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Al prepararse el primer número de la revista Universidad de México, hicimos, por
conducto de los directores de las facultades y escuelas universitarias, un llamado cordial
a los profesores y estudiantes para que colaboraran en sus páginas.

Universidad de México quiere ser un exponente de lo que es nuestra primera ins
tihwióll de cultura en el país, y consecuente con el deseo expresado, desea que todos los
que forman parte del cuerpo universitario publiquen en ella sus trabajos. Sólo pide se
riedad en los artículos que se le envíen. Es una revista de estudio, no un magazine lite
rario, ni un escaparate lírico de buenas intenciones. La investigación, el análisis de los
problemas sociales, el estudio de cuestiones científicas, tendrán cabida siempre en sus
páginas. La Universidad realiza con ello su mejor obra de cultura fuera de las aulas. La
colaboración de profesores y de alumnos es indispensable en esta tarea.

La Dirección de la revista también desea, para el mejor éxito de su tarea, 'lue los
lect.ores de ella expresen claramente su opinión sobre ella, que inicien mejoras, corri
jan yerros y sean verdaderos guías en la marcha intelectual de la misma. Univ'ersi
dad de México no es, como su nombre 10 indica, obra de un individuo, de un grupo, de
una capilla, es la obra de todos: maestros, alumnos, ex alumnos, es la obra de la Uni
versidad que, al conseguir su autonomía, ha llegado a una mayor edad preñada de buenos
augurios, pero también colmada de compromisos contraídos con el pueblo que la sost.iene
y con la República que tanto espera de ella.

Las opiniones que se viertan en esta revista son de la exclusiva responsabilidad de
sus autores.

Toda correspondencia relativa a la Redacción deberá ser dirigida al Secretario.
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UNIVERSIDAD DE MEXICO
TOMO V NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1932 Nos. 2S y 26

NOTAS SOBRE PUNTOS Y ASPECTOS
CONTROVERTIDOS DE LA VIDA Y LA

OBRA DE SOR JUANA INES DE LA CR'UZ

POR EZEQUIEL A. CHAVEZ

.......................................................................

LAS CUALIDADES ESENCIALES Y LAS ACCIDENTALES

En nti Ensayo de Psicología de Sor Juana Inés de la Cruz. nti
principal esfuerzo en todo caso ha consistido en intentar discernir
lo que no cantbiaba en Sor Juana durante sU: vida corpórea. al través
de lo que en ella cantbiaba: en tener a su respecto. para servirnte de
las palabras de Edntundo Hússerl. la visión eidética, que perntite
hacerse cargo de la esencia de lo que se ntira. COntO al través de
una cara que hace quizás risibles e incesantes ntuecas. se percibe
el dolor oculto de un alnta: en sorprender lo que velaba en Sor
Juana fugaces y fortuitas. aunque nunterosas. apariencias cant
biantes: en advertir. y registrar. y señalar lo que en ella era ultra
tentporal. y perntanecía ntás allá de sus seculares y profanas tentpo
ralidades frágiles: lo que. contparado a las toscas realidades super
ficiales. parecía irreal: lo que era. por lo contrario. real. si se le
contraponía a las fugaces realidades ntontentáneas.

Queriendo hacer claro cuál ha sido nti intento. ant6jasente re
cordar que suele haber en las profundidades de las selvas vírge
nes. en concavidades que rodean-tentblorosos y verdinegros
centenarios árboles. escondidas lagunas. sobre las que han caído
y siguen cayendo hojas ntuertas. y en cuya vidriosa superficie se
cría tan larga tela de ntusgo y lanta. que apenas si deja ver una
que otra quebrada. aunque luntinosa. línea de agua diáfaila que.
desde su herida brillantez. sonríe a la claridad del cielo. y viéne
sente al pensantiento que no es raro que entre quienes a esas ig
noradas lagunas llegan. se fornten inexactos conceptos en cuanto
a lo que en realidad tales lagunas sean. porque. adntirando. quizás.
su belleza. engañosa y caduca. ntelan~ólica'y enferntiza. o sintién
dose extrañantente repelidos por. el aspecto inerte y casi pútrido
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de sus aguas. incorporan en su idea. más de lo que fuese razón.
las hojas muertas. de tonos de cobre y de oro. la desgarrada epi
dermis. de erizados musgos y de lama. y las viscosas larvas que
débilmente se agitan encima y no aciertan a mirar 'nada más allá.

Ninguna otra cosa paréceme en realidad haber hecho. que intentar
descubrir el agua transparente. quitando de sobre el haz de ella
las basuras que por si-ltlos cayeron. y que verde y espesa nata le
formaron ~ y mientras más y mejor he logrado mi propósito. mejor
me he asomado al fondo y más he visto que. desde el fondo. dulce
mente. enamoradamente. el agua pura miraba. con su larga mirada
de luz. la Luz del Cielo.

Esa larga mirada luminosa. me digo a mí mismo. es la que to
,da su vida. Sor Juana. y toda .su vida. Juana Inés. y toda su vida.
Juanita.la niña de tres o cuatro años que iba a la Amiga, de Ameca
meca. dirigieron: la niña. la adolescente. la monja. desde que las
rayó la luz de la razón. hasta el instante postrero. adelante de ellas.
en busca del saber. Esa larga mirada luminosa. ese anhelo in
finito por la sabiduría. que hubo un momento en que Sor Juana
supo que era su anhelo por Dios. cuando a Dios llamó la Sabiduría.
es el anhelo que pudiera haberse extinguido en otra que ella no
fuera. en el tiempo en que se le cerraron las puertas de la Univer
sidad. cuando en la Universidad ansiosamente soñaba. y a ella que
ría venir; es el que. en otra distinta de ella. habría desaparecido.
cuando se dolía de que sus únicos maestros fuesen caracteres mu
dos. y sus condiscípulos se redujeran a un tintero insensible. con
quien conferir. con quien discernir. con quien rectificar. con quien
corroborar ~ es aquel anhelo suyo que contrarió el Padre Antonio
y que otros estorbaban; es el que. a pesar de todo. la animó su
vida entera. y que. cuando ya no tenía libros. porque los había he
cho vender para los pobres. hizo que le ocurriera de nuevo lo que
antes le había ocurrido. cuando le mandaron que no estudiase.
como ella lo refiere en el párrafo 21 de su carta a Sor Filotea. y
obedeció la orden que le dieron. "en cuanto a no tomar libro; que
en cuanto a no estudiar absolutamente. como no" caía "debajo
de" su "potestad. no lo" pudo "hacer. porque. aunque no estu
diaba en los libros. estudiaba en todas las cosas que Dios crió".
sirvié~?ole "ellas. de letras. y de libro. toda" la "máquina uni
versal •

Aquí está. me digo ~ aquí está. al través de las innumerables
apariencias cambiantes. y a pesar de todas las contrariedades y
todas las oposiciones-y más fuerte que ellas-, la esencia del
alma de Sor Juana: su larga y luminosa mirada en busca de la sa
biduría que. porque va tras ella, como tras ella fué: humilde. ena":"
morada. ansiosa. y porque la encuentra aun ··'en las cosas más
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menudas y .materiales". como lo pone de mani6.esto especialmente
en los párrafos 21. 28 y 29 de su carta a Sor Filotea. hace palma.
rio que es la suya la visión de aquellos poetas de los que dice un
crítico inglés que tienen "un -sentido apasionado de la unidad de
la crea9"ión". sentido profundamente religioso: la fe en efecto.
la religiosidad. lo dice Benedicto Croce. "da al hombre conciencia
de su unidad con el Todo" ; y tal conciencia es la que tuvo Sor Juana.
y la que la hizo ser poeta en el verdadero y más fuerte sentido de
esta palabra :-el único que Croce tiene presente cuando se pre·
gunta a sí mismo, preguntándolo a todo~: "¿Qué poesía es conce·
bible fuera de la conciencia religiosa?"

Al ver así la esencia del alma de Sor Juana Inés de la Cruz, su
anhelo por saber--no ••para escribir' '-. d~cía ella en el párrafo
cuarto de su carta a Sor Filotea. "ni menos para enseñar. que fue.
ra en mí", agregaba. "demasiada soberbia; sino sólo para ver si
con estudiar ignoro menos", al ver así. digo, la esencia del alma
de Sor Juana, su anhelo de saber. del que ella misma da cuenta en
el párrafo quinto de su carta cuando exclama: "me ha' hecho Dios
la merced de darme grandísimo amor a la verdad". reconociendo
en El. y agradeciéndoselo fervorosamente el origen de su anhelo, que
luego con6.rma llamándolo: "este natural impulso"-natural. vedlo
bien-, "que Dios puso en mí"; al darse cuenta de que para ella
no sólo intentar saber era ineludible necesidad. sino que llegar a
saber era supremo ideal. como lo pone de mani:nesto que en el pá.
rrafo 21 de su carta haya dicho: "no por otra razón es el ángel
más que el hombre". sino "porque entiende más; no es otro el
exceso que el hombre hace al bruto. sino sólo entender". se com·
prende bien que. con tan doloroso desconsuelo. concluya el párrafo 26
de la misma carta' diciendo: "¡ han llegado a solicitar que se me

hOb 1 dO '"pro 1 a e estu 10. o o o

................................................. " .

COMPLEMENTOS Y CONFIRMACIONES

Corroborando 'mi intento. he tratado de hacer oír las palabras
esenciales de la verdadera Sor Juana. las que tantas gentes ilus.
tradas y buenas no aciertan a escuchar. aunque ella. sin embargo.
las repita. reiterándolas: "el escribir". su escribir. "nunca ha
sido dictamen propio. sino fuerza ajena" (párrafo V de su carta a
Sor Filotea). "el fin al que aspiraba era estudiar teología" (pá.
rrafos 8° y 9°). "el Libro que comprende todos los libros. y la cien.
cia en que se incluyen todas las ciencias. para cuya inteligencia
todas sirven' '-yo soy el que subrayo materialmente estas pa·
labras que ella no subrayaba. porque no sentía necesidad de subrayar
en el papel lo que estaba subrayado en su alma-"piden otra
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circunstancia más que todo lo dicho: que es una continua oración
y pureza de .vida. para impetrar de Dios aquella purgación de
ánimo e iluminación dé mente. que es menester para la inteligen
cia de cosas tan altas ~ y si esto falta. nada sirve. de lo demás" ~

(párrafo IX) ~ "yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad.
sino por ruegos y preceptos ajenos" ••no me acuerdo de haber
escrito por mi gusto. si no es un papelillo que llaman El Sueñó"
(párrafo 41).

-¿Por qué. pues. empeñarse en dar igual importancia en su obra.
a lo que ella. con tanta fuerza. declara que no hizo sino a fuerza.
y a 10 que reconoce que hizo por su gusto?

"En lo poco que se ha impreso mío. no sólo mi nombre, pero ni
el consentimiento para la impresión ha sido dictamen propio. sino
libertad ajena que no cae debajo de mi dominio" ~ .....solamente
unos ejercicios de la Encarnación, y unos Ofrecimientos de los Do
lores, se imprimieron con gusto mío, por la pública devoción ~ pe
ro sin nii nombre ... hícelos sólo por la devoción de mis hermanas,
años ha. y después se divulgaron ~ . .. y sólo me ayudó en ellos
ser cosas de Nuestra Gran Reina ~ que no sé que se· tiene el que.
en tratando de María Santísima. se enciende el corazón más helado!"
(el mismo párrafo) .

. Estas son las palabras verdaderamente salidas de su alma: es
ta es la Sor Juana esencial. Antes del tiempo al que en ellas se
rehere. por supuesto. había habido otra. que fué Juana Inés ~ pero
aunque fuera otra. había también en aquella. una Juana Inés esen
cial; la que prohrió los más hondos acentos de su sentimiento amo
roso exaltado. y de su decepción irritada. que la llevaron a encon
trarse a sí misma.
........................................... " .

COMO IMAGINABA SOR JUANA, SU ALMA·

La 'Sor Juana Inés esencial fué. entre otras composiciones ad
mirables. autora de los Villancicos. de la Dedicación del Templo
de San Bernardo. y del Sueño; no sólo de este último sino también
de aquellas. porque. aunque sólo éste haya sido espontáneamente
suyo. aquellos expresan el panorama interior de su alma. al que
se asomaban lo pasado. lo presente y lo porvenir. armonizados por
ella en la patria que en su propia alma se iba forj ando. El Sue
ño. lo mismo que parte del poema de la dedicación del templo del
alma-mejor aún que el de San Bernardo-expresa lo que en Sor
Juana era eterno. su alma misma; su almá. de la que nadie dió nun
ca dehnición mejor que la que dió ella en El Sueño, en aquellos
versos en que. describiendo la que. generosamente. atribuye ella a
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~odos los seres humanos. dice lo que en ella era lo esencial; y. có-
, 1 ' " l ' ,mo vela su a ma; y, como. en 81 m1sma. a. sentía; y a que se pare-

cía; y en s~ vida interior. qué represe:Qtaba; qué figura material
cOl?i~ba. Cop~aba la fig~ra de ~na llama; de, un?, ~la!-Ua que. a~hela~te.
qU1s1era sub1r; y sub~r al CIelo la veía. estlrandose en p1ram1dal
punta; aspitando siempre-siempre. es su ~dverbio;a la Causa
Primera. a,Dios. al Céntrico Punto. de' donde. recta. veía partir
la línea. si no ya la circunferencia. qu~ c~ntiene infinita. toda esencia.
Eso. eso mismo es lo que dicen 'lo,s Yer'~os que condensan su propia
substancia:

"que como sube. en piramidal punta.
al Cielo. la ambiciosa llama ardiente;

, así la humana men~ .
su figura. trasunta.
y a La Causa Primera. siempre. aspira ~

céntrico punto. donde. recta. tira .
la línea. si no ya circunferencia
que contiene-infinita-toda esencia" ~

Así veía su alma; así, la sentía; en medio a todo y aspirando
al Todo; rotas alrededor de ella las conexiones accidentales de
las cosas; unida la esencia de cada una de ellas, con las de las demás
y con lo Infinito. del que ninguna encontraba que no viniera. y al
que todas volvían. Su alma así. tal como ella la miraba, en cuanto
en ella era esencial: llama ambiciosa. transparente. ardiente. en
ansioso vuelo hacia Dios. podía a menudo. aunque siempre de
modo accidental. torcerse y doblarse con el viento que soplara en
contradictorias y varias direcci~nes; pero. enderezándose. subía
siempre. como en aquel lejano día. el 24 de febrero de 1669. en que
llevó al convento de San Jerónimo los 11 años, 3 meses y 12 días
que había vivido hasta entonces en la tierra. alucinados, atormen
tados. decepcionados. y hechos sus votos por cuanto de vida le
restara. había escrito su nombre ,con las cuatro palabras de su ín
timo deseo: "Dios me haga santa". como una eterna oración, Llama
de amor que al Cielo subía. se perfilaba. estirándose ansiosa. al
sentir estremecerse en el aire. en torno suyo. la vibración de lo In
finito.

, ,. 0.0 0.0 .

LA BELLEZA, Y LA PERFECCION TECNICA· LOS CUATRO
GRADOS DE LA POESIA

Cuent~ me he dado, siempre de que muchas de las composi
ciones de Sor Juana carecen de'perfección técnica. ¿Tiraré la perla
porque se haya quedado en su concha? La perfección ~écnica no
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es lo mismo que la belleza. aunque mucho con ella teng'a que ver.
La perfección técnica es. en efecto. en su esencia. una aplicación
exacta y precisa de un saber. Es una ciencia. Y. como todas las
ciencias. limitada. y como todas las ciencias. de contornos rittu
rosamente dehnidos. La belleza. en cambio. sobre todo la que suele
sorprender el Grande Arte. sugiere lo ilimitado. lleva al pensamien
to más allá de lo conocido. Y. aunque parezca darle un horizonte.
pone en él perspectivas de Inhnito. Por eso las artes menores no
son el Arte Grande. No nada más porque su horizonte sea est~echo.

sino porque suelen no ser más que simple perfección técnica. es
decir. ciencia. no hlosofía. no poesía. no mística efusión amorosa
Y. por eso mismo. religiosa.

Tiene que ver. por supuesto. la perfección técnica. con el arte.
pero para que en él hgure en primer término. se necesita que a tal
grado y tan lejos llegue. que parezca inasequible. y que. por eso
mismo. y en ese sentido. llegue a causar la impresión de que no tie
ne límites. como en verdad no los tiene la absoluta y total perfección.

Una obra que sugiera por su asunto un horizonte magno. y aun
lo Inhnito. será. por eso. grande obra de arte. y si su factura alcanza
positiva perfección técnica. también por eso será obra de arte. por
que su· factura también sugerirá lo Inhnito.

Convengo en que pocas veces las de Sor Juana alcanzan de un
modo intenso y alto•. en composiciones enteras. ese doble mérito.
yen que varias de las mejores están obscurecidas por superabundan
cias y debilitadas por apresuramientos e irreflexiones. Mi empeño
ha sido intentar libertarlas de unas y otras. y hacer ver que logra
do. siquiera en parte. esto. llega Sor Juana a cumbres de verdadero
arte. porque su propia naturaleza psíquica la hacía ponerse fácil
mente en relación con lo Inhnito.

A causa. me digo. de que en su poesía resuenan armónicos de
eternidad. que indehnidamente se prolongan. el sentido poético
de los pueblos hispanoamericanos. y más especialmente el de Mé
xico; no se ha equivocado. y la ha saludado desde el principio y la
sigue saludando como a un verdadero poeta que. por serlo. llega al
corazón de los hombres. sobre todo en los más sentenciosos y si
bilinos de sus conceptos. a la vez. los más musicales.

Expresado esto de otro modo. diré que. concebida por mí la
poesía como una espontánea dilatación del alma. por la que ésta
percibe .ahnidades de las que. si ella no las revelara. nadie se da
ría cuenta. la encuentro en forma fragmentaria en las composi
ciones llamadas estridentistas; pero que son las ahnidades que
tales poesías revelan. simple decoración superhcial de la natura
leza física. iluminada de repente por el genio poético que las sor
prende y las expresa. que. como un cocuyo. lanza en la obscuridad
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su fúlgida y verde llama efímera. a cuyo favor. por un instante.
puede verse en la cercanía lo que nadie. sin la subitaneidad de su
fulgor. habría visto.

Poesía encuentro también-pero perdida por lo común. como un
metal precioso en obscura ganga-en aquellos versos que. porque
a un poeta le dicen que los haga; se empeña en hacerlos sin que
acierte a expresar en ellos ahnidades recónditas. si no es por mo
mentos. aquí y allá. cuando alguna de, ellas sorprende ~ como un
contorsionista que se empeña en llamar la atención de un públicQ~
es a la de esta baja calidad a la que entiendo que se rehere Benedicto
Croce en sus estudios sobre la ifaliana del siglo XVII ~ la que deno
mina pseudo poesía barroca. que considera como simple histrionismo
descriptivo ~ que existe en varias de las composiciones de Góngora
yen las de Sor Juaná Inés que no le sirvieron de pretexto para ex
presar lo esencial de ella misma. Si en hacerlas consiente un ver
dadero poeta. puede en ellas sorprender verdaderas ahnidades y

expresarlas. Su acierto. entonces. podrá reducirse a un solo verso. a
un solo verbo. a un, solo calihcativo ~ lo único que se salve del fárrago.

La poesía no es accidental. sino esencial. en quienes natural
mente están en espiritual comunión con la naturaleza. y advierten
las relaciones que todo tiene con todo. y que. por lo común. los
espíritus prácticos y positivos no persiguen. porque. para ser prác
ticos y positivos. y por serlo. tienen que concentrar su atención en
10 útil. como Enrique Bergsón lo ha puesto de relieve.

Esta forma de comunión puede extenderse tanto a la naturaleza
física cuanto a la moral. Encuentro la primera excelentemente
representada en varias de las composiciones más bellas de Manuel
Othón y en las de Leconte de LisIe. No. sino por excepción. en Sor
Juana Inés de la Cruz. que carece en grado considerable de sentido
plástico aunque. con rara energía. tiene la visión hlosóhca de que to
do está relacionado con todo.

Hallarse en estado frecuente de comunión con la naturaleza
moral. o en estado constante. y ser poeta. gracias a él. entraña evi
dentemente la más rara. difícil y honda de las formas de la poesía:
sólo posible en los pocos seres que en grado sumo tienen lo que
Bergsón llama la inteligencia simpática, la intuición intelectiva.
que. como toda intuición. pero más que la que sólo al mundo físico
se rehere. y más. por supuesto. que la que sólo es accidental. pone
a quienes la experimentan en verdadera comunicación telepática ~ más
allá. en consecuencia. de ellos ,mismos. La que a los seres humanos
se rehere. les permite tener intuición de otros. aun cuando mate
rialmente no los conozcan. y aún cuando sean de épocas remotas. o
vivan separados por grandes distancias.

Esta suprem'a forma de poesía. la más alta. es la que tengo la
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convicci6n de que vivió Sor Juana Inés de la Cruz, y qu.e le pérmi
tió,-a la vez que sentir'Y hacer sentir la palpitación de la vida moral
que la Nueva España experimentaba fuera de su Convento de S~n

Jerónimo. ponerse en relación con valores. morales. mundiales.
extratemporales. y cósmicos. y contribuir a la formación de la con
ciencia del· alma de México. Por ser esto lo esencial de ella mi~ma
es 'sin duda por" lo que. a pesar de las deficiencias de su factUra
poética. se ha impuesto siempre al amor y a la admiración de g"ran
núme,ro de mexicanos. " .
.... O' .

,CONCORDANCIAS. DIFERENCIAS, CONCILlACION

A pesar de las diferencias de apreciación que existen entre mi
amigo el señor Fernández Mac Gregor. y yo. en cuanto a Sor Jua
na se rehere. advierto entre su espíritu y el mío. ahnidades; él y
yo estimamos, en efecto. que lo más interesante de ella no son sus
mundanos amores. ni sus versos. sino su misticismo; él y yo pen
samos que el P~dre Antonio Núñez de Miranda era un hombre de
súperior carácter. que anhelaba encaminar a Lo Más alto a las almas.
por la senda que mejor le parecía; él y yo reconocemos que am.bos
tuvieron. cada uno a su modo. alguna superioridad; reconoce él.
que el Padre Antonio sirvió para la formación moral de México;
reconózcolo yo, y 1.0 reconozco también en Sor Juana; él y yo cree
mos encontrar-él. seguramente en el alma del Padre Antonio; yo
en la del Padre Antonio y en la de 'Sor Juana. aquella belleza ideal
que Márlowe declara que es inasequible ;ni él ni yo hemos logrado.
como querríamos--y con esto damos la razón a Márlowe--expresar.
del alma que para cada uno de nosotros es la que mayor belleza tie
ne. tal belleza; y piensa él que yo he mudado la realidad. y la he
exaltado, y que he hecho que de la verdadera Sor Juana surja un sen
tido profundo, que ahrma él que no se encuentra en ella. y yo pien
so que él supone en el Padre Antonio mayor perfección moral que la
que en realidad tuvo.

Al oírme hablar de ella. y al sorprenderle que el espíritu seco
y autoritario queme atribuyó la leyenda que él conoce de mí. que
el espíritu lógico. y rígido, que el positivista que en mí ha visto.
y que--cosa para mí increíble--llegó a su conocimiento. por vez
primera. con la absurda fama de perseguidor, de escuelas; (l!) que
el que se acreditó a sus ojos como autor de numerosos estatutos
y programas escolares. que el de antaño. hable ahora en Un estilo
diverso del que quizás se le atribuyó. y se ocupe en asuntos que
no le parecía que pudieran interesa~le•... ¡júzgame ilógico y fan
tásticamente ajeno a la realidad del mundo que él concibe en su
esenc;a misma: duro. frío y cruel-,y se dice que he de ser uno de
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aquellos de los que la credulidad popular aseguraba que tuvieron
la suerte de encontrar a Pan. de los que se afirmaba que enloque
cían. y cuyas palabras dejaban de ser lógicas para transmutarse en
música. con lo que los simples mortales que las escuchaban. y que no
alcanzaban a comprenderlas. percibían en ellas resonancias que los
dejaban para siempre meditabundos.

¡Singular semejanza! Al leer yo el libro del Señor Fernández
Mac Grégor. y al no entender cómo él. que tan amarga filosofía
muestra en sus páginas. y tan desencantada y desesperada visión
de cuanto existe. haya podido sufrir la fascinación que le causa la
ascética figura del Padre Antonio. a grado tal que no advierte-él
que tan enemigo es de toda dureza que. para que ninguna exista.
querría cortar de un tajo la cabeza de cuantos hombres hay. con tal.
sólo. de que la operación pudiera hacerse con anestésico.-al no en
tender. digo. cómo. siendo el Señor Fernández Mac Grégor. a seme
jante grado enemigo de la dureza. no advierte la que-yo veo que
había en el fondo del carácter del Padre Antonio. ni se da cuenta de
la generosa amplitud de la visión de Sor Juana. sino que diríase
que sistemáticamente la reduce. oigo yo también. simple mortal.
en sus palabras. misteriosas y extrañas resonancias. que me contur
ban y me dejan meditabundo; más todavía. cuando pienso en que.
en parte de la obra del Señor Fernández Mac Grégor se ha deslizado
la ironía. y en que la ironía es un ácido tan engañosamente co
rrosivo. que ni el que lo emplea con la habilidad con que lo hace
el señor Fernández Mac Gregor. puede saber nunca hasta dónde se
extenderá su acción en quienes lo lean.

La ironía. empero. jamás puede ser esencial. No lo es en el
libro del señor Fernández Mac Grégor. Detrás de ella está su di
ligente estudio. Está el interés que mantuvo vigilantemente des
piertos sus ojos sobre él. Está el mayor aún que le causó el deseo
de hacer una apreciación más justiciera de la figura del Padre An
tonio.

¿Qué tiene de extraño que mqvido él por una especie de antipa
tía contra las mujeres que estudian y escriben. y por una suerte de
simpatía por el Padre Antonio. haya pasado por alto. rasgos del
confesor de Sor Juana que lo caracterizan. y la haya visto a ella
con una mirada de desdén? Su caso y el mío comprueban que los
puntos de vista desde los cuales puede uno tratar de entender un
alma. son tantos cuantos las almas. De dos metales distintos son
las nuestras. y el sonido de cada alma sincera que sinceramente se
oye. deja para siempre meditabundo a aquel que lo oye.

¿Quién puede dudar. empero. de que el último fin que nos pro
ponemos cuantos el mismo asunto estudiamos. no sea descubrir y
describir la verdad. y que por eso nos lanzamos a buscarla allá donde
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ha de encontrarse. en el oscuro bosque de los tiempos 'pretéritos.
en el que evocamos las somhras de los que fueron? Las tiniehlas nos
~ircundan. Una luz fosforescente aquí. Otra. extinguida allá.
Uno vió una cara divinamente iluminada. y escuchó un sollozo. Per
cihió aquel una somhra admirahle. Vieron otros un ampo de luz.
u oyeron una música. que advirtieron se propagaha. como de árhol
en árhol.. de siglo en siglo; palahras cargadas de significado o sim
ples sílahas sonoras; preguntas halhuceantes.

.Los juicios erróneos podrán desvanecerse. si unos con otros
se confrontan. contando cada cual. como haciéndolo vamos. qué
fué lo que vió y qué mira aún; qué fué lo que oyó en la selva: encen
dida por todos la luminaria del pensamiento; todos sentados dis
curriendo ante ella.
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LA ORIENTACION DE LAS PIRAMIDES
PREHISPANICAS

PoR IGNACIO MARQUINA y LUIS R. RUIZ

Hace ya algún tiempo habíamos hecho la observación de que
los monumentos arqueológicos están orientados de diferentes ma
neras según la civilización a que pertenecen.

Considerando principalmente los grandes templos piramidales.
se comprende que su orientación se consideraba tan importante
que determinaba la de toda la ciudad y constituía el motivo prin-
cipal de ella. .

Dos grupos esencialmente pueden considerarse desde el punto
de vista de la orientación. El primero comprende un gran núme
ro de monuDlentos mayas de la parte sur de Yucatán. de CaDlpeche.
de Chiapas. Tabasco y Guatemala. así como Dluchos de los de
Oaxaca: se caracterizan porque su orientación es casi exacta.

Los templos principales. generalmente tienen su frente al po
niente y por consecuencia. su eje principal Dlarca la dirección del
oeste astronómico verdadero. siendo siDlétricos con relación a
este eje los lugares de la puesta del sol los días de los solsticios.

El segundo grupo de edificios está orientado de manera dife
rente: las piráDlides principales tienen taDlbién su frente hacia el
poniente. pero su eje principal no Dlarca CODlO en las anteriores
esta dirección. sino que está desviado hacia el norte según un án
gulo que varía con la latitud del lugar. pero que es aproxiDladamen
te de 11° ya que las variaciones de latitud entre los lugares del centro
de México y los del norte de Yucatán en que se levantan los mo
nUDlentos que estudiamos es muy pequeña.

Una observación Dlás detenida de las características arquitt:c
tónicas de estos Dl~numentos nos hace ver que pertenecen todos a
la civilización tolteca o a sus derivados. estando comprendidos
en este grupo. la Pirámide del Sol de Teotihuacán. la de Cholula.
algunas de las de Chichén 1tza y Uxmal y la de T enayuca: hay otras
muchas que pudiéraDlos citar. ya que la civilización tolteca tiene
una enorDle extensión. en tieDlpo y en lugar. pero no lo hacemos
para referirnos solamente a aquellas que han sido ex~lorada. al
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grado de poder conocer exactamente la dirección de sus aristas y de
las que contamos con buenos planos y datos astronómicos~ para
determinar su oTÍentación de un.modo preciso.

Pensando que una relación tan constante y dehnida entre los
diferentes monumentos debería obedecer a una razón poderosa,
seguramente de origen astronómico. nos propusimos con motivo
de las exploraciones de la Pirámide de T enayuca, recientemente
terminadas. investigar los motivos de esta orientación.

Los tt:.mplos principales estaban generalmente dedicados al sol,
como lo demuestran numerosos datos históricos y tradicionales,
así como los atributos que aparecen en la decoración. Por conse
cuencia nuestros primeros esfuerzos se dirigieron a señalar,' de
acuerdo con la latitud de cada lugar. los puntos de las puest~s del
sol en los días de los solsticios~ de los equinoccios y de los pasos
por el zenit. .

Es bueno advertir que hay numerosas causas de pequeños en0

rf.s. por lo que las observaciones deben considerarse como aproxi
mada!!. Entre esas causas se encuentran los errores originale..
al construir el monumento. que sin duda se cometieron algunas
veces como 10 demuestra el hecho citado por los historiadores de
que Moctezuma quería reconstruir el Templo Mayor de México
porque estaba ••un poco tuerto". después. las destrucciones que
sufrieron los monumentos y las desviaciones de sus aristas por el
peso excesivo de los escombros acumulados sobre ellos. así como
los errores de los levantamientos que no en todos ellos se han he
cho con el detalle que se requiere para relacionarlos con observa
ciones astronómicas precisas.

Además. muchas de estas pirámides. y este es el caso de la de
T enayuca. tenían sobre su meseta superior dos templos semejantes
colocados frente a cada uno de los centros de las dos partes en que
quedaba dividida la escalinata por una alfarda central.

Las observaciones. como puede verse en representaciones que
figuran en distintos códices. se hacían desde la puerta de los tem
plos por medio de maderos cruzados que marcaban la dirección
de la línea que pasaba por el centro de la puerta y por el eje de la
escalera.

Como estos templos han desaparecido. no es posible tomar el
lugar exacto de la observación. pero en vista de que tratándose de
los astros se puede considerar su distancia como infinita. resulta
más aproximado para determinar la orientación del monumento,
relacionar su centro con el de la alfarda central de ·la escalera.

Tomando 'en cada caso los mayores datos posibles, hemos de
terminado el centro de las pirámides por medio de los ejes de las
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escaleras y del cruzamiento de las diagonales de su base a la altu
ra de cada cuerpo escogiendo los ángulos mejor conservados.

En el dibujo adjunto. correspondiente a la Pirámide de Tena
yuca. puede verse claramente el procedimiento seguido. En él se
señalan las direcciones de las puestas de sol los días de los soisti
ticios. 21 de junio y 22 de diciembre; los de los equinoccios. 21 de
marzo y 23 de septiembre y los de su paso por el zenit del lugar los
días 16 de mayo y 26 de julio.

Los cálculos han sido hechos sobre el horizonte ficticio. tenien
do en cuenta que en el horizonte aparente determinado p~r mon
tañas de poca altura. las variaciones son insignificantes. más si
se considera que la observación se hacía desde la parte alta de las
pirámides.

Los azimuts se calcularon con la fórmula:

sen. D.-sen. h sen. 1
cos.a= coso h coso 1

como el azimut es en el horizonte. la altura es h = o y la fórmula se
reduce a

sen.D
coso a = coso 1

Para Tenayuca. por ejemplo. cuya latitud es de 19°32' las de
clinaciones del sol son:

Solsticios

1 sen. 23°21' = 9.59~82

1 cos. 19°32' = 9.97425

1 cos. 65° l' 9.62551

Día del solsticio de Verano
Día del paso por el zenit
Día de los equinoccios
Día del solsticio de Invierno

+23°21'
19°32'
0°00'

-23°27'

Pasos por el zenit

1 sen. 19°32' = 9.52420
1 coso 19°32' =9.91425

1 coso 69°13' = 9.54995

Así el ángulo contado desde la línea EW es de 24°59' al N. para el solsticio de
Verano.

de 24°59' al S. para el solsticio de Invierno.
de 20°41' para los días de los pasos por el zenit.

Trazadas estas direcciones es fácil observar que el eje EW de la
pirámide señala con bastante precisión el lugar de la puesta del
sol el día de su paso por el zenit del lugar.

Este hecho indica que para los constructores de la pirá.mide el
día más importante era el del paso del sol por el zenit. ya sea el 16
de mayo o el 26 de julio de nuestro actual calendario. y así por la
simple observación del sol. el día que se ponía en la dirección fi
jada al monumento, podían comprobar que había transcurrido



un año solar. rectihcándolo por la ausencia de sombra de los gno~
mones a las 12 h. de estos días y corrigiendo con estos datos las
observaciones de su calendario.

Al mismo tiempo vien:e este hecho a apoyar la idea de que estos
monumentos tenían un carácter esencialmente solar.

Averiguando este primer punto pensamos qué relación podría
haber entre estas observaciones y las de las estrellas que más ob
serv:aban los indios en sus templos.

Citamos a continuación los conocidos párrafos de Tezozomoc y
Sahagún que se reheren á este. asunto:

Tezozomoc.-Crónica Mexicana, pág. 514.-'Elección de Moc
tezuma •.. "el tener especial cuidado de levantarnos a media no
che. .. que llaman Yohualitqui. Mamalhuaztle. las llaves que lla
man de San Pedro. de las estrellas del cielo citlaltachtli. el norte y

su rueda y tianquiztli. las cabrillas. la estrella del alacrán ligurada
Colotlixayac. que son signihcado de las cuatro partes del mundo.
guiadas por el cielo~ y al tiempo que vaya amaneciendo tener gran
cuenta con la estrella Xonecuilli. que es la encomienda de Santiago.
que es la que está por la parte del Sur hacia las Indias y China ~ y
tener cuenta con el lucero de la mañana y alborada que llaman
Tlahuizcalpan T euctli os habéis de bañar y hacer sacrificios."

Sahagún. Tomo 11.

"Hacía esta gente particular reverencia y también particulares
sacrificios a los mastelejos del cielo que andan cerca de las cabri
llas que es el signo de Toro. Ejecutábanlos {con varias ceremonias
cuando nuevamente parecían por el oriente acabada la fiesta del Sol.
después de haber ofrecido incienso decían "ya han salido Yoaltecutli
y Yacavistli. ¿Qué acontecerá esta noche o qué fin tendrá. próspero
o adverso? Tres veces pues ofrecían incienso y debe ser. por que
ellos son tres estrellas: la una vez a prima noche. la otra a hora de
las tres. la otra cuando comienza a amanecer ~ llaman a estas es
trellas mamahoastli y por este mismo nombre llaman a los palos
con que sacan lumbre. porque les parece que tienen semejan
za con ellas. y que de allí les vino esta manera de sacar fuego. De
aquí tomaron por costumbre de hacer quemaduras en la muñeca
los varones. a honra de aquellas estrellas. Decían que el que no
fuese señalado con ellas. cuando se muriese. que alla en el infierno
habían de sacar el fuego de su muñeca barrenándola. como cuando
acá sacan el fuego del palo. A la estrella Venus la llamaba esa
gente citlalpulveycitlalin (estrella grande o del alba) y decían que
cuando sale por el oriente hace cuatro arremetidas y a las tres luce
poco. y vuélvese a esconder y a la cuarta sale con toda su claridad y
procede por su curso ~ y dicen de su luz que procede de la luna.
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En la primera arremetida teniánla de mal agüero. diciendo que
traía enfermedad consigo. y por esto cerraban las puertas o ventanas.
por que no entrase su luz. y a veces la tomaban 'por buen agüero.
~eg4n ~l pripcipio del tiempo en que comenzaba a sali~ po~ el ori~te.
Llamaba' esa gente al cometa citlalinpopoca que quiere 4ecir estre
lla que humea: teniánla por pronóstico de la muerte de algún prin
cipe o rey. o de guerra. o de hambre: la gente vulgar decía esta es
nuestra hambre. A la inHamación de la cometa llamaba esta gente
citlalintlamina o exhalación del cometa que quiere decir. la estrella
tir;;L s~eta y decían que siempre que aquella saeta caía sobre algu
na cosa viva. liebre. conejo u otro animal. donde hería luego se cria
ba un gusano. por lo cual aquel animal no era de comer. Por esta
causa. procuraban estas gentes abrigarse de noche. porque la in
ílamación del cometa no cayese sobre ellas. Las estrellas que están
en la boca de la bocina llamaba esta gente citlaIxunecuilli. píntanla
a manera de S. revueltas siete estrellas: dicen que están por sí apar
tadas de las otras. y que son resplandecientes: llamanlas citlalxu
necuilli porque tienen semejanza con cierta manera de pan que
hacen a modo de S. el cual llaman xunecuilli. el cual se comía en
todas las casas un día del año que llamaban xuchilhuitl; a aqudlas
estrell~s que en algunas partes se llaman el Carro esta gente llama
Escorpión. porque tiene hgura de él o de alacrán. y así se llaman
en muchas partes del mundo. Nota de Orozco y Berra. llaves de
San Pedro en Aries estrella. etc. Colotl o alacrán. CQnstelación del
Escorpión.••

D~ lo~ párrafos citados puede deducirse. a pesar de lo obscuro
de ~u redacc;:ión. que además ha sido alterada en las diferentes tra
duccione~ y publicaciones. así como de las ilustraciones que apa
recep. ~n el Códice Matritense que se reheren al párrafo de Sahagún
que las estrellas. que observab~n eran princip~mente: la Osa Ma
yor. que se ~esigna con el nombre de Xonecuilli y que ocupa la parte
norte~ llama.do norte y su rueda. ~ boca de la' bocina. hgurada en
el dibujo por siete estrellas en forma de S. Las Pléyades designadas
con el p.ombre de Tianquistli. que probablemente corresponde tam
hién a la designac~ón de llaves de San Pedro. Las Hyadas y Alde
harán forman la constelación llamada Mamalhuastli. relacionada
por su f01"1Da con los ~aderos que servían para sacar el {ueg~ nue
yo y Aldebarán llev;l el nQmbre de Yohualtecutli-El Señor de la
No~~e-. -

El Alacr~n con el nombre de Colotlixayac era también obser
vado y la estrella a que se rehere T ezo.zómoc. será ~egllramente
Antares. la más brillante de la constelación.

Observ~pap adem~s los planetas. principalmente Venu~ y t!lp:l-
bién 108 m,ovimientc;>s de l!l Luna. .
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M uchos estudios se han hecho tomando como base las ascensio
nes rectas y las culminaciones de estas estrellas sin llegar a con
clusiones efectivas. pero si de la misma manera que hicimos con
el sol señalamos en el plano. los lugares en que se p'onen las estre
llas más brillantes. principalmente las que se citan en los textos a
que acabamos de referirnos. calculando sus azimuts para la época
probablemente de construcción de la Pirámide. encontramos que
estos lugares coincid~ cali!i exactamente con los de los ocasos del
Sol en los días de los solsticios. de los equinoccios y de sus pasos
por el zenit.

Así. como puede verse en el plano adjunto. las Pléyades mar
can al ponerse. el lugar del ocaso del Sol el día del solsticio de Ve
rano. y Antares del Escorpión, el del solsticio de Invierno: Orión.
el de los equinoccios. y Aldebarán el de los pasos por el zenit.

De esta manera la cbservación de estas estrellas tenía por ob
jeto tener constantemente una referencia fija con relación al movi
miento aparente del Sol.

El hecho de que el día más importante del año era el del paso
del Sol por el zenit. relacionado con el de que su ocaso en este día.
era marcado por Aldebarán. que a su vez es el señor de la Noche
y estrella principal de la constelación del fuego nuevo. nos hace
deducir con mucha probabilidad. que en el día del paso del Sol por
el zenit ya sea el 16 de mayo o el 26 de julio. se hacía la fiesta de
la renovación del fuego. y por consecuencia era el principio del año.

El lugar del ocaso de Aldebarán se va alejando cada día más
del del Sol el día de su paso por el zenit. pero hubo un tiempo en que
casi coinci4ieron exactamente: sería digno de estudiarse si las pi
rámides construídas en los últimos tiempos se orientaron en la
dirección real del ocaso del sol el día de su paso por el zenit. o con
servando la tradición de épocas más lejanas se prefirió la del ocaso
de Aldebarán. De todos modos la diferencia es muy pequeña y los
estudios que con datos más precisos y en mayor númc=To d~ monu
mentos estamos haciendo tal vez puedan aclararlo.

Este estudio basado en el hecho real de la orientación de los
monumentos toltecas sirve de motivo a otro estudio del señor E. Juan
Palacios~ fundado en otro orden de consideraciones.
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LA ORIENTACION DE LA PIRAMIDE DE
TENAYUCA y EL PRINCIPIO DEL

ARo y SIGLO INDIGENAS

CONTRIBUCION AL xxv CONGRESO DE AMERICANISTAS DE LA PLATA (BUENOS AIRES, 1932)

POR ENRIQUE JUAN PALACIOS

CUATRO TEMPLOS PRECOLOMBINOS -. SU ORIENTACION
SEGUN LA LINEA DEL OCASO SOLAR

La Pirámide de T enayuca aparece orientada según la línea del
ocaso solar. el día del tránsito del astro por el zenit del lugar. El
Sol se pone entonces en la dirección de una raya ideal que. consi
derada desde el centro del adoratorio. pasase por la mitad de la
escalera exterior. situada· como sabemos al occidente del monu
mento. Suponiendo al observador arriba de la pirámide. en el medio
de la plataforma superior. vería el 25 de julio hundirse el astro
en la prolongación de dicha línea. Conócese por diversos antece
dentes y datos de observación. que ocupaban la citada plataforma
dos santuarios dedicados a sendas divinidades (la diosa de la. Tie
rra y el Sol. según toda probabilidad). los cuales debieron dejar
entre sí un angosto pasadizo o callejón intermedio.

Naturalmente. los muros septentrional o meridional del mo
numento. paralelos respecto de la línea que cortase el centro de
la meseta superior. o del eje geométrico del edificio. quedaban igual
mente orientados con relación a la del ocaso solar. en la citada fecha.
Compréndese. por consiguiente. que la construcción de la escalera
y la orientación del edilicio todo fueron obra deliberada. efecto de
la observación del fenómeno de que se trata. el día del tránsito del
astro por el zenit de T enayuca.

Tanto más ofrécese al espíritu la posibilidad de creer en un
intento deliberado en esa obra. y no tomarla como resultado de
una simple coincidencia. cuanto que. también el Templo del Sol.
en T eotihuacan. la pirámide de Cholula y el edificio de los, Gue
rreros. en Chichen ltza (Yucatán). encuéntranse orientados simi-
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larmente. Tenayucan y Teotihuacan distan muy breves kilómetros.
Cholula. no se aleja gran cosa. En cambio. Chichen Itza hállase
a larga distancia; pero la diferencia en cuanto a latitud también
es muy pequeña. Esto explica cómo los arquitectos de las cuatro
ciudades. al orientar sus edilicios con relación al mismo evento
astronómico. obtuvieron desviaciones semejantes con relación a
la línea Este-Oeste. Sabiéndose en forma positiva que sus respec
tivos pobladores tienen nexos con la cultura que acostumbramos
llamar toltecá (o si mejor se quiere. ulmeca-tolteca). o recibieron
influencias de ella. no parece que deba extrañarnos el hecho de
encontrar igualmente dispuestos varios notables edilicios en re
lación notoria con la línea del ocaso del Sol. el día de su segundo
tránsito por el zenit de la localidad; esto es. el día importante del
año en que el astro deja el dominio del hemisferio Norte para entrar
por largos meses al meridional. evento de sensible observación que
determineS las lases del dualismo religioso y mitológico en que se
informa esencialmente el culto solar de aquellos aborígenes.

Sin insistir en ello. porque semejante dualismo no representa
el propósito de las presentes líneas. baste recordar tres cosas que
lo comprueban:

a) La doble personalidad de Tetzcatlipoca (Tlatlauhqui y Ya
yauhqui Tetzatlipoca: el rojo y el negro). señores respectivamente
de los cielos meridional y septentrional.

b) La frecuencia con que en los códices ligura elteotlachtli o
juego de pelota sideral. donde dos dioses se cambian la bola de hule
(el Sol). uno situado al Norte y otro al Sur (en correspondencia
con los juegos de pelota efectivos. terrestres. tlachco, en esa dis
posición justamente situados. y que en tantos puntos de la cultura
tolteca y sus alines aparecen).

c) La contraposición de Huitzilopochtli y Tetzcatlipoca en los
momentos (Piedra del Escudo NacioJ!al. en la Ciudad de México).
aquél personilicando al señor del cielo del Sur. éste al que reina al
Norte.

El examen del lirmamento en 25 de julio pudo proporcionar.
en consecuencia. la orientación de algunos templos notables. entre
ciertos pueblos precolombinos de México. atendida la notoriedad
del evento astronómico que en tal fecha ocurre. y la importancia
que el culto solar tuvo entre ellos. especialmente en el momento
en que el dios. en el cuerpo celeste personilicado. derrama sus
dádivas desde lo más alto descendiendo verticalmente sobre sus
criaturas; o sea el instante solemne cuando un pilar. stela o gnom~n
cualquiera no da sombra a la mitad del día. El hecho fué motivo
de continuada observación. ritos y culto en un ancho escenario de
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la América tropical. desde el Sur de Perú hasta la altiplanicie me
xicana. como de manera muy insistente la señora Nuttall lo ha
puesto de manifiesto en diversos estudios. atribuyendo a dicho
culto multitud de monumentos de la antigüedad precolombina.

Razonable parece suponer. sin embargo. que la fábrica de los
principales édificios no forzosamente debiera iniciarse en esé día.
en el cual. por otra parte. las condiciones del cielo no siempre ré
sultarían propicias a la observación. Los arquitectos indígénas
contaban. empero. con un elemento de referencia permanente. en re
lación muy aproximada por cierto a la línea del ocaBÓ solar. en
25 de julio (a la latitud de Tenayuca o poco diversa) : y ese elemento
lo constituía la estrella Aldebarán. objeto para ellos de constante
vigilancia. cómo se colige de frases de T ezozómoc y Sahaitún. Allí.
en Aldebarán. o sea en las Hyadas. encontrábase la constelación
mamalhllástli, la cual los sacerdotes recomendaban al recieñ electo
tlaUecuhtli obsérvase con empeño. junto con otras que en las res
pectivas arengas se mencionan.

Ahora bien. Aldebarán se oculta permanentemente según línea
muy cercana (a diferencia imperceptible o apenas perceptible ~

ojos humanos). del ocaso solar el día del tránsito del Sol por el
zenit (én localidades como las citadas). quiere decir. en .el 25 de
julio. Por tanto. la prolongación de semejante línea ideal ~on re
lación a dos puntos (uno de ellos el del sitio en que el astro desapa
rece: otro. el ocupado por el observador) marca en cualquiera época
del año una base fija para la orientación de los editlC!ios. basé en
concordancia muy cercana con aquella que se tomase respecto del
ocaso solar en dicho día. El resultado prácticamente es él miénio4

quedando en realidad los templos orientados se~ún el ocaso dél
Sol. en la citada fecha del año. si para ello se utilizaba como punto
de referencia el lugar de ocultación permanente· de la estrella.

Concíheise por qué los indígenas concedían extrema importancia
a Aldebarán. llamándole Yohualteuhtlí (el señor de la N()che) y
consagrándole ritos de homenaje. junto con otras tres constelaci().o
nes: Xonecllilli (la Osa). Tianquiztli (las Pléyades: el mercado). y
y Cólotl (El Escorpión). la observación de las cuales los altos sa
cerdotes recomendaban incesantemente al nuevamente elegido mo
narca. Ya se nota que. en lo que a algunas concier~e. el asunto
no era simple pasatiempo: constituían puntos de referencia para
actos tan importantes como la construcción de los ado~a~orios; y
asimismo. según diré en seguida. para regular la marcha del ti~po.
esto es. para manipular el calendario. materia de importancia ca
pital entre los pueblos de cultura ulmeca (mayas. toltecas y sus
epígonos).
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EL SISTEMA MAYA-TOLTECA DE MEDIDA DEL TIEMPO

Pertenece al arquitecto Ignacio Marquina el estudio de los dos
hechos enunciados: la orientación de la pirámide de T enayuca
según la línea del ocaso solar en 25 de julio y la ocultación perma
nente de Aldebarán. en punto muy próximo del horizonte (el cual
pudo coincidir enteramente. en la época de la fábrica del monu
mento). A la vez. tocó a dicho profesionista observar la idéntica o
muy parecida orientación de los templos de Teotihuacan. Cholula
y Chichen Itza.

Por mi parte. deseo ocuparme en las relaciones que con el ca
lendario indígena pudiera guardar tal dato. ¿Marcaría el comienzo
del año. el día del segundo paso del Sol por el zenit? ¿Señalaría.
en consecuencia. el principio del siglo mexicano y la renombrada
festividad del Fuego Nuevo? Tales son los tópicos que me propongo
examinar.

He aquí un esbozo de los elementos de aquel sistema de medir
el tiempo. Usaban un año civil de 365 días. bien que percatándose
de su desajuste progresivo respecto del año trópico; pero no in
trodujeron días intercalares para corregirlo. en atención al desarreglo
que hubiese sobrevenido en el cómputo de los movimientos de Ve
nus. que simultáneamente consideraban en su calendario. En otros
términos. las propias series de días desarrollábanse a la vez por
la cuenta Bolar y la venusina.

Los díás. Como nosotros designamos con siete nombres la
sucesión de los días. ellos tenían veinte para el mismo efecto. He aquí
su enumeración entre los aztecas: Cipactli. EhécatI. Calli. Cuezp al1in.
CóatI. Miquiztli. Mazatl. Tochtli. AtI. Itzcuintli. Ozomatli. Malinalli.
AcatI. Océlotl. Cuauhtli. Cozcacuauhtli. Olin. Técpatl. Quiáhuitl.
Xóchitl. Los mayas. cuyo calendario puede considerarse como
clásico (acaso original y de seguro más perfeccionado). también
emplearon veint~ nombres. cuyo sentido en mucha parte conviene
con el de los vocablos aztecas. mostrando su común origen. Ambos
pueblos utilizaban glifos para representar tales 20 días. señaladamente
ideográficos y sencillos los de los aztecas; más convencionales y
con un principio de fonetismo los mayas. Los nombres mayas eran:
Imix. Ik. Akbal. Kan. Chicchan. -Cimi. Manik. Lamat. Muluc. Oc.
Chuen. Eb. Ben. Ix. Men. Cib. Caban. Eznab. Cauac y Ahau.

Las Cifras. Un símbolo diurno por sí solo no constituía.
empero. una fecha en este calendario; necesitaba asociarse de una
cifra. La reunión de los dos elementos formaban la verdadera fórmula
diurna.

Tales guarismos. afectos a los glifos diurnos a manera de coe-
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ficietites. tómábanse de una serie desarrollada entre uno y trece.
también representados esos números con emblemas. que entre los
a%tecas fueron simples puntos (y entre los mayas barras con valor
de cinco y puntos denotando uno,' o bien caras simbólicas de cada
gl1arismó).

La combinación de 13 cifras con 20 símbolos diurnos engendra
un conjunto de 260 días o fechas. diferentes ora en cuanto a número.
ora en cuanto a nombre. Llámase a esta serie, concibiéndola en forma
de círculo, Rueda de Tonalámatl. Tonalámatl (tzolkin en maya)
era el libro donde los 260 días se consignaban, anotando las influen
cias planetarias y caracteres augurales que los sacerdotes les atribuían
manipulándolo para fines adivinatorios.

El Año. Pero cada fórmula de T onalámatl debía ocupar un sitio
en el año civil. cuyas 365 posiciones la serie de cifras y nombres,
iba una tras otra recorriendo. El año se integraba con la reunión
de dieciocho entidades de veinte días cada una, a las que podemos
llamar meses, y una entidad suplementaria de sólo cinco días. Dichas
diecinueve entidades (como nuestros meses) portaban nombres
distintivos y se representaban con emblemas o glifos que las seña
laban. Los símbolos diurnos integrantes de tales meses no eran
sino los mismos veinte glifos de día, del T onalámatI. asociados a
sus trece coeficientes, y corriendo o desarrollándose en sucesión
rtunca interrumpida, inalterable (uno después de otro. los 20 emble
mas y los 13 números), a lo largo de las entidades componentes del
año. de los años integrantes del siglo. e indefinidamente más allá.
en giro perpetuo.

Los nombres de las veintenas (o meses) entre los mayas. son:
Pop, Vo, Zip, Zotz, Tzee, Xul, Yaxkin, Mol, Chen, Yax, Zac, Ceh,
Mae, Kankin, Muan, Pax, Kayab y Cumkú; la el1tidad de cinco
días se llama Uayeb. Los correspondientes aztecas son: Tlaxo
ehimaeo, Xoeouetzi, Oehpaniztli, Teoteelo, Tepeílhuitl, Queeholli, Pan
quetzaliztli, Atemoztli, Títitl, I zealli, Atleaualco, Tlacáxipeualizlti,
Tozoztontli, Uei- Tozoztli, Tóxeátl, Etlzalquáliztli, Teeuilhuitontli y Uei
Tecuílhuil, La entidad suplementaria nombrábase Nemonteni.

Resulta entonces que. tocándole cualquiera de los diurnos sím
bolos a la posición inicial de un mes cualquiera (el primero del año.
supongamos), el propio signo le corresponderá al día primero de los
restantes meses. y al inicial de la entidad suplementaria de sólo cinco
días. Supongamos v. g. que Acatl fuese el emblema diurno inicial
del mes Tloxochimaco. Todos los restantes (y aun la entidad adi
cional) también comenzaría por Acatl; pero en ese año solamente.

O bien. admitamos que Ik fuese el signo diurno inicial de Pop ,
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en el calendario maya ~ Uo. Zip y las demás veintenas igualmente
eInpezarían por Ik y concluirían en Imix; pero únicamente en un año.

Siendo ininterrumpida y perpetua la serie de los 20 signos.
quiere decir. recurriendo invariablemente. no importa por cuál en
tidad cronológica (mes. año. siglo) se deslizaran. los cinco días fi
nales del año ejercían la función de desalojar en otros tantos em
blemas el inicial de los meses y.en consecuencia. el' del siguiente
año~ Por tanto. dentro del ejemplo azteca propuesto. el segundo año
principiará con Técpatl~ y en el maya. con Manik.

Análogos desplazamientos ocurren en los años tercero y .cuano.
correspondiendo entonces a Calli y Tochtli, a Eb y Caban el papel
de iniciar año y veintenas. .

Pero en el año quinto. al repetirse el hecho. corriendo como
sie:mpre en forma ininterrumpida los veinte símbolos. Acatl e Ik
reasumen el papel de emblemas iniciales. Es decir. cuatro signos
únicamente. de la serie de los veinte diurnos del calendario. desem
peñan la fun·ción de comenzar año y por consecuencia meses. efecto
arit:mético de la división de la cifra 20 (nú:mero de los días) entre 5
(co:mponentes de la entidad suplementaria. que determinaba el
desaloja:miento del comienzo del año).

He aquí entonces el siguiente principio básico del calendario
indígena: cuatro sím:bolos diurnos única:mente. sean los que fueren
de la serie de los veinte. guardan relación con el día que da comienzo
al año.

El Ciclo de 52 Años. Por 10 que toca a los coeficientes. los cuales
ta:mbién ininterrumpida:mente se deslizan y en sucesión perpetua
recurren. he aquí su co:mbinación con los propios iniciales de año.
Siendo 13 tales guarismos. su div;sión entre 365 días deja un residuo
de 1. Suponiendo un primer día de año. asociado con la cifra 1 (y
cualquiera de los posibles no:mbres).el día final del·mismo se acom
pañará otra vez de esa cifra. El número dos por tanto. le tocará
al inicial del año siguiente. Vendrá en seguida el tres. y así a conti
nuación hasta agotarse la serie con trece. y recurrir otra vez en uno.

Consecuentemente. 13 coeficientes del Tonalá:matl.gu.ardan enlace
con los días iniciales de año. a su vez .conectados únicamente .con
cuatro símbolos diurnos. La combinación de ,estos dos elementos
(cuatro glifos de nombres de día y trece cifras que permutándose los
aco:mpañan) determina un grupo de 52 fórmulas iniciales de año.
todas diferentes. Ese conjunto formaba 10 que podemos llamar siglo
o centuria indígena. Cincuenta y dos años civiles de 36'5 días
la {or:maban. Pasado su término. los ele:mentos integrantes de la
fór:mula diurna recurrían o repetíanse en iguales condiciones: la mis
:ma cifra e idéntico símbolo.



Compréndese que lo que ocurre con el primer día del año acontece
con todos los restantes. Siendo. entonces. 365 las posiciones que las
fórmulas de Tonalámatl pueden ocupar en el año (incluso su posición
inicial, antes aludida). resultará un conjunto d~ 18.980 fórmulas
diurnas diferentes. producto de la combinación de 260 con 365,
guarismos de los cuales la cifra 18.980 representa el menor múltiplo
común. Pero este número de días equivale justamente al siglo indí
gena, quiere decir, a los 52 años antes considerados. Concebida a
manera de rueda. acostúmbrase llamar a la suma de tales fórmulas
Rueda de Calendario. Su combinación forma el siglo del calendario
meXlcano.

Entre las 18.980 que forman el período. 52 fórmulas asumen
importancia prominente. atento no sólo a que designan los días
iniciales de los años sucesivos, sino a que tales días daban nombre al año
entero.

He aquí el esquema de la combinación. en lo que respecta a los
52 días iniciales de año. de que tomaban su nombre los años mismos.

,

COEFICIENTES NOMBRES DE LOS DIAS

L ............_....... III VIII XIII XVIII III
2......_.............. VIII XIII XVIII 111
3........._ ......... XIII XVIII 111 VIII
4............•..._.... XVIII 111 VIII XVIII
5......._............. III VIII XIII XVIII
6....•..._.•••.•...... VIII XIII XVIII III
7............_...._.. XIII XVIII 111 VIII
8........___........ XVIII UI VIII XIII
9....._._.•.•....... III VIII XIII XVIII

10.........._.......... VIII XIII XVIII 111
11...................... XIII XVIII 111 VIII
12............_.._.... XVIII 111 VIII XIII
13....__._.......... III VIII XIII XVIII

Los números romanos designan los días según el orden que
éstos ocupan en la veintena. III, por consiguiente será Calli.

En el calendario maya los iniciales o ••portadores •• del año no
eran los días lit VIII. XIII y XVIII. sino II. VII. XII y XVII (Ik.
Manik, Eb y Caban). esto es. los inmediatamente anteriores. Quiere
decir. que si un año se llamó 1Ik, el siguiente sería 2 Manik, después
3 Eb, luego 4 Caban. en seguida 5 Ik y así sucesivamente, hasta ago
tar la combinación de 52 "Portadores", a que el año debía su nom
bre.

Tiempo vencido entre los mayas. Pero tocante a las posiciones
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que en el año ocupaban las fórmulas de T onalámatl (260 éstas. 365
aquéllas). hay una diferencia de importancia entre el sistema usado
por los mayás y el azteca o mexicano. no obstante ser el mismo.
fundamentalmente. Aquéllos computaban nada más tiempo vencido;
los aztecas tiempo en curso. La primera posición de una veintena
(Pop • supongamos) que los aztecas concebirían como l. a los ojos de
los mayas deberían señalarse mediante un signo equivalente a nuestro
cero. signo que de hecho inventaron. Por tanto. el esquema de las
posiciones. dentro de la práctica en el primer año. resulta como
sigue. en el calendario maya:

Nombres
§: ~ §:

Posi- de e g ! ~ ª § - ~
eione8 ~ e 8 g r:: ; e

5 g ~ :.; ~ -'l ~~ -'l
108 días 111 .,

~ 2 1II 1II S .,
c. ...

~ = "C ., ,.Q <l ~ H l» ~

l. C)

~ tS H ,.Q H 1II <l 1II 1II :1 1II 1II :1 1II
;J E-o ~ ~ ~ (,,) 1II IS (,,) ~ ::lll ~ ~ ::lll (,,) ;J..- 1- - - - ~ - - - - - - - - - - - -

O 11 1 8 2 9 3 io 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10
1 III 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11
2 IV 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12
3 V 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13
4 VI 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1
5 VII 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 6 12 6 13 7 1 8
6 VIII 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9
7 IX 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10
8 X 9 13 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11
9 XI 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12

10 XII 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13
11 XIII 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1
12 XIV 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 -7 1 8 2
11 XV 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3
14 XVI 2 8 B 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4
16 XVII 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5
16 XVIII 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6
17 XIX 6 12 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7
18 XX 6 13 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8
19 1 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 1 8 2 9

El esquema comprende todos los elelDentos de la Rueda de
Calendario: días (serie de 20). coeficientes (series de 13). meses o
veintenas y entidad complementaria de 5 días (señalados con ma
yúsculas). y posiciones de las fórmulas de TonalálDatl (días con sus
coeficientes). en tales veintenas o meses (serie entre O y 19).

Nótese que. conforme al modelo. principiando este primer año
en el "portador" Ik (JI) asociado al coeficiente 1 (l-Ik). fórmula de
Tonalámatl. ocupa en el primer mes (A. o sea Pop ) la posición se
ñalada por el signo equivalente al cero. puesto que sólo computábase
tiempo vencido. Por análogo motivo. la vigésima posición de A
señálase con 19.

11 si(tue ocupando la posición Oen los siguienteslDeses. y asimismo
en la entidad compledJ.entaria de cinco días (S. Uayeb). Toca al día
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último del año el símbolo diurno VI. con el coeficiente 1 (l-VI); ~
consecuencia el inicial del nuevo año será VII (Manik). asociado
ahora a 2 (2-VIl). pero otra vez en la primera posición de A. esto es en
O. Porque Pop sigue a Uayeb inmediatamente. La fórmula completa
(de Rueda de Calendario) de este nuevo "portador" será 2-VIl en
O-A (2 Manik, O Pop ).

En los años que siguen ocurrirán análogos desplazamientos.
al tenor de la serie (3-XIl. O Pop). (4-XVIl. O-P). (5-TI. O Pop ).
(6-VII. OPop). etc.• hasta terminar el turno de 13 y luego de 52 años;
y recurrir en forma idéntica los elementos.

Compréndese que. si la Rueda de Calendario incluye solamente
52 fórmulas de "portadores" o iniciales del año. en cambio com
prende 18.980 en total. considerando las restantes posiciones del
mismo. pero aquéllas son las que nos interesan. atendido que daban
nombre al año entero (su respectiva fórmula de Tonalámatl: d.fa y
coeficiente). y a que. conocidos. los elementos del "portador",
fácil resulta reconstruir el año entero y por ende el siglo.

Para el calendario azteca. el esquema propuesto conviene aná
logamente. salvo la columna de posiciones, la cual se desarrolla con
escala entre 1 y 20 (y no entre Oy 19), a virtud del hábito de computar
tiempo corriente.

Agregaré. para mayor claridad. un esquema de posiciones corres
pondientes a los cuatro "portadores" del sistema maya. señalando
aquellas que en los años respectivos ocupa la serie de los días:

Tzolkin Nombree de 1_ Añoslk Afioa Manlk Añ_Eb Añ_CabaD
Orden del_

dlaa dlaa Posicione. Posiciona Po.icioDN Poaielones

1 I 19 14 9 4
2 11 O 15 10 5
3 IJI 1 16 11 6
4 IV 2 17 12 7
5 V 3 18 13 8
6 VI 4 19 14 9
7 VII 5 O 16 10
8 VIII 6 1 16 11
9 IX 7 2 17 12

10 X R 3 18 13
11 XI ;9 4 19 U
12 XII 10 5 O 16
13 XIII 11 6 1 16
14 XIV 12 7 '2 17
15 XV 13 8 S 18
16 XVI 14 9 4 19
17 XVII 15 10 '6 O
lB XVIII 16 11 6 1
19 XIX 17 12 7 2
20 XX 18 13 S 3
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El desarrollo del esquema patentiza cómo. siendo perenne la re
currencia de los días. en su orden natural de 1 a 20 (lmix a Ahau).
la posición Omarca invariablemente el "portador". de año. entre los
solos cuatro que desempeñan tal papel (H. VH. XH y XVII). aldesen
volverse la cadena eterna del tiempo.

Sincronología indígena-cristiana. Con los antecedentes expuestos.
procede entrar ahora al estudio concreto del tópico motivo de estas lí
neas. prescindiendo de elaboraciones más complejas que los mayas su
pieron darle a su sistema calendárico. por virtud de las cuales conse
guían que las fórmulas no se repitiesen. ya no en el lapso de un siglo
indígena. sino en el enorme período de 374.400 años. Para ello uti
lizaban otros elementos cronológicos. a saber los períodos katúnicos
de la llamada Cuenta Larga. Los pobladores de la altiplanicie mexi
cana no alcanzaron. sin embargo. esa admirable elaboración. redu
ciéndose tan sólo al conocimiento de los elementos integrantes del
siglo de 52 años. término que a sus ojos marcaba la renovación del ca
lendario y que acostumbraron celebrar con la famosa fiesta de la
Renovación del Fuego. Encendían solemnemente el ígneo elemento.
frotando los maderos xiuhcóatl y mamalhuastli sobre el pecho de
una víctima propiciatoria. en regocijo de que otro nuevo ciclo en la
vida de la humanidad. los dioses deparaban al mundo.

10 expuesto basta para intentar un análisis del significado qu::
puede tener la fecha encontrada mediante el estudio de la orientación
de la pirámide de T enayuca.

Sabemos que se trata del 25 de julio. momento del segundo paso
del Sol por el zenit de la localidad. Conviene ante todo. preguntarse
cómo se llamó ese día del calendario juliano. en los de aztecas y
mayas. advirtiendo desde luego que éstos operaban sincrónicamente
(con sólo un día de diferencia). por virtud de su unidad fundamental.
Los trabajos de Martínez Hernández. T eeple. Spinden. etc .• comprue
ban el aserto, dando variadas luces en el particular.

La pregunta requiere una sincronología de los sistemas juliano
e indígena; en otros términos hay que elegir el año del calendario
europeo. en cuyo correspondiente azteca y maya deseamos saber
cómo se llamó el día equivalente al 25 de julio. Ello parece fácil con
los antecedentes a la fecha constatados. respecto de los cuales existe
suficiente autoridad. Será sin duda 1507. principio del ciclo solar
maya-azteca. y año de la última celebración del Fuego Nuevo. ocu
rrida justamente en 2 Acatl (2-XIII), según testimonio unánime de los
historiadores (Clavijero. Orozco y Berra. etc.). La siricronología
puede establecerse.

Quiere decir. que el portador o día inicial de ese año. en el calen
dario azteca. llevó la expresión de Tonalámatl 2-Acatl, esa fué su
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fórmula diurna. ése el nombre del día, que a su vez dió nombre al
año entero.

Lo que todavía no sabemos eS qué parte de 1.501. a cuál de sus
meses y días corresponde precisamente tal día 2 Acatl. Averiguán
dolo determinaremos con facilidad. mediante tablas de los ele
mentos cronológicos (coeficientes. días. posiciones). qué fórmula
diurna indígena recayó en 25 de julio. del propio 1501.

También es sencillo este problema. Contamos con nexos sin
cronológicos bien reconocidos. los cuales se fundan en datos contestes
de escritores indígenas y cronistas españoles coetáneos de la con
quista o de ella poco alejados en tiempo.

Para el calendario azteca. el nexo existente relaciona el 13 de
agosto de 1521. fecha de la torna de la ciudad de México. con el día
1 cóatl, tercero del mes Xocouetzi. año indígena 3 Calli; esto es, cuyo
••portador" o día inicial se llamó de ese modo. En otros términos:

Día 1 Cóatl. 30. de Xocouetzi (año 3 calli) = 13 agosto de 152!.

Otro nexo fundado en autoridades fidedignas. y acorde con el
anterior, es la fecha de la primera entrada de Cortés a la misma
ciudad. He aquí su expresión:

1 Cipactli, 90. de Quecholli (año 1 Acatl) = 8 de noviembre de 1519.

Algunos señalan 8 Ehécatl. y no 1 cipactli a esa correspondencia;
sin embargo. Bernal Díaz, que debió saberlo. cita esta segunda fecha.
que es aquella que exactamente coincide con la de la toma de México.
desarrollando las tablas.

Manipulando los términos mayores, resultan 1519 y 1521. en efecto.
años 1 Acatl y 3 Calli; dado que 1501 fué 2 Acatl, según afirman los
historiadores. pero advirtiendo que no se pretende una correspon-:
dencia precisa; esto es, el comienzo del año indígena no recaerá en
10 de enero. Importa entonces determinar la fecha exacta del juliano
en que el azteca daba principio.

Tenemos para ello un dato bien autorizado (Seler. de Jon¡the.
etc.). a saber: que el primer día del año indígena. daba su nombre al
año entero. La toma de México-T enochtitlan ocurre en año que
se llamó 3 Calli. Ahora bien. el día 1 Cóatl, fecha del evento. fué
tercero de la veintena o mes Xocouetzi. cuyo primer día entonces.
habrá sido 12 Calli (1 cóatl. 13 Cuetzpallin, 12 Calli). y los demás
meses hasta alcanzar el inicial del año. comenzarán asimismo con
días Calli, asociados a otros coeficientes.

Para llegar. pues a 3 Calli, la fórmula 1-8-2-9-3-10-4-11-5-12-6
13-1-1. etc.• nos proporciona el instrumento adecuado. Expresa la
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sucesión de coeficientes enlazados a los sucesivos días iniciales
de veintena. Nótese como 3 aparece allí cinco meses antes que 12.
En consecuencia. Tóxcatl será aquel a cuyo primer día dicha cifra
3 corresponde. dado que 12 afecta al primero de Xocouetzi. Usando
mayúsculas para representar las veintenas. he aquí la serie (O vale
por T óxcatl; B. por Xocouetzi):

0-3. P-10. Q-4. R-11. A-5. B-12.

. 103 días separan el inicial de T óxcatl. del tercero de Xocouetzi.
Pero equivaliendo éste al 13 de agosto (en 1521). el primero de Tóxcatl
caerá a 3 de mayo. Tales la fecha juliana del comienzo del año
azteca 3 Calli. iniciado en la primera posición de T óxcatl. Toca a
este mes el primer tránsito del Sol por el zenit; por esa razón ini
ciaba el año civil.

El año de la fiesla secular.-Averiguado esto. el resto es bien
sencillo. Basta construir una tabla de ••portadores•• retrocediendo
hasta 1.507 (cuenta habida de los bisiestos. que en el calendario
indígena no se consideraban). para obtener la data juliana del prin
cipio del año 2 Acatl, también al principio de la veintena T6xcatl.

1521_ .
1520 _ .

3
2

1519 -~~ _._ _................... 1
1518 _ " __ """ 13
1517 _... 12
1516.._ _....... 11
1515 _ _......................... 10
1514_......................................... 9
1513 _............................... 8
1512 _............................... 7
1511 ~... 6
1510 _............................... 5
1509 _............................... 4
1508 _ _....... 3
1507 ~.................................. 2

Calli 3
TécpatL _ 4
Acatl ..................................••
Tochtli._~..........................••
Calli " ................••
Técpatl _ 5
Acatl _ _........••
Tochtli._...........................••
CaUi _..........••
Tecpatl_ _ _ 6
Acatl _.........................••
T ochtli-._...........................••
Calli..................................••
Tecpatl _ 1
Acatl -._.. ~~ _........••

Mayo

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Principia el año Acatl a 7 de mayo (juliano) en 1501; hay una dis
tancia de 80 días respecto del 26 de julio. fecha un día adelante del
paso del Sol por el Zenit. Este día. en el calendario azteca. se de
nominará 4 Acatl, al tenor de la fórmula 2-8-3-9-4. de coeficientes
de veintenas: 4 ácatl. en la posición primera de Tlaxochimaco. El
hecho posee gran importancia. que ya hizo resaltar el señor Martí
nez Hernández.

1mporlanle dato de Chimalpahin.-He aquí ahora algo sugestivo.
El cronista Chimalpahin. cuyos circunstanciados y extensos fastos

31



de la historia indígena. prueban cuán grande fué su sapiencia y cómo
la obtuvo bebiendo en fuentes originales. afirma que la fiesta del
Fuego Nuevo. efectuada bajo el segundo Motecuhzoma el año 1501
(2 AcatI azteca). ocurrió precisamente en el día 4 Acatl. Es la data
del segundo tránsito del Sol por el zenit de una zona en la que Mé
xico y Tenayuca quedan comprendidas; el año memorable de la
Fiesta Secular.

Quiere decir. según: esto. que al comienzo del nuevo siglo en el
calendario azteca tocó el día 26 de julio. en el inicial del mes Tla
xochimaco. En consecuencia. para el calendario astronómico Tlaxo
chimaco era la primera veintena del año. o sea aquella por donde
daba principio (motivo porque la enumero con A). no obst~nte que
el comienzo del calendario civil aparece transferido a Tóxcatl. a
efecto de tomar el nombre del año de su primer día. conforme al
hábito azteca. Porque en 1.501 el primer día de T óxcatl va afectado
por 2. mientras que el primero de Tlaxochimaco lo está por 4.

Vemos cómo uno fué el calendario astronómico (en conformidad
con el cual debería regularse la orientación de los edificios). y, aun
cuando también astronómicamente regulado por el primer tránsito
solar otro el calendario civil popular. diferencia ya anotada por Paso
y T roncoso cuando nos habla de los varios tipos de año o calendario
indígena. entre los cuales figura justamentee el que denomina Zenital,
haciendo coincidir su comienzo con el 26 de julio. Por cierto que la
discrepancia de un día desaparece asignando al día 3 Calli, en 1521.
la fecha 2 de mayo, cosa factible según el modo de computar los 103
días que separan el comienzo de Tóxcatl de la data de la toma de
T enochtitlan.

lV1onumentos con la fecha 4 Acall.-Otra corroboración de la data
de la Fiesta Secular. apróntanla dos pétreas esculturas de trabajo
azteca existentes en el Museo Nacional. grandiosos monolitos que
representan la figura mítica Xiuhcóatl. el Ser del Fuego Nuevo:
sobre ellos. en relieve aparece la fecha 4 Acatl (Fig. 2). No puede
tratarse de año. pues que sabemos cómo sólo en aquel de nombre
2 Acatl, celebrábase la hesta: en consecuencia. alúdese al día preciso.
justa:mente el mismo que consignara Chimalpahin y que las tablas
revelan haber sido equivalente del 25 ó 26 de julio en el año 1501.

Descúbrese una correspondencia estricta, como vemos, entre el
principio del siglo indígena. la renovación de su calendario. la gran
hesta del Fuego Nuevo. el comienzo del año astronómico en el mes
Tlaxochimaco y la orientación escogida para la fábrica de los grandes
templos. tomada de la línea del ocaso solar, el día del tránsito del
astro por el zenit: o de la permanente ocultación de Aldebarán. en
coincid'encia con aquélla.
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Fig. 2.-XIUIICOATL pétrea, con la fecha 4 ACATL, día de la fiesta de la Renovación del Fuego Secular. Además de los
visibles en la fotografía, otros dos puntos en el lado opuesto ciñen al símbolo ACATL, nombre del día. Museo Nacional.
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Objeciones.-Antes de citar una vigorosa prueba de lo expuesto.
fundada en el calendario de los mayas. procede encar¡¡farse de las
objeciones que en el particular pudieran presentarse.

Son dos principales: a) Los mejores cronistas del siglo XVI.
indígenas y españoles. no señalan al comienzo del año el mes Tlaxo
chimaco. ni lo relacionan a julio. sino con época muy anterior. b)
El Códice Borbónico. autoridad irrecusable por ser precortesiana.
expresamente coloca la besta del Fuego Nuevo en el mes Panquet
zaliztli, cuya ocurrencia para 1507 corresponde a noviembre y en la
cual no recae la data 4 Acall.

a).-En efecto. Sahagún. Durán. Ixtlilxochitl. Motolinía y demás
escritores atribuyen a otras veintenas y no a Tlaxochimaco. el pap'el
de dar comienzo al calendario indígena. Si el siglo a su vez princi
piaba con el año. cosa muy natural. la Fiesta del Fueg01Nuevo que
marca tal suceso. no pudo ocurrir en semejante día 4 Acall, corres
pondiente a 25 de julio de 1507.

Contestaré. desde luego. que la aguda discrepancia en los datos
de los escritores (incluso los modernos. hasta Gama. Clavijero y
Orozco y Berra). patentiza la incertidumbre reinante en la materia.
Fluctúan los sabios entre cuatro y cinco veintenas escogidas para
comenzar el año. Casi no se encuentran dos autores que estén en
concordancia. Títitl. nzcalli, Atlacaualco y Tlacaxipeualiztli. obtie
nen la mayoría de los testimonios. Esta misma ambigüedad inclina
al escepticismo; mientras que la veintena T óxcatl cuenta en su apoyo
con la autoridad muy robusta del Códice Humboldt. utilizado por
Seler en su análisis del problema.

Apoya. asimismo. a T óxcatl el principio a la fecha bien reconocido
de que el primer día del año daba su nombre a la entidad cronológica
entera; semejante hecho estricto sólo en ese mes ocurre.

Atento lo anterior. parece que debió estar en lo justo Paso y T ron
coso cuando aseguraba que los aztecas usaron varios tipos de calen
darios (solsticial. agrícola. vernal. bscal. ritual. zenital. etc.) Explí
case así la discrepancia de las autoridades; cada una se rebere a
diferente tipo calendárico.

Calendario de Sahggún.-La forma propuesta por Sahagún.
que es la más generalizada. supone el principio del año en Atla
caualco. cuyo día inicial sitúa hacia febrero (2. 12 ó 16. se¡¡fún
el modelo o año juliano elegido).

Sabemos por el nexo de la entrada de Cortés a México. que
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el1 de mayo de' 1501 fué primer día de T óxcatl. con la fórmula diur
na 2 Acall.

, El comienzo de Atlacaualco. 80 días antes. recae entonces a 16
defehrero. Este día marca ~ el principio del año indígena. dentro
del Isupuesto del franciscano; 80 días después del primero de T óx
catl. estaremos ·en 26 de julio. primero de Tlaxochimaco. 120 días
después nos hallaremos a primero de Panquetzaliztli. en 23 de
noviemhre.

El sexto de Panquetzaliztli será 28 de noviemhre. y día Técpatl
fecha que. asociada al coeficiente 1 se atribuye al nacimiento de
Huitzilopochtli. evento en posible relación con la Fiesta Secular.
Pero el coeficiente de Técpatl allí no resulta 1. sino 12. El dato es
digno de atención. sin embargo. por cuanto a que la estrella Alde
barán situada en la constelación Mamalhuaztli. que era la señal
para encender el fuego a los ojos de alguna escuela sacerdotal azteca.
culminaba en 1501 hacia el 24 de noviembre (Jiménez. citado por
Orozco y ~errá; "Historia". H.)

Adoptando como principio de Atlacaualco el 12 de fehrero en
1501. tocará al primero de Panqutizaliztli el 19 de noviembre; al
sexto. el 24 (en acuerdo con la culminación de Aldebarán pero siem
pre en 12 y no en 1 Técpatl;) y el primero de Tlaxochimaco, día 4
Acatl, retrocede a 22 de julio. fecha en discrepancia con el día del
paso del Sol por el zenit.

Mayor sería la diferencia empezando Atlacaualco en 2 de fe
hrero. conforme a la frase textual de Sahagún (y desatendiendo
bisiestos que pudo no tomar en cuenta el fraile. al escribir en 1560-64).
El primero de Panquetzaliztli retrocede entonces al 9 de noviembre.
tocándole al sexto el 14; mientras que el primero de Tlaxochimaco
recaería en 12 de julio. Además. y esto es decisivo. los nexos re
conocidos con los días de la toma de México y la entrada de Cor
tés a la ciudad. se desajustan en los dos supuestos.

Si aplicamos el modelo. al año de 1521. suponiéndolo empezado
a 16 de febrero en Atlacaualco. el primero de Tlaxochimaco queda
en su lugar debido. a 26 de julio. y Panquetzaliztli comienza en 23
de noviembre. recayendo en el 28 su sexto día. pero no en 1. sino
en 13 Técpatl.

Por otra parte. dentro de esta posihilidad. el año no comienza
con día de su mismo nombre (3 Calli). sino efi. 1 calli. defecto ca
pital de que tamhién adolecen las reconstrucciones intentadas según
los datos de Sahagún (2 ó 12 de fehrero). ora se apliquen a 1521.
ora a 1501. En este último. el primero de Atlacaulco llevaría el nom
bre de 13 Acatl. en vez de 2 Acatl que a ese año le toca: y en 1521
se llamaría 1 Calli y no 3 Calli como debe ser.
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Además resulta rota en todas esas reconstrucciones la armonía
con los nexos sincronológicos reconocidos. excepto cuando se
comienza 1501 en 16 y 1521 en 12 de febrero. solas fechas que al co
rrer de las tablas. van a 7 Cipactli (9 de Quecholli) en 8 de noviembre
de 1519. y a 1 Cóatl (3° de Xocouetzi). en 13 de agosto de 1521.
pero tales tentativas no eluden el defecto capital de iniciar el año
indígena en día con nombre distinto del suyo (13 Acatl en 1501.
que fué 2 Acatl. y 1 Calli en 1521 que fué 3 Calli).·

Nada importaría que en cualquiera de las citadas posibilidades
los nemonteni se colocasen. ora al comienzo de Panquetzaliztli
(como propuso E. de Jonghe). ora al fin o en el comienzo de Que
cholli- (idea muy moderna). o en otra cualquiera posición. Ello sólo
conduciría a adelantar en cinco días las fechas mencionadas. el
8exto de Panquetzaliztli recaería entonces en 19 ó 29 de noviembre
o en 3 de diciembre (más lejos de la culminación de Aldebarán) y
el día TécpatI. ese mes quedaría asociado con los coeficientes 4 y 5.
más distantes aun del que corresponde al nacimiento de Huitzi
lopochtli. Dejándolos al fin de Quecholli (principiado 1501 en 12
de febrero) el comienzo de Panquetza1Ptli recae exactamente en 24 de
noviembre. con la culminación de Aldebarán. pero en 12 Ehécatl
y con diferencia de cinco días respecto de la fecha del nacimiento
del dios (1 Técpatl). _

Sincrorwlogía verdadera.-Lo expuesto muestra que sólo una
reconstrucción parece plausible en acuerdo con los datos fidedignos.
la que relaciona el 26 de julio con el día 4 AcatI. en 1501. a primero
de Tlaxochimaco. Semejante momento Inarca el comienzo del año
astronóInico (zenital) entre los aborígenes. sin perjuicio de que.
para los efectos civiles. la veintena T óxcatl lo determinara. pres
tando al año entero el nombre de su primer día. que en ese mes
ocurre.

He aquí dos modelos en esquema. uno del año 1501. otro de 1521.
conforme a este sistema. considerados sólo seis días iniciales de
cada mes.
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Año 1507 (2 Acatl)
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El Códice Borbónico.-b.)-La Fiesta del Fuefto Nuevo aparece en
el Códice Borbónico asociada a Panquetzaliztli. Según esto. no
pudo celebrarse en el comienzo de Tlaxochimaco. ni en 25 ó 26 de
julio. A los comienzos del siglo XVI. Panquetzaliztli recae apro
ximadamente en noviembre.

En pre~encia de este dato. :fidedigno por cuanto procede de un
original azteca. escrito poco antes de la conquista. ocúrrese que la
transferencia de la ceremonia a dicho mes pudo representar una
práctica exclusiva de ese pueblo. en la que no participaron los
demás observantes del calendario. Los aztecas del tiempo de Mote
cuhzoma II efectuarían 11a festividad en el mes de las banderas
(Panquetzaliztli). para asociarla a su dios tribal. Huitzilopochtli.
que en tal veintena recibía homenaje.

Pero los mayas. los constructores de las pirámides de Cholula.
Teotihuacan. Tenayuca. etc.• y otros ftrupos étnicos. habrán dejado
la ceremonia en su posición natural. al comienzo del año astronómico
en coincidencia con el segundo paso del sol por el zenit. Así debemos
inferirlo del aserto categórico de Chimalpahin ~ y sobre todo. de las
Xiuhcóall con la fecha !¡ Acall. enormes monumentos precolombinos
de piedra cuya autoridad resulta irrecusable. En año 2 Acall. la
fecha diurna !¡ Acall absolutamente no recae en Panquetzaliztli.
También nos conduce a la propia inferencia. la orgánica armonía
que. de ese modo. se establece entre el principio del calendario y
un evento astronómico trascendental.

La transferencia de la festividad al mes de las banderas habrá de
interpretarse como un hecho regional. motivado sólo en el culto
de Huitzilopochtli.

Nótese por otra parte que la coincidencia con noviembre. de Pan
quetzaliztli. positiva a principios del siglo XVI. resulta desplazada
con el'correr del tiempo. Hacia 1195-96. año asimismo 2 Acatl en
que debió efectuarse otra solemnidad secular. el mes de las banderas
resulta en coincidencia con febrero. Por tanto. no hay enlace del
evento. entonces. con la culminación de Aldebarán. fenómeno del
que se asegura constituía señal para encender el fuego nuevo. Lo
propio diremos de las Cabrillas. las cuales. al tenor del aserto de
Torquemada. ejercían ese papel; pero su culminación ocurre con
escasa diferencia respecto de la de las Hyadas.

La Fiesla secular y Quel~alcóatl.-Resta .considerar un aspecto
por demás interesante del problema. Relacionando la grandiosa
solemnidad. no con el dios mexicano de la guerra. sino con Quetzal-
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cóatI. lo que ofrecería más amplitud. nótese que el día inicial de Pan..
que~aliztli lleva en las fórmulas de Tonalámatl. el año 1501. el
coeficente siete. Lo propio sucede en otro año cualquiera de la
fiesta del siglo. Ahora bien. asegura el Códice T elleriano-Remense
que Topiltzin-Quetzalcóatl nació en ese día: 1 Acatl. y agrega que.
con intervalos de '52 años. celebrábase entonces un gran festejo en
Cholula. acudiendo de todas partes gentes con ofrendas al 'numen.
cuyo mayor adoratorio. como sabemos. se levantó en esa metrópoli.
Spinden ha hecho hincapié en este dato. Ahora bien. el lapso de
52 años manifiesta claramente que se trata de la ceremonia del Fue
go Nuevo. En tal virtud. el evento resulta en conexión evidente
con el primer día del mes de las banderas. 1 Acat!. aniversario del
nacimiento de Quetzalcóatl-Kukulcán.

A ello conviene añadir la sugestiva coincidencia. que Landa re
lata. de la fiesta de las banderas en honor de Kukulcán. la cual
anualmente celebrábase en el pueblo de Mani. y antes en la famosa
Mayapán. Reviste intenso interés que. al decir del sabio fraile. la
ceremonia durase cinco días. siendo éstos los que median entre el
décimo sexto de Xul y el final de ese mes. y que se reservaban para
el último los mayores festejos. También Spinden lo hace notar.

Quiere decir que culminaba el homenaje en el día. inicial siguiente
(dado el hábito de computar tiempo vencido). o sea en el primero de
Yaxkin. cuya equivalencia en el calendario azteca corresponde pre
cisarnente a Panquetzaliztli. Aumenta el hecho de importancia
considerando que. por el desalojamiento de los años vagos. respecto
del trópico. Yaxkin marcó justamente el comienzo del año maya en
alguna época remota. cuando el sentido de los nombres de los meses
guardaba correspondencia con las estaciones. La palabra Yaxkin
significa Sol verde. quiere decir. nuevo, vigoroso; primaveral. Reco
nocido esto por diversas autoridades (Bowdich. etc.). resulta tanto
más plausible cuanto que. uno de los sentidos de Xul. el mes prece
dente. vale por término. Término del año. en consecuencia. Hubo.
pues. un tiempo en que Pop no representaba el principio del año
maya: sino Yaxkin. en coincidencia aproximada con abril. según el
nombre expresa. El año principiaba entonces. Ello habrá ocurrido
(por el desplazamiento del calendario respecto de las estaciones)
antes de la Era Cristiana. cuando el comienzo de Pop recaía hacia el
solsticio de invierno. Según la correlación calendárica que se adopte,
así debió suceder bien hacia 324 A. C. (sistema Martínez-Teeple).
ora en 580 A. C. (sistema Spinden). Prosigue el,desajuste de ele
mentos. y llega el tiempo cuando O Pop recae en 16 de julio. Así
acontecía al tiempo de la conquista, según los indígenas informaron
al obispo Landa. Motivos sobran para creer. sin embargo. que para
entonces, el principio del año permanentemente se había vinculado
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a dicha fecha. reajustando anualmente el calendario pc1r Medios
materiales a que después se aludirá.

Pero tradicionalmente conservada la memoria del liechó. la tiesta
de las banderas. que los mayas consagraban a Kukulcán. tenía
efecto en el primer día de Yaxkin: en O Yaxkih.

Con relaci6n al problema en estudio adviértese de nuevo c6mo
ese día en el calendario azteca equiv:ale a 1 de Panquetzaliztli. reca
yendo allí la fórmula diurna 7 Acall que corresponde al nacimiento
de Qúetzalcóatl; y se celebraba cada 52 años en Cholula.

Transferencia de ·la Fiesta.-Parece entonces que el magno festejo
sufrió una transferencia de acuerdo con el cáinbiQ del mes inicial dé}
año. Cuando Yaxkin lo comienza. su primer día señalaría la festivi
dad secular. en coincidencia con el aniversario del nacimiento del
dios. Y lo que pudo ser más interesante. ocurriendo un orto heliaco.
quizás. o alguna otra configuración de la estrella que dicho numen
representaba.

Lo cierto es que las fechas del calendario venusino recurren con
exactitud en todos sus elementos. cada 104 a.ños (el siglo· duplicadO).
en asociación positiva con determinado momento de las traslaciones
simódicas del astro. enlace que se éonservaba largo tiempo. Bien éu.
pieron los mayas que el valor de la revolución de Venus es de 584
días y aun conocieron que el verdadero promedio disminuye un tanto
(lo calculaban en 583. 935.) Por tánto. fáé"il es concebir que cierta
configuración prominente marcase alguna vez el instante de la Fiesta
Secular. memoria después tradicionalmente conservada.

Pasan los siglos y el calendario civil se desajusta respecto del año
trópico. Los sabios mayas dedícanse a arduos cálculos para arreglar
el calendario; deciden. entonces. encabezarlo con Popo Este asume el
papel de mes inicial. He aquí aquello que lo·s libros de Chilan
Balam llaman ••poner a Pop en orden".

Pop en el comienzo del año maya.-¿Pero a cuál época del año
toca el principio de Pop? Hecho igualmente sugestivo I al 26 de
julio. el día del segundo paso del Sol por el zenit. El 4 Acall
en primero de Tlaxochimaco. encontrado según los nexos sincrono
lógicos en correspondencia con el 26 de julio. para el año 1501. como
vimos. lleva por nombre 3 Eb en el calendario maya equivalente.
siendo allí esa día. el primero de Popo Y semejante 3 Eb resulta el
día inmediatamente anterior a 4 Ben estricto paralelo de 4 Acatl.

La discrepancia de un día no puede extrañarnos. atento el hábito
maya de considerar tiempo vencido; ese día y él solamente. separa
las fechas mayas de las aztecas en toda correlación que al efecto se
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eSb.blezca. Allí podemos ver también. 'acaso. la diferencia entre
el 26 y el 25 de julio. día del tránsito solar por el zenit.

Sincrorwlogía Maya-Azteca.-La expuesta sincronología hállase
al presente reconocida y ampliamente demostrada: los calendarios
'maya y azteca funcionaban sincrónicamente. con disparidad de un
día. En obvio de detalles. me limitaré a citar los nexos 11 Chuen-18
Zac. equivalente del 18 de febrero de 1544. y 13 Ahau-8 Xul. igual
al 31 de octubre de 1539 (juliano). Partiendo de una de ésas bases
llégase al8 de noviembre de 1519 (entrada de Cortés a México). en 9
Akbal. 10 Xul. o tomando el día anterior. 8 Ik. 9° de Xul. Su paralelo
azteca es 8 Ehécatl. siguiente de 7 Cipaclli. señalado para tal suceso
en los cuadros correlativos. Martínez Hernández ha asentado esto.

. Por tanto. 3 Eb en O Pop (año 1501) es la fecha maya en coin
cidencia con 4 AcatI. 1° de Tlaxochimaco. para el propio año encontra
da en el calendario azteca; y ambos recayendo a 26 de julio. Son
4.489 días a retroceder del 8 de noviembre. Divididos entre 13 (coe
6cientes) queda un residuo de 4; entre 20 (días)~ de 9; entre 365.
de 109 días. Retrocediendo 4 de 1 llegamos a 3; retrocediendo 9 de
Cipactli. a Malinalli (Eb maya). y 109 del 9° de Quecholli (Xul maya).
estamos en O Pop• esto es. hemos alcanzado la fecha 3 Eb-O Pop,
o 10 que es igual. el comienzo del año.,

He aquí los corolarios del dato:

a).-El año maya (y el azteca) en cierta época comenzaba a 26 de
julio. Allí recae el día inicial de Popo

b) .-El primer día de Tlaxochimaco es el paralelo azteca del día
inicial de Popo

c).-El primer día de TIaxochimaco marca en 1501 el principio del
año astronómico (zenital). y en consecuencia el comienzo de!
siglo (la fiesta del Fuego Nuevo) celebrada en 4 Acall.

El dato de Landa.-¿Cómo reconciliar con 10 expuesto. el célebre
dato de Landa. tan repetido en estudios sincronológicos (Martínez
Hernández. Teeple. Spinden. Morley. etc.). cuando señala al prin
cipio del año maya la fecha invariable del 16 (y no del 26) de julio?
¿Acaso el fraile pasó por alto el forzoso adelanto del calendario in
dígena. por falta de intercalación de los bisiestos. que él no igno
raba? ¿Cómo podía pensar que una fecha 6ja del calendario juliano.
daba comienzo permanentemente al de los aborígenes. compuesto
siempre de 365 días?

Acaso no incurrió Landa en tal descuido. y se trata de un efecto
de la discrepancia del calendario juliano con relación al año tró
pico. hacia 1540-42;.52. época para la cual el obispo redactaba sil
estudio.
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Nueve días separan el 16 de julio. de la {echa del tránsito solar
por el .zenit. Posiblemente Landa obtuvo de los indios. el dato del
comienzo del año con relación a la fiesta secular de 1501. ocurrida
el 25 de julio. Vista la unidad de los calendarios•. los mayas pueden
haberla celebrado. lo mismo que los aztecas. De entonces a 1542.
año de la fundación de Mérida. cuando su na~ionalidad quedó
substituída por la española (por lo que tanta importancia atribuye
ron los indígenas a la data). ha transcurrido un número de años a
que corresponden cosa de nueve bisiestos. los cuales no figuraron en
el calendario maya. Quizá por su omisión. sus informantes nativos
dieron al obispo el día 16 de julio. señalándolo como fecha fija del
principio de sus años. 16 de julio en 1542 es lo mismo que 25 de ju
lio en 1501.

o bien se trata de la diferencia de 9 a 10 días. corregida en 1582
por orden de Gregorió XIII. Al trasmitirle sus informes al fraile.
los sacerdotes hablaban en términos del año trópico. refiriendo al
día del tránsito solar por el zenit. el principio de su año (O Pop).
En el calendario gregoriano ello ocurre a 25 de julio. En realidad.
como Teeple. Spinden. Martínez y demás especialistas han compro
bado. las expresiones cronológicas mayas. sus efemérides son del
tipo gregoriano. Pero a mediados del siglo XVI. no practicada aún
la corrección. el calendario juliano discrepaba en cosa de 9 a 10 días.
Para Landa. ignorante del error. dicha data correspondía precisa
mente al 16. Intentó correlacionar lo que los indígenas le comuni
caron. y fijó como fecha invariable del comienzo del calendario maya
el repetido y célebre 16 de julio.

Medios materiales jijos para señalar el comienzo del año.-A la
verdad se ocurre en vista de lo expuesto. que. para los fines prácticos.
en alguna época al menos. los mayas principiaban su año en esa fecha
hja. aun cuando su calendario civil discrepase lentamente res
pecto de las estaciones. Se limitarían a rectihcar el desarreglo. que
no hubieran dejado de advertir. atendiéndose a la fecha que la orien
tación de sus edificios permanentemente les proporcionaba. Por
supuesto que también obserVarían el fenómeno astronómico solar
y la ocultación de Aldebarán. Pero grosso modo. en la generalidad
de los casos-y cuando por decadencia de su cultura prescindieron
de los cálculos finísimos cuya muestra vemos en la stela A de Copan.
los tableros de Palenque y otros monumentos. cálculos justamente
en relación con la medida del año trópico--bastábales examinar
las aristas de sus templos y la puesta del Sol. para tener asegurado
y fijo el comienzo del año. Por semejante medio material regularían
el manejo del calendario y establecerían el inicio del año.. Acaso esto
era lo único que aun hicieron en los últimos tiempos. asociando en
consecuencia el evento al 16 de julio del propio mes. ora por defecto
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de estimaeión de los bisiestos (desde la última hesta secular). ora
por el error que después rectificó la corrección gregorina.

Según esto. e~plícase que no contasen los cinco últimos días
del año, se{tún refieren escritores del siglo XVI. Para ellos. los in
dígenas. eran un término incierto. dudoso, irregular. cuya dura
ción :¡lO sabían precisar con exactitud ~ pero que sobrepasaba los
tales cinco días. Compréndese pensaran que podía entonces acabarse
el mundo, 'f que Io~ considerasen con grave recelo. Más el fenómeno
del tránsito solar por el zenit. con la falta de sombra a medio día.
en los g'nOJIlones. en eSa fecha. y la puesta del astro en la dirección
de los ~r~stas de sus templos. venía a poner hn a la pavorosa incer
tidumbre. Era llegado el año nuevo. Era el momento del calendario.
correspondiente a O Popo

CQrregían en,tonces de manera práctica su registro del tiempo
y declaraban comenzado otro año.

CqlíRe.~. ~eltún esto. que no debió ser caprichosa la colocación
de 1<;1" ncmonteni; sino que precederían inmediata~ente a la vein
~en,~ Popo al 25 de julio.

Solamente los aztecas los desalojaron ora antes de Atlacaualco
(según Spinden), de Panquetzaliztli (según de ]onghe). o de Tóx
catl. atento su hábito de llamar al año por el nombre de sus "Por
tadores", práctica innecesaria entre los mayas. sobre todo en tiem
pos de la Cuenta Larga. A ello se debe que el año civa azteca prin
cipie en Tóxcatl y no en Tlaxochimaco~bien que el año astronómico,
como se ha repetido. coincide con Pop exactamente.

El mejor argumento en pro del principio del año indígena a 26 de
julio,-Este paralelismo es el mejor argumento en apoyo de la idea
según la cual, etl una época del desarrollo de su cultura. los aborí
genes de México comenzaron sus años y sus siglos con relación al
día en que pasa el Sol por el zenit. El astro del día Jaba su prin
cipIO.

Hay la posibilidad. asimismo. de que. en otra época, la festivi...
dad secular estuviese asociada a Quet~alc.óatl (Venl,ls) ~ y que la
determinara el día de alguna prominente configuración del planeta,
en c;:oin,cidellcia c<;ln la fe.cha 7 ácatl, aniversario atribuido a su naci
miento. el c~al dí~ señala el inicio del me$ Ya~L;in (Panquet~alutli).

en l~ años de la famosa ceremonia (2 Acatl). Semejante conhgura
~ión repetiri3,se cada lQ4 añooll. él duplo de la fiesta. ~o.n ml,ly ligera
difere:qcia.. por virtud de la equivalencia entre 5. años venusinos y 8
solares. Lo~ ~ztecas de tiempos del Códice Borh6nico gl,lal'darían
el recuerdo de tal prác;:tica. cuya tradición perpetl,l,aron mediante
la ceremonia celebrada ese día y en e.SE; mes. Los mayas hacían
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Fig. 3.-Piedra del Calendario. Dos XIUHCOATL (serpientes del Fuego Nuevo, encendido
cada 52 años), formando orla al disco solar. De sus fauces emergen los rostros de los regentes alternati
vos de la magna fiesta: Tonatiuh (derecha), Quetzalcoall (izqnierda); esto es, el Sol-r Venus.



lo mismo con la famosa 6esta de las banderas, consagradas a Ku
kulcán.

Alternación de Venus y el Sol como regentes del comienzo del
siglo.-Venus y el Sol comparten, por consiguiente. la función de
señalar el Fuego Nuevo, ceremonia a su vez en enlace directo con
el comienzQ del aiglo y pOr t.anto con el principio del año. A lo menos
tratándose del año astronómico. si respecto del civil otras prácticas
mudaron s~ principio entre los aztecas. Comparten ese papel. de la
misma manera que les pertenece en común la regulación del calen
darlO indígena. ese producto prodigioso del ingenio autóctono ameri
cano. Así lo patentiza en ~us reFeves de píedra el monumento llamado
Calendario Azteca. conforme se ha demostrado por el autor de estas
líneas y por Diesseidorlf. Otra vez más se corrobora. pues, que los
personajes 6gurados en las bocas de ¡as xUlhcoatl que hacen orla
al monolito repr-esentan precisamente a HUltzilopochtli y Quetzal
cóatl. es decir. el Sol y Venus (Fig. 3.) Así lo comprueba el ciclo
de 104 años. en que los dos calendarios hacen juego.

La prominencia del astro-rey en el particular. aparece conectada
señaladamente cQn los llamados toltecas; quizá los mayas. cuando
yaxk~n principiaba año. muchos siglos antes. daban la preponderan
cia a Quetzalcóatl-Kukulcan. Lo cierto es que, en slelae muy an
tiguas, el gliIo venusino y el del Fuego Nuevo suelen asociarse.
En cambio. los edificios con estilo o influencia tolteca aparec~

orientados por el astro del día. Pero también toltecas y aztecas
reconocieron el papel de la estrella personi6cada en dicho dios; y
los últimos acabaron por conmemorar el aniversario de su naci
miento. au.nque tras6riendo el homenaje a Huitzilopochtli. el Sol.

Quizá las alterna.ciones y suplantaciones de uno y otro regente,
oomo reguladores del comienzo de año o al menos del inicio de la
Fiesta seoular. forjaron en el mito e.sas edades o cataclismos suce
sivos de que 10$ códices tratan. y que las pétreas esculturas consig
nan en rasgos de basalto y diorita. Daba fin un Sol cuando el go
hierno del calendario. y con él el comienzo de los años. pasaba al
otro regente. Trascendiendo a las castas sacerdotales dominantes.
esos hechos. acaso algunas de las guerras intestinas de mayas y
toltecas t\1vieron la propia causa.

He aquí cómo en el estudio del calendario pueden descifrarse
no pocos secretos de las misteriosas civilizaciones del antiguo Mé
XICO.
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UNAS PAGINAS TRASPAPELADAS DE
LA HISTORIA DE COAHUILA y TEXAS

EL DERROTERO DE LA ENTRADA A TEXAS DEL GOBER
NADOR DE COAHUILA SARGENTO MAYOR

MARTIN DE ALARCON

POR VITO ALESSIO ROBLES

En los años de 1118 y 1119. el sargento mayor Martrn de Alarcón.
Gobernador de la Provincia de Coahuila y teniente de gobernador
de las Nuevas Filipin'as y los Texas. de orden del virrey marqués de
Valero. emprendió una entrada a la segunda de las provincias dichas.
recorriendo una porción importante de ella hasta sus conhnes nord
orientales.

El gobernador Alarcón llevaba como 'capellán al franciscano fray
Francisco de Celiz. encargado de la misión del Dulcísimo Nombre
de Jesús de Peyotes. o del Peyote. como este misionero la llama. de la
provincia de Coahuila o Nueva Extremadura. El capellán referido
escribió un diario minucioso de los incidentes de las marchas y
señaló acuciosamente el derrotero seguido por los expedicionarios
con expresión de rumbos. distancias y accidentes geográhcos.

Este diario permaneció traspapelado durante doscientos catorce
años. Escritores contemporáneos y hasta en parte compañeros de la
expedición de Alarcón. como fray Isidro Félix de Espinosa. ignora
ron la existencia de dicho diario o cuando menos no utilizaron las
noticias que contiene. pues este autor ni siql,liera lo cita en su "Chró
nica Apostólica y Seráphica".

Este documento escapó a las investigaciones de Antonio Bonilla.
empleado de la secretaría de cámara del virreinato de la Nueva"
España. quien en 1112 escribió su "Breve Compendio de los su
cesos ocurridos en la Provincia de Texas •'. y para hacerlo tuvo a su
disposición los archivos del mismo virreinato. Bonilla no cita el
diario de la entrada de Alarcón.

El distinguido franciscano fray Juan Agustín Morh. notable por
su diligencia como investigador. escribió su "Historia de Texas"
y en ella no se encuentra ninguna referencia de este documento.

Bajo la dirección de fray Francisco Garda Figueroa Be copiaron
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en el año de 1192 y en los dos o tres anteriores los principales do
cumentos existentes en la secretaría del virreinato de la Nueva Es
paña. que deberían servir para escribir la historia de Indias. De
esos documentos ~ hicieron copias triplicadas. Dos de ellas fue
ron remitidas a España y la restante quedó en México y ahora esaS
copias constituyen los primeros treinta y dos volúmenes del ramo
de "Hist~ria" del Archivo General deJa 'Nación. Los tomos 21 y
28 llevan el título de: "Documentos para la Historia Eclesiástica y
Civil de la Provincia de Texas". y en éstos se incluyen los princi
pales documentos de la historia de dicha provincia. y entre ellos
muchos diarios y derroteros ·de las diversas entradas. Sin embargo.
el diario de la entrada de Alarcón no está incluído en dichos tomos.

Para dilucidar la cuestión de límites entre Luisiana y Texas
planteada por el gobierno de los Estados Unidos del Norte. la corte
de España ordenó al gobierno virreinal de México el envío de todos
los documentos pertinentes para defender debidamente los derechos
de España. El virrey Iturrigaray comisionó al mercedario fray
Melchor de Talamantes para que hiciera un estudio completo' sobre
los lí~ites referidos. fundándolo en los autos y expedientes relacio
nados con la provincia de Texas. con inclusión de "los diarios e
itinerarios de los diferentes individuos que han reconocido dicha
provincia". informes al rey. compilación de cédulas. etc. Tala
mantes. antes de su aprehensión. se dedicó con talento y acuciosidad
a esta magna tarea y lo sucedió en ella el jesuíta José Antonio Pichar
do. quien nos legó su monumental obra contenida en los tomos del 541
al 548. inclusive. de ramo de •'Historia" del Archivo General de
la Nación. Allí se cit.an una enorme cantidad de documentos rela
cionados con la historia de Texas y de las Provincias Internas. y
como si eso no bastara. se citan también los títulos de más de cien
libros. folletos y mapas escritos o impresos antes de 1811. Sin em
bargo. a la diligencia y al cuidado bien notorios de los padres T a
lamantes y Pichardo escapó el derrotero de la expedición de Alarcón.

y ese diario ha escapado también a la diligencia de todos los
historiadores modernos norteamericanos. Bancroft no lo conoció
ni lo cita. El distinguido historiador Dr. Herbert E. Bolton. que
hurgó con paciencia de benedictino en los principales archivos de
México en busca de documentos relacionados con la historia de los
Estados Unidos de Norteamérica. no lo encontró y no lo cita en su
excelente obra "Guide to Materials for the History of the United
States in the Principal Archives of Mexico". como no lo cita tam
poco en ninguna de sus sapientes monografías sobre la historia de
Texas.

No lo citan tampoco en sus eruditas anotaciones la traductora
del "Compendio" de Bonilla y del "Diario de la Entrada de Alonso
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de León en 1689", señorita Elisabeth Howard West; ni Robert
Carlton Clark en su documentado trabajo ""The Beginnings of Te
xas, 1684-1118"; ni la señorita Eleanor Claire Buckley en su nota
ble estudio ""The Aguayo Expedition into Texas and Louisiarta. 1119..
1122". Apenas si en esta última obra encontré una cita del profe
sor Bolton. en la que se ahrma que hacía poco (en 1911) se había
adquirido un· diario de la expedición de Alarcón a Texas. escrito
por fray Pedro Pérez de Mezquía. pero este religioso no acompañó
en todas sus jornadas al gobernador de Coahuila y de Texas. comO
aconteció con fray Francisco de Celiz, capellán de la fuerza expe
dicionaria.

UN MANUSCRITO TRASPAPELAOO

Alguien dijo que para estudiar y para escribir la historia de Mé
xico hay que ir a los Estados Unidos de Norteamérica y con ello
expresó una gran verdad. De la mayor parte de los documentos
interesantes de los principales archivos mexicanos existen {oto
copias y paleografías, perfectamente accesibles y clasihcadas. en
muchas bibliotecas de los Estados Unidos y ese rico y valioso acervo
se ha aumentado con las copias fotostáticas y paleográhaas de los
documentos de los principales archivos de España.

La única guía imp.resa de 106 archivos mexicanos circula en len
gua inglesa y se debe al profesor Bolton. Al profesor Lloyd Mecham
debemos la mejor historia sobre la conquista de Durango y sobre las
actividades de su conquistador Francisco de .Ibarra y esa obra fué
escrita en inglés y editada por una universidad norteamericana. Al
profesor Charles Wilson Hackett debemos una rica colección de do·
cumentos referentes a la Nueva Vizcaya y a Nuevo México., pu..
blicada en inglés yen español por el Instituto Carnegie. de Washing
ton, y la traducción al inglés. con sabias anotaciones, de la mo
numental obra de Pichardo, cuyo primer voluminoso tomo fué edi
tado por la· Universidad de Texas.

¿Escapó por negligencia el diario de la entrada de Alarcón a las
búsquedas de los investigadores norteamericanos? Ciertamente.
no, pues era casi imposible que lo encontrasen. Durante doscien
tos catorce años hguró ignorado, perdido, traspapelado en la balumba
de documentos que integran los tres mil seiscientos noventa y un
tomos del ramo de "Tierras" del Archivo General de la Nación.
Está intercalado indebidamente en un expediente de "Medidas de
Tierras efectuadas en las Misiones de San Bernardíno de la Candela
y Santiago de Valladares, 111S", al hnal del tomo 360 de dicho ramo.
En el antiguo dehciente índice del ramo de "Tie'rras" estaLa cata
logado con el título que antes se transcribe y era imposible '1ue al-



guíen adivinara que en los vetustos lolios de ese expediente se en
contrara el diario derrotero de la entrada a Texas del sargento mayor
don Martín de Alarcón.

La lactura -de un nuevo índice de ese ramo. encomendada a los
diligentes paleógrafos del Archivo General de la Nación Luis G.
Ceballos y señorita María Viamonte. ha hecho que vayan saliendo
a luz muchos tesoros ocultos en la rica virgen selva del mismo ar
chivo. Ellos encontraron este valioso documento escondido por
más de dos siglos a las miradas avizoras e inquietas de todos los
que se dedican a investigaciones históricas. Gracias a sus noti
cias, pude leer este documento y. convencido de su gran importancia
histórica. lo copié y lo publico ahora por primera vez.

SAN BERNARDINO DE LA CANDELA Y SANTIAGO DE VALLADARES

El expediente al que se agregó indebidamente el diario de la
entrada de Alarcón es interesante para la historia de Coahuila.
pero nada tiene que ver con la expedición a Texas del citado gober
nador. No existe ningún nexo entre los amojonamientos y medidas
de tierras de dos misiones de Coahuila y las andanzas de Alarcón
en la lejana y cuasi virgen provincia de los indios asinais.

En 15 de agosto de 1718. el sargento mayor Pedro del Bosque.
protector de indios de la provincia de San Francisco de Coahuila.
informó al virrey marqués de Valero sobre el estado de las misio
nes de la misma provincia. Datos completos e interesantes sobre
las misiones de Santa Rosa de Nadadores. San Buenaventura. San
Miguel de Aguayo y el Dulcísimo Nombre de Jesús de Peyotes. Refi
riéndose a las de San Bernardino de la Candela y Santiago de Va
lladares. transmitía al virrey la petición de los indios que vivían en
ellas para que se les midiesen y amojonasen sus tierras.

Eran dos viejas misiones cuya fundación databa de muchos
años y. sin embargo. no se les habían asignado las tierras que les
correspondían de acuerdo con las disposiciones reales.

La primera fué fundada por el año de 1614. en los tiempos en
que gobernaba la provincia de Coahuila Balcárcel Rivadeneyra y Soto
mayor, con el nombre de La Caldera porque el río del mismo nombre.
que ahora se llama de Candela. nace en una hoya. en donde el
agua hace borbollón. como si estuviera hirviendo. Cuando se agre
garon algunas familias de indios tlaxcaltecas. la misión de la Cal
dera fué llamada de San Bernardino de la Candela y la bautizaron
con el último nombre porque en el cerro del Carrizal. cercano y al
sureste de Candela, existe un acantilado colosal, visible a distan
cia de muchas leguas y que semeja una enorme vela.
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A una leltua de distancia de la anterior. se fundó. en 1688 o an
tes. la misión de Santialto de Valladares. bautizada así en honor
del obispo de Guadalajara Santiago de León Garabito y del virrey
José S~rmient,? de Valladares. conde de Moctezuma.

. El 2-2 de diciembre de 1718. el sargento mayor del Bosque. con
asistencia del cabildo. de chichimecas y del cabildo de tlaxcaltecas.
procedió a la mensura de ·las tierras de San Bernardino de la Can
dela:· cinco mil varas castellanas por cada viento a partir de la ·cruz
del cementerio de la iltlesia y en la extremidad de cada medida una
cruz con peana de piedra para fijar los linderos.

Tocó su turno a Santiago de Valladares el 29 de diciembre del
mismo año. Las mismas medidas y el mismo procedimiento y las
mismas mojoneras. pero hacia el poniente se encontraron con las tie
rras .correspondientes a San Bernardino de la Candela y sólo pu
dieron medirse veintiocho y media cordeladas de a cien varas y
las veintiuna y media faltantes se agregaron por el rumbo del sur.

En los autos se menciona la famosa Mesa de Catujanos. como
límite de las tierras de San Bernardino de la Candela y se expresa
que era de la propiedad del general Pedro· Echerverz. el que fué
gobernador de Coahuila en 1714 y tué muerto por uno de sus sol
dados en· el mismo año. Esta mesa es famosa. En uno de los ma
pas de Austin se señala un punto en las inmediaciones de Laredo con
la leyenda de que desde allí puede mirarse la citada mesa.

También se hace mención de que dentro de las medidas de las
tierras de Santiago de Valladares existía una labor y casa del capi
tán Nicolás Flores de Valdés. Este figuró después como uno de los
tenientes del marqués de San Miguel de Aguayo en su expedición
a Texas.

Del Bosque envió los autos al virrey para su aprobación. Este
ordenó por conducto del gobernador Alarcón se remitieran las peti
ciones de los indios. que deberían encabezar los autos. Hizo la
notificación a del Bosque el secretario del gobernador Alarcón.
que 10 era el ingeniero Francisco Alvarez Barreiro. autor de los pla
nOS corográficos de Nueva Vizcaya y Culiacán y de Nueva Extre
madura y Nuevo Reino de León. Después fué ing'eniero en jefe de
la provincia de Texas y acompañó en 1729 al brigadier Pedro Ri
vera y Villalón en su viaje de inspección a los presidios de las pro
Yincias del norte.

Allí termina el expediente en lo que atañe a medida y amojona
miento de tierras. Sin nexo alguno continúan los documentos que se
refieren a la entrada de Alarcón.
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LAS CERTIFICACIONES EN FAVOR DE ALARCON

Sobre la entrada del gobernador de Coahuila y Texas a la se
gunda de las provincias mencionadas existen agregados al tomo
360 citado. además del diario escrito por fray Celiz. nueve certifica
ciones y.u~a carta.

Los certificados abonan en alto grado la conducta de Alarcón
durante su entrada a Texas. El primero de ellos está subscrito por
el sargento mayor Diego Ramón. capitán vitalicio del presidio de
San Juan Bautista del Río Grande. en 19 de agosto de 1118. Es muy
elogioso para Alarcón y además asienta que el ingeniero Francisco
(Alvarez) Barreiro es un hombre bullicioso y de depravadas cos
tumbres. sedicioso y enredador que procuraba revolver los ánimos
en contra Alarcón.

Las certificaciones restantes fueron subscritas: la segunda. por
Santiago Jiménez. capitán de caballos corazas de la compañía de
San Antonio de Béjar ~ la tercera. por fray Francisco de Celiz; la
cuarta. por el capitán Dom.ingo Ramón. comandante de la compañía
de caballos del reino de las Nuevas Filipinas ~ la quinta. del mis
mo capitán Ramón. quien se hace llamar en ella cabo caudillo de
la compañía de veinticinco hombres del presidio de Nuestra Seño
ra de los Dolores ~ la sexta. extendida en el pueblo de la Purísima
Concepción de Agreda. en 25 de noviembre de 1118. de fray Isidro
Félix de Espinosa. Presidente de las Misiones de la Santísima Cruz
de Querétaro ~ de fray Antonio Margil de Jesús. Presidente de las
:Misiones del Colegio de Guadalupe de Zacatecas ~ de fray Miguel
Núñez de Aro ~ de fray Francisco Hidalgo ~ de fray Manuel Castellanos ~
de fray Pedro Muñoz. Presidente de las Misiones de Santiago de
J alisco ~ de fray Gabriel de Vergara y de fray Pedro Pérez de Mezquía ~

la séptima. del capitán Diego Ramón ~ la octava. subscrita en el
presidio de San Francisco de Coahuila. en 13 de abril de 1119. por
fray Andrés de Laris. fray Francisco de Celiz. fray Francisco Liñán.
fray Salvador de Amaya. fray Martín de Silva. fray Antonio Caste
llanos y fray Antonio González Calderón. y la novena. expedida por
el cabildo. justicia y regimiento de la villa de Santiago de la Mon
clava. en 14 de abril de 1119 y firmada por J oseph Antonio de Ecay
y MúzqULz. Cristóbal Rodríguez. Juan Antonio de Lara. Pedro Gil.
Pedro Valdés, Nicolás Rodríguez. Manuel de la Cerda. Mateo de
Carabajal y Francisco Maldonado.

Debe hacerse notar que en los certificados expedidos por los
religiosos se asienta que Alarcón "los asistió con cristiana piedad
y diligencia" ~ que consiguió la paz de treinta y cuatro naciones de
indios. que los indios lo amaban como si fuera de la tierra y que
gastó en esta entrada hasta veinticuatro mil pesos de su. caudal.
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Estas aserciones 'están en contraposición con los informes rendi
dos por algunos de los religiosos que subscriben las certificaciones.
en los cuales acusaban a Alarcón de ineptitud y negligencia y en
contraposición también con las acusaciones enderezadas contra
el mismo Alarcón en los cronicones de los frailes. Esto acusa do
blez de parte de algunos franciscanos.

UNA TARDIA EXHUMACION

Al final del expediente mencionado del tomo 360 del ramo de
"Tierras". se encuentra una carta dirigida al marqués de Altamira.
fechada en Querétaro en 19 de julio de 1119 y firmada por Francis
co de Alarcón. en la que dice que acababa de llegar de Coahuila Juan
de Salazar con unas certificaciones y un "diario de la conquista y
entrada a los Thejas". enviados por su padre. y ruega sean ense
ñados los documentos al virrey y luego mandados imprimir. apun
tando el importe en la cuenta de su' padre. remitiendo "los cua
dernos que se imprimieren" y devolviendo los originales.

No se imprimieron ni los certificados ni el diario de la expedi
ción. dejando sin cumplimiento la voluntad de Alarcón. Probable
mente fueron entregados los papeles al virrey y algún burócrata los
traspapeló desde un principio entre los expedientes de la secreta..
ría del virreinato y después ni Alarcón ni nadie pudieron encon
trarlos. Lo hace suponer así el hecho de que en 1121 el mismo Alar
cón escribió una relación de sus méritos y servicios y en ella no
incluye ni las certificaciones ni el diario.

Después de doscientos catorce años exhumamos el diario de la
expedición de Alarcón y, aunque tardíamente. cumplimos con su
voluntad. desenterrando esos papeles que hasta hoy han sido pá
ginas ignoradas de la historia de Coahuila y Texas.

VICISITUDES DE LA PROVINCIA DE TEXAS ANTES DE LA

ENTRADA DE ALARCON

Antes de la entrada de Alarcón, el territorio que después fué lla
mado provincia de Texas había experimentado muchas vicisitu
des. Para el virreinato fué por mucho tiempo una tierra incógnita
poblada de quimeras y leyendas. cuyos límites boreales llegaban
hasta el polo. Había sido atravesada por muchas expediciones. pero
no había sido explorada metódicamente ni mucho menos poblada.
El dominio español era meramente potencial. '

Las aventuras fantásticas de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, las
exploraciones de Vázquez de Coronado. de Hernando de Soto. de
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Moscoso. de Cáncer. de Luna d~ Arellano ~ las expediciones de Gas
par Castaño de Sosa y de Oñate ~ las peregrinaciones avangélicas
de Juan de Salas y Diego Ortega ~ los milagros de María de Jesús de
Agreda ~ las correrías de Alonso Vaca. de Hernán Martín. de Diego
del Castillo. de Diego de Guadalajara. de Andrés López y de Ar
chuleta ~ la apócrifa marcha del fastuoso limeño conde de Peñaloza.
gobernador de Nuevo México ~ las actividades del padre Larios y de
Fernando del Bosque ~ la triste peregrinación de los pobladores
de Nuevo México. encabezada por el gobernador Otermin. y el es
tablecimiento de algunas misiones en las cercanías del Paso Norte
'Y las exploraciones de Mendoza a las tierras de las jumanes no ha
bían hecho conocer ni la geografía ni la riqueza de Texas. Las auto
ridades virreinales despreciaban la realidad para ir siempre en pos
de 10 fantástico.

Fué necesaria la noticia de la desdichada expedición llena de
errores y de macabros crímenes del francés La Salle para que el
gobierno español reaccionara y decidiera el envío de las sucesivas
expediciones de Alonso de León en 1689 y 1690 y la de T erán de los
Ríos en 1691. El resultado fué precario: dos misiones fueron esta
blecidas con reducido número de misioneros y de soldados en la
parte nordoriental de Texas y éstas hubieron de abandonarse en
1693. q'lledando otra vez abandonada la provincia por un lapso de
veintidós años.

El mismo aguijón del peligro de la ocupación de Texas por los
franceses sacudió en 1716 el letargo burocrático de las autoridades
virreina,les. Un francés acompañado de dos o tres compatriotas y de
unos cuantos indios se había presentado al capitán Diego Ramón.
comandante del presidio de San Juan Bautista de Río Grande en la
provincia de Coahuila. Provisto de cartas credenciales de Cadillac.
gobernador de la Luisiana. había remontado uno de los afluentes d~l
Mississipí. había atravesado los innumerables ríos de Texas y tras
una marcha quimérica llegaba ante el asustado comandante del pre
sidio. pidiendo entablar negociaciones para establecer un intercam
bio comercial entre la provincia francesa de Luisiana y las provin
cias del norte de la Nueva España.

El Capitán Ramón lo guardó preso en su casa mientras consul
taba a las autoridades superiores y durante su prisión el audaz
francés se enamoró de la nieta del rancio comandante presidial eS
pañol y se formalizó un noviazgo en regla. Después de seis semanas.
Saint Denis fué conducido prisionero a la capital del virreinato y

allí tan hábil fué que no sólo logró obtener su libertad sino también
el nombramiento de guía. con el nombre de cabo convoyador. de
una nueva expedición a Texas de la que sería jefe Domingo Ramón.
hijo de Diego y tío de su prometida.
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Para lograrlo-según algunos historiadores-el despierto Saint
Denis hizo valer su affaire de coeur y también ciertas componendas
con el duque de Linares. con las autoridades presidiales y aun con
los mismos religiosos para establecer en grande un comercio de
contrabando: los franceses trocarían mercaderías francesas. aba..
lorios. arcabuces. balas y pólvora por caballos. reses. pieles de cíbola
y cereales.

Ramón reclutó sus veinticinco soldados en la villa de Santiago
del Saltillo y. acompañado por un séquito de religiosos. llegó a San
Juan Bautista de Río Grande. en donde se le incorporó Saint Denis.
-quien apenas libre voló a aquel lugar a casarse con Doña María
Ramón. Interrumpiendo su luna de miel. el audaz francés acompañó
a los expedicionarios del capitán Domingo Ramón y con los religio..
sos franciscanos. y ayudado grandemente por Saint Denis. que tenía
gran influjo entre los indios. fundó seis misiones y un presidio.
Ramón visitó el fuerte que los franceses habían establecido en
Natchitoches. en donde fué recibido cordialmente por su guarnición.
y mientras tanto Saint Denis. acompañado por su cuñado el alférez
Diego Ramón. fué hasta Mobile y regresó a las misiones con un
considerable cargamento de mercancías.

Saint Denis fué conducido prisionero a México. Según las
conclusiones del bscal Velasco. Saint Denis no era más que un
redomado contrabandista y fué condenado a destierro en Guatema
la. pero huyó de la capital del virreinato y logró llegar salvo aMo..
bile.

LOS ANTECEDENTES DE ALARCON

Pero la situación de las misiones de Texas era precaria. Colo..
cadas hacia el noreste, quedaban muy lejos de las poblaciones de
Coahuila. de las cuales la más inmediata era la de San Juan Bautis
ta de Río Grande. Era casi imposible enviar provisiones a los mi
sioneros y soldados y éstos tenían que alimentarse de raíces y de
los productos de la caza. Posteriormente fué fundada la misión
de San Antonio Valero en las márgenes del río San Antonio por fray
Antonio de Buenaventura Olivares. quien se estableció allí con los
pocos neóbtos que no lo abandonaron en su antigua misión de San
Francisco Solano en la provincia de Coahuila.

Al gobernador de Coahuila don Martín de Alarcón. que desem
peñaba ese cargo desde el 5 de agosto de 1716, le fué encomendada
la misión de a:hrmar la ocupación española en Texas. Para ello
debería establecer un presidio intermedio entre San Juan Bautista
de Río Grande y las misiones del noreste. introducir cincuenta sol.,.
dados con sus familias y llevar provisiones a los misioneros.



Alarcón Labía reclutado una compama de infantería en V aJ.en~
cia. fué soldado en Orán y sirvió en la armada real. Por sus méritos
fué nombrado en 1691 sargento mayor de las milicias de Guadalajara
y después alcalde mayor y capitán a guerra de Jacona y de Zamora.
En 11 de septiembre de 1696 fué designado capitán a guerra y pro~

tector de naturales de las poblaciones de Mazapil y San Esteban
de Nueva Tlaxcala, la última contigua a Saltillo. Antes había sido
gobernador de Coahuila desde el 15 de junio de 1705 hasta el 30
de enero de 1708.

EL DIARIO DE LA ENTRADA DE ALARCON

El diario de la expedición a Texas comienza el9 de abril de 1718
y termina el 6 de febrero de 1719. Fray Francisco de Celiz lo es~

cribió en estilo pintoresco y sencillamente ingenuo, no desprovisto
de gracia. Anota minuciosamente los accidentes geográbcos, los
rumbos y las distancias y todos los incidentes de la marcha. Se~

ñala los árboles y los arbustos encontrados. los toros de Castilla
salvajes, descendientes de las reses cansadas que abandonara Alonso
de León en una de sus expediciones anteriores, las cíbolas y las ga~

llinas de la tierra. Pinta la tragedia de Alarcón cuando estuvo a punto
de ahogarse al pasar el río de Guadalupe, enteramente crecido, y la
corriente impetuosa arrastró el caballo del go"bernador, que no sabía
nadar, y con los esfuerzos hechos para salvarse se le saltaron los
botones de los calzones y bajándose éstos hacían efecto de grillos,
así como el sibaritismo del mismo cuando se hundió una balsa en el
río Trinidad con el servicio de plata labrada y de cocina de Alar~

cón.

En el diario descríbense las ceremonias de los indios. La pipa
de paz que circulaba entre un corro de jefes de los naturales del que
formaba parte Alarcón y cada uno aspiraba cinco veces el humo,
lanzando la primera bocanada hacia el cielo y las cuatro restantes a
cada uno de los puntos cardinales. Y la recepción solemne de
Alarcón cuando fué nombrado caddí aimai-capitán de capitanes
y en la que fué llevado en brazos, sentado en una tarima revestida
de pieles de cíbola, adornada su cabeza con blancas plumas de pato
pintado su rostro con rayas de almagre en la frente y en las mejillas
y con melodías de coros cadenciosos, con música de tamboriles y
sonajas, al fulgor de cuatro grandes hogueras. recibió su nombra~

miento, proclamando entusiasmados los indios que lo amaban como
si lo hubieran parido.

En el mismo diario se asientan las ceremonias de toma pose
sión del lugar en donde se estableció el presidio de Béjar y de la Bahía
del Espíritu Santo. la construcción de canales de irrigación para
la misión de San Antonio Valero y el citado presidio de Béjar. la
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introducción de higueras, parras y semillas de melones, sandías.
calabazas y chiles, así como de cerdos para criar y de ganado menor.

El diario contiene más noticias que los similares de Alonso de
León, de Domingo Ramón y del marqués de Aguayo. A continuación
se reproduce íntegro conservando su prístina ortografía, después de
haber permanecido ignorado por más de dos centurias.

DIARIO DE LA CONQUISTA V ENTRADA

A LOS THEJAS

. Comienza el diario derrotero de la entrada que hizo a la Bahía del
Spíritu Santo y Provincia de los Tejas el General Don Martín de
Alarcón Cavallero del Orden de Santiago, Governador y Theniente
de Capitán General de las provincias de Cohaguila. Nuevo Reyno de
Philipinas Provincia de los Tejas.

Oy dia nuebe de abril del año de ,mil setecientos y diez 1 ocho
años, en que pasó el campo el Rio Grande del Norte el qual se com
pone de 12 personas con los arrieros y 1 familias; asimismo seis
atajos de mulas cargadas de ropa y bastimentos, ganados mayores
y menores y gallinas y quinientos y quarenta y ocho cavallos estava
todo lo referido de la otra vanda del Rio sobredicho asta este día.

Este mismo día salio el Señor Governador de la Misión de San
Juan Baptista del Rio del Norte y el Real del sobre dicho paraje y

fue a parar a las Rosas de San Juan es este camino desde que se
sale del Rio hasta el Real del Cuerbo aspero, fragoso y montuoso
por las lomas que tiene el Rio en su cercanía, 10 demas del camino
es llano y aunque al presente esta alegre por 10 verde por aver llovido.
10 mas del tiempo dicen los patricios ban estos campos a menos por
que la agua que ay pasado el rio hasta dicho paraje es solo quando
lluebe, dista de la misión de San Juan Baptista como siete leguas
y como digo el agua no es permanente.

El día 10 salimos del sobredicho paraje y fuimos para el del
Carrizo que dista como siete leguas: es este camino las tres primeras
leguas de tierra llana, lo demas es montuoso en partes y con algunas
cañadas, tiene un ojo de agua muy alegre por los sauzes que tiene
por el arroyo arriba aunque el agua no es bastante para poder man
tener labor. .

El dia 11 del dicho no salió el Real de este paraje porque el dia
antes se quedó una de las requas en el camino; el día 12 aviendose
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juntado las requas salió el Real del sobredicho paraje para el arroyo
de Caramanchel. que dista como tres leguas es el camino llano porque
aunque ay monte es claro. en este arroyo por el paso no ay agua sino
quando lIuebe y esta mala por el terruño.

El di~ 13 no salió el Real de este paraje porque ameneció lloviendo.
este día se traxo un indio de la nación pacuaxin. que andava cerca
del Real buscando alguna caza para comer. y habiendole hablado
el señor Governador lo agasajo y le mandó llevase a su rancheria al
indio guia y a un soldado para que víniesen' con ellos algunos indios
de su nación que los queria regalar.

El dia 14 antes de salir del sobredicho paraje llegaron el soldado
y el iridio guia. con nuebe indios de la referida nación a quienes agasa
jó el Señor Governador con tavaco y arina; este mismo dia salió el
Real del sobredicho paraje y fue al de los Charcos de los Encinos que
dista como tres leguas. es el camino llano y de poco monte a las dos
leguas y media' esta un arroyo de agua corriente que dizen los que lo
han visto ser de abenida de lo que arriba ha llovido; es este paraje
un arroyo muy hondo. poblado de enzinos y algunos olmos y tiene
agua quando lIuebe.

El dia 15 salió el Real de dicho paraje para el Charco de Ranas.
que dista como quatro leguas. es el camino todo tierra llana; como
a una legua de ayer salido pasamos el Rio que llaman de las Nuezes
es muy hondo el caxón y esta muy poblado de enzinos. nogales. olmos
y algunos morales: este Rio en el paso no tiene agua permanente;
el Charco de ·Ranas tiene agua de la que llueve y muchos olmos. ro
bles. enzinos y algunos nogales.

El dia 16 marchó el Real del sobredicho paraje para el de la Re
sureccion que dista como seis leguas; pusole este nombre el Señor
Governador. por ayer llegado a él el Sabado Santo: es este arroyo
algo hondo en partes y tiene agua en algunos charcos muy turbia
y de mal olor por ser represada de la que llueve esta poblado de algu
nos enzinos y robles y rosas de San Juan. es el camino todo llano y
con algunas flores 'por ser el tiempo. mucho oregano zimarrón y za
cate gramilla. aqui llegaron dos indios de la N ación pacuaxin a quienes
agasajó el Señor Governador y regaló con tavaco; llegaron también
este dia por la tarde a este paraje dos soldados. el uno del Presidio
de Cohaguila y el otro del del Rio del Norte con un despacho del Exce
lentisimo Señor' Virrey para el Señor Governador. en que le da las
ordenes que ha de executar. por lo qual aviendo de ir via recta para
Tejas le fue preciso a dicho señor Governador dirigir su primer biaje
a la Bahía del Spíritu Santo en conformidad de lo por su Excelencia
Ordenado.

El dia 11 salió el Real del sobredicho paraje para el de la Hedionda:
que este nombre le puso el Señor Governador por no tenerle antes,
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y ser una cañada de poca agua y esta turbia y de mal gusto y olor.
a cosa de dos leguas y media de este paraje se pasó un arroyo seco.
y después de el una loma de pedernales despues de la qual se pasa
el Rio Fria. tambien seco y estan asi no CÓmo arroyo muy poblados
de enzinos muy altos y espeso el monte. ay también uvas con el
grano tan grueso como una bala de buena proporción. mas esta que
ay aqui y en adelante en muchas partes en madurando se convierte
lo de dentro en una cosa como lana. lo demas del camino es llano y
enpastado. crianse aqui muchos benados y guaxolotes se caminaron
este dia ocho leguas.

El dia 18 salir> de dicho paraje el Real y caminó para el arroyo
hondo. que dista como dos leguas y media. la legua y media de tierra
llana y sin monte y la una de monte en partes muy espeso. aunque
el camino desembarazado ~ antes de llegar al sobredicho arroyo se
encuentra también con otro muy hondo y en el mismo paso ay un
nogal grande y a lo largo por los lados otros muchos nogales y enzinos.
en el arroyo del paraje ay agua aunque muy turbia porque es de aver
llovido porque dizen que ordinariamente esta seco haze a la salida
este arroyo una cañada que corre como una cuadra estrecha por
donde sale al llano. esta este arroyo y sus contornos muy poblado
de enzinos. nogales. alamos y olmos.

El dia 19 salio el Real de este paraje para el del Tulillo que dista
como quatro leguas y media. la legua y media es montuosa. pero
es el monte llano y descombrado de manera que bien se puede correr
a caval1o. como a otra legua ay una loma no muy alta y fuera de esta
lo demas es llano. es este paraje del tulillo ameno por las muchas y
distintas flores de que se viste ~ esta el agua en un llano no es corriente.
sino de la que lluebe.

El dia 20 salió el Real del sobredicho paraje y camino para los
charcos de la pita que dista como tres leguas es este camino lo mas
llano. y en pocas partes montuoso estan estos charcos poblados de
enzinos y en ellos algunas parras enrredadas ~ dizen los que por
aqui han pasado otras veces que corre una veta de metal. por en
medio de la cañada. mas al presente no se hallo por estar lleno de
agua. de lo mucho que ha llovido que es de lo que se mantiene
este charco.

El dia 21 salió el Real de este charco para el arroyo de los Payayas
que dista como tres leguas todo este camino está muy poblado de
mezquites, robles y nogales, a la mitad de esta jornada se encontró
al Padre Predicador Fray Miguel Nuñez Morador del Colegio de
Nuestra Señora de Guadalupe de los Zacatecas que es el que fue
por el mes de Diziembre con el socorro para los Reverendos Padres
de la Provincia de los Tejas quien dixo que avian llegado el dia veynte
y ocho de henero a una laguna que dista del Río de la Trinidad como

61



catorce leguas yno pudiendo pasar adelante por las grandes avenidas.
de los rios. estuvo detenido en compañía de quatro soldados hasta el
dia treinta de marzo. y en este tiempo se mantubieron los primeros
días con algun maíz que los indios tejas que alli vivian les adminis
traron los demas días con raízes del campo que otros indios les daban
y aviendose auyentado estos. por llegarse el tiempo de su siembra y
viendose dichas padre y soldados muy aquexados de hambre y sin
esperanza de poder pasar la carga a Tejas ni poder dar aviso a dichos
Padres por no atreverse indio ninguno a pasar. a nado. determinaron
bolverse dejando la carga emboscada en un monte guarecida con la
tienda que para su abrigo llevaba dicho padre haciendoles cargo de
como no avian buelto la carga dixeron que por ofrecerse a la buelta
dos arroyos y el Ri·o Colorado. que pasaron todos a nado; llego el
padre enfermo. descolorido y flaco dejo cartas a un indio texa para
·que llevase a los padres en vajando los rios en que dava aviso de 10
suzedido y señales del sitio en que las cargas quedaban.

El dia 22 no salio el Real de dicho paraxe por aver llovido mucho
la tarde ~ntes; el dia 23 salió para el Rio de Medina que dista como
seis leguas es el camino llano. sin lomas ni barrancas mas con mu
cha arboleda esta el camino de distintas yerbas poblado y muchas
diversas flores. . .

El dia 24 pasamos dicho Rio de Medina con algún trabajo por
aver llovido y s~r corriente. esta este rio muy poblado de alamos.
olmos. morales. sabinos y palos blancos.

El dia 25 salió el Real de este paraje para el Rio de San Antonio.
que dista como seis leguas. es el camino doblado hasta la cañada que
llaman de Leon que dista del sobredicho paraje como tres leguas. 10
demas del camino es llano; en este paraje de San Antonio ay un ojo
de agua que dista del Rio principal. como tres quartos de legua. en
este sitio ay una saca de agua facil en el mismo paraxe que se plantó
la villa de Bejar. y no mas; en la cavezera de dicho ojo de agua esta
un espeso monte de arboledas distintas como son olmos. alamos. palo
blanco. robles y muchos morales. zarzamora y 10 demas de la arbo
leda vestida de parras de la tierra. este dia salieron del Real dos
esquadras a registrar el rio por arriba y por abajo; por la prte de
arriba que es por donde fue el señor Governador no se pudo hallar
cosa de provecho. porque una saca de agua dicen los que 10 entien
den puede ser se saque con mucha dihcultad y mucho costo; el capi
tán que fue por la parte de abaxo hasta donde se junta el primer
arroyo con el rio dice no tener saca ninguna por ir el rio muy enca
xonado. no pasaron adelante por aver comenzado a llover.

El dia 5 del mes de mayo tomó posesión el Señor Governador en
nombre de Su Majestad del sitio llamado San Antonio poniendose en
el y hxando el estandarte Real con la solennidad necesaria aviendose

62



antes zelebrado misa por el Padre Capellan y se le puso la Villa de
Bejar quedando desde entonces destinado dicho sitio para poner la
vecindad y soldados para el diputados asi como el que dista como tres
quartos de legua arroyo abajo en donde puso dicho señor Governador
la Mision de San Antonio de Balero.

El dia 6 de dicho. salió el Señor Governador con veynte y cinco
hombres y el padre capellán. en demanda de la Bahía del Spiritu
Santo y llegó al arroyo que llaman del Sibulo que dista del sobredicho
paraje como ocho leguas. en el camino se encontró a las tres leguas
un arroyo que llaman Salado. esta poblado de arboles. como son
enzinos. palos blancos y olmos ay también en las orillas zarzamora y
yerbas silvestres en lo demas del camino se encuentran algunas ca
ñadas todas secas. toda la tierra es doblada y poblada de mezqui
tes y yerbas muy altas que apenas se pueden ver los hombres a
caballo.

El dia 1 salió el Señor Governador del referido paraje para el rio
segundo de Guadalupe que dista como siete leguas. a las cinco leguas
se encontra un arroyo corto de agua al qual por no tener nombre le
puso el Señor Governador el arroyo de San Miguel despues como a
media legua se encuentra el rio de Guadalupe el primer brazo y de es
te al segundo ay como legua y media; estan asi el arroyo como los
dos rios muy poblados de alamas, robles, sabinos y nogales y muchos
morales y parras, en lo que aqui se ve no se puede sacar el agua por
la mucha profundidad que lleva. corrio el Señor Governador hasta la
junta de los dos brazos, de este rio que sera como dos leguas del paso
y dize su Señoria que es tanto su caudal como el Rio de la Vera
cruz Vieja. '

El dia 8 de dicho aviendose zelebrado misa tomo el Señor Go
vernador posesión en nombre de Su Majestad de los dos Rios de
Guadalupe hxando en dicho sitio en señal de posesión el estandarte
Real, se salió de dicho paraje como a las ocho del dia para el arroyo
de Salsipuedes que asi le puso el Señor Governador por estar me
tido en un espeso monto, dista del rio de Guadalupe como diez le
guas es el camino como quatro leguas de buena tierra y llana. lo de
más de montes. este día se caminó entre leste y sueste y se dieron
muchas bueltas por huir del monte espeso, llevando por guía el abu
jón por averse huido los dos indios guias de miedo de los otros que
avitan en la costa.

El dia 9 se salió de dicho paraje para un arroyo que le puso el
Señor Governador por nombre Entreaaverlo por estar inmediatos
a el otros dos arroyos muy hondos y atascadoresy el monte espeso
de manera que para desenrredarse uno pedía a voz un cuchillo por
lo enmarañado de arboles muy altos. parras y colcomecates lo demas
del camino montuoso poro andable ay de un sitio a otro como diez
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leguas. todo el camino es doblado y lleno de arroyos secos; a las
Biete leguas dimos con el Rio de San Marcos que ba muy hondo.
ay piedras en distintas partes. no se pudo registrar por toda la" ori
lla por la mucha espesura de monte. anda en esta tierra ganado de
sibula que se conoze por el mucho rastro que se ve.

El dia 10 se llegó a un paraje donde se halló la compañia acorra
lada respecto de ir siguiendo un río que juzgamos ser el de San
Marcos. el qual río se va a juntar como a distancia de quatro leguas
y media del sobredicho paraje con el Rio de Guadalupe que es río
caudaloso y rapido por cuya causa se rec >nocio no ser el otro el
legitimo de San Marcos. hace en este paraje un potrero grande y
de convenienci'3.s para criar ganados mayores y por hallarnos per
didos lo bolbimos a desandar como legua y media para ir en demanda
del origen de este rio y reconocer su nacimiento. está muy poblado
de enzinos. robles. alamos y nogales y otros árboles no conocidos
ay tambien cerca de la junta de dichos trios muchos arboles de cam
brones. luego que paramos en el dicho potrero salió el Señor Go
vernador por la parte de arriba aver si hallava paso y en el camino
vio su Señoría dos indios que cargados iban caminando para el
monte llamaronlos mas ellos desconoziendo la jente se pusieron en
huida: se caminó este dia para el Sur por ir siguiendo la orilla del rio.
se les dejaron a los indios por señal unas cruzes en unos arboles y
en ellos colgadas unas ojas de tavaco para que biniendo a reconozer
viesen eramos españoles y biniesen en busca nuestra por el logro del
tavaco caminamos este día como seis leguas.

El dia 11 antes de salir del sobredicho paraje. envió el Señor Go
vernador dos soldados ayer si el tavaco que aviamos dejado en la
junta de los rios estava allí y dijeron se conocía por el rastro averlo
llevado. salimos del paraje y caminamos este dia como cinco leguas
hasta medio dia y hallamos paso aunque travajoso y pasando dos
soldados ayer si de la otra vanda avia buen sitio para pasar encontra
ron con otro arroyo ancho y profundo que no pudieron badear aq"uel
dia proseguimos nuestro biaje rio arriba y llegamos a una cañada
que se junta con el rio como a las diez leguas de donde salimos
a la mañana. es el camino muy fragoso por el monte y en partes llano
pásanse muchos arroyos y cañadas sin agua las ~as de ellas con el
plan de piedra.

El dia 12 salimos del sobredicho paraje en demanda de dicho
rio y caminamos como doze leguas es el camino montuoso y en par
tes llano vimos todos estos dias rastros y siempre estubimos en que
eran de sibula. hasta que este dia como a las cinco de la tarde al
entrar en un espeso monte vimos un toro prieto de Castilla por lo
qual se discurre ser todo de este ganado del que se le quedó cansado
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al General Alonso de Leon a la buelta que hizo de Texas quando
entró la primera vez.

El dia 13 aviendo salido de este paraje se llegó como a medio 'dia
al paso del Rio de San Marcos y hasta aquí no pudimos creer ser
dicho Rio de San Marcos. por decir todos el Rio de San Marcos
entra en el mar algunas leguas en distancia del Rio de Guadalupe.
dista del sobredicho paraje como ocho a nuebe leguas, es el paso
ancho y bueno y a la entrada se ofrece un espeso monte de las mis
mas arboledas que ay abajo. este dia caminamos en demanda del
rÍo de Guadalupe por el mismo camino que se ba a Texas y camina
mos como quatro leguas que por todas las que andubimos este dia
son treze paramos por avernos coxido un aguacero que duró ince
sante toda la noche. y asi aquí como en San Antonio son tan espan
tosas las tempestades de truenos que dicen todos los que las han
experimentado así de España como de estas partes no las han vi
to semejantes, pues la que menos dura seis oras disparando rayos.
como en una marcha arcabuzazos.

El dia 14 salimos de este paraje y llegamos como a medio dia al
Rio de Guadalupe. caminamos este dia con mucho travajo por es
tar el camino muy pesado por lo mucho que llovió la noche antecedente;
es el camino muy llano y con algunas cañadas paramos en este
rio por ayer hallado el rio muy crecido; haze en estos dos rios un
potrero muy grande que lo zierra la lomeria que dista del camino
que ba a los texas, como media legua es la tierra lo mas montuosa
de enzinos. alamas. olmos. nogales y robles yen toda la tierra mucha
uba mas gruesa que la de Castilla. pero se convierte en madurando
en lana. como dije. mucha zarzamora caminamos este dia como qua-
tro leguas. '

El dia 15 salimos del dicho paraje y y fuimos caminando rio
arriba. con animo de badearlo o llegar alojo de agua. caminamos
como tres leguas de tierra muy áspera por el mucho monte y pedre
ría y al hn de las tres leguas salieron dos soldados rio arriba. a
reconocer la tierra y dijeron no poderse andar, por ser mas mon
tuosa y de mas piedra por lo qual bolvimos a hacer noche al sobre
dicho paso es el monte de encinos y zedros, la orilla del rio mui
poblada de savinos muy grandes. caminamos este dia como 6 le
guas.

El dia 16 pasamos el rio con mucho travajo mas antes es ne
cesario detenernos en las cosas que el dia antes se advirtieron: fue el
caso que aviendose visto el rio crecido y aviendose registrado por
ver si se podia pasar o descavezar, no hallandose por ningun modo
recurso fue talla melancolía y tristeza que le acaeció al Señor Gover
nador que segun tuvo el corazón no le parecio sino que eran ya lle
gados los últimos de su vida; y asi advirtiendo a las obligaciones de
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catholico en tanto riesgo quiso prevenirse llaniando su secreta
de catholico en tanto riesgo quiso prevenirse llamando a su secretario y
comunicandole algunas cosas que se avian de hacer si Dios se lo
llevase al pásar este rio: Sucedió también que aviendo benido 24
grangas a pararse alli cerca de donde estavamos parádos. preguntó
dicho Señor Governador al padre capellán. padre que buscarán estas
aves? a que el padre respondió avran benido acasO a zelebrar las
exequias de algun cuerpo presente. a que' fueron mayores los aogos
aun antes de entrar en el agua. Comenzando pues a pasar con mucho
trabajo nos hubiera sucedido la mayor fatalidad que se puede pensar,
si Dios y la Santisima Virgen no extendieran el brazo de su Omnipo
tencia y misericordia para amparar y favorecer a dicho Señor Go
vernador del apretadisimo lanze en que se vió porque llegando a
pasar en el cavallo m.as fuerte que se pudo ayer llevando a las ancas
al sargento de la compañia. al llegar a la orilla aviendo pasado lo
mas del rio arrendo el cavallo y dando las ancas a la corriente se
lo arrebato junto con ambos jinetes y fueron rio abaxo. sumergi
dos. asidos del cavallo como medio tiro de escopeta, en donde salieron
asidos todavia del cavallo y bolviendose otra vez a sumergir se
deshicieron del cavallo y los llevo el agua sumergidos mas de otro
medio tiro de escopeta en donde volvieron a salir. ya se pueden con
siderar las ansias con que aqui se verian y mas dicho Señor Gover
nador que iba vestido y sin saver nadar ~ mas aunque el dicho sar
gento savia nadar bien aun no fuera bastante para librarse aun asi
solo por la mucha violencia del agua si aqui Dios no hubiera echo un
milagro por yntercesion de su Purisima Madre quien les previno
dos ramas de savino de donde se asieron y de alli fueron sacados
con sogas por la mucha profundidad ~ despues de este milagroso
suceso he preguntado diversas vezes a dicho Señor Governador del
caso y siempre me ha asegurado no save come fue o si fue o no por
devajo del agua o por encima~ lo cierto es que los que lo vieron
dicen que iba sin movimiento ninguno, prueba todo, que fue total
mente milagro, porque no se atribuiese a diligencias naturales el
aber librado y mas quando el cavallo con la silla no parecio mas y al
Governador aversele caydo los botones de los calzones quedandole
echos grillos para que solo demos a Dios ya su Santisima Madre las
gracias de que no cesamos y pedimos en lo demas nos favorezcan
corriendo por su cargo esta entrada y conquista, con mas que lle
vando en la bolsa una caxuela de plata con el Rosario y las obras
en que alaba a la Santisima Virgen, no solo no caieron al agua con
averse bolteado los calzones pero ni aun las oras se mojaron. este
mismo día caminamos como seis leguas hasta una loma alta donde
paramos.

El dia 17 llegamos al Rio de San Antonio donde esta la villa que
se puso de Bexar y la hallamos sin que en el tiempo de la ausencia
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hubiese sucedido averia alguna. desde este día hasta el de diez yeeis
de junio se hizieron algunas mariscadas en las quales no ubo cosa
particular en estos dias tambien se comenzaron a hazer cOSas para
poner en forma la villa se sembró maiz y se perdió y las guertas se
las comieron los ratones. porque abundan en extremo. Caminamos
este dia como nuebe leguas.

El dia 16 de junio ymbio el Señor Governador tres soldados que
entienden de labor aver si se podia sacar el agua del rio y dijeron
la hallaban quasi imposible aunque les pagaran el sueldo en oro por
las muchas dihcultades que ofrece el rio y las lomas.

El dia 17 de junio salió el Señor Governador de la Villa de Bejar
con algun"os sóldados para el presidio del Rio Grand~ del Norte por
hallarse imposibilitado de poder proseguir su viaje por no aver indio
ninguno. por que el diablo los tenia rebueltos y revelados contra
Dios y contra el Rey. a buscar guias y a comprar bastimentos para
bolber a entrar; llegamos a dicho Presidio del Rio Grande el dia 21
de dicho mes.

El dia 27 de dicho mes salio el Reverendo Padre Presidente de
estas Misiones del Rio del Norte con nuebe soldados y un alferez
para la Provincia de los T ejas despachados por el Señor Governador
a hn de ver si las cargas que el Padre Predicador Fray Miguel Nuñez
dejó cerca del Rio de la Trinidad. estan en dicho paraje y pasarlas
a las Misiones de Tejas. y por si se las ubiesen urtado los indios
llevaron nuebo socorro que dió el Señor Governador de su caudal.
dió también dicho Señor Governador para que el padre presidente
regalase y pacihcase a los indios tavaco. vayeta. fresadillas y sayal.
Antes de este tiene ya imbiado por dos vezes la una con quatro sol
dados y la otra con treze y un religioso lego a hazer diligencia de di
chas cargas y una y otra vez se bolbieron, por no poder badear :1
que llaman Colorado.

El dia 27 de agosto llegó a esta villa de Bejar el Padre Presidente
del Rio grande con el alferez y los nuebe soldados yen su compañia
el Reverendo Padre Presidente de las misiones de Texas y el capitan
Domingo Ramon que lo ha sido de aquel presidio de Texas: truxeron
razon de como el dia veynte y uno de julio llegó dicho padre presi
dente del Rio del Norte con el alferez y los nuebe soldados a la laguna
que llaman de Santa Ana. en donde avia quedado la carga y la ha
llaron de la misma manera que la avian dejado el dia 30 de Marzo y
aviendo echo la salba con el regozijo de aver hallado la carga que
juzgaban por perdida ahrman asi dicho padre presidente como los
demas soldados que fueron correspondidos a la salba. sin saver quien
lo hacia y esto con mucha pausa. hizieron la diligencia y no hallaron
quien pudiera disparado cinco tiros que fueron los que oyeron. con
mucha orden quedando todos admirados del prodigio; a los 4 dias

67

/



llego a este paraje y esta laguna el capitan de Texas y el Reverendo
Padre Presidente de las Misiones que benian ya en busca de la
misma carga por que avian recivido ya las cartas que el padre pre
dicador Fray Miguel Nuñez avia dejado escritas quando se' bolbio
y entre las diligencias que se hizieron se aogo un indio por pasar a
avisar: el dia que llego aqui toda esta gente llegaron todos los indios
capitanes de las veYnte y tres naciones que estaban sublevadas los
quales vinieron ya obligados de la mucha ropa que el alferez dio en
nombre del Señor Governador a darse de paz y dar la obediencia a
Su Majestad la qual acepto el Señor Governador con mucho zelo
por ve,rlos ya reducidos quando poco antes estaban tan rebeldes a
Nuestra Santa Madre Yglesia y a la Real Corona porque el demonio
los tenia prevertidos con que se hallavan zerrados los caminos.

El dia 3 del mes de septiembre prosiguiendo el Señor Governador
con su buen zelo avió al Reverendo Padre Presidente de las Misiones
de Texas con diez fardos de ropa, arina, cavallos, diez soldados, se
senta reses que importan muchos pesos para que se reparta en lle
gando el. Señor Governador a dicha Provincia de que ha quedado
dicho padre muy gustoso, como lo manifiesta por carta y certifica
cion a su Excelencia.

El dia 5 de septiembre fue nombrado por capitan y Governador
de todas las naciones que estan en el camino de los tejas un indio a
quien todas las naciones reconocen por superior nombrado el Culion
a quien se le puso por nombre Juan Rodriguez y en señal de que se
le dava la facultad necesaria de theniente de capi~án general le dio
el señor Governador su propio baston y despues salió dicho Señor
Governador para la Bahía del Spiritu Santo y el Reverendo Padre
Presidente de Texas, salieron con 28 mulas cargadas las diez y 'seis
con la ropa y demas cosas necesarias que dicho Señor Governador
dio al Reverendo Padre Presidente de Texas para que llevase a dicha
Provincia y las otras doze que ban con bastimentos y ropa que lleva
para repartir a los indios de la costa salieron asi mismo con el Señor
Governador 29 personas y el padre capellán; y con el Reverendo
Padre Presidente diez y siete personas, con otro religioso y tres indios
texas: este dia salimos de la dicha Villa de Bejar la qual quedo bien
abastecida de lo necesario y resguardada gente: y caminamos ambas
compañias juntas con 219 cavallos y aviendo andado como una legua.
paramos en el ojo de agua en donde naze el Rio de San Antonio.

El dia 6 de dicho salió toda la compañia de dicho paraje para el
arroyo que llaman del Síbulo, la noche antes se consultó entre el
Señor Governador los tres religiosos y demas cavos principales lo
que se avia de hacer para el mexor exito de la entrada y estando todos
juntos se resolvio de que fuese toda la compañia al descubrimiento
de la baia del Spiritu Santo, para que juntas las fuerzas se ayudasen
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y despues de descubierta dicha Bahia tomasemos todos juntos el
camino de Texas. andubimos este dia como seis leguas.

El dia 1 de dicho salimos del sobredicho paraje y despues de
aver caminado como tres leguas dejamos el camino que llevabamos
que es el mismo que ba a Tejas y tirando derecho al leste. andubimos
como cinco legua~. todo por monte en partes espeso de mezquites
lomas y algunos encinos. ay en el camino algunas lomitas pequeñas
y algunas cañadas cortas. todo de tierra muy suelta llegamos este
dia a parar a una loma alta. que está a la orilla del Rio de Guadalupe
en donde vienen ya juntos los dos brazos. ai aqui un salto que atra
viesa el Rio de una vanda a otra. tendra de ~ncho poco menos que
un tiro de escopeta. este mismo dia salió Domingo Ramon con dos
soldados de orden del Señor Governador a mariscar y reconozer
la tierra para caminar otro dia; fueron ocho leguas las que se andu
bieron.

El dia 8 del dicho dia de la Natividad de Maria Santisima des
pues de" averse zelebrado el Santo Sacrificio de la misa salimos' del
referido paraje el rumbo del leste rio abajo por un monte tan espeso
que fue necesario que fuesen por delante con las achas abriendo senda
y aun nos quedaba que quitar con las manos. para que pudiesen
andar las mulas cargadas. las quales fue preciso que las llevasen
de diestro una a una. es este monte de mezquite. palos blancos."
mucha nopalera y algunos morales y encinos andubimos este dia
como cinco leguas y paramos a la orilla del mismo rio. este dia se
huió la guia que era un indio moruame y otro payaya y se llevaron
los cavallos en que iban~

(Continuará. )



EL PROBLEMA DE LAS SUBSTANCIAS FRENTE
AL PROBLEMA DEL A PRIORI. IMPORTANCIA

DE ·LA CUESTION EN LA FILOSOFIA DE

SPINOZA y DE HUSSERL

POR ADALBERTO GARCIA DE MENDOZA

El problema metafísico frente a los problemas jilosóficos.-Todo
problema filosófico debe verse al amparo de una solución metafí
sica. No existe planteamiento ni investigación que no requiera
una posición perfectamente determinada. frente al grave y dificilí
simo prohlema de las substancias. Ya se tome como problema una
lucubración epistemológica. o una valorativa. siempre se debe
estimar un punto de vista ontológico que de antemano presente
los caracteres generales del resultado a que se va a llevar.

La Etica y la Metafísica.-La diversidad del problema filosófico
en el campo ético. supone que el acto moral. en algunas ocasiones.
se toma como elemento puramente formal. en otras material. En
esta última forma puede también presentar el aspecto de una ob
jetividad existente en el mundo físico. de una objetividad existente
en el mundo de las ••eidos •• con cualidad transcendente conforme
a la concepción platónica. o de una objetividad imanente al espí
ritu. que gracias a la actualización de lo que potencialmente está
en la Conciencia Pura. se plasma en un valor correspondiente al
campo eidética.

y todas estas diversidades de la moral arrancan de un aspecto
puramente metafísico. aun cuando en ellas se vea caracteres incon
fundibles. Elobjetivismo moral de Platón. de Aristóteles. de Santo
Tomás de Aquino. de Francisco Brentano o de Max Scheler. arran
ca de una convicción ontológica en cuanto se afirma el ser. con forma
y contenido en el acto moral. Pero mientras Aristóteles concibe
este acto moral en la realidad física con caracteres distintivos. Pla
tón lo coloca en un mundo completamente alejado de la doxa. Santo
Tomás de Aquino y Francisco Brentano le señalan un lugar den
tro de los valores que la historia se encarga de realizar y Max Sche
ler lo coloca en el mundo nuevo. que por primera vez. en la época
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presente. reconociera la Fenomenología. Y si esto acontece con el
prohlema moral. ¿qué podremos decir ante prohlemas aun más afi
nes a la Metafísica. como son el de la cognosihilidad. el de las
concepciones del universo y del hombre. el de la Sociología de la
Cultura y otros varios? La deficiencia en la visión metafísica ha
ocasionado siempre un grave perjuicio para las investigaciones
posteriores tan interesantes como las de la Estética. como las de la
Religión o como las de la Filosofía del Derecho.

Carácter de la Filosofíá contemporáneá.-A la filosofía contempo
ránea se le puede caracterizar. como a toda filosofía de una época
perfectamente definida. como una concepción que ha tomado par
tido frente al prohlema metafísico. La existencjadel mundo eidé
tico. o mundo del ••a priori". existencia tan real como la del mundo
fáctico. distingue claramente a esta nueva filosofía. Por supuesto
que los sistemas filosóficos actuales son en extremo variadísimos.
nadie medianamente culto podrá confundir y menos identificar
sistemas como los de Keyserling. Spengler. Mayerson. Caso. Husserl.
Scheler. Heidegger; aun cuando todos estén colocados en un mundo
nuevo que ha radicado su atención en la afirmación de un campo
ontológico. distinto al que nos era conocido por la visión miope del
positivismo. Es cierto que algunos filósofos sólo afirman la obje
tividad de la Conciencia Pura en su aspecto intelectivo y no admiten
el valorativo. que otros escudriñan especialmente la intuición; que
los más. dedican su preferencia al problema de la cultura y por
ende al prohlema de la historia; pero también es cierto~ que todos
ellos se adueñan de un aspecto nuevo al sostener un campo de in
vestigación y de experimentación tan distinto como el hasta ahora
sostenido y referido exclusivamente a la "omnitudo realitatis."

Falsa concepción del a priori.-Hay todavía otro segundo punto
sohre el cual quiero hacer hincapié. y este es el de la falsa concepción
que la mayoría de nuestros estudiantes de filosofía tienen sobre el
"a priori". Esto dificulta enormemente la comprensión de la Fi
losofía éontemporánea. Están acostumhrados a ver en el a priori
un elemento puramente formal. a tomarlo siempre bajo el aspecto
kantiano. a reducirlo a meras formas del pensamiento pará contestar
a la profunda pregunta: ..¿wie ist moglich •• matur? Esta reducción en
la concepción del a priori da lugar a que. cuando se refiere Husserl
al campo a priorístico se suponga que está repitiendo la concepción
kantiana o que está dentro del dominio psicológico. si al a priori se
le da una interpretación tan pobre. como es la de considerarlo como
una sola manifestación de la psiquis humana.

Hay que hacer hincapié en que el a priori pued~ corresponder per
fectamente a un campo ontológico. que este catnpo ontológico es el
eidética en el caso de la Fenomenología y que sobre él radica toda
la hase de estructura ideológica de esta nueva y espléndida inves-
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tigación. Hay que hacer notar que la variante del 'a priori, a través
de todas las épocas esencialmente filosóhcas,' ha sido una conse
cuencia del aspecto que ha tenido el problema de las substancias en
metafísica, y que si ahora se acepta el a priori con un contenido real,
es porque actualmente se ahrma la existencia de una nueva subs
tancia como es la que corresponde al mundo eidético.

I . NATURALEZA DEL A PRIORI

. El a priori en el racionalismo.-EI racionalismo elevó a la subs
tancia pensante a un lugar preferente. La posición esencialmente
espiritualista de Descartes. Leibniz, Spinoza y otros, dió lugar a
la fundamentación, no sólo de la verdad, en el campo de la idea,
sino que también sostuvo y fundamentó la existencia a base de una
manifestación espiritual. .No debe de extrañarnos la duda c~rte
siana que con el "ego cogito" llega a sostener como primera rea
lidad la del "yo"; ni tampoco la afirmación de la "armonía prees
tablecida" de Leibniz que coloca el alma en justa concordancia cou
el mundo, ni menos aún la ahrmación de Spinoza al sostener sn
, 'paralelismo metafísico" y decirnos: ••ordo et connexio. idearum.
idem est ac ordo et connexio rerum" l.

El a priori como fundamento del cognoscere tuvo también su
base en la substancia anímica' y de aquí que constantemente se
le dieran caracteres especiales para su veracidad. siempre dentro
del campo de la psiquis: La "idea innata" en Descartes es un a
priori que, cuando es verdadero, no sólo indica la existencia de una
corrección del pensamiento. sino también la existencia real del
objeto a que se refiere. Para Descartes la idea para ser verdadera,
debe tener dos condiciones: ser clara y distinta. En Spinoza acon
tece algo semejante: basándose en el principio del "paralelismo
metafísico" sostiene que la idea debe tener la propiedad de adecua
ción, ya que siempre conviene una perfecta relación entre lo exterior
y lo pensante. pues ,.per ideam adaequatam intelligo ideam quae.
quatenus in re sine relatione ad objectum consideratur•. omnes verae
ideae propietates sive. denominationes intrinsecas habet"; y que el
pensamiento corresponde a la realidad siempre que reúna condi
ciones especiales de necesidad mental. Asimismo el ontologismo
en Leibniz sostiene, como necesidad mental. la condición de inhe
rencia del predicado en el sujeto ("semper enim notio preadicat inest
sujecto in propositione vera' ').

El a priori en el kantismo.-Pero. mientras toda esta hlosofía
acentúa el ••a priori" como comprendido en la substancia pensante

1 Véase mi opúsculo "La Dirección Racionalista Ontológica en la Epistemo
logía".
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y le atribuye un sentido ontol6gico que lo identifica con el alma o
con el espiritu,- lo propio no sucede cuando .la filosofía kantiana
Ueii(a a tomar el a priori como una mera forma. como un medio para
hacer "inteligible" el mundo, como una respuesta satisfactoria a
la pregunta de ••cómo es posible el mundo". El a priori queda en
tonces reducido a la pura forma. sin contenido. a una función pu
ramente cognoscitiva. desligándose de todo precepto ontológico y
In1poniendo. con este cambio. una mayor importancia al campo
epistemológico en la filosofía general. El método crítico que acen
tuara Kant. se resuelve en una preponderancia del cognoscere sobre
el ente. quedando reducida la filosofía. en sus bases primordiales-o
a la estimación de los criterios del saber y dé las formas bajo las
cuales es posible realizar inteligiblemente el universo. Kant no
sólo lleva la preponderancia del conocer en el campo de la filosofía~
sino que también sostiene el más atrevido subjetivismo. ya que las
formas ontológicas de la facticidad que corresponden al tiempo.
al espació. a la causalidad. a la diversidad. a la unidad. etc;. los
reduce a meras formas de -la mente. Formas que se hacen reali
zables sólo mediante la experiencia. al tomar contenido de ella y al
hacerseactualizantes.

El a priori y el positivismo.-Frente a la posición kantiana.
esencialmente subjetivista. en donde el Ha priori" permanece en
potencia en el espíritu y sólo está constituído por una pura forma.
se presenta el Positivismo que. tratando de ah'l-mar exclusivamente
la experiencia. llega a sosten-ero no sólo la unidad material de
todo lo existente. sino aun más, la base de la experiencia fáctica.
como la del "a priori". El "a priori" corresponde a datos apor
tados por la experiencia. él no es otra cosa que un concepto de
masiado amplio cuyas bases están en la multiplicidad del mundo.
en su diversidad y en su continii(encia. EI"a priori" sólo se aprende
después de una generalización y como resultado de una abstracción.
El "a priori" se fundalTlenta en un proceso psicológico que trata
de simplíficar el mundo a través del conceptualismo.

El Positivismo toma. frente al problema de los universales. la
doctrina conceptualista y se aleja completamente del fenómeno a que
se dirige parcialmente el nc:,minalismo. El Positivismo afirma una posi
ción esencialmente psicológica y toda su ciencia la reduce a' un pro
ceso de mayor a menor generalización. Todavía más. para Mach
y Avenarius. la sensación siempre variable. constituye la base de la
ciencia. y junto a este Empirio-criticismo. la filosofía "des als-ob"
(del como si). sostiene al mundo en una mera ficción.
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11 • PARALELISMO DESUBSTANCIAS

El Psicologismo como negación del mundo eidético.-El ataque
de Husserl al psicologismo es en esencia un ataque metafísico, que
sostiene la existencia del mundo eidético distinto del psicológico.
El mundo eidético está formado por objetos que son estudiados
por la Lógica (en investigaciones posteriores Max Scheler y otros
autores han extendido dicho campo eidético a los fvalores). El de
fecto del psicologismo fué exactamente ese, el de considerar como
objeto de la Lógica a los pensamientos correctos y verdaderos,
cuando éstos corresponden, no a un campo fáctico, como es el de
los hechos psíquicos, sino a un terreno nuevo, como es el eidético.

El "a priori", para Husserl. lo constituyen todos los objetos
del mundo eidético. Estos objetos son ontológicos. es decir. no sólo
tienen forma sino contenido. Una gran diferencia se nota. enton
ces. entre el a priori kantiano. puramente formal. con finalidad
hacia la unidad del mundo fáctico. y el a priori husserliano. de
contenido. que forma parte de un mundo tan real. como el estu
diado por las ciencias fácticas.

Relación entre los mundos fáctico y eidético.-Entre el mundo
eidético y el mundo fáctico. para la Fenomenología de Husserl,
hay una relación muy estrecha. pues con motivo de la experiencia
en el mundo fáctico. 10 que ha permanecido en potencia en la Con
ciencia Pura. se actualiza. manifestándose plenamente. Así resulta
que los objetos matemáticos. son el resultado de la experiencia. en
cuanto es necesario ella para descubrir y realizar los objetos eidé
ticos. matemáticos. pero también. son el resultado de las poten
cialidades eidéticas que permanecen sin una plena manifestación en
la conciencia pura mientras no llegan a actualizarse por medio de la
experiencia. La Fenomenalogía es esencialmente empírica y a este
respecto. sostiene un nuevo campo de investigación. como es el apor
tado por· el mundo eidético.

Las substancias en la doctrina de Spinoza.-Ahora refiriéndonos
a las dos substancias consideradas por Spinoza. debemos hacer
hincapié en que la "res extensa" y la "res cogitans" están en una
mutua relación. en un verdadero "paralelismo metafísico". Lo que
se presenta a la razón perfectamente coordinado. perfectamente
elaborado en claridad. en distinción y en adecuación. siempre tiene
su correlato en la realidad empírica. El pensamiento sigue los pasos
del mundo y hay en todas las relaciones de estas dos realidades.
una coincidencia perfecta. cuando ellas son plenamente realizadas.

Esto nos recuerda la tesis de la ••armonía preestablecida" de
Leibniz. a la que se podría y debería dedicar muy hondas medi
taciones. y también a la tesis de Hegel cuando establece la "racio
nalización •• del mundo a través del proceso ••dialéctico •• de la idea.
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Un pensamiento nace en nosotros cuando record~mos el para
lelismo metafísico de Spinoza y la relación estrecha entre el mundo
fáctico. y el mundo eidético en la tesis de la Fenomenología. Hay
relación exacta, desde el punto de vista que ambas doctrinas con
sideran como dos mundos que guardan una estrecha similitud.
más aún, una idéntica realización. Hay diferencias muy notables
y entre ellas podemos considerar las más salientes. Por ejemplo,
en la tesis de Spinoza la "res extensa" corresponde a todo aquello
que se opone al espíritu, y la "res cogitans "'todo aquello que está
contenido en el espíritu y, sobre todo, y especialmente en la función
pensante e intelectiva del mismo. En el caso de Husserl. el primer
mundo lo constituyen los hechos físicos y psíquicos, que en su to
talidad reciben el nombre de mundo "fáctico", o mundo de fenó
menos, mientras el otro mundo, el "eidético" está formado de esen
cias y no se identibca con procesos del pensar, ni con las diversas
actividades del alma. Desde el punto de vista ontológico Spinoza
abrma sólo dos substancias, que actualmente no tienen caracterís
ticas esenciales, mientras que Husserl ya señala. cuando menos.
dos formas de la realidad como son la fáctica y la eidética, compren
diendo esta última exclusivamente los elementos de naturaleza
lógica.

Filósofos actuales consideran aún nuevas formas de realidad y
entre ellas, mencionaremos la de los valores. que es una de las más
especuladas por la blosofía contemporánea.

111 • CONCLUSIONES

El idealismo husserliano.-El idealismo sostenido en la Feno
menología concuerda. en más de una ocasión. con las espléndidas
especulaciones de Spinoza. Leibniz y todo el idealismo alemán.
con la ventaja enorme de que hace distinciones tan interesantes y
tan profundas, que uno llega a admirarse de cómo la filosofía después
de San Agustín no llegó a comprender la esencia de mundos tan
variados y tan profundos como el eidético. Cosa semejante acon
tece cuando Husserl pone nuevamente a investigación el tiempo
y el "darse cuenta del tiempo interior" (des inneren zeitkewuss
tseins) para que más tarde aproveche esta interesantísima inves
tigación, Heidegger al elaborar su doctrina que toma como base
esencial la estructura de la existencia como modibcación del tiempo.

La relación de las substancias nos resuelve entonces, no sólo
los problemas metafísicos, sino también las cuestiones epistemo
lógicas más serias y por eso es que Hartmann en su Aporética nos
entrega, para la solución del problema gnosceológico la teoría me
tafísica de la existencia de lo "racional" frente a lo •'.irracional".
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así como tamhién de lo "irracional transintelil!tible", como de lo
transobjetivo intelil!tible y lo transobjetivo y transinteligible; y Emi
lio Lask nos trata los l!trados de la eslera objetiva en el cual. los ob
jetos primarios corresponden al juicio verdadero, y en'donde los
l!trados de objetividad siituen paralelos a una serie también de l!tra
dos de subjetividad para distinguir el sentido inmanente del juicio,
su objeto secundario o sea la exactitud opuesta al error, su objeto
primario o sea la verdad opuesta a la falsedad y .el objeto puro '0
sea la verdad supra-oposicional, independiente del juicio, superior
a él y que le sirve de criterio.

La idea básica de Spinoza al sostener su paralelismo metafísico,
puede, entonces, auxiliamos en las modernas hicubraciones. de la
Fenomenología para resolver el difícil problema de cómo es posi
ble la relación de los mundos fáctico y eidética, y cómo es realizable
la potencialidad de la Conciencia Pura cuando el alma se pone en
contacto con los objetos transcendentes.

No puedo' extenderme todo lo que yo deseara, para investil!tar
más detenidamente los fundamentos que tuvo Spinoza. para ahrmar
su posición metafísica, ni cuáles son los que nos entrega Husserl
para ahrmar la existencia del mundo de las eidos, y para sostener
la actualización de las posibilidades que existen en la Conciencia
Pura mediante la intervención de la experiencia.

Pero, si el tiempo no me lo permite. sí aprovecharé la ocasión
para sugeri:r en vuestros espíritus, el anhelo de investigar el sentido
de la relación entre los mundos eidética y fáctico, para poder de es
ta manera resolver la mayoría de los complejos problemas de la
Gnosceol0l!tía, de la Etica, de la Estética y de todas las profundas
cuestiones de la Filosofía contemporánea.

Versión taquigráhca de la conferencia pronunciada el día 10 de noviembre de
1932. en la Facultad de Filosofía y Letras. con motivo de la conmemoración del
tercer centenario del nacimiento de Benito Spinoza.
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LA NOVELA DE LOS ESTADOS UNIDOS
DESPUES DE LA GUERRA

POR WILLIAM H. FLETCHER

La novela en los Estados Unidos después de la guerra es di
fícil de clasificar como un tipo. Lo único que se puede hacer es
anotar las varias y más importantes tendencias. con los autores
nl.ás representativos. y tratar de analizar estas tendencias en vista
del pasado literario de los Estados Unidos y el ambiente literario
de hoy día.

Como en casi todos los países que entraron a la guerra. la nove
la de los Estados Unidos después refleja una generación corrompi
da por el escepticismo. las costumbres relajadas. la lógica de la
futilidad y el elemento exagerado del sexo. Todo esto representa o
una repulsión ante la vida fea y mezquina. aburrida o insufrible.
o bien un escape de estas condiciones por el narcótico de crear en
la novela escenas de los momentos de placer. sin los cuales nadie
se atreve a vivir.

La orgía que siguió a la guerra en los Estados Unidos tiene sus
raíces en la rebelión contra el puritanismo. ya que. relativamente
los estragos dé la guerra fueron pocos entre los americanos. Esta
reacción en contra del puritanismo viene acompañada de un mo
vinl.iento de escape de la vida mecanizada. movimiento que se expresa
en el jazz. El jau nació de la música y del baile. por el año de 1910
y unos diez años después entró en la novela con "De este lado
del Paraíso" (This Side oí Paradise) (1920) de Fitzgerald. Además.
había unos pocos escritores que buscaban el escape romántico crean
do novelas fantásticas que nada tenían que ver cori la vida diaria
ni con las molestias y disgustos. Ejemplos de estos son ]oseph
Hergesheimer y ] ames Branch Cabello

Hergee¡heimer es aficionado a las cosas bellas. como los orna
nl.entos. las sedas. los vestidos. y llena el mundo 'romántico que
crea con las tradiciones americanas. con la elegancia y la gracia
de lo mejor de la civilización anglosajona.

En cambio. ] ames Branch Cabell se abstrae mucho más le; os
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del mundo de hoy, y se crea un reino romántico de la edad de la ca
ballería. En este reino Poictesme viven, aman y mueren los carac
teres engendrados en la fantasía del autor. Estos caracteres son
alegóricos. simbólicos o fisiológicos y siguen el linaje de Don Ma
nuel, conde de Poictesme, hasta sus descendientes en West Virginia.
Casi todo lo que ha escrito Caben está comprendido en esta serie
autobiográfica de Don Manuel, que revela toda una concepción de
la vida. Esta concepción para Caben es que el romanticismo es el
único modo de escape y la única diversión que puede ayudarnos a
soportar la vida. El mejor libro de la serie de unos 22 tomos es
]urgen. 1919.

Caben merece ser conocido fuera de los Estados Unidos más de
lo que es, porque tiene una honda filosofía de la vida y escribe en
un estilo pulidísimo, con una sátira que pica en todo..

Mayor influencia tuvieron en la literatura novelistica. después
de la guerra, escritores del tipo de Theodore Dreiser y Sinclair
Lewis. Dreiser se hizo famoso por su ' 'Tragedia americana"
(An American Tragedy) (1925). Es un escritor que estudia los de
talles de la vida, pero que usualmente ve los detalles repugnantes.
Subraya el naturalismo y el fondo social. En el estilo es descuidado
y pleonástico, y no logra producir caracteres sino tan sólo tipos que
no son individuos de veras.

Lewis, tanto como Dreiser, reflejó vívidamente las crudezas de
la vida en las fronteras americanas. Vertió toda una regadera de sá
tira y cinismo sobre los aldeanos hipócritas y estúpidos como en
su "La Calle Principal" (Main Street) (1920). Para Lewis, una no
vela debe ser una serie de reproducciones fotográficas expresadas en
palabra. "Si es la vida, hay que reproducirla", dice. pero esto
resulta: algo pesado, porque no soportamos que el autor nos descri
ba en todos sus detalles un personaje de poca importancia que ve
mos una sola vez en su novela. Famoso después por "Babbit", 1922.
"Arrowsmith", (1925), y "Elmer Gantry ,. (1927), libro muy malo. y
no representativo ni del autor ni de su asunto, por fin recibió el pre
mio Nobel en 1930. Esto fué una ocasión de gran sorpresa para los
críticos americanos, que no lo consideraban como escritor de pri
mer orden.

Otros escritores que pertenecen a la generación anterior a la gue
rra han seguido escribiendo en su antiguo estilo y sin cambiar mu
cho de asunto. Entre estos, la mejor en el estilo es Willa Cather.
Se interesa por la vida de la frontera, y lo ve todo tras un román
tico velo de nostalgia que borra los detalles desagradables.. Por
eso, porque se niega a pintar más que cuadros idílicos, Willa Ca
ther no es representativa del estilo de la mayoria de las novelas
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que surgen en la estela de la guerra. Por ejemplo en "La Muerte
viene por el arzobispo". (Death Comes for the Archbishop ) 1927.
cuando describe a un viajero muriendo de sed en el desierto. no
sentimos ningún dolor ante el espectáculo. porque la autora pre
here tratar de los sentimientos religiosos y filosóhcos que cru
zan por la mente del moribundo. Pronto descubre un valle con
un río. y la sed pasa con la vuelta de una hoja de la novela. También
en ··Sombras sobre la roca n. (Shadows en the Rack). 1931. crea
una atmósfera idílica y pastoral en los días antiguos de Queb~c.

Según les crIticas. es ella la mejor novelista de entre las muje
res. si nade entre todos. especialmente por su estile limpio y pu
lido. pero los jóvenes no se contentan con este mcdo de observar
la vida.

Ahora bien. ¿qué es lo que quieren los jóvenes escritores de
que vamos a tratar? Primero. quieren escribir de las personas ordi
narias tal como son. N o escogen príncipes ni princesas ni tienen
preferencia por los de la sección más oculta e intelectual de nues
tra población sino que al contrario. buscan el drama secreto en la
vida del hombre que no sabe expresarse. el hombre de trabajo rudo.
o el hombre que lucha con su ambiente que no le comprende y que
no tiene piedad para con él.

Casi todos los novelistas de este grupo han sido periodistas y
en este trabajo aprendieron a escribir para un público grande. pe
ro no culto. Supieron que el pesimismo tiene más valor periodístico
que el optimismo; que más vale un cuento de amor adúltero. de
muerte violenta y de pasiones patológicas que el de un hombre nor
mal que se acuesta a las nueve de la noche. duerme sin sueños Y' se
despierta para pasar un día sin novedades. Y hay otra raz6n para
elección de protagonistas de la clase media o baja. Es precisamen
te que la persona que lee quiere identihcarse con el protagonista
y si el autor acierta en explicar los sentimientos confusos y poco
comprendidos del hombre ordinario. el que lee. siendo de este tipo.
se ve frente a una revelación de sí mismo. y se da cuenta de lo que
es. y se siente engrandecer al identihcarse con el hér~e de una no
vela. Así lee el vulgo. Y si lee. compra. y si compra. el escritor
gana; y nuestros novelistas escriben para ganar. Les hace tanta
falta el dinero que se mantienen escribiendo cuentos en los inter
medios de producción de una novela. Y esto trae un nuevo resul
tado. Si casi todos nuestros novelistas jóvenes se mantienen escri
biendo cuentos. es inevitable que el estilo y el plan del cuento en
tren también en la novel~. Aquí. del dicho al hecho hay gran trecho.
El público se acostumbra a leer durante los ratos breves. mien
tras esperan un tranvía. o de vuelta del trabajo. en un tren metro
politano. De este modo. no hay tiempo para digerir una dosis de
verbosidad. y pasar muchas páginas de palabrería antes de saber el
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desenlace de lo que se lee. La trama tiene que ser una que marche
directamente al fin sin digresiones. con escenas hrillantes y con..
cisas. con chistes refulgentes y epigramas sahrosos. No hay tiempo
para elaborar los caracteres. Debemos sacar una impresión de lo
que. son por sus actividades durante una serie de episodios repre·
sentativos de la corriente de la vida. Hay que presentar este fondo
de un modo impresionista. dar toda la atmósfera de una escena en
cuatro palabras. Entonces el que quiera lee al vuelo sin Jete..
nerse hasta el fin. y el que quiera formar una idea más exacta de
los caracteres p~ede reflexionar un poco. y crear el mismo. con
las materias primas expuestas por el autor. el car.ácter en todos
sus matices. Vemos en esto una influencia del nuevo grupo de poe
tas de los Estados Unidos. Estos a veces escriben versos que no
son poesías ni mucho menos. sino unas frases encadenadas en cierto
ritmo. para que el que lea tenga el ambiente hecho para la crea·
ción del poema. Si el lector no quiere tomarse la molestia de pen..
sar un poco el poema no sale. pero si dej a volar su fantasía al son
de los cuadros rítmicos sugeridos por el escritor. entonces el lector
sí puede crear la poesía.

Otro efecto en la novela de la técnica de los cuentistas. es que
el número de palabras va disminuyendo. Ya hay pocas novelas de
más de un tomo; y las de un tomo son cada vez más cortas. El diá..
logo ha cambiado. y ahora sigue sin las interrupciones de frases
como "yo dije" y "respondió ella". Parece que la ideología cine.
matográfica ha invadido la novela, porque la novela moderna se
concentra en los intervalos breves de la vida. en los momentos
de crisis. y prescinde de desarrollar ampliamente los caracteres
si no es por medio de la acción. Con tanto énfasis en la acción.
a veces la novela. es más dramática que los llamados dramas. o
bien viene a ser un cuento un poco más largo que de ordinario.

La media docena de mujeres que se han distinguido en la nove..
la últimamente son casi todas cuentistas y pertenecen en general
al tipo que acabamos de describir. Entre éstas se cuentan: Alice
Brown. Zona Gale, Mary Austin. Dorothy Canfield Fisher. Elinor
Wylie, y Kathleen Morris.

En el período de escape. se sintió una enorme exiltencia de
prosa por parte de la clase baja. para satisfacer a la muchedum..
bre en su fulta de la realidad y darle algo sin tristezas ni angus..
tias.

El gusto del gran público. por los años de 1920. fué para autores
como Zane Grey, con sus novelas de vaqueros y hombres primitivos.
o Edgar Rice Burroughs con sus fantásticas relaciones de los he..
chos de T arzán. el hombre mono. Se puede comprender que tales



cuentos, de un hombre salvaje criado por los monos, gusten a los
chicos, p~o cuando los adultos se muestran incapaces de leer otra
cosa más seria, nos vemos precisados a deducir que tales adultos
lo son tan sólo de cuerpo. y que la mente no pasó de la etapa co
rrespondiente a los doce años.

Muy populares entonces estaban los cuentos de misterio o de
tective, como los de S. S. Van Dyne (pseudónimo de Willard Hun
tington Wright.)

Tocio esto es el inevitable acompañamiento de una edad de pe
riódicos y de "cines". Los requisitos de "movimiento. acción.
trama, amor primitivo en su falta de reticencia o de secretos. el
elemento de misterio prolongado hasta el último instante. y sobre
tocio un héroe poderoso con quien el lector pueda identi:hcarse,.
son narcóticos tal vez tan innocuos y libres de daño, como el tabaco.
pero tal cosa no llega a ser verdadera literatura. tal como ésta se
ha definido en los siglos clásicos.

Ahora vamos ~ ver cuáles son los novelistas más prominentes
de la escuela post-guerra en los Estados Unidos. Citaremos aBen
Hecht. John Dos Passos. Evelyn Scott. Glenway Wescott. Elizabeth
Madox Roberts y estudiaremos más detalladamente a T. S. Stri
bling. Scott Fitzgerald. Ernest Hemingway y William F'aulkner.

Ben Hecht (1893) es un iconoclasta que rehusó asistir a una
universidad porque consideraba que la vida universitaria repre
sentaba el clasicismo. el puritanismo y el dogmatismo didáctico.
Es perioclista y pertenece al grupo de Chicago. Casi siempre usa
temas metropolitanos. y cree que en el mundo hay una sola trama
para novela; la mente. Además de varias novelas, escribió en co
laboración con Charles Mac Arthur un drama. "La Primera Pá
gina" (The Front Page). que tuvo mucho éxito. Su lenguaje es
mordaz y le gustan las escenas repulsivas sacadas de la vida or
dinaria.

Experimentadores son John Dos Passos y Evelyn Scott. (1893).
Esta en su novela de la guerra cívil en los Estados Unidos, "La
Ola" (The Wave) (1929). hace de la guerra su único protagonista.
Explica su título así: "cualquiera que sea la filosofía de un parti
cipante en una guerra. él puede estar convencido a todas horas de
su propia debilidad cuando intente moverse en una dirección emo
cional contraria a la del vulgo. Esta impulsión de un individuo
por una fuerza que no tiene que darle cuenta a la razón de sus ac
ciones. es como el surgir de una ola gigantesca".

John Roderigo Dos Passos (1896). estuvo en la guerra. en el
servicio de· ambulancias. y como fruto de sus experiencias allí
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escribió "Tres Soldados" (Three Soldiers) (1921). Es un libro
cínico... rebosante de la desilusión de la guerra que aniquila toda
aspiración artística. Está .lleno de escenas impresionistas y de
cambios instantáneos. como una película. Su "Manhattan T rans
fer" (1925) se ha cali:hcado como la Rapsodia en Azul de la no
vela contemporánea de los Estados Unidos. Nos presenta el pa
norama de Nueva York con sus sonidos. sus olores Y. su alma y
abarca un centenar de caracteres durante unos 25 años. Por medio
de estos caracteres uno siente el contacto de los millones de otros
seres humanos. cada uno de los cuales debe llevar en sí su pro
pio drama. La técnica del autor es cinematográfica en su rapidez y
en sus llamaradas iluminantes. "El Paralelo 42" (The 42nd Pa
rallel) (1930) siguió el mismo tipo pero es más enredado. Trata
del levantamiento de la democracia industrial americana y la trata
desde tres puntos de VIsta: el de un niño que crece durante aque
llos años. el dramático-histórico y :hnalmente el crítico-interpre
tativo. Otra de sus novelas más conocidas es "Rocinante vuelve
al camino" (Roetnante to the Road Again) (1922).

Elizabeth Madox Roberts (1885) nos dió en ""El tiempo del
hombre" (The Time of Man) (1926) la historia de las familias
Chesser. blancos pobres de los cerros de Kentucky que se ven for
zados a vagar de lugar en lugar. impulsados por el instinto del ex
plorador colonial. La hij a. Ellen. anhela la belleza y algo más se
guro que este sempiterno vagar. y cree que lo ha logrado cuando
se casa con un joven campesino y ponen su casa en una granja.
Pero un odio de los vecinos. casi ta;n fuerte como el que pinta Bias
co Ibáñez en "La Barrac~". les obliga a cambiar de lugar. También
en "La Gran Vega" (The Great Meadow) (1930) nos cuenta de
colonos. tal como fueron sus mismos antepasados. y de las jor
nadas que hicieron cuando las colonias americanas todavía eran jó.
venes. Esta tendencia a volver a los días de nuestros abuelos. en la
propia tierra americana es muy marcada recientemente y llega a su
colmo en la mencionada Willa Cather. .

Glenway Wescott (1901) con su obra. "Las Abuelas" (The
Grandmothers. (1927) ganó el premio Harper. El fondo es ameri
cano todavía y es sumamente psicológico. Wescott cree. como
Sinclair Lewis. que la parte central de los Estados Unidos (the
Middle West) es algo feísimo y horrible en Sl.! aspecto psicoló
gico. pero no sabe qué clase de curación debe aplicársele. Dice
de esta sección geog'rá:hca de lds Estados Unidos que es más bien
el estado de ánimo de una gente nacida. donde no se soporta la
vida y de donde sienten la necesidad de alejarse.

Al hablar de la novela psicológica. debemos mencionar a Edith
Whar¡ton .. quien con Willa Cather es de lo mejor de las mujeres que
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han ganado entrada en el mundo literario estadounidense. Una
de sus mejores novelas es "La Edad de la Inocencia" (The Age
of Innocence) (1920). Sobre el fondo de la alta sociedad de Nueva
York. por los años de 1860. se desarrolla la historia de un hombre
cuya vida es refrenada por las prohibiciones sociales y quien va
a casarse con una muchacha. mientras ama a la prima de ella.
Después piensa. separarse de su esposa; pero al s~ber que ésta
va a darle un hijo se resifina para siempre. En esta novela y en
sus demás obras. la señora Wharton sifiue las ideas literarias de
Henry James. para quien la novela debiera basarse sobre un hondo
sentido de los valores morales y luefio ser escrita con. la unidad
clásica y con economía de los medios empleados.

Parece que no tenemos novelas relifiiosas. Sin embargo. Waldo
Frank. muy conocido en la América Latina. escribe la: novela pro
fética. Es notable su "Cara de Tiza" (Chalk Face) (1924.)

Más típicos del firupo que estudiamos son los cuatro novelis
tas T. S. Stribling. Scott Fitzfierald. Ernest Hemingway' y William
Faulkner.

Tomas Sifiismund Stribling (1881) es del sur de los" Estados
Unidos y en varias de sus novelas estudia las condiciones de los
nefiros o de los habitantes de aquella sección meridional. Su pri
mera novela. "Birthrifiht" (1921) es la historia de un mulato bien
educado, y describe las tierras de Tennessee en "Teeftallow "(1926)
y "Bright Metal" y en "Backwater" (1930) los campos de Ar
kansas. Sigue cultivando la novela refiional con "The Forfie" (La
Frafiua) (1931) que es la primera novela de una trilogía sobre una
familia de Alabama durante la Guerra de Secesión. Además de los
detalles verídicos de la vida en el Sur. está trazada sobre un fon
do histórico que hace más sifinificativas las vidas de los protafio
nistas. El señor Stribling ha escrito también novelas que se desa
rrollan en Venezuela o en las Islas del Mar Caribe, como "Luna
Estrellada" (Strange Moon) (1929). Esta es la historia de un ame
ricano que se enamora de una bailarina de sangre española en Ve
nezuela' donde él trabaja en una compañía petrolera norteame
r~cana. La diferencia del punto de vista del americano y del indí
gena está muy bien delineada. y hay bastantes accidentes dramá
ticos con una conclusión efectiva. bien preparada. A veces Stri
bling produce cuadros bellísimos COD gran. economía del lenguaje.
como en la frase: ..... las espadas de luz bajaron acometiendo
a la selva que sofocaba el camino" ("the swords of light thrust
down through the jungle that choked the road.' ')

Francis Scott Key Fitzgerald (1896). fue el iniciador de la li
teratura del jan con la primera novela que publicó: "De este lado
del Paraíso" (This Side of Paradise) (1920). El libro gustó al pú-
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blico y el autor siguió escribiendo cuentos sobre las "flappersH. Y en
1922 publicó su novela "La Bella Condenada" (The Beatiful and
Damned). En este libro el señor Fitzgerald describe la vida de una
muchacha bella que se casa con el nieto de un multimillonario.
Los dos tienen ciertos ideales; pero son víctimas de su ambiente
y mientras esperan la muerte del abuelo para heredar. se hacen
verdaderos "vividoresH. Antony Patch. el hombre. va a la guerra
pero no llega a Europa (y esta parte contiene unas notas autobro
gráficas del autor). Al volver a su esposa se entregan a una vida
de "parrandas" como se dice en México. y de grandes borracheras.
en una de las cuales los sorprende el abuelo. hombre sobrio y ene
migo del alcohol. De resulta. quedan desheredados a la muerte
del abuelo y su capital no puede sostenerlos más que unos años.
El marido no sabe trabajar. a causa de su educación y su odio pa
ra toda clase de trabajos. Tratan entonces de quebrantar el testa
mento del abuelo y pasados unos años miserables lo pueden lo
grar al fin. Pero el marido está ya algo loco y Gloria desilusionada
a causa de la pérdida de su hermosura. porque ya empieza a enve-.
Jecer.

El valor del libro consiste en la manera realista con que pinta
el ambiente de la clase ociosa y "vividora" y con su filosofía de
escepticismo y futilidad de las cosas. Los protagonistas son hé
roes que sufren una vida intolerable.

Dentro de los capítulos el autor pone encabezamientos que in
dican el pensamiento que va a desarrollarse en las páginas siguien
tes. y a veces tiene escenas dialogadas dramáticas que parecen
escritas para un drama en vez de una novela. En sus descripciones
es vívido. sin pecar de experimentista en el lenguaje. y tiene mucha
sátira contra las gentes de la clase media y baja. Parece que éstas
son nada más que estúpidas y feas. pero aun para los mejores ele
mentos sociales como los protagonistas. la vida es una tragedia.

Estos protagonistas son un poco más viejos. más severos y
mucho más trágicos que los de "De este lado del Paraíso". La per
fección física no es bastante para conseguirles la felicidad en el
matrimonio; pero con toda su futilidad y aburrimiento. estos ca
racteres son heroic~s porque siempre quedan con sus ideales. no
importa que éstos no sean de los mejores.

La narración tiene intercalados alltunos pasajes demasiado lí
ricos y de este modo los caracteres difícilmente pueden ser tipos
ideales. El asunto es un poco sórdido. aunque a veces el autor
es muy sentimental. por más que tiene mucha fuerza en la sátira
y nos presenta cierto ambiente americano de la vida de aquel en
tonces. con las costumbres de una determinada clase social. Espe
cialmente brilla en su presentación de amor entre los jóvenes.



En "El Gran Gatsby " (The Great Gatsby) (1925) Fitzgerald
prepara una escena dramática donde Gatsby lucha cortésmente
por la esposa de un conocido suyo. el cual tiene una querida. Es...
ta muere en un accidente automovaístico y su marido. quien acaba
de saber que su mujer le era inhel. y creyendo. según los informes
que le proporciona el marido donjuanesco. que el asesitlo y amante
de su mujer es Gatsby • corre a matar a éste. que es inocente.
La situación evoluciona lógicamente y con gran fuerza. Gatsby
era un hombre sentimental y soñador para conquistar a su amada.
Daba grandes hestas a las que concurrían muchas personas tí...
picas de la sociedad neoyorquina. Las descripciones de estas hes...
tas son reveladoras y bonitas. pero aunque hay quien calihque este
libro como su mejor obra. nos parece que el autor es más sincero
y menos artihcial en ""La Bella Condenada". Particularmente el
carácter de Gatsby es un poco inverosíma. mientras los otros de
sus libros son típicos comunes de la alta sociedad de hace unos años.

Ernest Hemingway (1898) es un joven ahcionado al deporte y
a beber. En 10 que ha escrito. aunque no es mucho. ha influído más
que ningún otro sobre los otros escritores jóvenes de la época actual.
Su obra es típica de esta generación. siendo a la vez severa y tierna.
desilusionada y optimista.

Con la publicación en 1926 de su "El Sol también se levanta"
(The Sun Also Rises) llegó a ser el más popular de los novelistas
de la nueva escuela. El título viene de una cita del Eclesiastes. que
expone la vanidad de todo. menos el cambio. Este libro es la cró...
nica de los días inútiles de alegrías simuladas y de borracheras.
entre un grupo de ingleses y americanos holgazaneando en París.
Todos hacen del amor una farsa y esconden sus emociones bajo
lo trivial. Sus conversaciones son insubstanciales o brillantes.
pero siempre realísticas. Brett es la mujer principal de la crónica.
Ella tiene amoríos con hombre tras hombre y se enamora del na...
rrador. quien habiendo sido herido en la guerra no puede satisfacer
su amor. El grupo va a pasearse a España y con motivo de esto.
el autor nos da páginas llenas de belleza pastoral y nos hace presen...
ciar una hesta en Pamplona. Su descripción de la corrida de toros
es una de las mejores que hay en inglés. Mientras siguen los días de
hesta todos se excitan más. y la tensión nerviosa va aumentando
hasta resultar en unas escenas muy dramáticas entre los prota...
gonistas.

Caraterístico del estao del libro es el pasaje que relata la vi...
sita nocturna de Brett. ebria. al apartamento de su amante impo...
tente. Ella viene a invitarle a un desayuno en el parque. El pro
tagonista nos rehere la escena así: "nos besamos y nos dijimos
adios y Brett tiritó. Debo irme. dijo ella. "Buenas noches. querido.
-No tienes que irte.-5í.-"
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"No~ besamos otra vez en la es~alera y mientras ped(la llave.
la conserje murmuró entre dientes alguna cosa detrás de su puerta.
Volví por la escalera y de la ventana abierta miré a Brett caminan
do calle ariba hasta donde estaba la gran limosina. cerca de la ban
queta. y debajo de la lámpara de arco. Ella subió y se marcharon.
Me di vuelta. En la mesa había un vaso vacío y uno medio lleno de
aguardiente y soda: llevé los dos a la cocina. el que tenía media porción
lo vacié en el vertedero. Apagué el gas en el comedor. me quité
las babuchas sentado en el borde de la cama. y me acosté. Esta
era Brett. por quien yo había tenido ganas de llorar. Entonces pensé
en ella. andando por la calle y entrando en el automóvil. como aca
baba de verla. y claro. al poco rato me sentí triste otra vez. Es muy
fácil ser insensible a todo durante el día. pero en la noche. es otra..
cosa.

Aquí la tragedia se esconde tras de estas palabras ordinarias.
Una persona en una crisis emocional. para aliviar su tormento. se
aplica el anestésico de pensar en los detalles triviales de sus accio
nes o de su ambiente. Hemingway nos da estos detalles. pero no
describe directamente el drama que vislumbra en ellos. Nos mues
tra a esta gente a tientas con la vida. zozobrando en el mar de las
luces brillantes y de las copas. Nos deja adivinar sus emociones.
porque comprendimos a estos individuos. y no falta la compren
sión de la tragedia de su vida. Sentimos que ellos no saben del todo.
lo que se trata en la vida. pero que de todos modos. nada importa.
Otra copa. y al cabo ¿y qué 1..

En "Una despedida a las armas" (A Farewell to Arms) (1929)
Hemingway se aprovecha de sus experiencias en la guerra para
darnos su interpretación de ella en esta novela. Un americano.
Frederic Henry. alistado en el servicio de ambulancias italiano.
conoce a Catherine Barkley. enfermera inglesa. y se enamora de
ella. Porque su prometido acaba de ser muerto. ella busca consuelo
con su nuevo amigo y cuando es herido y mandado al sur para con
valecer. ella se entrega a él. La deja en cinta cuando vuelve al frente.
Allí. sus tropas sufren una derrota completa y ya saciado con las
miserias de la guerra. Frederic se deshace de su uniforme y vive
con Catherine en un hotel hasta que vienen para prenderlo. Se
escapan los amantes en un viaje nocturno sobre l;ln lago•. llegando
a Suiza. Allí pasan el invierno y luego el hijo nace. pero muerto.
y la madre muere de una hemorragia. dejando a Frederic casi loco
de dolor.

Este libro pondera el punto de vista de los que no desean la gue
rra, en contra con el de los que la causaron. Vemos la miseria.
la busca del momento fugitivo del placer. del comer bien. o de la
ebriedad. y si los caracteres no son minuciosamente presentados
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8uséstados' de ánimo se comprenden bien por el diálogo. Catherine
va al amor a ciegas entre el remolino de la muerte~ y no se detiene
por las conveniencias sociales. ¿Por qué quedar con su virtud y

perder la felicidad cuando ·la vida humana valía tl1nto como la de
una mosca? En casi todas las páginas tiene preferencias para las
Jnujeres o para la bebida pero sentimos que para los soldados este
era el único modo de olvidar la terrible amenaza que siempre pendía
~obre ellos.

Como una reacción psicológica a la guerra~ vemos un odio a
ciertas palabras~ expresado por el protagonista cuando dice: "Siem
pre estuve desconcertado por las palabras sagrado~ glorioso y sa
crificio y la expresión en vano. Las habíamos oído. a veces. pa
rados bajo la lluvia. de modo que sólo las palabras gritadas nos
llegaron. Y las habíamos leído desde hacía tiempo en edictos pe
gados por carteleros sobre otros edictos y yo no había visto nada
sagrado. Y las cosas gloriosas no tenían ninguna gloria. y los sa
crificios eran como serían las matanzas de ganado en Chicago si
no se hiciera nada con la carne sino enterrarla. Había muchas
palabras que no se soportaba oírlas y fi~almente. sólo los nombres
geográficos tenían dignidad. Ciertos números eran lo mismo y
ciertas fechas. Y éstos con los nombres de sitios eran todo lo
que se podía decir para expresar algo que tuviera significado. Tér
Jninos abstractos. como la gloria. el honor. el valor. o santificado.
eran obscenos al lado de los nombres concretos .•• ••

Debemos advertir que los poetas imaginistas se habían rebe
lado contra tales términos en la poesía. y contra las palabras que
significaban infinidad y que esta rebelión empezó antes de la guerra.
Pero seguramente la guerra ayudó a extender las ideas.

A veces Hemingway nos revela •'la corriente de la conciencia"
de un modo algo como Proust. Buen ejemplo de esto es lo que pa
sa por la mente de Frederic mientras dormita sobre un camión
durante la retirada. Dice: ..."Si no hubiera guerra todos esta
ríamos en la cama. En la cama doblo la cabeza. Cama y comida.
Acurrucado como un camarón en la cama. Catharine estaría en ca
Jna ahora. entre dos sábanas. sobre ella y debajo de ella. ¿Sobre
qué costado dormiría? Tal vez no estuviera dormida. T al vez ya
ciera despierta pensando en mí. ¡Brama. brama. oh viento del Oes
te! Pues hacía viento y no era la lluvia menudita. sino la lluvia
fuerte que estaba lloviendo. que llovía. Llovía toda la noche. Se
sabía que esta:ba lloviendo. que llovía. ¡Mírala.! ¡Cristo. que mi
aJnada estuviera en mis brazos y yo en mi cama otra vez! ¡Oh-mi ama
da Catherine! iOh. mi dulce amada Catherine. la lluvia viene pa
ra abajo! ¡Viento. traeme otra vez a mi amor! .. " y de pronto
se despierta el que así decía.
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Es mejor en el diálolto que en las descripciones que ¡feneral..
mente suenan como una plática. en vez de pecar de estilo florido;
sin embargo algunas de estas descripciones están llenas de colores
como un cuadro al óleo: tomemos ésta. por ejemplo:

HEI bosque de robles en el monte. más allá de la aldea. había
desaparecido. En el verano. cuando entramos en la aldea. el bos
que había sido verde; pero ahora había troncos rotos y la tierra
estaba desgarrada. y un día a hnes de otoño. cuando estaba yo
allá. donde antes estaba el robledo. vi cruzar en la montaña una
nube. Vino de prisa y el sol se cambió de amarillo en opaco y lue
go todo fué gris y el cielo se empañó. Y la nube siguió bajando
por el monte y de súbito estuvimos en ella. Y había nieve. La nieve
caía oblicuamente por la frente del viento y la tierra desnuda se
cubría. los troncos ..se destacaban. había nieve en los rifles. y ha
bía líneas de huellas en la nieve que conducían a las letrinas detrás
de las trincheras:'

Este libro. "Una despedida a las ar:mas" parece tener una :6.10
sofía un poco más profunda y trágica que •'El Sol también se le
vanta". Pero terminamos con los dos pensando que la vida casi no
vale la pena. o porque la guerra la hace inútil. o porque nos aburri
mos SI no nos vemos en un apuro.

William Faulkner (1891). es del sur de los Estados Unidos. y
utiliza las costumbres y condiciones de allí en algunos de sus li
bros. Después que la fama de Hemingway empezó a declinar un
poco. los críticos lo han discutido :mucho y algunos lo .conside
ran como el joven que :más promete en la literatura de los Es
tados Unidos. Domina muy bien la psicología anormal. y por lo
común pre:6.ere elaborar asuntos de seres anormales. pero que re
presentan unas condiciones en nuestra sociedad que necesitan
mejorarse. El interés crítico por Faulkner empezó en 1925 con la
publicación de su novela: "El Pago del Soldado" (Soldier's Pay)
que estudia el retorno al hogar de un hombre a quien todos creían
muerto en la guerra. En 1929. en ""El Sonido y la Furia" (The
Sound and the Fury) escribe sobre la decadencia de una familia
orgullosa del Sur. Muchas escenas son presentadas como vistas
por los ojos del hijo idiota. Benjy. Esto es un rasgo de fuerza dra
mática en el autor. quien gana más profundidad en sus efectos emo
cionales por presentar sus escenas co:mo vistas por la persona
a quien más van a chocar. En uno de su~ cuentos "Aquel Sol cre
puscular" (That Evening Sun) el miedo que siente una negra ante
la posibilidad del asesinato nocturno por la navaja de su marido
celoso. se reflej a por medio del diálogo de unos chiquillos blancos
y por eso nos aparece en las formas gigantescas y espantosas del
miedo infantil.' .
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"Cuando yo estaba moribundo" (As 1 Lay Dying) (1930) es un
estudio psicológico del dolor de una familia de blancos pobres que
llevan el cadáver de su madre en una caja mortuoria hecha a ma
no. durante días enteros por un país azotado por las lluvias. hasta
llegar al antiguo hogar de ella. .

A los que han calificado a Faulkner de obseso por tratar tanto
la futilidad y la locura. un crítico respondió que otro tanto hizo
Fedor Dostoiewsky.

La mejor obra de Faulkner es "Santuario" (Sanctuary) (1931).
El teatro de los hechos expuestos aquí no es santuario ni mucho
menos. Una pareja de estudiantes en una borrachera se apartan
del camino para obtener más whiskey. y el coche choca con un árbol
cerca de la casa aislada de los contrabandistas. El jefe de éstos
es un monstruo de ojos saltones que se llama Popeye. Durante la
noche. casi todos los hombres se emborrachan y quieren violar a
la muchacha. Temple. quien es ayudada a esconderse en la troje
por la mujer. antigua prostituta. Al día siguiente Popeye. celoso.
mata a T ommy y él mismo viola a la muchacha y después la lleva
a una casa de mala fama en Memphis. Como es monstruo. no es
capaz de satisfacer sus deseos inhumanos con la muchacha y trae
a uno de sus hombres quien le hace el amor. Luego Temple se ena
mora de éste. pero cuando Popeye lo descubre. mata a su compa
ñero. En el jurado que se verifica con motivo del asesinato de Tommy.
Benbow. abogado. quien ha abandonado a su esposa. lucha por
obtener la absolución para Goodwin. Mientras habla ella. tiene
los ojos fijos sobre algo en el fondo del local. Creemos que es Popeye
con su pistola. listo para matarla si lo complica en el asunto.

Después la chusma quema a Goodwin. el detenido. y Popeye.
yendo a visitar a su madre. es detenido por asesino. aunque el cri
men que suponen él cometió. ocurrió en una ciudad mientras él
estaba acechando una víctima en otra. Impasible. Popeye espera
la muerte. y cuando le ponen el dogal al cuello. despeinándolo. inte
rrumpe la oración del sacerdote para pedirle que le alise el pelo. El
verdugo le dice: "Yo te lo aliso" y en el acto lo mata.

El autor dice que se puso a inventar un enredo con los detalles
más horrorosos que podía imaginar para escribir esta novela. por
que necesitaba dinero y sabía que con tal fórmula seguramente
iba a ganarlo. La belleza del libro no consiste. por consiguiente. en
su asunto. que es de lo más repulsivo. sino en la hábil manera de
presentar las escenas chocantes y de manejar las palabras. que
parecen investirse con más vida y con nuevos significados. Se ve
varias veces la tendencia a crear imágenes consisas. duras. fuertes.
como en las poesías de los imaginistas. Al describir a hombres u
objetos. no usa expresiones que revelen curvas sensuales. sino pa-
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labras de línea y de ángulo. destacándose las aristas en sus descrip
ciones como en una pintura cubista, Además. esparce vocablos
chocantes y horribles. que repugnan a uno por su sonido o por la

. .~ d 'd 11 A ~ l .. 1 .. •• d"" haSOClaCl0n el eas que evan. SI emp ea. S ant. gutte. W or-
l d " "fl' k •• '. 1 ed" O d'l d F lk ..e • lC. c ott etc, tra voz pre 1 ecta e au ner es arpe-o
giO.•• Una vez dice de un sonido quees ••como la brusca disgregación de
hojas muertas en un viento. en arpegios cuchicheados de sonido
menudito ...•• Otra vez cuando describe a Temple en la troje dice
que las ratas se alejan con pequeños arpegios hechos por sus patas.

Estos son en breve. algunos de nuestros escritores jóvenes.
Lo que harán en lo porvenir nadie lo sabe. pero parece que estamos
principiando a cultivar la novela regional y a estudiar nuestros
propios tipos. Si erramos ahora cultivando demasiado lo anormal.
si contemplamos muy frecuentemente en nuestra literatura inci
piente las atrocidades que revuelcan en la estela de nuestros éxitos
económicos y cientíhcos. al menos podemos esperar que la reacción
nos traerá alivio de estas mismas condiciones que deploramos.
y que la novela del futuro se hallará con una técnica más segura y un
entendimiento más hondo de corazón humano.
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CAPITULOS DE HISTORIA·
FRANCISCANA

V-MIS'ONIE$. PJ::J. RIO GRANDE (SIGLOS XVII Y XVIII)

POR FERNANDO OCARANZA

En el año de 1698. Fr. Antonio Marl!til de Je~ús. Guardián del
Convento y Colegio Apostólico de Santa Cruz de Querétaro. "te~
niendo noticia de la copiosa mies de almas Gentiles. que estaban
sin luz de el Evangelio por la parte del Norteoo. formó un grupo de
predicadores encabezado por Fr. Diego de Salazar y Fr. Francis~"

Hidalgo. con ellin de que pasaran al "distrito que ay entre Coahuila.
Nuevo Reyno de León. y el Río Grande del Norte". Para ello. con.,.
taba con la licencia de D. Felipe Chaves Galindo Obispo de Gua.
dalajara y con la autorización que se extendió. al capitán Juan Mén...
dez Tobar para dar pocesión a los frailes en los sitios que fuesen
para su mejor acomodo. Aparte de los frailes. formaban parte de
la expedición dos españoles y cuatro tlaxcaltecas. quienes llegaron
sin grandes trabajos al Real de San Pedro de Boca de Leones. el
cual se tenía por uno de los sitios que limitaban hacia el Nor~e la
parle más o menos bien explorada del Reyno de Coaguila.

El primer sitiq de reposo de los misioneros. fué el Ojo de Agua
de los Lampaios. donde Se pusierolJ. por primera vez en contacto
con indios habitantes de la zona que por entonces fué su objetivo.
A ese lugar llegaron el 1 de noviembre de 1698 "y encontraron
una ranchería de Indips Christianos y Gentiles".

Ahí ocurrió un fenómeno. tornado seguralYJ.entt; como ~nuncio

providencial y que determinó a los franciscanos para fundar en el
mismo sitio una misión: tal fv.é la observp.ción de un meteoro poco
antes del amanecer. que ahlmbró las montañas "como si fuera
del medio día; y duró esta claridad más de tres Credos". La Mi
sión formada fué la de Santa María de los Dolores de la Punt~

tomflIldQ testimon,io de t~p lo a~ae,"idp. el Predicadqr Fr. Diego
de Sal~a~.

La noticia de esta fundación llegó a México y dió motivo ~ara
interés al mismo virrey. conde de Moctezuma. quien ordenó el
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envío de diez y seis familias tlaxcaltecas del puehlo de San Estehan
del Saltillo "con un Capitán Protector".

Fué más allá la noticia, nada menos que a la misma España.
cuyo rey dispuso mandar una misión de doce religiosos a expensa
de la Real Hacienda expidiéndose cuatro céd,ulas, respectivamente,
al Virrey decNueva España, al Obispo de Guadalajara 'y a los Go
bernadores del Nuevo Reino de León y el de Coahuila "para que
diesen la debida protección y constante ayuda 'a la Misión de Santa
María de la PuntaH. Se comprendía seguramente que dicho e..
tablecimiento signilicaba el primer paso ·para la conquista del Norte.

Poco tiempo después se fundaba, a diez leguas de distancia,
una nueva Misión sobre las márgenes del Río de Sabinas. la cual
debía operar temporal y espiritualmente sobre las naciones de in
d{os, ,"miscales", ..··yoricas", "xapes" y "xaJ'llines". Esta Mi
sión del Río de Sabinas se llamó de San Juan Bautista y a ella
fueron Fr. Antonio de San Buenaventura Olivares, que más tarde
había de fundar la primera y la segunda del Río de San 'Antonio,
en Texas, Fr. Marcos Guereña y Fr. Francisco Hidalgo, todo lo
cual fué preparando la entrada al país de los Texas ya que ello
de enero de 1100, los misioneros franciscanos llegaban a dos le
gu~s del Río Grande y se detenían en un sitio, donde había "unas
Ciénegas y nombraron a este sitio el Valle de la Circuncisión".
Por otra parle, como las crecientes del Río de Sahinas habían arrasa
do la Misión de San Juan Bautista. se fundó otra, con el mismo
nombre, en el Valle de la Circuncisión y en el sitio de las Cuatro
Ciénegas. Dióse grande importancia a estas conquistas. tempora
les y espirituales'; a tal grado, que ocurrió el hecho inusitado de que
el Obispo de Guadalajara Fr. Felipe G¡Jindode la Orden de Santo
Domingo se transladase a distancia tan grande con el fin de visi
tar la Misión de Santa María de la Punta por la Vía del Ojo de
Agua de los Lampazos. adonde llegó el 20 de diciembre de 1100
e inmediatamente se dispuso a impartir conlirmaciones.

Todavía se fundaron dos misiones más en el' Valle de la Cir
cuncisión, la de San Francisco Solano que correspondía a los in
dios ••xarames", ••siabanes., y" payoguanes •• y la de San Ber-
nardo, protegida por la Duquesa de Gessa, cuya misión fué desti
nada pat:'a los indios ••ocanes", ••pacuaciones ., y" pachales •'.
La primera tuvo como Ministro a Fr. Antonio Olivares y la segunda
a Fr. Alonso González. . .

En todas las tres misiones del Río Grande ••se Iabricaron Igle
sias de terrado, con vivienda contigua para los Padres; 'y en todas
ellas, se abrieron tierras nuevas para 'la labranza, y mantenimiento
de los Indios; y se sacaron nUevas A.zequias para el riego de 108
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{rutos; procur~o los Missioneros que criassen de comunidad sus
ganados, y se fuesse industriado en vida racional, y política".

En vista de la escasez de agua. la misión de San Francisco Solano
fué transladada. en 1103. al Valle de San Ildefonso al poniente de
la Misión de San Juan, y según cálculos de entonces a diez y seis
leguas de distancia. Aquí mejoró "en tercio y quinto" por la "abun
dancia de aguas. tierras y maderas". Correspondían al Valle de
San Ildefonso las siguientes naciones de indios: ••terocodames".
"tiomamares" "tripas blancas", "piedras chiquitas", "julines",
"dedepos" y "gavilanes"; pero se tenía la vecindad inquietante o
molesta de los indios "tobosos", que vivíatl en las montañas y
eran muy reputados como "gente bárbara y .cruer'.

Años después. Fr. Antonio de San Buenaventura Olivares se
guiría penetrando en la tierra de los Texas y habría de fundar la
famosa Misión del Río San Antonio.

* * *
El año de 1688 Fr. Damián Mazanet. que residía en la Misión

de Santiago. del Valle de Candela. tuvo noticia de que, hacia la Ba
hía del Espíritu Santo. "que toca al Mar del Norte" y a una dis
tancia de la misma Misión "por línea recta. como ciento y treinta
leguas. tirando al Levante". vivían "algunos Hombres blancos·y
bermejos q. assi distinguen de los Españoles. a los Franceses".
Comunicó la nueva al Capitán Alonso de León. Gobernador de Coa
guila. quien lo hizo en su turno al Virrey Conde de Galve. "Su
Excelencia". ordenó que se alistara una expedición por aquellos
rumbos y la acompañase Fr. Damián.

Después de varios días de caminar. llegó la dicha expedición
a las cercanías de la Bahía del Espíritu Santo y hasta entonces,
los españoles encontraron al primer grupo de indios, pobladores
de aquellas regiones. Al avistarse los indios gritaron: "Texia",
"Texia •• que quiere decir: ••amigos. amigos". Con esto, se había
hecho un doble descubrimiento: el de las tierras de Texas y el de
la tribu de los indios ••a hnais··. A la vez, se iniciaba un nuevo
centro de evangelización franciscana en la que habían de tomar
parte tres frailes del Colegio de la Santa Cruz de Querétaro envia
dos ex profeso: Fr. Miguel Font Cuberta. Fr. Francisco Casañas
de Jesús María y Fr. Antonio Bordoy.

Después de la primera expedición militar. se formó una segun
da, mandada por el Capitán Gregario Salinas Varona, que salió
de la Villa de Santiago de Monclova el lunes 21 de marzo de 1690
y que había de ahanzar. en nombre del Rey de España, la región
de los "ahnais" que fué incorporada a Coahuila y que recibía desde
entonces, el nombre de Provincia de Coaguila y Texas.
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Oil año anfes Ítabía salidó de aquellos lugares Fr. Damián Ma
zanet. coh rombo primero a Sánta Cruz de Querétaro y después.
a México. A esta última ciudad. con el fin de informar al virrey
10 cual determinó. seguramente. el envío de la segunda expedición.

Lós hechos más importantes que ocurrieron en el cuÍ'so de esta
misrtta. fueton los siguientes: el descubrimiento del río de los "Co..
dodachos" cUya desembocadura. curso y fondo fueron explorados.
l~ exploración de los montes y llanuras. en busca de lugares pro"
pios pata quienes deseaban colonizar aquellas tierras ~ por último
el estudio dé "las costumbres de los indios. y la variedád de sus
ritos. idol~trías. y supetticiosas ceremonias". Para lograrlo. se
hicieron diversas ofrendas y obsequios a los indios. comenzando
por el cacique,; quien recibió un bastón de mando ~ y los d~más. lo que
siempre fué costumbre: ropas. cuchillos. cuentas y abalorios. Desde
luego. pudo saberse que aparte de los ·'ahnais" con rumhos qu~

caían hacia el norte. el oriente y el sur. existían otras parcialidades.
tales como la nación "ainai··. la tribu de los "nacodochis •• y la par
cialidad de los ..nazonis ". En estas. expediciones llegaron hasta
el rro M~ssouri. "que desemboca en el Río de la Palizada tirando
las líneas del Norte. en que hay muchas naciones políticas. qU3
siembran". Los indios habían terminado con la vida nómada. y
aparecían establecidos dehnitivamente en "pueblos. que se con
taban hasta en cuarenta y ocho. en la misma región del Missouri
y en el término' de diez leguas". Se dedicaban a la siertlbra y cul
tivaban especialmente: maíz. frijol. calabazas. melones y sandrae ~
sembraban. asimismo. girasoles "que se dan muy corpulentos. y la
flor muy grande. q. en el centro tienen la semilla como de piñones y
de ella mixturada COa el maíz hacen un bollo. q. es de mucho sabor

h .••
y su startcui •

Por todas partes. la tierra era .pródiga. En los bosques crecían
robles finos. álamos y encinos. además de los árboles frutales entre
los que había "Nogales muy gruesos que dan la Nuez encarcelada~
y otra especie de Nogales de Nuez pequeña. y mollar de q. se abas
tecían los indios". Entre los árboles frutales. aparte de las nueces
"hay Nísperos. Ciruelos. Parras sylvestres. y muy g'ruessas. y en
tre ellas Uba blanca. que parece moscatel. y sólo les falta el cultivo
para ser tao buenas como las domésticas". "Hay multidus de Mora
les. y Moredas. Zarzamoras muy g'ruessas. y muy suaves. Grana~

dillas como las de lekina. en abundancia. y muchos Castaños. aunque
es pequeño el fruto q. dan".

Los frailes describían también las tierras plan:ts cubiertas de
pasto "en todo parecidas a las de la Florida. q. es tierra conti
nente con la de Texas" y muy digna de admiración "en su ameni
dad y fertileza··.
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Muchas parcialidades de los indios "ahnáis" no vivían en ••pue
blos". sino e~ pequeños grupos diseminados de familias. cada uno
c()n su casa de "madera flexible y rtniy alta" y su siembra alrede
dar; petó con cierta cohesión bajó la autoridad de un jefe o "CaddC'
y la jutisdiccióncivil o legal de los llamados •'Tanimas •• o procu
raclores. quedando los actos religiosos al cuidádo de sacerclotes o•• h ••c enesy .

El culto principal lo dedicaban al fuego. aunque practicaban
la zoolatría. quizá como expresión simbólica. en la serpiente y el
cocodrilo.

En 1109. siendo Comisario General de la Orden de San Fran
cisco Fr. Lucas Alvarez de Toledo y virrey de Nuevá España el Du
que de Alhurquerque. se organizó una nueva expedición evange
lizadora hácia Texas. encabezada precisamente por el Guardián
de S~mta Cruz de Querétaro que lo era Fr. Antonio de San Buena
ventura y Olivares. el cual nevó entre sus compañeros a Fr. Isi
dro Pelis de Espionsa cronista de los Colegios Apostólicos de Pro
paganda Fide y de la Providencia de San Pedro y San Pablo; pero
entonces. tan sólo ministro de la Misión de San Juan Bautista.

En 1116. fué reforzada la Misión anterior con un grupo que sa
lió del Colegio de la Santa Cruz el 21 de enero y que estuvo formado
por Fr. Gabriel de Vergara. Fr. Benito Sánchez. Fr. Manuel Cas
tellanos y Fr. Pedro Pérez de Mezquía. El derrot~ro que siguió
tuvo como puntos principales de reposo el Real de Santa María
de las Charcas. la villa d~ S altillo. donde se incorporó un capitán
con un grupo de soldados. y así. continuaron el viaje llegando en
Semana Santa al Real de Boca de Leones y a las Misiones del Río
Grande de.spués de la Pascua de Reiiurrección.

Mientras se organizaba el paso del río y la penetración al te
rritorio de Texas propiamente dicho. se unió al grupo franciscano
Fr. Antonio Margil de Je$ús. que había estado ya. en el Real de Boca
de Leones. aparte de otros' tres religiosos procedentes de su Cole
gio de Zacatecas y que fueron Fr. Matías Sanz de San Antonio.
Fr. Pedro de Mendoza y Fr. Agustín Patrón. "con dos Religiosos
Legos y un Hermano Donado". Fr. Antonio Margil de Jesús no
pudo cC)htinuar el viaje. pues enfermó de una liebre calilicada de
peligrosa. Los demás entraron a Texas. y el 21 de junio de 1116
se avistaron con 34 indic)$ ahnais. cinco de ellos. capitanes. Los
indios mostraron gran regocijo y estrecharon entre sus brazos a los
frailes franciscanos.

Orgarlizada que fué la caravana. caminó 20 leguas adelante.
hasta el sitio de los indios "anai." donde ya se había pensado en fun-
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dar la Misión de la Purísima Concepción. A diez leguas de dis
tancia se edificó la Misión de Nuestra Señora de Guadalupe, en el
país de los "nacodochis··. como una dependencia del Colegio de Za
catecas. Al país de los "nazonis11 correspondió la de San José. Los
mismos frailes fungieron como alarifes ayudados por dos o tres
soldados. Así fué como "fabricaron nuevas Iglesias. y su. pobres
Conventitos. de madera. aforrada con barro".

En el año de 1111 estuvo por los mismos rumbos Fr. Margil de
Jesús que había fundado ya la Misión de los Dolores en la parcia
lidad de los indios ..ays 11 o ..adays". la cual quedó a cargo de un
religioso laico, Fr. Francisco de San Diego.

Fr. Antonio Margil esperó ahí que bajara la creciente de los
ríos y cuando esto sucedió. emprendió el viaje hasta el país de los
"yatasis", donde había de fundar la Misión de San Miguel, que
dando como primer Ministro Fr. Agustín Patrón, misionero apos
tólico del Colegio de Zacatecas. El sitio de la Misión corresponde
a "más de cincuenta leguas de la Misión de los Dolores por rum
bo de Levante" y a diez de distancia de un lugar donde los franceses
de la Louisiana levantaron un fuerte. En estos apartados lug'ares
sufrieron los frailes franciscanos gran escasez pues tan sólo dis
ponían de lo muy poco que podían proporcionarles los indios. Su
penuria fué tal. que se vieron obligados a comer carne de cuer
vo y a celebrar sus pobres funciones religiosas con unas cuantas
velas de sebo. Durante dos años hicieron frecuentes instancias
demandando socorros; pero necesitóse que transcurriera ese tiempo.
para que el marques de Valero, virrey de la Nueva España enviase
una expedición .,co. soldados y todos los bastimentos necesarios".
Pero el convoy no había de llegar con la prontitud necesaria. ya
que fué detenido por el río Trinidad (que ahora divide a la ciudad
de DalIas en dos partes) y ahí permaneció hasta fin del año•.

Todo esto n~ fué inconveniente para nuevas expediciones.' que
se llevaron. primero. rumbo hacia levante. ahora debían tomar
hacia el ocaso. Así fué como se descubrió el Río de San Antonio.
estableciéndose en cierto punto un puñado de españoles al mando
de un Sargento Mayor. que fué probablemente don Martín de Alar
cón. Desde luego se dieron los pasos para fundar una nueva mi
sión y esta fué la de San Antonio de Valero. correspondiendo la
seg'unda dedicación. al Exmo. Señor Marqués de Valero quedando
al cuidado de Fr. Antonio de San Buenaventura Olivares. quien
por disposición del mismo virrey llevó consigo a los indios xarames
y todo lo que pertenecía a la Misión de San Francisco Solano. si
tuada en las orillas del Río Grande.

Se tuvieron mayores atenciones para la Misión de San Anto
nio que para las fundadas en levante. pues la R~al Junta ordenó
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··que se dies~n al Padre (Fr. Antonio de San Buenaventura) nuevos
aperos y Ganados".

La Misión de San Antonio permaneció por un año en el sitio de
BU fundación. pero con motivo de la fractura de una pierna. qu~
sufrió Fr. Antonio de San Buenaventura. •• al pasear un Puente de
ntadera. que estaba cerca de la Missión cubierto de tierra" por ha
ber ntetido "un pié la bestia en q. iba". se buscó un sitio ntejor
••a la otra banda del Río de San Antonio". adonde fué transladada
y' se conservaba hasta mediados del siglo XVIII. Con motivo de la
lesión que sufrió Fr. Antonio debe señalarse como una marcha no
table. la que llevó a término el fraile comisionado para auxiliarlo
espiritualmente. Fr. Pedro Muñoz. "ya que en cuarenta horas con
tinuas anduvo las och~nta leguas" que separaban el Río Grande
de la Misión de San Antonio.

Una vez establecidos en San Antonio frailes y conquistadores.
tuvieron como un nuevo objetivo. buscar el camino más fácil ha
cia la Bahía del Espíritu Santo. Diversas tentativas hicieron. prin
cipalmente Fr. Matías Sanz de San Antonio y don Martín de Alar
eón. pero no contaban con el paso de numerosOS ríos y precisamente
el fraile fué detenido ante el Río de San Marcos de donde regresó
a la misión. Al fin. dando algunos rodeos pudieron encontrar la
única vía transitable. Esto fué motivo de inquietud para los colonos
franceses establecidos en la Louisiana. y con el fin de estrechar
la zona de acción de los misioneros franciscanos. intrigaron con
los indígenas para tornarlos hostiles a los españoles y apoderándose
por lo pronto de la }-1isión de S l.n Miguel de los Adais. a 10 leguas
del fuerte francés de Machitooz (Natchez). apresaron a un frail::
lego y a un soldado que la cuidaban. cargando con los ornamentos
y demás objetos que encontraron en la dicha Misión.

En el a'ño de 1721. se organizó una nueva expedición apostólica
encabezada por Fr. Antonio Margil de Jesús del Colegio de Zaca
tecas. Llegó a San Antonio como el preciso punto de partida. to
ntando desde luego. como primer rumbo. la Misión abandonada
de la Purísima Concepción que se reestableció. Fundóse después
el Presidio y la Misión de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza y
por último. se reconstruyó y estableció nuevamente la Misión de
San Miguel de los Adais.

Recuperada así toda la zona de acción franciscana y la mili
tar de T~as. muy lesionada por las incursiones de los soldados
franceses. el Virrey de Nueva España. Marqués de Valero. ordenó
con fecha 22 de julio de 1721 que fueran debidamente protegidas
todas las misiones y establecidos los presidios correspondientes•
••a fín de que puedan permanecer en los parajes que se fundaron.
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para que no suceda que por lo executado por los Franceses, ,e
desamparó aquella Provincia por los Padres, Capitán y Sold~dos'·.

El saldo de ~uertos que tuvier~n los fr~ncis~anos, sacrilicados
por aquellas reglones. adonde hablan acudido con el lin de pre
dicar el Evangelio y comunicar a los indios la civilización occiden
tal. fué el siguiente: en primer término el Herm.ano donado Dom.ingo
de Urioste; siguiéndole Fr. Francisco de San Diego. l~go. y Fr. Pe
dro de Mendoza, ambos del Colegio de Santa Cruz de Querétaro;
Fray Manuel Castellanos, Fray Juan Suárez y Fr. Lorenzo GarcíQ.
Botello, todos Predicadores. En la Misión de San Antonio murió
Fr. José González; en la de Guadalupe. Fr. Diego Zapata y Fr. Ig
nacio Bahena y en camino de Texas, flechado por los indios ap~chcs

Fr. Joseph de Pita, Limosnero de las misiones del Colqtio de SantQ.
Cruz de Querétiuo.

Algo muy importante y muy difícil de remediar se oponía a la
pronta y definitiva acción de los franciscanos; fué la arraigada cos
tumbre de las parcialidades indígenas de vivir diseminadas· en
familias y muy pocas veces constituyendo pueblos.

El año de 1121 se hizo un intento de congregar a los indil;>s a
moción de Fr. Gabriel de Vergara. presidente de las miaiones, en
tanto que el Brigadier Don Pedro de Rivera practicaba una visita
a los presidios. El resultado fué producir inquietud. antipatía y
hostilidad por parte de los propios indígenas.

La verdad es que en esta misma ocasión se hacía el tercer in
tento para la congregación. En el año de 1126. 10 pretendieron D.
Alonso de León y D. Domingo Therán de los Ríos. que entraron
a Texas "con número crecido de Gente" y en el año de 1121. el Mar
ques de San Miguel de Aguayo. "y nunca se pudo c<mseguir que
se redujessen aquellos Indios a la vida política". La situación
continuó difícil en los años siguientes. En el de 1130. el virrey de
Nueva España que no 10 era ya el Marqués de Valero sino el Mar
qués de Casa-Fuerte. después de tomar el parecer del Brigadier
D. Pedro de Rivera, recomendó el cambio de varias misiones o
sitios más adecuados. Esto lo llevó a cabo con mucho tacto el Ge
neral de la Provincia de los Texas. Don Melchor de Media Villa y
Azco~a. haciéndose después un nuevo intento de congregación el
cual se consiguió únicamente con los indios "pa~aos", "paalat"
y ..pitalaque" que fueron los más dóciles.

Muchos a~os después. Fray Agustín de Morfi acompañó al
Comandante don T eodoro de la Croix en su ex;pedición a la provin...
cia de los Texas. Con tal motivo, escribió un diario. en el cual de-
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talla todo lo que observó, empleando para ello un estilo ameno y
fácil. revelando a la vez. muy buena ilustración. Como muchos
otros franciscanos fué un constante defensor de los indios aparte
de que condenaba la formación de latifundios. La expedición del
comandante de Croix salió de México el 4 de agosto de 1111.

Fuentes de información: Fr. Isidro Felis de Espinosa.-Chro
nica Apostolica y Seraphica de todos los Colegios de Propaganda Fi
de.-México. Viuda de ]oseph Fernando de Hagal.-1146.

Fr. Isidro Felis de Espinosa.-Informe sobre los progresos de las
misiones en la frontera de Río Grande.-l101.-Arch. Gral. de la
N~ción.

Fr. Isidro Felis de Espinosa.-Diario derrotero de la nueva entra
da a la Provincia de Texas.-Arch. Gral. de la Nación.

Fr. Juan Domingo Arricivita.-Crónica SeráflCa y Apostólica del
Colegio de Propaganda Fide de Santa Cruz de Querétaro. (Segun
da Parte).-México.--Por don Felipe de Zúñiga y Ontiveros. año
de 1192.

Fr. Juan Agustín de Morh.-Memorias para la Historia de Te
xas, 1781.-Col. Bancroft.

Vito Alessio Robles.-Bibliografía de Coahuila.-México, 1921.
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LAS ULTIMAS EXPLORACIONES
DE MONTE ALBAN

POR ALFONSO CASO

El día 31 de octubre de 1932 inicia
mos la segunda temporada de explora
ciones en Monte Albán. con el fin de
ejecutar el siguiente programa:

l. Continuar el descubrimiento. la
consolidación y en cuanto sea posible
la restauración del frente y el lado
occident"al de la Plataforma Norte.

II. Continuar también la explora
ción'del montículo "B" hasta descubrir
completamente el templo de la p~mera
época.

III. Explorar igualmente el mon
tículo "A". consolidando y reconstru
yendo sus lados y buscando también
en este montículo un templo subte
rráneo.

IV. En el montículo en que se en
cuentran las figuras que Batres llamó
"Los Danzantes". hacer una explo
ración con el objeto de determinar si
estas figuras grotescas fueron colo
cadas en ese lugar originalmente o
bien. si se trata de piedras que hayan
sido vueltas a utilizar. como en la
Plataforma Norte.

. V. Hacer la exploración de las
tumbas que se encuentran en el mon
tículo central de la gran plaza. espe
cialmente en la parte que ve al norte.
pues parece que en ese lugar puede
encontrarse una tumba. intacta.

VI. Explorar también el cementerio
en el que descubrimos en la tempo
rada pasada. las tumbas marcadas
con los números 3 a 9.

VII. Explorar también el subte..
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rráneo que pasa abajo de la Plata
forma Norte.

VIII. Por último. el señor Ed~ardo
Noguera y la señorita Eulalia Guzmán
se dedican a la clasificación y explo
ración estratigráfica.

El personal técnico está compuesto
de las siguientes personas:

Dr. AHonso Caso. Jefe de las Explo
raClones.

Señor Eduardo Noguera. Arqueó
logo encargado de la estratigrafía.

Señor Martín Bazán. Primer Ayu
dante de Arqueólogo (Exploración
de los montículos centrales).

Señor Juan Humberto Carreón.
Agente Civil encargado de la Admi
nistración.

Ing. Horacio Herrera. Ing. T opógra
fo (Instituto Pan-Americano de Geo
grafía e Historia).

Ing. Agustín García. Ing. Topógra
fo (Departamento de Monumentos).

Doctor Daniel F. Rubín de la Bor
bolla. Antropólogo.

Señorita Eulalia Guzmán. Segunda
Ayudante de Arqueólogo (Estratigra
fía).

Lic. Juan Valenzuela. Segundo Ayu
dante de Arqueólogo (Tumbas).

Señor Carlos Le Duc. Pasante de
Arquitectura.

Señor Juan Fernández de la Vega.
Pasante de Arquitecto.



Señor Alfonso Hurtado. Pasante de
Arquitecto.

Señor Víctor Mario García. Pasante
de Arquitecto.

Señor Agustín Villagra. Dibujante.

Señor Juan Zesati. (Ayudante del
Ing. Herrera.)

Señor Fernando Martínez Berges.
(Ayudante del Ing. García).

Para inteligencia de lo que va a
seguir. suplico que se vea el plano
que está colocado en primer lugar en
el lolleto titulado "Las Exploraciones
en Monte Albán. temporada 1931
1932." publicación número 1 del Ins
tituto Pan-Americano de Geografía
e Historia.

Lo que hasta ahora hemos descu
bierto es lo siguiente:

I - PLATAFORMA NORTE

En la Plataforma Norte practicamos
una cala en la escalera con el objeto
de poder determinar si abajo de las
otras escaleras descubiertas en la tem
porada pasada. existía todavía otra
más antigua.

Aun cuando practicamos un túnel
de 12 metros de largo no encontramos
vestigios de una escalera anterior.
aunque sí dos pequeñas plataformas
escalonadas muy cerca de la entrada.

Hemos rellenado ya este túnel hasta
donde se encuentran esas pequeñas
plataformas. dejando abierta la cala
con el objeto de que puedan verse.

En el lado oriental de la Plataforma
Norte y al oriente de la escalera se
cundaria se descubrió un muro y un
piso que corresponden a una época
anterior. También se ha seguido la
parte superior de este lado del frente.
encontrando el corredor y la base del
muro.

11- MONTICULO "A"

Continuamos la perforación del pozo
en la parte superior del montículo hasta
llegar al piso. a una profundidad de
cerca de nueve metros. Una vez que

'encontramos el p~so abrimos un túnel
por el lado oriental encontrando el
muro del templo subterráneo que
buscábamos y después de atravesarlo
lo hemos seguido con rumbo hacia el
sur hasta encontrar otro muro que
hace ángulo con el anterior y que se
dirige de oriente a poniente.

Esto demuestra que en una época
existieron en la Plataforma Norte y
colocados directamente sobre el piso
de ella. dos templos que después
fueron recubiertos con los montículos
~"A ~ill Y ~IIoB. ""

111 - MONTICULO "S"

Hemos limpiado la parte superior
de la plataforma del montículo y
continuamos en el templo subterrá
neo el descubrimiento del muro que
se dirige de oriente a poniente. en
contrándolo recubierto con estuco pin
tado de rojo.

IV. MONTICULO UD"

Hemos concluído la exploración
exterior del montículo "G" que apa
reció de tal modo conservado que
puede reconstruirse casi totalmente.

Encontramos también que el. mon
tículo G no es un edificio aislado sino
que forma un todo con los montículos
H e I. por lo que hemos continuado
la exploración en estos montículos.
descubriendo en el lado oriente del
montículo H una escalera de 40 me
tros de anchura. y en la parte superior
la planta de un pequeño santuario al
que se ascendía por una escalinata
colocada también en el lado oriental.

Los procedimientos de construcción
de este sistema de montículos. con
BUS alfardas decoradas con tableros
y con los techos sostenidos por gran
des columnas servirán para ensanchar
nuestros conocimientos sobre la ar
quitectura zapoteca.

En el montículo G estamos tam
bién haciendo un túnel por el lado
occidental que tiene actualmente' 14
metros de largo y que lo hemos llevado
siguiendo un muro interior que va
de poniente a oriente.
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V· MONTICULO "L" o DE "LOS DANZANTES"

En eledihciode"Los Danzantes" he
mos descubierto ya todo el frente
con la escalera y el ángulo sureste
que está donde Batres había encontra
do las hguras de danzantes. pero que
por no haber sido consolidado fué
totalmente cubierto por un derrumbe
durante los temblores de 1928. Al
descubrir la escalinata hemos en
contrado que los escalones tienen
también hguras de danzantes. y es
tamos pJ'acticando dos túneles para
encontrar la estructura de esta cons
trucción antigua que después fué
recubierta con la nueva estructura.

El frente descubierto hasta ahora
en la sección de "Los Danzantes"
es de 60 metros y con una altura de 10
metros sobre el nivel de la plaza.

. flema!!' removido de este frente de
"Los Danzantes" una gran cantidad
de escombros. principalmente tierra
que proviene de las exploraciones que
hizo Batres en 1901. en la parte su
perior del montículo. pues en vez
de desalojar la tierra hacia la plaza.
se concretó a vaciarla sobre el lado
oriental del monumento.

Calculo que la ca~tidad de escombro
removido. sólo en este edificio. pasa
de SOO toneladas.

VI • LOS SUBTERRANEOS

Además de las exploraciones en la
plaza central. hemos emprendido ex
ploraciones en los subterráneos y en
las tumbas.

Desde la temporada pasada uno de
nuestros vigilantes entró en el sub
terráneo que pasa abajo de la plata
forma que se encuentra como soporte
de la Plataforma Norte y nos avisó
que .había encontrado un esqueleto
con un sahumador junto a él. tra
yéndonos como prueba de su hallazgo
el maxilar inferior y los fragmentos
que pudo recoger de dicho sahumadór.

Con el objeto de investigar lo que
representan estos subterráneos hice
una exploración acompañado del vigi
lante Manuel Martínez. que lo había
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descubierto. practicando en primer
lugar un pozo hacia la parte más baja
que encontramos llena de tierra. dis
puesta por capas. lo que demostraba
que había sido acumulada por las
aguas.

Una vez que se descubrió el hn del
subterráneo. en unión del vigilante
penetré a él. midiéndolo y llegando
hasta su fondo.

Encontramos que tiene 98 metros
de longitud y a los 64 metros a partir de
la entrada. estaba el esqueleto que
había sido visto por el vigilante la
temporada pasada.

Este esqueleto perfectamente bien
conservado muestra por su posición.
que se trata de un entierro primario
y al remover ligeramente la tierra que
estaba a su alrededor encontramos una
pequeña placa de jade de estilo zapo
teca con una cabeza humana escul
pida.

A pesar de que previamente ha
bíamos abierto un respiradero en un
lugar en que apareció una especie de
chimenea. el aire estaba sumamente
enrarecido. por lo que se di6cultaba
la respiración en el subterráneo y como
éste en algunos puntos apenas tenía
40 centímetros de altura decidimos
tomar las orientaciones y distancias
con el objeto de practicar en su ex
tremidad un pozo que sirviera de ven
tilación.

El día siguiente penetró el doctor
Borbolla acompañado del mismo vi
gilante para recoger el esqueleto y
hacer la orientación del subterrá
neo. orientación que fué corregida
por una poligonal que fué levantada
en su interior por el Ing. Horacio
Herrera. de la Dirección de Estudios
Geográhcos y el mismo doctor Bor
bolla.

El esqueleto recogido se halla en un
perfecto estado de conservación y
prácticamente completo. Junto a él
se encontraron como adornos. los
objetos de jade y concha y las peque~

ñas perlitas que aparecen en la foto
grafía.



Dibujo del dintel de la tumba 'IO.-Pintura de estilo zapoteca (la primera conocida
hasta ahora), con jeroglíficos que dicen:

5 (Cabeza del Dios Cocijo, que significa el año.)
12 Flor (?)

7 Turquesa.

En el fondo es rojo y las .figuras Iludes delineadas con ne'lro.



Objetos de jade, concha y perlas, encontrados junto al es
queleto que estaba en el subterráneo número 1.

El gran collar es de concha. El más pequeñ.o, de perlas, y los
otros objetos, de jade.



También descubrimos a los 50 me·
tros de profundidad una especie de
desagüe que desemboca en este sub
terráneo. y precisamente en d lugar
de la desembocadura había unos
restos de vasijas y entre la tierra de
una de ellas encontramos un pequeño
fragmento de una estera hecha con un
material extraordinariamente hno.

Hemos explorado también otros
tres subterráneos semejantes colo.
cados uno de ellos en la parte que
queda al oriente y abajo dd montículo
Q y otros dos en los dos montículos
que quedan al oriente y poniente del
de la tumba 1.

En todos los casos los subterráneos
han aparecido completamente llenos
de tierra y teniendo sus entradas al
centro de plazas o plataformas y sus
salidas en la parte más baja; debido
a sus pequeñas dimensiones. es im
posible trabajar en estos subterráneos
con barreta y zapapico. así es que he
mos tenido que emplear. para desa
zolvarlos. desatornilladores y cucha
ras de albañíl~ por lo que el trabajo
ha sido extraordinariamente lento.

Es todavía un problema saber para
qué sirven estos subterráneos. pues
el más largo de los explorados que fué
el primero. no tiene más de 98 metros
de longitud. como ya he dicho. por
lo que difícilmente podría servir para
una salida estratégica.

Siempre hemos encontrado su ex
tremidad inferior cerrada y en algunos
casos toscas vasijas se encuentran
colocadas en su extremo. por 10 que
tampoco es probable que hayan ser
vido para desagüe.

Aunque todavía no tengo suhcientes
datos. aventuro la hipótesis de que
se trata de depósitos de agua que se
encontraban en varios templos de
Monte Albán y que resolvieron así
el problema del agua. que si es urgente
para nosotros al explorar esas ruinas.
debe haber sido imprescindible para
los antiguos pobladores. si Monte
Albán tuvo. en algún tiempo. una
importancia estratégica y no meramen
te religiosa.

VII· LAS TUMBAS

En vista del descubrimiento de
tumbas en la temporada pasada.
decidí explorar los montículos que
quedan al oriente y al poniente de
la tumba. y practicar dos perforaciones
en el montículo de esta tumba. con el
objeto de investigar .i no había otra
que por su riqueza pudiera compa
rársele.

Por las exploraciones en ambos
montículos. descubrimos seis entierros
primarios en el dd occidente y varios
caños de desagüe en d del oriente
y he llegado a la convicción de que en
ambos no existen tumbas.

Siguiendo hacia el poniente de la
carretera y en consiguiente de la tum
ba 1. hemos descubierto otro sistema
de montículos con una serie de patios
y tumbas y en estos patios hemos des
cubierto entierros primarios aunque'
desprovistos por completo de adornos
y vasijas. Hasta ahora hemos des
cubierto tres tumbas que hemos lla-,
mado 10. 11 y 12. pues en la temporada
pasada la última tumba descubierta
lleva el número 9.

La más importante de las tumbu
descubiertas es la número 10. que esta
ba intacta y que tiene decorado con
pinturas jerog~hcos 'verdes sobre un
fondo rojo y delineadas en negro.
(Véase dibujo.)

Los dibujos son indudablemente
zapotecos y pueden traducirse del
siguiente modo: leyendo la inscrip
ción de izquierda a derecha: Símbolo
del año representado por la cabeza de
Cocijo y numeral 5 representado por
una barra.

En el centro el signo 12 Flor.

A la derecha el signo 1 Turquesa.

Lo que en mi concepto quiere decir
que en el año cinco (sin expresar cuál
año) y en el'día 1 Turquesa murió el
personaje 12 Flor que estaba enterrado
en esta tumba.

Dentro de la tumba encontramos dos
esqueletos: uno que parece haber
sido el principal. era indudablemente
un entierro secundario pues los huesos

106



estaban colocados en montón y sin
ningún orden. Tenía los dientes tra
bajados en la misma forma en que
los tiene en los códices mayas el dios
del Sol. como se ve por ejemplo. en
las variantes en forma de cabeza del
signo Kin.

Junto a este esqueleto estaban una
hachita de jade. un pendiente de piedra
café casi translúcida y muchas pla
cas pequeños de jade. así como varias
vasijas y sahumadores de barro co
rriente.

En una de estas vasijas encontramos
vasijas que parecen de frijol. y en
otras. restos de cuadrúpedos carni
ceros y cráneos de ave.

El otro esqueleto que estaba enterra
do a la entrada de la tumba era indu
dablemente un entierro primario. pero
no encontramos de él ni el más pe
queño fragmento de cráneo a pesar
de que los otros huesos. aun los menos
resistentes. como los omoplatos y los
ilíacos. se conservaban bastante bien.
Ninguna joya o vasija estaba junto a
este esqueleto. lo que me hace pensar
que era algún esclavo decapitado que
fué enterrado al volverse a inhumar
los restos de su amo en lo que hemos
llamado tumba 10.

Hasta ahora puede decirse. por
regla general. que en Monte Albán
los entierros primarios son poco im
portantes y no así los entierros se
cundarios. como si hubiera sido cos
tumbre enterrar dos veces a los gran
des personajes y poner en el segundo
entierro joyas y vasijas.

VIII· TUMBA It

La tumba 11 se encuentra al noroeste
de la tumba 10 y encontramos que
desgraciadamente tenía el techo caído.
lo que había ocasionado la pérdida
·casi total de los huesos y vasijas que
se encontraban en esta tum ba y que
sólo pudimos recuperar en estado
fragmentario. Entre los fragmentos
es particularmente interesante uno
decorado con dos cabezas del dios
Cocijo grabadas sobre el barro cuando
éste estaba todavía fresco.
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IX-TUMBA 12

La tumba 12 es extraordinariamente
ancha. pues mide un menono venta
centímetros por cuatro metros' noven.
ta centímetros de longitud.

La tumba estaba dividida en dos
cámaras. la primera' mucho más am
plia que la segunda y techada con bó
veda angular de grandes bloques. de
los cuales sólo dos se· conservaban
y el mayor de ellos no pesa menos de
una tonelada.

En esta cámara había dos nichos
colocados en las paredes laterales.

La segunda cámara. mucho más
pequeña. aparentemente. estaba te
chada con bóveda plana. En la pared
del fondo encontramos un gran nicho.

Desgraciadamente. esta tumba. tan
hermosa por sus proporciones y por
la audacia arquitectónica que ma~i-,
hesta al techar la primera cámara
con bóveda angular. había sido com
pletamente saqueada desde los tiempos
indígenas. pero en su interior hemos
encontrado numerosos fragmentos de
columnas labradas en la piedra verde
o cantera de Ixcotexl. que tanto se
empleó después en las construcciones
coloniales de Oaxaca y entre esos
fragmentos de columna el mejor ha
llazgo ha sido el de tres fragmentos de
columnas o capitelas decorados con
el signo del Chalchihuitl y que revelan
una marcada influencia teotihuacana.

También hemos encontrado frag
mentos de altos relieves de estilo
zapoteco y una pequeña cabeza de
piedra que tiene partículas de cobre
y oro.

X • OTROS TItABAoJOS

El señor Eduardo Noguera Y la
señorita Eulalia Guzmán han iniciado
ya las exploraciones estratigráhcas.
seleccionando el material reunido en
las exploraciones de la temporada
pasada y practicando algunos pozos
que han principiado a dar indicaciones
sobre la sucesión de las culturas de la
región de Monte Albán.

Seguramente que para el mes. pró-



ximo podremos decir ya algo sobre
este punto. que sólo la estratigrafía
puede comprobar de un modo de
linitivo.

El ingeniero Horacio Herrera. de la
Dirección de Estudios Geográlicos. y
el ingeniero Agustín García Vega. del
Departamento de Monumentos de la
Secretaría de Educación. han conti
nuado levantando el plano topográlico
.de Monte Albán. .

En la ciudad de Oaxaca. para la.
necesidades del servicio. se está cons
truyendo una casa que aun no está
terminada y que será donde se instale~
las olicinas y talleres y la habitación
del Jefe de las Exploraciones.

En Monte Albá~ se ha construído
una habitación para el señor. doctor
Borbolla y un salón para taller de
antropología y cuarto o.curo de fo
tografía.
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INFORMACION OFICIAL
REQUISITOS PARA LA RIEVALI

DACION DE ESTUDIOS

La Comisión de Inspección y Re
validación de Estudios. Títulos y
Grados. de acuerdo con el Secretario
General de la Universidad. en junta
celebrada el 25 de octubre del año
en curso. llegó a las siguientes resolu
ciones. relacionadas con el reconoci
miento de estudios:

"En junta verihcada el 25 del ac
tual por la H. Comisión de Inspección
y Revalidación de Estudios. Títulos y
GracIos. y el suscrito acordamos:

10 Quienes Layan LecLo estudios
de enseñanza secundaria. exclusiva
mente. no podrán ser admitidos en la
Universidad si sus certihcados no
vienen visados por la Dirección de
Enseñanza Secundaria con una nota
en que ésta declare que dicLos estudios
están completos.

2 0 Quienes hayan hecho estudios
de enseñanza secundaria y hayan
pagado materias de Preparatoria. no
tendrán necesidad de recurrir a la
Dirección de Enseñanza Secundaria
para revalidar los certihcados corres
pondientes. sino que los presentarán
en la Sección Primera.

3° Las personas a quienes se rehere
la regla anterior serán inscritas en
Preparatoria si su enseñanza secunda
ria está completa a juicio de esta
Secretaría General.

4° Los e8tudiante~ mexicanos con
16 créditos de "HigL ScLool" pueden
ser inscritos en la Escuela Preparato
ria: pero si no tienen dichos 16 cré
ditos. deberán recurrir a la Dirección
de Enseñanza Secundaria para que
ésta indique si. en su concepto. han
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terminado la enseñanza secundaria.
sin 10 cual no se lea admitirá.

So Los estudiantes extranjeros que
sólo traigan "Higl,t School" deberán
solicitar revalidación en la Dirección
de Enseñanza Secundaria. pero si
traen materias de "College" no ne
cesitarán llenar ese requisito. sino que
podrán presentar su documentación
directamente a esta ohcina. para su
revalidación.

6° Los militares que hayan hecho
en el Colegio Militar una carrera de
no menos de tres años y lo comprueben
mediante documentos debidamente re
quisitados. podrán ser inscritos en la
Escuela Preparatoria como alumnos
regulares.

,7° Todos los afectados por esta.
disposiciones quedan sujetos a las
medidas de selección que se han dic';
tado.

8° El cálculo para la expedición de
"pases" a los distintos planteles de la
Universidad será hecho sobre la base
de capacidad que sirvió para la ins
cripción del corriente año.

9° Como el número de solicitantes
de "pases" para la Escuela Prepa
rato~ia será mayor que· la capacidad
de ésta. en la inscripción del año
próximo deberá escogerse a aquellos
solicitantes que tengan los más altos
promedios de calihcaciones de ense
ñanza secundaria.

10. Igual cosa se hará para la ex
pedición de "pases" ~ otros planteles
cuyo número de solicitantes sea mayor
que la capacidad de aquéllos.

11. Por ningún motivo se admitirá
en la Escuela Preparatoria a alumnos
que deban materias de enseñanza se
cundaria.



12. Por ningún motivo se inscribirá
en las Facultades que requieran la
enseñanza preparatoria. a alumnos
que deban materias de preparatoria.
de manera que no se otorgarán "pases
provisionales".

13. Del 1° al 10 de enero pr6ximo
habrá un período de exámenes extraor
dinarios exclusivamente para regulari
zar los estudios de quienes deban
materias que necesiten pagar para
obtener nueva inscripción:

REQUISITOS PARA INSCRIPCION

Mediante circular del 12 de noviem
bre. la Secretaría de la Universidad ha
recordado que todos aquellos que
deseen ser inscritos en la institución
habrán de llenar 105 siguientes re
quisitos:

1° Que los alumnos provenientes
de planteles de los Estados vengan
provistos de certihcados legalmente
expedidos, en que consten los estudios
que han hecho con anterioridad. Es
tos certihcados deben contener los
nombres de las materias aprobadas:
las fechas en que se hicieron los cursos:
las calihcaciones obtenidas: el nú
mero de clases recibidas: una nota en
que conste. en su caso. si el dueño del
certihcado terminó debidamente los
estudios de enseñanza secund aria o
de enseñanza preparatoria. según co
rresponda. de acuerdo con los pro
gramas en vigor en el plantel respectivo
y las hrmas del Secretario y del Di
rector de dicho plantel. Estas deben
venir legalizadas por la del Goberna
dor del Estado de que se trate.. Ade
más. los certihcados deberán tener
el retrato y la hrma del dueño. para
su debida identihcación. Finalmente
es indispensable que la Universidad
reciba una copia exacta de cada cer
ti6cado. que le enviará directamente
y en forma 06cial el plantel del cual
procede el alumno.

2° Los alumnos de planteles con
siderados por esta Universidad como
de primera categoría gozan de la fran
quicia de que se consideren los estu-

dios de bachillerato hechos en ellos
como equivalentes a los que se hacen
en la Escuela Preparatoria. siempre
que estén totalmente terminados. Los
estudiantes que adeuden materias de
acuerdo con los pl-anes en vigor en los
citados planteles de primera categoría.
deberán continuar sus estudios en
nuestra Escuela Preparatoria. d~ acuer
do con el plan en vigor en ella (plan
de 1931).

3° Son considerados planteles de
primera categoría los siguientes:

Ateneo Fuente. con Escuela Prepa
ratoria.-Saltillo, Coah.

Escuela Preparatoria.-Guanajuato.
Gto.

Escuela Preparatoria.-León. Gto.

Instituto Cientíhco y Literario del
Estado (para la instrucción secundaria.
preparatoriay normal).- Pachuca. Hgo.

Escuela Preparatoria para Varones
y Escuela Preparatoria para Seño
ritas.-Guadalajara. Jal.

Instituto Cientíhco y Literario del
Estado.-T oluca. Méx.

Universidad Michoacana de San Ni
colás de Hidalgo.-Morelia. Mich.

Colegio Civil del Estado.-Monte
rrey. N. L.

Instituto Cientíhco y Literario de
San Luis Potosí.-San Luis Potosí. S.
L. P.

Colegio del Estado.-Puebta. Pu~.

Escuela Secundaria y Preparato
ria.-Jalapa. Ver.

Escuela Secundaria y Preparato
ria.-Veracruz. Ver.

Escuela Preparatoria y de Comer
cio.-Aguascalientes. Ags.

Instituto de Ciencias del Estado.
Zacatecas. Zac.

Centro Educativo de Querétaro.
Querétaro. Qro.

Instituto Autónomo de Ciencias y Ar
tes del Estado.-Oaxaca, Oax.

4° Los alumnos que provengan de
planteles no considerados como de pri-
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mera categoría podrán alcanzar re
revalidación de las materias que ha- ,
yan cursado. por materias equivalentes
del plan de estudios en vigor en la
Escuela Preparatoria (plan de 1931)
y si les faltaren materias conforme a
dicho plan no podrán obtener "pase"
a las Facultades sino después de haber
cursado las materias que adeuden.

JUSTIFICACION DE FALTAS

Con el objeto de regularizar la justi
ficación de las faltas de asistencia en
que incurran los alumnos. el Rector
de la Universidad dictó. 'en 12 de di
ciembre próximo pasado. el siguiente
acuerdo:

Teniendo en cuenta que hasta la
fecha no se ha reglamentado la forma
de justificar faltas de asistencia de
los alumnos en las Facultades y Es
cuela Universitarias; que la prevista
en el Núm. 70 de la Rectoría es por
completo insuficiente. pues no prevé
muchos casos que es indispensable
tener en cuenta para resolver sobre
este particular. y que se hace necesa
rio establecer una regla fija que sirva
de base a la Secretaría General. para
todo lo relativo a justificación de fal
tas. el subscrito ha tenido a bien ex
pedir el siguiente acuerdo:

1. Con las limitaciones que esta
'blece el presente acuerdo. se justifi
carán faltas de asistencia a clases a
alumnos que comprueben que han
faltado:

a) Por enfermedad de las que im
piden al paciente dedicarse a sus la
bores habituales;

b) Por causa grave personal o de
familia:

c) Por cumplir con sus obligaciones
de consejeros universitarios o de
académicos;

d) Por asistir a prácticas escolares
reglamentarias. ,

n.-Las faltas a que se refiere el
artículo anterior. se justificarán en-la
proporción siguiente:

no

a) Las faltas a que se refiere el in
ciso a) del artículo 1. sólo se justifi
carán en un número no mayor del 25%
de clases fijadas para el curso de que
se trata:

b) Las faltas a que se refiere el in
ciso b) del artículo 1. sólo se justifi
carán en, número no mayor del 15%
de clases fijadas para el curso de que
se trata;

c) Las faltas a que se refieren los
incisos c) y d). del artículo 1. se jus
tificarán en su totalidad.

III. Los alumnos que deseen que
se les justifiquen faltas deberán pre
sentar la solicitud respectiva a más
tardar diez días después, de la última
falta que hayan tenido. si se trata de
justificar faltas consecutivas. Si se
trata de justificar faltas de un solo
día. la solicitud se presentará dentro
de un plazo de tres días hábiles conta
dos a partir de la fecha de las faltas.

IV. Las solicitudes a que se refiere
el artículo anterior deben ser dirigidas
al Secretario General de la Universidad
y sólo se tramitarán cuando se acom
pañen con los comprobantes respecti
vos. que serán:

a) Certificados debidamente expe
didos por médicos autorizados para
ejercer su profesión. cuando se trate
de faltas de asistencia debidas a en
fermedad:

b) Constancias que expliquen sub
cientemente las causas de las faltas.
cuando se trate de las señaladas en el
inciso b) del artículo 1:

c) Constancias expedidas por 'los
CC. directores de los planteles uni
versitarios cuando se trate de las falt'as
a las que se aplican los incisos c) y
d) del propio artículo:

d) Opinión del profesor de la ma
teria y del director de la escuela so
bre la conveniencia de la justibcación.

V. Queda estrictamente prohibido
a los directores y profesorés justificar
faltas de asistencia a los alumno••

VI. Sólo se tomarán en cuenta la.



asistencias a clase que anoten los
profesores en sus libretas respectivas
a alumnos debidamente inscritos. Así.
pu~s. no se aceptarán constancias
expedidas por catedráticos, ni se t~
marán en cuenta asistencias anotadas
en dichas libretas a alumnos asis
tenteB o a personas sin derecho a ello.

VII. Las faltas de asistencia co
menzarán a contarse a partir de la
fecha de iniciación de los cursos res
pectivos. Quienes se inscriban con
posterioridad tendrán faltas de asis
tencia injustificadas desde dicha fecha
hasta que comiencen a asistir a las
clases.

VIII. LOII alumnos que sin justi
ficación falten durante un mes a una
clase, serán dados de baja de la misma.
Los profesores tienen obligación de
mantener esas bajas.

IX. Las asistencias a clases sólo
Ile tomarán en cuenta dentro del perío
do ellcolar a que correspondan.

X. Los porcentajes de allistencias
que deben alcanzar los alumnos para
tener derecho a prueba de aprovecha
miento serán calculados sobre el
número de clases dadas en el período
escolar de que se trata. en las siguien
tes proporciones:

a) Para reconocimientos o exáme
nes ordinarios: 15% de asistencias:

b) Para reconocimientos .0 exáme
nes extraordinarios: 60%.

c) Los alumnos con menos del 60%
deberán presentar exámenes a título
de suficiencia.

XI. Queda prohibido dispensar fal
tas para que los alumnos afectados
tengan derecho a pruebas máll lIenci
llas que las que les correspondan
según los términos del artículo anterior.

XII. En ningún caso se justificarán
faltas de asistencia a pruebas de apro
vechamiento. Los alumnos que no se
presenten a éstas perderán su derecho
a ellas y deberán, presentar en un
plazo no mayor de cinco días, contados
a partir de la prueba perdida, las
pruebas que en seguida se mencionan:

~) Si faltaron a examen o reconoci
miento ordinario, deberán presentar
examen o reconocimiento extraordina
rio. según corresponda:

b) Si faltaron a reconocimiento ex
traordinario deberán ~resentarexamen
extraordinario a fin de curso:

c) Si faltaron a examen extraordi
nario deberán presentar examen a
título de suficiencia.

XIII. Modifica este acuerdo lo
prevenido en la fracción· VII del Núm.
10 expedido en 9 de enero de 1928 y
está en vigor mientras el H. Consejo
Universitario dicte el reglamento con
ducente.

XIV. Las reglas anteriormente ex
puestas no modifican los reglamentos
o acuerdos particulares dictados por
las Academias de las Facultades y
Escuelas que hayan tratado este asunto.

TRAMITACION DE EXAMENES
PROFESIONALES

Con el objeto de unificar todo lo
relativo a exámenes profesionales,
la Rectoría de la Universidad, en 24
de diciembre próximo pasado, dictó
el siguiente acuerdo:

l. Al principiar el año escolar, los
CC. directores de las Facultades y
Escuelas de la Universidad formarán
una lista de jurados. Cada jurado est~

rá compuesto por cinco delegados
propietarios y dos suplentes,todos

. profesores de la Facultad respectiva.

11. La lista mencionada. en el ar
tículo anterior servirá para que los
alumnos pasantes escojan, por rigu
roso turno. el jurado para su examen
profesional: dicho turno no .podrá
modificarse en el período de exámenes
ordinarios.

III. Las solicitudes de examen
profesional deberán ser dirigidas al
C. Secretario General de la Universi
dad. quien, de acuerdo con la infonna
ción que proporcione la oficina co
rrespondiente, concederá o negará el
examen. lo que Il&:; comunicará. desde
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luego al interesado y al C. Director
de la Facultad respectiva. con el ju
rado que deberá examinarlo y la fecha
en que tendrá lugar dicha prueba.
la que no será antes de 15 días ni
después de 20. de la petición de exa-
men.

IV. Los sustentantes podrán recu
sar hasta a dos de los sinodales pro
pietarios. o a un propietario y a un
suplente. Las recusaciones serán he
chas por escrito. el día siguiente a la
fecha en que se haya notificado a los
sustentantes el jurado que les co
rresponda. las que se turnarán al Di
rector respectivo para que. en caso de
que acepte la recusación. señale a los
sinodales que habrán de substituir a
los recusados.

V. Junto con sus solicitudes de
examen. los sustentantes deberán en
viar quince ejemplares de las tesis
escritas que hayan preparado. siempre
que éstas se exijan como parte del
examen profesional y deberán com
probar que han satisfecho los pagos
por derechos de examen.

VI. A cada sinodal se le notificará
su designación por la Secretaría Ge
neral. Esta notificación se hará in
mediatamente que se conozca la inte
gración definitiva de cada jurado.
Junto con su nombramiento. cada
sinodal recibirá un ejemplar de la
tesis escrita por el sustentante. Los
suplentes también la recibirán y cali
ficarán. pero sus votos se computarán
sólo en caso de que actúen en susti
tución de algún sinodal propietario

VII. Cada jur:;Ldo recibirá un ejem
plar de la hoja de estudios del sus
tentante.

VIII. Es obligatorio para los pro
fesores fungir como sinodales en los
exámenes que se lleven a cabo en las
instituciones en que presten sus servi
cios y sólo se les dispensará de esa
obligación cuando para ello tengan
causa justificada a juicio del C. Se
cretario General. a quien comuni
carán por escrito las razones que
tengan para negarse a integrar el
jurado. Esa gestión la harán dentro de
los dos días siguientes a la fecha en

112

que se les haya notificado su desig
nación.

IX. Cuando uno de los sinodales
propietarios se excuse de aS1stlr al
examen. por causas justificadas. se
citará al suplente.

X. La falta injustificada de _Un
sinodal dará motivo a un descuent~
de dos días de haber.

XI. Terminado el examen. se le
vantarán actas por triplicado. cuyos
originales quedarán asentados en los
libros respectivos. Las actas serán
remitidas a la Secretaría General.
Una copia será destinada al expediente
del examinado y otra le será enviada
a él por la oficina correspondiente.

Este acuerdo no modifica las dis
posiciones vigentes en las Facultades
y Escuelas universitarias que hayan
reglamentado las pruebas finales de
que se trata.

REGLAMENTO PARA LAS BECAS DE
LA FEDERACION EN LA UNI

VERSIDAD NACiONAL

El General Abelardo L. Rodríguez.
Presidente Constitucional Substituto.
en uso de las facultades que le con
fieren los artículos 55 y 10 transitorio
de la Ley Orgánica de la Universidad.
ha tenido a bien expedir el siguiente
reglamento:

ABELARDOL. RODRIGUEZ. Presi
dente Constitucional Substituto de los
Estados Unidos Mexicanos. a sus ha
bitantes. sabed:

Que en· uso de las facultades que
conceden al Ejecutivo de la Unión los
artículos 10 transitorio y 55 de la Ley
Orgánica de la Universidad Nacional
Autónoma. he tenido a bien expedir el
siguiente

REGLAMENTO DE .ECAS DE LA FEDERA
CION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMA

Artículo 10 Anualmente el Ejecu
tivo de la Unión fijará el número de
becas que crea necesario establecer
en cada Escuela o Facultad universi
taria.



Artículo 2° Para eleterminar el mon~
to ele caela beca. se tenelrá en cuenta
el costo anual ele la enseñanza por
alumno.

Articulo 3° Las becas se a.ignarán
a los .olicitantes que reúnan. además
de lo. requisitos técnico. señalados
por 10. reglamentos univenitarios.
las siguientes condicione.:

l. Estar incapacitados. por .u con~

dición económica. para pagar a la
Universidad el costo de las enseñan
zas que hayan de recibir.

n. Acreditar. por su. estudios
anteriores y su dedicación. que me
recen recibir el privilegio de que el
Estado les sostengan su educación
universitaria.

Artículo 4° Cuando entre los soli
citantes de becas no hubiere el nú
mero bastante de candidatos que reú~

nan el requisito de la fracción 1 del
artículo anterior. se escogerá a aquellos
cuya condición económica sea. de
entre todos los aspirantes. la menos
favorable. con el propósito de obtener
que la distribución de las becas pa
gadas por el Gobierno Federal resulte
lo más equitativa posible.

Artículo 5° Las solicitudes de becas
serán dirigidas al Rector de la Univer~
aidad. quien con los informes nece~

sarios sobre los antecedentes del soli
citante. dictará la resolución respectiva.

Artículo 6° El Rector de la Univer
sidad podrá cancelar en el curso del
año académico aquellas becas que
por falta de dedicación o mala conduc
ta de los beneficiarios. no merezcan
sostenerse.

Artículo 7° El alumno cuya beca
se cancele de acuerdo con el artículo
anterior no podrá obtener beca de
la Federación en el año escolar si.
guiente.

Artículo 8° Las becas no eximen del
pago de los derechos de inscripción.
ni de las cuotas por exámenes a título
de suficiencia o extraordinarios. Los
derechos de inscripción .e cobrarán
de acuerelo con los reglamentos que 1.
Universidad expida. pero no excederán
de cincuenta y cinco pesos al año.

Artículo 9° No podrán inscribirse
como alumnos de las Escuelas o F a~

cultades univenitarias sino aquellas
personas que obtengan becas del
Gobierno Federal en los términos de
este reglamento. o becas con fondos
propios de la Universidad conforme
al artículo 13. inciso q). de la Ley
Orgánica de esta institución: o quienes
sin tener beca paguen. precisamente
en efectivo y por adelantado. el importe
de su enseñanza durante un año.
El costo de estas colegiaturas será
igual al de becas federales establecidas
conforme el artículo 2° de este re~

glamento.

En cumplimiento de lo dispuesto
por la fracción 1 del artículo 89 de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y para su publica
ción y observancia. promulgo el pre
sente reglamento. en la residencia del
Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad
de México a los treinta y un días del
mes de diciembre de ma novecientos
treintaydos.-Abelardo Rodrfgllez.-El
Secretario de Educación Pública.-Nar
ciso Bassols.
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UNIVERSITARIAS

SERVICIO SOCIAL QUE PRESTARA LA
FACULTAD DIE MEDICINA

VETERINARIA

Respondiendo al deseo unánime de los
miembros de la Universidad. de pres
tar todos aquellos servicios que pue
dan resultar útiles a la colectividad en
general. y con· aplicación al caso
concreto de la Facultad de Medicina
Veterinaria. el Rector. con fecha 12 de
diciembre próximo pasado. envió a
los gobernadores de los Estados la
circular siguiente:

"Esta Rectoría. con el firme propó
sito de encontrar formas más prác
ticas en que la Universidad Nacional
Autónoma pueda prestar servicios
sociales efectivos. señala ahora a la
Facultad de Medicina Veterinaria
para que desarrolle labores encanu
nadas a realiz~r tal fin.

La Rectoría ha propuesto y los es
tudiantes han aceptado gustosamente.
la iniciativa de que antes de presentar
su examen profesional hagan una prác
tica de seis meses. en alguna hacienda
de importancia o en los grandes es
tablos que existan en las ciudades
del país. o bien tomen participación
activa en las campañas contra las
epizootias que se desarrollan por des
gracia. año con año. en distintos
Estados de la. República.

Los jóvenes pasantes de la Facultad
de Medicina Veterinaria serán envia
dos por la Universidad a esos centros
de trabajo o a esas campañas siempre
que los ganaderos. los hacendados o
las autoridades. y particularmente las
sanitarias. a cambio de los servicios
profesionales que puedan prestar. les
proporcionen alojamiento y alimen
tación o una modesta suma que les
permita cubrir sus necesidades per-
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sonales. durante el tiempo de las
prácticas; en la inteligencia de que
éstas no serán forzosamente en una
sola hacienda. sino que pueden ha
cerse en varias. por lo que resultarían
muy económicas para loa propietarios.

La labor de estos pasantes estará
asesorada por profesores de la propia
Facultad de Medicina Veterinaria. que
será la encargada de dirigir las prácti
cas tantas veces citadas.

Esta iniciativa no solamente será
útil por lo que se refiere al aprovecha
miento de los alumnos y al beneficio
que de ella obten¡tan los ¡tanaderos.
sino que también servirá para des
pertar interés en todo el país. entre
quienes hasta hoy no conocen el im
portante papel económico-social que
desempeña el Médico Veterinario; ser
virá igualmente de emula~ión para
los que poseyendo ¡tiros en los que des
empeñe primordial función el Médico
Veterinario. induzca a sus hijos a
,seguir esta carrera universitaria.

Además de esta trascendental re
forma que se introduce en la Facultad
de Medicina Veterinaria. hay el pro
pósito de ampliar el año entrante el
radio de las actividades del Médico
Veterinario. poniendo· especial interés
en la enseñanza de las industrias ani
males que hasta ahora no han podido
desarrollarse.

Si los señores ganaderos y estableros
del país acogen con entusiasmo. como
espero. esta iniciativa y desean poner
se desde luego en relación con los pa
santes que están dispuestos a salir
a cualquier parte de la República.
podrán diri¡tirse a esta Rectoría para
hacer los arreglos encaminados a
enviar a los estudiantes a los lu¡tares



donde l!Ielln nece$arios sus servIcIos
y puedan cumplimentar. al mismo
tie~po. el acuer~o de sus práctica.
obli¡ta~oria••

Por todo lo anteriormente expuesto.

y agradeciendo a usted de antemano
la desinteresada y valiosa ayuda que
so sirva conceder a este a.unto. me
e. grato reiterarle las .e¡turidades
de mi más atenta y distinguida con
sideración...
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INSTITUTO FRANCO- INGLES
SIN SUCURSALES

CALZADA DE LA VERONICA MEXICO, D. F.

KINDERGARTEN, ENSEf'íANZA PRIMARIA, SECUNDARIA Y

PREPARATORIA INCORPORADAS, CURSOS COMERCIALES

INGLES y FRANCES OBLIGATORIOS

PROFESORES TITULADOS

SERVICIO DE AUTOBUSES A

MAÑANA, MEDIODIA y TARDE

AMPLIOS PATIOS DE RECREO,

ALBERCA, TENNIS, TERRENO

DE DEPORTES

EDIFICIO EN INSUPERABLES CONDICIONES

INSCRIPCIONES TODOS LOS DIAS

LOS CURSOS SE REANUDARON EL 9 DE ENERO DE 1933

TELEFONOS: ERICSSON, 6-14-46 MEXICANA, L-36-32

Colegio Francés De La Salle
Belisario Domínguez, 5 ===============================

Te!. Ericsson, 3-17-80

PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA INCORPORADAS

1I nstituto de
Se cuenta con laboratorios

químicos bien montados y con

personal competente

113eología
Se practican trabajos de preci

s ón, análisis, ensavesl estudios

de petróleo y radioactividad

Se resuelven consultas --- Precios convencionales



Universidad Naciona 1 de México

Rector: químico Roberto Medellín.

Secretario: abogado Julio Jiménez Rueda.

Tesorero: contador Enrique D. Vásquez.

Jefe del Departamento de Intercambio Universitario: profesor Pablo Martínez del Río.

FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS,

San Ildefonso, 33.

Director: médico cirujano Enrique O.
Aragón.

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
SOCIALES,

San Ildefonso, 28.

Director: abogado Rodulgo Brito.

FACULTAD DE MEDICINA,
Rep. de Venezuela y Av. Brasil.

Director: médico cirujano
Ignacio Chávez.

FACULTAD DE INGENIERIA,
2a. Tacuba, 5.

Director: ingeniero Mariano Moctezuma.

FACULTAD DE ODONTOLOGIA,
Av. Brasil, 35.

Director: cirujano dentista
Rafael Ferriz.

FACULTAD DE CIENCIAS E INDUS
TRIAS QUIMICAS,

Popotla, D. F.

Director: químico Rafael Illescas.

FACULTAD DE COMERCIO Y ADMI
NISTRACION,

Calle de Humboldt.

Director: contador Roberto Casas
Alatriste.

FACULTAD DE ARQUITECTURA,
Academia, 12.

Director: arquitecto José Villagrán García.

FACULTAD DE MUSICA,

San Cosme, 71.

Director: profesor Estanislao Mejía.

ESCUELA NACIONAL PRE
PARATORIA,

San Ildefonso, 33.

Director: abogado Vicente Lombardo
Toledano.

ESCUELA CENTRAL DE ARTES
PLASTICAS,
Academia. 12.

Director: profesor Francisco Díaz de I¡eón.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR,
San Ildefonso, 33.

Directora: profesora Juana Palacios.

ESCUELA DE EDUCACION FISICA,
Centro Benito Juárez.

Director: Luis Madrid Mendizábal.

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA
VETERINARIA,

Plaza de Santa Catarina, 14.
Coyoacán, D. F.

Director: médico veterinario José Felipe
Rulfo.

BIBLIOTECA NACIONAL,
Av. Uruguay e l. la Católica.

Director: Enrique F'ernández Ledesma.

INSTITUTO DE BIOLOGIA,
Casa del Lago, Chapultepec.

Director: profesor Isaac Ochoterena,

INSTITUTO DE GEOLOGIA,
Ga. Ciprés, 176.

Director: ingeniero
Manuel Santillán.

OBSERVATORIO ASTRONOMICO
Tacubaya, D. F.

Director: ingeniero Joaquín Gallo



Publicaciones de la Universidad Nacional Autónoma
NOMBRE DE LA OBRA NOMBRE DEL AUTOR PRECIO

1. Antolo¡rla de la Prosa en México .. : .
2. Apuntes de Lógica ..
3. Autobiografía de Froebel... ..
4. Biografía de México ..
5. Cirugía del Abdomen ..
6. Contabilidad Industrial ..
7. Crónica de la Real y Pontificia Universidad de

México (2 Tomos) ..
8. Declaración de los Derechos y Obligacionts Civi-

les de la Mujer .
9. Aparato Genital Femenino .

10. Elementos de Botánica ..
11. Elementos de Geología ..
12. Estadística Elemental .
13. Fisiología General... ..
14. El Folklore y la Música Mexicana ..
15. Filosofía del Derecho ..
16. Flora Excursoria del Valle de México : ..
17. Geodesia Elemental .
18. Geografía Física : .
19. La Justificación del Estado .. : ..
20. La Nueva Política Comercial.Americana ..
21. Las Cactáceas de México .
22. Los Ensayos Monetarios .
23. O~er~t~ria Quími,C~ Orgánica ..
24. PrlDClplOs de EstetICa ..
'25: Reglas Catalográficas .
26. Synthesis of Mexican Archaeology ..
27. Teoría de los Errores .
28. Antología de Poetas y Prosistas Hispanoameri-

canos .
29. Biología ..
30. Historia de la Música .
31. El Neologista Técnico ..
32. Métodos Topográficos ..
33. Manual de Derecho Obrero ..
34. Nociones Fundamcniales de Químien (2 Tornos) ..

De la Plaza y Jaén..... 12.00

A. Teja Zabre · .
U. Valdés .
Durán .

35. Sugerencias Revolucionarias .

J. Jiménez Rueda ...... $ 2.00
A. García de Mendoza 0.75

0.50
1.50
1.00
0.50

F. Cosentini................ 0.75
E. Ramírez........ 3.00
Reiche....................... 2.00
L. Salazar Salinas....... 4.50
F. A. Benavides......... 1.00
F. Ocaranza.......... 4.00

2.00
F. Cosentini....... 8.00

1.50
R. Toscano............... 2.00
P. C. Sánchez............ 2.50
J. Rivera P. C.......... 2.00
R. Quintana.............. 0.25
l. Ocbot.erena............ 2.00
R. Quintana.............. 0.25
M. Garda Junco........ 2.50
A. Caso....... 2.00

1.50
R. Mena 0.50
R. Toscano....... 2.50

F. Monterrle...... '1.00
I. Ochoterenn 2.50
A. Herrera y Ogazón... 4.00
M. García Pérez 2.50
R. Toscano...... 7.00
J. J. Castorena.. 3.00
M. Gardll Junco y M.

E. MOl'llles..... 4.;'0
R. Ramos Pedrunzll.. 0.25

SE ATIENDEN PEDIDOS POR REEMBOI.SO OC. O. n.

SECCION EDITORIAL

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
CALLE DE JUSTO SIERRA NUM. 16

MEXICO, D. F.

NüTA.-A los estudiant.ns universitarios se les concede descuento nspecilll de 10
por ciento. Esta lista anula a todas las ant.eriores.
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