de 2 c. c.
MAMA. 30 Fustery Iny. de 2 c. c.
MAMA. Grageas Fustery.
OVARIO. 15 Fustery Iny. de 1 c. c.

Becas E. D. Farmer.-El Fondo Inter
nacional de. este nombre concede tres becas
anuales por la cantidad de 1,400 dólares
cada una,. a estudiantes mexicanos que
vayan a la Universidad de Texas; además
se cubren por cuenta del estudiante los
gastos de inscripción y las cuotas escola
res hasta un máximo de 35 O dólares por
becas. 'El Comité Mexicano para conceder
e~as becas está constituído por el obispo de
la Iglesia Episcopal Americana; por el
Rector de la Universidad Nacional Autó
noma de México, representadó por el
Director General de Difusión Cultural y
por. el jefe del Departamento de Exten
sión Universitaria y Relaciones Cultura
les de la misma Universidad, designado
por los dos primeros. Dicho Comité re
comendó .que fuera otorgadJl una de las

. becas de 1947 al estudiante mexicano An
tonio Valdés, que reside;en San Antonio,
Tex. Hay, dos becas disponibles para el
segU'ndo semestre académico, que princi
piará en la Universidad de Texas el 2 de
febrero de 1948. Los interesados pueden
obtener informes en el Departamento de .
Extensión Universitaria y Relaciónes Cul
turales, cuya oficina está en Ribera de
San Cosme 71, México, D. F.

Servicio de Radiodifusión.-Continuan
do el plan de· reorganización de este Ser
vicio, se intensificaron las actividades
respectivas. Ha aumentado el número de
transmisiones a control remoto, entre las
que deben .señalarse la de las conferencias
organizadas por la Sociedad de Alumnos
de la Escuela Nacional Preparatoria Diur-

Noticias de' la .Direcci(Jn General
de Difusión Cultural

Escuela de Verano y Seminario de la
Lengua Española para profesores de los'
Estados Unidos.-Del informe rendido por.
.el director de estas instituciones, se toman
Jos siguientes datos correspondieQtes a los
.cursos de 1947. Se recibió inscripción por
·correo durante el mes de mayo, y duran
te el áe junio la inscripción fué personal.
.El numero de asistentes a la 27' sesión de
la Escuela de Verano fué de 1,121, clasi
ficados como sigúe: estudiantes que pa
,garon sus cuotas directamente, 781; es
tudiantes veteranos de la guerra, cuya

·cuota es cubierta por la Embajada de los
.Estados Unidos, 332; estudiantes becados,
-8. Vinieron alumnos procedentes de todos
los Estados de la Unión Americana, siendo
los más numerosos los de California (237)
y de Nueva York (l08). También hubo
16 estudiantes d_el C~nadá y 1 de cada
uno de los siguientes lugares: Africa,
Cuba, Columbia Británica,' Jamaica, Ho
nolulú y Suecia. "El nivel cultural gene
ral de los estudiantes que concurrieron
fué excepcionalmente elevado y' homogé
neo." Las cuotas cobradas directamente
por la Escuela y que ingresaron a la T e
'sorería de la Universidad ascendieron a
'$187,302.50. Para los cursos que se des
arrollaron conforme al prospecto distri
buído en su oportunidad, fueron expedi- .
·dos 96 nombramientos, por haber sido
muy numerosos los grupos, sobre todo los
-de español. Hubo los siguientes cursos nue
vos: "Problemas económicos de México",
·en español, y "Teatro latinoamericano",
-en inglés. El primero estuvo a cargo del
profesor Manuel Germán Parra, Subse
-crctario de la Economía Nacional, qúe in
virtió sus honorarios en libros que obse
-quió a la Biblioteca. Dentro del mismo
·curso hubo varios conferencistas invita-·
·dos por el profesor Parra; y entre ellos,
que también ~cttJaron sin retribución, se
-contaron el señor Antonio Morales Madler,
-cónsul general de Guatemala en México,
quien habló sobre literatura de su país,
'Y el profesor Max H. Miñano García,
quien disertó sobre diversos aspectos de
la cultura del Perú. En el curso de "Pro
blemas sociales y edu~ativos de México
moderno", a cargo del profesor Gabino
'Palma, hubo también varios conferencistas
'invitados y se realizaron visitas a centros
·educativos de la capital y de poblaciones
·cercanas. Se efectuaron cinco festivales
folklóricos (que se habían interrumpido
durante dos años) y uno de ellos se vió
bonrado con la presencia del señor emba-'
jador de los Estados Unidos. El Comité
·-de Estudiantes organizó dos bailes que es
·tuvieron muy concurridos. La Gaceta
Universitaria publicó un Summer Bulle
tin, del que se distribuyeron semanaria
mente 1,200 ejemplares y en el que cola
boraron profesores y estudiantes.' En el
.Seminario de la Lengua Española para
profesores de español de los Estados Uni
dos, organizado en cooperación con el De
partameIl;to de Educación de Washington,
:hubo 72 asistentes, todos ellos distin!P:Iidos
'profesores en instituciones educativas es
tadounidenses. Con .el tí tulo "Cultura

,general en México" se dieron 28 confe
rencias por especialistas, que fueron muy
apreciadas. También hubo un breve curso
·sobre. la cultura generál en el'Perú, sus
'tentado a título honorario por el d.octor
Alfonso '¡'ealdo, agregado cultural de la
embajada de su país en México. La impre
:sión general, tanto del profesoraJo como
-de los al.umnos de la Escuela y del Semi
nario,fué muy satisfa<:toria.·
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L_ Música, por CARLOS CHÁVEZ.

La Filosofía, por el DR. SAMUEL RAMOS.

La Educación, por el DR. FRANCISCO LARROYO.

La Química, por el DR. FERNANDO OROZCO D.

La Biología, por el DR. ISAAC OCHOTERENA.

México en la cultura médica, por el DR. IGNACIO CHÁVEZ.

Biología médica, por el DR. IGNACIO GONZÁLEZ GUZMÁN.

El Derecho Constitucional, por el LIC. ANTONIO MARTÍNEZ BÁEZ.
, ,

Las reiaciones exteriores de México y el Derecho Internacional, por el LIC. GE-
NARO FERNÁNDEZ MAc GREGOR.

El Derecho.Agrario, por el LIC. GABINO FRAGA JR.

El Derecho del Trabajo, por el LIC. MARlo DE LA CUEVA.

Aspectos del Derecho Privado, por el LIC. MANUEL GUAL VIDAL.

Evolución ¡Jel Derecho Penal, por el LIC. FRANCISCO GONZÁLEZ DE LA VEGA.

Bases materiales del progreso de México, por el ING. ALBERTO BAROCIO.

Síntesis de la historia del pueb'o mexicano, por el DR. SILVIO ZAVALA.

Contribución 'de las culturas indígenas de México a la cultura mundial, por el
DR. ALFONSO CASO.

El Arte antiguo, por SALVADOR TOSCANO,

El Arte 'de la N.u~a España, por MANUEL TOUSSAINT.

Arte moderno y contemporáneo, por JUSTINO FERNÁNDEZ.

Arte popular en México, por MANUEL TOUSSAINT.

Las L;tras patrias (D~ los orígenes al fin de la Colonia), por AL~ONSO REYES.

Las Letras patrias (De la época de Independencia a nuestros días), por JosÉ'
LUIS MARTÍNEZ.

ESTE ES EL SUMARIO:

La esencia "de México en un volumen!

CULTURA

RECONOCIDOS especialistas fueron seleccionados
para que trazaran, a través de sendos estudios, un

cuadro completo del desenvolvimiento humano, socioló.
gico, artístico y científico de México. El examen de cada
una de las ramas a ellos encomendadas fué hecho con el
criterio más moderno y con pleno rigor histórico y crí.
tico; pero pese a la norma ponderada que presidió la ela
boración de tales estudios, resulta confortante repasdr el
'conjunto de innegables progresos del espíritu que nues
tro país ha realizado a lo largo de su historia. Nadie que
se Precie de hombre culto podrá prescindir del incompa
rable repertorio de información sobre todos los aspectos
de nuestro vivir antiguo y presente, que se titula

MEXICO y LA

Un 'volumen de 1,000 páginas, con ilus- $ 35
ttacipnes, empastado, provisto de un In- • O.'O
dice .de Nombres que facilita la consulta

EDICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA
Diríjanse los pedidos así : Departamento de Prensa y Relaciones
de la, Secretaría de Educación Pública, Av. Argentina NQ 28,

México, D. F.

'28, * ,UNlfERf$ID4DJ)E 'MEXICO

El Instituto de Geología facilitó al expre- candidatos y, como resultado de ello, la
. sado -señor-lis investigaciones que proyec- R~toría ha trasladado a la Embajada Ar

taba bacer- sobre asuntos geológicos y las gentina las solicitudes de la doctora Elena
publicaci0D:es que le intere,.,~an. Orozco GarCÍa y el doctor José de Jesús

Resolución interntICiomll sobre tffchivos. Puente Pérez, propuestos por el director
-La Secretaría de Relaciones Exteriores de la Esc~ela Nacional de Medicina, y la

del médico veterinario Porfirio Pérez Soha transcritQ el siguiente, voto: "El
XXVIII Con 1 '1 d moano, propuesto por el director de la

greso nternaClona e Ame- Escuela Nacional de Medicina Veterinaria
ricanistas (reunido en París. en agosto de '

y Zootecnia.1947), considerando la importapcia que
tiene la salvaguardia de los archivos meno- Premio del Centro Veracruza,w de Cul
res, IIlunicipales y particulares, de los paí- tura.-Esta institución ha creado el "Pre
ses iberoamericanos, y sobre todo teniendo mio Anual de Literatura y Ciencias Cer
en cuenta que muchos de estos archivos' vecería MC?Ctezuma", correspondiendo al
se hallan en localidades cuyas condiciones presente año de 1947 el concurso de carác
climáticas son desfavorables a su conser- ter científico que se cerró el 31 del pre
vación, y' frecuentemente en estado ~e sente octubre y tuvo corno tema el sí
abandono, emite el voto-siguiente: 1. Que guiente: "Recursos naturales del Estado
en la medida de lo pOsible se centralicen' de Veracruz. Su inmediato aprovecha
en los archivos nacionales o e;:entrales.-' miento para la economía del Estado y del
2. Que cuando esto fuere imposible, los país." El'Centro invitó a la Universidad
gobiernos respectivos ~omen las' medidas para que uno de sus catedráticos forme
necesarias para la protección y salvagu,ar- parte del jurado califiéador .respectivo y,
dia de los archivos en cue~tión.-3. Qúe al efecto, el Rector designó al licenciado
cada gobierno asigne las partid~s ne¿esari~s. Moisés T. deJa Peña, que es profesor de
para la conservación mencionada, así co- la Escuela Nacional de Economía.
mo para la edición 'de los catálogQS des~ Congreso rnterntlCiOnal de Fisiopatolo'-
criptivos correspondi~ntes."" gía.-La Universidad ha recibido una in-

Semana de las'N~ciones 'Unidas.-Den- vitáción para estar representada en el
tro de esta Semana, que organizaron la Congreso Internacional de Fisiopatología
Oficina Técnica de Cooperación Inte- de la reproduc.ción animal y de la fecun
lectual, el Museo Pedagógico Nacional y' dación artificial, que se efectuará en Mi
la Asociación Mexicana .Pro-ONU, y que.. lán del 23 al 30 de junio de 1948. En

, fué la última del mes de octubre, se efec- debida respuesta a esa invitación, se ha
tuarOli las siguientes ec,onferenCi~s: J. "La dicho' a los organizadores que la Uni
Corte Internadonal d,e Justicia y las Na- versidad acepta en principio enviar una re
ciones, Vnidas";'Por él licenciado Isic;fro presentación al Congreso dé que se trata.
Fabela; 2,. "El por"qué de la. existencia' , So' dad J A' dA" Lat'
~ l ONU" 'el d' R f 1F '. ,Cle uf! mlgos e meTIca maoe a . ,por, octor a ae usonl, Ch 1 . S . b d 'bi3 "L UNESCO . " ' j, 'I en ecos ovaqula.- e aca a e recI r

d
' !l M '1'/J.,su PBr~gra~a't:LpoQr,e una nota de esta, corporación, cuyos .fines.
octor . anue martlnez aeZ; "T" ,a, r-' la ., l l' A' .
'. '6 'Mi d' 1 d 1 S Id" '. l son cooperaclpn cu tura con menca

~am~a_c~ff un-la~ . a ~ u"L F?r e, Latina y' la corroboración de la amistad
?'ó'toc I ,o~s~. fU d' .a

l
; YI 'ONUa ,~Itua- entre los p-ueblor-de' la misma América

el n ecOnoffilca mun la ya, por '1 d Ch' l 'E 1 '1 .' :..' J' é'D '. . L "E' 1 y ee ecos ovaqula. n e corto peno-
e }Dgdemero f' o~ , .o,nunf'gOd .aVln

d
· .n:a do" de su existencia. ha organizado dos

segun a con erenCla ue eSlgna o ,mVl- f ' 'bl' b M"
" d 'lÍ"h -1 R 'd 1 U" . "d d' con erenclas pu lcas so re eX1CO, una

ta.o ,~ o~ºr e.,' ecto.r .e a
d

lm~e~s~, a" sobre la antigua cultura de los mayas y
q~en< PO,~, s!Js!JC:l~~ones ,e~go sur rd~ otra sobre los problemas actuales. Deseosa

~ ··DP~ef~~acIC.<>n'l en r'" I,rector., ,enera e la Sociedad de :informaciones sobre el des-
- 1 uSlon u tura . "11 lId' '1 h .

:~ Y':' -,,' _ arro ó cu tura e nuestrp palS, se e an
- Bel;~s, bJljQ,lvs-auspiCio~ dellnstitu,to de 'enviado datos sob.re1aUniversidad, así co

,Educación Inietm,ciojia1.:·El•.di1:ector ,del mo sus publicaciones periódiqs. También
Instit~to, ,MeXicino_Noi:teamerícanó: de desea relacionarse con los catedráticos y

'R:elacion~s,:'Culturaléshá remitido'un 00.- estudiantes de la Universidad y, "para que
, ',~- lean sob~e,hecai'ofreCtd.as"p,orel Depar:- - ellos tomen:nota, se indica a continuación

.",,;;(a~entQ de'Estado 'deJoi EstadOs Unidós la:. dirección'de la Sociedad: ,Praga li,
, .' ~~de AlJiéricaf en cooPe.(a~i6n Con~y,ersi-- Spálená 16. Checoslovaquia.

• _ dades tIe dicho país;:-y que.:sOn,Qdministra:' Don 1usto' Sierra y la Universidad de
dis pOl:Alnstifutb.de·Educa.ción Interna-' ,Panamá.-eomo complemento de una no

~,cional con' sede··eñ-la ciúdad dé ',Nueva, ",' .. . ' , ta anterior, se publica a continuación el
y O(k. Las cOlldicierres i..D.dispensábles pa'ra .siguiente docúmento: "Universidad de Pa-

~ '~riia~~ .s;~mo can~jdato ~a esas :be.cas~ namá.-EI Consej9 General Universitario,
son: ser~.melUcano,y tener ~ ampliO co-, cons'derand' 19 Qu l . ti t 1• ' . , ' d l 'd' . 1) - . .' I o. e os 10 e ec ua es y

, .. ~1ffi1ento.;; e ~ lOma. m! e~. No eXisten, . ~niversitarios de la América, en movi-
" 'c.a~ l'~a :htu . O} s::cu:n, ~nls '9 prepa:r :miento co.njü~to, dan actualmente al exi

'.':~..;~~nos',:r· ?y'íestC;léC1~n ~ guft:a
1

polir, o? mio educador mexicano Justo Sierra el tí
';,' ,.q~~_sed·rebe'lere a.,os.-.es: oSb·q,u.eie,'<~ c

1
1- ,tulo pó~tumo de maestro de América, en.,

,d-" Unte e ,pt:osegwr, ..f'0 o stante por o, ',. , , . '
"_ 00;":' l ' . . ',," ,',,". ,,'. ,reCOnOC1ffilento a SU,S mentos y su consa·

. . g.enera ,- se, prefieren, aquelIoscatldidatos, - , " l . d 1 d .,. 29
, <~. d " 'f' .. .',' " "di' II graclOn en e campo, e a e ucaclOn;

.' ,'que esee.n·nPr ecclonal' sus estu os, o e- Q J sto S· f' t h' t . d. '- ,r::,., , . . '. ue u lerra ue poe a, lS ona or,
. iVar a. cabo .estudIos supenores que no b d ,.' l' . l' 'd.. ed h M" L . . -d a oga o, cntlco lterano, po effilsta, e

pu an acerse en extco. os ínteresa os· 'd bl . 'fl . l' d', ' . f' " b'· L.A 'd Impon era e 10 uencla en a Juvc;ntu
~n mayores rn ormes so re estas'Lt"cas, e- . .' l l . 9

"be' ~diri' 1l' M' N - amencana, especia mente a meXicana; 3,
~' -,;. "'. n '•. glrsed,a

R
, _nlst\tuto CelUlcano

l
, ~ (oyrte-' -Que Justo Sierra dedicó .gran 'pa~te de su

- • P ,.ame1J,cano· e- e aClO~es u tura es -u- 'd f . d l -' . '.• ' ...... 'iá ~ . 63)" . '.J' ' l ' ~ " VI a ecun a a a ensenanza, carrera en
': ;"'W~a'l'li~ F' '.Bc~Y:()"~~~e.tor es' ~ ~enor, que llegó' a las más altas r.é~ponsabilid:ide~'

, I am ,yess., . - . fl . . - 7 1 d .,
-' _.. 'o.- ' ••.: :", " ..' ','" , J?Or su m uenCla creciente en a e ucaClOn
~ ::'>. J3ecas;,~er~cañas ~e ta,CQm;isi.ón: Na J yrimaria, por la exalt~c~ón de los lJ1aestr~s
•-, cI01Ufl.';J~ ,Cultura, /le ..la~-Repúb.llca. Ar- y profesores y por su Impulso a la Um

. gé1it~na.~~ Embajada. de la ' Repú,blica versidad Nacional de México; y 49 Que las
...... ,_ Arg~ntln~.e~ .México .comimicó al Rector ideas educatiyas d~ Justo Sierra represen

" que. I~': CO~lS1f~ ~aclO!1~J de Cultura-- de tan avanzados conceptos que Ja Universi
su paJS h~ :tesu~lto "~eSt1¡:lar dos becas a, dad de Panamá defiende desde su funda

.la, RepúbJic~ d( México" con.el objeto de ción: educación del carácter, atención a
,q~e '~o~·-ciuaad~n<>.s, ~exican~s púedan .k salud del alumno, reforma progresiva

./ coneurnr aJos-centros de· estudio e inves- de la enseñanza, educación científica la
tig;\cfón de la, ~cP*bIica"".A~g~~Fin'a;,El _escuela democrática y laica. ResueÍve' re
reglam~nto,,:de .6ecas_~fué aa~ó .aeonocer conocer como Maestro dé América a Justo
a los' dlrectore,s de las-Fac,!ltades-yEscue- Sierra y presentarlo como ejemplo y guía
las universitarias par~. 'l.ue : presentaran' de la juventud." .



FERIA
--

DEL UNIVERSITARIO'

PALACIO DE MINERIA
ABIERTA' HASTA EL 15 DE DICIEMBRE

Libros especialmente recomendados

El Arte Precbi~mbinode .México y de la Amé~ica Central, por Salvador Toscano. El mayor
éxito editorial de Jos últimos años ' , ' , . , , , . , .... ',' . , , , .. , . , .. , .... , . , . ' , , , , , '

C'd l' d IR l P 'f" U' 'd d d M' , 'e u as e a ea y ont't zeta nlvers't a e ,ex'tco"""',.,',..,,.,""""'"
Códice Chimalpopoca ,(Anales de Cuauhtitlan). Nueva traducción p~r Primo- Feliciano Veláz-

quez " , " " ' , '

Historia del P(}nsamiento Filosófico, por José Vasconcelos .,', ,., ..
y

Historia de la Filosofía en México, por Samuel Ramos , ,.,.,

Los Libros del Alma, por Fray Alonso de la Veracruz .. ,...,...., : :....., .

La Persona Humana y el Estado Totalitario, por Antonio Caso, , ' > ' ,

La Filosofía en el Brasil, por Antonio Gómez Robledo .', , ; ',' . , _

Hechieerías y Supersticiones en la Nueva España, por Julio Jiménez Rueda , /

Historia de las Plantas de la Nueva España, por Francisco Hernández. Tres volúmenes '

La Formación de los Pueblos de España, por Pedro Bosch Gimpera ' .

Crisis y Porvenir de la Ciencia Histórica, por Edmundo Ü'Gorman ' ' ,

Sillería del Coro de San Agustín. Dos m~gníficos portafolios ....,.'..... .

La Nube y el Reloj, por Luis Cardoza y Aragón. Un agudo análisis de la pintura mexicana
moderna . . . , , , . . . . . . . , . , , . , . . . , , . -. , . ". . ". . . . . . . , . . " ,..,......... t . . . . . . . ,

La técnica de la Pintura en la Nueva España, por Abelardo Carrillo Gariel , .

El Romance Español y el Corrido Mexicano, por Vice~te T. Mendoza .

Cartas de Martí ' , . , . , ' , , , , .. " , .. ' , , , .. '. , , .. , ' , , . ' , .

Política de fitoria, por Antonio Gómez Robledo .. , . ' , ' .

El Charlatanismo en México, por Francisco González Castro , .

Bernard, Creador de la Medicina Científica, por J. Joaquín Izquierdo ' , , ..

Lecciones Clínicas, por Gabriel M. Malda. Dos volúmenes empastados ~ .

Introducción al Cálculo Diferencial e Integral, por Roberto Vázquez García y Javier Barros
Sjerra ' . ~ ' " .

Elementos de Método Es.tadístico, por Andrés García Pérez , , .

Cuentos en Náhuatl, edición bilingüe, por Pablo González ~asanova .

Moctezuma, el de la Silla ·de Oro, por Francisco Mo~terde ' ..

La Suave Patria, por Ramón López Velarde. Ediciónde lujo. , ' .

Biblioteca' del Estudiante Universitario. 65 Volúmenes, cada uno. . .'. .

$ 60.00

20.00

20.0Ó

10.00

5.00

5.00

5.00

6.00'

10.00

30.00'

35.00

6.00

150.00

15.00

'15.00

15.00

12.00

3.00

4.00

20.00

80.00

20.00

12.00

10.00

8.00

10.00

• • $ 3.00

Pida usted el catálogo completo de las ediciones universitarias
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POR DOLORES GONZALEZ

El deporte en la Universidad

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTONOMA DE. MEXICO

estudiantes amateurs· de las distintas
escuelas universitarias asistan a los en
trenamientos que se están efectuando
los martes y jueves a las 13.30 horas
en el campo deportivo "Chas. B. Wil
liams", para que, si llenan los requisi
tos arriba citados, puedan integrar el
equipo' representativo que irá a San
Petersburgo, Florida.

FUTBOL SOCCER

El equiPo amateur de Futbol Soccer
de la 'Universidad Nacional de México
se enfrentará.al de la Úniversidad de
La Habana los días 19 y 3 de enero
de 1948, en el magnífico estadio de San
Petersburgo, Florida.

INVITACION

Mister Thomas S. Chairman, Play
ground del Comité de! Club Civitan de
la localidad expresada, hizo la invita
ción al Departamento de Educación Fí
sica de nuestra Casa de Estudios.

PROPOSITO

El Club Civitan está integrado por
profesionistas y comerciantes norte
americanos que se han hecho el propó
sito de desarrollar una labor benéfica
para su ciudad y pará los Estados Uni
dos en general.· Dentro de su amplio
programa figura la organización de una
serie de juegos internacionales de Fut
bol. Soccer que se efectuarán en la:s
postrimerías del mes de dicembre y
principios de ~nero, aproveehando la.
afluencia turística que visita esos luga
res durante el invierno.

DELEGACION

La delegación deportiva que enviará
la U. N. A. irá formada por 21 per
son,as: 18 jugadores·amateurs que cum- .
plan con los requisitos que la Univer
sidad de México 'tiene estipulados en
los reglamentos escolares, 2 entrenado
res y el director atlético.

ENTRENAMIENTOS

Desde luego ya se empezó a hacer
una intensa propaganda para que los

BOLETIN DE ULTIMA HORA

Queda suspendida por órdenes supe
riores la jira de Basquetbol que realiza
anualmente el team de primera fuerza
representativo de nuestra Casa de Es
tudios por diversos Estados de la
Unión Americana, contendiendo con
los principales equipos estadounidenses
del baloncesto.

CLAUSURA DE CURSOS

Con un brillante festival organizado
por el Departamento de Educación Fí
siéa de la Universidad Nacional de
México, se clausuraron las clases del
presente año escolar.

INVITADOS

Asistieron como invitados de honor
el doctor Salvador Zubirán, Rector de
nuestra Casa de Estudios, y directores
y catedráticos de las distintas Escuelas.
y Facultades universitarias.

PROGRAMA

. -El programa que se desarrolló gustó
mucho a la concurrencia, habiéndose
destacado los 'béÜlables de las.·señoritas
alumnas de la Escuela Nacional Pre
paratoria que fueron dirigidas por las
profesoras Amanda Savín, Gloria Suá
rez Muñoz Ledo y Miryam Aranda
Apellaniz. Fué muy aplaudida, tam
bién, la exhibición sobre aparatos gim-

násticos fijos que dieron los alumnos
de Preparatoria, Ingeniería y Medici
na, habiéndose mostrado muy satisfe
chos del triunfo alcanzado por sus p~

pilos, los profesores Manuel Viveros y
Domy Betancourt.

ENCUENTRO ATLETICO NACIONAL

Con un total de 147 puntos y medio,
el equipo de atletismo representativo
de la Universidad Nacional de México
logró titularse nuevamente Campeón
Nacional de Pista y Campo en el en
cuentro que se verificó últimamente
en e! Estadio Jalapeño.

LUGARES

Nuestro equipo ocupó en dichas có"m
petencias 8 primeros lugares, 6 segun
dos, 8 terceros, 4 cuartos, 1 quinto y 2
sextos, mejorando a la vez por 24 pun
tos la anotación lograda el año pasado
y superando a sus inme!diatos rivales
por 66 puntos y medio del equipo del
Estado de México, integrado por atle
tas de Toluca y Chapingo, y al de Ve
racruz por 86 puntos.

ACTUACION

. Por su actuación se destacaron los
atletas Jorge Aguirre, que se coronó
ca,mpeón individual de la justa porque
obtuvo dos primeros lugares y un se-

. gundo; Carlos Monges, que salió vic
torioso en dos eventos; Juan Sansores,
vencedor en una prueba y ocupante de
un tercer lugar, al igual que Ignacio
Aguilera y Juan Rendón, que a pesar

.de· ser' este" último· fin novátó ·logró

clasificarse en segundo y tercer lugar
en las carreras de 110 Y200 metros con
obstáculos.

EXCURSIONISMO

José Hernández GrimaJdo obtuvo el
primer lugar en la espectacular ascen
sión al cerro de San Miguel, en la com
petencia que organizó el Departamento
de Educación física de nuestra Casa
de Estudios y el Club de Excursionis
mo de la Escuela Nacional Preparato
ria, para otorgarles a los miembros de
dicho Club su calificación anual de de
portes y al mismo tiempo un premio
para los que demostraran su eficiencia
en e! alpinismo, con e! objeto de esti
mularles su afición y constancia.

JUECES

La competencia se inició en el lugar
denominado "La Venta" y actuaron co
mo jueces el profesor Mario Gutiérrez
Alpírez, Nicolás Yussim y Rómulo Ro
zo. Este acto, muy divertido por las
apuraciones que pasaron los competi
dores para llegar airosos a la meta fi
nal, fué presenciado por numerosos es
tudiantes universitarios que con sus po
rras entusiastas animaron a sus favo
ritos.

Después de una hora y treinta y dos
minutos de iniciarse la salida oficial,
José Hernández Grimaldo llegó a la
cúspide del cerro de San Miguel, ha
biéndose hecho acreedor al primer pre
mio y a las felicitaciones de sus com
pañeros. Humberto Sotelo y Héctor
Aparicio ocuparon el segundo y tercer
lugar, respectivamente.

:~

2tz, SOLIDO
PRE5.TIGIO flúJlá
UNA SOLIDA
CONSTRUCCION

"e A LID RA ", S. A.
FERROCARRILES NACIONALES 155. CO~ ANARuAC, D. F .

. Eric. 17-32·23 y 17-39-65; 38-29-46. Ap. Postal l. Suco Mariano ~scobedo, D. F.. .
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Aviso Importante a las Sociedades Científicas

Por acuerdo del señor Rector de la Universidad se supli

ca atentamente a los señores presidentes de las Sociedades Cien

tífiéas y Culturales de México, que tengan la bondad de remitir

a la Dirección General de Difusión Cultural (Justo Sierra 16),

una nota en que consten' el objeto de la sociedad, el nombre de

su aclual presidente y el domicilio social; pues se desea formar

un directorio completo que permita establecer o estrechar las

relaciones entre las Sociedades Científicas y Culturales de Méxi

co y esta Universidad.

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

México, octubre de 1947

El Secretario General,
Lic. Francisco GONZÁLEZ· CÁSTRO



Vellustiano Carranza N9 44.

M~xico, D. F.

Giros y cartas de crédito.

Ordenes de pago.

Compra venta de moneda exlran
jera.

Operaciones de futuro y reportos.

Guarda de valores.

*

Edificio Guardiola

INSTITUCION DE DEPOSITO. AHORRO Y FIDEICOMISO. . ,

SUCURSAL No. l. Reforma 1

SUCURSAL No. 2, V. Carranza 44

SUCURSAL No. 3. Rep. del Salvador y Cruces

SUCURSAL No. 4, San Juan de Letrán 9

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

SUCURSAL No. 6, Rep. del Brasil 6.

DEPARTAMENTO DE AHORROS

Esta Institución pone a la disposición del público de México la

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

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

Depósitos a la vista a plazo y de
ahorros.

Préstamos y descuentos ..

Créditos en cuenta corriente.

Cheques' d~ viajero.

C,réditos comerciales.

•

: .

Oficina Matriz:
Venustiano Carranza

/ ,
Número 52

Sucursal "Balderaa":

. Esquina de Balderas
e Independencia

EL BA~co DEL AHORRO NACIONAL, S. A.
INSTITUCION PRIVADA DE DEPOSITO, AHORRO Y FIDEICOMISO

_ ..._--~--------~-------

"1
:i

PARA UNA ~IDA MAS HIGlENICA y MAS COMODA

INDUSTRIA ELECTRICA DE MEXICO. S. A.

Concesionaria de W estinghouse..

I
Fábrica:

Ciudad Eléctrica,
Estado de México.

W.stinqhous••sl" .. la vanquardia en .1 d,.~·

arrono y 1.. apl.".ación cienhliea d.1 acondaclo•

na",-,eftto del ah,. P.ra alean.a. esta p•••m.·
l'ienci. dedic.ó muchol a"os en investi9acionu
)' ,..duerro co.utructivo. de los cualf" aho•• s

de..v.n los mejores equipo", del mañan.

La 9ra" ••peri.."d. de so"'s inge1Úeros, a5l e'o

mo los envidiables ad.l.ntos ele Wtstinghouse en
",ateria de. acondic¡on~ento del .ire esta'" •
la disposición de usted Po. lo tanto puede' recu·
rrir a ~Oloohos confiado en que le ayudaremos a

resolver sus problemas de .condicionamiento de)

aire, cualCluier~ que sea el destino que se va,..
. a dar .1 edificio que usted pl'oy~ct~ eo1\Suw,

Oficinas:
Av. Morelos. 110.

México. D. F.

C~d. dia es mas lnsistent.- la dlPlft."et.a del

• mltí.nt. tAn .gradable que p.opon'o"••1 Aton·

didon.alftieato. ci.atilico.....-de) ilh. U' hoq.".'. "o
tele•• '."'fOl, cines)' otro. sitios públuos, .si
como en oficinas, tanel'.s y I.b,ica.; porquf' ,,"1

iQualmen;e im.portante para el mayo. 'endunaen.
to de los lrahajadol'es en las plantas .ndu..striales,

como para la higiene y el bienestar en los lugares
d. desclln50 y recreo. Y es que l¡) co")odidad es

\lila consigna impuesta pcn el prOqTeso.
.Los pl'Ímeros en reconocerlo son -los ingenie.

rolt contratistas y propietarios, y p~r eso, entre
íos adelAntos de 1. ",od..,na edificación, el .acon·

dicionAmiento del .i re' ocupa hu,ar prelerente.

•
•

El Banco N?cÍ0D:al de Crédito Agri.

cola y Ganader~ ampliará de mane!a

notable el radio de su :actividad ope·

rando desde el presenté año con crédi·

.tos a la ganadería;' que hoy más que

nunca necesita de fomento inteligente

para reconstituirse.

Cumpla usted un deber que le ini·

pone su nacionalismo colaborando en

la campaña contra la fiebre aftos.a.

•

BANCO NACIONAL
DE CREDITO AGRICOLA

y GANADERO, S. A.



La combinación de materia'es
'y procedimientos

GOODRrcH EUZKADI
se, traduce siempre en

MAS KIl:.OMETROS!

, ,

Good •

!!iiii

*MAS SEGURAS
*MAS FUERTES
*MAS'RAPIDAS AL

ARRANCAR YFRENAR
*MAS DU1tADERAS
* MAS'ELEGANTES

MO.T o
TOLTe

Goodricb - Euzkadi
HA SIDO ES Y SERA EN TODO. TIEM'O ... ¡LA MEJOR!

lWlt

. Ozl«l 'tubos. Toda ando. CooesI6a par" .
.fcn6r;¡rlllo o FM. MII4bIe de !D4der...·r4r4l.•

X-J17

Se..~'Toda~. Coneñ6ll per" 10n6
9J'41o o FM. iofuebl.de p4!0.dll ~deIBr,,1i1.

Cineo tubos. Tod. onda. Corrient.
alt.rn. o direota' llO·260V. 25i60C, Pue
de .dapt..... al voltaje, con el .unple
cambio dal Indicador en 8U interior.
Muable en p~co color ~ ,. tela
de, plata. &tadonu ante" larnd.f oldfl.f.
en un receptor que ,,610 CUe.ftO • 330...

. Al~ _ "'-'e-aJ EIectÑ,

....... u,''' el ..,.J••Iea" exocto
_ .....,_.I.ua- ..........I

I
GENERAL. ELECTRI'C

Ar',." \ ," 1 \. ' .. L"''rlr :'-1 .. ,,(<"' 1) r I

G¡¡~ ...., !\j ,,,.,,,\ \ t' )lrUI' I

Hay

I CADENA DISTRIBUIDORA, S. A.
A•. J""-84. M..i.... 23. 1J\8U.q.nt_ 488-B. V. c.r..nz. 50

" . pa1ftia Norte 308 • T.cuha • Allende.

HUBARD Y BOURLGN SU($. S. A.. • PHILlPS MUNDIAL. S. A. ELECTROMOTOR. S. A
't_1o Jl.,l,.. n. - ' MocMto 69. l. l. Cot6U.. U. , "
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