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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
titución de cultura en el país, y consecuente eon 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, que los
lectores de ella expresen claramente su opinión s01)re la misma, que inicien mejoras
corrijan yerros y sean verdaderos guías en la marcha intelectual de la misma. Universi~
dad de México no es, como su nombre lo indiea, obra de un individuo, de un O'rupo de
una capilla, es la obra de todos: maestros, alumnos, ex alumnos, es la obra d: la Uni
versidad que, al conseguir su autonomía, )la llegado a una mayor edad preñada de buenos
augurios, pero también colmada de eompromisos contraídos con el pueblo que la sostiene
y eon la República que tanto espera de ella.

Las opiniones que se viertan f'n esta revista son de la exclusiva responsabilidad de
sus autores.

Toda correspondeneia relativa a la Redacción delJPrá ser dirigida al Secretario.
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UNIVERSIDAD DE MEXICO

TOMO I ENERO DE 1931

PASEOS COLONIALES:
COIXTLAHUACA

No. 3

POR MANUEL TOUSSAINT

~
E madrugada, el camino con su vida misteriosa y fantástica,

poblado por la imaginación con mil monstruos descomu
nales. Amanece lentamente y refresca la brisa, que al ascen
der las cuestas fatigosas se torna viento terrible y helado.

Media hora de reposo para almorzar y fortalecer el cuerpo y el es
píritu, y de nuevo a caballo, aguijando con el tesón que deben haber
tenido los conquistadores.

Coixtlahuaca está en el fondo de un valle tan estrecho como un
barranco. Se oyen las campanas de su templo, se le siente ya cercano,
se cruza uno a cada momento COn los viajeros que van y vienen del
pueblo, y no se distingue ni una casa. De pronto aparece completa,
extendida como en un anfiteatro. Allí está la gran iglesia con su pe
queño campanario y su capilla abierta al costado: inmediata la gran
plaza, por el lado del norte, con su palacio municipal en alto, para
llegar al cual hay que subir una escalera que queda al cabo del portal
que cierra la plaza, o la escalinata ancha que se halla cerca del reloj
nuevo, ese bendito reloj que está aislado y no vino a mancillar con su
estilo diverso la solemnidad arquitectónica del templo, como ha ocu
rrido en tantos pueblos.

Nos dirigimos al palacio municipal a presentar nuestras cartas
patentes. El edificio es moderno y sin interés, pero debe haber sido
hecho sobre uno antiguo al que las reparaciones han ido quitando
carácter, una tras otra, y del cual sólo restos se ven, como tres arcos
cegados, en el patio. De medio punto, descansaban sobre pilares
cuadrados, bajos, adornados, así como los arcos, co'¿ rosetones es
culpidos. En la orilla superior del muro, sin cornisa, hay un escudo

I de armas y varias piedras, incrustados. Concluída nuestra embajada,
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en pilastras que se prolongan hacia arriba formando dos cuerpos y
uno intermedio y rematados por sendos crochels góticos: el primer
cuerpo tiene su entablamiento completo: el segundo. un friso angosto
y una pequeña cornisa. y el intermedio. solamente cornisa. Los tableros
que hay entre las pilastras del primer cuerpo son lisos: en el intermc·
dio tienen cuatro pequeños nichos cada uno y en el alto dos intere·
santísimos relieves que reúnen los instrumentos y símbolos de la
Pasión acomodados como en la hoja de un códice precortesiano. y con
tal sabor indígena. que una cabeza humana que figura en cada uno
tiene un signo náhuatl de la palabra saliendo de su boca. Por más
que ambos relieves son iguales. puede notarse que fueron tallados por
diversos artífices. sobre todo en los motivos susceptibles de recibir
la huella personal: véanse. por ejemplo. esos gallos ingenuamente
esculpidos. cómo revelan personalidades distintas. La puerta es como
la de Yanhuitlán. con arco carpanel o de tres centros. adornado con
casetones. que en vez de puntas de diamante tiene rosetas esculpidas:
en las enjutas los mismos medallones: la {mica diferencia consis.
te en que es más esbelta la de Coixtlahuaca. El cuerpo intermedio 10
ocupa en su centro un motivo también semi.circular. pero en vez de
tener esculpida una concha. presenta tres figuras en alto relieve.
cada una en un compartimiento de los tres que se forman en el semi.
círculo con dos fajas verticales.

El tercer cuerpo está ocupado en su centro por el motivo acaso
más original que hay en Coixtlahuaca. que también existe en su
portada principal: una gran ventana circular que presenta la dispo.
sición de una· flor enorme. ¿Es este motivo una combinación de las
ideas que presidieron la existencia de las rosas en las catedrales
góticas. con las que supieron estilizar la flor "xóchitl". en el arte pre·
cortesiano? Cada una de las tres fajas de casetones que componen la
ventana y los compartimientos en forma de pétalos que por el exterior
la circundan. tienen rosetas en su hueco. para darle homogeneidad
con el resto que tiene igual clase de ornato.

La portada principal presenta una disposición análoga: la puerta
con arco de medio punto. sus medallones en las enjutas. entre dos
pares de pilastras dóricas. adornados de casetones con rosetas así
como el arco. Algo peculiar en esta portada es la profusión de nichos
que en ella hay: en las entrecalles de las pilastras. en el primer cuerpo.
hay ocho nichos de cada lado: en una especie de ático que corona el
entablamiento del primer cuerpo y en el que se forma un frontón trian.
guIar con un escudo en su centro. hay dos nichos de cada lado. y en el
gran cuerpo central donde hay una rosa como la de la portada del
costado. exactamente igual. un poco mayor. hay seis nichos de cada
lado. La portada termina con un gran espacio en que mueren las
columnillas que prolongan hacia arriba las pilastras del primer cuer·
po: en los tableros laterales hay dos medallones con retratos esculpi-
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allá del cuerpo de la portada; su..rud~aco.ntrasta con l~ finura de la
talla:. '~ti,únicointeré's.consisteen varlas"pledras esc~lp~das en forma
deni~hosy dos ca'n:un ;~elló dibujo de' flor., a la manera mdígena.

" En' ~l in~ér{~rencóntram~su~a hermosa nave orientada. cubierta
con riq~í~ima:.bóve4ól de trac~~í~:'Ia pintu~a. aunque moderna. acusa
p~rfect~mente, las n~rvaduras; como, en' cada tra~o hay terceletes
y 'l~¡fadu!as, es pr~pl~mente,l~ que, se ~la"?,a una boveda d~ devana
dera: consta de cuatro espacIos y el abslde. que es semloctagonal
~.q~e tie~e'~nabóvedapor paños que concurren a u~ centro posterior
álarcó triunfal. de modo que se forma una estrella perfecta. Tanto
los arcos fajón'es como los lor~erós parecen s~r de medio punto. así
como los ojivos;' En, los 'tramos que quedan junto al coro y junto al
ábside. adem:ás de los terceletes hay nerváduras que forman un anillo
al~ededór de la clave' maestra'. Las claves' están esculpidas algunas
co~: mot~~os or~amentales geométricos y otras con. figuras; éstas

- ¡'~~s~nta~ formidable inte'rés por el carácter asiático. chino. que pre
;~Iltan:,una que. se .pued~ ~ejor apreciar por hallar~e sobre el coro,
repre'sentá a Cristo crUcIfIcado•. la cruz clavada en unas peñas de
¿~t~~'lás'euales'surge a la izquierdza un ciprés y entre ellas una
é~fé~a.·A la d~recha un ritonje éón una aureola de santo. adorando
a C~istó.'y arriba de" él. en el espacio que queda hueco. un cántaro
con una rotura en el borde. Todo elló sobre un fondo liso y con un
carácter chino tan vigoroso. que el Cristo tiene el rostro de esos dioses
bigotudos y gordos tan frecuentes en la estataría del Celeste Imperio.
Es esta colección de claves documento importantísimo para la historia
de nuestra escultura decorativa.

. Una dispos;c;ón ~riginal es en' Coixtlahu~ca la de los contrafuer
t~s que detienen él empuje de las bóvedas: por el exterior están embe
bIdos en un muro que termina en talud a la altura de las ventanas;
en este muro se abren por dentro enormes arcos. a modo de capillas.
donde quedan los retablos. Sobre estos arcos. en muros que sostie
nen las formas sobre que sé mueven las bóvedas. se abren las venta
nas que iluminan el edificio.

. Los cuatro tramos que forman la nave están separados por los
mac~ones de los arcos de que he hablado y por semicolumnas que
sostienen los haces de nervaduras de las bóvedas Est I- d II . 'h . as ca umnas
emPb~ra ,as egan asta él suelo únicamente en la división del tramo
p;es,lterlal y el r~sto de ,la nave. en tanto que en los demás tramos
sololl~egan.ed.elje~ coro.basta el arranque del arco que lo sostiene. y
en e mterme 10 e osotros dos tramos; hasta la imposta de los gran
des arcos de descarga' que abrigan los retablos.

Abla derechadelaentr~da. en el tramo q'ue queda d b . d I'11 .. . e aJo e coro.se a re una ca,pl a' con un gran arco'· en asa d t d
d tI' e ces a. encua ra-

o en re gruesas co umnas salomónicas y coronado por un entabla-
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dos de busto yen el centro una cartela y una águila. En el friso hay
una inscripción latina de bellos caracteres. con la fecha 1576. Como
esta fecha no cupo en el espacio del friso. se halla fuera de la portada.
en el resalto que se forma para relacionar el cubo de la torre con el
frente del edificio.

Antes de penetrar al templo notamos que junto a la portada lateral
hay un enorme contrafuerte. o más bien un cuerpo de ruda construc
ción en el que quizá pensaban hacer una capilla. pues no llega más
miento que sigue la curva del arco desde el nivel de los capiteles de
las columnas: todo el sistema está cubierto de ornatos en relieve
policromados y presenta un aspecto de arquitectura popular que acaso
data del siglo XVII. Esta capilla está consagrada a la Virgen de Gua
dalupe. pero desde antes de esta advocación sirve de bautisterio.

De los retablos que adornan el interior son interesantes. aparte
del mayor. el dedicado a la Virgen del Rosario y el de Atocha. Son de
madera dorada y tallada. de .factura pre-churrigueresca. Es asimis
mo interesante el púlpito. tallado en rojo con adornos dorados.

El gran retablo mayor ocupa todo el ábside. pero sin marcar los
planos. Consta de cuatro pisos de cuadros y nichos divididos por
pilastras en veinte compartimientos. La obra de talla está pintada
de blanco con adornos en oro. Es del siglo XVIII. pero se han utili
,zado elementos del retablo anterior. Lo corona un tímpano triangular
en que aparece el Padre Eterno en pintura. Aparte de ésta hay nueve
pinturas grandes en los compartimientos y tres menores apaisadas.
en la parte inferior de cada uno de los compartimientos bajos. los
dos de la izquierda y el de la derecha pegado a la orilla del retablo.
pues el que está junto a la mesa del altar ha perdido sus pinturas.
Estos cuadros representan a los apóstoles. En el nicho central más
alto. abajo del Padre Eterno. hay una pintura moderna sin interés.

Las nueve pinturas interesantes están en los tableros que corres
ponden a las orillas del retablo. cuatro de cada lado. y la otra. que
representa un Calvario. en el compartimiento central segundo de
arriba para abajo. Las de la derecha representan. en el mismo senti
do: San Joaquín. La Resurrección. La Adoración de los Reyes y la
Anunciación. Las de la izquierda. Santa Ana. la Aparición de la Vir
gen a los Apóstoles. la Presentación al Templo y la Adoración de los
Pastores.

Los cuadros pertenecen al retablo anterior como quizá los marcos
que los contienen y esas columnillas abalaustradas y cubiertas de
ornatos que tanto contrastan con las pilastras del siglo XVIII. A tra
vés de los retoques que sufrió al ser reparado el altar. la pintura deja
ver aún sus caracteres. No es. por lo menos ahora. un pintor de bri
llante colorido: predominan en sus creaciones las armonías mortecinas
y cierto empleo de manchas uniformes que construyen sólidamente
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:'1,' "d' ' E'I-' t',..~ta"g~stáde los '~scorz~sviolentos, retuerce sus hgu-c·cua ro. ar 1...", 'd" d' ,
, -'1 . A" " t 'les' p'arec'en' empeñados en ar lentes Iscuslones teo-l,ras ~ os pos o , ,', " lId

'I6gicas; argU:':11ent~ndo .con ,el. ge~~o y hasta con, e, revue o e sus
: ,N .' 'Eate'sentldode lo dramatlco por el mOVlmlento y no por la
,panos. " ..... . ' d 1 d" 1
expresión del rostro, prOVIene, en pmtura, , e aque IVInO 0':0 y
'aud~, el Tintoretto? Dentro de esa tendenCIa, ,un?" ~e sus predllec-

r

~io~es es hacer resaltar las manos, lenguas del sentImIento para ~stos
al'1.c~n~d.o~. ,Go'n; l~s, c.u'adrósde André~ 4; la ~oncha, de ~anhultlán,
hay semeJanza:,sohr~'~odo de comppslclo,n ~ ,veanse, por ejemplo: l,as
Ador~cione"s de los Pastores y las Anunclaclones, que -ocupan SItIOS
:a~ál~gos pero c~mbiad,os. ~s indudable qu: una Ador,:ción e~tá
hech.a.imitando a la otra: es Igual el grupo de fIguras, el Nmo, la Vu-
,g~~" el p~st0:t: arrodilla?o ~ la de:echa. ~ero el. :uadro de Con:h~ es
reposado, sus personajes Impávidos y sm paslOn. ~l de aquI ,tIen,e
niá's drairiaticidad: el pastor 'ha doblado las dos rodillas, se ha Inch
'riado hac:ia el Niño, sus m~noshan esbozado un atrevimiento de caricia,
'en' t~nto 'el Niño, que en Yanhuitlán tenía los brazos cruzados sobre
~I pech'ó, los ha abierto como para recibir la adoración, El movimien-
to: del. pastor ha compu~sto más armoniosamente el cuadro, Ya no
qUéd,a~~egran hueco que en Yanhuitlán hay entre el Niño y 5US ado
'-á~9,res. ,por estos detaIles que mejoran relativamente la pintura de
Cqix;tláhua~a, me imagino que es posterior a Andrés de la Concha,
.con influencia de él, no directa, quizá, sino de sus obras realizadas

" .
,'. El convento presenta muchísimo menos interés que el templo,
Su clau'stro es sólo bajo, de arcos de medio junto, achaparrados. que
¡d~s,cansan en do~ semi-columnas lisas, cuyo fuste se prolonga más
'arriba de los capiteles y forma la arquivuelta; ésta se halla vigoro
'samente acanalada. Cubren las alas del claustro bóvedas de medio
cáñ:óri, "con dobletes que de'scansan en ménsulas y están unidos por
'sus clavos éon una nervadura corrida, Notable es en este claustro
U1!~ puertecilla de arco c01?:0pial que tiene un alfiz de gruesa moldura
y, dentro,4e él relieves vegetales vigorosamente esculpidos, Análoga
a éElt?-, q,ulZá más b~ll@., es la puertecilla que sale del coro a la escalera:
.su. ~hbuJoes más, sencillo: su relieve no menos fuerte. Las maderas
clee~ta, puerta presentan aún carácter gótico en su talla: estos per
gam~nos'plega:dos,cara,ct~rísticosde la carpintería ojival.

~abie,n~ódesc~itó 'cón todd'detalle esté templo, juzguémoslo ahora
, arqultectonlcamente en su conJ'unto S t'l d 1 R" '" ' u es 1 o es e peno ena-
clmlen~o,perohnoplateresco: el artífice ha tomado los elementos re-
nacentistas y a cl:eado ca 11 l "1 l b

' NI" b d ' " 'f' n e os a go origina: a o ra no parece
espano a~ o e ece· y satis ace l 'd d d l M' l' . d' 'f' ',,' d " ", as neceSI a es e a lxteca' evanta
un, e liCIO ,e muros gr d' " 1 d ". d" ,uesos, ISlmu an o, cama hemos VIStO los
gran es ,contrafuertes, y Bobre ellos lanz b" d' d ' Q'
daba dentro de 1 ,. d ' , a ove as e crucetla, ue-os canones. '" ' ,, d H d' h e su tIempo Bln aflharse a un tipO deter-
,mina o. e IC o que creo' °b dI', -son o ras e mismo arquitecto, esta
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iglesia con su capilla anexa, la -capilla viej a de T eposcolula, y el tem
plo de Y anhui tlán. Impera el mismo criterio ecléctico en las tres
obras; salvo la portada lateral de Yanhuitlán, que sí tiene los caracte
res platerescos, pero que más que española parece italiana. Com
páresele, por ejemplo, con la de Acolman, netamente española, los
tres monumentos pertenecen a una escuela renacentista por su cri
terio y sus componentes, medieval por las necesidades telúricas de
la región, y forman todos tres, un grupo al que no se hallará semejanza
en ninguna obra del país, salvo las imitaciones inferiores que pro
vocaron en la misma Mixteca. Para la realización de sus ideas, conta
ba el arquitecto con enormes yacimientos de piedra, casi labrada,
pues en infinidad de sitios de la Mixteca se hallan canteras formadas
por estratos de todos los gruesos deseables, de donde fácilmente pue
den obtenerse sillares perfectos; contaba con la habilidad técnica
de los canteros que supieron labrar las filigranas que hemos descrito;
contaba con la infinidad de indios necesaria para levantar obras tan
portentosas: la fuerza creadora, la concepción arquitectónica hábil
mente resuelta, pertenecen sólo al artista. Y aquí ocurre, dadas las
diferencias que hay entre estos edificios y sus contemporáneos de
Nueva España, ¿no se tratará de un arquitecto italiano? Hurgoa
habla repetidas veces de un maestro italiano que estuvo en Yanhuitlán,
pero se refiere a él como autor de los enormes botareles que salvaron
a la iglesia; sin embargo, son tan vagas y poco precisas las noticias
que da cuando no se refieren a su tiempo, que es casi seguro que gran
parte de sus datos están tomados de la tradición, y así lo único que
sabemos es que un arquitecto italiano estuvo en la Mixteca. Nada
imposible es que él haya sido el autor de los tres admirables monu
mentos.

"Coixtlahuaca" es palabra náhuatl. que significa llanura de
culebras; su nombre mixteco con igual significado y único que debería
tener hoy el pueblo, es Yodocoo. En tiempos del primer Moctezuma
era reino independiente, de gran importancia como centro mercantil
de la Mixteca. Reuníanse aquí comerciantes que venían desde Mé
xico, Texcoco, Chalco, Coyoacán, Atzapotzalco, Xochimilco y Tacuba.
Aquí adquirían grana, pluma, jícaras con adornos de oro y plata, te
jidos de algodón y de pelo de conejo, cacao y oro. Aquel rey sojuzgó
a Coixtlahuaca. Los historiadores refieren así la conquista: regre
saba para México una gran caravana de mercaderes cuando fueron
asaltados a mano armada y muertos ciento setenta bajo la fuerza de
los mixtecos. Moctezuma envió una solemne embajada al rey
de Coixtlahuaca, Altonaltzin, quien la contestó orgullosamente. Co
menzó la guerra, que fue en un principio favorable a los mixtecos,
pero éstos fueron al fin vencidos y vieron ocupada su capital. Moc
tezuma impuso un feudo al otro rey y le dejó tranquilo; mas los ca
ciques mixtecos se sublevaron y le dieron muerte. En seguida gober-
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nó Cuauhxóchitl. nombrado por el vencedor. Se cree que la toma de
Coixtlahuaca por los mexicanos aconteció en 1464.

Hemos concluído nuestra tarea; nos agobia. más que el cansan_
cio. la certeza de haberlo visto todo. de no esperar más sorpresas.
Consagramos a la amistad y al ocio pleno de comentarios nuestros
últimos instantes de este día. Tenemos aquí amigos; amigos de nues
tros amigos. que nos han abierto sus brazos. Sentimos que el afecto
echa raíces dondequiera; que. apenas llegados. no somos extranjeros.
Mas todo pasa con la vida. Hemos arreglado ya nuestros caballos
para la madrugada del día siguiente. ¿qué nuevas impresiones tendrá
para nosotros ese nuevo día? Y ante el misterio de lo ignoto cercano
-¿qué es una noche?-entregamos al sueño nuestras rendidas hu
manidades. acariciadas por nobles vislumbres de belleza.
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EL LIBERTADOR SIMON SOLIVAR·

POR ANDRE5 IDUARTE

+lAy un Bolívar no más, e~.Bolívar-~olívar,Don Quijote ~olívar,el
Hombre-Hombre. QUIJote, Bohvar, Hombre: SInómmos una
munescos. De este Bolívar no se puede hablar más que con
recio acento vascuence y con palabra troquelada en hierro de

vieja lengua castellana.

Se han manufacturado neciamente y se manufacturarán aún otros
bolívares, otros bolívares que merecen la minúscula como las monedas
para las que un nombre se transformó en apodo: un bolívar francés,
un bolívar mestizo y un bolívar ruso. ¿De Francia, de la raza cósmica
y de Rusia? . .. No: salieron sietemesinos o en aborto más imbécil
que criminaL en nuestra pobre América, víctima siempre de las falsi
ficaciones. Falsificaciones de toda especie, desde la del vino Rioja
hasta la de un André Gide con su vicio y sin su genio ...

Salió el bolívar francés, el bolívar de los que paren letras por gala
fecundación, porque su mente femenina fecundación ajena necesita.
El bolívar de los que manchan papel en español galaico, de los que se
quedaron con la tinta volteriana entre las venas, tinta escéptica que
les corroe la carne y les brota en cinismo yen sarna intelectuaL porque
es sangre robada, porque no es la suya. Este es el bolívar de los litera
tos, quiere decir hombres a medias, quiere decir semimujeres, quiere
decir emasculados. También el bolívar de los idealistas de melena y
baba, que se sienten Dantones y Robespierres, de los que leyeron
"Los Girondinos ", de los que se atoraron en el liberalismo, de los
que no tienen espiritualmente ni demarcación ni raigambre.

¿El bolívar mestizo? . .. Lo amestizaron o lo van a amestizar.
Tuvo o va a tener frases bonitas y ninguna ideología, verbo selecto
y no el verbo en monte-en monte que se desquebraja-que nuestro
Bolívar tuvo. Nos han dado y nos van a dar por Bolívar un Santander
gritón e invertebrado, ni siquiera apto para la facilísima labor de ma
tar. Ha estado o va a estar-estar, no ser, que es el verbo divino-
nacido en sangraza de la conjunción de veinte libros ajenos con sen
siblería de raza síntesis. IVeinte libros ajenos! Veinte, más un alma

* Trabajo que obtuvo el primer premio en el concurso abierto por la Univenidad Nacio
nal con motivo del centenario de la muerte del Libertador de América.
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. - b alma absorbiéndolos y diluyéndolos. Conse-
sIn armazon. una su - 1 1 . 1

. 1 b 1- amest;·ado' el bolívar de a cu tura mestIza. ecuencla: e o Ivar AA" il f
bolívar de la descultura. Habrá de estar de m. armas y ma?er~s.

- Ser amorfo es no ser. Lo fabrIcaron o lo fabncaranpero nunca sera. -.. 1 h '
1 t S que confundirán el rayo de Bolívar con e mac ete aeos poe a . •• 1 ' . ,
cualquier generalazo de selva amerl.cana ; y os erualtazos-,-aoc-
tores Topsius que no sólo en AlemanIa malnacen-que entraran con
mirada zahorí en un alma tortuosa y en pavorosos secretos que ~ues

tro Bolívar--entero. neto. cabal-tampoco tuvo. Ya hemos tenIdo y
vamos a tener todavía' bolívares mestizos. bolívares mescolanza.
bolívares en petate y bolívares en meren~ue. ~ to.do eso. manufac~ra
de la mentalidad sin molde. de la II,lentalldad hlbrlda. de la mentalidad
revoltura. de lá submentalidad sin demarcación ni raigambre.

¿Y hay un bolívar ruso? .•. Si no lo ha habido. lo hab~á. Porque
lo ruso nos inficiona. no porque sea ponzoñoso lo ruso. smo porque
la sal disuelve las babosas de los estanques. Un bolívar que va a tener
algo de Karamazov; de Mitya. el impulso; de Ivan.la duda. Y también
de Sachka Yegulev: pureza para hacerse fracasar. fe para morir como
los asesinos santos. sin ideología. estérilmente. infructuosamente.
Misticismo ruso que sube al cielo y en él se pierde. no misticismo es
pañol unamunesco. bolivaresco. que toma a Dios y lo baja al mundo
y con El y con Santiago hace y deshace. Santo Domingo de Guzmán.
Ignacio de Loyola. Teresa la Santa. para nosotros; no Karamazov.
no Yegulev. no Kolesnikov. Misticismo ajeno que en tiempos de la
rusofilia-ojalá rusofilia: rusomanía-quiere encajarse en quienes
tuvieron el misticismo hispánico. tan grande y tan nuestro. Misticis
mo hispánico clásico. "espontáneo y no erudito. moral y no metafí
sico: la voluntad de Dios encarnada en los hombres". Misticismo
hum~no.de masiado humano. y tan divino: terrenal y tan celestial. tan
cósmlco--aquí sí lo cósmico. •'Transformación de la caballería-caba
llería a lo divino--. individualismo hecho religión." No se le ponga
a Bolívar ropa de santo. No lo fue y era claro que no lo fuera. I tan
Hom~re! No dc:masiado H~mbre: l.a cifra máxima, pero dentro del
compas Hu~anIdad. ParadIgma e Ideal de Hombría: y es maravilla
cuando el Ideal se casa con el paradigma. No superhombre. sino
el H~mbreelevado a la mayor potencia. hermanándose la cifra con el

_InfinIto. No pedantesco uebermensch. apunta Unamuno sino el Hombre
todo Hombr:, "no el qu: quiere y no logra. sino el q~e realiza." El
hombre espanol que nacIó en el solar e"pan~ol 'e A " , d·-- 1 f' ., a menca. amo y o lOTMpano, y d ue a. expIrar b~j~ :1 techo español del español que fue

d
e arques e Mler. Su mIstICIsmo no tiene ni puede tener nada

e ruso.

Pero por encima de los mil b 1- 1'-
EIB 1- 1 1B lí _. o Iv~re~ resp anaecera uno. uno. uno.

o Ivar so o. e ovar UnICO P 1 f' - 1- . .
El - . . S' B . o I aSlCO, SI, ec ectIco. sí. pero únIco.

unlco a qUIen axnte- euv ~ l' . Pe sena o ya qUIen ereyra y Fombona
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pirograbaron en las almas: "el joven romántico de 1804, el diplomá
tico fastuoso de 1810, el jacobino feroz de 1813, el paladín de 1819,
el estadista de Angos tura, el imperator de 1825". Todos fundamen
tales y un único Bolívar. Desde el de los bigotes caudillescos y los
ojos homicidas de la guerra a muerte, hasta el que Pereyra nos dio,
en florida imaginación :61ial. haciendo sobrevivir veinte años a Bo
lívar y a su biógrafo, y en la mansa y pensadora Bruselas, en posi
ción sedente, "con la cabeza fatigada y triste". Desde el peleador
hasta el desiluso, hasta el maldiciente, hasta el moribundo, hasta el
Bolívar muerto y sepulto. Unico y solo. Don Juan conquistando
pueblos y corazones. Alonso Quijano vuelto a la amarga razón y des
iluso. Suma y compendio de Bolívar, de los Bolívares con mayúscula.
A su lado, Sancho, un gran Sancho, el Sanchote que es el Conti
nente mestizo y criollo.

Del Bolívar-Bolívar se hablará. Del Bolívar que tiene deber de
amar la juventud joven, y sólo ella. Deber y derecho de amarlo. To
dos los bolívares franceses, mestizos y rusos no serán sino la conse
cuencia del Centenario, esto es, de la moda y del arti:6cio. Bolívares
inadmisibles: los bolívares mutilados, los bolívares cojos y mancos,
los bolívares acéfalos y acárdicos. .

Encima de ellos el Bolívar que con sus brazos alcanza-él lo dijo
majestuosamente en su carta a Páez-del Plata al Orinoco; que atra
viesa mil leguas de montañas como dolores y de dolores como mon
tañas; que va con sus piernas cansadas de abatido San Cristóbal,
hollando la hojarasca de la ilusión de otros tiempos, a darse a la
muerte, católicamente, en San Pedro Alejandrino. El Bolívar-Bolí
var, hispánico en la guerra, hispánico en la hora última, unamunesco,
quijotesco. El Bolívar de Unamuno, de Pereyra, de Fombona. Nues
tro Bolívar, el Bolívar de la América amarga.

A este Bolívar estudiamos hoy porque siempre lo estudiarnos antes.
A este Bolívar, corno homenaje de juventud enhiesta.

• • •

Todos los hombres tienen una historieta y algunos pueden sumarle
una historia. La primera, sin moraleja; la segunda, con moraleja y
enseñanza. Los hombres con historia son el representativo de Emer
son, el superhombre de Nietzsche, el héroe de Carlyle, el Hombre de
Unamuno. El biógrafo de Bolívar nunca podrá ser-si siente al per
sonaje--un narrador de historietas. Todas las empresas que acometió
Bolívar, todas las palabras que Bolívar dijo, no son la verdadera obra
de Bolívar. Son los ornamentos de la obra, y el esqueleto de ella es el
que hay que buscar y precisar. No es Bolívar el microbio a quien el
microbio de laboratorio pueda escudriñar con el microscopio. Hay
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er la vida 'de Bolívar y entender dentro de ella. detrás de ella.
qlue v .' de los cien músculos acoplados del Genio. Fue Bolívar une armazon . '1 .
orador. pero algo ~ás que eso; un escritor. pe~o no so o un escritor.
un militar; pero "entre otras cosas". un esta~~sta:.pero no, le .b,astó
ser un estadista. Fue--Vicuña Mackena lo diJO- la multlphcl,dad
de las facultades del Genio". En el fondo de sus obras como eSCritor.
como estadista. como militar. es que se halla la fuente generadora de
su grandeza.' Es allí que está su ideología. saliéndosele en las frases
de sus proclamas hirvientes. brotándo~eleen las órdenes de las a~cio
nes gueJ.'reras. armonizando en todo tIem~o y lugar su ?ersonahdad
poliédrica y sQrprendente. Bolíva~ necesita ser en!7ndldo ~ás, que
examinado: sentido. más que analIZado. ComprenslOn y sentImiento
que hacen al Bolívar nuestro. al Bolívar-Bolívar. el único que aún
puede importar a la América desilusa y amarga. Lo que tuvo de vida
10 tiene aún. y habremos~ de tomárselo para echarlo a dar fuerza al
cauce humano. Por eso en su biografía debe haber más ensayo de
interp~etación que manoseo erudito de polvorientos papeles. Que
Bolívar juró en el Aventino o que imprecó en medio del espanto del
terremoto de Caracas; que amó a Fanny o dejó de amar a Manue1ita la
Bella cuando la calificaba de loca... Detalles que juntos dan la clave.
para poder pasar a la historia desde la histo.rieta. Pero no es la his
torieta en sí misma 10 que merece la atención del biógrafo. Martí-otro
hO:!Jlbre también de historia-escribió que "no mueren nunca sin de
jar enseñanza los hombres en quienes culminan los elementos y los ca
racteres de los pueblos: por10 que. bien entendida. viene a ser un curso
clehistoria la biografía de un hombre prominente". Un curso de histo
ria... Aunque cabe a tiempo subrayar que en Bolívar culminaron los
caracteres del pueblo español y más precisamente los de la minoría
criolla que en el viJ.'reinato se hizo' un alma particular y característica
y no ~o~ eleme~tosdel pueblo americano. porque pueblo. dentro de la
definl~lón estricta de Derecho Público. ni lo ha habido ni lo hay en
Am~rlca. P~~ semejante reciocinio ,llegó José Verissimo a afirmar que
~ohva~ fue u~ producto del mediO social. un producto no natural.
SInO milagroso .

Sentir a Bolívar. interpretarlo entenderlo H '1 '
b " f h" e aquI e camIno

para un logra o onrado NI' . d 1 l' l'
d

N' unca e microscopIO e nove lsta ap lca-
, o a una montana. Esto qued 1 SI' 1 D

1
. b' a para os a aVln y as esqueyroux.

para os nucro lOS. no para los hombres.

* * *
Hay un "señorito satisfecho" - .. B l' ..

al Bolívar-BoII'v L '. ~ un pre- o Ivar antes de llegar
al'. as contIngencias d' h ' b'

ción maravillosa- 1 II'd y su 5en1(~ :"ran-en com Ina-
P

que e ape I o merezc d" "
.ero para la I'nted " h b ' d f' a a Jeuvarse a SI propIo., , e;raclon a ra e ' . d 1 1su rlr en su Juventu e peso de a
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tradición y los fuetazos de la existencia. Bolívar se hizo a golpes des
piadados de vida. Nunca podría haber hecho aquel espíritu rocoso ni
la pobre lima universitaria ni la intrascendente meditación libresca.
Bolívar sólo podría llegar al pensamiento o a la acción a base de fren
tazas. Bolívar no podía lograrse más que a secos golpes de martillo. El
metal no se dibuja ni se recorta como la argamasa: se maltrata y se
troquela.

LA HISTORIETA

EL SEAoRITO SATISFECHO

Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783. Nació... Palabra
que sólo tiene una importancia circunstancial y no intrínseca. Nos im
porta porque ese nacimiento lo puso en la colonia española. entre
encajes de familia criolla de alcurnia. en un ambiente que sería batido
por los vientos revolucionarios de Francia y que recibiría el ejemplo
de Norteamérica. "el ejemplo. aún caliente. de cómo se hacen libres
los pueblos". Una infancia de casona rica y de sol americano de San
Mateo; de tradicionalismo colonial y de amplitud de horizontes cam
pesinos. La orfandad dando libertad al mozo. y rebeldía. y atrevi
miento. y etano Es la primera fragua del Hombre: la infancia sin
cariños que detengan. sin mimos que desvirilicen. Ha habido escritor
actual de izquierda que asiente que hay que preferir al huérfano como
preparado para la vida. por la sencina razón de que nunca será un
borrego. Allí está la razón de los que piden la disolución de la familia
burguesa moderna. como base de una mejor preparación del individuo
para la pelea humana. limpio de prejuicios. libre de comodidades
feminizantes. .. No creemos tanto; pero en el caso de Bolívar. j bendita
orfandad! Después. el viaje a España. haciendo escala en México.
escala que dio a Bolívar ocasión de pisar la tierra florida de Jalapa. de
oír la campana angélica de Puebla. de sentir la más opulenta ciudad
del virreinato. México silencioso y monumental. Eran los tiempos en
que el Príncipe-sí. Bolívar tuvo mucho de Príncipe: ocio. derroche.
disipación. mando-escribía hijo con y griega y servidor con
b labial. Su charla irrespetuosa con el Virrey Asanza. a quien fue pre
sentado por el Oidor Aguirre como criollo de familia linajuda. sí se
compagina con su ignorancia. Puede haber sido. es más lógico que
haya sido a que haya dejado de ser. Pero no es base de nuestro Bolí
var. Es sólo la vivacidad de sudamericano. la insolencia de señorito
satisfecho. Como esa charla deben haberse oído mil charlas de gentes
que terminarían por ser honestos padres de familia. digestivos y gené
sicos papás. A los diez y seis años todos tienen algo de genios. y a los
cincuenta años j qué pocos lo son I La vida va arrancando paulatina
mente-jycon qué dolores!-cabello. dentadura. ideal y hasta decoro.

201



V B lí E "'a a 'acer su vida ele señorito satisfecho. el se-a o var a span n . . O G
ñorito satisfecho que en libro reciente ellbuJ~ rtega y :,-sset•. el

... 't 1 he y vernu"enza social. En Maelnel entra a la vIda ar1S-senorl o as 15 • al p' . d
tocrática. Y un día da un pelotazo. en Juego. entonces rmClpe e
Asturias. después Fernando VII. Un pelot~zo que tampoco entr~ en
el esqueleto del Bolívar-Bolívar. Va a Bilbao. ~e enamora. sIgue
a Francia siendo Primer Cónsul Bonaparte. Pero bene q~e re~resar a
España. porque París con el corazón enamor~dono es ~arl~ : mas .tarde
habrá de descubrirlo con el encanto ele su dIáfana sab1elur1a atemense.
con el hechizo de su vicio internacional. Tiene que regresar. : '.y. en
Madrid se casa con "mi señora doña Teresa de Toro y AlalZa . Va
realizándose el criollo rico. el Señor. el estanciero que habrá de orar
en la santa quietud del virreinato. Hasta aquí ¿a~ónd: e~tá. el re
belde Simón Bolívar? .. Bolívar aún no se perfila. m slqUlera él
mismo s~ sospecha. Una discusión y un pelotazo también están en
los anales de veinte muchachuelos nobles del virreinato.

-' Pero la vida 10 azotará con crueldad. como lo necesita. ¡Crueldad
tan útil en la adolescencia satisfecha! A los diez meses de efectuado
su/ matrimonio. su mujer muere en sus posesiones de Venezuela.
adonde Bolívar la había llevado a pasar los primeros tiempos de amor.
Primera piedra del Bolívar: ya hay tragedia. ya hay amargura. Y ellas
darán la ruta. Bolívar casado. Bolívar marido. Bolívar papá. no hu bie
ra sido más que alcalde de San Mateo. Aunque en 1827él dijera a Perú
de Lacroix-y razón le sobraba entonces-que "su genio no era para
alcalde de San Mateo". Pero sólo eso hubiera sido. eso. eso. y acaso
menos.

Rico y triste. busca consuelo en el vicio. Y el vicio también le será
útil. porque es cruel. Util como a San Ignacio. útil como a San Fran
cisco. Vuelve a Europa. Lleva "tren de príncipe" en Madrid y en
tres meses gastaen.Londres ciento cincuenta mil francos. Iy francos de
aquellos~ Ya en LIma había despilfarrado ocho mil duros en agua
d.e coloma. Y este derroche sí amplihca el alma del mozalbete millona
?o..Lo hace generoso. le ensancha la prodigalidad. No envenenó su
Juven.tud ,~l p~?, negro de .la miseria. saboreó el ocio utilísimo para

lto~a lI~aglnaClOn e~ ~a~aJo: no pa~eció la influencia acanallante de
a mopla. Por eso VIV10 l~mplo de odiOS para el mundo. libre de renco

res para los ho~bres. SI Bolívar hubiera visto la cara de hereje de la
pobreza. la hubiera desahado como Raskolnl'kof F t l'd d "

R k 1 'k { '. . a a 1 a economl-
ca: as o ni o rIco. hubIera sido un Bolívar d 'b d d ZB l' b h 1; . un errl a or e ares.
~ 1h1Vtr po re u 1era

d
acaso acabado en otra Siberia. con la obsesión

e "ac a ensangrenta a. como el maravilloso estudiante moscovita.
París 10 consuela y 10 pervi t d' d P .. S1 . er e para no eJar e ser arís. an..,

~o cOisue oJsanta pedt;'belrs1ó?'l' En París se integra el hombre. Entien
Ce e m'inb o.. ¡nte¡ 1

h
e so o con el descubrimiento de la mujer.

onoce e aJo pn o umano. Y el alto fondo: se enamora de una

202



mundana. lejana parienta suya. Fanny Dervieu de Villars. Ama
goza. sufre. Tiene veintidós años: entra en la juventud. Su matrimonio
nio no es. varonilmente. nada en su vida: estaba en la adolescencia.
al margen del amor. dentro del primer amor-engaño. del primer
amor-capricho. Es en París-sagrada enseñanza-en donde Bolívar
descubre sexual y espiritualmente a la mujer. Así ya podrá aspirar
un día a ser el Hombre.

y la vida lo maltrata otra vez. Decepcionado. enfermo. recorre
Europa en viajes a pie. Su preceptor. don Simón Rodríguez. le "plu-

. tarquiza rousseaunizándole". "Ni el estudio le distrae. ni los place
res le encadenan". dice Montalvo. Le sobra personalidad para el aula.
le sobra inquietud para la fría página del manual. Pero Plutarco sí le
ha tendido un lazo. Bolívar cae. y para siempre. Y Napoleón-tan
plutarquiano---lo seduce y lo enferma de gloria. Bolívar se siente ya un
gran activo: presiente su fuerza. Ya está en camino de' ser un caudillo
a la americana. o un ideólogo sin rienda. Es entonces cuando excla
ma en el Aventino que independizará a un mundo. Es ya una imagi
nación amazónica encaminada hacia un punto: iser muy grande. como
T eseo. como Alejandro. como Aníbal. como el corso asesino de pue
blos! A Bolívar le preocupa mucho Bolívar. Ha llegado a la reflexión.
El vicio cansa. el mismo desorden en los estudios exige la encuader
nación a la mentalidad clara. los veintidós años piden al talento del
joven las recapitulaciones. para saberlas aun cuando no sea posible
seguirlas. Es entonces que el señorito satisfecho va a dejar de serlo.

y aquí sí cabe hablar de la tradición. y no antes. Porque la tradi
ción regula y modera al hombre. no al niño de dos años. Por eso el ár
bol genealógico no indica nada en '3í. pero mucho como mandato a los
hombres. Bolívar sabe que el primer Simón de Bolívar. de América.
fue Procurador General ante la Corte por los pueblos de Venezuela;
sabe que su tatarabuelo fue Corregidor y Justicia Mayor de los Valles
de Aragua; que el bisabuelo fue Alcalde de Caracas; que el abuelo fue
un fundador. y que su padre. don Juan Vicente Bolívar. supo guardar
la adustez clásica de la nobleza. Sabe que es un patricio. Sabe que
tiene en San Mateo propiedades que se merman por su ausencia y
por su derroche. y que la miseria es la gran enemiga de la grandeza.
La escuela de las mujeres en París-la más útil de las escuelas-o la
influencia de Rousseau y Plutarco-ideas sueltas. en manojo irregular.
casi ni en manojo. pero siempre exaltantes de la personalidad huma
na---'--. los torcedores internos del amor. la infalible enfermedad secre
ta. la edad de las recapitulaciones. la tradición y el recuerdo de la
tierra... Y la comprensión de su propio talento. de lo que tenía tras
de la frente. Y un mundo convulso. un mundo del que el pulso estaba
y está en París. Hay más allá del mar un Continente áspero. como
para un aristócrata vasco. con tradición. talento y riqueza: las tres
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riquezas fundamentales. Bolívar se sabe eso: u~ ar~stócrata. Y 10 es.
en la exacta acepción del vocablo:hombre de mmorla para gobernar.

y quién sabe si la estirpe es la que habla. si es el rudo molinero
del Ondárroa quien le dice en la abrupta lengua de su pá.ramo que
tiene que ser recto y adusto como los antepasados. Y la estirpe de los
Villegas, uno de los cuales .estuvo en las, ~avas de T olosa, y cuyos
herederos supieron conquIstar en Amerlca;. ~ la de los. Gueva
ras. que se pelearon la primacía con la famlIta de Castilla, tam
bién le exige denuedo y gloria. Denue~o y gloria sumado~ a las
añejas y severas virtudes del ascendIente vasco. Pero SI no es
la sangre. si no es la estirpe, cuando menos sí siente Bolívar la
tradición. Tiene un impulso en el pasado. un nombre que honrar.
una pauta que seguir. Un Bolívar, un Villegas. no va a vivir en París
haciendo filosofía hedonista, y menos entregado a un rastacuerismo
miserable en la rue de la Paix. A los veintitrés años se imponen a
Bolívar los ejemplos de la familia progenitora. La tradición ordena
a este joven sensual y manirroto una conducta de Señor, inapelable.
indiscutible, irrefutable.

Es entonces cuando el mozalbete deja de ser el señorito satisfecho
para entrar a ser el pre-Bolívar. Ya lo veremos en Caracas en espera
de su momento. El juramento en el Aventino-a pesar de que lleva
impreso "el clásico acento de los impostoresn_y su retorno a Vene
zuela son las fuentes determinantes del pre-Bolívar y constituyen el
adiós definitivo a la vida intrascendental de mariposa.

EL PRE-BOLIVAR

Tiene veintitrés años, ha sabido derrochar y amar, guarda en el
p.echo un poco de amargura y esconde una fe muy grande en sus des
tInos. Conoce el mundo: Europa. con su sabiduría' la Unión Norte
americana. de los hombres maquinizados y las má~uinas humaniza
das. futuro campo de las más bárbaras luchas sociales. Plutarco
poseerá por entero al pre-Bolívar, y en parte poseerá al Bolívar hasta
su muerte; Bolívar se de?ica-' 'ha s~ntadocabeza", dirán sus parien
tes-a re4acer ~a~ud ~ nqueza tr?-baJando en su espléndida finca de
San Mateo. f\lll, Inqulet~ como SIempre, leerá los clásicos. solidificará
su cultura .dlspersa y brIllante, hecha más de fantasías y viajes que de
lecturas hilvanadas. Y aprenderá "a domar potros y a atravesar él

nado los nrandes ríos" Aprend' . b" 1 .d' l5 , ..' !ZaJes aSlcos para e que qUIere ser
:;ap,on en ~merlca, el ~ranMandón en las selvas vírgenes pobladas
De 1aez·don ImSulsos de Jabalí, de Santander con ponzoñas de crótalo.
1 e .a VII a en. anEM

l
apte~ s:"ldrá un joven listo para sobrepujar todas

as lnc emenclas. rlnclpe se prepara pa 1 t d
1 ' S ra e rano. no menos e
o que se preparo alano López.
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Ya la expedición ~e Miranda-el "criollo sin arraigo". el brillante
aventurero que se dedIcó a pelear por pelear, a ser Libertador como quien
se dedica a agente de ventas: con la misma actividad y la misma falta
de toda ideología-, ya la expedición de Francisco de Miranda había
dejado en la América un primer polvorín, pero fallido. Con todo
caldeó el ambiente. El criollo rico era menospreciado por el "gachu~
pín juanetudo", como expresa gráficamente Bulnes. El sentimiento
de la nacionalidad tenía que nacer en el criollaje a causa de ese m~smo
menosprecio. Bolívar, arrogante, seguro de su papel trascendental
en el mundo, criollo acaudalado, empieza a dar manifestaciones de
desasosiego. Asiste a reuniones, levanta la voz en lugares públicos,
maldice y amenaza. Emparan, Capitán General, su amigo, le aconseja
partir y evitar así las inevitables dificultades que traerían para él sus
manifestaciones de rebeldía. En sus mismas propiedades del T uy
está Bolívar a la expectativa. Y al {in conspira-aún no como jefe--y
la revolución prospera, y un día el Capitán General es depu'esto, y Bo
lívar, en comisión de los levantados. va a Inglaterra, a~ompañadode
Luis López Méndez y de don Andrés Bello. su antiguo maestro, a so
licitar ayuda para la causa. Misión diplomática que él mismo sufraga
fastuosamente. Es 1810, es el pomposo diplomático de que habló
Sainte-Beuve. Vuelve sin buen éxito. pero'con Miranda-bandera y
jefe-a su lado. Van a organizar Venezuela. declarada independiente el
5 de julio de 1811 por una asamblea de ilusos a quienes Bolívar flage
lará después. En 1812, Bolívar, plutarquiano, amenaza con someter
a la N a turaleza "si se opone a nuestros designios". ascendiendo por
unas ruinas, en pleno terremoto. Más tarde, improvisado coronel, va
a defender la plaza militar de Puerto Cabello, y la pierde "por su cul
pable descuido ". Miranda, decrépito o decepcionado de las plebes
de América, que no correspondían como los ejércitos que él dirigió en
los Estados Unidos y en Francia. se bate en retirada: todos se le insu
bordinan, Bolívar incluso. Y es que Miranda. con política de com
ponendas. con táctica de capitulaciones, lo necesita y lo merece. Preso
va a España en donde muere en una celda de Cádiz. años después. Es
to servirá para atacar a Bolívar eternamente e innoblemente. Bolívar
consigue pasaporte para Cartagena. Primera aus~ncia con aristas
de destierro, que empieza a forjar al Hombre. La derrota lo enseña
a meditar. Va a Colombia a luchar por la libertad. Recupera el río
Magdalena e inicia su paso de triunfador hacia Venezuela. a sangre
y fuego. Es entonces que aparece el Bolívarf atídico, en respuesta a
Boves, a Monteverde, a Zuazola. Es la guerra a muerte. Es entonces
su proclama tremenda de T rujillo: "Españoles y canarios, contad ~on
la muerte, aunque seais indiferentes: americanos, contad con la VIda,
aunque seais culpables ". Crueldad ibérica clásica, justicia-o inj~s
ticia-como la de Don Quijote, "rápida y ejecutiva":. h~rr?r de t~e
rras carlistas. .. Es la lucha sin ideología en un medIO SIn Ideologla:
porque hasta hoy siguen buscando los historiadores la ideología de
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. d d' nació por contingencias Y se realizó por contin-
una In epen encla que . d h 1 al d

. Bolí tr- también para no dejar e ser umano. a u
genclas. var en a. h" .. d' J

'f' "L h b los españoles con sus IJOS. Ice uanterror! ICO. uc a an 1 h . P 1
V· G'l 1 hl'storiador de laava anc a sangrIenta. ero eIcente onza ez.el' f l'

- 1 d Vela se rehace y Boves arrastra a trlun o y a CrImenespano e enezu C 1 b' P . .
111 . f ":n ble Bolívar en derrota. va a o om la. or IntrIgas

a anero In au"a.. . 1 d 1 B l'
1 1 d ' n no es el amo Jamaica. a cuna e o Ivarsa e expu sa Q: au '. 1 d f . P

d. 1 que escribe páninas de sociólogo. e a re UglO. asapensa or. en a 6. d d
después a Haití. en donde lo protege ~et1ón. y con su ayu a empren e
dos expediciones a Venezuela. la primera fracasada. la segunda. en
peligro de fra~asar. Bolívar. a esa hora. ya ha peleado. ya. ha :SCrIt?.
Su orgullo ilimitado se tiempl.a con las adverslda?es. su intelIgenCia
se ahna al contacto de la realIdad y con el parangon de otros pueblos
americanos. Sus armas y su talento van de nuevo a la lucha para
purificarse.

EL SaLIVAR· SaLIVAR

1818: el año de las derrotas.

1819: el año del Congreso de Angostura. en donde expone Bolívar
las ideas que más tarde habrán de formar la Constitución de Bolivia.
Es el estadista formidable. como no lo hubo en América antes de él.
como no lo ha habido después. Sus pueblos ignoran aún lo que él des
de entonces supo. Al mismo tiempo organiza el ejército. Ya cuenta
con auxiliares: la pericia y la barbarie. La pericia de militares ingle
ses: la barbarie de Páez. el jefe de los llaneros. ahora contra el virrei
nato. La lanza de Ambrosio Bravante ya había atravesado. para dicha
de los rebeldes. al invencible Tomás Boves. tipo el más fabuloso de la
guerra a muerte. hermano de Facundo Quiroga. precursor lejano de
Pancho Villa. Y en ese mismo año. el paso de los Andes. en el que
"cada .montaña es un jalón de victoria". El ejército atraviesa los
llanos Inundados y desafía el frío de los montes: en Nueva Granada
d~sciende~unos puñados de espectros. El juego seguía una combina
clan admIrable: obraba el estratega. El 1 de agosto. en Boyacá. da
Bolívar su primer~ gran batalla. que le abre las puertas de Santa Fe.
Entonces el estadIsta crea la Gran Colombia. bajo su férula. Todo de
un golpe: jefe político y militar a un tiempo mismo. Al dejar él de ser.
el mundo suyo ya no será.

1820: otro g~an año. En Trujillo corrige su viejo error. Humaniza
la guerra. Morillo. en Santa Ana. lo cita y lo abraza. Le da así el
espaldara.zo•. lo eleva al ;ango de gran enemigo. le rinde pleitesía. Lañegua termInada. Morillo parte a España. y en Carabobo. inmortal
a¡ura irl~ue se .da una batalla más perfecta que la de Austerlitz

ap asta o Ivar al Jefe Latorre. Carabobo le abre las puertas de Vene
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zuela. En medio de la lucha Bolívar gestiona la apertura del Canal de
Panamá. logra que se ini~ien los tra:bajos poco tiempo después aban
donados. da al mun~o la Idea de umr los dos Océanos. idea que habían
de aprovechar un siglo más tarde los Estados Unidos ·de América.

Mucho qué hacer tuvo en la patria recién creada en 1821. En 1822
el Americano va a liberar América. En marcha de gigantes pasa al
Ecuador. Bomboná le da el paso a Quito. Vence a la Naturaleza.
asciende al Chimborazo. tan alto como gloria. Rumbo a Guayaquil.
Abraza a San Martín. San Martín. grande o pequeño. se elimina de la
lucha. Que los enfermos de patriotería ridícula discutan lo que no tie
ne discusión. establezcan otro paralelo imposible. El Perú lo llama.
En 1824 da la batalla de ]unín. "que pertenece a la Estética". a golpe
de sable. sin un solo disparo. Presenta su Constitución de Bolivia
después de recibir el homenaje del pueblo altoperuano. Sucre. en su
nombre. da la batalla de Ayacucho. término de la lucha de independen
cia en América. HAyacucho. como el Chimborazo. había de decir Bolí
var en homenaje al subalterno y al amigo. levanta su cabeza erguida
sobre todo." Organiza el Congreso de Panamá. dando el primer paso
de su viejo ensueño de Confederación Americana.

Bolívar ha terminado su epopeya. Va a sufrir ahora con la farsa
democrática que lo llevará a la odisea y a la tumba prematuramente
envejecido. Las Repúblicas son "danzas de cafres". Santander y
Páez representan los cacicazgos insurrectos. Bolívar no quiere matar:
siente hundirse la América. "Todo. todo es arar en el mar." Abraza
a Páez en vez de fusilarlo. ¿Para qué? . .. •'La anarquía es la hidra de
las cien cabezas." El Congreso de Ocaña falla: Bolívar lo disuelve. ya
sin una gota de fe. Es el Dictador. y los que 10 creen el vulgar caudillo.
atentan contra su vida. La nefanda noche septembrina y el nombre
del primer asesino. Carujo. son la maldición de América. Personal
mente Bolívar está vencido: no procede. piensa que ya nada vale la
pena. "La América es ingobernable. •• Internacionalmente un sueño
se le hunde: Perú declara la guerra. desconociendo el uti possidetis
juris de 1810. Sucre es el caballeresco vencedor del Perú. Páez se
insurrecciona nuevamente: Bolívar es expulsado de Venezuela. "T0

do es efímero en este mundo". dice el filósofo en el puente de la T ri
nidad. Venezuela lo llama "causa única de todos sus males ". Los
galeotes y los filisteos saben arrojar piedras sobre los redentores.
Bolívar habla al Congreso de Bogotá en palabras dehnitivas. "La In
dependencia es el único bien que hemos adquirido. a costa de los
demás." Pero aún tiene una esperanza. Es el derrotista reinc~?ente
-hubiera reincidido siempre si hubiera vivido-el que agrega: Pero
ella nos abre la puerta para reconquistarlos .bajo vuest~os sob.~ran~s
auspicios. con todo el esplendor de la glona y de la hbe~tad : Sin
embargo. ya es el Desiluso. cuyas máximas merecen veinte hbros.
En Cartagena de Indias se entera de las esinato de Sucre.muerto en
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B bo"cada innoble. "Se ha derramado la sangre de
erruecos. en em " P b A ," B l'

Ab 1 .. L ,/ l t "e llaman Caín. i o re merlca.... o lvare. os 5aeoesya", .. d' "E
. B illa Bolívar no puede sobrevIvIr a su trage la. sto

~llgue a arranqu . . .. C .
t · d'o e"'to no tiene remedIo. uenta cuarenta y sIete

no lene reme l. '" 'd S' "
_ "exa,/enario Está venCl o por su pureza. 1 qUIsIeraanos y parece un '" 1;' P , 1 '

ser el caudillo. todos lo adorarían nuevamente.. ero e no q~Iere:

"prefiere morir". Va a Santa Marta. En la qUinta del Marques de
Mier. hospitalario español. se recoge: tubercu,l~so. pobre. ~margad,o.
El diez de diciembre de 1830 cae sobre la Amenca su .perdon. p~:don
compasivo y quizá desdeñoso. Nos perdona ~eor q~e 51 nos ~aldlJera.
"Todo lo dio. salud y riqueza. y sólo recogIó-dIce AlberdI-pobre
n. abandono y olvido." ''Jesucristo. Don Quijote y yo hemos ~ido
tres grandes majaderos " .... Majaderos. majaderos por haber hbe
radó a quienes no lo merecieron nunca.

Es el diez y siete de diciembre de 1830.

• • •

Esta es la historieta de Bolívar. Historieta entreverada de historia.
porque en Bolívar cada gesto es trascendental. con raigambre en el
pasado y en proyección al futuro. La historieta es tan larga que por
momentos fatiga contarla. Fatiga contarla. y a Bolívar. el Hombre
Hombre. no le fatigó hacerla. Pasemos a sentirlo ahora como estadis
ta. como mandón. como conductor de pueblos. La vida de Bolívar y
él personalmente fueron acabadamente estéticos; pero no es el siglo
XX-pelea. dolor. avance-siglo para andar escarbando esteticismo de
hombres y de existencias. Lo que a un hombre actual puede importar
le de Bolívar. es la trayectoria. la enseñanza. su filosofía. en una pala
bra. Siglo de soluciones. no de poemas. En forma tumultuosa-por
que el tumulto es siempre un desorden organizado. porque de Bolívar
no ~e puede hablar ~ás que tumultuosamente-pensaremos sobre
el LIbertador de AmérIca.

LA HISTORIA

Que Bo~ívar conoció a sus pueblos no tiene discusión. Los conoció
~isde el pnmer m~mento de su vida pública. Pero henchido aún por
.ttarco y romantlZado por Cha'teaubriand. Bolívar no se decidió fá

cFI mente ,a ~banhdonar algunas de sus más caras utopías juveniles.
ue romantlco asta el B l' d "h ' d

d
· b 11 "pre- o lvar. cuan o aCla cosas gran es

para eClr COsas e as P d f' B 1 l
al

· h _ . ue e a lrmarse que entonces. o ívar. a
re Izar una azana ya pe b 1 f 1 h b' d
P 1 Bol

' , nsa a ~ rase que a a la e consagrar,
or a go lvar uso un 130mb . d' d " l·b 11' fl . " rero ImpreSIonante. e)an o ver e ca-
e o rICO y oreClente por lrl· 1 b . d ' .• a 50 en as arrlca as parISIenses se
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oyeron canciones con el nombre del sudamericano. Bolívar tuvo una
época de misti.ci.smo español purísimo. La declaración de T rujillo.la
proclama homIcida de la g~erra a muerte. no andan muy lejos de
la imprecación de Caracas ni del juramento romántico del Aventino.
Bolívar quería el bien de t?dos y para todos. Ló quiso tanto. tanto.
que se olvidó de la estadística y se acordó más de la retórica. Per~ la
razón había de tomarlo más tarde. Con todo. Bolívar siempre sostuvo
su idea de ver feliz al ancho Continente que le tocó libertar. Siempre
lo sostuvo Bolívar y es por eso que toda su vida. aun la de los últimos
días. conserva la chalina romántica. Bolívar no pudo nunca romper
de plano con su ilusión. de revolucionario. a pesar de las realidades
que como militar y jefe palpó: se respetaba demasiado. se estimaba
demasiado para poder cortar de un tajo todo un pasado de ensoña
ción política. No es que ignorara Bolívar la mala arcilla de América. no
es que confundiera a sus pueblos desenfrenados y rudimentarios con
los pueblos de Europa.

Los últimos días del Libertador son una nube de dudas. Bolívar
sabe que sólo él puede ser el mandón-Dictador. Tirano. Emperador:
mandón. en fin-y que si no lo es la América caerá en la más espan
table demagogia. Pero sus escrúpulos de patricio lo obligan a presen
tar la renuncia irrevocable. "Oíd mis súplicas. legisladores: salvad
la República; salvad mi gloria que es de Colombia". dice al Congreso
de Bogotá ocho meses antes de su muerte. jSalvad mi gloria que es de
Colombia! . .. Frase que encierra la desesperación del Hombre.
temeroso de que la política infame y la propia ambición le echaran
abajo su poema homérico. El comprendía necesaria. urgente. la tira
nía: pero por respeto a su pasado y a su nombre. no se atrevió a ir a
ella. Le faltó eso. sí, le faltó ser más tiránico para ser mejor. Si su
figura de Libertador se agiganta. los destinos de la América se empañan
con el cuadro de la anarquía que él pudo evitar o al menos retardar.
De lo que resulta que Bolívar fue más un estadista y un sociólogo
-un Doctor en Derecho Público lo llamó Eugenio María de Hostos
que un político. Fue un realista. pero tan noble y tan limpio. que. no se:
atrevió a poner las manos en el barro hediondo de la demagogia. SI
hizo de la nada durante la guerra-un inglés alirma este mila~ro~ya
en la paz no quiso hacerlo. Consideró irremediable el· padeCimiento
de América. sin justilicación su tarea: prefirió la muerte a una falsa
gloria.

Antes de ser el jefe. sí tuvo Bolívar ilusiones platónicas. Ru;e mís
tico. Pero no podía seguir siéndolo aquel espíritu alert.a. abierto. a
todas las verdades. Con el tiempo había de a~entar los ~Ies,en la tie
rra, sin que esto impidiera que su cabeza contmuara purllicandose en
el cielo. He ahí su grandeza: su complejidad v~rtebr~da. Ya en el
manifiesto de Cartagena. en plena violencia mísoca. dlc~ estas ~~a
bras sobre los legisladores de Caracas. cargadas de realidad pohtIca.
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l
· . d . t" o suicida' "Los códigos que consultaban nues-
Implas e mis IClsm " - 1 1 . . "

. tr d o eran los que podlan ensenar es a CienCIa practicatros magls a os n . b . . .
d 1 b · . o los que han formado Ciertos uenos VISIOnarlOS que,

e go lerno, sin d 1 1 f'
. " d ' bll'cas aéreas han procura o a canzar a per eCClón
Imaginan ose repu ' .,. d di' h P

)'t' resuponiendo la perfectiblhda e genero umano. or
po I Ica, p tu I'mos filósofos por J'efes, filantropía por legislación.
manera que V C· b
d · l' .: ta'ctl'ca y sofistas por soldados. on semejante su ver-la eCuca por . 1 ", d
sión de principios y de cosas, el orden socia se smoo ~xtrema amente

'do y desde lue"'o corrió el Estado a pasos agigantados a una
conmOVI , " . . l' d " H b' b
disolución universal que bien pronto se VIO rea I~?, a.. a. lan as-
tado una derrota, una expulsión, una marcha mlhtar VictOriOSa, para
que este hombre contemplara las cosas de su thamaño c?,bal. ~o. Bolívd~r
no fue entonces un romántico: pero en muc as ocasIOnes SI proce IÓ

.como romántico por respetar la clásica línea antigua, por no embarrar-
se de l~do y sangre las manos. Mató, claro que mató, cuando la jus
ticia y la salud de los pueblos lo exigía; pero sólo entonces. Supo
respetarse y respetar el juicio de la poste~~dad. En 1827, en ve~ ~:=
fusilar a Páez, va y 10 abraza. Y lo llama el salvador de la patria .
Flaqueza, dice Lorain Petre... No: respeto de su nombre. Fusilar
entonces era caer en el caudillaje. Bolívar fue demasiado grande para
poder ser caudillo. No quiso ser rey, menos quería ser amo sin corona.
Indudablemente esta aristocracia venía de las rancias y serenas vir
tudes de sus antepasados de Vizcaya y de su espíritu plutarquizado,
respetuoso de la gloria propia y de la ajena. "El título de Libertador,
clice a Páez,es el mayor de cuantos ha recibido el orgullo humano. Me
es imposible degradarlo." Cualquier caudillo americano hubiera
aplastado nombre, tradición y gloria por el afán de aplastar pueblos
y de medrar con su desdicha. Esta resistencia de Bolívar habla de su
inmensa generosidad.

Quiso, sin embargo, legalizar la actuación de los caudillos. y para
ello escribió su Constitución de Bolivia, paradigma de Constitución
amer~cana. Es el caudillaje elevado a la categoría de ley, pero con las
taxativas que hacen benéfico el caudillaje. Bolívar era un revolucio
nario, "un abridor de vías", aun en el mismo momento en que las
circu~stancias l,? colocaban en la situación de caudillo y de amo de
Am.érlc.a. Legahzó así el caudillaje y no quiso aprovechar esa le
gahzaclón. Lo había hecho para la felicidad de América. no para la
suya. Proponía un poder central fuerte. "sobre el cual gire todo lo
dem~s"; dos cá~~ras-lasdos clásicas-con poderosas atribuciones
pr~vlamentedefm~das, y una tercera de censores, para cuidar y mo
ral~zar a ~ueblos mmorales. "Fue el único que completó a Montes
JUleu-p~ensaHostos-:-, pues agregó a la noción del filósofo político
~ FranCia 10 que .efectivamente le faltaba." La disminución de elec

c¡ones. y el centrahs.mo que en México supo sostener Alamán, evitaban
e cacIcazgo sangriento y la feroz riña democrática. Con república
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tederal o sin ella todos los grandes organizadores de América han
tenido que recurrir. ignorándolo a veces. a las observaciones de Bolí~
varo Lo que así realizó Bolívar fue el paso de la monarquía a la repú
blica. "No s~ andan de 1;1n salto las edades extremas de un pueblo".
opinó Alberdl.

El manifiesto de Cartagena. en que Bolívar pinta el cuadro del
romanticismo político; la Carta de Jamaica. en que proyecta sus pro
fecías en un siglo de acierto; su entrevista con San Martín. durante
la cual defiende la idea republicana en contra de la monárquica. con
visión certera de la imposibilidad de establecer en América el régimen
combatido implícitamente por la independencia; la .organización del
Congreso Panameño y la Constitución de Bolivia. que acabamos
de observar. son más que gloria para un estadista que fue estadista
entre otras cosas.

El ideal internacional de Bolívar no fue menos genial. y genial sin
ser utópico. No pidió nunca Bolívar la supresión de fronteras. Pidió
la creación de un Congreso "que nos sirviera de consejo en los grandes
conflictos. de punto de contacto en los peligros comunes. de fiel intér
prete de los tratados públicos cuando ocurran dificultades. y de con
ciliador. en fin. de nuestras diferencias ". Para ello reunió el Congreso
de Panamá. Desgraciadamente. por la equivocada intervención del
general Santander. no tuvo cuna allí la union hispana del Nuevo
Mundo. sino--con la asistencia de los Estados Unidos-la protección
utilitaria y degradante de nuestros vecinos del norte. con el engaño
so nom bre de panamericanismo.

No es eso todo en cuanto a visión internacional. Bolívar sentó las
bases del Derecho Público Americano. Determinó. en justicia y en
ley. el uU possidelis juris de 1810 para la demarcación territorial de
América. evitando así mayores desenfrenos patrioteros por la adju
dicación de un pedazo de tierra...y por el tratado concluído el6 de
enero de 1822 entre la antigua República de Colombia y el Perú-tra
tado que es obra exclusiva del Libertador--. se proclamó solemne
mente el principio novedoso del arbitraje internacional. ..

Respecto al reconocimiento de un gobierno por otros gobiernos.
he aquí la Doctrina Bolívar: "La legitimidad de un gobierno deben
examinarla sus súbditos y no los extranjeros. Yo no sé realmente l.a
obligación que tendría ningún extraño para pedir los tít~los de naCI~
miento a ningún gobierno." La Doctrina anda en el ambIente y no se
recuerda quién fue el autor.

Por esto y por haber ejercido influencia en la América entera. e~
Bolívar el americano clásico. Por esto y porque se le llamó de la Argen
tina. del mismo México. El Brasil le rindió pleitesía. Cuba estuvo
a punto de ser libertada por Bolívar. Cuatro pueblos le adeudan su
organización y uno su nacimiento.
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B 1, . fue el verdadero aristócrata, el hombre de minoría selecta
o lvar h d'd"

nacido para mandar., Un arist?cratadque bnlundcal an, ~o I '! lml!ar
todos los caudillos-ugres de dIentes, e sa e e per:o o camozOlCO

.lados en las cavernas de Aménca-que han sonado tener con
reza15 d'll d' J V"Bolívar un ilusorio parentesco. Fue un cau 1 o, Ice osé erlSSlmo,
pero "no es el vulgar caudillo, vergüenza y flagelo .de nue:tras ~emo
cracias rudimentarias". Bolívar no robó fortunas nI usurpo funCIones.
Llevó sin mancha la espada entre las manos, en tanto que los vulgares
caudillos de la América no podrían llevar con honra ni una escoba,
Montalvo es el que lo dice: "porque la escoba se deshonraría en sus
manos", Bolívar fue un conductor por selección y determinación, y a
veces por la elección de los pueblos. "Hay patriotas para quienes la
revolución es muy seria, en cuanto es una explotación tan fecunda co
mo la agricultura. Si no he dado a la patria una fortuna como la die
ron Bolívar, Martín Rodríguez, Portales y tantos otros, tampoco he
ganado millones a la sombra de sus banderas, ni canonjías vitalicias
con el título de generales cuando no son presidentes, de presidentes el
día que no son gobernadores. Un patriotismo que produce 20,000 duros
al año, palacios, honores, ¿puede ser sincero como lo es la industria
misma? . .. Por eso no hay que llamar escéptico y burlón de la revo
lución .al que venera a Bolívar, a Saavedra, a Córdova. a Portales,
porque todo lo dieron por la patria y sólo recogieron pobreza, abandono y
olvido. Es Alberdi el que lo dice, con la autoridad de su vida inmacu
lada. Bolívar fue un mandón, por antonomasia; pero no un mandón
por asalto ni un mandón por delegación extranjera. No se confunda
la espada que sostuvo principios, con las macanas prehistóricas que
en América' los aplastan.

I~s~stamos aún. Bolívar no fue emperador porque se negó a serlo.
Le Jndleron sus generales que los transformara en lacayos. y él se
n~gó a transformarlos. Fue tan grande que no conoció ni la voluptuo
SIdad de ser amo de nadie, pudiendo haberlo sido de todos, Don Pe
dr~: desde el Brasil, lo llama "el hombre más ilustre del Nuevo Mun
d~ ; Bernadotte, rey de Suecia, dice vanidosamente que entre Bolívar
yel hay mucha analo,gía, una analogía que sólo el pobre Bernadotte
~~cuentra; y el sobr~~o de Kosciusko, el patriota polaco. escribe que
~a atravesado el dlametro del globo, exaltado por las glorias del

~l~ertador. para tener la honra de servirlo". y Francia e Inglaterra
o Instan a q~e se ~orone. No fue un escritor americano. no fue tam
poco un,espano~,~lnO un francés-¡y qué francés!-, Benjamín Cons-
tant, qUIen eSCrIbIó en París' "S' B l' , h b 'd, , . . 1 o lvar muere SIn a er ceñl o una
corona, sera en los slnlos d f' '1 E 1
d

' . 15,. venl eros una 19ura slngu ar, n os pasa-
os no tIene semejante.

Fue para otros un mandó 1 'd "l' n en e senb o mlsbco; pero-y esto eS
_o qd

ue
lmpolrta:-ndo PIara él. No explotó su estrella. no estuvo eng'a-

nan o can e mito e a protec" d" D" 1 bClon lVlna. lJO. en pa a ras que ante-
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ceden a Ma~x.: : 'Yana he podido hacer ni bien ni mal: fuerzas irresis
tibles han d~ngldo la ~archa de nuestros sucesos: atribuírmelos sería
darme una lmpor~a~cla que no merezco. ¿Queréis conocer los auto
res de los aconteclmlentos pasados y del orden actual? " Consultad
los an~les de España, de Améri.ca, de Venezuela; examinad las leyes
de Indlas, el réglmen de los antiguos mandatarios, la influencia de la
religión y del dominio extranjero; observad los primeros actos del
gobierno republicano, la ferocidad de nuestros enemigos y el carácter
nacional. No me preguntéis sobre los efectos de estos trastornos para
siempre lamentables. Apenas puede suponérseme simple instrumento
de los móviles que han obrado en Venezuela ... " "Dejemos alas su
persticiosos creer que la Providencia es la que me ha enviado para
redimir a Colombia." Por algo Pereyra, en su "Diario de Bruselas",
pone al anciano que Bolívar hubiera sido en amistad con el padre del
materialismo histórico.

EL DESILUSO

Más que todo comentario sobre sus últimos' días, consignamos
algunas de sus frases quemantes:

"Un país que está pendiente de la vida de un hombre, corre tanto
riesgo como si lo jugaran todos los días a la suerte de los dados."

"La América es ingobernable. Los que han servido a la revolu
ción han arado en el mar. La única cosa útil que se puede hacer en
América es emigrar. ,.

"No hay buena fe en América, ni entre los hombres ni entre las
naciones. Los tratados son papeles; las constituciones, libros; la liber
tad, anarquía; las elecciones, combates, y la vida un tormento."

"Los españoles se acabarán bien pronto (en la América, se entien
de); pero nosotros ¿cuándo? Semejantes a la corza herida, llevamos en
nuestro seno la fl~cha, y ella nos dará la muerte sin remedio, porque
nuestra propia sangre es nuestra ponzoña. "

"Creo que, sin mucha exageración, este puede ser llamado el he
misferio de la anarquía. No dudo que semejante cúmulo de desór
denes contribuya a abrir los ojos de los ilusos y dé oca~iónde.ver claro
a nuestros amigos de Europa, convenciéndolos al mlsmo tiempo de
que mi conducta y principios son demasiado moderados para gober
nar este país. "

"No hay día, no hay hora en que estos abominables n,? me hagan
beber la hiel de la calumnia. No quiero ser la víctima de mI consagra
ción al más infernal pueblo que ha tenido la tierra: Améric.a, que des
pués que la he librado de sus enemigos y la he dado una lIbertad que
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no merece, me despedaza diariamente, de un extremo a otro, Con toda
la furia de sus viles pasiones. "

y el diez de diciembre, antes de entrar al lecho mortuorio:

"He sido víctima de mis perseguidores, que me han conducido a
las puertas del sepulcro. Yo los perdono."

Un español. el Marqués de Mier, "va a prestar una camisa para
vestir el cadáver de este sublime indigente", siete días después.

Es Alonso Quijano el Bueno. El de Cervantes dijo: "El hacer bien
a villanos es echar agua en el mar." El de América: "Es arar en el
mar." Unamuno, el último Quijote, también lo apunta. Y si la obra
de. Bolívar sigue inaplicable, no es culpa de él. sino de los galeotes
mismos.
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LAS DIMENSIONES DE
NUESTRO UNIVERSO

POR EL INGENIERO JOAQUIN C¡'ALLO

~
L leer recientemente los resultados de las medidas de paralajes

estelares, me sorprendieron las cifras que represe~tan las
distancias que nos separan de algunos enjambres o nebulosas
que vemos con facilidad a través de nuestros modestos teles

copios; lo que al pronto llamó mi atención fue el ver que las distancias
de algunos astros resultan aumentadas a medida que el instrumento
empleado es mayor. Hace algún tiempo se valuaba la distancia de la
nebulosa Andrómeda en 850,000 años luz; hace unos 7 años se dijo
que era de 930,000 y hace poco más de dos años se dio otro resulta
do que incrementa la distancia en un 50%, pues el valor de ésa se hace
subir a 1.400,000 años luz. Estas determinaciones han sido hechas
con instrumentos cada vez más poderosos; parece entonces que, al
aumentar el poder de un anteojo, se obtienen distancias mayores para
los astros cuyo paralaje se había determinado antes con instrumentos
más pequeños, y a la vez se profundiza, como es natural. a mayores
distancias.

Así tiene que ser. El valor de una distancia medida indirecta
mente, depende de la precisión del instrumento empleado y del método
que se siga. Por ejemplo: si se tratase de determinar la distancia a
un punto, valiéndose de fotografías logradas con una cámara este
reoscópica, es indudable que se tendrá una distancia. límite que de
pende de la separación de los objetivos; los cuerpos más alejados del
experimentador que ese límite, aparecerán como si estu,:iesen todos
a esa misma distancia; digamos, para aclarar lo anter10r, que esa
distancia límite fuese 2 km.; un objeto situado a 4 km. nos parec.erá
en la placa que está a la distancia de dos, nunca a una mayor; Sl se
aumentase la base, se tendría una nueva distancia límite que se.ría
mayor que la primera, y como conclusión tendremos que. a ~ed1da
que sea mayor la separación de los objetivos, se irán determln;,-ndo
distancias mayores y más próximas a la verdadera. Cosa analoga
sucede en la determinación de paralajes estelares, porque la base
elegida va siendo mayor y porque los instrumentos modernos ~on
muy superiores en dimensiones a los empleados hace unoS ve1nte
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E h t 'do por consecuencia que se asignen dimensiones cadaaños. sto a ra1 .
vez más grandes a nuestro Universo.

Cuando Copérnico dio a conocer su sistema. se 1: hizo la obje.
" d . l Tierra nirase alrededor del Sol. se deblan ver peque-

C10n e que 51 a 6 b'd l f 1 d
- l' descritas por' las estrellas. y sa loes que por a a ta e
nas e 1pses ll ' , d' h

", d los instrumentos de aque a epoca. no se velan IC as
prec1s10n e , tI' f d d
elipses. dando esto lugar a que algun~f~ asltrodnodmos y 1 ?,SO os dU a·

d l t oría de Copérnico. La di 1CU ta esapareclO cuan o se
ran e a e . . f' , M' d
dijo que las estrellas estaban a distancias m mItas. as tar 7'
FIamsteed. Picard. Cassini y Halley trataron, de comprobar el movI
miento aparente de las estrellas. sin conseguirlo :por la falta de pre
cisión de los instrumentos. a pesar de que pudieron dar a Halley
indicios del movimiento propio de Sirio. Pero cuando, c0.r: el trans·
curso del tiempo. se construyeron instrumentos como el he1lómetr.o, se
pudo determinar la primera paralaje de una estrella. la. 61 ?el Clsne.
gracias a la habilidad y talento de Bessel. La determm~clón de las
paralajes estelares se hizo lentamente en esa época. senslblemente a
razón de una por año; cincuenta años después se conocían los valores
de las pa;alajes de 50 estrellas. Hoy. en los grandes observatorios.
figura en su programa esta medida de paralajes.

Los resultados obtenidos de esas determinaciones, tanto estelares
como de nebulosas. hechas can instrumentos poderosos, muestran
que nuestro Universo afecta sensiblemente la forma de un elipsoide
de revolución alrededor del eje menor. cuyas dimensiones eran. se
gún Kapteyn. de 2.400 parsecs (7.900) años luz. y el radio de la cir
cunferencia en el plano de la Galaxi. 9.000 parsecs.

Los estudios de las nebulosas mostraron que las amorfas y plane
tarias se encuentran más cercanas de nosotros que las es trcllas de
la Vía Láctea; otro tanto se encontró para los enjambres abiertos. No
así para los globulares. cuya distancia es mucho mayor que la del
límite de nuestro Universo. y también para las nebulosas en espiral.
que han resultado ser. como se sabe. otros universos distintos e inde
pendientes del nuestro.

Como se ha dicho antes. ~ medida que se han ido empleando ins
tr~men~os y bases, mayores y aun otros métodos. además del trigo
ne~otr1co. se han Ido obteniendo distancias más grandes para nuestro
Umverso; no bastaron las dimensiones anteriores y se asignaron
100.000 y 10.0~0 años luz para semi-ejes mayor y menor, respectivañente• del Umverso. y aun ahora. si se considera que los enjambres
daiat~s N~bes de Magallanes se encuentran en el límite exterior

e i d~ Lact,ea. habría que duplicar las dimensiones aceptadas, ya
~ue a 1st~nc1a de esas nubes no es menor de 100.000 años luz, No

ay por que Idudar de que las nebulosas espirales formen otros uni
versos comp etamente alejados del nuestro; la nebulosa 4.594 del
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Catálogo de Dreyer, que brilla en la constelación de la Virgen como
una lenteja alargada, cruzada por la característica banda obscura,
dista de nosotros 53 millones de años luz.

Todas estas nebulosas muestran velocidades radiales excesiva
mente grandes; la de Andrómeda, por ejemplo, tiene una velocidad
radial de 300 km. seg. y otras nebulosas extragalácticas presentan
velocidades de 1.800 km. seg., muy diferentes a las velocidades ra
diales de las estrellas y de las nebulosas amorfas y planetarias. La
comparación de estas velocidades muestra que a medida que la dis
tancia es mayor, aumenta la velocidad radial de alejamiento, y esto
ha proporcionado un medio para tener idea de las paralajes, pero al
mismo tiempo hace dudar de la exactitud de los resultados. Si por
alguna causa, las rayas espectrales sufriesen una desviación hacia el
rojo, nosotros estimaremos una falsa velocidad radial y, por tanto,
una paralaje errónea.

Para juzgar de la relación que pueda existir entre la distancia de
un astro y su velocidad radial observada, es conveniente presentar los
resultados obtenidos en los grandes observatorios para algunas de
las 24 nebulosas extragalácticas, cuyas distancias se han determinado
con precisión.

En el siguiente cuadro, d es la distancia en millones de parsecs
y V la velocidad radial en km. por segundo.

Objeto d Objeto ti y

5457 0.45 +200 (1) 1068 1.0 +920 (3)
4736 0.5 290 (1) 5055 1.1 450 (2)
5194 0.5 270 (1) 7335 1.1 500 (2)
4449 0.63 200 (1) 4258 1.4 500 (2)
4241 0.8 300 (1) 4151 1.7 960 (3)

3627 0.9 650 (2) 4382 2.0 500 (2)

4826 0.9 150 4472 2.0 850 (3)

5236 0.9 500 (2) 4486 2.0 800 (3)
4649 2.0 1090 (3)

Gran Nube Magallánica............d = 0.034 v= +290
Pequeña Nube Magallánica. ___ .. 0.032 +170

Con los resultados de la tabla anterior y eligiendo datos concor
dantes, he establecido tres grupos de ecuaciones de la forma:

v=k+Ad+Bd2
;

en la que k representa la velocidad a la distancia de un millón de par
secs. Los números entre paréntesis, adelante de l?,s valores de la ve
locidad radial. indican el grupo que forma la ecuaClOn.
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(1) 252=k+0.51 A+0.32 B
(2) 508=k+1.21 A+1.61 B
(3) 924=k+1.14 A+3.03 B

De éstas se obtiene: k = +311±12 km. A = -444 y B2 = 438.

Hubble y Landmark, discutiendo un número mayor de obser_
vaciones, han obtenido resultados que varían entre .465 y 513 km.,
para velocidad correspondiente a la distancia de un m1llón de parsecs.
Hay que tener en cuenta que la, sol~ción anteri~r r.epresenta un valo~
medio, sin tener en cuenta la d1recc1ón del mov~m1ento, y por eso m1
resultado difiere del de los dos astrónomos menclOnados.

Si se mide la velocidad radial de una nebulosa, se podrá resolver
el problema inverso: encontrar la distancia de una nebulosa cuando
se conoce su velocidad radial, como se ha hecho. Los valores sirven
sólo para dar idea de la paralaje, sin que se pueda, en ciertos casos,
tener una confirmación. .

La mayor velocidad radial obtenida hasta hoyes la de la Nebulosa
1619 del Catálogo General, que es de +3910 km. seg., y cabe ahora
preguntar si estas velocidades fantásticas son reales o provienen de
algún otro efecto que produzca desalojamiento de las rayas espectrales.

La primera idea que ocurre es la de que un medio interestelar pre
senta resistencia a la energía radiante y que produzca un efecto análo-

go al Doppler. La velocidad radial se obtiene por v = e DA , siendo e
A

la velocidad de la luz, 299,976 k/s y Ala longitud de onda de la raya,
desalojada DA. Si el astro y el observador estuviesen en movimiento,

C A(a+v)+vOA . •
entonces = OA yun hgero calculo muestra que, dando va-

lores de 30 y 300 km., para a y v, respectivamente, y 66 unidades para
OA, se tendría para C =250,300 km., valor inaceptable para velocidad
de la luz. No es, pues, admisible que un cambio de velocidad sea la
causa del desalojamiento de las rayas espectrales, tanto más que,
de ac~erdo con la teoría de relatividad, se admite una constancia en la
veloc1dad de la luz. Es otra razón, sin duda la causa de este aumento
d:: velocidad radial con la distancia que lo~ relativistas explican di
Aendo que se de~e a la; curvatura del espacio ocupado por una masa.
, ceptando la eX1stenc1a de masas en el seno de nuestra Galaxi, eS
jndudable que ésta de~e absorber cierta cantidad de luz, que se tra-
~ce en menor .magmtud aparente para las estrellas o enjambres

h
m1entras más lejanos se encuentren de nosotros, lo que a la postre

ace tener resultados erróneos en cuanto a la distancia.

En efecto: uno de los d' d 1 1 •. . me lOS e que se va en os astronomoS para
aS1gnar una paralaje a una nebulosa, es la medida de la magnitud
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aparénte de una estrella n~eva aparecida en el seno de la nebulosa,
presumiendo que las ~agnltudesabsolutas de. esas nova's sean iguales
a las que han aparecIdo dentro de nuestro sIstema estelar. Curtiss,
en 1919, señaló la importancia de ellas y fue el primero que aplicó la
medida de la magnitud aparente de una nova; una de estas estrellas
apareció en la nebulosa de Andrómeda con un brillo 10 veces menor que
una nueva en la Vía Láctea, y dedujo que su distancia debía ser 100
veces mayor que el radio de la Galaxi, es decir, de millones de años
luz. La relación entre la magnitud absoluta M, la aparente m y la pa
ralaje es: M=m+51og r.; de donde se deduce la paralaje 'Ir, cuando
se determina M y se mide m.

La observación de las estrellas de tipo Cefeida proporciona un
medio de estimar indirectamente la distancia. puesto que la relación
entre la magnitud absoluta y el período. proporciona una ecuación de
la forma anterior. Ahora bien. si se han determinado por otros mé
todos, tanto la paralaje como la magnitud absoluta de un astro. se podrá
determinar la aparente m y los residuos serán función de la absor
ción de la luz; debe por tanto, introducirse un término correctivo de la

forma..!!:.., siendo a el coeficiente de absorción. en magnitud por parsec.
r.

W. de Sitter indicó el procedimiento siguiente que, como un ensa
yo, apliqué en el Observatorio de T acubaya el año próximo pasado.
Shapley, Director del Observatorio de Harvard, supone que todos
los enjambres globulares tienen el mismo diámetro lineal,y que. por
tanto, el angular está ligado a la paralaje por la relación: d = D. "... (1);
si se acepta esta hipótesis. entonces el diámetro angular d permitirá
calcular ¡r. •

La relación M = m + 5 log r.l en la que 71"1 es el valor de la paralaje
deducida por Shapley, es correcta siempre que la absorción de luz en
el espacio sea despreciable, pero si existiese, entonces la verdadera

expresión sería: M = m+5 log 71"- ..!!:.. y por tanto
71"

5 log 'lrl = 5 log 71"_~ o log~ = 5
a

'Ir 71"1 71".

Para establecer las ecuaciones de condición que permitan conocer
a. se escribiría: r. = r.l + f3 y por tanto

log "1 -log (" - (3) = ~ ; desarrollando en serie y limitándose a los
5r. '

términos de 2° orden:
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.' f3 _ a 1
y para una solucIón aproxImada basta con: -;- - -5~ X modo

Para valores de rr comprendidos entre 0".00003 y 0".00015, se

obtiene:

f3= a =0.462a y ~= ~l +0.462 a,
5 modo

que, sustituído en (1) permite obtener finalmente: d = Drrl (+ 0.462 a).

En una de las placas expuestas en el Observatorio, el diámetro del
enjambre w Centauri aparece de 9' con una exposición de 40 minu
tos, que de ninguna manera representa el verdadero, ya que, según
investigaciones hechas en otros observatorios, su diámetro es alre
dedor de 40'.

Con este último valor se obtiene para a, coeficiente de absorción:
a = 0.0000355 por parsec, según Van Rhyn.

Ultimamente P. Van Kamp y Trumpler han estudiado este pro
blema siguiendo caminos semejantes al indicado y han llegado a
conclusiones que muestran que la absorción de luz puede llegar a ser
entre 0.35 a 0.67 de magnitud por 1,000 parsecs.

Estas correcciones, aplicadas a las magnitudes aparentes de en
jambres y nebulosas g,alácticas determinadas antes y que han servido
para calcular las dimensiones de nuestro Universo sideraL induda
blemente que nos señalarán otras dimensiones menores que, tal vez,
hagan reducirlas a sólo unos 2,000 por 20,000 años luz.
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LA OFICINA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO

Conferencia dada en el Paraninfo de la Univer
sidad Nacional de México. el lunes 6 de octubre
de 1930. por el profesor Moisés Poblete Tronco
so. de la Universidad Nacional de Chile. miembro
de la Organización Internacional del Trabajo.

't;N un edificio severo que se encuentra admirablemente co
locado en el medio de un parque luminoso y t:J1ag'nífico a la
orilla del lago Leman. mirando hacia las cumbres siempre ne
vadas de los Alpes. funcion a la Oficina Internacional del

Trabajo.

Su arquitectura es semejante más bien a la de una fábrica norte
americana. Nosotros. los funcionarios. le llamamos la "colmena".
tal es el aspecto que le dan sus mil ventanas simétricas y continuadas.
Afuera. a la entrada de su puerta principal, se encuentran colocadas
dos grandes estatuas que representan la Paz y la Justicia. símbolos
del alma que inspira las acciones de la Oficina Internacional del
Trabajo.

Entrando en el gran hall nos encontramos con otras magníficas
estatuas de bronce. donación del gobierno belga. que representan
dos mineros. y al frente del hall se pueden admirar cuatro soberbios
vitrales que simbolizan las diversas actividades del trabajo humano.
y así. por dondequiera que uno ponga la mirada. se pueden observar
los emblemas del trabajo a través de las diversas épocas de la huma
nidad. Los obsequios de los gobiernos y de los obreros. que son tes
timonio de la adhesión creciente por la obra de la Organización Inter
nacional del Trabajo. se encuentran repartidos por todo el edificio.

y ahora. ¿qué es la Organización Internacional del Trabajo?

Para formarse una idea completa sobre esta interesante actividad
de la Sociedad de las Naciones. es indispensable mirar un poco atrás.
hacia la primera orientación de la política internacional del trabajo.

Los precursores de una acción internacional en favor de las cla
ses asalariadas del mundo fueron Ricardo Owen. en 1811. y D.
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LeA d 1850 Ambos soñaron con la posibilidad de un acuerdo.,ran ,en . . . 1 1
d ' 1 't' o entre los países, que permItIera reg amentar as candi_

lpoma IC 866' 1 A . . , 1
. s del trabaJ'o, Más tarde, en 1 ,se creo a SOClaClOn nter-Clone . f'

nacional del Trabajo, con idéntIco m.

El movimiento iniciado en 1811 no tuvo éxito, debido principal_
mente a que la grande industria se des~rrollabae.n el mundo europeo
dentro de los principios de la escuela liberal cláSIca, que proclamaba
la abstención del Estado en las relaciones entre el capital y el traba
jo, la política del "laisser faire, laisser passer", teoría que c.onstruyÓ
durante casi un siglo el peor obstáculo a todo progreso socIal. Más
tarde, la creación de los partidos socialistas en Francia. Suiza, Bél
gica, Alemania y Austria, y el espíritu internacional de estos partidos.
aportaron nuevos esfuerzos en favor de la internacionalización de las
leyes obreras.

El gobierno suizo dirigió en 1889 una invitación a las diversas
potencias europeas para la preparación de una conferencia diplomá
tica en Berna. que estudiara un convenio internacional sobre el tra
bajo en las fábricas. A esta invitación respondieron muy pocos gobier
nos y la idea de la internacionalización de las leyes del trabajo
fracasó una vez más.

Después, el príncipe de Bismarck, que había alarmado al mundo
con la adopción de la ley de seguro social, decidió al emperador de
Alemania a que convocara en Berlín una conferencia diplomática.
en el mes de marzo de 1890, con el objeto de estudiar especialmente
las bases de una reglamentación internacional del trabajo de los ni
ños y de las mujeres y del trabajo en las minas. A pesar de que el
r~sulta~o de esta co~ferencia no fue el de llegar a un acuerdo inme
dIato, ~m embargo. tiene una importancia enorme: la de haber sido
patrocm~da por un gobierno imperialista y de grande industria. por
que reafIrma el concepto de una política intervencionista de los Esta
dos en materia social.

1 Llabcon~:rencia de Berlín preparó. por otra parte. el terreno para

M
a ce e ra~lOn de nuevos congresos internacionales de carácter social.

erece cItarse en orden 'l' 1el' 1 d1 P .,' crono OglCO : e ongreso n ternaClOna e
~ d~boltecdclOn Obrera de Zürich, que proclamó la necesidad impres-

Cln l e e una rerlla t'" '1 d 1 b'
1 b

' 1 15 men aClOn InternaClona e tra aJo y que se
ce e ro en e año 1897 e " l' . B 1el: aSI Slmu taneamente se reunIó en ruse as
u~ ongreso nternaclonal de Legislación del Trabajo al que concU-
rr¡eronJum7;osodsleco?,,0t,ni.stas y socialistas que trataron de llegar
a

b
a re IzaClOn e prmClplO de la internacionalización de las leyes

o reras.

La Exposición Internacio 1d P , d 19 . '
de acti 'd d d ~ na . e arlS. e 00, reunIó un conjunto

VI a es e caracter so l' t . al . "Cla In ernaclon • que permltIo crear
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1 Congreso Internacional para la Protección Legal de los T b .
e .' 1 f " d 1 "A . . ra aJa-
dores, y aSImIsmo a ormaCIOn e a SOCIaCIón Internacional"
lo que dio lugar más tarde a la celebración de las conferencias di~
plomáticas de Berna, en 1905, 1906 y 1913.

Es sumamente inte~es.~nte la acci~n desarrollada durante toda
esta época por la AsocIacIO.n InternacIOnal de Protección Legal de
los Trabajadores, que constItuyó en el mundo la única fuente de in
formaciones permanentes en materia social y que ha sido la ins
piración del movimiento social. in.t;rnacional. de la ante-gue
rra Y la precursora de la OrgamzacIOn InternacIonal del Trabajo.
La citada Asociación alcanzó a tener quince secciones' nacionales y
logró la fundación de la Oficina de Basilea como órgano ejecutivo
de la Asociación. Esta Oficina del Trabajo de Basilea publicó hasta
el fin de la guerra un boletín legislativo en tres idiomas, informando
sobre el movimiento social mundial. Todo este material ha sido he
redado por la Oficina Internacional del TrabaJo, de Ginebra.

Puede considerarse que la última reunión de la Asociación In
ternacional para la Protección Legal de los Trabajadores, fue la con
ferencia internacional que se reunió en Berna el año de 1913 y en la
que se echaron las bases de dos convenios: uno sobre la prohibición
del trabajo nocturno de los obreros en la industria, y el otro sobre la
fijación en diez horas de la jornada máxima de trabajo de las muje
res y de los jóvenes.

La guerra mundiaL que transformó la faz económico-social del
mundo, marca una nueva y trascendental etapa eJ? la obra de inter
nacionalización de las leyes del trabajo.

Cuatro meses después de iniciadas las hostilidades, las organi
zaciones obreras de los Estados Unidos propusieron la convocatoria
de una conferencia internacional deÍ trabajo, que debería reunirse en
la misma época y lugar que la conferencia general de la paz, que pu
siera término a la guerra.

Los mismos propósitos fueron exteriorizados por las organizacio
nes obreras europeas el año 1915. El primero de mayo de 1916 los
representantes de las grandes organizaciones obreras de Europa se
reunieron en París en una conferencia preliminar del trabajo a la
que concurrieron delegados de las federaciones de Inglaterra, Italia,
Bélgica y Francia. Los delegados franceses fueron encargados de
redactar un prograITIa ITIínimo de protección internacional a los tra
bajadores. Este programa fue modificado y adoptado, dos mes~s
más tarde, por los delegados de los mismos países en la ConferenCIa
de Leeds, en Inglaterra. Se acordó que la resolución presentada por
los delegados franceses debería servir de base a los acuerdos que se
tomaran en la Conferencia General de la Paz y que deberían incor
porarse en el tratado de paz que pondría término a la guerra.
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U N 'S tarde ello de octubre de 1911, los representantesnano ma, "
de las organizaciones obreras de otros dlez pals.es europeos, entre los
cuales figuraban Bulgaria, Dinamarca, Alemama, H?landa, Noruega,

S . S' a y Hunnría celebraron una conferencla en Berna paraueCla, UlZ, 1>' d
d · t' las exinencias que los obreros del mundo eberían hacerlSCU lr 1> E', . 1
valer ante la conferencia de la paz. n esta reunlOn eXIstía a más
completa unidad de propósitos entre los represe~tante~ ~breros de
los país~s beligerantes y neutrales, con la adopclOn unamme ~e un
programa que tenía como base los acuerdos de la ConferenCIa de

Leeds.
Al hacerse las declaraciones sobre las aspiraciones de los tra

bajadores, se dijo: "Sólo la adopci~n ~e medidas ?,e orden político
y social en gran escala, puede contrlbulr a la soluclOn de las conse
cuencias de la guerra. Para facilitar estas medidas, debe estable:'
cerse un programa mínimo de acción internacional, y esta acción debe
de ser establecid.a en el tratado de paz". Una resolución suplemen
taria hace un llamado a los trabajadores de todos los países para que
con todos los medios de que disponen obtengan al reconocimiento y

realización de estas pretensiones, que deberán ser sometidas a SUB

respectivos gobiernos para que las apoyen en las negociaciones de paz.

En varios países estos esfuerzos preliminares de política social
de las organizaciones obreras encontraron un franco apoyo. Estos
antecedentes nos demuestran que un año antes de la firma del ar
misticio, existía ya un programa social internacional cuidadosamente
preparado, en el que estaban de acuerdo las asociaciones obreras de
catorce países europeos y, además, los Estados Unidos de América.

En el programa de la Conferencia de Berna. a que nos hemos re
ferido, se declaraba: "que el tratado de paz que termine la presente
guerra y que dé a las naciones independencia económica y política,
debe tambi~n asegurar a las clases trabajadorae de todos los países
un mínimum de garantía moral y material".

Concretando las aspiraciones expresadas en la Conferencia de
Berna: el'pr~gramainc;luía: 1) la prohibición' del trabajo de los niños;
~) la IImltaclón ~~ l.a Jornada de trabajo de los menores y de las mu
Jeres, y la prohlblclón para ellos del trabajo nocturno; 3) un día de
de.scanso a la semana; 4) la introducción de los tres turnos en las
~I11nas ~ en la~ labores continuas; 5) la exclusión del empleo en ia
industrla de Clertas susta . . . 1 f', nClas venenosas lnneCeSarIas como e os-
foro y el plomo' 6) 1 d " d d 'd' . '1 d'd d ,a a OpClOn e me 1 as lnternaClona es e segu-
rl a para los obreros e 1di"mp ea os en os transportes marItImoS o
terrestres' 1) recipro 'd d . d 1 'dd 1 b.'· Cl a en materla e seguro contra os accI entes

e tr:" ~Jo e 19ualdad de trato entre los obreros extranjeros; 8) re-
conOClmlento del derecho f· d 1d " f' 11 d " d . un amenta e asoClaClones pro eSlOna es
Yb a a OpClOn e medldas para la aplicación eficiente de las leyes
o reras.
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Este programa de la Conferencia "de Berna contó también con
el apoYO oficial de algunos gobiernos; es así como debe recordarse el
dictamen de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados de
Franc~a, las declaraci<;mes del Mini~terio del Trabajo en Inglaterra
Y el dIscurso pronuncIado en el ReIchstag por el canciller alemán.
el5 de octubre de 1918. Todas estas manifestaciones fueron en res
puesta de las peticiones de los tr11bajadores reunidos en el Congreso
de Berna. _

Puede afirmarse que las aspiraciones de los elementos obreros
internacionales, expresadas en la Conferencia de Berna. a que nos
hemos referido, están basadas, en gran parte-salvo adiciones Y mo
dificaciones de detalle-en resoluciones adoptadas desde antiguo
por la Asociación de Protección Legal de los Trabajadores. Y que per
siguen la adopción de principios internacionales" de legislación del
trabajo.

Son, por consiguiente, el resultado de un estudio prolon¡{ado Y
detenido, y, como dijo muy bien un tratadista: "si el contenido de este
programa se convierte obligatorio internacionalmente. estas leyes no
serán más completas que lo que fue fa Carta Magna. como instru
mento constitucional en la fecha en que fue escrita".

No es de extrañar, entonces, que dando cuerpo a esta situación de
ánimo de la opinión pública en los diversos países, el primer docu
mento de la Conferencia de la Paz. que fue un proyecto de Liga de
Naciones, haya considerado la cuestián del trabajo. en el artículo 20.
en los términos siguientes:

"Las altas partes contratantes tratarán de asegurar y mantener
para los hombres, las mujeres y los niños. condiciones equitativas
y humanas de trabajo. tanto en sus países como en tod.os aquellos
a que se extiendan sus relaciones industriales y comerCIales. y con
la Liga de las Naciones. una Oficina permanente del Trabajo."

_ Turnado este proyecto a la Conferencia de la Paz. el presidente
Wilson decía: "Esta Liga no se propone simplemente asegurar la paz
en el mundo. Es una Liga que puede usarse en forma de coopera
ción en materia internacional. Este es el significado de la cláusula
introducida concerniente al trabajo. Existen muchas .mejoras en las
condiciones del trabajo, que pueden obtenerse medIante conferen
cias y discusiones."

Lord Robert Cecil después de afirmar que el problema que debía
resolverse por la Conf;rencia era el de encontrarse medios reales yefec
tivos para procurar la paz del mundo y que no afectaran la ~oberai
nía nacional. agregaba: ' 'Yo no creo q~e !a cl~usula concernIente :
trabajo pueda tener tal efecto, pues es mdlscutlblC? ';Iue no nos es p. 
sible esperar ningún mejoramiento en las condICIones de trabaJO.
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· d· t a uerdos internacionales. Por consiguiente, si biensInO me lan e c b . , . d
d d e las condiciones de tra aJo en un pals son materIa e

es ver a qu b· 1 d' .
política doméstica, no lo es menos qu~, aJo as c?n IClOnes en que
vivimos actualmente, esO no es exclusIvamente aSl, y que las malas
condiciones del trabajo en un país a~túan con,~fectos fatales en la
depresión de las condiciones del trabajo en otro.

Mr. Georges M. Barnes-representante del trabajo .en .la Comi
sión Británica de la Paz-se expresaba a su vez de la sIguIente ma-

nera:

.' "Hasta ahora, las naciones han tratado ?e protegerse contra el
trabajo barato, mediante la imposición de tarIfas. Es de esperar que,
en lo futuro, encontraremos, bajo la autoridad de la Liga de las Na
ciones, una manera mejor de abolir el trabajo barato y mal pagado.
Espero que hemos de elevar la vida; y ~l ~rabajo, de ,una ~~mple lucha
por el pan, a un nivel más alto de JustIcIa y humanIdad.

Para hacer efectivo el artículo 20 que acabamos de comentar, el
Consejo Supremo Aliado creó, en 25 de enero de 1919, una Comisión
de Legislación del Trabajo Internacional, con los siguientes fines:

"Créase una comisión compuesta de dos representantes de cada
una de las cinco potencias que forman parte de la Conferencia de la
Paz, para hacer un estudio de las condiciones de los obreros, con
sideradas desde el punto de vista internacional, y examinar los me
dios internacionales necesarios para asegurar una acción y para
proponer la forma de una institución permanente destinada a conti
nuar tal investigación y tal examen en cooperación con la Sociedad
de las Naciones y bajo su dirección."

En una reunión que tuvo lugar el 27 de enero, se autorizó a Bél
gica para designar dos representantes, y a Cuba, Polonia y la Repú
blica Checoeslovaca un representante cada una.

.La Comisión quedó constituída con representantes de Estados
l!mdos de Norteamérica, del Imperio Británico, de Francia, de Ita
ha, del Japón, de Bélgica, de Cuba, de Polonia y de Checoeslovaquia.

Entre los miembros de esta comisión debemos mencionar a Sa
muel Gompers, presidente de la "American Federation of Labor", a
Léon Jouhaux, secretario general de la Confederación General del
Trabajo de Fr~ncia, el eminente socialista belga Vandervelde y el
pro~esor Mahalm, que acaba de presidir la XIV Conferencia Inter
nacIonal del Trabajo. La comisión celebró 35 reuniones desde el pri
mero de febrero hasta el 24 de marzo del año de 1919. Los resultados
dpe sUds acuerdos fueron incorporados en la Parte XIII del Tratado de

az, e Versalles que puso f' 1 rl d', In a a 6ran guerra y que en parte Ice:

•'Considerando que 1 S . d d d 1 N·' b·a OCIe a e as aClones tIene por o Jeto es-
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tablecer la pa~ un~v.ersal,.yque esta paz no puede fundarse sino sobre
la base de la JusticIa socIal;

Considc;rando que existen cond.ic~one.s?etrabajo q~e implican. para
un gran numero de personas. la injUstIcIa. la mISeria y las privacio
nes. lo cual engendra tal descontento que constituye una amenaza
para la pa.z y la arm~>l~ía universal.es. y considerando que es urgente
mejorar dIchas condIcIones. por ejemplo. en lo concerniente a la re
glamentación de las horas de trabajo. a la fijación de una duración
máxima de la jornada y de la semana de trabajo. al reclutamiento de
la mano de obra. a la lucha contra el paro. a la garantía de un salario
que asegure condiciones de existencia decorosa. a la protección del
trabajo contra las enfermedades generales o profesionales y los ac
cidentes del trabajo. a la protección de los niños. de los adolescentes
y de las mujeres. a las pensiones de vejez y de invalidez. a la defensa
de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero. a la
afirmación del principio de la libertad de asociación sindical, a la or
ganización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas aná
logas;

ConsideranJ o que la no adopción. por una nación cualquiera. de un
régimen de trabajo realmente humano. pone obstáculo a los esfuerzos
de las demás naciones deseosas de mejorar la suerte de los obreros
en sus propios países:

Las Altas Partes contratantes. movidas por sentimientos de justi
cia y de humanidad. así como por el deseo de asegurar una paz mun
dial duradera, han convenido en lo que sigue:

(Se expresan las disposiciones detalladas para el establecimiento
de la Organización Intemacional del Trabajo.)

PRINCIPIOS GENERALES

Los siguientes métodos y principios para la reglamentación de las
condiciones de trabajo fueron considerados como de ~na ~rgente y

particular importancia por los fundadores de la OrganlZaclOn Inter
nacional del Trabajo:

PRIMERO. El principio fundamental de que el trabajo no ~ebe
ser considerado simplemente como una mercancía o como un artículo
de comercio. .

SEGUNDO. El derecho de asociación para todos los fines que
no sean contrarios a las leyes. tanto para obreros como para los pa
tronos.

TERCERO. El pago a los trabajadores de un salario que les ase
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· 1 d 'd adecuado a las condiciones de existencia y degure un nlve e VI a. ,
tiempo en sus respectIvos paIses.

CUARTO. La adopción de la jornada de ocho .horas de la semana

d t h como fin a alcanzar dondequIera que no se hayae cuaren a y oc o,
obtenido todavía.

QUINTO. La adopción de un descanso semanal de: veinti.cuatro

h ' 'mum que deberá comprender el domingo, SIempreoras coma mInI ,
que sea posible.

SEXTO. La supresión del trabajo de los niños y la ob.lig.aci~n de
introducir en el trabaj? .de los jó~enes de ambos .~exos las !ImItaCIOnes
necesarias para permItirles contmuar su educacIOn y asegurar su des-
arrollo físico.

SEP:rIMO. El principio de salario igual, sin distinción de sexos,
para el tr~bajo de igual valor.

OCTAVO. Las reglas que se dicten en cada país para las condi
ciones del trabajo deberán asegurar un trato económico equitativo
a todos los obreros que residan legalmente en dicho país.

NOVENO. Cada Estado deberá organizar un servicio de inspec
ción, en el que participarán las mujeres, a fin de velar por la aplica
ción de las leyes y reglamentos para la protección a los trabajadores.

El Tratado de Paz de Versalles creó, pues, la Organización Inter
nacional del Trabajo con el propósito de desarrollar una política so
cial internacional a fin de mejorar las condiciones de los asalariados
del mundo entero.

Dicha organización se compone de una Conferencia Anual Inter
nacional y de la Organización Internacional del Trabajo. La Orga
nización Internacional del Trabajo, que como ya se sabe, tiene su sede
en Ginebra, está bajo el control de un Consejo de Administración
compuesto de veinticuatro miembros de los cuales dos son represen
tantes de los gobiernos, seis de los patronos y seis de los obreros. El
Director de la Oficina Internacional del Trabajo es Albert Thomas,
conocido del público chileno por la visita que hiciera a Chile el año
~e 1925. No necesito decir quién es Albert Thomas, eminente socia
lIsta, hombre de Estado, gran orador y admirable apóstol de la acción
social mundial.

La organización actual de la Oficina Internacional del Trabajo es
la siguiente:

La Dirección General: bajo las órdenes inmediatas del Director.
que está ayudado por un Director Adjunto, se encuentra el Gabine
te
l
, que d.esempeña el papel de S:cretariado ~7n~raly que coordina tod.o

e trabajo del Bureau. El Gabmete está dmg'ldo por el jefe de Gabl-
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nete. ayudado por un jefe adjunto. El Director tiene J'unto '1, d P , 1 d a e un
Secretaria o artIcu ar compuesto e un ree:lucido número de fun-
cionarios,

Bajo el control inmediato del Director AdJ'unto y con el b
. d d l D' Ad' f nOm rede Secretaria o e Irector Junto. unciona una sección q
'1 dI d" , fuese

ocupa e~pecI.~ mente e a ~ .mlnlstraclón inanciera del Bureau y de
la coordmaclOn de los servicIos centrales. Anexo al Gabl'nete s

, , l dieen-
cuentran los ~ervlclos g~n.era es e. a sección. constituídos por el
Servicio JurídIco. el ServIcIo de Prensa. el Servicio de Control de los
Gastos.

El Servicio Jurídico proporciona al Director todas las consultas
que él le hace. y su acción está. por otra parte. íntimamente ligada para
la solución de todos los problemas de derecho que puee:len provocar
los convenios y recomendaciones. a la acción de l~ División Diplomá
tica. El Servicio de Prensa está encargado del control general de las
relaciones con la prensa. y hace él mismo. siempre que los servicios
de informaciones lo juzguen útil. la redacción de los comunicados
oficiales del Consejo de Administración y de la Conferencia Interna
cional del Trabajo, El Servicio del Control de los Gastos verifica to
dos los gastos y toma las medidas para que sean pagados con los cré
ditos consultados en el presupuesto.

Además de estos servicios. existen cuatro divisiones que son: la
División Diplomática. la División de Investigación. la División de
Relaciones e Informaciones y la División Administrativa.

La División Diplomática tiene a su cargo toda la correspondencia
a que da lugar la aplicación e interpretación general de la Parte XIII
del Tratado de Paz. Prepara. asimismo. las reuniones de la Conferen
cia y organiza la Secretaría de la Conferencia y del Consejo' de Admi
nistración, Está igualmente encargada de la correspondencia relativa
al procedimiento de ratificación. así como de la aplicación e interpre
tación de los proyectos de convenio. Esta división publica el Boletín
Oficial del Bureau,

La División se compone: a) de una S~cción General ~~e prepara
los trabajos de la Conferencia. del Consejo y de l~s ComISIones: y se
ocupa de la correspondencia oficial coI?' ~os Gobiernos. la So~~edad
de las Naciones y otras instituciones ofiCiales; b) de un~ ~ecclon de
Aplicación de los Convenios. cuya atribución está sufIc.le,ntemente
definida por su título. Es ella quien redacta el Boletín OfI~lal y con
trola la publicación del Diario de Sesiones de la ConferenCIa.

La segunda división del Bureau es la de Investigaciones. La, ta-
d d ' . " 1" l' ':,1 cI'ones puramente cIen-rea e esta IVlSlon se ImIta a as Invesu¡sa. J' . "

tíficas y a la publicación de los estudios emprendIdos. Esta IVIj?n
comprende: a) la Sección de Estadística. que reúne todas las esta 15-
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ticas de los diversos países en relación con el trabajo y prepara los
estudios necesarios para establecer las comparaciones de los diver
sos datos; b) la Sección de Legislación Obrera, que traduce y publica
en cuatro idiomas, francés; inglés, alemán y español, los textos de le
yes, decretos y reglamentos. c.oncernient~s ~~ trabaj? en. todos lo.s
países del mundo; c) el Servlc¡() de Pubhcacwn~~ue lmprlm: y edI
ta todas las publicaciones del Bureau; d) el ServIcIo de EstudIOs Ge
nerales, encargado de los estudios de conjunto que pueden parecer
útiles a la Dirección, o séan estudios de las condiciones económicas
relacionadas con las reformas sociales, estudios sobre legislación na
cionale internacional del trabajo, etc.; e) el Servicio de Relaciones In
dustriales: este servicio se ocupa de las relaciones entre patronos y
obreros, de las convenciones colectivas del trabajo, los problemas de
la conciliación y arbitraje y los problemas de la reglamentación de la
jornada de trabajo; f) el Servicio de Desocupación, que se ocupa
de todos los problemas relacionados con la desocupación yespecial
mente de lo que concierne al movimiento de la desocupación mundial,
de las actividli\des contra la desocupación en todos los países del mun
do, de los métodos de lucha contra la desocupación, de los problemas
técnicos que con ella se desarrollan, etc.; g) el Servicio de Higiene
Industrial, qué estudia todas las cuestiones relacionadas con la hi
giene industrial; h) el Servicio de Seguridad Obrera, que está encargado
de todos los estudios que conciernen a los accidentes del trabajo; i) el
Servicio Agrícola, que estudia los problemas relacionados con las con
diciones de trabajo en la agricultura; j) el Servicio de Seguro, que
estudia y sigue con atención el problema de los seguros sociales en
elmundo entero.

Entre los principales estudios e investigaciones hechos por esta
sección, debemos mencionar los siguientes: la socialización de las
~inas de carbón en Alemania; los consejos de empresa de Alema
n~:; el pro?,ecto d~ ley sobre el control obrero en Italia; la organiza
ClOno de la mdu~t~la y l~s cOJ.ldiciones del trabajo en la Rusia de los
Soviets; el servlc~o.obhgatorlo del trabajo en Bulgaria; la legislación
o?rer:'-, y la,s c~n~lclOnes del !rabajo en la industria del Japón; la orga
mzaClOn Científica d~l trabajO en Europa; la legislación británica del
segu~~ de desocupa~lón (estudio de legislación comparada); la fIuc
tuacw?- de lo~ salarlOS en los diversos países; la duración del trabajo
(~r ,la mdustrla de Alemania, B~lgica, Francia, Gran Bretaña, Italia.
ul~a, Holanda, Checoeslovaqula, y los Estados Unidos. También ha

rea1za.do numer?sos e~tudi~s s~bre higiene industrial y enfermedades
prbes¡ona~e~: cancer, mtoxlcaClón por el plomo, carburo, mercurio;
so rde. a hlgblene de l?- vis:a, la inspección médica del trabajo, etc.;
estu lOS so re serlurldad d t' 1 d' b

_ • 6 In us rla , encuestas y estu lOS so re en-
senanza profeSional el t b' o t 1 1 . 1 d'

o " ,ra aJo In e ectua , seguros socia es, esta lS-
Ílca, mOVimientos migratorios, etc.
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Pero merece una mención especial la colosal Encuesta de 1 P
l · d 1 Of" 1 a ro-ducción rea Iza a en a lcma por e sabio profesor Milhaud y . _

d · , 1 d' h publÍca a en ~I~te tomos, aSI co~,o e estu 10 echo sobre los seguros
sociales venf~c~dos por la SecclOn de Seguros, que dirige el emiriente
técnico M. T IXler.

La tercer~ división de la ~rganización Internacional del Trabajo
es la de RelaCIOnes e InformaCIones, encargada de la correspondencia y

de las relaciones con las organizaciones de patronos y obreros de todos
los países del mundo, con las sociedades cooperativas, así como con
todas las organizaciones internacionales que se interesan directamen
te por los problemas del ~abajo ~ de la industria. Le incumbe igual
mente la tarea de centralIZar los mformes sobre los acontecimientos
de actualidad en la esfera social de los diversos países.

Dependen de esta división la biblioteca y el servicio de la lectura
y despojo de la prensa. Los trabajos de la división se encuentran
distribuídos de la manera siguiente: una Sección General que com
prende: 1) el Secretariado y el Archivo; este servicio centraliza todas
las informaciones de la prensa y prepara los expedientes con las re
señas que se obtienen; 2) el Servicio de Informaciones Nacionales:
en este servicio se encuentran reunidos, de acuerdo con el idioma
respectivo, un número importante de colaboradores encargados de
seguir, especialmente a través de la prensa y de las revistas, el movi
miento social en sus respectivos países y de recoger y comentar las
informaciones más interesantes, que son después publicadas en la
Revista In ternacional del Trabajo y en las "Informaciones So
ciales' '; 3) el Servicio de Informaciones Sociales: este servicio está
encargado de publicar la revista "Informaciones Sociales", en la cual
se dan informes sobre el movimiento social en todo el mundo; 4) el
Servicio de Traducción.

La Sección de Relaciones Internacionales comprende los si':'
guientes servicios: 1) el Servicio de Organ:zación Intern~cionalPatro
nal: este servicio está dedicado a desarrollar las relaCIones entre el
grupo patronal del Consejo de la Oficina, del, grupo patronal d~ ~a
Conferencia y las organizaciones patronales eXIstentes; 2) el SerVICIO
de Organización Internacional Obrera, que está :ncargad? d: ian~
ner las relaciones con las federaciones internacIonales ~mdlca es e
Amsterdam, con las federaciones internacionales profeslO.n~ledsYCcon

1 ' . " .. b d 1 do . 3) el SerVICIO e 00-as dlshn as organIzacIones o reras" e mun , .
", d d' . 1 . ientocooperatlvomun-peraClOn : se ocupa e estu lar y seguir e mOVlm

dial; 4) el Servicio de Cuestiones MaríÚmas, encargado. de mdalntener
1 . 1 .. d d es y de marmos e mun-re aClOnes con as organIzaCIones e arma or .. d d

d 1
. f . b 1 act VIda es e estas or-o y preparar as In ormaclones so re as •

ganizaciones,

Ad ..' coordina
La cuarta división es la División mmlstratlva, que
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toda la organización interior de la Oficina y ~~nsta de una Sección
Administrativa que tiene el control de los serVlClOS centrales y de una
Sección de Publicación encargada del examen. preparación. traduc...
ción. impresión y venta de las distintas publicaciones del Bureau.

El Bureau tiene en su edific;o una organización de correo y telé
grafo. un banco. una biblioteca del persona~. un~ cooperativa, con.s~
respectivo restaurant, en la cual los funcl?narlos pueden adquirir
también algunos artículos de primera necesldad, como carbón, leña,
etc. El personal se ha organizado en un sindicato para defender sus
intereses: además. cuenta con una caja de seguros de enfermedad y
con algunos clubes de deporte.

La Organización Internacional del Trabajo ha establecido oficinas
corresponsales en siete Estados, oficinas que se encuentran instaladas
en Londres, París, W áshington, Roma, Berlín, Tokio, Dehli y ahora
en China. Tiene. además, corresponsales en Bruselas. Bucarest. Bu
dapest, Praga, Río de Janeiro. Varsovia y Viena.

La Organización ha contado siempre con colaboradores de re
nombre universal. Entre ellos debemos citar al Prof. Milhaud, al
Dr. Carozzi, al Prof. Varlez, al Dr. Fuss, al Dr. Fauquet y al eminente
estadista austriaco Dr. Pribam.

Invi~a frecuentemente la Organización a grandes reuniones téc
nicas internacionales relacionadas con los problemas del trabajo.
Debemos recordar la colaboración de la Oficina en la Conferencia
Económica Internacional de 1921, su ayuda a la creación y funciona
miento del Instituto de Organización Científica del Trabajo, su coope
ración ala Conferencia Internacional de Emigración de Roma. en 1924.
'J de la Habana en 1928, a la Conferencia Internacional de Organiza
ción Científica del Trabajo de Roma, en 1925, y de París en 1919, y,
,por último, su ayuda en la Quincen'a Social de París en 1928.

Hemos dicho que la Organización Internacional del T ra6ajo se
compone ~e la Oficina Internacional del Trabajo de Ginebra y de una
Conferencla anual de los representantes de los países miembros de la
Sociedad de las Naciones.

" La Confer:n.cia anual es convocada por el Consejo de Administra
clo,n de la Oflcma, y a ella pueden concurrir, con igual derecho, los
palses grandes y pequeños, que pueden designar cuatro delegados:
dos representan a los gobiernos, uno a los empleadores y otro a los
obreros de cada país. ~st~s dos últimos deben ser designados de
acuerdo co? las orgamzaclOnes profesionales más verdaderamente
ítpre~entativas ~e cada país. Esta exigencia del Tratado de Versa-

es tiene por obJeto que los intereses de patronos y obreros estén
representados en las conferencias.
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La Conferencia constituye un verdadero prla t . 1. 1 ", men o SOCIa que
d~beexam

l
mar as,cudst¡ond' InscrIt,as en la orden del día. La Conferen-

cia. por a mayona ~ os os tercIOS de los sufragios. puede adoptar
dos clases de resolucIones: la recomendación es decI' t

d d d 1
• r. un va o re-

comendan o a ca a uno e os países tomen talo cual m d'd '. 'd al e 1 a por VIa
lenlslatlva o e otra natur eza. y el proyecto de "convencI'o' 't

5 '1" d b 'f' 1 . n In er-
nacIOna • ~ue e en ratI Icar OS mIembros por medio de las auto-
ridades nacionales competentes. la mayor parte de las veces por los
parlamentos.

Ratificada ';lna convención. debe ponerse en vigencia por medio
de leyes o medidas de otro orden que aseguren su cumplimiento. La
ratificación debe ser comunicada a la Secretaría de la Sociedad de las
Naciones,

Este es. a grandes rasgos. el mecanismo de las Conferencias In
ternacionales del Trabajo,

Los países latinoamericanos han participado. en mayor grado
cada día. en las actividades de la Organización Internacional del T ra
bajo y en especial en las Conferencias Internacionales. Recordamos
en las últimas reuniones la asistencia de Argentina. Bolivia. Brasil
Cuba. Colombia. Guatemala. Salvador. Perú. etc. Varios de estos
países han enviado delegaciones completas: Argentina. Chile. Cuba
y otros.

y no podía ser de otra manera. Hay principios generales del Dere
cho Social que son aplicables a todos los países del mundo: la pro
tección del trabajo de las mujeres y niños. una jornada racional del
trabajo. las condiciones de higiene y. seguridad industrial. la protec
ción a la maternidad obrera. la lucha contra los venenos industriales•.
la libertad de asociación. la reparación en los accidente~ .del. trab~jo
y las enfermedades profesionales. etc.• no pueden admitir dlscusIon
en ningún país civilizado.

Nadie mejor que la Organización Internacional del Tra~ajo.,de
Ginebra. es llamada a realizar esta obra. tanto por su const1~CIOn.

cuanto por los elementos técnicos de primer orden d~ que dl~p,?ne,
Por esta causa la "élite" del mundo entero. en materIas economlcas
sociales. se da anualmente cita en estas reuniones: ministros del Tra
bajo. profesores de Economía Social. expertos en todos los problemas
d d " "1 d" 'd • f s de Departamentose or en tecnlCO. SOCIO ogos IstInguI os. Je e, 'd'
del Trabajo. y más que eso. representantes genuInOS de las In ustrIas

y de los obreros de todo el mundo.

L . , d 1 d 1 s conferencias. la expe-a preparaClOn e os componentes e al' b 'd
riencia recogida en las reuniones ya celebrada~. ~ éXIto o ~nI Jdn

las anteriores y la ayuda inapreciable de la OfICIna Internda:cIon be
T b . d' letas y estu lOS aca ara aJO. que presenta ocumentacIones comp

233



dos sobre cada materia por resolver, hacen que estas Conferencias
Internacionales de Trabajo de Ginebra sean el faro que guía a la hu
manidad en materias económico-sociales y' que no puedan ser supera
das ni sustituídas.

Hasta abril de 1930 se habían celebrado trece conferencias in
ternacionales del trabajo. La primera tuvo lugar en W áshington el
año 1919 y en ella se aprobaron seis proyectos de convención: 1)
la limitación a ocho horas por día y cuarenta y ocho por semana de la
jornada de trabajo en los establecimientos industriales; 2) la preven
ciónde la desocupación; 3) la prohibición del empleo de las mujeres
seis semanas antes y seis después del parto; 4) la prohibición del tra
bajo nocturno de las mujeres; 5) la fijación de los catorce años como
edad mínima de admisión en los trabajos industriales; 6) la prohibi
ción del trabajo nocturno de los menores en las industrias. Se aproba
ron, además, seis recomendaciones: oficinas púhlicas de colocación,
reciprocidad de trato de los trabajadores extranjeros, prevención del
carbunclo, protección de las mujeres y niños contra el saturnismo,
creación de servicios públicos de higiene y aplicación de la convención
de Berna de 1906 sobre prohibición del empleo del fósforo blanco en
la industria de cerillas.

La segunda conferencia se reunió en Génova en 1920 y adoptó
tres proyectos de convención sobre: 1) la edad mínima de admisión
de los niños en los trabajos marítimos; 2) la indemnización de deso
cupación en los casos de pérdidas de los navíos por naufragio, y 3) la
colocación de marineros.

La tercera conferencia, celebrada como las siguientes en Ginebra,
aprobó siet.e proyectos de convención: 1) el derecho de asociación y

coalición de los trabajadores agrícolas; 2) la reparación de los acci
dentes del trabajo en la agricultura; 3) la edad mínima de admisión
de los niños en los trabajos agrícolas; 4) la prohibición del empleo de
la cerusa en la pintura; 5) la· fijación de la edad mínima de admisión
en los trabajos de las ca;,lderas; 6) el examen médico de los trabaja
dores a bordo de los navíos, y 7) descanso semanal en los estable
cimientos industriales.

La;. cuarta conferencia, celebrada en 1922,' aprobó una enmienda
al arttcul? ~93 del Tratado de Versalles, que aumenta en seis el nú
mero ~e mIembros del Consejo de Administración de la Oficina In
ternaCIOnal del Trabajo y que permite así aumentar el número de
re.rreseI.'-t.an·t~s de los países americanos. Desgraciadamente, faltan
seIs ratIfIcaCIOnes por los ml'smo' .. . s paIses americanos para que entre
esta enmIenda en VIgencia.

En la qu~nta conferencia, celebrada en el año 1923, se adoptó una
recomendaCIón ~obre los principios generales de la inspección del
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trabajo. y en la sexta (1924) se trató sobre la utilización de los des
cansOS obreros. y se aprobaron en primera lectura dos convenios.

En la séptima conferencia. del año 1925. se aprobódefinitiv te
.'b . , d 1 amen

la conv7?,clOn so re reparaClOn e ~s accidentes del trabajo; sobre
repa;raclOn de enf~rmedades 'profesionales; sobre igualdad de tra
tamiento de trabajadores naCionales y extranjeros víctimas de acci
dentes del trabajo y sobre prohibición del trabajo en las panaderías.

En la octava y novena reunión (1926) se áprobaron con/enciones
sobre la inspección de inmigrantes a bordo de los navíos; el contrato
de enganche de gente de mar. y la repatriación de esta misma. Y en
la décima Conferencia Internacional del Trabajo de Ginebra. del año
1927. se aprobaron dos convenciones. una sobre seguro de enfermedad
de los trabajadores de la industria. del comercio y de los empleados
domésticos. y la otra sobre el seguro de enfermedad de los trabajadores
agrícolas.

La undécima conferencia. que tuvo lugar en mayo de 1928. trató,
entre otras cosas. sobre salario mínimo en ciertas industrias y sobre
prevención de los accidentes del trabajo. aprobándose un proyecto
de convención referente a la institución de métodos de fijación
de salarios mínimos. De acuerdo con este convenio. todo miembro de
la Organización Internacional del Trabajo que 10 ratifique. se compro
mete a crear o mantener un procedimiento. un método u organismos
que permiten la fijación de un salario mínimo para los traba:adores
empleados en las industrias. particularmente en la industria a domi
cilio. o donde no existe un régimen eficaz para la determinación del
salario, por vía de contrato colectivo y especialmente en las industrias
donde los salarios son excepcionalmente bajos.

En la misma conferencia, como un complemento del convenio
anterior. se aprobó una recomendación en la que se determina~algu
nos principios generales que. según la experiencia y la pr~ctl~a ac
tuaL dan los resultados más satisfactorios en la obra de fiJaCión de

los salarios mínimos,

La duodécima Conferencia Internacional del Trabaj~ se reunió
en Ginebra en mayo de 1929. para tratar de acuerdo matena;s de gr~n
. '1 " d 1 'd t d 1 t baJ'o en la lfldustrla.lnteres: a prevenClon e os aCCl en es e ra d
la protección con tra los accidentes producidos en la carga y 1escr~a
de los barcos y la duración de la jornada de los empleados y e tra aJo
forzado,

L d ' , f' b la orden del día fue-as os pnmeras materias que 19ura an en 1 f .
b · 1 d' t do por a con erenCla.ron o Jeto ce un proyecto e conveniO vo a d' .

, d lid " de los proce 1mlen-
que tlen en en sus líneas genera es a a a o~cl~n 1 'bl 1
t 1 '· " . 1minar en o pOSl e. os
os que a CIenCia mecanlca aconseja para e.l d' 1 d d 1d'

'd dI' L d t s e a or en e la.aCCl entes e trabaJo. as otras os cues lone
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o sean la jornada de trabajo de los empleados y el trabajo f?r~~do,
fueron aprobadas en primera lectura para ser trata;das defInItIva_
mente y llegar a la adopción de un proyecto de convenio en la décima-

cuarta conferencia.

Finalmente, la décimatercera Conferencia Internacional del T ra
bajo se reunió en octl;tbre d: ~929, para o~,uparse de c,u~stiones rela
cionadas con el trabajo marlbmo: adopclOn de un mlnlmo de capa
cidad profesional de parte de los capitanes .y oficiales empleado~ a
bordo. la reglamentación de las horas de trabajo a b~rdo, ~a proteccIón
de los marinos en caso de enfermedad y el mejoramiento de las
condiciones de estadía de los marinos en los puertos, cuestiones que
sólo fueron tratadas en primera discusión y deberán ser estudiadas
en una próxima conferencia.

El resultado de las Conferencias Internacionales del Trabajo, con
vocadas por la Organización Internacional del Trabajo, queda de
manifiesto con el progreso enorme que la legislación social ha tenido,
en todos los países del mundo, y cuyos principios se inspiran en el
Tratado de paz de Versalles, que intenta crear una humanidad basada
en un amplio espíritu de justicia y de solidaridad sociales.

En d~ciembre de 1923 se habían registrado noventa y una ratifi
caciones de las convenciones aprobadas en las diversas conferencias;
treinta y una ratificaciones aprobadas por la autoridad nacional com
pleta y ciento veinte ratificaciones recomendadas por los gobiernos;
yen diciembre de 1927 se habían registrado doscientas cuarenta rati
ficaciones. En América. Chile había ratificado ocho convenciones;
Argentina. Uruguay, Brasil han presentado a los parlamentos pro
yectos de ratificación; Cuba ha ratificado una convención.

He presentado un cuadro muy rápido e incompleto de los oríge
nes de la organización y de las actividades desarrolladas por la
Organización Internacional del Trabajo. La historia habrá de emitir
más tarde un juicio sereno e imparcial de la obra trascendental que
esta organización. ~acida de los dolores de la guerra, ha realizado
en el mundo por el bienestar de todos los trabajadores.
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S ON cada vez más frecuentes lo~ e~~~;c4{lii~;'~"'~~c~ti"i~~iJ>dé~
finir lo que sin gran elegancia vié1ie'a~n(¡ni~;i¡tii(lpi¡;1~"1'idi~
sincrasia" de los PMbl08 ibe.roatii';i~.~~~·::~¿ih¡~a~~I<~~~
por el peligro de la captación no~f~pt()Seri~('áó~i>..W~ii~¡i

importan te. preparar element08 que ayudaran:~r~~~a1j~i~;:i~:\;1~~~~;'t.
al mismo tiempo entrañable. de cómo se están reáliia'í\a0·,~td;'¡~jio~á\
presentc los contactos ideales y em~tivos entre':~l N~:te'y'~rS4iSv,Jó
en lejana pcrspectiva un libro-que tal vez nun~a !l~~~cJ'YÓ';1biri.:~;
sería la respucsta a estas preguntas: cómo B~n,' '~6~c?,:'i~~~~'~j#l\'
qué son y cómo querría.n ser los pue~l?sde Ibe:oamétiii~~.'·:~p'~~!~
del Nork. bt; lres cuestiones se reduclrJañ esencialmente a la pr,l'i.A~~¡,
las do.'] últimas. aunque existan. se encuentran a~nuad8;" ffen~;:~'
esa otra inminente y arrolladora que implica el vivird~ c~daa,elt~~aoX
en línea afirmativa y ascendente. . ': ... ' '•.

En la definicibn de un pueblo tienen. sin eluda. 'priAiaria)ínporr
tancia ~os fac tOl'es de gran volu~eJ.l; m~vimiénto¡ dei.nd~!',~~8,)
comercIO. fucrzas navales. productividad lntele;tlls1 Y cl.~~tí,fl~a,. ~l,:"
frada en !ihI'O!'3 y cn hallazgos originales; Nc;> ~!v~dem~s. SlO ~tn:~arg~,
que cada vez alcanza más trascendencia hlstoriea la obs~rv:~c!ond~
lo que se llama vida privada, de esa zona a retagu~rdia de todó'espe~:'
táculo. pero que. como el reverso del tapiz, posee la clave y la ~~e.ncla
de lo que ante el púhlico es escena y colorido. En fin decue~t!l~' ~dlem-

. b . l d uospre vendremos a parar a lo que piensan. o raJ!., Y sl~nten. os lO !Vl el 1
particulares. La historia busca hoy en los háblt~s doméstl:o~ ,e

. 1 XV d d dI' "rl ánlCOS .Slg o II los antecedentes del mo o e ser e os paI~es.5er"1 r'
parece ser que la vida sencilla. consagrada a pequeños es{uerd,zosl s~ 1

darios y metódicos. contribuyó a desarrollar los gérmenes be a ln

dustria y de la interdependencia social. cuyos frutos puedendo servar
se en Holanda o Dinamarca. para no citar silt~ pueblos e p,eque
ñas dimensiones. La acción de los motivos rehglosos es aqul .muy
perceptible. . ,



Un país no ~s sino el producto de todas esas minúsculas aporta
ciones. Los placeres y aficiones a que cada uno se entrega. el u más
o menos ágilmente al trabajo mañanero. el valor que se concede a las
horas la manera de reaccionar ante la deficiencia. el alcance que pres
temos' al juicio de los más enterados. t~do ello junto. con hechos .de
análogo carácter. va labrando la secreCIón constructIva. que del m
dividuo pasa a su grupo inmediato. a la ciudad y. al cabo. a la máxima
colectividad de la nación. Como sea la abeja. así será la miel.

Corre por todos los labios la vulgarizada frase de que cada pueblo
posee el gobierno que se merece. pero sin que la meditación o la emo
ción la torne fecunda. Pensando un poco. se vería que los directores
del Estado no están ahí a guisa de galardón o de pena; son meramente
la expresión de esas acciones positivas o negativas que realizan los
más numerosos o más influyentes ciudadanos durante las 24 horas
de cada día. Cualquiera que haya visto de cerca los países mejor or
ganizados. sabe que el éxito de su eficiencia colectiva viene sobre todo
de que la vida pública se realiza de dentro a fuera. y en menor grado
merced a la tutela de las leyes y disposiclOh~s oficiales. En los pueblos
sajones causa sorpresa la cantidad y la trhcendencia de las activida
des que los ciudadanos realizan por sí mismos, sin ingerencia de la
máquina política: la enseñanza y la salud pública son asuntos esen
cialmente particulares; incluso los cementerios, son objeto de explo
tación' comercial. Después de todo. si hay hoteles para los vivos.
¿po~ qué no los habría para los difuntos? En esos casos, diríase que el
Estado se limita a hacer lo que los ciudadanos no están en situación
de llevar a término. Así. pues. los germano-sajones ostentan una
organización a base de la secreción social de los individuos; los latinos.
y también los eslavos. penden ante todo de la iniciativa y de los ade
manes del órgano colectivo. que. por decir así. se adjudica la contrata
de la gobernación del país. A veces acontece que el contratista se
olvida de las convenciones y se convierte en una fuerza autónoma;
s?'l volumen se ensancha entonces en la medida que dejan espacio
lIbre los estímulos ausentes de los ciudadanos. A esas formas cínicas
d~ gobierno se les da el nombre de dictaduras. las cuales. nótese muy
bIen. sólo c~:)Uocen hoy las raza.s latino-eslavas. no las germano-sajo
nas. Las dIctaduras han germmado en países católicos u ortodoxos.
no en los pr?testante~. El momento es único para que los interesa
dos en esa vItal cuestión de cómo deban organizarse las colectivida
des nacionales. relacionen el presente con el pasado; en todo casO.
como. problema h';lmano. pocos habrá que inviten con más vehe
menCIa a ser conocIdos.

• • •
d La América d.~l Sur refleja sus antecedentes ibéricos en el hecho

e su fragmentaclOn y en otros muchos rasgos; de ahí que haya tenido
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que rectificar la línea por donde espontáneamente 1 d'
, d" 1 E a con uClan su~

hábItos tra IClona es. spaña, por su parte ta b" d"'d l' , m len compren lO
la urgencIa e rea Izar ese estratégico desvío. Hallo' t ' d

1 ' 1 XIX 'f' d se es e pals u-
rante e Slg o en manl lesto esnivel respecto de Eu .. . d . ropa, en cIen-
cia, en téCnIca, en In ustna, en tonalidad vital· su prese t .

d d h
,ne y su Inme-

diato futuro epen en a ora de la acuidad y la enerr/ía ca
'b 'l' l'd 6 n que sepercI a esa muy especIa smgu arI ad. Pues bien han quer'do 1

d H ' ," 'lOS
ha os que lsp.anoamerlca VIva, a su modo, inscripta dentro de un
problema parecIdo. Los Estados Unidos han comenzado a ser para
las gente~ del S,ur lo que I~glaterra, F~ancia y Alemania significan
para Ibena. Ahl, como aquI, se dan varIas maneras en la considera
ción de tan voluminoso asunto. Una de ellas es la -de quienes lo ob
servan con despreocupada indiferencia. En otros casos se ~econoce
que el Sur va tomando de la América sajona todo Jo que es necesario
para la vida de civilización, y que no cabe sino compensar esa impor
tación abrumadora con el envío de los productos naturales de la
tierra. Hay, en fin, la postura más difícil e inteligente, la de quiene$
juzgan que al mismo tiempo que los productos, debieran adoptarse
los módulos y las técnicas que hac'en posible su creación, sin preten
der con ello menguar lo propio y original dentro de cada país. Qué se
deba y qué se pueda tomar de la "Europa americana": he ahí un
terriblc quebradero de cabeza.

Las gcntes de esta que llamamos nuestra raza suelen confundir
las ideas con los afectos; y como Norteamérica no es en general una
meta afcctiva para el hombre del Sur, se piensa que la república estre
llada no cs sino una inmensa máquina-tráfago y rodajes-tras de la
cual no hay nada, ni siquiera espíritu. Esto lleva a conocer mallo que
son los Estados del Norte. Su influjo y su opresión caen. pesadamente
sobre pueblos que no se explican el porqué de tan indispensable inco
modidad, ni ven el modo de constituir un porvenir enteramente libre
y autónomo frente a ese agobio económico e industrial.

Norteamérica se nos aparece hoy como muy distinta y muy dis
tanciada de Europa; mas no se olvide nunca que ese alejamiento fue
realizándose en el grado en que eran asimilados .todos los fermentos
constructivos de lo europeo, muchos de los cuales. ya poseí~ po; ~u
ascendencia británica. En la base se halla esencIalmente Imph~l:a
la actividad vital. la amplitud del interés por 10 hu~ano y la. posIbI
lidad de ocuparse en tareas a todas luces improductIvas. Qu~enes no
sean aptos para laborar enérgicamente al hilo de lo que sugIere una
fantasía culta y disciplinada, esoS no rebasará? el áre~ de la ~e~te
pueblina. por brillante que sea el fausto de su VIda exte~lor..El habIto
del trabajo es una estimable virtud que por sí sola no Imphca; fecun
didad si no se proyecta sobre un repertorio de temas mtehgentes.

El 'h'l d . d riqueza y producciónnortealnencano a a canza o esa cIma e " 1 .
1 fl a la ocupaClOn. uJosa cuyoporque supo avezarse a a tarea super ua,

239



desborde opuiento es el gran negocio. lviírese con reposo la h~stor¡a
norteamericana en los últimos cien años, y se verá ~ó?lo los ?,~g'a.ni
zadores del país no descuidaron un momento las actIv1dades 1deales.
El esfuerzo gastado en ayudar al conciu~ada~od~bil ? desvalido no ,es
menor que la atención consagrada a la C1enC1a mmUCIOsa, puro deleite
para la mente o la sensibilida~, a 7iencias qu.e solem~s con.sider~r
aburridas y sin sentido: el orientahsmo, la Edad Med1a, la mvestl
gació~ geográfica, la lin~üística, la ?latemá~ic~, la b,iología...¿Por qué
no se conoce bien en H1spanoamérica la b1bhograf1a, los llbros que
sobre estas y cien otras materias han salido de las prensas yanquis?
No ha mucho oí en Cuba algo por de más extraño. Unos hombres cul
tos e inteligentes me aseguraron que habían renunciado a enseñar en la
Universidad ciertas materias (derecho romano) por el aire de broma
y desestima que la sociedad lanzaba sobre ellos. Ocupa. se en nna
técnica que 110 sirve para alegar ante los tribunales, y además con lati
nitos! Entre tanto, los Estados Unidos disuelven y absorben la g'l'al1

isla.

Ya en 1849 publicaba Ticknor. en Boston, una "Historia de la
Literatura Española ". mucho antes de que los españoles pensaran
en tenerla. En 1838 escribía Prescott su maravillosa "Historia de
los Reyes Católicos ". En 1851 se editaba críticamente en Harvard
la famosa cOIlledia "La Estrella de Sevilla' '. y cosas semejantes ocu
rrían en otros dominios de la cultura. ¿Cuándo podrá una Universi
dad de lengua española publicar con rigor técnico una obra inglesa
del siglo XVII?

No es, pues, la abundancia de dólares lo que determina el esplen
dor científico. En 1850 l~ Nueva Inglaterra no poseía rascacielos, ni
Panamá, ni automóviles, pero sí mucha gente afanosa, que dedicaba
horas exquisitas a lo que nosotros llamarnos "lata", zoncera, y los
andaluces "es.aborisión", y así acontece que en la Exposición de
Sevilla no haya hoy ningún "Stand" con automóviles marca López,
Bolívar o Ayacucho...

Los estudios medievales han llegado a alcanzar en Norteamérica
un bu~? floreci~iento, que se refleja en la magnífica revista "Spe
cu~um , sostemda por gran número de eruditos yanquis. Y el
gr1ego y el latín (sin cultivo científico en la llamada América Latina)
cu:ntan con excelente~,re.vistas y libros originales (puede verse su re
sen~ en M~rouzeau, D1X années de bibliographie c1assique' '). La
Soc1ed~d Lmgüística de América, cuya sede está en Filadelfia, acaba
de enV1arnos unas cuantas publicaciones, cuyos títulos harán sonreír
a lo~ e~canta~os con el "r,racticismo" moderno: "La "W" postcon
s?nantlca en mdo:uro~eo. ' por el profesor Wood, de Chica~o; "Crí
tica textual de las mscr1pC1ones persas, griegas y latinas ", por el pro
fesor Kent, de Penn8~lvania, ~tc.
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~na n:uestra de ese gasto ,~or las labores desinteresadas de ia
intelIgencIa nos la d?- la FundaclOn Guggenheim. Anualmente marchan
al extraniero~, penslOnados por ~ste organismo particular, unas 70
p~rsonas, cada una con una beca de 2,500 dólares. Los temas que

, .estudiaIl e~tos be~arios .pertenecen a todos los campos de la c~ltura.
Entre los ravon:C:ldos con esa ayuda se encuentra Mr. Compton de
Chicag'o, ~remio robel d~ físié. én 19~5. En estos días, los esp~sos
Gugg'enhellll acaoan de donar otro mIllón de dólares con destino a
becas hispanoAlIlericanas. OjÜá sea aprovechada esta buena opor
hm-id8.d P". qee lUla selección de jóvenes sudamericanos emprenda
nueva. I _Wld•• sendas, 1,. f 1 '

F... lo. pSí8~5 Qlae poaeen una cl1ltura propia, ésta .ha surgido como
un "bor~ d:.: ¡.".meras actividades de tipo ascendente, unas de
las c¡,¡al~ IkvB.1l al logro de la'riqueza y otras no.

Nunca se dio el caso de qu~ un país dotado de originalidad inte
lectual en la t~cnic. se hubiese afanado sólo por tareas inmediata
mente reproductivas. Los Estados Unidos (ni más ni menos que
Inglaterra, FrAncia o Alemania) no han dejado nunca de cultivar esas
t~cnicas que dC5dcñan los países del Sur. Las humanidades, que en
México o en el Bras;} se desesbman como antigualla eclesiástica. son
objeto de amoroao cuidado por" parte de los estadounidenses. El más,
lind'o libro de latín medieval CA primer oí medievallatin") ha sido
publicado por la Universidad de Chicago; y norteamericanos son
también Thorndike. T aylor y Haskins, autores de espléndidos libros
sobre la ciencia, el pens~miento y la cultura medievales, Se conoce
que la amplitud de las tierras norteamericanas no invita sólo a labores
frívolas y de mera s\.1perficie.

La Argentina va situándose en la primera línea de los pueblos de
abolengo ibérico. Su mañana entrega las riendas a la juventud que
ho~ frecuel'lta los colegios y las Ul1iv~rsidad~s. Los días son de apre
mio y de respm-.sabilidad. Conocer lo que son realmente 105 Estad,?s
Unidos y cómo han llegado a ser lo q'üe son, e~ de inapl~zable,urgencl.a
para el l1.1uchlWLo dI;; Hispanoamérica. Su eJerilplo, sIendo el amerI
cano, le valdA. ..-cho nl:as ~ue cuanto podamos decirl: los .~uropeos
en nombre de ¡. vieja E\l;opa. Modernidad yanqUI: .ffilllonad:;s,
rascacielos, carn.::: en latas, control del mundo, practlclsmo: latl~:
física, egiptoI01fi&. ·chino. biol,og.ía. regalar dinero para que lfs d~ris
hagan de todo Có:,so V de much,o más. Contemplar una sola az e a
cuestión no sería ni razonablcpti prudente.
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LA OLIMPIADA TEATRAL DE MOSCU

A fines del verano del año que co
rre reuniéronse en la capital de las Re
públicas Soviéticas Socialistas las prin
cipales compañías de teatro que en
ellas trabajan y en las naciones veci
nas. Cerca de mil actores. escritores y
artistas acudieron con tal motivo a
Moscú. Representaron los unos para
los otros. sin preocupación del públi
co ni cuidado de la taquilla. Esto so
lamente se puede realizar en un país en
el que el teatro sea una institución sub
vencionada por el Estado. Quince tea
tros locales participaron de tan intere
sante exhibiéión.

Por un mes un programa bien nutri
do de números se desarrolló en la ca
pital de Rusia. A las nueve y media se
iniciaba la sesión de la mañana: con
ferencias sobre técnica dramática. Los
directores de escena explicaban la ma
nera de llevar al escenario las obras y
los principios fundamentales que orien
taban su dirección. y éstos eran discu
tidos libremente por los concurrentes a
la olimpiada. A las once y media se
representaba una obra en uno de los
tres teatros preparados para el efecto.
La representación era seguida. tam
bién. de discusión por los concurren
tes. Se dedicaban las tardes a excur
siones. visitas a los teatros. inspección
de mecanismos escenográficos novedo
sos. c~>nferencias sobre arte teatral y
recorridos por los talleres cinemato
gráficos de la localidad. La noché se
dedicaba a la exhibición de una de las
treinta películas producidas por cual
quiera de las diez compañías que
omaron parte en la olimpiada cinema

tográfica. Y. por último. nueva repre
sentación de alguna de las obras de
~ayor interés en los teatros que parti
ciparon en el concurso inusitado.

El organizador de la olimpiada fue
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el escritor Anatoli'ó 'Glebov. quien ex
presó que se tJ:.atab~ no e un simple
deporte. como pod,ría ~\1: . nerse por el
nombre del concurso. sino de un ver
dadero acto de ultura. EI-ojqraJo que
en ella intervi o no sirvió'p9'a tI ignar
un primero y un último lugar. smo an
tes para designar los puntos fuertes o
débiles de los teatros que intervinieron
en la olimpiada. en relación con su
historia y sus ·'propósito~. Los resulta
dos se declararon por votación hnal
del auditorio. Los participantes en la
olimpiada fueron actores rusos. turcos.
tártaros. turcomanes. judíos. georgia
nos y uzbecs.

El más joven de estos teatros perte
neció al último de los grupos señala
dos. El Teatro Dramático Musical Uz
bec es de muy recien te creación. "Su
espectáculo queda encuadrado-dice
Anna Louise Strong-en dos altas co
lumnas rojas. una de ellas cubierta. a'
medias. de negro. Alguien explica que
este teatro tiene solamente unos meses
de vida. pero que. a pesar de ello.
tres de sus miem bros han tenido muerte
violenta. Dos de sus actrices han sido
materialmente hechas pedazos por el
crimen de aparecer en público sin los
rostros velados. de .a~erdo con la cos
tumbre musulm~a. llar haber parti
cipado en repres'r.1;taciones prohibidas
por Mahoma. El autor de una de sus
danzas fue asesinado hace poco en una
revuelta producid';' por los campesinos
que se negaban a permitir la .realiz~:
ción del comunismo en sus tIerras.
La juventud de este teatro y las condi
ciones en que se formó explican mU
chos de los defectos que en él se ob.
servan: voces duras en los actores.
vestidos. demasiado chillantes y poco
armoniosos; sus bailes parecen más



bien curiosidades etnográhcas que pa
satiempos de orden estético.

. El teatro armenio. por el contrario.
cuenta. al decir de sus exegetas. cerca
de veintidós siglos de existencia. Su
forma actual remonta a mediados del
siglo pasado. Es el más conservador
de los teatros que tomaron parte en la
olimpiada. Es \.ln teatro esencialmente
individualista. Sus temas son bien di
ferentes de los tratados por los escri
tores rusOS modernos. Sus mejores
actores emigran constantemente a otras
regiones. y por ello la escena armenia
cuenta con pocos actores de verdadera
capacidad. El teatro en Rusia. bien
sabido es. dihere esencialmente del
teatro occidental en que no tiene en
cuenta como objeto de primera impor
tancia la pieza misma que debe repre
sentarse. ni es teatro de estrellas. ni se
interesa por asuntos pasionales en
primer término. El teatro soviet es,
ante todo. una institución de cultura;
sus actores se aplican de preferencia
a ejercicios físicos y bailes, y actúan
bajo la dirección de un "régisseur".
Importa el trabajo de grupo, no el
éxito de una personalidad aislada. M u
chas veces no se cuenta con un reper
torio original. y se recurre, entonces. a
las grandes obras de la antigüedad
clásica-Shakespeare. Moliere. Lope
de Vega - que mejor se adapten a las
necesidades del teatro moderno y a
l~s muy especiales de Rusia. Así. por
ejemplo, uno de los mayores éxitos de
la olimpiada ha sido la representación
del· vigoroso drama de Lope de Vega
que se llama "Puente Ovejuna".

Los turcos de la región de Bacu re
presentaron el. drama "La Prometida
del Puego ", en la que elementos ma
?ometanos y zoroástricos entran en
Ju~g.o para producir una obra intensa,
?nglnal y abundante en sugestiones de
Interés para el orientalista. Los acto
:.es turco~. representaron, asimismo. un
S~amlet .: en el. que. dice la señorita

t ong: Polomo se había transfor
mado en un sátrapa oriental. Ofelia en
Una ~~lada hurí, yel fantasma en una
aparICIón sólida y bien plantada".

L "o mas mteresante fue. sin duda.

~~s drepresen!aciones de' la compa
tia e Georgla, por los actores que en
e. as tomaron parte. por la gracia y d
ritmod' .1 " e s~s actnces y bailarinas. por
a orlglnahda~ de los escenarios. Los

actoJes georgianos fueron los intérpre
t~s el drama de Lope. Akhmetelli, el

. dIrector,?a sido llamado el Meyerhold
de Georgla. Teatro de campesinos de
gente ágil y amiga de la danza, el 'rit
mo .10 es todo en .su teatro. No quieren
c~plar na~a de los otros teatros, no
tIene sentIdo para ellos la imitación del
t~atro ruso. Dina,mismo y acción cons
tItuyen las caraéterísticas del espec
táculo. Sue~en tomar asuntos de los
teatros veCInos; pero ellos los trans
forman por completo. Para los concu
rrentes a la olimpiada el teatro de
Geor.gia fue uno de los que pueden
conSIderarse como de importancia uni
versal. El otro fue el teatro judío de
la Rusia Blanca: su director es Rafals
k~. "Ningu~ de los actores es profe
sIonal; hay Dlños que provienen de los
hospicios de la época del hambre.
obreros de los clubes laboristas. El
promedio de edades es de veintitrés
años: antes de la revolución muchos
de ellos no habían concurrido a' una
representación teatral. ni viajado si
quiera en ferrQcarríl. Durante cuatro
años estuvieron m~chos de los miem.
bros de la compañía en Moscú estu
diando los métodos de los grandes di
rectores. Después se convirtieron en
un teatn independiente. crearon sus
obras y desarrollaron sus métodos ea·
peciales de trabajo. No tienen ahora
contacto alguno con la taquilla: reali
zan espectáculos exclusivos para los
obreros y los campesinos."

Tal es. en síntesis, el curioso concur
so celebrado en el estío de este año en
la capital del Estado más discutido de
nuestros tiempos. Nunca en Europa
se ha realizado esfuerzo semejante con
tal desinterés y tanta liberalidad. El
éxito de esta olimpiada singular esti.
mula a los organizadores a pt:etender
para fecha próxima la participacifm de
otros países en una liesta semeJante..

]. J. R.



JEANS y LOS MISTERIOS DEL COSMOS

Aparece. en otra págin~ d.e es~a re-
. ta un a~tículo del dIstmgUido yV18,.. .

entusiasta director del Obs~rvat?riO
Ast;onómico de T acubaya. mgemero
Gallo. sugiriendo la posibilidad de que.
debido a la absor~ión de la luz en su
vertiginosa carrera a través de los es
pacios interestelares. se tenga que r~

considerar todo lo referente a ~as dI
mensiones del universo galáctIco. A
este propósito. 110 deja de resultar ~e
actualidad referirnos a la conferencIa
sustentada hace unas I!emanas por el
célebre astrónomo. físico y matemá
tico inglés, Sir James Jeans. en .la U~i
versidad de Cambridge. Con Einstein.
Eddington, y otros más, forma parte
Sir James de esa brillante falange de
investigadores que no contentos con
dedicarse a trabajos de índole neta
mente científica, penetran hoy resuel
tamente a un campo que hasta hace
poco se consideró el"hortus conclusus .,
-el huerto amurallado-de los filó
sofos. Muchos de los conceptos verti.
dos por Jeans en su conferencia se
hallan explicados con mayor ampli.
tud en su último libro. "The Mys
terious Universe", que acaba de pu
blicarse.

Como era de suponerse, Jeane vuelve
a hacer profesión de fe en la teoría que
lanzó ya hace muchos años. y que tam
bién ha quedado definitivamente ligada
con los nombres de los conocidos hom.
bres de ciencia norteamericanos. doc
tores Chamberlain y Moulton. Nuestro
insignificante sistema solar debe su
origen a una circunstancia fortuita.
Hará unos dos mil millones' de años.
algún astro que viajaba ciegamente por
la inmensidad del espacio se aproximó
al sol. dando lugar a que "una inmensa
ola se extendiera Como marejada sobre
la superficie solar, hasta formar una
montaña de altura prodigiosa que
fue creciendo según se acercaba la
causa de la perturbación. Entonces. y
antes de que el astro comenzara a ale
jarse, su fuerza de atracción adquirió
tales proporciones que la montaña se
rompió en pedazos y arrojó al espacio
pequeños fragmentos, de la misma ma-
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nera que la cresta de una ola despi.de
golpes de espuma. ~stos.pequeí'íqs
fragmentos han segUido gIrando en
torno del sol desde esa fecha, y consti
tuyen el sistema planetario. al CÚál
pertenece nuestro mundo n. :

Pero accidentes de este género n:o
ocurren todos 108 díall. a pesar del
número tan cl'ecido de estrellas que se
hallan diseminadas en el espacio. Jeana
calcula que ese núme:1'O es tan elevadó.
que no puede ser mucho menor que el
número total de granos de arena que
!fe encuentran regados en tod.as las
playas de nuestro pianeta. Cifra v~t

daderamente aterradora; pero más ate.
rrador todavía es lo que nos dice acer
ca de las distancias que separan a los
astros unos de otros. Si, de acuerdo con
Jeans, reducimos proporcionalmente la
escala en que está concebido el cos
mos, y les suponemos las dimensio
nes de \\n modesto trasatlántico.
hallaríamos a cada estrella navegando
como a millón y medio de l,ilómetros
de S\\S vecinas más cer~anas. Real.
mente, y ei no nOI! estuviese ya casi ve·
dado pensar en términos de lo .~ter
no y de lo infinito, cabría que diJése
mos con Pascal: "le silence éternel de
ces espaces inhnis m ·éffraie".

Por lo demás. calcula Jeans que so
lamente una vez en un h·illón de años
?uede encontrarse una estrella ell las
condiciones necesarias para engendrar
un planeta. o sea lo bastante cerca de
otra para dar lugar al fenómeno que ya
hemos exulicado más atrás; además,
como si e;to no fuera suf;ciente, limita
ese mismo número de estrellas a una
en cien mil. En esas cOlH'¡ictones. las
diversas manifestaciones biológicas
la vida-tales coma (as conocemos y
que exigen. a su vez, otl'a se7,ie incalc~

lable de requisitos. no con3htuy~n~al!J
que un sub-producto que casI nI se
debería tomar en consideración.

y además ¿qué fin nos espera? De
acuerdo con una ley muy conocida de
la termodinámica, no puede haber roá.
que uno solo: la muerte cósmica q~e

sobrevendrá cuando se encuentre dls-



tribuida uniformemente la ener¡(xa to
tal del universo; término de equilibrio
que se alcanzará irremisiblemente
cuando todos los cuerpos celestes. con
sU trayectoria vital tan semejante a la
humana. sus épocas de juventud.
de madurez y de senilidad. se hayan
consumido en irradiación. Y en lo que
se refiere a nuestro rincón del universo.
a nuestro pobre sol atnarillento. no
cabria hacerse ilusiones: ya está muy
adelantado el procedimiento. y lo que
presenciamos. como antes lo había di
cho Jeans. es "no tanto la subida del
telón sino las velas que se van apagan
do sobre un escenario vacío en donde
ya ha terminado la representación".

¿Y qué consuelo podemos encontrar
aquellos que asistimos en calidad de es
pectadores tardios a esa escena de
mortecina melancoHa? Hasta este pun
to. Jeans no nos ha brindado ninguno.
Al contrario. "nuestra tierra es tan
insignificante en comparación con todo
el universo. que no resulta a priori más
que demasiado probable que cualquier
sentido que posea el universo en con
junto se halle muy por encitna de nues
tra experiencia terrestre y. por lo tanto.
nO/l resulte completamente incompren
sible oo. Sin em bargo. a este propósito.
y sin prejuzgar sobre ese tnaravilloso
fenómeno que de por sí es el conoci
miento. recordemos que. hace poco
tiempo. otro conocido investigador. el
profesor Eddington. nos colocaba. aun
dentro del orden material. en situación
menos pesimista. Según él. se necesi
tan 1027 átomos para formar el cuerpo
humano. y 1028 cuerpos humanos
constituyen. a su vez. materialsuficien
te para formar una estrella. ¿No resul
ta un tanto significativa esta situación
central entre lo inmensamente grande
y lo inconmensurablemente pequeño?

Sir James /le extiende después sobre
la llamada "teoría de los quanta oo.

que ha echado por tierra a todos los
antiguos conceptos deterministas: "la
mayoría de los Úsico-tnatemáticos
ahora suponen. por 10 tnenos en forma
provisional. que no existe determinis
~o alguno en los sucesos en que inter
vIenen. aisladamente. los átomos y los
electrones. y que el determinismo apa-

rente que se advierte en los sucesos a
grande escala es de carácter meramen
te estadístico. Cuando se trata de
grupos d~ átomos y de electrones. la ley
matemátl~a.de los promedios impone
su determmlsmo. un determinismo que
las leye~ de .!a física no han podido
proporcionar •••

Y ~ás adc:lante: ..par.a nosotrOS. hoy
en dla el universo consiste. "ante todo.
en o~das : en ondas de radiación cuyas
propiedades se especifican mediante
la teoría ondulatoria de la luz. y ondas
de materia. cuya naturaleza se está
procurando desentrañar". La teoría
de la relatividad ha venido a sustituir
al éter de antaño. un éter gelatinoso y

,." .
mecanlco. por un contmuum geomé-
trico de cuatro dimensiones en que se
hallan inseparablemente mezclados el
tiempo y el espacio", La materia. las
fuerzas de gravedad. quizá lall mismas
fuerzas electro-magnéticas. no son más
que "abolladuras" en ese continuum.
Sir James nos sugiere que para ima
ginamos al universo. pensemos en una
pompa de jabón: "El universo no es el
interior de la pompa de jabón sino su
superficie. y debemos siempre acor
darnos de que. aunque la superficie de
la pompa no tiene más que dos dimen
siones. la pompa universo tiene cuatro:
tres dimensiones de espacio y una de
de tiempo, Y la sustancia de que con
siste-la película de jabón-es tiempo
vacío soldado a espacio vacío", Para
los profanos. el símil no deja de re
sultar un tanto obscuro.

Lo que no admite Jeans es ese con
cepto esencialmente mecánico del uni
verso que imperó durante tantos años,
"Nuestras máquinas-dice-resultan.
como sabernos. imperfectas e inexa~
tas. pero nos aferrá~amo~a la ~reencla
de que. en su funCionamiento mte~no.

el átomo resultaría de una ex~ctltud
y de una precisión absolutas. Sin em
bargo. Heisenberg ha sustentado ,que
la naturaleza aborrece la, exactltud
y la precisión", El u,nlverso co
mienza a parecer más bien u~ gran
pensamiento que una gran máquina, , •
A mi entender. las leyes que obedece
sugieren menos que las ~ue ob.edece una
máquina en su funCionamiento. que
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aquellas a que se sujeta u.n músico ~l
componer una fuga, o un. p,?eta al escrI
bir un soneto. Los mOVImIentos de los
átomo/! y de los electrones se asemejan
no tanto a las piezas de una locomotora
cuanto a un grupo de personas que
bailan un cotillón." En resumen, el
universo se antoja obra de un matemá
tico: de un "pure mathematician".

Por otra parte: "el pensamiento ya no
da la impresión de ser un intruso en el
reino de la materia. Comenzamos a
sospechar que más bien debemos acla
marlo como la fuerza que crea y go
bierna en el reino de la materia. No
somos tan ajenos al universo como ha
bíamos creído en un principio".

P.M.R.

EN FAVOR DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA

Texto del Memorial enlliado el 28 de n()lliembre de 1.'130 ala·Cáma
ra de Dipulados de la Federación por el "Grupo Ac,:ión Social", in

legrado por elemenlos un iverúlarios

"Queriendo orientar el ilustrado
criterio de los ciudadanos miembros
de la Cámara de Diputados al Con
greso de la Unión, en los actuales mo
mentos en que va a ser discutido por
ellos el presupuesto de la Universidad
Nacional. la juventud estudiosa con
gregada en el centro "Acción Social"
de estudiantes universitarios, mirando
más lejos del presente, y palpando los
problemas todos de la nacionalidad
en el fondo mismo de sus orígenes, y
viendo en la resolución de ellos la uni
versal liberación futura de la patria,
declaramos que:

"Se ha dicho frecuentemente en
nuestro medio que el problema fun
damental de educación en el país se
resuelve por el incremento de las es
cuelas rurales y la extensión de la edu
cación primaria, posponiendo la educa
ción universitaria, a la que se consi
dera como elemento no indispensable
para el desarrollo de las actividades
de nuestro país. Los estudiantes de la
Uni,:ersida~ no desconocen la impor
tancIa que tiene para el país la creación
de escuelas elementales o rurales sin
dejar de comprender que la educ~ción
universitaria debe ser siempre estimu
lada si se qu~ere conservar la categoría
que un país tIene en el mundo civiliza
do y ,~e se mide principalmente por
su maxlma cultura. En la actualidad
es imposi~le desconocer el dominio
que la ciencia tiene sobre las activida
des sociales; la técnica domina esen-
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cialmente la vida presente; a técnica
se reduce la aplicación del maquinismo
para la producción intensiva del país
y la aplicación de abonos químicos
para las tierras cansadas; ciencia es la
que preside el desarrollo de las indus
trias, lo mismo extractivas que de
transformación; técnica es también
el procedimiento moderno de explota
ción de las minas, que la producción
del azúcar, que las tarifas ferrocarrile
ras, que la construcción de navíos en
los grandes astilleros; problema de al
tos estudios son la construcción de
presas de irrigación. de descubrimien
to de aguas del subsuelo, de foresta
ción. Pueblo sin cultura superior es
como un pueblo acéfalo. sin rumbo fijo,
sin grandes fuerzas de defensa espi
ritual que oponer a la gigantesca y
omnipotente invasión materialista. que
es la pugna del guarismo contra la letra,
del beneficio inmediato y bestial, con
tra el ideal virtuoso y remoto.

"Por falta de expertos. de investiga
dores de nuestro suelo y de nuestra
flora y fauna. y de intelectuales al ser
vicio de la patria, México pierde cada
día más su autonomía económica. su
personalidad espiritual y su verdadera
soberanía política. pues nuestro país,
con grandes riquezas naturales. no las
aprovecha; por no haber fomentado la
cultura superior en la técnica indus
trial perdió sus minas, explotadas por
los antiguos sistemas de beneficio; no
ha aprovechado los enormes tesoroS







petroleros. no transforma p ara sí la
rrlía de sus bellas y poderosas caí-

ene" . . 1
d de arlua. ni tienen tampoco os me
as" d' 1 ... anoS en su po er ni e comercIo. ni

XIC d' f' ,las grandes in ustrlas. y. en In••econo-
icamente se encuentran al nIvel de

ias tribus prim~tivas. que: no produce~
lo necesario nI par~ altmen~arse. ni

ara abrigarse de la Intemperte. y esto
p o por falta de escuelas rurales o 'por
:ue su porcentaje de analfa~etos ~ea
excesivo. sino porque no ha tntenslfi
cado. como debiera. la enseñanza supe
rior. que es obra de gran cultura y de
ciencia moderna. es el esfuerzo de los
países que inundan nuestro mercado
y de las empresas que se apoderan
de nuestros bienes. en forma tal que do
su voluntad depende paralizar la vida
sociaL y por su intensa propaganda se
relaja nuestro idioma. se desvir~úa

nuestra inspiración mUllical y artístIca.
En fin. al par que les entregamos nues
tros mercados. peligra el alma de nues
tra raza.

"Negar que la Universidad preste
eminentes serv;cios nac;onales. es sólo
fruto de la ;ncomprens;ón. pues de sus
aulas salen los profesionistas que sir
yen a la soc;edad; ya el médico quo
acude en los momentos de dolor y de
desesperac;ón. en luchas con la mue~

te para arrebatarle un sér; que estud~a
las cond;c;ones higiénicas del mediO

, para disminuir la mortalidad infantil
que tanto merma la densidad de nues
tra población; que combate. como ha
sucedido. aun a costa de su vida. las
epidemias que at;olan determinadas
regiones del país; que prepara camp~

ñas preventivas contra la tuberculOSIS.
la sífilis. etc .. y todo ello es obra de
ciencia cultivada en la Universidad:
y lo que se dice del médico. se dice
del ingeniero que abre caminos. levan
ta puentes. acondiciona puertos yestu
dia la provisión de agua de una pobla
ción y su drenaje; del arquitecto. que
construye nuestras moradas; del mé
dico veterinario que combate las epi
zootias y fomenta la ganadería. Qué
no decir tam bién de los profesionistas
que prepara la Facultad de Ciencias
Químicas. si la gran batalla europea.
más que combate de ejércitos fue lucha

de cerebros en los grandes labora
torios. que formidables factores son
ellos para descubrir los secretos de la
ind~stria y conducir al país en la pros
peridad en las épocas de paz. como
terribles almácigos del mal en las épo
cas de guerra. La Facultad de Comer
cio prepara hombres d.e empresa. espí
ritus organizadores que tanta falta nos
hacen en nuestro medio acostumbrado
a guiarse por un criterio conservador.
Los abogados. tan atacados por su
enorme responsabilidad de mantenedo
res de regímenes pasados y de pode
rosos defensores de los grandes intere
ses creados. ahora orientan su función
en la Universidad hacia la prestación
de servicios a las grandes colectivida
des; son ellos los que. volviendo por sus
fueros. han cooperado en toda la obra
legislativa de la Revolución; es decir.
han forjado la arquitectura legal del
gobierno surgido de su seno. o sea de
la cimentación de la vida institucional.
Las nue~as generaciones de juriscon
sultos. imbuídas de la enorme tras
cendencia de su papel sociaL son las
que han asumido la defensa de las agru
paciones campesinas y de las agru
paciones de trabajadores. fomentando
su organización y patrocinando ~u.s de
rechos lo mismo en las comisiones
agrarias que en las juntas de conci~ia
ción. que creando el bufete gratuito.
que es una procuraduría de defensa
para el proletario y el menesteroso.
En una posición más elevada. pue~e
hablarse de los filósofos que 1Dves~
gan la esencia de nuestro sér SOCial
para trazarnos las n0rn:"as ~e nuestros
futuros destinos. La Unlv~sld~d.pues.
con sus facultades y sus. 1DstItutos d.e
investigación. presta ~m1Dentes servli
cios nacionales y fOrJa el alma y e
cuerpo de los hombres del futuro. lu
chando. no obstante las escasez de sus
recursos. sus aulas es~echas.que dan

l · . nto a nueve mil tresCientos es-a o}amle 'd d .
tudiantes. no teniendo capacI a sino
para tres miL que .mucha~ son. ade
más. antihigiénicas: Impropias. con sus
laboratorios raquítIcos. por !Dadntener

uras las juventudes en medIO e ,cen~
p e como los de toda metropohtros qu • d .
cosmopolita al lado de la gran e· rt-
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queza se incuban siempre la prostitu
ción y el crimen. graves males que se
dellean corregir con la creación de la
Ciudad Universitaria. que no es una
obra de fastuosa opulencia que impli
que derroche dé fondos. desperdicio de
economías o esterilidad de sacri6cios.
sino olíra de cooperación pública lleva
da a cabo por los hijos de la Universi
dad de hoy y de ayer. por las institucio
nes culturales todas. por los gobiernos
de los Estados. sobre todo por el entu
siasmo de la clase estudiantil y el
apoyo de todo el país.

"Nos abstenemos de señalar mnu
merables partidas de egresos de conve
niente reducción porque la bondad de
nuestra causa nos exime de criticar

, inversiones cuya inutilidad está en la
conciencia pública y cuya intención
los afectados se empeñarían en des
virtuar,

"La juventud estudiantil. convenci-

da de la importancia que la Univer.
sidad tiene en nuestro medio social
expone las anteriores ideas. como un~
afirmación optimista en el porvenir de
la Universida? Nacional .Autónoma y
como un medIO de expresIón del senti.
miento que la anima para desarrollar
cada vez con mayor ahinco. una labo;
que redunde en. beneficio del pue.
blo que tan necesItado está de elemen
tos de cultura que acudan a su mejora.
miento impulsados por el desinterés y
el noble afán del trabajo. y confía
plena de fe. no se le niegue la nece
aaria ayuda económica. pues no hay
dinero más bien gastado que el em
pleado en la educación de un pueblo.
ni hay medio más eficaz de solucionar
sus hondos problemas y de lograr que
se conduzca con acierto. que elevando
su cultura. inculcándole el amor a la
ciencia y a la verdad por el bien de
la patria.

EL PRIMER CONGRESO DE ESTUDIANTES

IBEROAMERICANOS

Coincidiendo con la celebración del
centenario de la mllerte del libertador
Simón Bolívar. o sea el 17 de diciembre.
inició sus sesiones en esta ciudad el
primer Congreso Iberoamericano de
Estudiantes. acontecimiento de sin
gular trascendencia en toda nuestra
vida universitaria. A invitación del
lIeñor Antenor Sala. propietario de la
calla que hospedó a Bolívar durante IIU

estancia en esta ciudad. la sesión de
apertura se efectuó en dicho edificio.
F~e_ presidida por el señor Horacio
Nunez.

Ocuparon la plataforma 06ciaI. jun
to con la presidencia del congreso. el
Rectoryel Secretario de la Universidad
el Subsecretario de Gobernación ei
Secre~ari? del Departamento Cen~ral
del DIstrIto. y los directores de las Fa
cultades de Filosofía y Letras y de De
recho y Ciencias Sociales. Asistieron
a4emás• numerosas otras personas ;
dl~e~sos miembros del Cuerpo Diplo
matico.
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Hicieron uso de la palabra el /leñar
Sala. que evocó la 6gura de Bolívar y
tuvo un saludo cordial para los dele
gados. y los señores Felipe Martínez
Mesquida. de la Comisión Organiza
dora; Bernat y Eugenio Zavala. dele
gados por la Argentina y por Bolivia.
respectivamente; Figueredo. delegado
por Cuba; Gallegos Iglesias. por Costa
Rica; Sbert. por España; Figueroa.
por Honduras; Sánchez Casco. por
Nicaragua; Vázquez Díaz. por el Perú;
Zamora. por Santo Domingo; Cardoso.
por Uruguay; Azuela e Iduarte. por los
estudiantes de México y por la Asocia
ción General de Estudiantes Latino
Americanos. Habló por último el di
rector de la Facultad de Filosofía y
Letras. abogado Caso. Todos fueron
muy aplaudidoll.

Las labores habrán de sujetarse al
siguiente programa;

10 Confederación Iberoamericana de
Estudiantes.



a) su fundación;

b) sus bases;

c) su sede.

2° Social.

a) Organización del intercambio de
catedráticos y alumnos entre nuestras
Universidades y otros centros de cul
tura.

b) Medios para hacer más ~rmes
los lazos de UnIón entre los estudiantes
de Iberoamérica.

c) Campaña de los estudiantes de
Iberoamérica para la desanalfabetua
ción de nuestros pueblos:

d) Orientaciones fundamentales de
la educación pública para el afianza
miento de la cultura iberoamericana y
la verdadera autonomía económica
nacional frente a la poderosa técnica
contemporánea.

3° Jurídico.

Dado que todas nuestras constitu
ciones aceptan y establecen un cierto
número de Garantías Individuales.

a) ¿Cómo sería posible unificar este
capítulo en espíritu y en redacción?

b) ¿Sería posible extender a toda

Iberoamérica el juicio constitucianol
extraordinario de amparo?

c) ¿Este juicio constitucional podría
extenderse hasta constituir una garan
tía social. negándole vigor a la ley
anticonstitucional?

4°...:....Político.

l. La crisis política de lberoamérica.

Dado que existe en nuestros pueblos
una marcada tendencia de renovación
política. ¿cuál es la doctrina por seguir?

n. El problema internacional de lbe- ~
roamérica.

Dado que todos los pueblos de lbe
roamérica sufren los rigores del impe
rialismo. ¿qué actitud es por seguir?

a) ¿El cierre de nuestros mercados?

b) ¿La unión de nuestros pueblos?

c) De ser la Unión. ¿cuál es más
conveniente. la Federación o la Confe-
deración? .

5° Proposiciones diversas.

Oportunamente se proporcionará
información más amplia y detallada
sobre un acontecimiento tan significati
vo en todos los órdenes como lo es el
Congreso.
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INFORMACION OFICIAL

CALENDARIO PARA EL AÑO 1931

l. Inscripciones: Del 2 al 24 de
enero.

lI. Inauguración solemne de los
. cursos: 2 de fe~rero.

lII. Apertura de las clases: 3 de fe
brero.

IV. Clausura de los cursos: 31 de
octubre.

V. Exámenes y reconocimientos:

a) Exámenes parciales y reconoci
mientos extraordinarios. (Unicamente
de regularización de estudio.) Del 5 al
20 de enero.

b) Reconocimientos:

primero. del 4 al 12 de mayo;
segundo. del 3 al 13 de agosto. y
tercero. del 9 al 30 de noviembre.

c) Exámenes de fin de curso, del 9
de noviembre al 10 de diciembre.

d) Exámenes profesionales ordina
rios. del 10 de febrero al 31 de octubre.

e) Exámenes profesionales extraor
dinarios. del 5 al 31 de enero y del 14
al 31 de diciembre.

VACACIONES

a) Vacaciones de Primavera. del 27
de marzo al 5 de abril. inclusive; de
9toño.. del 10 al 20 de septiembre.
mcluslve. y de fin de año. principiarán
el 11 de diciembre.

b) Se suspenden las labores:

ello de mayo (Día del Trabajo);
el5 de mayo (Fiesta Nacional) ;
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el 15 de mayo (Día del Maestro) ;
el 23 de mayo (Día del Estudiante);
el 17 de julio (Luto Nacional);
el 18 de julio (Luto Nacional) ;
el 30 de septiembre (Homenaje de

los estudiantes a los Héroes de la In
dependencia) ;

el 12 de octubre. (Día de la Raza), y
el 20 de noviembre (Aniversario de

la Revolución).

NOTAS.-Ningún director o cate
drático está autorizado para suspender
las clases en otros días que los que
expresamente señala este calendario.
La suspensión sólo podrá autorizarse
por el Rector. .

Cuando por alguna causa que juz
gará y justificará en su caso la direc
ción del plantel de que se trate. una
clase no llegue al 90 por ciento de los
días en que debió impartirse. se pro
rrogarán las labores en la misma hasta
alcanzar el porcentaje indicado.

En casos excepcionales y sólo por
acuerdo expreso de la Rectoría. podrá
inscribirse a alumnos del 10 al 28 de
febrero.

Las faltas de asistencia se contarán
desde el 3 de febrero.

REGLAMENTO SOBRE PROVISION

DEL PROFESORADO

UNIVERSITARIO

l. CATEGORIA DEL PROFESORADO

Art. 10 El cuerpo docente de la Uni
versidad Nacional de México com
prenderá las siguientes categorías: a)
profesores libres. b) profesores adjun
tos. c) profesores titulares. d) profeso-



res extraordinarios y e) profesores ad
honórem.

Art. 2° Cuando en algunas institu
ciones universitarias existan servÍcios ·
escolares desempeñados por personas
cuyas categorías no estén consideradas
en el artículo anterior. la Academia de
Profesores y Alumnos del estableci
miento de que se trate reglamentará.
con la aprobación del Rector. las atribu
ciones. derechos y obligaciones de esas
personas.

Art. 3° Se considerarán como profe
sores libres los catedráticos que. fuera
del presupuesto de egresos de. la Uni
versidad. y de acuerdo con las disposi
ciones de este Reglamento. sirvan al
guna cátedra en cualquiera de las
instituciones universitarias.

Art. ·4° Serán considerados como
profesores adjuntos los que desempe
ñen una cátedra remunerada en cual
quiera de las instituciones universita
rias y no hayan completado cinco años
de servicios docentes.

Art. 5° Se considerarán profesores
titulares los catcdráticos que hayan
desempeñado satisfactoriamente sus
cátedras como adjuntos por más de
cinco años.

Art. 6° Los profesores extraordina
rios son los que desempeñen durante
un tiempo determinado alguna cátedra
en la Universidad. a título gratuito u
oneroso. ya sea a costa de ésta o por
cuenta de alguna institución pública
o privada. El nom bramiento de los
profesores extraordinarios lo hará el
Rector de acuerdo con las resoluciones
que para el efecto tome el Consejo
Universitario.

Art. 7° Se considerará como pro
fesores ad-honórem a los intelectuales
distinguidos que hayan sustentado
cátedras en la Universidad o que se
h:,-Ya~ señalado en el campo de las
CienCias. de las letras o del arte. El
Consejo Universitario será el encarga
do. en todo caso. de conceder esta ca
tegoría.

d A~t. 8° Sólo por acuerdo de la Aca
Femla de Profesores y Alumnos de una
.~cultad o Escuela. y con la aproba

CIO~ del Rector. oyendo en todo caso
al . mteresado. podrán cambiarse las
aSignaturas de los profesores.

~r~• .9° Las vacantes por ausencia
definitiva del titular se cubrirán por
los profesores adjuntos. y las vacantes
de. éstos por los profesores libres. de la
misma materia. A este efecto las Aca
demias envÍarán en primer lugar. de las
ternas respectivas. los nombres de
los candidatos que reúnan las condicio
nes citadas.

Art. ~O. Cuando. no hubiere profe
sores lIbres. el Director de la institu
ción relativa hará la declaración públi
ca de la vacante. Los graduados en la
Facultad de Filosofía figurarán en
primer término en las ternas ~orrespon
dientes. si a juicio de la Academia de
Profesores y Alumnos del estableci
miento de que se trate tienen la capa
cidad necesaria para desempeñar las
cátedras vacantes. En caso contrario.
la misma Academia convocará a con
curso. de acuerdo con las normas que
para el efecto formule.

Art. 11. Las vacantes temporales se
cubrirán por el Rector. oyendo III opi
nión de la Academia de Profesores y
Alumnos respectiva.

11. DEL PRO..ESORADO LIBRE

Art. 12. Las personas que deseen
ingresar a la Universidad como profe
soreslibres. podrán hacerlo sujetándose
a estas condiciones:

a) Expresarán a la Academia de
Profesores y Alumnos de la institución
correspondiente. por escrito. la cátedra
que pretendan impartir;

b) Acompañarán a su solicitud lo.s
documentos que acrediten su capaCI
dad técnÍca y docente. si tuvieren prác

tica escolar.

Art. 13. Hecho el estudio en cada
caso. la Academia enviará. por conduc-
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to del Director de la Institución. el
expediente para que el Rector de la
Universidad resuelva. acompañado de
la opinión que ten~a acerca de la ,:om
petencia del aspirante a profesor libre.

Art. 14. Aceptado que sea un profe
sor libre. queda sujeto a los re~lamen

tos universitarios.

Art. IS. Los profesores libres no
percibirán remuneración por sus ser
vicios; pero si después de dos años
consecutivos de prestar éstos. su labor
mereciere la aprobación de la Academia
de la institución en la que hayan traba
jado. y del Consejo Universitario. se les
incorporará en lá nómina de los profe
sores adjuntos. si la población escolar
lo requiere y el presupuesto lo permite.

Art. 16. Nin~unapersona podrá des
empeñar a la vez dos o más cátedras
diferentes en la misma institución uni
versitaria como profesor libre.

Art.17. Al inau~urarse los cursos.
la Academia de cada institución docen
te de la Universidad consultará al Rec
tor el número de profesores libres que
puedan permitirse durante ese año.

.Art. 18. Cuando sea aceptado el in
¡treso de un profesor libre. la inscrip
ción de alumnos en la cátedra que éste
vaya a impartir. lo mismo que en la o
en las cátedras similares que sirvan
los profesores titulares o adjuntos.
será libre para los alumnos. con las
modificaciones que fije la academia
respectiva.

IIJ. OBLIGACIONES DE LOS PROFESORES

UNIVERSITARIOS

Art. 19. Independientemente de las
obligaciones que a los profesores de la
pniv~rsidadimpon~an los re~lamentos
mterlOres de las instituciones a las que
sirvan. y los reglamentos y acuerdos
que dicte el Consejo Universitario. ten
d~áD:' a su elección. cualquiera de las
Sl~Ulentes:

a) La de presentar a la Academia de
Profesores y Alumnos de la institución

en la que presten sus servicios. al ter
minar la primera mitad del año escolar
y al concluir éste. una nota bibliográ_
hca sobre las obras más importantes
que se hayan publicado. de preferencia
durante el año próximo anterior al
período de que se trate. sobre la ma
teria o materias de su especialidad.
con los comentarios que crean perti
nentes; a juicio de los Directores se
podrá suplir la obligación indicada
antes con una nota bibliográfica sobre
al~una de las obras monumentales que
existen en México.

b) La de enviar a la misma Acade
mia. al concluir el año escolar. un estu
dio personal sobre cualquier tópico de
interés relacionado con la asignatura
que imparten.

IV. PRERROGATIVAS DEL PROFESORADO

Art.20. Los profesores titulares y
adjuntos sólo podrán ser removidos
por alguna de las siguientes causas:

1& Por la comisión de un delito. en
ningún caso de caracter político. a jui
cio del Consejo Universitario;

2& Por hacerse acreedor a la pérdida
del empleo. en los términos del Regla
mento sobre faltas de asistencia a las
cátedras;

3& Por no cumplir dura.nte un año
con las obligaciones que impone el
artículo 19 de este Reglamento;

4& Por enfermedad que se prolongue
durante más de UD año académico.
salvo opinión de la Academia de Pro
fesores y Alumnos;

S& Por enfermedad que le impida
definitivamente seguir impartiendo su
cátedra. salvo opinión de la Academia
de Profesores y Alumnos. y

6& Por no haber logrado en su clase.
durante dos años consecutivos. una
asistencia de alumnos i~ual. por lo me
nos. al 50 por ciento de los que concu
rren a la cátedra del profesor libre que
imparte la misma asignatura; la remo
ción de los profesores será decidida por



ei Consejo Universitario. previo in"forme
de las Academias de Profesores y
Alumnos correspondientes. o a peti
ción de las Academias a quienes co
rresponda.·

Art. 21. Los profesores titulares de
una institución universitaria serán
preferidos para cubrir las vacantes
temporales que ocurran en ella.

V. SEGUROS DEL PROFESORADO

Art. 22. El profesorado universitario
l!Iozará de los seguros que establezca
la Ley de Pensiones Civiles de Retiro
o de los que establezcan leyes posterio
res que dicte el Ejecutivo Federal para
el personal que depende de sus diver
sos órganos. Mientras la pensión que
bjen las disposiciones legales para el
caso de retiro de un profesor universi
tario. por haber prestado veinte años
de servicios. no sea igual al monto de la
retribución que estuviese percibiendo
al cumplirse este plazo. la Universidad
completará la pensión que con este
motivo reciba de la Dirección General
de Pensiones o de la Obcina que la
substituya. hasta la suma equivalente
al último sueldo que el profesor dis
[rute. por toda la vida de éste si los
veinte años de servicio los hubiere
prestado en al~una dependencia de la
misma Universidad.

Art. 23. La Universidad Nacional
Autónoma. además. establece la ayuda
mutua entre su personal docente de
acuerdo con estas bases:

a) Cada vez que fallezca un profe
sor se descontará del pago próximo.a
cada uno de los profesores. una canti
dad igual a medio día de sueldo. que
será entregada a la persona que de
antemano se haya señalado para el
caso.

b) Cuando un profesor. cualquier.a
que sea su edad o los años de serVI
cios que haya prestado a la Universidad.

quede incapacitado para seguir impar
tiendo sus conocimientos. por agota
miento debido a labores intelectUales.
previo dictamen médico correspon
diente que mandará practicar el Rector.
recibirá una suma de dinero igual
a la que establece el artículo a:nterior.
la cual se obtendrá en la misma forma
en que este precepto lo dispone.

TRANSITORIO.

Art. 1° Antes de concluir el pre
sente año escolar. las Academias de
Profesores y Alumnos de las Faculta
des y Escuelas de la Universidad
enviarán para'la resolución del Consejo
Universitario la lista debnitiva de su
planta de profesores titulares y adjun
tos. con la asignación de materias
que cada catedrático debe tener. El
hecho de figurar en esa lista da dereého
para co.nsiderarse como .profesor.

Art. 2° Los actuales profesores que
no figuren en la nómina de los .profe
sores titulares y adjuntos. para 1931.
de la Universidad. disfrutarán del pago
correspondiente a las vacaciones de
este año colectivo.

Si entre ellos hubiere catedráticos
que hubieren prestado sus servicios
durante veinte años en las dependen
cias universitarias. recihirán de la Uni
versidad. mientras viv.an. una pensión
equivalente al mayor de los sueldos de
que disfruten en este .año. en los tér
minos del artículo 22.

Art. 3° Los funcionarios y emplea
dos técnicos de la Universidad gozarán
de las prerrogativas y franquicias a que
se rebere el artículo 23 de este regla
mento. a reserva de lo qu~ ?isp~)1~ga la
reglamentación del serVICIO cI~il de
la Universidad Nacional de MéXICO.

Aprobado en la ~esión del Consejo
del veintiséis de nOVIembre de 1,93~.
El Secretario General. Abog. Jose López
Lira.
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CERTAMEN LITeRARIO lE HISTORICO

EN HONOR DIE BOLIVAR

Los resultados del certamen fueron
los siguientes:

1° "Canto a Bolívar". Poesía lírica.
inédita.

Jurados: eeñores Rafael L6pez. Fran
cisco Monterde García Icazbalceta y
Humberto Tejera.

El primer premio. por valor de
$500.00. ee otorgó al señor Manuel
Ramírez Amaga; el segundo. al señor
Luis Mora T ovar.

2° "Estudio Histórico sobre Bolí-
"var •

Jurado: señores José Luis Osario
Mondragón. Agustín Loera Cltávez y

Angel Carvajal.
El premio. por valor de $300.00. se

otorgó al señor Andrés Iduarte.
3° "Bolívar. Hombre de Letras".

Jurado: señores Mariano Silva y
Aceves. Raúl Cordero Amador y Ale
jandro Gómez Arias.

El premio. por valor de $200.00. se
otorgó a la señorita Isabel Farfán.

LA IEXTIENSION UNIVERSITARIA

En una junta celebrada el 18 de di
ciembre. los comisionados que designó
el Consejo Universitario estudiaron el
proyecto que se Itabía form].llado sobre
la organización que habrá de darse a la
extensión universitaria. y acordaron
nombrar una comisión que se encargue
de orientar los trabajos. con el obje
to de que la cultura superior llegue a
todas las clases de la sociedad. Forman
parte de diclta comisión los señores
Jiménez Rueda. Alba y Azuela.
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Se ha tomado la determinación de
fundar la Escuela Superior Obrera. y
de que la Sala de Conferencias y Dis
cusiones Libres. fundada recientemen
te por el Centro Social de Estudiantes
Universitarios. pase a depender del
Departamento de Extensión Universi
taria. En dicha sala se celebrarán ex
posiciones de artes decorativas. re
presentaciones teatrales y conciertos
y conferencias sobre temas de todo
género. ya que se desea realizar una
labor de difusión 'cultural que resulte
lo más amplia posible.

DESIGNACION DE BRIGADAS

CULTURALES

La Unión de Estudiantes Pro Obre
ro y Campesino ha acordado que. como
el año anterior. salgan diversas briga
das culturales a varias regiones del
país. con el objeto de dar conferencias.
formar comités que se encarguen de
fundar y sostener escuelas destinadas
especialmente a la instrucción de los
obreros y campesinos. y desarrollar.
en todos los órdenes. una amplia la
bor en favor del mejoramiento moral y
material de las masas trabajadoru.
Estas brigadas han quedado integra
das en la forma siguiente:

La que va a Michoacán. por los se
ñores Miguel Zárate. Ramón Magaña
y Roberto Guzmán; la que va a Oax~
ca. por los señores Amós Cabrera. FI
del Abrego. Rafael Pacchiano. Gon~alo
Granados y Aquiles Garrido; la briga
da que se dirigirá a Guanajuato la
formarán los estudiantes }oel Pozos y
Manuel Sánchez; la que va al Estado
de México la formarán los señor~s
Raúl Vega y Octavio Paz; la que lIe d1
rige a Yucatán la integrarán los seño-



res Roberto Hernánde: y Mauricio Es
cobedo.

La brigada que marcha a Querétaro
estará formada por los señores Daniel
Cadena y Alfonso Ortega; la que va a
Veracruz la encabe:a el señor José
Luis Fernánde:; la que va a Chiapas
está encabezada por el señor Artemio
Molina. y la que va a Coahuila la en
cabeza el señor Juan Limón.

EXPOSICION CONMEMORATIVA DEL XX

ANIVERSARIO DE LA REVO.

LUCION DE 1910

Para conmemorar el XX aniversario
de la Revolución de 1910. la Biblioteca
Nacional organi:ó una exposición de
libros y folletos que existen en la mis
ma. y de diversas obras. documentos.
fotografías y objetos que han sido fa
cilitados bondadosamente por diversas
instituciones y particulares.

Esta exposición tiene. entre otros fi
nes de trascendencia. el de allegar mate
riales a los historiadores que se ocupa~
de dicho período de nuestra vida na
cional. y servirá. desde luego. para
integrar la bibliografía de la Revolución
Mexicana.

Con el mismo objeto. la Biblioteca
Nacional pretende. contando con el
apoyo del señor Rector de la Universi
dad Nacional Autónoma. convocar a
un certamen bibliográfico a fin de ob
tener una recompensa que se otorgará
al autor de la bibliografía y del reper
torio iconográfico más completos de la
Revolución que se conmemora.

Al llamado que la Biblioteca Nacio
nal de México dirigió a instituciones y
particulares. han respondido el Con
greso de la Unión. el Departamento
Central. el Museo Nacional de Arqueo
lo~ía y las siguientes personas que con
tribuyen con valiosos contingentes de
obras. documentos y demás: abogado
Ramón Prida. ingeniero Vito Alessio
Robles. abogado Miguel Alessio Ro
bles, coronel Constantino Ménde:, ge
neral Ignacio Pesqueira, don Luis Chá..
vez Orozco. abogado Federico González
Garza, abogado Victoriano Salado
Alvarez. don Manuel Vázquez. abogado

~uis ranJuel Rojas. generales Joaquín
e tr n y osé D. Ramírez Garrido.

~ntre es~s personas. han hecho do
:atlvos de: Importancia. que la Biblio
eca. N aCiana! de México agradecé
~eb,dalJ.1ente~el general Alfredo Brece-t el Ingemero Vito Alessio Robles.

J
e ~enera! Joaquín Beltrán. el general

ose D. Ramírez Garrido y don Ma
nuel Vázquez.

h'~s fotógrafos Agustín C~sasola e
IJOS. !. ~ugo Brehme envil!.ron cien

amphflcac,ones. el primero. y setenta
retra~os el segundo. de sucesos y per
sona!es destacados de la Revolución
MeXicana. Se espera el contingente de
las demás fot.o~r!';.fías ~e esta capital.
a las que se dIMg,o la Biblioteca Nacio
nal con el mismo objeto.

Esta importante exposici6n. la pri
mera en su género que se lleva a cabo
en- nuestro páís con el propósito de
mos!rar un conjunto que bien puede
servlr de guía para quienes organicen
el museo de la Revolución Mexicana
se inauguro el día 5 de diciembre;
permanecerá abierta ba.ta los prime
ros días de enero.
.. En el acto inau"gural pronunció un
discurso el .eñor -. Secretario General
de la Universidad Nacional Autónoma.
abogado José López Lira. en el cual
hizo una síntesis de la Revolución.

LABORES DEL INSTITUTO DE .iNVESTI

GACIONES SOCIALES

"UNTOS CORRIESPONDIIENTES A LA PONEN

CIA DE INSTITUCIONES SOCIALU

La Sección de Instituciol}es Sociales
va a estudiar el problema del ejido en
la relación que tenga éste con las insti
tuciones sociales y con ciertos factores
que no son estudiados en las otras
tres secciones. pero que tienen. sin
embargo. su6.ciente importancia para
que deba hacerse de ellos un estudio
especial.

El tema comprenderá lo siguiente:

1. Organización de la familia ejidal.

2. Organizaciones privadas rela-
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cionadas con el ejido: cooperativas.
.indicatos. federaciones.

3. Relaciones sociales (no jurídi
caB) de los ejidatarios con las auto
ridades del municipio. el E.tado y la
Federación.

4. La religión de los ejidatarios.

5. La educación y el ejido.

6. El arte y el ejido.

1. La legislación ejidal. volviendo
a las 'antiguaB legislaciones indígenas
sobre apropiación o utilización de la
tierra. señala como unidad para el
fraccionamiento del ejido. no al indi
viduo aislado. .ino al jefe de fa
milia.

Esta sit:Dple disposición nos hace
ver que para estudiar la organización
del ejido. es indispensable estudiar
también la organización de la familia
ejidal.
, Es menester saber si esta familia
está constituída generalmente de acuer
eo con la ley. o generalmente por ma
trimonio religioso. o si es una simple
unión que la costumbre sanciona y
eleva a la categoría social de un ver
dadero matrimonio.

Por otra parte se entiende. para los
efectos legales. que forman parte de
una familia todos los que dependen
económicamente de un mismo padre
de familia. además de los hijos solte
ros; pero no sabemos si esta depen
dencia se funda en una costumbre que
hace entrar a una persona en una fa
milia individual. por ejemplo: el yer
no. los sobrinos. hijos de la hermana
o del hermano muerto. etc.

Tampoco sabemos si estas familias
individuales forman parte de una fa
milia colectiva o estirpe. lo que segui
ría. por ejemplo. si la división de un
pueblo por barrios estuviera fundada
en el parentesco.

Es también útil conocer si el padre
d~ familia tiene. por la costumbre.
cIerta autoridad que le hace llevar la
representación de la familia en los ac
tos públicos. o bien. en el caso de
barri?s fundad06 en el parentesco. so
bre SI el representante político y social
del barrio es también considerado
como el jefe de la estirpe.
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Para completar este estudio de las
relaciones de la familia y el ejido. que
dan dos cuestiones. La primera es de
hecho y no puede resolverse Bino por
encuestas y estadísticaB :

¿La repartición por parcelas corres
ponde realmente a los jefes de familia
y a los varones solteros mayores de
18 años?

La segunda es una cuestión que. co
mo todas las que impliquen conclu
Biones y modi6caciones. sólo podrá
resolverse al hacer una síntesis de los
datos obtenidos después de la investi
gación:

¿La repartición por parcelas debe
hac,erse fundada en la división por fa
milias?

II. Las organizaciones sociales pri
vadas. que tienen relaciones más im
portantes en el ejido. son las coopera
tivas y los sindicatos. Ambas organi
zaciones económicaB han nacido en
muchos casos sólo después de la do
tación ejidal; pero esto nos demuestra
que el ejido. que es ya una organiza
ción social y económica. no ha Bido
su6ciente para agotar o satisfacer las
necesidades de asociaciones internas
y externas que existen en un poblado.

Es mene6ter ver si estas organiza
ciones sociales. cooperativas y sindi
catos. tienen realidad. y cuál es BU
importancia Bocial. Los miembros que
los integran. si son forzosamente ejida
tarios. Las relaciones de los miembros
de las cooperativas y sindicatos con
el ejido y con los administradores le
gales del ejido.
lIt Por último. hay que estudiar

las relaciones sociales del ejido
con las organizaciones políticas: Mu
nicipio. Estado. Nación.

Precisamente la organización ejidal
es un intento de organización social
basado fundamentalmente en un as
pecto económico. Nos interesa. pues.
extraordinariamente. ver qué relacio
nes tiene el pueblo organizado ejidal
mente con las organizaciones políti
cas. estudiando si el ej ido o las
agrupaciones ejidales más amplias
han influído en las elecciones. si se
presentan a menudo conflictos entre
las autoridados políticas y las ejidales



y a qué autorida4 municip~l o ~jidal,
'se concede más importancia y repre
sentación social.

IV. En cuanto a la religión de los
ejidatarios. es interesante saber el.por
centaje de las personas a qUienes,
aprovecha el ejido y que tienen ~na

religión. y cuál sea. ésta. Es.t~?,blén,
interesante saber SI esta rehglOn ha
tenido importancia para admitir' o re
chazar la dotación ejidal y si se consi
dera. en cierto modo. relacionado el
ejido con la religión.

T ambién nos interesaría. desde el
'punto de vista social y etnogr~~co. co
nocer si las hestas en el epdo son
hestas religiosas o si son actualmente
hestas ejidales. y ver hasta qué punto
ha influído la dotación de tierras en
la transformación de estas festivida
des populares.

V. Uno de los problemas más im
portantes. desde e~ punto. ,de vista so
ciológico. con relación al eJIdo. es el de
la educación de los ejidatarios y de los
miembros de su familia.

Una serie de preguntas surge en
cuanto se plantea la cuestión. ¿Hay
en el pueblo en donde se han reci~ido
ejidos escuelas primarias sostemdas
por el Estado o por la Federació~?
¿Los vecinos del pueblo han contn
buído a la creación de esas escuelas
primarias? ¿Tienen posibilidad., los
agricultores adultos. de conc~~r1r a
cursos nocturnos? ¿La dotaclOn de
tierras ha hecho que aumente la con
currencia a las escuelas primarias o.
por el contrario. la ha disminuído? "

Otra serie de cuestiones. tambien
educativas. se presentan a propósito
de las escuelas agrícolas. para saber
si el ejidatario y sus hijos ~ienen la
posibilidad de instruirse técmcamente
en el cultivo de la tierra.

PUNTOS CORRESPONDIENTES A LA

PONENCIA DE POBLACION

El ejido. desde el punto de vista d 7 la
población. se estudiará con el obJe~o
de ver si el factor raza. en su ampha
signihcación tanto física como .cultu
ralmente. ha intervenido modlhcan-

do el sistema ejidal o ha determinna
do. de hecho. que sean excluídos de
ese sistema los grupos indígenas puros
que aún se conservan en nuestro país.

La primera cuestión que se presen
tará al estudio de la Sección de Pobla
ción. es una cuestión e~tadística: saber
a qué razas pertenecen los individuos a
los que se han dado ejidos.

Creemos que por la solución de este
problema general y de los especiales
que después señalaremos. es 'menester
declarar. ante todo. que el concepto de
raza entendida como puramente física.
tesulta inposible e inútil. Cabe. en cam·
bio. hacer una importante distinción
etnológica si damos al término raza
una significación más cultural que so-
mática. "

Los indígenas que hablan el español
y que viven 'aproximadamente dentro
de las condiciones de vida que les im
puso la dominació~ española. deben
ser considerados como componentes
de la raza mexicana, sin' importar
cuál haya sido la tribu o tribus que
en el pasado dieron' origen. por sus
mezclas. a la actual población. Debe
exceptuarse. sin embargo. la po~la
ción de las costas. en las que eXiste
'un tanto por ciento muy 'importante
de sangre negra. .

Quedan fuera de esta raza mexICa
na muchas tribus indígenas más o
menos puras. pero que aún c~n~ea:van

sus idiomas como rasgos dl~tmb~?S
de su nacionalidad. La unlhcaclon
social no se ha operado en ellas c~n
la intensidad que en los actuales 10

dígenas. a los que hemos llamado

mexicanos. 'b ' d'
En algunos casos. esas tri us m 1-

genas son muy importantes porque
ocupan extensas re~ion7s ~el país y
tienen su vida y sus lnsbt~clones pro
pias (mayas. zapotecos. mixtecos. oto
míes. yaquis. etc.). pero en otros callOS

quedaron ,reducidos a algunos cente
nares de individuos cOl;1denados fatil
mente a desaparecer SI, no se res¡e le

to Para ellos el problema e apron .
explotación de la berra.

Tenemos obligación de que estos
indígenas no vivan y rn:ueran ~l mar
gen de la sociedad meXicana. smo que

259



hemos de procurar que penetren a ella.
que cooperen en la vida social de
México.

Estas consideraciones generales nos
llevan a señalar direcciones sobre. las
cuales es urgente iniciar la inveshga
ción.

En primer lugar. por lo .que se ~e
here al ejidatario. sea mexicano o .m
dígena puro, nos inter:sa saber SI el
ejido. como está organIZado. se adap
ta a las condiciones raciales de la po
blación en cada región del país.

Puede suceder, en efecto. que en
algunas regiones de México. las con
diciones de rlUa influyan de tal modo
en el género de vida. que la organiza
ción ejidal no haya podido resolver su
situación econ6mica. ¿Deberemos mo
dificar el ejido según esas condicio
nes? ¿Deberemos abandonar. en esos
casos la solución· ejidal y buscar
otra? • Tales son las cuestiones que
han de surgir al hacerse la investiga
ción.

La segunda cuestión, sobre el ejida
tario en general. es averiguar si el
ejido ha modificado su cultura mate
rial y espiritual.

Sabemos que en el orden material.
la introducción de ciertos implementos
agrícolas es obra del ejido. pero ade
más ele esta modificación de la utilería
de los ejidatarios. otras transforma
ciones menos palpaples pueden haber
ocurrido. El ejido. al enriquecer al
pueblo. le proporciona medios para
adquirir o fabricar objetos de que an
tes carecía porque no podía obtenerlos.

En el orden espiritual. será intere
sante observar las modificaciones que
el ejido ha engendrado en el espíritu
de los ejidatarios; concepciones diver
sas de las entidades políticas. religio
sas y sociales: cambio en el género de
vida; en la concepción de la vida mis
ma; espíritu de cooperación. discipli
na. etc.

Por último. el tercer problema. que
se rehere al ejidatario en general. sea
mexicano o indígena puro. es el de la
emigración. pues la que sale anual
mente de nuestro país al vecino del
norte. está constituída en gran parte
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por campesmos. Es muy importante
saber si el ejido ha aumentado o dis
minuído esa emigración y relacionarla
con la tenencia de la tierra en el lugar
de donde proceden los emigrantes.

Por lo que se rehere a los grupos in
dígenas puros. es preciso desde luego
saber si el problema de la propiedad
de la tierra existe para todos ellos.
Sabemos que en algunos casos no es
precisamente la tierra lo que falta a
estos grupos indígenas (como por
ejemplo los lacandones). sino una
utilería más avanzada. comunicacio
nes más cómodas. educación. etc.; pe
ro puede suceder que en otros casos
la apropiación de la tierra por blancos
y mestizos sea precisamente la que
arroje a los indígenas puros a los lu
gares más improductivos e inhospita
larios. excluyéndolos de la vida civili
zada y encerrándolos en la vida más o
menos bárbara que tenían cuando los
sorprendió la Conquista.

El ejido. como solución del proble
ma de la tierra. ha llegado ya a algunos
de estos grupos indígenas; pero no
sabemos si es realmente el medio
adecuado para resolver su problema
económico. el camino para elevar su
situaci6n moral y colocarlos en aptitud
de poder elevarse también espiritual
mente; de aquí una serie de problemas
concretos que habrá de plantearse el
investigador, haciendo un estudio de
sus condiciones de vida y de sus nece
sidades. la posibilidad de explotar el
ejido de un modo productivo. dada su
cultura y sus actividades. la posibili
dad. también. de que la institución del
ejido los ponga en contacto comercial
con personas ajenas a la tribu.

Como decimos antes. algunos de
esos grupos indígenas han recibido. ya
ejidos y actualmente los explotan Im
primiéndoles quizá modalidales espe
ciales que hayan creado costumbres
ejidales. importantes de conocer p8;ra
el legislador porque serán un índ~ce
de lo que realmente necesitan eso.s .m
dígenas. Otros que hayan reCibido
ejidos. pueden no explotarlos o explo
tarlos mal. y es indispensable conocer
cuál es la razón. en su modo de ser.
que haya originado esta dehciencia.



La economía de las tribus indígenas.
especialmente de las muy pequeñas.
es distinta de la economía mexicana
y no interviene para nada en la vida y
las instituciones del país; por esto
la adpatación de estos individuos a
su medio. su capital cultural y la uti
lización que hacen de este capital pa
ra resolver su problema económico. es
una cuestión de Etnografía y no de
Economía Política y por esa razón se
ha dejado este estudio a la Sección
de Población.

T odas estas cuestiones quedan re
sumidas en lo siguiente:

I. Por lo que se refiere al ejidatario
en general:

a) ¿Cuál es la raza de los ejida
tarios?

b) ¿El ejido está organizado de
acuerdo con las condiciones raciales
de la población?

c) ¿El ejido ha modificado la cultura
material y espiritual del ejidatario?

d) ¿La emigración del campesino ha
aumentado o disminuído en los luga
res en que se ha hecho repartición de
tierras?

11. Por lo que se refiere a los gru
pos de indígenas puros:

a) ¿Existe para todos los grupos in
dígenas puros. el problema de la tierra?

b) ¿Para cuáles de esos grupos in
dígenas ha llegado la solución ejidal?

c) ¿El ejido es el medio pera resol
ver su problema económico?

d) ¿Los grupos indígenas que han
recibido ej idos. les han impreso mo
dalidades especiales?

e) ¿Esos ejidos no se explotan en al
gunas regiones o se explotan mal?

f) Descripción sucinta de la econo
mía de estas tribus indígenas.

VELADA EN HONOR DE BOLIVAR

El 17 de diciembre se celebró en el
"Anfiteatro Bolívar". de la Escuela
Nacional Preparatoria. una velada en
honor del libertador de América. con
motivo del primer centenario de su

mue~te. Fueron invitados de honor el
Pre;sldente de la República. el Secre
tario de Educación Pública y los dele
gados. al Congreso Iberoamericano de
Estudiantes.

La orquesta de la Facultad de Músi
c~. dirigida por el profesor Rocabruna.

t ' 1 "1 "~!ecu. o e.. nt~~ez;zo de la ópera
Atzlmba' ; el Final" de la "Suite

Mexicana". de Mejía. y el preludio del
tercer acto de "Lohengrin". Se leye
ron ade:más diversos fragmentos de los
trabajos premiados en el certamen
his~óric~ y literario convocado por la
Umversldad. a que se hace referencia
en otro sitio de esta revista.

TRABAJOS DEL INSTITUTO DE GEOLO.

CillA. LA PURIFICACION DE LAS

AGUAS DE TACUBAYA

La Dirección de Obras Públicas de
la ciudad de Tacubaya sometió hace
ya algún tiempo al Instituto de Geología
para que éste llevase a cabo un estudio
detallado sobre la materia. el problema
de la purificación d. las aguas que
abastecen la población expresada. Se
trata de eliminar la arcilla que dichas
aguas llevan en suspensión en una
proporción bastante crecida•.

El trabajo fue encomendado al pro
fesor Carlos Castro. Jefe del Laborato
rio del Instituto.

Al efecto. se tomaron tres muestras de
agua procedentes de los lugares si
gUlentes:

1. Agua de la repasadera de Mix
coac.

11. Agua de la reposadera de Santa
Fe.

111. Agua de la llave de la oficina
de Obras Públicas de T acubaya.

Para comprobar si por simple repo
so las aguas .dejaban depositada la
mayor parte de la arcala. se procedió
a hacer la prueba. observando que
después de largo tiempo de e~pera. sólo
una parte pequeña de la arCilla se de
positaba. continuando el resto en sus
pensión.

Para la purificación de las aguas. se
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llevó a cabo una serie de experiencias.
empleando para efectuar ~stas los
siguientes compuestos químicos: sul
fatos de aluminio. percloruro de fierro.
cloruro de calcio y alumbre férrico. de
cuyas sustancias. las que dieron me
jores resultados, fueron el s~lfato
de aluminio y el percloruro de fierro.
Esta última da buenos resultados. pe
ro su precio es mayor que el del sulfato
de aluminio y es difícil pesarla por ser
delicuescente. En cuanto al cloruro
de calcio y al sulfato férrico. deben
desecharse, pues los resultados que se
obtuvieron fueron malos.

Para la primera prueba se usó el sul
fato de aluminio químicamente puro
(Ah (S04)3+18H20) =630.62. Se hi-
zo una solución de tal fuerza. que
cada centímetro cúbico contuviera
0.0344241 de Al2 (S04)3; para lo cual
se pesaron 6.306 gramos de Al 2
(504)3+ 18H20 los que se disolvieron
en 100 c. c. de agua destilada. Para
precipitar el A1203 se necesita agregar
al agua por purificar por cada centí
metro cúbico de solución de A12 (So.1,) 3
+ 18H20 una cantidad de óxido de cal
cio igual a 0.0167. gramos.

Prueba A: se tomaron l.000 c. C,

de agua. se colocaron en un vaso de
precipitación, se les agregó 1 c. c. de la
solución de Al2 (S04)3+18H20 y
0.0167 gramos de óxido de calcio. se
agitó durante cinco minutos. dejando
reposar por seis horas. al cabo de las
cuales el hidrato de aluminio. así como
la arcilla que traía en suspensión el
agua. se depositaron totalmente.

Prueba B: se tomaron 1000 c. c. de
agua. se colocaron en un vaso de pre
cipitación. se les agregó 1 c. c. de la
solución de sulfato de aluminio y
0.0167 gramos de óxido de calcio. se
agitó du;rante cinco minutos. se pasó
por un filtro de arena y el líquido obte
nido era enteramente claro.

La cantidad de sulfato de calcio
(CaS04) que se forma en la reacción
e~ de 0.0408 gramos, el cual queda
disuelto en el líquido filtrado. De este
cuerpo admite el Laboratorio Muni-
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cipal de París la cantidad de 0.050 gra
mos por litro. en las aguas potables.

Para la prueba con percloruro de
fierro, se disolvió 1 gramo de esta sus
tancia en 100 c. c. de agua destilada.
Cada centímetro cúbico de esta solu
_ción contiene 0.01 gramo de Fe2Cl6
y necesita para su descomposición
0.005 gramos de CaO. La cantidad de
cloruro de calci~ (CaCI2) que se forma.
al hacer obrar los dos compuestos ante
riores. es de 0.009.

Para purificar un litro de agua de la
llave de la Oficina de Obras Públicas
de Tacubaya y del agua de la reposa
dera de Santa Fe. se necesita agregarle
10 c. c. de la solución de percloruro de
fierro = 0.010 gramos de Fe2Cl6 y 0.05
gramos de óxido de calcio (CaO).

La cantidad de cloruro de calcio
(CaCI2) que se forma. es de 0.090 gra
mos. el que queda disuelto en el agua.
sin que por esto se haga impotable.

Como resultado de las pruebas des
critas. se llegó a la conclusión de que
el mejor procedimiento. tanto por el
precio de la sustancia que se emplea,
como por el fácil manejo de ella. es el
que consiste en precipitar la arc;Ila por
medio del sulfato de aluminio. el cual
se descompone por el óxido de calcio.

El sesquióxido de aluminio que se
forma y que arrastra consigo a la ma
teria en suspensión. se separa por fil
tración. a través de un filtro de arena
cuarzosa contenida en un recipiente
de lona.

Llevadas a cabo. en el Laboratotio
Químico del Instituto. las pruebas con
el método citado anteriormente y usan
do un filtro de arena. se comprobó que
el líquido atravesaba inmediatamen
te el filtro. saliendo completamente
exento de materia en suspensión.

Terminadas estas pruebas de labo
ratorio y para comprobarlas en gran
escala. se convino en construir en sitio
conveniente, una reposadera. esperán
dese tan sólo el aviso del Director de
Obras Públicas de Tacubaya. de cuan
do esté concluída esta obra. para dar
fin al estudio.



DEL EXTRANJERO

EL INSTITUTO ANGLOESPAÑOL E

HISPANOAMERICANO

El Cónsul General de México en Lon
dres escribe lo siguiente:

"Acaba de inaugurarse el Instituto
Angloespañol e Hispanoamericano de
Londres. El Príncipe de Gales es
presidente. Habiendo asistido a la ce
remonia. en virtud de la invitación
especial que hizo el Alcalde Mayor.
tuve oportunidad de presenciarla. Más
adelante me permito extractar lo más
fielmente que me ha sido posible el dis
curso del Alcalde Mayor. que presidió
el acto. el que pronunció el presidente
de la nueva institución y otros.

"Pero antes creo prudente consignar
aquí que el referido Instituto tendrá su
asiento dentro del recinto mismo del
Coleg;o de Londres (Gty of London
College) y que se ha fundado con objeto
de estrechar las relaciones ya existen
tes entre Inglaterra y los Países Hispa
noamericanos. al mismo tiempo que
para impartir en sus aulas instrucción
a todos 105 empleados de empresas y
negocios británicos que cultivan lazos
de amistad y de comercio con los men
cionados países de habla española.

"El Alcalde Mayor comenzó su dis
Curso diciendo que el fomento del co
mercio de la Gran Bretaña en Centro
y Sud américa es indudablemente de
gran in terés e importancia. Pasó a
ocuparse en detalle de la incompetencia
que actualmente caracteriza al vende
dor británico que va a América en
busca de mercados. Es de notarse que
en el término "vendedor" abarcó a
directores. exportadores. empleados.
líneas de transporte; en una palabra. a
toda la falange mercantil de la nación
en vías de movilización general. Insi-

nuó. el firme propósito de parte del
In~,tltuto: de corregir ese "grave defec.
t~ medIante un sólido plan de estu
dIOS acerca de las costumbres. los
mo~os y la cultura de los pueblos que
h~blta~ los territorios indicados. Hizo
hIncapIé so~r~ la capital importancia
que tiene e.ll~homa y las ventajas que.
esos conOCImIentos han significado pa
ra países que rivalizan con la Gran
Bretaña en esos mismos mercados
desde hace tiempo. por alcanzar supre~
mada. Aludió. naturalmente. a la in
fluencia económica que los Estados
Unidos ejercen sobre el resto del con
tinente americano.

"Después de hacer el elogio de la
cátedra de español fundada en la Uni
versidad de Oxford por Sir Charles
Bedford (asimismo iniciador del no
vísimo plantel y del plan de estudios
que en él se habrá de desarrollar),
se refirió a la visita que en 1925 hizo el
Príncipe de Gales a Sudamérica. ex
presando de paso el anhelo de que muy
pronto vuelva el heredero de la corona
a dichas playas con idéntica misi6n.
o sea la de inaugurar la Feria de Indus
trias Británicas en ]a ciudad de Bueno;
Aires.

"Hizo despuéJf uso de la palabra Sir
Charles Bedford. Una vez que hubo
hecho notar el rudo golpe que el
comercio y la industria británicos han
resentido durante los últimos dos años
en los mercados de China. India, Ru
sia. etc.. entró también en el tema ya
expuesto de modo extenso por el cono
cido informe de la Misión Económica
que hace un año encabezara Lord
D·Abernon. Se refirió en seguida a la
necesidad imperiosa de que Inglaterra
se enfrente con el "inquietante espec
tác",lo de un rival inmensamente rico
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y poderoso. que además es activo y ca;
pacitado. y lucha por su engrandecI
miento económico. precisamente en
mercados donde Inglaterra tiene ahora
cifradas sus mejores esperanzas.

"Al hablar del Instituto. primero de
la serie que se tiene pensado fundar
tanto en Inglaterra como en los países
de habla española a que antes se hizo
referencia. manifestó que dichas ins
tituciones no tendrán en modo alguno
carácter político. ni tampoco guberna
mental o académico. sino que depen
derán enteramente del apoyo financiero
y moral de las empresas para cuyo
benehcio han sido creadas. De suerte
que toda negociación que deseare im
partir la debida instrucción a sus
empleados no tendrá más que dirigirse
al Colegio de Londres para que éste
los registre en sus clases. siendo de
desearse--agregó el orador-que la
iniciativa parta de las empresas mis
mas.

"El discurso del Príncipe de Gales
versó en un modo fundamental sobre
los tres o cuatro puntos ya enumerados
en los discursos anteriores. a saber:

1) La eficiencia mercantil:

2) El plan de estudios que el Insti
tuto S8 propone seguir:

3) La importancia de los mercados
latinoamericanos. y

4) La necesidad de cultivar sus re
laciones a base de la más estricta
reciprocidaq.

"Terminó por decir que conservaba
muy buenos recuerdos de Sudamérica
desde su visita en 1925 y le será suma
mente grato volver. ya que esta vez se
trata de dar un paso hacia adelante es
decir. de inaugurar la primera Feri~' de
Industrias Británicas en la historia
de la América Latina. Y cerró su dis
curso expresando el vehemente deseo
de que el movimiento cunda a otras
partes del continente y redunde en
fructuosas y mutuas recompensas.

"El Embajador de España habló
extensamente sobre el proyecto de fun
dar una serie de institutos en toda

. Inglaterra. a~emás de los que se fun
daran en HIspanoamérica. y luego
empezó a decir a los ingleses lo que
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signihcaban las relaciones con España
y lo que ésta ha hecho aquí en ese senti
do. No omitió mencionar la obra del
Rey Alfonso XIII. en su concepto. "el
hombre más grande de todos los países
de habla española". Pero. sobre todo.
recalcó que él personalmente se había
interesado siempre con profundo cari
ño por la creación de aulas donde se
enseñara el español. y que no se olvi
dara. muy particularmente. la reco
mendación expresa que él había hecho
al fundarse la Cátedra "Alfonso XIII"
en la Universidad de Oxford: que el
idioma español debe y tiene que ser
enseñado por un españvl."

L INSTITUTO DE ASUNTOS POLITICOS

DE WILLIAMSTOWN

El Instituto de Asuntos Políticos de
Williamstown. Massachusetts. se ha
servido invitar a esta Universidad pa
ra que asista a las sesiones de su Dé
cima Sesión.

Las cuestiones que en ella se tratan.
como es sabido. san de gran importan
cia internacional. Transcribimos a
continuación los primeros párrafos del
folleto que recibimos:

"Además de las conferencias de la
mesa redonda. el programa del Institu
to de Asuntos Políticos ofrece diaria
mente una "Conferencia General" en
la que los miembros de las varias me
sas redondas se reúnen a oÍ!' una serie
de argumentos en pro y en contra del
proyecto. tema de la discusión del día.
Al terminar la exposición de los argu
mentos sigue una exposición general.

"Además de estas dos clases de con
ferencias. el programa anual del Insti
tuto de Asunto~ Políticos ofrece otras
sustentadas por visitantes distinguidos
de diferentes países. dando de este
modo oportunidad a los miembros de
familiarizarse con sus ideas acerca
de política exterior o doméstica de los
países que representan.

"El propósito del Instituto de Asun
tos Políticos es el de estudiar los he
chos que determinan los aconteci
mientos internacionales. provOCar
entre los adultos el estudio de las



cuestiones internacionales, crear una
buena inteligencia de sus respectivos
problemas y política."

Entre las conferencias anunciadas
para la décima sesión figuran las si
guientes:

Francia y problema del desarme:

Dr. Paul Mantoux. Paris.

La Libertad de los Mares:

Rt. Hon Lord Eustace Percy, Lon
don,

La Evolución del Derecho Interna
cional Público en Europa desde Gro
CIO:

Dr. Walter Simons. Berlín.

INSTITUTO DE RELACIONES INTER.

NACIONALES DE CALIFORNIA

El Comité Ejecutivo del Instituto
de Relaciones Internacionales de Ca
lifornia envía a esta Universidad aten
ta invitación para asistir a las confe
rencias y discusiones de la mesa
redonda. en su séptima sesión. Cree
mos conveniente informar acerca de
las orientaciones generales del Insti
tuto de que se trata. así como de las
cuestiones que serán tratadas en el
curso de sus próximas reuniones, va
rias de las cuales se refieren a nues
tro país.

El Instituto se propone ministrar
ahora de un modo. luego de otro, a los
habitantes de la costa del Pacífico, las
mismas oportunidades de instrucción
y educación que se proporcionan a
través del Instituto de Relaciones Pa
cíficas y el de asuntos Políticos de
Williamstown y estimular el estudio
de los problemas relativos a cuestio
nes internacionales. pues cree que un
entendimiento de tales problemas con
ducirá a una armonía general y a la
paz del mundo.

Entre las conferencias que serán
sustentadas durante la próxima sesión
figuran las siguientes:

Experimentos políticos en la Amé
rica Central.

Revolucion~s Temporales en las
Repúblicas ds la América del Sur.

Nuestras Relaciones culturales con
México.

La Política Extranjera de los Esta
dos Unidos.

Reorientación en Perú, Argentina,
Chile '1 Brasil

A las conferencias del Instituto de
Relaciones Internacionales tiene acce
so el público, y son, casi siempre,
sustentadas por personas de recono
cida autoridad.

INSTITUTO DE RELACIONES PANAME.

RICANAS DE JACKSONVILLE

El deseo del Instituto de Relaciones
Panamericanas de Jacksonville es el
de provocar UIl1l amistosa cooperación
no sólo en cuestio~es de comercio,
sino para el desarrollo en el continen
te americano de una civilización y
cultura mejor que cualquiera de las
que el viejo mundo ha conocido. El
profesor Chester Lloyd Jones, de la
Universidad de Wisconsin, al discutir
las actividades comerciales de los
Estados Unidos en la América del
Sur, expli"so que el comercio de los
Estados Unidos con la América del
Sur es provechoso para unos y otros.
y afirmó que el merca.do de la Al1!éri
ca del Sur en general estaría abierto
a los Estados Unidos y reducido el pe
ligro de tarifas que lo obstaculizaran.
Las inversiones americanas, abrmó,
han aumentado en América y seguirán
aumentando. Contra lo que general
mente se cree. estas inversiones fue
ron hechas en empresas privadas y no
en bonos del gobierno.

El Instituto de Relaciones Pan
americanas. siguió diciendo el doct~r
Jones', ha contribuído a solucionar dI
ficultades como la antigua de T acna
y Arica entre el Chi~e y .:1 Perú. así
como a aliviar la sltuaclon. causada
por el huracán que sopló recIentemen
te sobre Santo Domingo.

El profesor Willia!" Spence. R?
bertson, de la Unive~sld~d de Ilhn~~s.
se refirió a la torCida mterpretaclOn
que se ha dado a la doctrina Monroe.
y al desagradable problema d~ la i~
tervención. Habló de la resistencia
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de la América del Sur a aceptar el
tutoreado americano, que significa la
doctrina en cuelltión. Expresó la opi
nión de que la doctrina Monroe debe
ser nuevamente definida y la esperan
za de que, llegado el caso de interve
nir, Ile cuente con la aprobación y
cooperación de la América Latina.

Nuestro embajador en Washington.
señor Manuel C. Téllez, informó al
Inlltituto acerca de la situación políti
ca. económica y educativa de nuestro
paíll e inllistió. muy particularmente.
en la situación internacional de Mé
xico. Llevó. además. un saludo de la
Universidad Nacional.

El doctor William Copper propuso
que se fomentara la enseñanza de la
historia de la América Latina en los
colegios de los Estadoll Unidos. como
una forma de obtener mejor entendi
miento entre los pueblos que la inte
gran.

El profesor W. Warren Sweet. de la
Universidad de Chicago, desearía que
el pueblo de los Estados Unidos cono
ciera mejor el arte y la literatura de la
América del Sur. Expresó que la paz
internacional depende más de un buen
entendimiento y cooperación que de
pactos políticos.

Fueron estas las opiniones en nuell
tro concepto más interesantes que lIe
expusieron en la sesión del 10 de oc
tubre pró.ximo pasado.

NSTITUTO DE CUESTIONES PUBLICAS.

UNIVERSIDAD DE VIRGINIA

La mesa redonda. en su sesión del
cinco de agosto último. trató lo rela
tivo a la intervención de Haití. T rans
cribimos a continuación el resultado
de la discusión entre los señores Dr.
~. W. Cumberland. Consejero Finan
CIero de la República de Haití, y el se
ñor Franklin Waltman, del Baltimore
Sun.

Mr. Waltman sostuvo que apellar
de que los americanos habían mejora
do las condiciones de Haití. no han
enlleña~o a IOIl haitianos los principios
del gobIerno autónomo, puesto que se
encuentran en poses,ión de todas las ra-

mas gubernativas. Estuvo de acuer
do con las conclusiones de la comisión
Forbes. a la que acompañó en calidad
de corresponsal. Su principal obje
ción al régimen americano se refirió
al a~p~cto edu~ativo. Afirmó que al
sustitUIr la agrIcultura profesional por
la educación clásica. inadecuada para
las condiciones tropicales. se ha hecho
un grave daño a la educación haitia
na. El doctor Waltman terminó di
ciendo que la ocupación de Haití las
timaba el prestigio de los americanos
ante los ojos de la América Latina y
daba lugar a que se les hiciera apare
cer como hipócritas.

El doctor Cumberland señaló las
grandes mejoras que los americanos
han llevado a cabo en lo que se refiere
a salubridad. finanzas, trabajos públi
cos. etc .• y sostuvo que la educación
profesional es la única adecuada para
Haití. Criticó el trabajo de la Comi
SIOn Forbes por la brevedad del tiem
po que empleó en el desempeño de su
misión y por la poca eficiencia de las
personas que la integraron. Afirmó que
a pesar de que los americanos se en
cuentran al frente de los principales
puestos y servicios, no llegaban a un
cuatro por ciento del personal y que el
porcentaje de haitianos en tales servi
cios ha aumentado, así como su activi
dad, mientras que el de los americanos
ha disminuido.

:;c * :;:
En su sesión del siete del mismo

mes. el profesor Jenks. del Colegio
Rollins. dijo que la intención de los
autores de la enmienda Platt había si
do la de asegurar a Cuba su indepen
dencia y no la de deshacerla. En el
curso de los años el significado de la
enmienda Platt ha cambiado. allí co
mo las condiciones de Cuba y los Es
tados Unidos. El profesor Jenks abogó
por un nuevo tratado en términos libe
rales y abierto a la interpretación bila
teral. En su concepto, una interpreta
ción unilateral es el defecto capital del
tratado.

En IlU sellión del catorce del propio
mes, /le trató de la restricción a ia



inmigración americana. El señor Car
los Castañeda. encargado de la Sección
GarcÍa de la biblioteca de la Universi
dad de Texas y repreBentante de la
Universidad Nacional de México. hizo
una amplia exposición del problema y
de las ventajas del bracero mexicano
para los Estados UnidOB. SOBtuvo que
la inmigración mexicana en los Estados
Unidos es una cueBtión económica.
Durante la discuBión que tuvo lugar en
la misma sesión acerca del tópico de
referencia. se expusieron opiniones en
pro y en contra de la inmigración me
xicana y se llegó a la conclusión de que
tan debatida cuestión es. sobre todo. de
índole social y racial. En otro lugar
de esta revista publicamos íntegro el es
tudio sometido hace poco tiempo por
el doctor Rippy. profesor de la Univer
sidad de Duke. al Instituto de Cues
tiones Públicas de la Universidad de
Virginia. relativo a la misma cuestión.

ACTIVIDADES DE LA FUNDACION

N TER A M E R I C AN A D E

CLAREMONT. CALIFORNIA

El doclor James H. Batten. que suele
visitamos todos los años y es Director
de la Fundación Interamericana de
Claremont. nos ha proporcionado los
siguientes datos sobre las diversas
acti vidades de la expresada institución:

1. Conferencia de los "Amigos de
los Mexicanos ". Esta conferencia. que
lleva ya siete años de establecida. es la
conferencia más concurrida en los Es
tados Unidos. de todas las que se ocu
pan de las relaciones entre ambos. paí
ses. Se ha reconocido que constituye
un factor de verdadera importancia res
pecto a los dive!"llOs problema~ sus
citados por los inmigrantes meXIcanos
a los Estados Unidos.

2. Intercambio de Estudiantes con
la Escuela de Verano dela Universidad
Nacional de México. Se puso en prác
tica por primera vez el intercambio de
estudiantes hace tres años. dando lu
gar a que se sostengan relaciones con
tinuas entre el Colegio de Po~ona y la
Universidad Nacional de MéXICO.

3. Maestros Mexicanos en la Es
cuela de Verano de Pomona. También
hace tres años se comenzaron a traer
maestros mexicanos, sobre todo de los
Estados del Noroeste. a la Escuela de
Verano del Colegio de Pomona. ya que
se consideró que la administración me
xicana necesita contar con profesores
debidamente preparados para des
arrollar su gran pla~ educativo. Esta
manera de cooperar a dicho proyecto
ha merecido la cordial aprobación de
la Secretaría de Educación Pública y
de los gobiernos de los Estados.

4. Profesores de Planta en las Es
cuelas Normales de los Estados. Se
ha emprendido este trabajo desde el
año pasado. a instancias del Gobierno
de Jalisco.

5. Viaje combinado de Vacaciones
y para la Escuela de Verano. a la ciu
dad de México. Se inauguraron desde
hace dos años estos viajes. que difie
ren de los que se emprenden únicam~m

te por concepto de turismo. en el sentido
de que se trata de viajes con fin:es edu
cativos. ya que los que se adhIeren al
proyecto pasan seis semanas estudia~
do en la Escuela de Verano de la Um
versidad Nacional de México.

6. Oficina 'General de Inform~ción
sobre Asuntos Mexicanos. En Vll'tu~
de las diversas actividades ya descrI
tas. las oficinas de la Fundación se v.en
continuamente obligadas a proporCIO
nar todo género de informes sobre
cosas meXIcanas, cosa que ocupa C~SI

todas las horas de trabajo de un perIto
en la materia.

El doctor Batten igualmente informa
que se piensa dar todavía m~yor alc~n
ce a la intensa labor que baJO su activa
dirección se ha venido desarrol1:mdo.
Para ello se va a establecer un mter-
ambio de profesores entre la Escue

la de Verano de la Univer~ida~ Na
cional y los colegios de Cahfornl~. Se
ha pens-ado t~m~ién propor~lOnar

subsidios pecumarlOS a determmados
estudiantes mexicanos que. deseen es
tudiar en los Estados Unld?~. y, pO'r
último. en dar diversas faclhdades a
los normalistas.
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LA CONSERVACION DE LAS BELLEZAS

NATURA LES DEL .JAPON

Se acerca ya el día en que las auto
ridades se van a ver precisadas a tomar
medidas enérgicas en defensa de nues
tros paisajes. si es que éstos no han de
sufrir daños de difícil o imposible
reparación. Díganlo si no los montones
de detritus que han quedado alIado de
la carretera de Cuernavaca en su nuevo
trazo sobre las estribaciones del Ajus
co. horrendas cicatrices que claman
por un manto encubridor de arbolado:
y díganlo también los anuncios que
determinada empresa cigarrera ha co
locado sobre las colinas a cuyo pie
pasa el camino de Puebla. anuncios
que son una vergüenza nacional. Na
die negará que se exige una interven
ción inmediata por parte de las comi
siones interesadas. o sean las de Ca
minos. y sobre ,todo. la del Turismo.

A este propósito cabe reproducir
un informe que acaba de ser sometido
a la Secretaría de Relaciones Exterio
res por el Cónsul de México en Yoko
hama. don Manuel Tello. informe que
ha sido. a su vez. trasmitido ala Univer
sidad. y que textualmente dice:

"Para la conservación y designación
de las bellezas naturales en el Japón.
hay una legislación especial. en virtud
de la cual el Ministerio de Asuntos In
teriores. que corresponde a nuestra
Secretaría de Gobernación, es el en
cargado de tomar todas las providen
cias necesarias para el caso.

"Dicho Ministerio es el que deberá
hacer las investigaciones necesarias con
objeto de designar ciertos lugares co
mo dignos de figurar entre las bellezas
nacionales del Japón. y para el caso es
tá facultado a nombrar comisiones es
peciales que puedan hacer excavaciones
(si se trata de la localización de ruinas.
etc.). Y ejecutar todos aquellos actos
que crean necesarios para: determinar
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el área de los parques, dictar medidas
de conservación. de mejoramiento. etc.

"Por lo anterior se ve claramente
que el Gobierno no expropia estos te
rrenos. concretándose únicamente a
hacer la designación y a prohibir que se
hagan todos aquellos trabajos que pu
dieran alterar la fisonomía del paisaje.
En estos casos el Gobierno indemniza
a los propietarios. como también los
indemniza por los daños que hayan
sufrido en el transcurso de las investi
gaciones o de las excavaciones.

"Una vez que se ha hecho la desig
nación de un paisaje como belleza na
cional. el Ministro de Gobernación
encarga a una comisión local para que
estudie el lugar y haga todos los tra
bajos necesarios para su conservación
y mejoramiento. La mitad de los gas
tos son por cuenta del Gobierno y la
otra mitad por cuenta de la comisión.
la cual puede, previo permiso del Mi
nistro de Gobernación, cobrar por la
admisión en dichos sitios.

"Cuando alguna autoridad local.
como el gobernador de una, provincia.
considere conveniente designar un lu
gar como digno de conservación, lo
hará provisionalmente y someterá el
acuerdo al Ministro de Gobernación,
quien resolverá en definitiva, pero en
tretanto.la designación provisional sur
tirá los mismos efectos.

"Como cuerpo consultivo. existe un
Comité Investigador de Paisajes y Lu
gares Históricos compuesto de un pre
sidente y de un número de miembros
que nunca podrá ser mayor de veinte.
El presidente es el Ministro de Gober
nación. y los demás miembros repre
sentan a las diversas dependencias del
Ejecutivo. a Universidades, etc. Se les
designa en una forma análoga a los
miembros de nuestra ComiSIón Nacio
nal de Turismo. Los ,puestos son ho
norarios.••



LIBROS

BRUSSKI.F. Panferov. Edicio
nes Hoy. Madrid. 1930. Novela de
la transformación agraria. tan impor
tante desde este punto de vista como
"El Cemento". de Gladkov. en la trans
formación industrial. Panorama y es
tudio hel de la vida rural posterior a
la revolución. Se considera al autor
como uno de los más significados del
grupo de Gladkov.

CITROEN 10 HP. Elías Eremburg.
Ediciones Hoy. Madrid. 1930. El
au tal' es uno de los libelistas satíricos
de la nueva generación rusa. La pre
sente obra es una crítica fuerte y origi
nal del sistema capitalista desde el pun
to de vista industrial. Es buena infor
mación política del comercio oficial
soviético en el exterior. Su mérito li
terario, político y social es ciertamente
indiscu tibIe.

EL MISTERIO DE ALEJANDRO 1.
EL FIN DE ALEJANDRO 1. Dimitri
Mcrjekowsky. Madrid. 1930. La pre
sente biog'rafía ha sido traducida por
Jorge Zalamea y prolongada por Ricar
do Baeza, que es un espíritu cultivado
y fino. Refiérese a una de las más vigo
rosas y extrañas hguras de la rama de
los RomanoH. eminente hombre polí
tico. El libro es sugestivo. hecho con
talento, en el estilo brillante del autor
de la "Resurrección de los Dioses".

EL HIJO DEL HOMBRE. Emil
Ludwig. Editorial Biblioteca Nueva.
Madrid. 1930. El conocido biógrafo
nos entrega en su obra una interpreta
ción psicológica del carácter de Jesús.
para lo cual hubo de alterar el orden
de los cuatro evangelios. Ricardo Bae
za. en unas notas preliminares. nos
explica el propósito del autor. Contie-

ne el libro" quince dibu;os' de Rem
brandt.

BIBLIOGRAFIA MEXICANA. Ra
fael Heliodoro Valle. Calle 25 núm. 62.
Tacubaya. Méixico. D. F. Esta revista
mensual d~ libros se ocupa principal
mente de Informar sobre bibliografía.
Está correctamente presentada y es
excelente su documentación.

HISTORIA DE LA LITERATURA
RUSA. Ale;andro Bruckner. Editorial
Labor. S. A.. 1930. Comprende este
libro la historia literaria rusa desde sus
,comienzos hasta las generaciones ac
tuales. Está bien documentada. Nos
parece sobre todo interesante la última
parte que se 'refiere a la época presente.
ya que de .este tiempo no tenemos sino
datos dispersos. aislados. en prólogos
de novelas y revistas. Sin ser completa.
es indudablemente valiosa como punto
de partida para un conocimiento pos
terior más amplio.

TEATRO DE LA REVOLUCION.
Romain Rolland. Editorial Cenit. 1930.
Contiene varios dramas de los cuales
nos parece el me;or "Dantón". Es
obvio hacer el elogio literario de Ro
lland. que es figura principal entre los
intelectuales franceses pacifistas.

SANTA MISERIA. Sillempaa. Edi
torial Cenit. 1930. "La vida de un co
lono fusilado al final del movimiento
ro;o ". El protagonista vive trágica
mente; de este modo. el autor nos pre
senta un libro animado de la más
patética descripción rural. Se estitna
Sillem paa como uno de los más avan
zados en la literatura finesa moderna.

LOS HOMBRES DE LA CARCEL.
Víctor Serge. Editorial Cenit. 1930.
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Serge pertenece a los grupos de la opo
sición rusa en el régimen actual. y se
le considera como de los más brillantes
expositOl'es del ala derecha. Ha esta:do
varias veces en las cárceles del sovIet.
Su libro es un ensayo sobre los estados
de ánimo de los detenidos.

A DIESTRA Y SINIESTRA. Joseph
Roth. Editorial Cenit. 1930. Libro
realista. agudo y crítico; refiérese a la
Europa ~e la post-guerra. El autor
goza merecido prestigio en la nueva
generación de intelectuales alemanes.
Después del expresionismo. él fue uno
de los máximos exponentes del realis
mo alemán nuevo. El libro está escrito
en un estilo sencillo, sin fantasía, suje
to a la más severa realidad del conte
nido, con la preocupación muy estima
ble de huír de todo factor sentimental
para los objetos de la crítica.

CODINE. Panait Istrati. Editorial
Cenit. 1930. Este volumen inicia-o
debió iniciar. aunque apareció después
-las famosas relaciones un mucho
autobiográficas de Istrati, que se com
pletan con "Kyra Kiralina". "Mi Tío
Angel" y "Los Aiducs oo. Libro realis
ta. fuerte. elocuente y de técnica ejem
plar. Instrl!.ti es un valiosísimo escritor
rumano revelado a nosotros por ,Ro
main Rolland.

INFANCIA TERRIBLE. (Les En
fantes Terribles.) Jean Cocteau. Edi
ciones Ulises. 1930. La traducción
es de Julio Gómez de la Serna. El libro
plantea en una forma valiente un pro
blema pedagógico en su más primitiva
rudeza. Anímalo un espíritu crítico e
inteligentemente preparado en tales
disciplinas. La forma novel es inme
jorable.

CALIZ INAGOTABLE. Ivan Chme
lov. Madrid. 1930. Es un libro de
acento místico acerca de la idea de la
patria, de la unidad y de la divinidad
rusa. El autor pertenece a los nuevos
grupos no soviéticos. con característi
cas culturales y políticas distanciadas
de los escritores obreros o campesinos.
Su obra es delicada y hermosa. cstados
de ánimo rusos originales y fieles a la
tradición. que el autor juzlta inviolada
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todavía dentro de la nueva orgainza..
ción social.

EL BAEDEKER DE LOS LOCOS.
Holitscher. Editorial Cenit. 1930. Es
un libro anticapitalista, que juzga del
momento actual y de la fase presente
del industrialismo desde el punto de
vista ético y obrerista. Clama contra
la guerra y se informa en la angustia
europea posterior a ella. Forma y con
tenido nos parecen correctos.

JUDIOS SIN DINERO. Michel
Gold. Editorial Cenit, 1930. Se refiere
este volumen a la vida precaria y mise
rable del East Side. El autor es un re
tratista inteligente. Sus personajes son
vigorosos y bien detallados, Uno es tipo
realista en contraposición al otro, que es
un soñador. Adolescencia del mucha
cho del libro-Ike-; algo de la revo
lución; lucha y partido políti"o, La
revista "New Masses oo. que es de las
más radicales de Estados Unidos, ya
hablaba hace tiempo de Gold, cxal.
tándolo como valor efecti va.

RUSIA AL DESNUDO. Panait
Istrati. Editorial Cenit, 1930. El libro
responde al cambio de opinión política
del autor, que anteriormente era un
comunista convencido. Después de su
viaje a Rusia hizo este libro que cons
tituye una seria requisitcria al régimen
soviético. Los datos que informan el
libro nos parecen dignos de atención
yen general la obra es muy interesante
por su vasta documentación y el espí
ritu observador de Istrati.

BIOGRAFIAS DE HOMBRES
ILUSTRES AMERICANOS. Conjunto
de biografías americanas publicado
por el Departamento de Acción Edu
cativa dcl Departamento Central. Mé-
xico. D. F. .

MART!. Organo del Comité Martí
del Bloque de Obreros Intelectuales.
México. 1930. En las palabras de sus
fundadores: "nace este periódico mo
desto. pero con finalidades bien eleva
das. Su guía es la palabra de Martí:
"honra. honra". Su destino está indi
cado por Martí: "una idea justa que
aparece. vence"; está. por lo tanto.



perfectamente trazado el derrotero".
Digna de todo aplauso la idea del
monumento al prócer cubano. El di
rector de la revista es el señor Camilo
Carrancá y T rujillo. y las obcinas IIC
hallan en la calle de San Juan de Le
trán, 5. en esta ciudad de México.

LA INSTRUCCION PUBLICA EN
MEXICO EN EL SIGLO XVI. Tomás
Zepeda R. Publicaciones del Museo
N acional de Arqueología. Historia y
Etnografía. México. 1930. Este pe
queño libro merecería una reseña más
detallada de la que podemos ofrecerle
en estas columnaa. Es resultado de un
esfuerzo serio e inteligente y constitu
ye una monografía irreprochable sobre
el asunto a que se contrae. Los datos
que proporciona el autor sobre las es
cuelas granja de los primeros años de
la época colonial. y sobre la importan
cia que concedían los misioneros a la
música como factor de importancia
primordial en la transformación psi
cológica de sus catecúmenos. nos re
velan algo de muy moderno en toda
aquella época, que en realidad se halla
tanto más cerca de nosotros que los
siglos posteriores. Más adelantan los
estudios históricos mediante breves
trabajos de este género. que con
muchos tomos de discursos. R.

CALCULOS SIMPLIFICADOS DE
ESTRUCTURAS DE CONCRETO
ARMADO. Ingeniero Jorge Quijano.
profesor de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Méxi
co. México. 1930.

El autor ha logrado dar a su obra las
siguientes características: sencillez ex
traordinaria, pues ha evitado los cálcu
los largos y complicados a que da
lugar la aplicación de las fórmulas del
concreto armado; carácter extrema
damente práctico, pues no se preocupa
por la exposición teórica del asunto
sino por su aplicación inmediata al
cálculo de vigas, losas. columnas. es
tribos, etc. : exactitud en los resultados
de acuerdo con las necesidades de la
práctica y sin que la simplificación de
los cálculos implique el uso de otras
fórmulas distintas de las recomendadas

por el Comité de Especibcaciones Nor
males de Concreto Armado de los
Estados Unidos de Norte América. y
~ue s.on las empleadas por nuestros
IngenIeros y arquitectos: claridad de
exposición acompañada de abundantes
ejemplos simples y complicados. al
grado de que una persona con escasos
conocimientos teóricos sobre el con
creto armado puede efectuar cálculos
q~e, ateniéndollC a sus propios con<k
CImIentos IICría mcapaz de realisar;
unidad de acción en la obra. pues todas
las gráficas de la misma IIC utilisan
de un modo uniforme. es decir. con el
empleo de una sola va del borde de
una regla o de una línea recta trazada
en papel transparente. Para lograr
dicha unidad de acción el autor La to
mado. a veces. como variables no l.s
magnitudes susceptibles de calcularllC.
sino su cociente o producto por magni
tudes cuyos valores son datos o han
sido previamente determinados en el
orden en que los cálculos lo requierea.
Por ejemplo. en la grAfica para calcular
losas (compensadas o no) con fatigas
cualesquiera La tomado como variable
el cociente del momento flexÍonante en
tre la fatiga del concreto. En la gráfica
para calcular el peralte efectivo de las
vigas "T" simples sin necesidad de
tanteos que suponen conocido el valor
de la relación del .espesor del patín al
peralte efectivo. ha tomado com~ varia
ble el cociente del momento flexlonante
entre el producto del ancho del patín
por el espesor del mism~ y en la grálic,a
para calcular la separacIón de los estrI
bos y de las varillas dobladas ha toma
do como variable el producto del ancho
de la viga por la separaci6n de los ~,s
tribos que corresponden a la tc:nslOn
diagonal media en la regi6n conSIdera
da de la viga.

Como consecuencia importante de
dichas características. se tiene el ahorro
de· energía mental y ~e tie~po. Este
último factor tiene partIcular Importan-

, al determinar el costo de una obra.
ma al' dal comprobar los cálculos re Iza os

tras medios o personas. al calcular
por o 'def' ,
las dimensiones aprOXImadas o Inl-
tivas de las partes de un~ obra y al es
tudio comparativo de varIOS proyectos.
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La obra del profesor Quijano es un
. ejemplo de la labor que deben realizar
nuestros profesores universitarios. pues
es el resultado de la aplicación del
cálculo grábco a la teoría del concreto
armado. con la cricunstancia de que al
hacer dicha aplicación ha realizado una
obra original.

La obra contiene veintisiete grábcas.
de las cuales. con excepción de nueve.
todas son de carácter general. es decir.

ESPASA
CALPE, S. A.

DEWEY. - VIII. La inteligen-
cia y la conducta. . . . ..$2.40

Anteriores:
l. La escuela y el niño.

n. Ensayos de educación.
nI. Teorías sobre educación.
IV. Los fínes de las materias y los

métodos de educación.
V. Filosofía de la educación.

VI. Cómo pensamos.
VII. El hábito y el impulso en la

conducta.
COMPAYRE G.-"Macé y la

enseñanza. obligatoria" ....$2.00
SAINZ F.-"l\Iétodos de proyec-

tos en las escuelas rurales". 1.60

para fatigas ~ualesquiera. teniendo la
relación del módulo de elasticidad del
acero al del concreto el valor quince.

La utilidad de la obra se nota todavía
más al considerar que las grábcas que
contiene son actualmente útiles y con
tinuarán siendo útiles en lo futuro. a
pesar de que las fatigas admisibles pa
ra el acero y para el concreto cambien
con los resultados de la experiencia y
de la técnica de la manufactura de di.
chos materiales.

ofrece algunas ~e sus

últimas novedades:

DEWEY. - "Reconstrucción de
la. filosofía". . . . . . . . .$2.80

PIAGET.-"El juicio y razona
miento en el niño". . . . . 3.20

PIAGET.-Lenguaje y pensa
miento en el niño". . . . . 3.20

R. WICKERT.-"Historia. de la.
Pedagogía" . . . . . . . . . 4.00

ORTEGA Y GASSET.-"La Re-
belión de las masas". 3.60

SOREN. - ''El concepto de la
angustia". . . . . . . . . . 2.80

F. MULLER LIER.-"La fami-
lia". . . . . . . . . . . . . 6.00

MESSER A.-"Historia de la fi
losofía", 5 tomos, completa .. 7.40

Pida los libros de ESPASA-CALPE en cualquier librería importante.

GRATIS remitimos nuestro catálogo de Pedagogía

Apartado 121
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Hoffmann-Pinther. &- Bosworth. S. A.
Aparatos 11 Reactivos PII'I Laboratorios Qulmlcos; Industriales 11 Baeterlol6alcOI

Tel. I!rtCUOD .-00-05 21. Articulo 123 Noc. ...20
.. MUlcaDl L·OJ-tJ Apll18CIo Poatll6M--

MEXICO. D. F.

SU SALUD MERECE LO IIWOI Y POI ESO LE lE QIIEN.

DAIIOS EL USO DE NUESTlA IIICOIIPWILE

Aeua Oxieenada

EL CERMICIDA INDISPENSABLE EN EL HOGAR

PREPARADO POR

HARD CHEMICAL WORKS, S. A
"SELLO ROJOH 10 VOL I POR ClUTO TeLl!rlc.. .11-75 Apdo. PClL lID Mtldco. D. P.

NACIONAL MONTE DE PIEDAD "Pedro Rlmerl de Terreros"
la.tituci6a ele Be..ficeacia Prima fuaclacla el afio de 1775

Cua Matriz Calle ..11...... PiHU Ne. 7.
SllC1lful N.. 1 Calle 4e Victoria N•. 66.
Samsal N•. 2 Call. de J.st. Sierra. 44.

s.-J 110.3 Calle. Josi lIIIia V•• 49 • TaN,a.
Sar'sal N•• 4 Calle ....... 57.
s-II1 Ne. 5 Calle • e:-rn. 121.

1931
e o n n u e s t r o s ID e j o r'e s
deseos para el presente año,
saludamos a nuestra muy
apreciable clientela y a todo
el comercio de la.República.

Banco Nacional de México, S. A.
Fund~do en 1884 .



I Pianos

Universidad Nacional Autónoma
Departamento de Extensión Universitaria

Lic. Verdad No. 2 - México, D. F.

CON el obieto de hacer llegar la cultura superior hasta los

lugares más apartados del país, este Departamento pone a
la venta versiones taquigráficas de algunas de las materias más

importantes que se enseñan en las Facultades y Escuelas

de la Universidad

CURSOS DE

Derecho Industrial
Mercantil

Garantías y Amparo

Cosas y Sucesiones

Obligaciones y Contratos

Procedimientos Civiles

etc.• etc.

Publicidad

Problema Agrario

Patología Médica

Precio: $ 0.15 cada conferencill. Envíos C. O. D.

Dirigirse al C. Jefe del Departamento
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TODA la comodidad, toda la satisfacción que se siente al comel'
en SAN50RN'S. es imposible de describir con simples palabl'as.

Uenqa una ve", \1 tTaiqa
un amiqo. El confod de
la instalación. la eficien..
cia del seroicio \1 la sucu..
lencía de los platillos. le
induciTán a visitaT con

fTecuencia nuestro
l'estauTanle

T

CASA DE LOS

AZULEJOS

AV. MADERO

No. 4.

Colonizaci6n de las Haciendas

Atequiza y la Capilla
(JALISCO)

Santa Lucia y Anexas
(DURANGO)

VENTA DE LOTES Y TE
RRENOS AGRICOLAS
COMPLETAMENTE
ACONDICIONADOS E N
SUPERFICIES DE
5 A 150 HECTAREAS

Tierras de,.

Temporal
y de Riego

AMPLIAS FACILIDADES

DE PAGO. PLAZO DE

25 AÑOS. PRESTAMOS
DE AVIO y REFACCION

A LOS COLONOS

BANCO NACIONAL DE CREDITO AGRICOLA
DEPARTAMENTO AGRICOLA INDUSTRIAL

BOLIVAR,15 MEXICO, D. F.



Universidad Nacional de México

Rector: abogado Ignacio Garcia Téllez.

Secretario: abogado José López Lira.

Tesorero y jefe del Departamento de Administración: señor Eduardo Sánchez García.

Jefe del Departamento de Intercambio Universitario: abogado Julio Jiménez Rueda.

Tefe del Departamento de Estudios y Profesiones: abogado José G. Saavedra.

FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS,
San Ddefonso, 33.

Director: doctor Antonio Caso.

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS
SOCIALES,

San Ddefonso, 28.

Director: abogado Luis Chico Goerne.

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

Director: médico cirujano
Fernando Ocaranza.

FACULTAD DE INGENIERIA,
2a. Tacuba, 5.

Director: ingeniero Mariano Moctezuma.

FACULTAD DE ODONTOLOGTA,
Av. Brasil, 35.

Director: cirujano dentista
Francisco J. Dominguez.

FACULTAD DE CIENCIAS E INDUS
TRIAS QUIMICAS,

Popotla, D. F.

Director: quimico Roberto Medellín.

FACULTAD DE COMERCIO Y ADMI
NISTRACION,

Humboldt.

Director: contador José F. León.

FACULTAD DE ARQUITECTURA,
Academia, 12.

Director: arquitecto Francisco Centeno.

ESCUELA NACIONAL PRE
PARATORIA,

San Ddefonso, 33.

Director: médico cirujano Pedro de Alba..

ESCUELA CENTRAL DE ARTES
PLASTICAS,
Academia, 12.

Director: abogado
Vicente Lombardo Toledano.

ESCUELA NORMAL SUPERIOR,
San Ddefonso, 33.

Directora: profesora Juana Palacios.

. ESCUELA DE EDUCACION FISICA,
Centro Benito Juárez.

Director: profesor Roberto Velasco.

ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA
VETERINARIA,

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

Director: médico veterinario José Zapata.

• BmLIOTECA NACIONAL,
Av. Uruguay e l. la Católica.

Director: señor Enrique Fernández
Ledesma.

INSTITUTO DE BIOLOGIA,
Casa del Lago, Chapultepec.

Director: profesor Isaac Ochoterena.

INSTITUTO DE GEOLOGIA,
6a. Ciprés, 176.

Director: ingeniero
Leopoldo Salazar Salinas.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA

Escuela de Verano
le de julio a 20 de agosto de 1931

CURSOS (en español).

Cursos de espaitol para principiantes.
Cursos de español para intermedios.
Cursos de español' para avanzados.
Litemtura española (ojeada general).
Literatura hispanoamericana.
Literatura mexicana.
Autores mexicanos del siglo XIX.
J,a novela en los siglos XIX y XX.
Literatura española contemporánea.
El teatro español anterior a Lope de Vega.
El teatro español.
Cprvantes y los principales autores de los

siglos de oro.
La novela picaresca.
Técnica de la "enseñam,a: del castellano.
Filología.
Los sistemas coiiiel"e.ialps de México.
HistOl-ia de México moderno.
Histol"ia de la ('.ultura hisllllnoamerieana.
La organizadón política y administrativa

de Méxieo.
La evolución política de la América latina.
F,] comercio entre la América espa,ñola y

los Estados Unidos.
1,0s ree.msos económ i('.Os y geográ.ficos de

México.

Año DécimopriInero
Problemas de la educación en México.
Educación rural.
El arte en México.
El arte en España.
La historia de la música mexicana.
Histol'ia de la COlHluista y la colonia.
Arqueología mexicana.
El folklore mexicano.
l,a revolución mexicana.
Bailes típicos nacionales.
Canciones populares mexicanas.

CURSOS (en francés).

/Jursos de francés para principiantes.
Cursos de frallcés para intermedios.
Cursos de fmncés para avanzados.
Literatura francesa (ojeada general).
La llovela moderna francesa.

CURSOS (en inglés).

Historia de México.
R,elaciones diplolll,íticns pntre México J los

Estados Unidos.
Literatnra azteca.
El foi~lorc mexic;lno.

PROFESORES EXTRAORDINARIOS
Visitan a la Universidad Nacional AutónOlun en pi til'mpo ('U que se desal'l'ollan los

Cursos de Verano varios profesorps de otras univ<'r~idadps, antol"id,u1<'s r<'eonoeid:ls I'n
materia de c.iencia, de literatura o de arte, que dan confpl'l'neia~ a los estndialltes de la
misma escuela.

La visita de los profesores que concurrail en el verano de l!liH, se anunciad. en HU

oportnnidad.

RECONOCIMIENTO OFICIAL
La Escuela de Verano dará crédito a, los estudiantes que prp-senten certificados (11'

estar en aptitud de recibirlo en las 11l1;versidades de su país, por haher hecho los estudios
conespondientes en los colegios o universidades cuyo certificndo oficinl presenten. Se re
comienda, por lo tanto, a los estudiantps que deseen obtenel' crédito, que envíell con
anticipación la trauscripción oficial de sus créditos.

Las universidades nortpalllcricanas aceptan el crédito otorgado por nuestra escuela,
como podrá verse por la siguiente carta,

"El director de' la Eseuela de Verano de la Universidad Nacional Autónoma pasó una
semana en la Universidad de Texas, eOllferenció con los profesores de los departampntos
interesados y discuticl'on los requisitos de admisión y la unidad de crédito. Personal
mente dediqué varios días en México al estudio de esta tan interesante institución.

"La Universidad de Texas se complace en aceptar todos los cursos que concedan
crédito cuando éstos sean terminados satisfactoriamente por los alumnos y sean deIJida
mente certificados.-E. J. MATHEWS, oficial de Registro de la Universidad de Texas."

Desde el año de 1925 se ha hecho una invitación, que ahora se reitera, a los estu·
diautes iberoamericanos para que coneurran a estos cursos.

Solicite usted un catálogo ilustrado a la Dirección de la Escuela de Verano, Ribera
de San C08me, 71. México, D. F.
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