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México vive en la aten
ción y, en el corazón de
América. .

Pero. ~s preciso. aunque
doloroso. confesar que. por
nuestra culpa. pOr nuestra
grave culpa. la representa-O
ción más general que de Mé
xico se tiene resulta deplorá-

, ble; tanto. 'que nuestra mala
imagen ha pasado de las cla
ses pópulares. : irreflexivas

. por naturaleza, a IQS grupos'
selectos. entré quienes cunde.
'por lo menos. la duda sobre
la _exacta realidad de nuestro·
país. ,

Por I!uestra culpa. En pri:
mer lugar. por la 'cómoda,
mercantilista 'y desaprensiva
Política permitida a' la iri~
dustriól cinematográfica; ,- en
segundo lugar,-por el~é.sciih ~

. do. casi absoluto COI) qu~, ep- .
rresP9ndemos al. evidente
interés·_dé lbúóamérica en'.
tu~to a Mé:i:i~o se (efiere;'
inte'i~ 'que- .acepta.lo· qiJ~ .Si..
le da': pintorésqulsmo" y
.mac~is~o Cin~fuª~ográfi¡c6S... ,. ',' .,Agu'st,'n y'a';;~. ~. '.' .... . _,~'~ .c,_~
música vulgar; n'Qgenuuía- :-,: ,......,. /. ,.,'fo,

mente, pópul~r.·' ~ari.cíonero.s·.·' : ': '. " .. , ".' - ',> :~. ~>:~~:

, y bailarjnes vuJiares•.- 4~splant~ - de opongan 'loverd~ero a· lo .f~~, lo:.' -. :':.::::;¡
.vi~je~os "suJ?eéf~si"ales.,q.u~: dalLj;áíiúló nob~e .alo vulg~r. lQ b~eno..a,l~ malo;." {::'J;/f.'
a mformaclOnes~ a recuerdos mexac- el vlaJfro conClenzudo al t~J;lsta ba~ ~- :.~ ,~,;}
tos. a léyendascaricaturescas de la vida' ·nal·, charlatá~;el conf~rtncistá;~f~i":, ::·....1! :'
mexicana en ¡¡lis 'distintos órde'nes;. dul'o al'charhsra de.odls'ón.<'p(~~. ~_-:'f~ .
frente ae'sta genninaci6n'. espontánea. d.o: e~ ~n~sta g~ui.n.o .. a} ·_Q.~~!D~aa 'j~'~~•.';:;J',:,'
no hemos queridó ni sabido .contra- al arnvlsta,' .. ' . - ' .... , ;"~._:",~ .....
frestar SU$' morbos'con idénticos re- ' Iberoamérica comienza .h:áD~i: ~", f.' ~
cursos: modificar nuestro cine, orga- a despreciar lo que· se lé da p'Or~'> ~'~

nizar. sistemáticamente ..el, enví?' de mex!cano. ~caso ~ c~I)p~~..X~: .. ~~ti~~ ,
..embaJa~as ,c~Jtu~ales: conf~ertCls~as, .p~eclo term!n~ po~ ser ~~~~~1S~. ~~,: ,:; ~
,l'rQfe~()res, tnVestl.ga~ores. ~rttstas, ex- v~do de Mexlco mlsmo(~~p"~á~r:? ..~~' ~~'~"
pOSICiones, conCiertos, ltbros,' que ,nuestra causa: ya' ,que'.~~. ...- ,- ~::. ',:

~ .4 .~, ... .,., _ • : ':,;.._.~ ~~·~."..~~ft\ ....+;.: 'f~~:~~ . .,.~ J-'-

,V~~J:'EltSlÍ)ADJ)E:Mt-p~1~::If:~:::i~:'" ,,"
.. '.' - ... . ••.• :. ~,'''' o,,: ,.>'--.~.: .:-:,¡.>:\ ..,~..., _~:.. •

. 'nica.

.LA APER'TURA
D,E' e.URsas ·1947

. :". .

Es la Universidad' Nacional de México: el organismo..:que' mejor

puede contribuir a ~lcfmzar esasmetas. ~~" q2!.e seres-u.me ¡á", esperanza

de todos los -buenos. mextealtos: a través ·Jes-as Escuelas, y 'Pacultadés,

por medio de' ~us vehicuios.de exie~sión ~ultur41 ~ntre ~l pueblo, d~be
imponersé l~ tarea de grabar én el alma efe los m.iles de" jÓ1J.enes· cuyo- '\' .
porvenir. forma y custodia, la 'obligaci6n ·intramferible dé no:rmar su

conducta y aspiraciones, en formaraJical, .con :yiitas al' destinQ, cada.

vez más 'limPio, cada vez más ci~ilizado, de Af.i~ic~. Por el/a, pública

mente empeña su palabra de que su actividad supre1n4 se orientllrá, en'

lodo.";"din.~tito~·~hacij¡' es~:tle#g.;,io: pf(miefedo-';.·~,;,· .; .':-, --',:':~\_~": .~,:"
• • ~~ :..o • ",: _ '., ." .'. - " ,.,. ..': -,.' ~.- "' ••~ ...... }" ••••• '•• ";,. -":;••-:o.~~' .·lrlo:.: "" .::; .~~......""., .

Pocas veces, en la historia moderna dé nuestra Universidad, la ce-. . .

remonia anu~l de la inaugurtldól1, de c~rsos alcanzó relieves emotivos

semejantes a los registrados en. la del 7 de febt-ero último. Concurrieron

a ello varios factores: en 'primerisimo lugar, la inusitada asistencia al

acto del señor Presidente de la República, licenciado Miguel Alemán,

que con ese rasgo quiso acentuar su maciza vin'culación con la primera

Casa de' Estudios de la República; el fervor 2úzáni:me de una població~

escotar m.ás nutrida que nunca, la cua.t merced .precisamente a la ayuda

económica que el .Ejecutivo otorgó, sabe que ahora el camino de su

Alma Mater 110 sufrirá quebranto en su buena marcha; y, por último.

el reflejo fórzoso del oPtÍ1'1t.is~o en todos'los órdenes que ahora vive

la República.
La sala del Palacio de Bellas Artes, donde se efectuó la celemonia,

vibraba de entusiasmo y juventud. Todo ello estaba acorde ton uno de

los conceptos expresados en el acto. Según esa apreciación, la Universi- '

dad vivió etapas en extremo azarosas a tiempo que el movimiento re-.

volucionario de México se deselwolvía y aspir~b~ a norm~lizar el ré~'

gimen, dentro de cauces legales, estabilizados, por medio d; reacomoda

mientas y tanteos que ti veces tenían que asumir forzosamente caracte

rísticas de violencia. La Revolución ha alcanzado ahora 11.114 firmeza de

cisiva y nuestra Casa de Estudios, como una c01waleCienle animosa, se

halla colmada de energías, presta a la acción y a las buenas empresas.

Efectivamente, la' Universidad' está sujeta a un proceso de recit

peracián moral, 'intelectual y espiritual; pero aparte de esas condicio

nes que corresponden meramente a un diagnóstico, existe en ella una

voluntad enérgica 'de d~s'e~volve-i: su acción 'apeg~da en un tódo ti las

necesidades de esta hora de México. Todas las capacitl~des suyas han de

. ponerse al servicio exclusivo del país. Ahora con mayor urgencia

que nun.ca, porque en la atmósfera de la República se difunde un im

pulso generalizado de grandes' realizticiones" de mejorar 'la vida, 'de

abatir la ignora~cia, detotnar mas amabl~ l~ vid~, de superar la téé-
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tal. descentralizado. Ejemplos abun
'dan para as.égura,: 'q~~el :e-~fuerzo ajs-
lado ~acasa.ono cq,tpp<nsa .las ep-er- : Diversa fortuna gozan las Univer-

: gías ~licadá.s~. en~";otras ,razón~si . sidad~s sudamericanas en la hora de
'. por la magñitijd y ltihete~geneidad' ahora." Las hay en pleno auge. como
'conti'neJltal~s. :' ' ._. la Universidad Central de Venezuela;

ot[a~ como las de la República Ar-
gentina. padecen opresión, en cruda
prueba;

A la difusi6n de11ibro debe unirse' El estudio de las Humanidades.
la intensificación mant~nida del in- consustancial en el espíritu iberoame
tercambio universitario.,' en volumen 'ricano. reivindica sus fueros con éxito
siquiera. sélil~jánte y con: htayores ra- resonante, coino 10 demuestran unos

. zond que el que en los años últimos cuantos ejemplos: primero,. la acogi
se ha establecido respecto a ,Norteamé- da popular dispensada en Caracas. en
rica. No hay' explicación satisfactoria " Guatemala y en Montevideo a las Fa
para ,el .descuido ell este capítulo. cultades de Humanidades~ de reciente
pü~sriisiquiera se ha intentado algo creación, el número de cuyos alumnos
que ponga de' relieve las dificulta- inscritos ha sobrepasado los cálculos
des que puedan presentarse. Nos ha más optimistas: sólo en la primera as
ocupado casi por com.pleto la relación ciende a tres n:til, entre regulares y
hacia el norte. que está bien; pero que oyentes, atraídos a clases rigurosas.
no d~be hacernos perder de vista el como la de, Metafísica; descontado
campo fraternal y riquísimo que nos lo que haya de curiosidad transitoria
depara el sur. con sus afinidades, con en'el fenómeno. de suyo es índice del
sus logros y con -su gran devoción por . interés general por esos estudios y, so
México. Devoeiónque entraña supre; bre todo. en la medula del aluvión se
m.as esperanzas, en buena parte de- 'descubren vocaciones macizas. que
fcaudadas. Fuera d.e precarios contac- muestran seriedad y entusiasmo en
tos ocasionales, nuestra Universidad trabajos de seminario. donde se hace
no ha" satisfecho el gran deseo que los la criba de la paja y el grano; segun
países sudam.ericanos tienen por cono- do ejemplo. el desarrollo de los ~stu
cer México a través de las gentes y de dios filosóficos a fondo -y. entre
la obra del máximo instituto nacio- mas. la restauración de la Metafísi
na!.' Es conmovedor verse asediado ca- en las Escuelas Normales y en
,por interminables' preguntas efusivas los Institutos Pedagógicos; estos úl
'acerca de personas y hechos universi- timos han alcanzado singular impor
tarios de México}cu-yas nóticias. con tanciaen Caraéas y en Santiago; tcrcer
llegar en débiles repercusiones." han ejemplo, la recepción dada en Sudamé
sido recogidas fervorosamente y, sue- rica a la Biblioteca Clásica Bilingüe
Ienserestímqlo para el trabajo de . que publica la Universidad Nacional
aquellos hambres.' , . de México, muchos de cuyos volúme
.. J~l hoinenajedispensádo adistlntos' . nes son, rápidamente absorbidos en el
universitarios mexicanos -recibidos mercado de aquellos países; por últi-

J!r.miJo.Abreu Gómez,' Manuel Alcalá, Depósitos de.JibrOlJ e~ plenó porlos Consejos de Casas tan mo,hay un renacimiento de los esta- ,
, Aittdnio .ArmenJiÍTiz, Arturo ArniÍiz y ilustres como la UniverSidad 'Máyor dios de lenguas y literaturas clásicas,
F;eg, 84lv.ador Azuela, Fernando Bení~ La difusión dellibrq mexicana de-- ~ San Mílrcos,e.n Lima-'-' ei indicio ~n las principales Universidades del
tez, OctrJ1Iio N., Bustamante, Alfredo be ser objeto de. la emp~esa. La impar- del éxito Y de Ía faci1i~adéon que' Continente, cada una de las cuales
C4rdonaPeiill, Antonio Castro Leal, Be'- tancia nacional de nuestra, industria '. podría realizarse constante intercam- cuenta con especialistas distinguidos.
nitQ. CoqUl!t, .AU C!nimafero, Franq.isco librera es punto mé.nos que desGOti?ci~ , .bio de. pérsonas .Y de.obr~. ,. . y los hay de renombre internacional.,
DilZJe León, Vir'giltoDomfng1iez,Isi- da. salvo el esfuerzo que para abr:Irse. EI1DtercambIO edItorial, que mn- Sin auda una de las naciones ame-'
dro Fablla, Gabriel.Fe1'ntindez" Ledesma, paso ha reanzado ,el Fondo deCúU:ú- 'guna dificultad ·ofreceipuedeconsti- ricanas de mayor finura espiritual es'
Rts-fáel Garl:Ía GranaJos, Al#andro,Gó- ra Ecónómic;:a" cuyas 'ediciories<han tuir.eI principio eficiente de mayores. Uruguay. El culto que rinde a sus
mez Aria's,Antonio Gómez RobleJ(J, Fe- conseguido' singular prestig,ioparareláClones. ,.' ~ grandes figuras no sólo es cosa de
derico GQint't de Orozco, FranciSéO plni- nuestro país. '. , ', Nosotros tambléndescQnocemos la museo --con ser instituciones vivas
zlÍlez Guerrero, J; N,GonziÍlez -,Je Men- . Más que ferias ní exposicion,estra~- valiós!sima~ o~ra -desde l~egoen los/consagrados aRodó. a Zorrilla de
dou, ÚlrlOS. Gr",¡ Ferná~ez. A,,¿rés sitorías. conviene funqar depósitos de ma~ena. edltonal-,-.que realIzan ,las San Martín-. sino vigente actividad
Henestrosa, 'Efraín Huerta, 1: Joi,quin. . libros en puntos a.decuados del Con_Umversl?ades y 10s.~~tros de Cul.tu;- que nutre al espíritu público y asume'
lzquierdo,'Guilkr1n<J Jiménez, Julio Ji:' tinente. desde donde pue<!an ser ex- ra Supen.or ~n Centra y .Sudaménca. formas diversas: lecturas y comenta
ménez Rueda, Miguil N: Lira,Cle1»ente peditamente distíibuídos. con, doble .Estamos Igualmente ~ceslta~os de,co- rios asidúos que desde la escuela for~
Ló~z Trujilío, -Vi&'en~e Ma,gdaleno, ¡osé sentido cultural y :mercantil. E~ Yo- n2'er lo que, e~mate[1as de 1,Dve~~lga- man hábitos, ediciones críticas. fami
LuisMlrtínez~ P_b!o. Mlrtínezk,l Río, bierno y los editores deben por Íiu~l Clon r de te~Dlca,s d~ orgaDlzaclon y 1iaridad sustancial con los nombres y
Frl1nCisco áela.Milzlj Ga1Jrt6lM;náez concurrir a la realización de este pto- trabaJos. un~ver~ltatlOS" nos ofrecen laobradeaquellos próceres; en íntima

, Plancflt'te, L~Men,JietflY ¡V'Úñez,,yi- pósito;- quepuedehalIarmayoresfaci- aquellas mstltuclones. relación con la Biblioteca Nacional y
cet!-te T .. ,Mn)áozil, Fr4n¡'~coMontt!ge,' li43des ysentidb ,más amplio: má8.~- '"
EtJ1I'I1InJQO;~an, J!rancmoOtii.Z(:li, 'neroso. si tales d~ósitos víenen ~ $er !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
M~,;lU1U;Otti%·Af.Ü4~Hédor.P&.t# eslaboneséle una cade'na de diStribu- ..

, ' M.r/~z, "¡#ljo")rielo,Samuel .. l{tmOs,· ¡;iQ!Ídel lihto iberoameric,anb, ,mufui"': ,'S'. } 'U"" ~ ','
<;,,;l~(}' tIéitt)r: Rodrfgu'ez, Fr(ffJ(;'íiCQ menté desconocido aun enpaí~s ve~ . ",' , ',
l{olM.c;~ii'lsMcRoH$ RoiiUo? 1:fil:' anos:. Dificultades de comunicación.-' 14 aJ¡erhwIlJe~rsos1947. , . . .; . . .

..'fIiul~,4t, T.errnos, t<.4fMl StJ1Ú'~ 'de c~~08ycambios.de falta de pta-, .'Méxkt" 1ttieJtrIÍ Universidad en SuJamériciI.-AGusTÍN y ÁÑEZ
le. .O~;¡¡,; l.osé;,S!w¿~' L#is Spotl, 1"-n' p.aga:dda~ !~c,. qu~ has!a ah~raban" Sribr"J" Cruz :Je Palenque.-ENlUQUE JUAN PALACIOS ..
~-~,TH4";J~'forti, M,lIri() A.. To- h.ecJ;!od~flCd ,. esa '1nter.c1Cculac~ón,~J? ÚI.. fiebJoe II/tO$1 .como enfermedaJhumMltl.-.Da. ISAAC COSTERp
"Ot.I14,SiJVII4or ..Tti#~.-M.anelTorÍj';' :paJ1'~,.eClanre$ueI~a~?Oc la eXlSttncJa" ~Iogo"on Miguel CovarrubÜls"':-R.A.pAEL HELIODOllO VALL~
#mt;'J(ni,:,VPc~jo$)'Ap#/.y.iie~;:· :rnJ:9~~¿e los~depOSltos.,e~ parte por ,R.eltzto4e los p.Jres.~AL'FllEDO CAlU>oNA- PEÑA ,
'. JmrZ~,Lftj)OlJoZrÍl> ", el ln.,te,rés colt1~n d~ 10s?blernos.<]JJeEI -testil1nento de $or /#41111 lnl-$ dela CT'#% , , " " ,

abatlrun los, costos postales. el·tlpo ,N1Ief/osrmnbos de la UmversiJiuI.-Dll. SALVADOl\ ZUBIMN
de cantbio. l~ tttardos en manejarla PlI#(jrmll cult.urM.":-SALVADOR. DOMÍNGUEZ ASSL\YN ., , , . .
c~r~~:y ~n~os'ot!OS estorbos a l.afá~, "(;;,Ixm.: un excelente' gr.baJordel siglo XIX....;;..pRANClSCO DiAz DE LEÓN,
cJI .~ltoslon del lIbro,. , .' HOrizontes y límites pllftl U1U' fi/Qsofífl ttmericanJJ.-,.LEOPOLDO" ZEA , '
,: ,Es, lamentable constatar que un VO" AscenJencús , hermeias juJíflS. Je Miguel Je Mo/'t.igne.-E. A. BoUCHOUT

OfiOnal;Sécretada Gener,al de la ,lumen ~anaprecia~le de ediciones LtlUnlverudaJ linte. Méxko..,-Llc. Fiu.NCI~OG6NzÁLEZ·P~ LA VEGA.
Univ'ersidad:Na.. Cio~' de México. como.las de la Universidad Nacional- Hechos, letras, pers()1Us . .

'de México a~nas se hallainconipleto' Por el mutiJoáe los libros. . .
Justo Siérr:a, 16. 'México, D. F~ e~ al~n~s ~ibliot.ecas; peto, las libre'; f1J e1IgllñoJela hilÚJTÍOgrafíll.-EDMUNDOO'~ORMAN

"t1~S l.l.l.slqJJle,ra tIenen noClon de sU El deP<>rte ,t1'. la UnivenidaJ.-DoLORES GONZALEZ ,
Precio dele;emplar $ 0.20 eXIStenCIa..·., ".. ', MiSión de l. UniversiJlIá.-SAi.VADOR PINEDA,

. Subsc.'n'pc',.. l,·.6n" '. an'·.u'al " El ~mpeñóes de tal envergadura y
u '2~OO, le le' presentan. dificultades tan graves•

.que requíerela cobbóración de todos
, los editores y el anspjéiogubep.~íifen:

, ' ,

F)':" · .. ~=~'io"c;:'~¡J: ~'':~
~~.. iiNIV~R'SlÓAD" ~~ ~es imita lo.quedeMéxico ~.~

.. ' :' : .,' . Co~mueve la desesperad.on de nua
,DE :'M E X 1eo 't~~restntantts~iplomiticos al no
: ' '. ¡" , '. , dISponer de ¡:eC'llrsos a~dos p~

, . f'.' 'al' d 1_ • • ' proyectár sobre aquella ~oción la
.,-Qrgano o lel e 1lI Umvemdad i~gen auténtica de la Patua; y al ser

Nacional'Autónoma de México requeridos de ayuda pórlos saltim-
. banquis mexicanos que recalan por

aquellos países en plan de artiatas. pe
riodistas y conferenciantes. tuanoo no
en. el de caballeros de industria; fau
na. por desgracia. nutrida. que' ha oca
sionado grave daño a nuestra. repu~~
ción. .

.Toda vez 'que no' puede im¡)edírse
que los audaces viajen. urge contrapo
ner a su fatal espontaneidadJa, cir-'
culación de nuestros efectivos valores.
cuya presencia es de inéalculableSbe-

Lic. Francisco Gonz~lezCastro. neficios. como lo demuestra 13 huella
dejada recientemente por algunos de
nuestros mejores abogados, médicos.·'
historiadores, y geógrafos que han
asistido a reuniones científicas en San- .
tiago. Río de Janei~o¡ Caracas y-Bue
nos Aires. donde algunos de ellos re
cibieron las más altas distinciones que
puedan allí ser otorgadas. '

A la Universidad Nacional, alas
Secre,tarías d~. Educación. de Relacio
nes y de Gobet:nación toca planear
conjuntamelÚé la forma·' de esas, em:.
bajadas culturales. que ni e:ll:igen' alto
costo, pues,~ste se hállá justificado en
absoluto y responde a una necesidad
apremiante; mejor dicho: a ,un.a res
ponsabilidad' impuesta por el destino
conferido a México. En cosas'de mee
nor monta se suelen ,gastar mayores
caudales.
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BSPEOIA.LMBH'lE PARA LA. GBAN
FAlIILIA l1NIVEUITABIA

LOS MEJORES ,HADIOS EUROPEOS
CO~ EL MAVOR DEBEO DE U,E.·
VARL}~S EN SUS POCAS HORAB DE
DESCANSO UNA AUDICION SUAVE

y FINA ... -

. Porque en el le conjugan 11 PERfECOON TECNICA. LA
BELLEZA DEL DISE~O y (.A EXCEUNOA DEL ACABADO.

, Los adelantos radiotonicos mis moclernos • Mayor leleai~id~
y alcance. • los tiene E.I.A. Con él podrá usted escuchar los prop
Ola del M U N D O EN TER O. coo una limpidez y ronaliilad
insuperables..

La línea completa de radíos E.I.A. constl de 5 prilDOI'OSOl
modelos: EXCELLENT. NATIONAL, TRIUNP. BRUNETONE.
y CONSOLA· RECORD.

je, y algunos de ellos lo~icieronobje- cretaria General. ~ OsvaTdo Héctori'
to de comentarías admonitorios hacia Serafini. Srcretario de Prensa;" ",,' " ',,! '~.:
la pqlítica· desatada contra las Uni- Mensajes semejantes de personas '.y -." ;_
versiaades.· grup~ universitarios. tanto de Buenos

Entre .los testimoni,os de ,simpatía Aires 'como de La Plata. Córdoba.
por la aCtitud asumida 'en nombre de Tucumán. etc.•. acreditan la urgencia'
la Universidad de México, figura el de prestarsolidatidad a los que luchan .... ,.
de un grupo de est~d'Íantes de la Fa-' en Argentina-~por los fUeros d~1 espí•. ',: .
cultad de ¡:;ilosofía y Letras de la Uni- ,ritu. México. y nuestra Universidad .
'versidad de Buenos Aire.s. que· dice gozan merecida fama de cam.peones en ,','
textualmente: estas lides. Prestar amplio apoyo mó:' t.:'!,

"Con profunda satisfacción hemos ral y material a los universitiri9s ~r
. recibido el saludo qu,e usted transmi- .gentinos es mantener en alto la tradí
tiera a los estudiantes y profesores ar': .ción pa'tria. sin duda la más, irrepro.

chable durante los últimos azarosos
gen~inos por intermedio de la prensa años de historia universal.
de nuestro país. Es realmente recon-
fortante para todos aquellos que esta~ ,-Cqn esto satisfaremps en gran par
mas empeñados en una lucha por ,la te aquel anheloso fervbr iberoamerica-

no hacia M~xicot que se traduce. en,'reivindicación de las legítimas con- .general entusiasmo por venir a nuestro.
quistas estudiantiles -logradas todas país. por conocer nuestra naturaleza.
ellas por el movimiento reformista-, nuestros hombres, nuestras institucio
ver que un hombre que, como usted, nes. nuestro tesoro artístico.
había sido comisionado por la Uni- Por ejemplo, en el Perú, se prepara
versidad Nacional'de Méxíco para'ha- lá excursión colectiva del grupo de
cer una visita oficial a la Universidad estudiantes que acaban de terminar-la
Argentina. no cumpliera su cometido carrera de letras; apenas hay persona
al tener conocimiento del período crí- que hayamos tratado, y no manifieste
tico por que atraviesa esta última. Esa deseos de conocer México; en Vent~

actitud suya constituye para nosotros zuela. en Chile y en Uruguay deman·
un real aliciente. pues nos demuestra dan las autoridades universitarias, el
que en la lucha por la libertad de cáte- firmar pronto un convenió de inter
dra y la autonomía de las más altas cambio de profesores y alumnos. lnte
casas de estudios, no estamos solos. -' resados vivélmente por incotpo~ane

Al felicitarlo por su rasgo. revelador durante algunos meses a la vidamtxl~
de su integridad moral" le aseguramos cana. ,/' .' :.:;;
que el mismo será siempre recordado. Porque una vez más hemOS' ele afit
-;-Buenos Aires, 23 de noviembre de mar que nuestra Patria vive.. en la
1946. - Beatriz C. A. Fomari. Se- atención y en el corazón de A~~rica.

PillA IST!J P1~CIIS El lIS.UUES (S~WCI.OTtS 10. 'u11. ..··A:
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•DIY;ISION EIA .

1, LA CATOLlCA 1)" APARTADO 1872. U,le, 13·2\.22 NEX. 1Al7-Q7
, .'M E X f e o. o, ~. . . l" , " "

A los señores estudiantes haremos condiciones especiales a la presentación de lIQ'

credencial Y: en nuestras oficinas directamente.

, -
renci,;¡s, El, profesor Schumpeter aceptó la in-
vitaci~n,

En Nueva York. el doctor Radvanyi con
ferenció con el profesor Carter Goodrich. jefe
del Departamento de Economía de la Uni~er

sidad de Columbia. y con varios otros cate-'
dráticos de la mis~a materia, sobre los mismos
temas indicados anteriormente. estableciendo
las bases práctiCas de un intercambio univer
sitario. El doctor Goodrich propuso al doctor
Radvanyi volver en el mes de marzo o abril
por un periodo de dos semanas a la citada
Universidad. a fin de poder' estudiar más
ampliamente los métodos de los diversos pro
fesores 'Í la realización del correspondiente
plan de estudios.

De Nueva .york el doctor Radvanyi fué a
Atlantic City, donde se realizaron.los congre
sos anuales de la American Economic Associa
tion, de la America~ Statistical A~ociation
y de la Econometric Society. Participando en
estos tres congresos y en las discusiones co
rrespondientes, el doctor Radvan~i pudo cap
tar un panorama completo del estado actual
de las Ciencias de Econt>mia y Estadística
en los Estados Unidos, panorama que él pro
yecta' tran~itir a todos los univenitluioa
interesadO. en ,estas materias'.

El caso ·argentino

Los pliegos de salutación para las
U niversidades e Institutos de Ense
ñanza Superior en el Continente, cQn
cuya entrega me honró nuestra Uni
versidad. merecieron la más alta consi·
deración. Sólo dejé de entregar los des
tinados a las Universidades de la Re
pública Argentina, donde los Rectores
han sido sustituídos por interventores
del gobierno, cuyo trato excusé; hube
de contentarme con tratar individual
mente a buen número de profesores y
estudiantes; y a dirigir. por medio de
la prensa. el siguiente mensaje:

"La Universidad ,Nacional Autó
noma de México me comisionó para
hacer una visita oficial a las Univer
sid.acfés argentinas, con propósitos de
acercamiento espiritual entre las ins
tituciones y los hombres que las inte
gran. - Como estimo que la situáción
que actualmente prevalece -y cuyo
síntoma másrvisible es la separación
de profesores- resulta contraria ,al es
píritu de libertad de cátedra y auto
nomía universitaria. principios que de
finen a la Utliversidad de México, me
he abstenido de transmitir ese mensaje
oficialmente. - Quiero limitarme a
hacer público el saludo de mi Univer
sidad a los profesores y estudiantes ar
gentinos, formulando votos porque
la normalidad en la docencia y en la
investigación de sus institutos sea fe
lizmente restaurada. - Buenos Aires.
19 de noviembre de 1946," ,

Los más importantes p~riódicos de
lá República reprodujeron este mensa-

,.libertad universitaria que impera en
'esa República contrasta con la situa
ción argentina. donde los coniunistas
han concurrido con el gobierno a so
focar las huelgas estudiantiles de pro
testa contra el cese de ameritados 'proe
fesores.

Los estudiantes ecuatorianos tam
bién se hallan en plan de lucha. de
fendiendo a la Casa de la Cultura

. Ecuatoriana y a los más distinguidos
intelectuales de ese país. una 'y otros
amenazados por las reformas destruc
toras de la J\.samblea Constítuyente,
nacida de un golpe de estado contra
las instituciones legítimamente cons
tituídas.

con la Universidad. trabaja en MODte
video el Instituto. de Investigaciones
Literarias, cuya primera tarea es. reu
nir del modo más completo posible
los manuscritos de los maestros uru
guayos. para luego clasificarlos. orde
narlos, estudiarlos exhaustivamente y
proceder a la edición defipitiva y a la
redacción de monografías con infor
mación irrecusable; por 10 que se re
fiere a Rodó, la tarea está muy ade-'
lantada; es impresionante examinar
los cuadernos y las múltiples hojas

.sueltas de apuntes en los que Rodó
reéogía minuciosamente sus experien
cias e ideas, y cómo de palabras y
frases inconexas van surgiendo las me
morables páginas de sus obra's, fruto
de un trabajo semejante al die los la
pidarios; desde los Primeros artículos
hasta la última libreta en que se reco
gen los síntomas, las temperaturas.
la dieta y el tratamiento de la enfer
medad mortal. el acervo es muy com
pleto, y de su estudio habrá de salir,
con nuevas, sorprendentes dimensio,.
nes, la figura del egregio escritor.

En cambio. el personal de los ins
titutos de investigación de la Univer
sidad de Buenos Aires ha sido notifi:
cado de que cesará el' día último de
febrero; Dámaso Alonso, director del
Instituto de Filologia, cuyos frutos
son un modelo para todo el mundo.
de habla española, fué destituído en
octubre. y hay amagos de forzada
jubilación para Ricardo Rojas. direc
tor del Instituto de Investigaciones
Literarias. La diáspora de los univer
sitarios argentinos toma un rumbo
semejante a la de los españoles. que.
después de todo. resultará benéfica,
tanto a los emigrantes, que convivi
rán la realidad de pueblos fratemos.
como a estos pueblos y susuniversida
des, que recibirán las enseñanzas de
hombres distinguidos.

Venezuela es la nación que por
ahora se destaca ofreciendo las más
ventajosas condiciones a profesores
extranjeros. con cuya residencia el
movimiento cultural consigue un di
namismd digno de imitarse.

, Chile, por su parte. desarrolla una
gran campaña de atracción para que
los estudiantes iberoamericanos con
curran a los cursos especiales que pe
riódicamente organiza. El clima de

Durante el mes de enero~ utilizando sus
vacaciones unive'rsitarias, el doctor Laszlo'
R:ldvanyi, catedrático de la Escuelá Nacional
de Economia, hizo un viaje de estudios a los
Estados Unidos. El objetivo era el visitar
varias Universidades norteamericanas, estudiar
los planes, programas y métodos de enseñan
za de la Economia y estabiecer un intercambio
de publicaciones y demás materiales de labor
universitaria entre aquellos Institutos y la
Escuela Nacional de Economia, El dOCtor Rad
vanyi permaneció una semana en la Universi

dad de Harvard, conferenciando con' varios

catedráticos d~ aquella prestigiada Universidad,

sobre los planes y métodos de enseñanza eco
nómica, y muy particularmente con los profe

sores Burbank y Schu~peter, el- primero, jefe

del Departamento de Economía de la Uni

versidad. y el segundo, uno de los -IeóriGos
más lprestigiados del mundo en materia' de

Teoria Económica e Historia de las Doctrinas

Económicas. El doctor Radvanyi entregó al
profesor Schumpeter una carta personal del

señor 'doctor Salvador. Zubirán. Rector de la

Universidad Nacional. en la que 10 invitaba

a, venir a México para sustentar en la' Escue
,la Nacional .de Economía' una serie de confe-
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SOBRE LA CRUZ DE PALENQUE
POR ENRIQUE JUAN PALACIOS

I
• • I

... ltl porción céntrictl se partió en dos fragmentos, 'C1!IZ1Idodescuidadamente la transportaron . •• ,

•
Monumento celebérrimo universal·,

mente conocido es la Cruz de Palen
que. Procede de la ciudad de civiliza
c;ión maya designada con ese nombre.
en e! actual Estado de Chiapas. ocho

.kilómetros al ,oeste del pueblo modero'
no de Santo Domingo de Palenque.
Algupos pretend~n que la antigua ur
be se llamó Na-chan (Casa de los cha
nes). y que la gente de esa cultura Se
conocía por chanes. o sea serpientes.
En cualquier caso. es cierto que tribu~

taron culto muy especial al ofidio.
divinizándolo y personificándolo.

La llamada "Cruz" ocupaba el san
tuario (similar al reproducido ahora
eri el Museo Nacional. aun cuando
hecho de piedra) del templo puesto
al norte de una de las plazas princi-

pales de Palenque. Sus costados este
y oeste muestr'ln o.tros dos adorato
'rios. con santuarios que adornan sen·
dos tableros labrados en bajorrelieve,
como aquel del Templo de la Cruz.
Nómbrasél~sTablero de la Cruz En
ramada y Tablero del Templo del
Sol; y se conservan en su posición
original. a diferencia del que admira~

mos hoy en la ciudad de México. a
donde Batres trajo dos de sus partes,
mientras la tercera. indebidamente
transportada a Washington por unos
eiploradores de arqueología, volv;ía fi
nalmente al país, gracias a gestiones
de don Justo Sierra. Zelia Nuttall y

. el ministro norteamericano de Estado,
Elihu Root. Así se completó otra vez
el faploso tríptic6 indígena, juntán
dose sus tres paneles de piedra (caliza
semicristalina muy co~pacta). tal co
mo los áborígenes originalmente los
labraron. Sólo la porción céntrica se
partió en los dos fragmentos que aho
n vemos. cua·ndo.descuidadamente la
;tnnsportaron a esta metrópoli.

El objeto tomado como cruz es un
;.áw~l· mítito, como también lo es el
.que adorna el tablero de la Cruz En
;JUlada. en .Palenque. Pero por quedar
I

al norte e! edificio a que pertenece (re
gión alegórica del frío. la aridez y los
ml'ertos. en la mitología vernácula).
trátase de un árbol sin follaje. Las ra
mas rematan en estilizadas cabezas de
serpiente xiuhcó:lt/ (ánimal de la re-

· nO\'tición de! fuego y del tiempo) ; y
· el tronco enraiza en una cabeza mons

truosa. de mandíbulas descarnadas,'
símbolo de la Tierra devoradora yen
gendradora de la Vida. Sobre la extre
midad superior del árbol (transfor-

'mada en rostro divino) reposa una
ave magnífica. eón plumas y cola de
quetzal. y cabeza fantástica semejante
a la que los mayas relac.ionaron con
uno de los dioses de la fertilidad y la
abundancia: Ah Balan Tz.acab. Lla
ma 1a atención que las fauces de una

serpiente aparezc.an articuladas al cuer
po del pájaro. La reunión de tales ele-

. mentas (quetzal y serpiente. y dios de
la vegetación) ostensiblemente englo
ban)a alegoría de Gucumatz. dios de
la serpiente de preciosas plumas. crea
dor-y dador de la abundancia y de la
vida. según ~ienta el Popal V uh.

. Joyas¡espléndidas (riqueza, bienes
tar. prosperidád) penden por doquie
ra del árbol y del cuerpo del ave, en'
forma de cuentas de jade y otros obje
tos valiosQS, los cuales rematan en ca
b~zas serpentinas y ~n "plumas finas
(símbolo' de la deidad convertida en
eLreverdeci~nte mundo. patria de los
hombres) .
· . Dos personajes dispuestos de perfil
en línea purísima. que han dado justa
fama al monumento, ofrecen su obla
ción a la divinid~d. presentándole el.
-mayor un simulacro o imagen de ros
tro semejante al del ave bienhechora..

. Místicamente, en las r~ligiones semi
primitivas. d'ebe ofreéerse 10 mismo
que se implora.: en este caso feracidad,
cosecha copiosa. pródiga vegetación.
El atavío de los personajes es un de
chado de arte. Sus diversas proporcio
nes alu~en tal vez a la clase teocrática

y a la aristocracia gobernante. Des
cansa. el de la izquierda. sobre una
cabeza de deidad eón la cifra nueve
(nombre de un dios. de uncido o de
un piso del mundo) ; y el de la dere
cha sobre una faja que jiñe inferior
mente los tableros, y que representa
al firmamento. La ornamentan signos
del Sol. la Lu'na, la estrella Venus, el

.día. la noche, y varios planetas o cons
. telaciones.

Lateralmente, los tableros del mo
numento aparecen exornados por una
serie de columnasglíficas, en el estilo
maya clásico (que--algunos han llama-

.do caIculiforme). aquí en una de sus
expresiones más perfectas. La serie
comprende seis columnas principales,
a cada lado ·del árbol de la Vida. o

sea doce en junto; y hay otro par, de
menores proporciones, algo separadas
de las que forman el cuerpo principal
de la inscripción. Cada una de éstas
comprende diecisiete símbolos. "salvo
,las que encabezan el texto. a la iz
quierda del tríptico. que presentan só·
lo dieciséis. Practícase la lectura. seg)Ín
la nOl:ma usual, por pares de columnas
y de izquierda a derecha.
. - El sentido de los glifos esencial
mente es calendárico o de cronología"
astronómico y matemático. A la fecha
están leídas alrededor de una treintena
de fechas; se han interpretado signos
que aluden a la luna y a la lun~ción

(estableCiendo la edad del satélite. en
ciertos momentos) y a la forma de
agrupar las lunaciones; y se percibe el
propósito de cifras que expresan pe
ríodos o intervalos de tiempo. varias
de las cuales representan cálculos para
enseñar aniversarios en el año trópico,
de datas del calendario civil, 10 qué
implica 'tentativas de corrección de este
último, fundadas naturalmente ~n la
fórmula del valor del año solar,alcan
zada, por Jos matemáticos de Palen
que. Créese también que los tableros
registran calculaciones· en relaGÍón. con

el planeta Venus y otros cuerpos ce
lestes.

La inscripción se singulariza extra
ordinariamente en el conjunto del
Corpus 1nscriptionum M ayarum (sal
vo otro monumento existente en Qui
riguá), por ser la Única en que la fecha
puesta en primer término (grupo a
que los especialistas llaman Serie Ini
cíal) no se encuentra calculada desde
el punto Era de la cronología maya.
sino que registra. un momento ante
rior (en este caso. situado 2,440 días
antes). Tal data. conforme el sistema
de que se trata. se designa con la ex
presión 8 Ahau, J8 Tzec, fórmula que
significa' un día (Ahau) , con el gua
rismo 8 situado en el mes que los ma
yas llamaron Tzec, y en el décimo
noveno de sus días. La diferencia de
veinticuatro horas obedece a que la
concepción maya no fué, como entre
nosotros, de tiempo corriente. sino de
tiempo vencido. .

2,440 días después de esa data lIé
gase al instante-Era o punto de par6
da de la generalidad de las inscripc\ones
cronológicas mayas. momento al que
se designaba con la expresión 4 4hau.
8 Cumhú. que aparece también en el
monumento. Dicha fecha no es r('al,
no es contemporánea de los tableros.
Representa sólo un comienzo mítico.
y a la vez una base?: calculación p~ra
establecer la correCClOD del calendano.
en el c~rso de los prolongados perío
dos de tiempo que median entre di
cha Era y los años en que verdadera
mente florecía la urbe palencana. Es
claro que tal corrección debía estimar
se a favor de una fórmula de la dura
ción del año trópico. concebida por
eSe pueblo. Conforme al calendario
moderno (gregoriano), la posición de
ese punto de partida de los mayas
equivale al 15 de octubre del año

.3,373 A. C. (aceptando la correlación
llamada A - doctor Spinden) • o bien
256 años y 16O días después (acep
tando la flamada B, que sostienen

,T eeple y otros especialisfas).
Los mayas designaban ese mo

I mento inicial con un conju~to de ci
fras que nosotros declararíamos como

. 13.0.0.0.0 (4 Ahau. 8 Cumhú). o
bien 0.0:0.0 (4 Ahau. 8 Cumhú).
porque el 13 yel O. en cierto modo,
se equivalen en esa concepción. Cada
uno de los elementos de tales series
denota un período de tiempo. que ,l1a
maban baktun, katún. tun,. urnal
y kin. con valores respectivo~ de
144.000. 7.200, 360, 20 Y 1 dla.

Las datas verdaderamente contem
poráneas dél flor~~imient~ de ,Pa~~n
que figuran tamblen en la mscnpClOn. '
representando etapas situad,as ~iles de
años adelante. Entre las pnnclpales se
encuentran: 9.9.15.9.0. 9.9.16.0.0.
y 9.9.10.0.0. Al fin de~ monumen~

to se declara la fecha 9.12.18.5.16.
2 Cib. 14 Mol. época probable en
que la llamada Cruz de Palenque se es
culpí•. Equivale a ~ri 23de septiembre
del año 430 A. C. (correlación A) o
cerca de 260 años después (correlación

. B), que es la que acepto y sostengo.
. Admitiendo la primera posibilidad.

ofrece cierto interés la circunstancia
de que resulta momento de equinoccio
el instante que los mayas eligieron
para grabar' esta magnífica lápida.

¡¡.-
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L A FI EBRE A FT-O SA
, .

COMO ENFERMEDAD J-IUMANA
POR EL DOCTOR ISAAC COSTERO

Profesor de Ana/amía Patológica en l"Universidad Nacilmal.

4. Algo sobre la
-causa de J, fielr(e aftosa

.la fiebre aftosa está producida pOr un
virus filtrable. Quiere esto decir que no_
se trata de una bacteria, sino de algo mu-:
chísimo más pequeño. Para pOder separar
estos virus y estudiarlos en estado de re
htiva pureza, los investigadores han de
bído recurrir a técnicas muy ingeniosaa
y complicadas. Quizá el lector no se ima
gine las dificultades con las que se ha
tropezado para ~levar a buen fin el estu
dio, todavía tan incompleto, de los virul
filtrables.

Para dar una idea del tamaño de 101
virus filtrables y en particular del re1pon-,
sable de la fiebre aftosa (el más pequeño
de los patógenos para e! hombre), pode
[)~oS proporcionar los siguientes datos. La
bacteria m"ás pequeña entre todas las co.
nocidas es el BacillJts prodigioS1U, un cu":
rioso microbio que confiere color rolo di
sangre a los líquidos donde se desurollá
y que tiene 0.75 milésimas de' milimeuo
de longitud; a pesar de su pequeñez, re~

sulta retenido p~r los filtros empleadqs pa';
ra purificar las aguas Y..oH'os líquidOl po-

cínica normal, acaban por dejane aepa_
rar cuando las vesículas se someten a ro.
ces. Esto ocurre sobre todo en la .boca.
El fibrin6geno disuelto en el líquido vea
cular se transforma entotl.ces en fWriDa
sólida, la cual permanece depositada en la
ulceración resu1tan~ del. desgárro de la
vesícula y queda tral1sformada en las ca-.
racterísticas mancha. blanquccin~ o áf-
tas propiamente dichas. _

El dolor de las lesiones aftosas se ex
plica por la distensión de las fibrasnemo-
sas sensitivas, tan abUtlC4Dm en d ~te-·'. ./
lio de la boca y de la epidermis¡ .e1tas fi-
bras sensitivas procedén de· los nervios
profuRdos y peneitan por los intcincádOl - .
espacios intercelulares' del revestimien~;:

Al acumularse abundanie ·líquiq,o· en '~aJ" , ,'.
espacios, las fibras nerviosas re~~an:.~':" .
radas y desplazadas, lo que n!" Pt:~1K:~ > ~

sensaci6n .de quemadura. '. ~ ::. "'~: or' ': ~
La fibrina que recubre l~ ul~~l'2Ci~~

también el epitelio superficial degenerado..
de, las vesículas no desgarradas, sirveaCó-, .' .
mo elementos protectores que libru-.ae . '; :.
los roces a los tejidos projundos, ~ós c~- _ -~:'.

"les regeneran en poco ~empo las .porCió-: . :
nes destruíd:lS 'de cada lesi6n. Estas c.fr···: .".'
cun~tanciasfavorabl~ pepniten 'una ci~",·' .. ,:
trización.p~ríectay; cuando ¡:mse,DiOdi< '>,':.
fican por .sucesos accidentales) .¡~: iejidol ' " --o
nooformádos durante" la CQ~v:iIect:ñciá -dt '.'
la enfermedad .no ,pueden distiD.~ -de',· "
los' normales: , '.:'.. .." "

Un hecho muy ~~i~,·destubiert~por:· ~.:-:
Fahr en las, lesiones ~·.la< fiebre aftosa,- ..,,,.
humana, consiste en la, multiplicaci6n de -;"'::
las células 'queforman 'el pigmen~o 'oscu- , "-
ro' de la p~el. En efecto; en-ci!CunstanciU
normales; las células pigmén.t~J;ias "OCll- " ..'

pan ~ólo lá porción m4s 'profunda -del ..:::: . ;_
. epitelio, mientras que durante. la' fiebíé. :" ..: '
aftosa~aUmentan considerablemente.e.ti"·nli~ --::. _
mero y, no pudiendo alojarse todas tan .
profundamente, muchas de. dlasenrigi~' . :¡:
hacia el exterior, de modo que en la piel
pueden alcanzar hasta la capa córnea. " :
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rapidez, constituyendo las vesículas ca
racterísticas.

El color rojo de la mucosa bucal y de
la piel, que precede a la fórmación de las
vesículas, se debe a la dilatación de los va
sos sanguíneos por los cuales pasa mucha
mayor cantidad de sangre que en ,:ircuns
tancias normales. Como la dilatación de
los vasos es muy intensa, su pared se adel
gaza y hace más permeable a los compo
nentes de la sangre; por esta .circunstan
cia se explica que el líquido de las vesí
culas se enturbie, pues al principio sólo
contiene muy baja proporción de sales
minerales, mientras. que luego' se va car
gandó de otros productos del plaSma san
guíneo extravasado, sobre todo de sero
albúmina, seroglobulina y fibrinógeno;
también contribuyen al enturbiamiento
del líquido las células epiteliales qu_e mue
ren en el lugat donde se inician las le
siones, células que se desprende~ y cíen
al líquido en cantidades considerables.

3. Signifi;lIdo del término
"aftosa"

La palabra afta, con la que se forma el
adjetivo que califica a la enfermedad,. es
de uso muy antiguo en médicin~ Se de
riva del nombre latino aptha y éste del.
plural griego def;6a.t, que significa que-'
maduras. En efecto, las lesiones de la fie
bre aftosa se parecen a· quemaduras; con
sus tres períodos característicos de" enro
jecimiento; vesiculación y ulceración..Sin
embargo, el uso ha restringido la palabra
a~a para designar las lesiones vesiculo~

sas urentes que, al ulcerarse, quedan cu
biertas con una de1Ícada .costra de fibrina,
perceptible en 'forma de' manchas blan-

.cas con aspecto peculiar. .
Las' vesiculas de la fiebre aftosa son

bastante resistentes, sobre todo cuando Se
desarrollan en la piel, porque toda la por
ción superficial del epitelio queda bien
conservada durante mucho tiempo. Pero
las células de esta porción superficial su-.
fren siempre importantes procesOs degene
rativos y, minada así su resistencia me-

2. Modo de
formarse las vesículas

EL PUERTO' DE LIVERPOOL,' S. A.
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l. Lesiones de la
fiebre. aftosa en el hambre

La fiebre aftosa (glosopeda, estomati
tis epidémica o epizoótica, aftas epizoó
ticas, eczema epizoótico) causa innume
rables víctimas entre el ganado vacuno Con objeto de conocer mejor la en
y tiene planteado en la actualidad un . fermedad y de disponer de datos capaces
grave problema a nuestras autoridades de orientarnos en el modo de combatirla.
sJnitarias. Pocas veces se contagia al hom- muchos investigadores se han ocupado de
bre; no obstante, muchas personas se sien- estudia! el aspecto microscópico de las
ten temerosas de adquirir la enfermedad lesiones que la fiebre aftosa produce en
porque desconocen sus consecuencias y los animales y en el hombre. He aquí,
tratan justificadamente de proteger su sa- en resumen, algunos de sus descubrimien~

ludo Pero las precauciones excesivas se tos.
traducen en agravación del problema eco· Las' vesículas que aparecen en 'la mu~

nómico nacional, por lo que resulta con- cosa bucal y en la piel se forman por acú
veniente difundir nuestros conocimientos mulo del plasma intersticial que baña'
sobre la materia y colocar el problema en normalmente y de modo difuso todos los
sus justos límites. tejidos. Las primeras gotas de líquido

aparecen en. el epitelio de revestimiento.
En la boca y en la piel, el epitelio está
formado por células irregularmente Polié
dricas. y unidas entre sí como las piedras
de una construcción, con la diferencia de
no' existir en el epitelio un cemento sóli
90 que trabe las .células entre sí; al con
trario, entre las células epiteliales persiste
siempre' un espacio bastante amplio por
el que circula el plasma intersticial. Si el
epitelio así formado representa una mem
brana sólida que no se desintegra, débese
a que el esp.acio comprendido entre las
células está atravesando por muchísimos
hilos, cuya finura y elasticidad permite
un moqerado desplazamiento de los ele
mentos vecinos' entre sí y la circulación
libre entre ellos del plasma intersticial
que les nutre, pero cuya resistencia impide
la descomposición completa del tejido.

El líquido que inicia la formación de
las vesículas en la fiebre. aftosa separa las
células epiteliales hasta romper en muchos
lugares los hilos que las sujetan, lo que
crea una cavidad artificial. Resultando
el epitelio más resistente por su parte ex
terna, la diminuta cavidad labrada por el
líquido tiende a extenderse hacia la pro
fundidad, en cuya -dirección pronto en
cuentra un' plano de despegamiento; este
plano corresponde ~ los límites entre el
epitelio y el tejido nutricio subyacente,
en cuyo lugar. el líquido se acumula 'con

Las primeras manifestaciones de la fie
bre aftosa en la especie humana se inician
entre 3 y 8 días' después de la infección;
consiste en trastornos generales de in
tensidad variable, tales como cansancio;
pérdida del apetito, malestar y fiebre; es .
decir, el comienzo de la fiebre aftosa es
semejante al de muchas enfermedades In
fecci~sas. Muy pronto, sin embargo, puede
establecerse el diagnóstico exacto, porque
la superficie interna de la boca adquiere
color rojo intenso y aparecen dolores se
mejantes a los de quemadura, capaces de
dificultar y hastll de impedir totalmente
la masticación, En pocas h~ras desarró
llanse, sobre la superficie bucal enrojecida,
vesículas hasta del tamaño de chícharos,
primero llenas de un líquido transparente
como agua de roca, más tarde ocupadas
por una substancia' flúida de aspecto le
choso. Entonces el flujo salival se hace
tan intenso que, si los dolores no lo im
piden, el enfermo debe tragar continua
mente para evitarqu'e la saliva salga en-

.tre los labios. .
En algunos casos se forman también

vesículas, semejantes a las de la boca, en
diversas partes del cuerpo, sobre todo
en la piel de la cara, de las manos yoe los
pies; en tales casos no es extraordinario
que las vesículas sangren y en enfermos
graves surgen manchas hemorrágicas múl
tiples por toda la superficie cutánea. Muy
rara vez, las lesiones epidérmicas de la
fiebre aftosa humana llegan a ser tan
extensas que se parecen a las de la urti~

caria, la varicela o el sarampión.
La fiebre aftosa se limita, en la inmen

sa mayoría de los casos humanos, a las
molestias señaladas. Las vesículas desapa
recen pronto, unas por' reabsorción del
líquido y otras por desgarro, vaciamien
to y cicatrización, sin dejar huellas de
importancia, en' forma que a los pocos
días el enfermo recupera espontáneamente .
la salud. Sólo en iactantes mal nutridos o
en personas intensamente depauperadas, la
fiebre aftosa puede cursar con manifesta
ciones graves; así -sucedió en los raros
casos mortales descritos por Schmeden,
Schlosberger, Veie!, Fahr y otros médicos.
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mente cuando el medio en el que pululan
['ierde suficiente cantidad de agua. a me
n?S que formen esporos resistentes. y no
toleran soluciones de ácido fénico al me
dio por ciento. Muchos virus, en cambio.
pueden conservarse en forma de polvo
seco y su infectividad persiste después de
ser tratados con la solución indicada de
fenol. .
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6. Otrtl mfermtdtlll humana
semejante a ltl fiebre aftosa

La fiebre aftosa no es la única enferme
'dad humana que cursa con vesiculas en la
cavidad bucal y fiebre, En los niños es
frecuente el desarrollo de la llamada es
tomatitis aftosa o herpética, que pr~uce

síntomas generales y molestiu· locales
muy discretas y está originada también
por un virus filtrable. al parecer idéntico
al del herpes febril de los labios (fuegos).
El diagnóstico diferencial entre esta en
fermedad y la fiebre aftosa del hombre
puede ser muy difícil aun para las perso
nas especializadas en el estudio de los virus..

7.Cansidertlcíones finales

Unas pocas palabras más, para terminar;
a modo de resumen práctico.

No debe sentirse temor por adquirir
la fiebre aftosa. enfermedad muy 1>cnigna
en el hombre, de difícil contagio a las
personas y que no deja secuelas ni compli
caciones. El buen sentido, basado en nuC$
tros conocimientos científicos actuales,
nos permite evitar con seguridad el con
tagio con sólo hervir cinco mmums la
leche y no comer las carnes fritas, sino
bien cocidas. Otra precaución que acon
seja la prudencia es reservar para [os ni-

. !íos y enfermos leches enlaudas, lo que,
por otra parte, debe hacerse en todo caso¡
haya o no epidemia de fiebre aftosa o de
otra clase en el ganado. .

La fiebre aftosa causa tan graves pec- ..
juicios a la economía nacional que nadie
debe contribuir a aumentarlos injustifi-.
cadamente rechazando los únicos produc- ;:;
tos con los que los ganaderos e interme-'
diarios pueden disminuir, siquiera en pe
queña proporción, el elevado monro' de
sus pérdidas. Y ojalá las desgraciad:as cir
cunstancias ac.tualeS enseñen para siempre
a los ganaderos la ineludible necesidad de
cumplir estrictamente las disposiciollC$ sa
nitarias, única manera de evitar el des
arrollo de epidemias tan antieconómicas'
como la actual fiebre aftosa.

para algunas razas de estreptotoco; cuan
. do talee bac"tecias alcanzan el líquido de
las vesículas, aparecen leucocitos en las
lesiones. Por fort\U1ll, en el hombre es por
completo' e.xcepcional que las bacterias
desarrolladas en las vesículas aftosas oca
sionen iniec~iones secundarias de impor
tlncia.

Ademb.. casi todas las especies bacte
rianas patógenas pueden ser cultivadas en
medios artificiales, lo que nos permite. en
tre otras ventajas, 9btener con ellas va
cunas y sueros. Los virus, en cambio, sólo
se cultivan en tejidos vivos, ya sea man
tenidos artificialmentl; fuera del organis
mo (lo que resulta técnicamente muy
complicado) o en embriones durante su
desarrollo. Los investigadores consagrados
a este campo de la ciencia han preferido
utilizar embriones de pollo. En efecto;
resulta relativamente fácil abrir con cui
dado una pequeña ventana circular en la
cáscara de un huevo en incubación, ino
cular por ella el virus, cerrarla luego con
lona lámi.t)a transparente de material plás
tico y observar las alteraciones de los te
jidos con el microscopio. Pero de esta ma
nera. si podemos cultivar el virus" no ha
sido po~ible hasta ahora descubrir' un
medicamento que lo destruya sin .matar al
mismo tiempo las células que lo contienen.

Otra cualidad de los virus por la cual
podemos explicarnos la facilidad del con
tagio, estriba en que resisten largo _tiempo
a la desecación. y hasta al efecto de al
gunos antisépticos uSlldos habitualmente
¡jau prevenir las- enfermedades ocasioná
-das por ·bacterias. Estas mueren rápida-

roo al q!Je atacan, lo que permite ~
nistrae medicamentos que las destruyen O

que disminuyen su vitalidad, sin alterar
las cúalidides defensivas de nuestras cé
lulas. Además, al circular por los líqui
dos orgánicos, las bacterias :quedan rete
nidas por elementos especiales que con fre':
ctl\ncia las destruyen o, por lo menos, las
inmovilizan, y son fácilmente capturadas
por loa leucocitos de la sangre. Estos me
C3nismos de defensa, tan eficaces contra
las bacterias, son poco efectivos contra los
,-irus. .

En efecto; ya Fahr, el primer investiga
Jor que estudió detalladamente las lesio
n~ de la fiebre aftosa en el hombre, seña
lé· que el getmen de esta enfermedad pa
n.u poco a propósito para ser destruído
por los leucoc¡tos, y sólo encontró esca
lOS leucocitos emigrados desde los vasos
s.lnguíneos a las zonas alteradas de laepi-.
¿,cmis y sus inmediatas veci!!dades. Otro
f¡¡moso investigador, el' dermatólogo de
Heidelberg Oscar Gans, encontró, sin em
bargo, aoundantes leucocitos en las lesio
nes de la fiebre aftosa; pero, al mismo
tiempo, descubri6. estreptococos en el lí-

.quido de las vesículas.. Estos hechO$i
aparentemente contradictorios, quedaro.n

.pronto explicados. El virus de la ;fiebre' af
tosa no es piógeno (esto. es, ~o atrae a.
los leucocitos que forman el pus). como
tampoco lo es la casi totalidad de los vi
rus filtrables; pero el líquido que .contie
nen las vesiculas constituye un buen'me
dio de;:ultivo para bacterias piágenas que
viren normalmente. en nuestra piel·o en
el medio que nos rodea, y singulacinente
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cO demos. Como los glóbulos rojos de
Duestra sangre (las células más pequeñas
del cuerpo) miden 7. S milésimas de mili
metro de diámetro, podemos establecer
que bas~n 10 de etOS peqúeños bacilos pa
ra cubnr toda la anchura de un glóbulo
5.lnguíneo. Según el cuadro de Stanley.
el virus de la fieLre aftosa tiene 0.01 milé~
simas ck. milímetro de tamaño medio. Es
éfeir, necesitaríalllO$ 7S0 partículas del
virus para cubrir el diámetro de un gló

.bulo rojo.
,Estas dimensiones ínfimas rebasan el

campo de la morfología y pasan al de la
química. En efecto; las moléculas de al
gunos cuerpos orgánicos tienen tamaiio
semejante. Por' ejemplo, la molécula de
hemocianina ee tres veces más grande que
la particula de virus de la fiebre aftosa
y la molécula de albúmina de huevo es só-

· lo la~tad menor. Estos y otros deseu-
· brimientos realizados recientemente sobre

los. virus filtrables nos permiten sospe
ch# que tales virus 'no son gérmenes vi
vos más pequeños que las bacterias, sino
tal vez moléculas de cuerpos químicos ca
paces de' reaccionar con las substancias
contenidas en las células y de una ma
nera tan peculiar gue les permite aumen
tar en cantidad progresivamente, como

.sucede a algunos fermentos.
Para medir tan exiguas dimensiones han

· debido utilizarse medios indirectos, de los
cuales los más importantes són los tres
aguienees: 1) filtraci6n qel líquido con
teniendo el virus puro a través de mem
brana$. de colodi6n con tamaño de poro

· graduado; la construcci6n de estas mem
l:r~nas, aunque delicada, no es tan :difí~il
cumo podría parecer a; los profan~; 2)

.~:enJaÚq~:a;:~~:s¿:!ti;~r::nc= CONTRIBUCIONES A-lA CAMPAÑA DE" .LOS 10 MILLONES
D~áquina centrifugadora de alta velocidad; • Los más diversos sectoreS de la vida ~e- Luego. el doctor Zubirán hizo notar

..y 3) ob~rvaCí6n'directade los virus en -xicanasiguen ~p~diendo, con Una vo- que el progreso de los pueblos. su fuerza
c.ampQ oscuro,~Ji luz'ult;ravioletaocon . IUntacrgenetosa que rerolta ejemplar, a' y 'significación en el mundo pueden me
d micrQSCopio electrónico. Los resultados' la -e~Citatin hecha pornuestta Casa de dirsepor la importancia de sus centros

· cbtenid~ de éstu"'tres' maneras secoli. ", ~tudios pa;a llevar ,~deIante la Campaña universitarios; que los pueblos cuidan y
· paran :cón·la veIocidadde difusión de W .deJos' 1O A;fi.Ilones 'que :emprendió hace protegen el prestigio de sus universidades,
·partiCula$:t.=tm~ . , aislándolas de cualesquiera conmociones

.... Uhimamente,. ·el. gen.eral. Carlos Real, sociales.
S. Di!fiC1Úttlll - O' \.direCtor de la Lotería Nacional, puso en . La breve y' persuasiva alocución del
Ptlr, luch.r ContTtI los 'fIns d 1 R d 1 U' 'd dmanos e ector e a .ll1verSl aun Rector dió' pie a que se iniciara desde lue-

Uña cualidad de los virus filtrables di- . cheque del Banco de México por un mi-, go un registro de aportaciones de los di
[iculta estraordinanamente el tratamiento llón de pel!OS y diez documentos de citn versos representantes de entidades finan
cie las enferÍnédades p<>.r. ellos oCasionadas: mil pesos cada uno, para haCer entrega cieras allí reunidos, que acordaron com
sólo -se desarroU2n' dentro de las células mensualmente de esas :'cantidades, hasta pletar en total la suma de un millón de
vivas. y, ~ conSecuencia; no es posible completar ~otro·millón. pesos.
cultivárlos artificialmente en mediosnu-" Los dos millones de referencia corres- La cantidad de 38,412.61 fué entregada
tritivos .inertes. Es decir; las bacterias se .Pónden a las utilidades obtenidas del mag- en un cheque al Rec~or Zubirán por el
multiplican entre las células del organís- no sorteo que la Lotería celebró en el general Baltasar Leyva Mancilla, Gober-

mes de noviembre último, a beneficio .de nador del Estado de Guerrero, donde se
la Universidad. El Rector dijo entre otras organiz6una campaña popular pro Uni

. cosas. al recibir la importante contribu- versidad en la que participaron con rus
. ción: "4 cooperación que la Lotería Na- óbolos los más modeStos ciudadanos.
ciorial ha hecho a la Universidad Nacio-' .. El Rector, al hacer presente su grati-
nal mueStra una vez más que. sus fines tud, manifestó entre otras cosas: "He-

. son de unaJ alta ·significación. ya que estas mos propuesto al señor Presidente ligarnos
, utilidades han sido destinadas a servicios a problemas nacionales que lo son también

sociales importantes y, en el caso con- de la Casa de Estudios. Estamos actuando
creto de la Universidad, para impulsar la
educaci6n superiox: en nuestro máximo dentro de la realidad, no ya en un plan
Instituto de Estudios. de donde surgen y de aristocráticos Jécnicos entre' nubes ...
surgirán los técnicos que contribuirán Un aspecto indudablemente valioso de es
poderosamente al progreso del país.'" ta aportación lo constituye el espíritu que

Posteriomente el licenciado Carlos No- encierra, puesto que manifiesta que la
voa. directoe" general del Ba~co 'de Méxi- Universidad ha llegado a todo el pueblo y
co y presidente de la Asociación de Ban- . despertado su' inquietud por ella. Sabemos

,queros, se reunió con los más' representa- qué el Estado de Guerrero es mucho más
(ivos miembros de la banca, con el propó- pobre y tiene menos ingresos 'que otras
s;to de depararcoylintura al Rector de la entidaQes, y es por ello más estimable su
Universidad paca solicitar su apoyo eco- ayuda."
nómico. .Finalmente. el numeroso personal que

El licenciado Novoa expresó que como 1presta sus servicios 'en as Secretarías de
universitario invitaba a los diferentes

Educaci6n Pública. Relaciones Exteriores
miembros de la Asociación a que contri-
buyeran al engrandecimiento de .la Ca- y Comunicaciones y Obras Públicas se ha-
sa de Estudios, a la que él tenía el orgullo lla a punto de contribuir en la venturosa
de pertenecer y' de' donde hablan sUrgido Campaña de los 10 Millones, con que la.
hombres cuyo sOlo nombre prestigiaba a Universidad Nacional de Mél!Úco trata de
la UNA·,'como. los maestros Siecn, Ma- super~r su organizaci6n docente y sus ins-
cedo, Terrés, Caso. Chbez, ,etc. talaciones generales'.
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ENTREVISTA DE RAFAEL HELIODORO VALLE

DIALOGO
. .

CON MIGUEL COVARRUBIAS

Diego Rivera y Miguel C~V(JTTubias. (Fo!, Ros(J Cov(J;rubias.)

cargados de oro se hundieron en
las acequias ...

(Covarrubias me enseña uno de
sus apuntes en que aparecen los
diferentes nombres que el jade
tiene en chino.) "-

-No sé en dónde he leído que·
el jade es el símbolo de la feli-
cidad . ~. -

-Aquí tiene usted otros nom
bres que llaman la atención en el
libro que ilustraré: "Pelirrojo",
"La Vanguar~a", El Rem.olino
N egro, El Alacrán de la Doble Co
la, el Guerrero. Feo, el Dios de la
Muerte Violenta... ¡qué nom
bres! Ese libro era una dura crí
tica. de la organización social y
política de aquella época. Había
favoritismos, caciques, prevarica- .
dores, corruptores.

-La historia de los abusos del
poder se pierde, como dicen algu
nos historiadores, en la noche" de
los tiempos. De seguro que es muy

antigua la técnica para inventar
impuestos. Se habla de .las quejas
de un contribuyente que figura en
la historia literaria del Egipto, ele
'vando su protesta ante uno de los
faraones de no sé qué dinastía.

-Todavía vivimos en el país de
la inseguridad, las cosas no han
cambiado mucho - dice Covarru
bias mostrándome las ilustracio:
nes originales del libro, y agrega:'

-Son como treinta. Se hari he
cho varios centenares de edicione~
de este libro. La que voy a ilustrar
llevará prólogo de Lin Yutang.

(Mientras Covarrubias prosigue
su charla, me enseña algunas de las·
cosas preciosas que ha logrado reu
nir en su casita envidiable. Por las
ventanas entran en tropel los aro
mas silvestres y se pueden contem
plar las grandes flores esplendiendo
en el sol. Los ídolos de madera que

luchar contra la tiranía y la co
rrupción social del Imperio. El jefe
y líder es el intelectual Sung
Chiang, "la Lluvia Oportuna de
Shantung". _

-Ya vemos, pues, que es larga
la lucha del hombre para ganarse
el provisorio paraíso ...-

-"La Lluvia Oportuna", sí, es
uno de esos ~ombreschinos que se
parecen mucho a los que llevan
algunos de los caciques indígenas,
sobre todo los de Norteamérica.
En este libro figuran también El
Sacerdote Tatuado, El Sacerdote
Peludo, la Bestia de la Cara Azul,
El Demonio Pelirrojo, la generala
"Serpiente Verde de Tres Yar
das", El León de Jade, etc.

-¿En la América antigua hubo
jade?

-El jade y la jadeíta son lo
mismo, si bien tenemos la costum
bre de dar el nombre de jade a la·
buena calidad de la piedra, yde allí

viene la confusión. El nombre
científico es jadeíta, un silicato de
aluminio; y cuando el silicato es
de magnesio, entonces es nefrita.
Y es curioso el origen de la pala
bra jade, que viene de los españoles
del siglo XVI, que creían en sus po
deres mágicos para curar los riño
nes y lo llamaean "piedra de ijar"
o de "hijada";'lo que traducido al
francés resultó "l'ijade", y de allí
viene la palabra jade, que también'
se usa en el inglés. La palabra china
para jade es "jiu", que es sinónimo
d "11 ." L· f' f'e UVla. a ne nta se re lere a
la piedra que interviene, según los
que en ella creen, en la curación
de los dolores nefríticos. Usted de
seguro recuerda el episodio aquel
de Bernal Díiz del Castillo, cuan
do se pudo salvar en la Noche T ris
te gracias a que llevaba unas pie
dras verdes, mienti-as los que iban

es la mágica isla de Balí, otras el
barrio neoyorquino de Harlem, la
más reciente esa misteriosa e ine
fable Tehuantepec que acaba de
trasuntar en uno de sus libros más
hermosos.

-Este es un libro que ha tenido
la buena fortuna de llamar la aten
ción el año pasado, en los Estados
Unidos - me dice.

-¿Y ahora qué prepara?
-Estoy ilustrando All men are

brothers, traducido por. Pearl S.
Buck. Es un libro de extraordi
nario interés, que de seguro va
a remover muchas inquietudes.
¿Quiere usted poner el nombre en
chino?

-Se está usted poniendo ató-
mICO •••

-¡El chino es un idioma encan
tador ! Ya he tomado las primeras
lecciones. Este libro Shui Hu
Chuan es una de las novelas que
más just,ifican el Premio N obel de
Literatura que ganó Pearl Buck.
Usted sabrá que Pearl nació en
Chi~a, aunque de padres nortea
mencanos, y que muy pocas mu
jeres conocen tan a fondo el pasado
yel presente de ese pueblo que tan-
to sufre. I .

-Sí -interrumpo-, los chi
nos pueden ufanarse de poseer la
más antigua cultura de la historia,
que, a pesar de todo, no. ha sido
interrumpida hasta hoy. Por eso
es que tienen cierta razón al decir
que el Occidente sólo ha inventa
do las máquinas y los helados ...

-Pues bien, todo lo que este li
bro de Pearl Buck relata pasa en
Shantung. En él se habla de la
bomba atómica, sólo que lós chi
nos no quisieron emplearla.

-También ellos inventaron la
pólvora, y en vez de emplearla en
la guerra dieron vida a·los fuegos'
artificiales y ya se ve cómo su in
vento en las manos europeas se
volvió contra ellos.

-Fueron 108 hombres de los
cuales 36 eran jefes, los que apa
recen en este libro, huyendo de la
injusticia social, ·la opresión del
gobierno chino, las pésimas condi-~

ciones económicas, y se refugiaron
en una montaña que estaba cerca
de un lago. Por eso la novela tiene
el argumento escrito a orillas del
agua. El prólogo se titula "Hung
suelta a los demonios", que en for
ma de una gran explosión multi
color y silenciosa libera a las 108
fuerzas que encarnan después en.
los personajes que se encargan de

-La bomba atómica era sos
pechada y hasta fué descrita si~

téticamente por un poeta chino
del siglo XIII de Nuestra Era. El
hallazgo tuvo lugar en Shantung,
durante la decadencia de la dinas
tía Sung. La noticia la da uno de
los libros de los diez volúmenes de
la novela A las orillas del agua, co
nocido en inglés por la versión de
Pearl Buék llamada Todos los
hombres son hermanos. El libro fué
prohibido en 1799.

-Los javaneses son gente muy
culta. Sus dirigentes fueron edu
cados en Europa. Han dado mues
tras de poseer una alta inteligen
cia política. Es un pueblo maduro,
que tiene derecho a ganar su in
dependencia.

De una de mis conversaciones
con Miguel Covarrubias -uno de
los mexicanos. que tiene' mayor
conciencia artística- desgloso es
tas dos afirmaciones que me pare
cen las más interesantes para medi
tar sobre tantos problemas de nues
tro tiempo que ya exigen al hom
bre universal, que tiene sus raíces
bien hundidas en el pasado de su
tierra americana, asiduos y 'severos
ejercicios espirituales en esos do
mingos en que se hace a un lado
toda cavilación y sólo es permitido
pensar en el hombre y en su larga
agonía para que ascienda, transfi
gurado, a la cima de ese mundo
mejor en que la tierra prometida
ya no es una esperanza ni una dá

.diva, sino una posesión.
y Covarrubias -uno de los me

xicanos más universales por su in
teligencia y su cultura, sus preo
cupaciones formales, su insaciable
sed de conocimiento- me sale al
encuentro, en su residencia envi
diable de Tizapán, con las primi
cias que la luz de febrero enriquec.e
en el maravilloso valle mexicano,
bajo los auspicios de una primavera
anticipada. En su casa le ilumina el
amor de Rosita Rolando, cuyo gus
to finísimo resplandece en todas
las cosas que puertas adentro dan
a los viejos muros, los muebles, los
árboles, la atmósfera de tranquilo
júbilo, ese no sé qué envidiable en
que el artista se refugia con el te
soro de sus pensamientos, tras las
excursiones diarias a través de li
bros, de recuerdos, de ensoñacio
nes, de viajes a todos los países en
que él ha sabido encontrar los ma
teriales exóticos con que sigue
construyendo ese mundo de for
mas y de imágenes que unas veces
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de aprendizaje. Van apareciendo
cartapacios repletos de figuras y
de colores, de apuntes para una
monografía que no sabe cuándo
publicará, fotografías, artículos de
prensa, rostros de ídolos, sombras
de dioses abolidos, cerámicas resu
rrectas. En un anaquel guarda co
mo un tesoro los ejemplares de
los libros que ha ilustrado con
su genio prodigioso y su humoris
mo hondamente humano: Negro
drawings, T he Prince 01 Wales
and other lamous Americans,
Mexico South, el más reciente, so
bre Tehuantepec; 19S tres exclusi-

, vamente suyos. Y en ~uanto a los
otros, hay que mencionar los si
guientes: Uncle Tom's Cabin de
Harriet Beecher Stowe, Green
Mansions de Hudson, Blues de
Handy, Frankie and Johnn'V de
Huston, Adve11tures 01 Alrican
slaver de Canot, Peace and revo
lution de T anembaum, China de
Chadourne, Born to be de Gordon
y Mllles and men de Htirston.)

-Gordon -me explica Cova
rrubias- era un joven negro que
trabajaba en una casa de mala no
ta, como mesero. De repente fué
una revelacióri al aparecer en In
glaterra como barítono. 'Aquí tie
ne usted otros libros que he ilustra
do: Typee. A romance 01 !he
SOllth Sea de Melville, In the worst
possible taste, Meaning offence y
T he young Ridle murder case de
Ridle, Batouala de René Moran, el
negro africano que ganó el Premio
Goncourt. También ayudé a pre
parar El arte indígena de N orte
américa que editó Fondo de Cul
tura Económica.

-Pero entre los libros que us
ted ha ilustrado" me parece que
ninguno como la Historia verda
dera de la Conquista de la Nueva
España por Bernal Díaz. Ese Gon
zalo de Sandoval que usted ha iroa-

• ' ginado, debió haber sido así.'
Participes con nuestro es- -Sin embargo, ahora' estoy
fuerzo en esta bella rea. colaborando en una edición ilus
llzac1ón, cordialmente in- trada de William Prescott para
vitamos a todos nnestro,s , Heritage PreSs en la que espero
asegurados y amigOs a vi· '. 1 l?d d d 1 d"b'
sitar el nuevo edificio de mejOrar a ca l. a e os 1 uJos

sobre la ConqUIsta.
-¿y ahora para cuáles revistas

de los Estados Unidos trabaja?
-Son varias, aunque no les doy

la colaboración constante que de
seara: Vogue, Theatre Arts, por
ejemplo.

-En la última he conocido un
estudio d~ usted sobre el teatro
en BaH.

-En otras colaboro de vez en
cuando: N ew Yorker~ Lile, For
tune ...

(Fotógrafo, bibliófilo, chinófilo,
antropólogo, Miguel Covarrubias
me enseña con orgullo comedido
un-ejemplar de la primera edición
de una de las cartas de Hernán
Cortés, que compró en 30. dóla
res -¡oh tiempos en que,cualquier

Edificado sobre la fe de nume
rosos clientes y amigos, toca a
ellos el legitimo orgullo de que
SU PREVISION y SU CON
FIANZA se alojen en wlO de
los Edificios mAS sólidos, má.s
armoniosos,Y má.s SEGURA·
MENTE CONSTR'OIDPS en la '

República. Mexieana,

EN su NUl;VO' 'EPII'lClO '

SAN .NA" o, LETRA" NO,.' ",,¡ueo o, $

EL EDIFICIO DE
NUESTROS CLIENTES

YAMIGOS

~- . y . _" •

lffilte en otros países. El javanés
es fino, educado, extraord,inaria
mente honrado. Yo puedo ense
ñar material con el que puedo do
cumentar mis afirmaciones.

-¿Cuál es la situación de los
trabajadores en Indonesia?

-La Federación Central del
Trabajo de Indonesia tan sólo en
Java tiene más de 500,000 miem
bros, figurando eºtre ellos 20,000
mannos y obreros portuarios,
lQO,OOO agrícolas, 85,000 ferroca
rrileros, 50,000 empleados posta-

'les, 10,000 electricistas, 5,000 em
pleados de casas de empeño, 5,000
oficinistas del gobierno y 3,000
empleados bancarios.

(Covarrubias habla sobre la In
donesia como si fuera el cónsul
general en América; porque le ha
.interesado el estudio social y eco
nómico de los países que visita. Me
enseña sus, primeros dibujos rea
lizados al emprender la primera in
vestigaciótl arqueológica, por vía

venta y siete y medio por ciento
de la población, sólo disponen del
doce por, ciento de la riqueza. Las
estadísticas también informan que
el och;nta y uno por ciento de los
nativos tiene una entrada anual de
225 dólares, lo cual, como se ve,
es una ignominia.

-Entonces la condición de
aquellas gentes es muy semejante a '
la que tienen miles de proletarios
en nuestros países ...

-Sí, es una situación muy pa
recida a la que ha creado la políti
ca semicolonial en varios países de
nuestro hemisferio. Ahora bien:
hasta en Holanda hay' un movi
miento a favor de ellos. En Java
hay grandes músicos; el teatro y
la danza han alcanzado culmina
ciones increíbles. Usted condCe'el
"batik", esa tela de tan sobrios
colores y que tanto seduce desde

"el primer momentq en que se la
ve. Pues el Hbatik" es originario
de Java, no importa que ahora se

trajo de Nueva Guinea, una cabe
za tatuada que halló en Nueva Ze
lanclia. Reliquias de sus viajes por
China, Filipinas, Sumatra, Japón,
Indochina, las Islas' Célebes, las
Molucas, BaH, Ceilán, Túne~, Tri
politania, Egipto ... )

-Quiero hacer una biblioteca
en la que voy a reunir libros sobre,
arte del mundo primitivo.

-¿Cuánto tiempo estuvo en
Batí?

-Dos años. Ya usted conoce mi
libro sobre aquella isla, en la que
pasé días de 'encantamiento. Po
cas veces he aprovechado tan bien
el tiempo, como en mis días de
BalL Me documenté ampliameJlte,
y fué entonces cuando me di
cuenta de que el pintor necesita
penetrar en muchos de los miste
rios de la antropología, para poder
hacer una obra consistente y com
pleta. En Balí se está muy retiradó
del mundo y,cuando tenía que ver,
por ejemplo, al dentista, hacía un
viaje expreso a Java. ,

-Díganie algo sobre los java
neses.
, -Son e.llOs gente muy refinada,
de finos modales 'y con una alta
cultura autóCtona, educados mu
chos de ellos en Europa. Me pare
ce que se trata de un pueblo que
está en su madurez y que tiene per
fecto derecho, para ser indepen-

_diente. ,Hasta líoy, sobre todo
durant~ la guerra mundial, los
jav¡¡neses han demostrado que tie- ,
nen una btillante' inteligencia po- ,
lítica.

-Lo; que ;usted está diciendo
de-los, javaneses es lo que !ambién
opinan,ª,lgunas gent~ sóbre los
hindiís.,;, , ,,' •

, -Su,lucha por emanciparse, es
Poco conocida' ~ti ·México. Hace
algún tiempo que, se ha constituí'
do en Jos EstadOs Unidos un co
mité pro'~d~pendencia de Indo
n'esia, el. cual es presidido por Dirk
Striuck. YO; ~engo algunos datos
concretoS que quizá son desconoci
dos por ~uchos de los lectores, de
ca151egramas periodísticos 'en Jos,
qu~ 'se habla de la guerra en Indo
,nesla.

-Me gUstaría conocérlos ... , '
...:...El noventa POI: :ciento de la_

población rural Son' campesinos; ,
dentro de un total de 'sesenta mi- ,
lloneS de.habitan:~_:(os prooúctos ,.
ag('ícolas Son -el 'nueVe 'por iietito
en plantaciones que pe.r~ecen a
extranj~ros y' el t):.eiitt:á y nueve
por ciento 'lo coitstlroyen las'tie
rras 'cultivada$.:ppr lOs nativos. La
distribuci6nde la tiqueza está así:
el sesenta y cinco por ciento de
ella se halla en Poder de los eropeos,
advirtiéndose que éstos son el me-

, dio pOr: ciento de la población. El
dOs por ciento de ésta lo forman

, chinos,.irat)es y otros asiáticos que
no--son-iítdígenas, ,y. sólo tienen' el
veinte-por ciento de la riqueza. En
CUánto a lOs nativos, que son el DC;>-

\
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Er. la noche "ún y morían los bosquts
con una sed de pájaros y auroras,
y altas columnas dt silencio ahogaban
la voluntad dormida de jos himnos.
Mas debió proJucirst un ruido ctleste
o algo tocó los párptldos del sueño
(algo cayendo, suave, inconsolable,
como nieve o gemido sobre ti mundo.)
Luminosos como el rayo del orto
despertamos entonces.
No nacimos. Llegamos solamente,
más allá de los dioses ...
'Entre las formas y los ani:miJes hermosos
crecimos, y la #erra -que sonrió por nosotros
como una ma,die reposada-.
,jos regaló la flor de sus abismos. /
Lp que. siguió fué. AmOr. Sobre la hierba.
l1os,teñdimosen un abrazo largo, ..
parecido a los río'$ cÚtln40 sienten
lai1iininencia del'mar, .
y ciii,zenzó el linaje de los hombres. .
]je.~pe.rtaron Jó.s hijos -nuevos ptidres'-

;y l~ vida ,tnici9 su re.corrido . .
; a través de los cUerpos,- ..
,encendie.ndo sus noch~s solitllrias,..
colmándolos de una sagr!lda, plenit,uJ .
que al rebosar, caí!, en Qtros cUerpos, .
y éstos en etros más; hasta·que ad'f/.ino .

. e1 infinito canto de las raitis. .,.
. . y hubo .guerras Poi los reyes

. y.por los hijos de .los-reyes.·
.Y héroes con el corazón' de' los osos
descendieron de ltJs montaií4s: . ~.

... . Útiian en sus labios la rosa de las fábu1:a:s·:
.' y en s,,!-s. ojos el fuego de. las visiones~ ;

y etan·libTescOmo el.viento. del yermo, .
puros' como. el, amitmto, YeUando, ha~laban
la noche se cubría d·e mir.luJ.as, . . \..-. ...
y las bestias bebían' en laS l1ÚZOOS dil plb#;
y nosotros cantábamos en ellos', <.' " .

aSí como·iloramos.. en VQsotr~, . :::,
,porque :niirad, peligroso -e,s· 4ecirloJ:;~ .}~."
grillo'ardido indócil,¡.- . .',\ . ' ., .

'peT:o el pasado ha ,muerto debajo de Itrsangré, .
y nue,stra sed,· aún viv(l~ .... ~ ... O ••• , ;••1 ~ :., .:

os alimenta como el reposo de los 'imos,
que así transcurra el {érminolluvioso,
y se mueran las eras, ' '. .
sigue ofreciendoe~ agua fecundlmte.
Peligroso, peligroso fS decirlo. .
¿.Mas qúiéri podrá evadir la fuerza del origen,
quién, en la vasta noche, no ha sentido·
caer la melodia de los números

'o entre su pecho elcorazó1!' del mar?
¿Qué son las luminarias, del deseo,
los iarmie1t.tos del alma y los esbeltos
llamamientos de Amor?· .
Somos nosotros, padres de los padres,
.mágicas permanencias del 'olvido ;
somos nosotros habitando los sueños
:v conduciendo tumbas y naufragios.
Calladlo, sin e.",.bargo. Y cuando el día
se r'ecoja en la sombrá, y todo duerma,
oíd este secreto de las olas, '

. esta. pirla del tiempo, derramada .
como un ,largo sollozo entre vosotros•.

AL.FREDO

mortal podía adq~iri,r l;lna,de ésas estupefactos ante la suficiencia
joyas por un precIo lrnsono,- y coil'que el señor Pijoán habla ...
también un ejemplar de la Monar- -Voy a enseñarle a usted al
quía Indiana de Torquemada, que· gunos de los errores que he podido
le regaló el arqueólego Lothrop.)\ atrapar: las figurillas 28 y 29, que

-¿Y su cátedra sobre Arte In- ~gura son encontradas en el Es-
dígena en América? tado de Morelos, no son de allí sino

-Como fruto de mi interés por que una es de Chupícuaro y otra
el arte primitiv~, y. porque tengo de Monte Albán. De la número
bastante material que he ido re- 32;dice que se halla en un m~o
uniendo en mis viajes, los señores de Nueva York, y lo cierto es
Jiménez Moreno y Kirchhoff me que está en México. Llama colina
han invitado a dar un curso sobre a la pirámide de Cholula. Dice que
él en la Escuela Nacional de An- esta estatua de basalto, que es de
tropología. . ,Quetzalcóatl y se halla en Toluca,

_.Es una investigación de lo más es· una estatua de cerámica.·:E.n ,la
interesante. ¿Podría decirme qué página 33 presenta vasos de forma
países abar,ca? . teotihuacana y de Kaminal-]uyú,
~Desde Alaska hasta la Tierr~ en Guatemala, y a~irina que pro

del Fuego. Los _materiales, que he bablemente son de época diversa,
adquirido me facilitarán la prepa- cuando son contemporáneas. Con
ración de Uri libro que podría lla- {funde a José Clemente Orozco con
marse The Art of the Americasj, Carlos Orozco, y a Nayarit con
pero debo hacer esp.ecial énfasis Colima. Asegura que la figura 143
en que ese arte es el indígena. Ya es la de una máscara "probable
tengo listo el material gráfico, que mente chichimeca- arcaica", pero
incluye a los esquimales, el suro- parece que se trata de una máscara
este norteamericano, la cuenca del falsa y si fuese auténtica sería az- '
Mississippi, las altas culturas meso-
americanas (desde Culiacán hasta teca. La figura 148 dice que es un
el Pánuco y de allí a Honduras), simulacro de Tlaloc, en estilo chi
las de las Antillas, las 'andinas des- chimeca, siendo que se trata del
de Colombia hasta Chile, y, por Diós ~e la Tierra y es clásicamente
último, la cuenca del Amazonas, azteca, 'Y a qué seguir señalando
el Chaco, el Noroeste argentino y disparates.".
los patagones. -Peró ustedes los que entienden

-Ahora comprendo por qué le' de estas cosas debieran hacer una
he encontrado consultando un li- crítica en toda forma. '
bro sobre el Tiahuanaco. -Alfonso Caso ya ha señalado

-'El autor de este libro es el esos gazapos en público, pero nó
Maximino y el Cantinflas de la ha tenido tiempo para escribir ...
Antropología. La histQria de él me Lo mismo pasa con Paul Keleman,
la ha relatado René d'Harnon- que si bien conoce mucho del ar,te
court. Me ha referido corno este europeo, de la noche a la mañana
personaje llegó desde el Brasil has- nos ha resultado una pretendida
ta Bolivia, a través de las selvas, autoridad en cuestiones del arte>
y cómo logró con el tiempo ser antiguo de América. Aquí tengo
el árbitro de la arqueología en marcados los errores que aparecen
aquel país, al grado· de que hizo. en su libro Medieval art of Amer
pasar una ley prohibiendo que se ica y lo peor del· caso es que tuvo·
construyeran casas, cerca de las el desplante de asegurar la·prop¡e
zonas arqueológicas, que notuvie- dad artística de todos los materia
ran tejados; y ello porque él era el les gdficos que se le han propor
único ,que' tenía fábrica de tejas. cionado en México y en otroS lu
La verdad es que' me du~le, haber garesde América; como si fuesen .
comprado este libro, porque sin investigaciones y fotografías pro-
querer he contribuído a la propa- plas. ,
gación de errores. Es lo que me ha -Creq que ya es tiempo -le
sucedido también con el volumen digo-- de situar a cada quien en su
décimo de la Historia General del lugar y de señalar a los mixtifica
Arte de don José Pijoán. dores. La Arqueología se está con-

-¡Ah, sí, el Arte prer;olombi-· virtiendo en una'Celestina. No ha-
no mexicano y maya! ce muchos años que nos embaucó

-Este individuo aparece como un tal Conde p Barón de Prorok,
autorde una obra qu'e ha sido ilus- que venía en busca de las huellas
trada con materiales gráficos que del hombre más antiguo de Amé
ha robado a ,todo el mundo. Los ricay aseguró que láS había encon
errores que ,cometió en Arte pri- trado en Chiapas. Un estupendo
mitivo, de la misma serie, son mu- farsante que· hasta mostraba car
chos; pero son peores los que he.· tas del Vaticano,ydió uo.a confe
ido anotando. ,rencia sobre sus exploraciones ar-

-Ya sabia yo que Alfonso Caso· queológic,as sub~arinas en la 'ciu
y otros estudiosos· se han quedado. dad.~f~c~~a ,~ ~~r,~a~o.
, . .. ..- . . \ ," '.-
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madre y a doña María y doña Josefa de As
baje y Vargas. mis hermanas y _a cada una
y a cualquiera de ellas in sQlidum; t, cum
plido y pagado en el r~manente de todos
mis bienes, d,rechos y acciones que en cual
quier manera me pertenezcan. asi de mis legí
timas paterna y materna. como de otras que
directa o transversalmente me toquen y' per
tenezcan por cualquier derecho. e yo haya de
haber por mandas. legados. donaciones o en
otra manera. dejo por mi heredera universal
a la dicha doña Isabel Ramí~ez. mi madre y
señora: reservándome. como desde luego re·
servo. el gozar del usufrutto de todo lo que
asi me perteneciere tOdos los dias de mi vida.
pira ayuda a mis necesidades. sin que por ~sta

causa. ni atta ninguna. tI dicho convento
pueda adquirir derechl ninguno a nada de lo
que asi m~ perteneciera. porque desde luego
queda y lo dejo excluido de todo; y por
causa de $er fallecida la dicha mi madre, al
tiempo <tue suceda el mio. nombro en su lugar
y, por ta-les mis' herederas. a las dichas doña

. Maria de Asbaje y Vargas. mi hermana. y
por su falta. a doña Josefa de Asbaje y Var,
gas, asimismo mi hermana. según haya lugar
en derecho y por falta de todas las que legi
timamente les pért,eneciere y en esta confor
midad, quiero se gMrde y observe. por ser ási
mi voluntad.
~ y declaro. que la cantidad de los t~es mil
pesos de la dote. que se entregó, a este con
vento. no ,es de ninguna de mis legítima~: y
para -que asi conste. lo declaro,: y por el pre
sente, revoco y anulo y doy por ninguíios,

.otros cuaíesquier~ testamentos. codicilos. manO,

.das y legados. qu.e antes de ahora haya fecho
y. otorgado por escrito o de"palabra para que '
no valgan ni hagáti fe. porque éste que ahora.
otorgo. quiero se guarde y cumpla y ejecute
por tal; y por mi última y postrimera volun
tad. por aquelia vía y forma qué mejor en
derecho lugar baya; que es fecho en la Ciudád
de México. a veinte y tres dias del mes de fe-

.. 'brero d~' mil seiscientos y sesenta y nueve
años. y' la otorgante. a quien yo, el Escriba
no doy fé conozco. lo firmó: siendo testigos
el padre Antonio Núñez de la Compañía de
Jesús y el Licenciado José de' Lumberia y
Juan de GÜemes. vecinos de México. Juana
Inés 'de la Cruz.-Ante mí'. José Anaya. Es
cribano de Su Majestad. (Rúbricas.)

, .

.
visor de este Arzobispado. cuyo tenor es como
sigue: (licencia ~an testar).

'Por tanto. estando com'o estoy. en mi li
bertad y en mi acuerdo y enten memoria: y
creyendo como creo en el Misterio de la San
tísima Trinid.ad. de Dios Padre. Hijo y Es
píritu Santo., y en t~o aquello que tiene.
cree y confiesa nuestn &anta Madre Iglesia

I '

En e! nombre de Dios Nuestro Señor Todo
poderoso y de su bendita Madre la Virgen
Maria. nuestra Señora, concebida sin mancha
de pecado original, en q!1.ien como abogada.
guardia y amparo de .Ios pecadores. tengo
puesta mi esperanza..Sea notorio a. los' que
el presente vieren. como yo. Juana Inis de la
Cruz. novicia en este convento de mi padre

EL
SOR·JUANA I~ES DE LA CR'UZ

So,. Juana Inés iÜ la CTU~

TESTAMENTO Y RENUNCIACION DE BIENES DE JUANA INES DE LA CRUZ.
NOVICIA DEL CONVENTO DE SAN JERONIMO pE LA CIUDAD DE MEXICO

San Jerónimo. que· en e! siglo me l1amaba do- Católica, ROll\ana:. e~ cuya fe y creencia he
ña Juana Ramírez de Asbaje. natural de la v'ivido y protesto vivir y morir; otorgo. que
provincia de Chaleoo hija;1egitima de don Pe-' hago 'y ordeno mi Testamento en la fo'rma

~ .
dro de Asbaje y Vargas. difúnto. ,y de doña. y manera. siguiente:
Isabel Ramirez. su mujer y mis padres y sefío, . Primeramente.' ofrezco mi ánima. cuerpo
res: considerando la brevedad de esta vida.' y '"ida aDiós, Nuestto Señor, que la creó y
cuán llena está de trabajos y p!ligros, y qu'e la 'redimió con su preciosa sangre y cuando su
honra del mundo' es breve. mudable y pere- Divina Majestad fuere servido de llevarme.
cedera. y sus placeres falios y tran.itoria su quiero ser. sepultada. en la parte y lugat que
bimayeDturanz~. y que todos los .que pasan J se': acostu~bi'a sepulur a las religiosas profe
.a carrera y mar tempeítuoso es' con mucbo~ .. sas que lo han sido de este dicho convento:
riesgos y peligros. y. finalmente. que van Ytem, mando a las mandas forzosas y acos-
más seguros los que van mirando el Norte tumbradas. dos tomines a cada una, con que
de la religión. que I asegura más-- la llegada a las aparto de mis bienes.
tqmar puerto de salvación:' y porque siempre, "(tem. declaro tengo 'en poder de doña Isa-
be sido inclin·ada. al estado de religiosa en be! Ramira. mi madre. do';;ientos y cuarenta
w'-'dicho Convento y cercana para hacer mi pesos de, oro 'común en r~ales. cuya cantidad
profesión. y IItr mami determinada volun- me dió y donó el capitán don Juan Sentis de
ud. permilllecimcfo en dicho esudo y para Ch¡varria. declárolos p()t mis biena.
dúponer de mi 'Ie¡¡ítima.y demás bienes que Y para 'culllplir y ejecutar este mi testa-
me pertmeuall. 'según lo dispuesto por el mento y lo en él contenido. dejo y nomlito
Santo ConciliO de Trent~. pua lo cual pedi por mi. albaceas y tenedores de todos mis
~, le ~e 'conceiii6 licenCia por el señor Pro- biena a la di~ha 40ña'Isa~1 R~míttz. ~ini

• 1 ,..' ~. ,.......

El investigador mexicano ingeniero Enrique A. Cervantes. ha realizado

un hallazgo _de importancia histórica y literaria singularísima: el original

<kl testamento que Sor Juana Inés de la Cruz preparó el año de 1669. y
_que se encontraba, ignorado. en el Archivo de Protocolos de esta ciudad de

México. El diario Excelsior dió a conocer el te·xto. y dada su innegable tras

cendencia, nos parece oportuno traerlo a las páginas de UNIVERSIDAD DE

MÉXICO. Es el siguiente:

:10 .;,* ,yUNIYERSIDAD. DE...\JlEXlf:O
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del saber; debe evitar I toda (aeta l. for
mación de miDO!"U •priviJeaiadaa:. ~s
que otorp In~te J ,.~o
de la cultura sólo pan IU propio bcaef~io.

Ya lo dijo el maestro Antonio CalO en
memorable discu~; "No podr' jaJll's
encerrar~ Gua.ca Ca.. de EstJldiOl CIl el
egoísmo de su torre de naarfil. fonda par
te de' la Puria Mcxk-.oa. Su.nac:~
es Su nort~; IU sal18r~ 11 l. ele México."
"Sólo vale ~ia"nCl1t~,_.dice Goetbc,~
sabe obrar y "'vir," "Si l. UDivenidad
no obr. para el bien,púb~~ v~.
Si no sirve a la comwUdá4. Mbé '.pare
cero Su fin es arist~J'ltico (a'RI' el
maestro): selecciQna cap~~ IUperio
re~ en el conjunto de las \lnidadCa h\UJÍa
nas; pero su base es democrática," .

Si la misión de la Univenidad es 'lérvir
al pueblo, es constituirse en el atina y ce
rebro de la nación, es engendrar hombm
capaces, plenos de amor pitrio y con un
grave sentido de responsabilidad hacia.
la húmanidad; si esos hombres han de
constituirse en los realizadores del pro
greso de la nación y en los factores dedsi•.
vos para la conquista de la felicidad del
pueblo, fuerza es que el Esta.do y la socie
dad, el pueblo entero; no sólo no la igno
ren y menosprecíeA, sinp por .el contnrio,
pongan en ella un interés creciente y real
y protejan CWll' solícito cuidado la' vida
de,tan primordial Institución; menester
es impulsarla:y engrandecerla, porqÍJe las.
Universí.dades son y serán siempre, en Mé
-xico y en todos l~ países del mundo, el·
exponente más veridico, más tangible-;~
la cultura y, .por tanto, del~ ·intelectua;;' .
lidad y capacidad productivas 'de los pue- ..
biaS.

La Revolución inexicaIU,conqu¡,~dOt.
de libertades; emancipadora de i>presi<fnes,"
en su larga ei:apa de luchas y apgustias .
no pudo dar la atención debida a'láedU
cación superior y, como explicable conse--.. ;
cuencia, se registró una paul~t!J!3' º~Ji¡¡¡.-

_,ción en la vida universitaria que' no fu'
prontamente segUida de impulsos d~ re~

construcción y fortalecimiento.'

Etapa'J, ,eC1ip""Wn

Las inquietudes del pueblo mexicano
tienen en esa época forzosamente su re·
flejo en las agitaciones espiritualel de la
Universidaá, pero al fin triunfa su pu.
'jaDte 'organismo despu~5 de dolorosa con
valecencia pa¡a..encontrarse ahon.· plena
de ellergí~s, di~p.uesta a corregir sus erro
res y a restituir las funciones y facultadq
perdidas en la lucha. En una palabra... _
puede observarse y constatarse que nues·
tra Universidad, a la fecha, está sujeta ~

u~ hondo proceso de recuperación moral,
intelectual y espiritual, -en el que ha dt
prevalecer. como dice Antonio Caso, "~
programa a'la acción. un fin a la conduc."
ta, un ideal a la voluntad", comCl1zand~
por: señalarnos abierta y valientemCl1~

nuestras deficiencias; mostrando desDU~

da nuestra auténtica verdad, sin' actitu..
des fingidas o falsas que sólo nOs lleva;
rían a la desmoralización y al envilecí;
miento. .

Luchamos entonces por un ideal, po," .
una meta a alcanzar, por un p~~. -.. .

La Universidad, por tanto, no debe'
permane«r indiferent~; y' sólo en actitud
contemplativa mirar desd~Ja altura el des
arrollo de los acontecimientos del país.
No debe tampoco limitar sus actividades
a los linderos de la especulación acadé
mica y a la simple transmisión y difusión

La UlIill.C'I'Sidtld y la Pttt,ia

ideas, la Universidad es, como dice Niw
man, "el poder ICIberano que .protege y
coordina todo saber" y debe $Or también
la que a través de sus hoJJlbres marque
los perfilCl$ del carácter nacional e inter.
venga Oletivamente en .todas Iat c~mocio
nes de la vida mexicana, aportianeo a la
vez su esfuerZO y el contingente· de s~

bombré. y sus capacidades, para la retol\l
ción de los problemas.que afectan al país~

Sólo así la Universidad pu~e lJa~rse'
nacional; sólo ¡si puede sentirse arraigada
mente ·mexicana.

Calidad
.E N.u~ ~ocl.rnos eq~.ipos d~ aconclicionAmie~~o

ele Aue' y ca·lef.cclon~ aSI como en CAd. uno'
de los innumerAbles articulos eléctricos que falaric.
WestinghoDse, este sello es emblerrioáUco de ... n\ú
alt. c:.lidad, dign. de' confi.na. 'en todo el mundo.

elA. o1ST RIBUIDO RA Westinghouse S.A.
SUBSIDURIA Df INDUSTRIA ELECTRICA DE MEXICO, S a.

AY. JUAREZ 76. MEXICO. D. F.

Discurso del Rector de la· Uni
versidad Nacional de México,
dUTante la ccré,n01lia de aper
tUTti de CIlT~OS efectuada en .el
Palacio de Bellas Artes, el 7
de febrero.

. pero hombres a quienes la cultura les dé
la razón y el sentido de su tránsito por la
vida, a quienes enseñe a constituirse en
elementos útiles al bienestar social y colec
tivo. No permitir. como dijo un maestro
insigne, "cultivar voluntades para cose
char egoísmos". sino por el contrario,

Se abren una' vez más las puertas de saturar a los hombres "de espíritu de sacri
nuestras aulas universitarias para r~cibir ficio y ha~~rles reconocer el valor inmen
a la juventud estudiosa de México, y he- so de la vida social"; que sean capaces de
mos querido solemnizar el acto cOn esta sentir los dolores de la humanidad, las
ceremonia, a la que la presencia. del señor angl,lstias de su propio pueblo. Así, a
Presidente de la República le confiere nuestro'Instituto no debe guiarlo tan sólo
alta significación y relieve. Aprovecha- ¡ ese sentido de humana universalidad, sino
mos desde luegó tan brillante oportunidad, también y muy principalmente ese sentido
para recordar en breves frases, )'- exponer- humano, pero vinculado a nuestra Patria.
lo así ante la sociedad. la orgullosa tradi- Es preciso, como dijo el. maestro Justo
ción de nuestra Alma Mater, su a1cuénia, Sierra,mexicanizar el saber y grabar fuer
su rango, su ml~ión vital ant~ el pueblo temente en el estudiante universitario "la
de México, que la hacen merecedora del persuasión de que el interés en la ciencia
amor -de sus hijos y del respeto de la y el interes en la Patria, deben sumarse
nación. La sola enunciación de los nom- en el alma de todo estudiante mexicario".
bres de algunos de los varones ilustres que En el mundo del pensamiento y de las
a ella pertenecieron, nos hace sentir la
majestad y grandeza de la lúenga tradi-
'ción de cuatro siglos de nuestra Univer
sidad: Juan Ruiz de Alarcón, Carlos de
Sigüenza y Góngora, Francisco Javier
Alegre, Francisco Javier Clavijero, Joa
quín Femández de Lizardi, Gabino Ba
rreda, Justo, Sierra, Casimiro y Eduardo
Liceaga, José Terrés, Antonio Caso y Eze
quiel A. Chávez.

Al mencionarlos en esta solemne cere
monia, ri~damos una vez más el merecido
culto a su memoria y honremos a' esos
nuestros próceres, c~n orgullo y devoción.
En todos aquellos valiosos hombres que
habitaron nuestra Casa y en ella modela
ron su espÍritu fuerte y cre¡¡dor, radica
principalmente el abolengo, la fuerza, la
majestad y grandeza del Instituto. Su
tnemoria, el recuerdo de su vida ejemplar,
reaviva el pasado, fortalece el presente,
finca el porvenir.

Una misión vital

Inicia la Universidad hoy un nuevo año
de lahores y con renovadas' energías irá
al cumplPnientQ de su misión; misión
trascendental en los procesos evolutivos
de la Patria; misión vital para su desarro
llo y progreso, que consiste esencialmente
en formar hombres identificados con su
generación, que co~vivan ,en su propia
época y que participen de las ideas de Sl,l
tiempo; que sean ~hQmbres de pensamien
to y acción, que intervengan activamente
en los movim~entos. spciales de su pueblo
y que, co~o en la antigua Grecia, sean
ésos, el pensamiento y la acción, los idea
les educativos puestos al servicio de la
comunidad, de la Polis, y se afirme, como
el maestro de Aquiles declara en La Ilíada,
que el héroe ha sido educado para ambas
cosas: "para pronunciar palabras. y para
realizar acciones"; y también lo que ex
presamente sent.encia Platón en un pasa

.je de Las Leyes,aquel en que se lee: "La
. educación impregna al hombre' el anhelo
de convertirse en un ciudadano perfecto
y le enseña a mandar y a obedecer sobre
el fundamento' de la justicia."

Consecuentemente, formar hombres es
la más eminente misión d~ la Universidad;

UNIVE!lSIDAD· DE.MEXlCO '.. ji
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Gratitud al Presidente

vuestros ímpe~us, reforcéis vuestros im
pulsos para cumplir con dignidad, con
honor, con esmero, vuestros altos deberes
y que, maestros y alumnos, todOs juntos
en apretado grupo, reunamos lo mejor de
nuestras capacidades y lo más selecto
de nuestras energías en un solo haz, para
ofrendarlo devotamente a la Universidad
y a la Patria.

Señor Presidente' de la República: co
nocemos bien el grande interés y acendra
do cariño que profesáis a vuestra Casa de
Estudios. Públicos son ya vuestro empeño
y preOcupación para ayudar a que nuestro
Instituto se eleve hasta ocupar el destaca
do lugar que merece dentro del resto de
las' grandes Universidades del mundo.
Pública es también la acogida entusiasta
que habéis dado a uno de nuestros anhe
los más queridos, idealizado por miles de
universitarios; meta lejana pensada como
inaccesible por los escépticos y concebida
por los soñadores y optimIstas como Je
posible realización un día no remoto:
la Ciudad Universitaria, la Ciudad -d<: la
cultura y del saber, la Ciudad donde 01'

guHosamente. 'se albergará el espíritu de
nuestra 'raza, el alma de la Nación,

Emocionado, permitidme, señor Presi
dente; que 05 expres~.la gratitud impere
cedera de los universitarios mexicanos por
el apoyo y la ayuda efectiva que dáis a
vuestra Alma Mater y porque estamos
seguros que seguiréis poniendo vupstra
atención y cuidado' para la materializa
ciónde ese caro ideal señalado: la Ciudad
Universitaria.

Maestros universitarios; juventud estu
diosa de México: el país reclama v:uestro
esfue.rzo. Vuestra Alma Mater, que os
recibe hoy jubilosa en los albores de un
nuevo día, os expresa por mi cond'lcto
que mantiene viva su fe en vosotros y os
pide que ahora más que nunca acrecentéis

,destine principalm~nte a aportar el fruto
.-' de sus 'úabajos para contribuir a la re

solución de los grandes problemas nacio
nales, a efecto de que, así, pertenezca ya _
a lá etapa de las reali~aciones el ideal uni
versitario de servir integralmente al pue
blo de México.

r',

,

Responder 11 111 confia1lztI

ciencias'~ue bo~rali' sus indivi4uales fron
teras y fusionan ~ verdades y se e~ca

. minan ; integ~r'la ciencia de la vida,
en la que la Química y la Biología pro
penden a c'onIUndirse y en que la ,Física
lkanza las ,magnitudes de lo inconcebible
y: milagroso, que, descubre en el átomo
ael mineral inerte las mismas vibraciones
'y estructura qué en la célula viva, la mis- '
ma capacidad energética, y por ello busca
en lqs procesos biológicos soluciones afi
'nes y superpone sus verdades con las de
la Química y la Astronomía para formar
una sola verdad.

Él PresÚente de la R.epública entrega premios ti los alumnos de la 'Escuela. Nacional
, de Medicintl, PQr coná1tcto de un estudiante

Tengamos p~te que, a~te to<Jo;:de{
alumnó debemos' hacer UD hOmbre.: lin
auténtico ciudadano. impregnando' todo
su ser. hasta la saturación. del más puro
espíritu universitario y del más vivo sen~"
do de la Pátria. Arraiguemos en su alma
la idea de qúe la libertad es la más legí,:
'tima y supiema aspiración del hombre,
Pero que la libertad debe ser entendida, y
caracterizada como la más respetuosa de,

, Tambiéri en' estos elevados, aspectos,
Méxicp ,se supera' y engrandece y hace
avanzar las fronteras de la ciencia, que
constituyen las fronteras de la actividad
del hombré. En este n~evo actuar, la Uni
versidad Nacional A\1tónoma de México
tiene un lugar preponderante y quiere re
doblar sus esfuerzos; consciente de su res
ponsabüida.d y bien compenetrada de la
evolución civilizadora. y constructiva que
registra_el país. Su c:iebe,i' es ahora mayor:
tiene que responder con brillantez a la
confianza que. el pueblo ~de México le ha
otorgado. El hombre que rige los destinos
dé!· país, y quienes con él están ,asociados
íntimamente ~n tan ardua' labor, son hijos
de la Universidad,.. se formaron en sus
aulas y muchos de ellos, además, han par-

, ticipado honrosamen~e en las labores do
la le.y;'ycomo dice Andrés Bello, "'como centes y directoras del Instituto:
contrap-uesta por una par~ a la docilidad El d bl 'f 1 d b -'1 1 'be __ ..1', .' ", , , esea e· tnun o, e espera o uen
serVI que o recl wuu sm..examen y por, .' 'd l' ~L' d 1 - li . d

'otra a J~ ~a~glada licencia que se re.,~ _' e~to .. e . g~lerno e. senor ~encI~ o
v~~ac,ontrª,la autoridad de~la,taz6ny , '-Mi~uel A.lem~n, el PreSIdente UDlverslta
con~¡{~lOs mis ,nobles"y pUroS inSt1.ntos '.:rio,:1a Universidad.lo sentirá suyo y por
del,cor:a~ hliínano": ' ., eIJo estima q\¡e es una obligaci6n de todo
'. hijo de la 'Universidad, dade sin limita,-

-Ai':ftt:v¡fi~~¡jel"páis' ciories su ,colaboración para el logro de
,..'., =:<. . . los más esenciales propó~i~os ·(iije~ persigue

-'j?~r~tcap~rte, no,~o!l~iste sóló e~ di-el actual gobierno en bien y p~ovecho
fundir la cultura y formar ®mbres, la
misión deJa UniVersidad. Cortslste 'tam-' de la Patria.
bi~n '~, hacer ciencia:: en huriar en 10000:,
prpfundos problemas.· no resUeltós, e¿
laHnúltipies 'incógnitaS'ques61o' la. cien
cia ptieae descifrar ,ton el uSo ,adeéwdo
de sus dos Podéros~s fúerzas: la' obsérva~'
ción. y lá·eXp!lrrencia. Pero .aqui. también
la Ui,Úv~r$.Í.dad debe encauzar"sUs a.ctivida
<Í~_ ~ácia el bien cOlectiv<>l' social; y no

. sólo.en: la"espelnilae:ión --de' la ciencii ~pura, .
. siiio,~ar la.aplicación de esos resulta~

'dos. a:nliistt~iñgentésnécesidades. Siga~ .
•inosel'consejo'd~lMaestro y. adoremo$ a

.' 4Fh~a ProínúOs,que tiene ojos,paia la,
h~4a4'Y,~raz6n para el pueblo y

. ~tiyéIp~''''a': '''cieri~ia que deiiend~ a, lá .
Pattia·~..: ,'"- .,,~' .

Ponga la Unive~sidad sus capacidades
al seryicio del país. Ahora mis que nunca,
ahora' que, como dije en otra ocasión, se
percibe en todo el país "la, intensa flQt'a
ci6n de nuevos impulsos, se sielite' cómo
surgen y se engrandecen las realizaciones,
cómo se acentúa el esfuerzo de los hom
bres que con la mirada puesta' en el por-

,v.enIr buscan el progreso de México. Aho
ca, cuando vemos <;Ótno con febril empe
ño se vigoriza y engrandecenqestra in
dustria, cómo se '~usca' que los campos
reciban con mayor abundancia la fertili•
zante acción de las agúas almacenadas y', ' COn entusiasmo y decisión, el Institu
dócilmente conducidas; ahora, ,cuando se ro ·le ofrece incrementar sus actividades
estima en SU legítimo valorlá vida hu- y multiplicar sus esfuerzos. para que el
mana y se le allegan tOdos los' má; refina~ Estado' y el país cuenten, cada vez en
dos me4i9s, para d cuidado y protección.,de;' la ,vida:'~: y~e ~ saluo;ahora; , mayor n~ro. con los. técnic~ ~apac.ita-
cuando.. tanlbiénlas. expresIOnes más altas " d~y efICIentes de qwenes MeXlco tiene
<Id cspiritu se- plasman en geái~ 'crea-- . tan ingente necesidad;, le, ofrece, además,
clones enJu~ y ,= ,laí let1'U; t~ po~ que la labOr 'callada' pero ,va1.i.osa ,de sus
últiino, UIJibien'eidú ciencia;,. en eSas 'u\vestigadores ciendficos': se enfoque y

" '
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NU'I"RITIVO .

VAPOR'"

.T-epic, 74

"Teléfonos:

MtXICO, D. F.

,:. " FABRICA' ."J . ,."

, ...~

- ._... ~ ...

(
" ,

j • 'r:....

~P~daJo' 'usted: ,ell'~u Üerida:
.. J" 't.' ~ ~ .

:PURO'

s&iDde y gene{Oso que cump~. Ha8am~
all~ todo que nuestros maeitcos univer
sitarios sieñtan sobre sí la grave responsa
bilidad de constituirse en los mentores y
guías de la juventud; que la educación
Qniversitaria condu~a a despertar' las
energías radicales del joven, a dirigir la
promoci9n de sus sentimientos y de,. su
voluntad. a crearle 'convicciones hacién
dol.e intervenir .activamente en la adqui-

ElPresiJmte de 14 ri..epií.blicll, el R.ectar de la Universidad y varíos 'Secr~tarios de
EstaJo m la inauguración ae C'Ursos de 1947

"" Eric. il~26-93
'"

sición de los conocimieiltos y de .los !=on,
ceptos" y' más' que" nada a modelar su
car:áctér. .' "

,La labor del Ihaestro no, eS sólo la de
incl"U$r enet' ceéeb~9 del, alumno las
cosas que ha de aprender y transform¡ft-Io
en un ,receptáculo 'pasivo' ,de itIeas a las

. que él no renga que añadir 'Jiingw¡2 espe
cie. de elaboración; debe acostuinb~e

de~e temprano a luchar con las dific;Ulta-.
des yno sólo hacerlo almacenar "por \In

-corto período'de tieJJ!RO lo que se'Pr~teJ!de

enseñarle.'Para. -ello; como afiÍnla Giner
de los Ríos, el ~esti-o no- debe man~ér
con el- discípulo 1ÍlIié-amente' ese ntxo ~.'
bil Y superficial, que' deja' a' ambos extr:r~ ,
ños uno ~l otro i1"<iue Origina que elalum~

-no llprenda,'pero..:sininterés'ni ~or a-lo
que estudia, .sin ídeafL;a!: su esf~r.Zo, fór~
mán4ose. así ;d'isipa4o,.[¡:ívolo, sordo á Jos

, dolores,de la ~a..ni~d., ,
-:, . ~.

.

"
, ,

-.
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PANORAMA CULTURAL-,
POR SALVADOR DOMINGUEZ ASSIAYN -

. ~;;

donde el personaje declara la ve~de

ra significación psicológica de su con
ducta.

Es notable que Cervantes, en una
época en que privaba la explicaCión
demonológica de las insanias, se haya
opuesto, aunque sin ostentación, a ta
les interpretaciones, dando verdaderos
modelos de exposición que sólo son 8U
perados por los modernos historiales
y descripciones de enfermos.

Los ambientes en que se encontró
Cervantes, estaban, sin embargo, muy
lejos de ser poco propicios para ello.
El autor consider~ que en aquella épo
ca, "ningún país del mundo, como Es
paña. estaba en mejores c'ondiciones
para producir un genio de valor psi-

-quiátrico". En efecto, _mie~tras' que los
prÍlneros asilos de Inglat~Tra y1\1~

nia sólo aparecieron en la segunda¡ mi
taddel XVIII, España, desde los prtme
ros años del XV, contaba con cuatro.
por lo meno& (Valencia, Zaragoza, Se-- -
villa y Toledo); A su vez, la pr~
pacian española por la asisten~a' de
los alienados pudo haberse debi& a . :-:
la influencia de los árabes y del. Not:te,
de Africa en .general, pue~ _desde "la 
época greco-romana existió en Egipto . _ ~.::'

un templo de Saturno, dedicado -a "la:~ . ;..;.
atención de los locos:' Hubo ahí, tam-· -_

, bién, otro hospital en 875. El del Cái- .
rO, data-de 1304. Lo esencial en -esto . : - -_
es .que,. para el árabe, el locj) era -
un enfermo y no, como lb fué para: los
demás, ún endenloniado o un 4echiza~
do. Todo ello~-empero, ilO basta a pri-
var a España de .te~er por derechos __ .."
propios un título muy'alto en lahistó-' .: 
ria de la Psiq~iatría. Ceryantes no~' - ~._,:
el único que revela la amplitud de cn·· '"

- t~rio con que en la.peníQsulC!- se juzga~..,....-~:·'_

ha ya_ la demencia, sino que en- las '--'
obras de Vives y de Graciatf seen-- _-'.
cuentran otras prueI>as, ya que, C~Q -, -. - -~.

el cr~dor de Don Quijote, consideran ..;,.
la insania -con 'criterio médicÓ;:· reCono- .' " ..

- cen el origen emocion¡¡1 de lós trastar-•. :' _'..
- nos y' advierten la ambiVa,lenci.a-: en- 5.

ciertos casos: La descriPción éervan·, , ,'.;-_
tina de las alucinaciones .es- simplemen- .

, te .mag~stral, como Jo es su' expli~:
ción-'psicj:>genética de los ~elos. Y SI
ciertamente la residencia ''de Cervantes
en España y, desdichadamenté, __~n el
Islam fo colocaron en ambiente ade-_
cuado: la verdad _es que la explicación
de su genio psiquiátrico se halla más
en su propio talento' que en incidentes
circunstanciales, _como lo revelan sus
obras, que llegan a §..er una caractero
logía y un filosófico estudio de tempe
ramentos y de conductas.

REVISTA DE NEURO-PsIQUIATRfA. CA
tedras de Psiquiatría y Neurología de la Uni
versidad N. Mayor de San Marcos. Lima.
Perú. Junio 1946.-Depto. Bibliotecaa.

Fourniú, cuyos trabajos ya han sido
parcialmente dados a la publicidad.

REVISTA DE LA POLICLINICA CARACAS.
Caracas. Venezuela (Apirtado 1428). Ma
yo. junio. 1946.-Departamento de Biblio
tecas. Calle Licenciado Verdad. 2.

Cervantes,
precursor de la psiquiatría

Después de su estudio "Contribu
ción de Cervantes a la Psicología",
y bajo el título "Cervantes y la Psicolo
gía Médica", el doctor Carlos Gutié
rrez Noriega presenta un nuevo traba-

- jo sobre la asombrosa contribución de
Cervantes al estudio de los tempera
mentos y de la locura. No se trata,
como en Dostoievsky, Strindberg, Con:
rad o Lawrence, de la aplicación de
rasgos psicopáticos a los protagonistas_
con propósitos de mera técnica literaria,
sino como en Proust, 'porque la intros
pección adquiere características de mé
todo científico. Ni tampoco se restrin
ge sólo al Don Quijote, sino se halla
también en Persiles y Se,qísmundaj

Ci! ~~

•.~
~

EXPOSICION de CAMISAS
Nuevamente

T'E LA S EURO-P EAS
P OP EL- l· N A S Y

IrQ SEDA NATURAL
por primero vez

desde 1939.
Garantizados que

NO E N ( O G E N

Desde el sosegado mirador en que los publicados por los laboratoros "Ab
tlOS hallamos, la cultura universal nos bott" de Estados Unidos (que por ser
revela ahora un nuevo paisaje. Parece muy conocidos, no consideramos indis
increíble que de mes a mes ese paisaje pensable reseñar) y por la Poliélínica
sea distinto; mas así lo quiere, sin~ "Caracas".
bargo, la quietud, o el anhelo de quie- _ El tratamiento c9nsigllado en la re
tud, de la hora que vivimos. Como si vista de dicha Policlínica. consistió
todas las tlaciones integraran un solo principalmente en dietas: "1) 3,000 ca
ser, o como si se pusiesen de acuerdo lorías repartidas en 150 gramos de
para reaccionar simultáneamente en proteínas, usando de preferencia la .le
un mismo sentido, registramos pulsa- che como fuente; 2) cloruro de colina:
ciones análqgas en los países más dis- 3 gramos diarios por la vía oral (en
tantes. Por ejemplo, los trabajos sobre. tres casos se aplicó por la intramuscu
Física Nuclear, que hasta hace muy lar); 3) si había ictericia, 1 gramo dia
poco llenaban las publicaciones, hoy rio de metionina, junto con la colina,
son apenas brotes esporádicos, como y 4) extracto hepático 4U F. E. V. al
si el subconsciente no quisiera tocar de- día., por vía intramuscular. En algu
¡nasiado el punto, para no asociarlo a nos casos se emplea-ron diuréticos mer
la idea de la guerra. En cambio, los curiales para eliminar la ascitis, y 1
trahajos sobre Derecho se muUiplican. gramo diario de sulfato ferroso si ha
¡Será porque la Humanidad empieza bía necatoriasis. Las vitaminas A, com
a convencerse de que vale más la Ley pIejo B, y las C, D y K tuvieron una
que la 'lJÍolencia! - participación muy importante. _

Se descubren, además, otros aspec- En publicaciones anteriores ya se
tos conmovedores. Francia, todavía manifestaba un franco optimismo por
sangrando, vuelve los ojos hacia la ese tratamiento, que con tan -felices
cultura universal, desentendiéndose un éxitos han venido aplicando en México
tanto de los te-mas--bélicos, y nos envía, especialistas tan distinguidos como los
en cantidades inimaginables, estudios doctores J. Tomás Rojas Sr. y Raúl
sobre geografía, historia, ciencia. en
general, muy especialmente s'obre el
Continente Negro. Ale-manía, donde
Itna hoja de papel es ahora un tesoro,
consume el poco papel de que dispone,
para em'iarnos, en pequeñas revistas
impresionantemente modestas, su men
saje de Cltltura. Italia reabre al ex
tranjero su Universidad de Perugia y
reemprende su estudio de !fl.s letras
iberoamericanas en Turín. Y América
toda se estre-lnece con una_ comente •
de humanismo, que ahora, como mm
ca, justifica su nombre, derivado de
HU11lanidad. Nuestro.país, dichosamen
te, no ocupa un luga,r ínfimo en ese
gran movim-iento. Para no hablar, pues-
t-o que se nos creería parciales, de la
obra l1/.Critísima de nuestra Universidad
Nacional, podemos citar a Monterrey,
Puebla, M érida, M orelia y Querétaro
como Cl(na de publicaciones muy va
liosas.

Tml vasto 1'nat.erial no pued.e ser co
mentado en el espac~o de que dispo
nemos. Pero queremos dejar constan
cia de que no nos ha pasado inadverti
do lo que Izacen la sufrida Europa,
nuestras hermanas latinoamericanas y
las Il1li'Ul'rsidades e institutos de nues-
tra patria. -

Terminaremos recordando que al pie
de calla condensación que presentemos,
se consigna el nombre dé la publica
ción en que aparece el trabajo y el de
la biblioteca en que puede consultarse
el original.

Resultados
de la colina en el tratamiento de
la cirrosis

A los reportes que frecuentemente
llegan del extranjero sobre los sor
prendentes resultados de la administra·
ción del cloruro de colina en el trata·
miento de la cirrosis hepática, la cual,
hasta hace poco tiempo, solía tener
funestos deseniaces, hay que agregar

MADERO Y GANTE -

Estadística de longevidad

Holanda es el país de Europa: que al
canza un promedio mayor de longevos: .
65.1 años para hombres y 66.4 para mu
jeres. Le sigue Suecia, de la cual no se..
consignan cifras. En tercer lugar, Di
namarca: 62 para hombres y 64 para.
mujeres. Los promedios de años de vi
da, sin distinción por se.xos,.~: 59,.
para Inglaterra; 54, para FrancIa; 53.9"
para Finlandia. Nlleva Zelanda tiene .el'
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Dificultades para el aseguramiento
sociatde los campesinos

Es'sabido que no hemos podido en
contr;ar la· fOrola de establ~er en Mé

. xico el seguro social del, campesino,
_ por las innúmeras dificultades que pre

senta en la práctica. De ahí que sea
interes;uite conocer lo que en otros paí
ses se logra. En Bélgica, la ley de 28

-,
Dieta de arroz para la
cefalea de ~s hipertensos

ESTABLECIDA EN EL AÑO 1903

SALES MERCURIALES

ACIDOS INDUSTRIALES

En su estudio titulado "Cantares de
la Isla de Pascua", Carlos Charlín
Ojeda aborda el problema .de las rela
ciones que ese pequeüo y misterioso te
rritorio, enigma entre los más grandes
de la arqueología americana, ha tenido
con -Polinesia. Considera que la tras
mision oral es el verdadero medio por
el que la tradición polinésica se perpe
túa, toda vez que las enigmáticas ta
blillas sólo eran descifrables para 111iní.
el más poderoso de los clanes exis
tentes.

Los habitantes de la Isla de Pascua
o Rapa-Nui unen el acto tradicional de
la música a la melodia cantada, para
referir los sucesos familiares o popu
lar~s, las aventuras heroicas, las accio
nes mitológicas, los mitos y las genea
logías, cosas de las que siempre tratan
en cantos llamados ate. Antaño, los je
fes leían (o descifraban) cantando las
tablillas jeroglíficas que eran objeto
de la recitación -ngu.- de textos in
variables, que deben distinguirse de los
ate, que son imitativos y cantados por
jefes de otra clase.. Además, aunque el
ate es religioso en su carácter, no 10
es en su fondo, como el ngu que nunca
versa sobre asuntos profanos. El ate

Ceremonias y cantos
de Rapa-Nui

y Lago Sírahuén núm. 49.
Col. Anáhuac.

Apartado Postal núm. 130.

Eric. 16-19·18 y 16-18-75.

Mex. 38-00-82.

MEXICO. D:' F.

DESINFECTANTES

SULFATOS

SULFURICO

SULFURICO ESPECIAL

PARA ACUMULADORES

•

ETERES y DROGAS

EN GENERAL

MURIATIC-o y NITRICO

HARD CHEMICAL
WORKS, S. A.

halla eXPll:esto con una gran concreción,
no es poSIble tratar de reducir su tex
to, sin sacrificar su contenido. Por tan
to, es inevitable la consulta íntegra del
original.

, REVUE DU TRAVAIL. Organe du Ministe
re 'du Travail et de la Prevoyance Sociale de
Belgique. _Dirección: 2. rue Lambermont.
Bruxelles. Julio-agosto. 19046.-Depto. Bi
bliotecas.

Apartado 684

Tel. Mexicana 35-81-85

. de diciembre de 1944 que instituyó el
régimen de seguridad social, re~rvó
al ejecutivo su aplicación al trabajador
del campo. Esa excepción ya no es ge
neral para tóda esa clase. Desde el 1Q

de octubre de 1945 quedaron sometidos
al aseguramiento los trabajadores de
empresas horticolas y forestales. Para
con los demás, sin embargo, han pre
valecido los mismos obstáculos. To
mando en cuenta el censo de 1937, se
ve que de 42,566 labradores, 19,822
trabajan para pequeñas empresas que
no ocupan más que un obrero perma
nente; 15,245 para las que ocupan de
2 a 4, y 7,499 para las que ocupan S
'0 más. Es decir, el 75% cuenta con un
solo trabajador de planta. Ahora bien,
las aportaciones para el régimen de
pensiones de vejez equivalen a un
7,% de .los salarios limitados a 4,000
francos por mes, menos el monto de
las sumas capitalizadas, que se elevan
a un máximum de 25 francos por mes.
Este sistema se basa, en un ampliQ con
cepto de solidaridad: los jóvenes pa
gan por los viejos que ya no están ca
pacitados para trabajar, y los no agri
cultores se cotizan a .favor de los agri
cultores. Aun así,' quedan en pie los
problemas de las asignac.iones familia
res, para lo que se sugiere reemplazar
la cotización actual por una de 6'10 so
bre el salario limitado a 4,000 francos
por mes. En cuanto a los descansos,el

'decreto real de ,15 de julio de ,1938
prevé un día por cada dos meses de
trabajo con el mismo patrono; pero
surge la cuestión de ver si esa regla
general debe subsistir para el campo
y de si debe mantenerse la cotización

. del 2.5% de salarios, que constituye la
parte prevista para las vacaciones anua
les en la cotización global del segum
social.

Después de estudiar los diversos as
pectos de tan arduo problema, el ór
gano del ministerio del Trabajo. y de
la Previsión Social se inclina por la
adopción de tres nuevas medidas: 1'1
En la aplicación del régimen -general'
de la seguridad social, las cotizaciones
de obreros y patronós, fijadas respec
tivamente en 8 y 15.5%, deben calcu
larse sobre los salarios efectivamente
pagados, pero limitados a 4,000 fran-

,cos por mes o 160 por día laborable.
2;¡' La entrega'de las cotizaciones debe
hacerse semestralmente y no por tri
mestres, para. aliviar así el agobiante .
trabajo administrativo que este género
de seguro representa. 3'1- Proporcionar.
en .vez dél sistema en uso, a un salario
mensual medio de 2,500 francos, la.
cotización capitalizada, que elevándqse
al máxifuum de 25 francos por mes, re
presenta el 1% de ese salario.

Como el estudio de esto.s puntos se

Coeficiente por
cada mil habitantes

38.41
38.41
16.58
3.25

21.83

MEXICO, D. F.

APAR!TOS y REACTIVOS
PARA

LABORATORIOS DE QUIMICA,

BACTERIOLOGIA y ENSAYE

8· Artículo 123 No. 123
Tel. Ericsson 18-16-06

HOFFMAN - PINTHER & BOSWORTH, S. A.
1903 • 1947

Población, 1.201,310
Nacimientos. 46,154
Defunciones, 1.9,918
Matrimonios, 3,911 .
Crecimiento vegetativo .

Demogr./ía de Honduras

El licenciado Ramón E. Cruz publi
ca a este respecto~ los siguientes resul
tados para el ciclo julio ~ 1945-junio
de 1946, en la República de Honduras:

La emeñanzlI universitaria en
la música y en el teatro

El autor considera que el cuadro an
terior revela una notable mejoria en la
situación demográfica de su país, ~om
parada con resultados anteriores.

FORO HONDUREÑO. Tegucigalpa. Oct.
'Nov. l 946.-Depto. Bibliotecas.

El movimiento general que se des
arrolla en los institutos culturales del
Continente, para que la enseñanza de
la música y del teatro sea una activi
dad universi~ria, pue:>to que universal
y universitario por excelencia es el A.t
te, ha tenido nuevos brotes. El Boletín
Informativo de la Universidad de Chi
le nos trae la grata nueva de que ese
ilustre plantel ha logrado que su Or
questa Sinfónica dé tres temporadas
anuares de ,conciertos e intervenga en
la presentación de óperas y conjuntos
de ballet, además de realizar jiras por·
todo el país. La Universidad de San
José d.e Costa Rica crea su teatro pro
pio, bajo el patrocinio de su Rector.
Finalmente, el doctor Ludwig Schajo
wicz fija nuevas proyecciones al Tea
tro Universitario de 4'Habana,para
substraer actividad tan trascendente'
de la esfera de,lo puramente mercan
til,eleváildola a sú verdadero papel de
educadora.

.LA UNIVERSIDAD y LAS BELLAS ARTES.
Universidad de Chile. JÚlio. Agosto. 1946.
-EL UNIVERSITARIO. Universidad de San
José cíe Costa Rka. Oct. 19046.---COLINA.
Organo de la 'Federación Estudiantil Univer
sitaria de La Habana; Cuba, Noviembre.
19046.-Depto..Bibliotecas.

Laborotory Reagents.
and Fine· Cherñicals

AIJANZA QUIMICA
~XICANA, S. A.

de C. V.

D~BUIDORES EXCLUSIVOS

,'RAm& ADAMSON

Serapia Rendón 50.
'; - 1~33-OO. . 36-18-95.

, '.', México, D. F.

MATERIAL PARA LABORATQRIOS

promedio de Holanda, y Estados Uni
dos, el de Inglaterra. En el Japón, se
abate a 45· anos para hombres. En la
India Británica, es extremadamente ba
jo: 27 años.

Aun cuando la proporción mundial
de individuos amloniosanlente consti
tuídos es de sólo 7%, la especie huma
na aumenta persistentemente. Antes de
la guerra, Italia alcanzó el nivel más
alto de natalidad, siguiéndole Dinamar
ca. Se calcula que la próxima genera
ción japonesa sobrepasará en un 50%
a la actual. En cambio, la de Inglaterra
posiblemente sea un 2570 inferior a la
de estos días.

La longevidad es más frecuente en
la mujer, pero en todo caso, depende
de la situación económica de los países.

PoLITlI<EN. Copenhagen. Reproo. en UL·
TRA. La H.abana. diciembre I9046.-Depto.
Bibliotecas.

Al ensayar en el hospital de Santo
Tomás, de Panamá, el tratamiento de la
hipertensión arterial por diéta baja en
sodio, el doctor Mario Rognoni no pu
do lograr efectos hipotensivos, a pesar
de que las pruebas comprendieron veio
ticúátro días; pero en cambio, tampoco
se presentaron .los ef<;ct9s nocivos, que
serían de temerse, dado que, bajo el
,clima tropical, las ex1gencias de cloruro
de sodio son superiores que bajo los
climas fríos.

El resultado práctico -aun cuando
contingente-- de los experimentos, es
tuvo en eThecho de que con la dieta·
de arro.z se eliminó ja cefalea de los pa
cientes y, coincidiendo en cierta forma
con las observaciones de M. M. MilJer
respecto al alivio del insomnio y de la

. tensión nerviosa, se' cory;iguió en· los
hipertensos un estado de bienestar y
)ID sueño mejor.

. ARCHIVOS DEL HOSPITAL DE SANTO TQ\.

·~As. Patlamá. C. A. Septiembre. 19-+6.-;-
Depto; Biblíotecas. ' -
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UN HUESPED DE LA SINFO·
NICA DE LA UNIVERSIDAD

La Orquesta Sinfónica de la Universi
dad Nacional de México; de la que son di
rectores los maestros José F. Vásquez y
José Rocabruna, invitó al director y fun
dador de la Sociedad Filarmónica Sinfó
nica de Jersey City, E. U. A., J. Ran
dolph Jones, para .que dirija en calidad
de huésped dos conciertos en esta ciudad
de México, en abril próximo.

El maestro Jones, al aceptar la invita
ción, manifestó que en uno de esos con
ciertos presentará aquí un programa total
mente norteamericano, con obrJ!s de Rus
seU Bennett, Lamar Strinfield y William
Schuman. Dará a conocer también su pro
pia "Sinfonía en Re Bemol" -que será
estrenada el 19 de marzo por la Filarmó
nica de 1Jersey City-, así. como una com
posición original de Eric Schwarz, joven
soldado de aquella localidad muerto en
Alemania en 1945.

BIDLIOGRAFfA. Montevideo. Uruluay. Bu
levar Artigu. 958, Oct.·Oic. 19"S.-Bibl.
de la Ese. de Jun,prudencil. San ·IldefOtl
so. 28.

UNIVERSITARIOS MEXICA
NOS EN SAN ANTONID., TEX

En el curso del me.""'··febrero le da.
arro11~rán en San Aniomo;."Texas, 101
Cursos de 'lxtensión Univérsiuna que
viene organizando el doc,tór Francisco Vi
llagrán, dentro del plan en: q~ .~ooper:an .. '
la Cámara de Comercio de aquella ClU-.

,1;d, el Gobierno de Mé~co Y,.nuestra ';.
Universidad Nacional.' ~ , _

Durante 'esos cursos;i a los quecQ~ .
'copioso número de mexi<;aJ?:ós. ave.einda- , .
, dos ·allá se enseñarán las Slgulentes ma
terias: Español, Historia de México,~ ,
gra.fía de México, .Literatura de M!xico,
Problemas Sociales de México, ~.Me- .
xicano y: Problemas Corrientes ~bre la
1'.éonomía de México. '.

, Han salid~ ya, para' ~a1 objeto.1-. con : ~:
ese destino, los -:Siguientes ca~i:át.lcos ~e .... '
nuestra Casa de Estudios: -Arturo.A~lZ.- '
y Freg, Francisco Mpnte~.d~, lf{a,Du~I'Tou~-, '.
sainty Raym~doSánchez. . .

CarllCíeristic~ de ltl nove(¿,
Americtlntl

consentia la presenCia de una que fuera .,dad en nuestros revolucionarios, al Jos
andana'" llaneros de Gall~os, en el gaucho de

muy . , .~ ..' Giiiraldes. Paradojicamentc;, a:a. ellos le
.' ATENl:A. RCYiata de la UJllVe~dad de.. revela el ansia de partir~,de~áUJentarae: .
. Concepción. Chile. Sept.-Oct. 19"6~to., . el irse, para volver; el vólver, para
Bibliot~.· , . irse. Termina subrayando que en~

ocho libros, represen~vos, de otros
. tantos 'países, las tendencias' son unifor
mes, "lo que significa que !;a'novelís

, tica .¡uriericana será una, con düerenc:ias
únicamente en sus matices' y tonos,
pero idéntica en su sentído vemacular"~
hasta tonstituir '11os elementos precisos
y claros que van formando las posibili
dades de una auténtica novelística ame-o" ~ ". .ncana .

, En su estudio "Te!1dencias vemacu
lares .en la, novela americana",publíca
do por la Rn.;sta UmverSitana de
Cuzco y transcrito en Bibliografía
de Montevideo; Alfredo Yépez-Miran
da señala cuatro características de la
novela ameriéana: primiti~ismo y odi?,

, nostalgia y terruño, sentido de la. h
bertad y, finalmente, deseo d~ partir y
ausencia; y ejemplifica su tes1S con la!;
obras de los más significados autores
de la América española: en México,
Los de abajo, de Azuela; en Venezuela,
Doña Bárbara, de Gallegos; en Colo.m
bia, La vorágine, de Rivera; en Ecu~:

dor, Huasipungo, de !caza; -en. Peru,
La serpiente de oro, de Alegna; en
Chile, El roto, de Edwards Bello; en
Bolivia, Allwión de fuego, de Cerruto,
y en Argentina, Don Segundo Som
bra de GÜiraldes. "Vida intensa, fuer
te impulso bravío es el que aparece. en
estas ocho novelas, que son el signo.de
América." Yépez-Mirand.a ve que pa
ra 19S protagonistas el odio vale más
que el amor, como si éste tuviese para
ellos algo de feminidad. Así 10 halla en
todos los autores; 10 mismo que en la
obra de Azuela, "en la que aparece una
naturaleza límpida, hecha con frases
que sQh escultura; no.vela ani~ad~ d~
acierto colorista y de mtensa vida; aHI
los nÓmades, fusil al hombro, luchan
por aquí y por allá, sin saber I><;>r qué

'ni para qué". Y halla la nos411gla, de~

terminante de la vuelta al terruño, lo
mismo en Luzardo que en Demetrio"
Macias; halla' el amor por ,la imqensi-'

se ejecuta en ceremo~as fatiúliatts. o;, En la ?rincipalceremonia, wwell
religi?sas (k?ro, areaut~, ~~enC? m.ro ga! ~~eclta~ el at, grabado en una ta
oone) CQn Cierta dramatlcldadque as- bblla Jerogbflca. Se trataba ~l kohau
pira a reprod~cir en actos y movimie:n- ron(l~ rongo,. el. ?nico que se conserva
tos los episodios narrados, como en el en Idioma pnmltlvo (que A. Thomson
miro oone (miro: embarcación; oone: tradujo equivocadamente y que A. Me
arena), para el cual se remeda o si- . traux reconstruyó con la ayuda de an
mula con piedras sobre la arena una cianos pascuenses) y que explica cómo
embarcación atracada, de la cual des- el ariki fecunda la tierra.
embarcan los primeros polinesios colo- .También, en la flawenga se cantaba
nizadores, según el siguiente texto: el Catecismo de la religión pascuense,

Oh. Toorangi de Espaea. c,uyas preguntas quedaban a cargo del
el que vino de afuera. sacerdote, y las respuestas al, del audi-
Los empujaron hacia adelante torio, separado por sexos.
los postes horizontales
del barco de Toorangi. , Los más abundántes, sin embargo,
Las velas están henchidas. son los cantos fúnebres, ate atua, ya

(ReproducCión del texto en Rapa-Nui. con que ningún isleño debía ser sepultado
versión al español.) sin que alguien cantara su apología, re

cordandó aun sus actos insignificantes.
Por lo menos una vez al año se conme
moraba a los muertos, con coros exclu
sivamente de mujeres y danzas y cantos
de hombres. Para difuntos del sexo fe
menino, la ceremonia se limitaba a un
canto plañidero.

Igualmente hay cantos para que los
hijos ensalcen a sus padres y para que
éstos eXpresen su agradecimiento por
esos homenajes.

El primer día del mes de Anakana,
en las playas que también llevan este
nombre, se recordaba el pasado con
cantos que los sacerdotes leían en las
tablillas, en la forma en que se hace
en la' Polinesia. El canto más impo~
tante era el de la creación, ngu, que se
ejecutaba a la medianoche. Seguían en
significación los de la guerra o ha ke
me'e, dtU'ante los cuales, también como

'en Polinesia, si no había un combate
real, se hacía uno simulado.' De esta
ceremonia estaba excluída la mujer,
salvo. algunas exc;:epciones en que se
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Pocos años habían transcurrido
desde la estancia en la ciudad de Mé~

rida del ilustre Jobn Lloyd Stephens.
explórador de las ruinas mayas. y de
sus compañeros. el dibujante Cather
wood y el doctor Cabót; quienes
asombraban a la ciudad meridana con
su máquina daguerrotípica y las extra
ordinarias operaciones para enderezar
los ojos de los bizcos. cuando otro
acontecimiento vino a conmover la
tranquila vida provincial. Ahora se
trataba de la aparición de un periódico·
local satírico que. con el pintoresco
nombre de Don Bullebulle. salía a luz
en el año de 1857 publicado por José
María García Morales y un selecto nú
mero de colaboradores. entre los cuales
se encontraban Cisneros. Carrillo Suas
te. Barbachano y Gabriel Vicente Ga
hona. este último. artista muy'inteli
gente que debutaba como grabac!or en
madera en la península. a su regreso de
Italia.

En la ~legre cubierta de color que
llevaba el primer número en un en
cuadramiento estilo segundo imperio.

. se leía lo siguiente:" "D. BULLEBU
LLE. Periódico burlesco y de extra
vagancias r~dactado por una sociedad
de bulliciosos." En otra página de la
misma aparecía este

. CONVITE

Sin que nadie se escabulle

Ni .se borre de la cuenta.

·u······ .. ····. . , .
. - . .

···H
• ~ o".' ~ .

Vayan ..todos a la imprenta

Donde se halla el Bullebulle.

Que él s~brá curar el tedio

'Siempre afable y diligente.

Por supuesto. si el paciente

Aflojare UN REAL 'y MEDIO.

El periódico causó el consiguiente
~scándalo entre las personas timoratas
y entre los políticos. porque se consi
deraban heridos por las alusiones de
masiado vivas de los articulistas y del
grabador; en cambio. el pueblo gozó
con sus páginas desbocadas con un
desahogo natural. Lo que tal vez con
tribuyó al éxito creciente de la publi
cación fué..sin duda. la gráfica de
Gahona. en la que no ahorraba gracia
por cierto. De ella se publicaron dos
tomos que tuvieron respectivamente
XVI y XVII entregas. con 265 y 274
páginas. la que en la actualidad es
extremadamente rara. pues el tiro por
número no alcanzó tal vez la cifra de
quinientos. a juzgar por una nota pu
blicada en la cubierta del tercero. en
donde se dice que del número uno se
imprimieron cuatrocientos ejemplares.

Los redactores de D. Bullebulle no
dejaron de verse amenazados por los
furibundos políticos y por los mora
listas. lo que.-hizo desertar a gran pri
sa a los menos empeñosos. sin que en
realidad el periódico hubiese sido ob
jeto de serias represalias. A partir del
tomo segundo. Gahona aparece como

~~

-~.'.....
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En la parte inferior de 14 portadll del per¡"ódic~ éahona se retrató a sí mismo
. .'

Nini va por lana y vuelíJ~ trasquilado.
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editor. y esto se debió altemór real o
supuesto de que fuese asaltada por los
incondicionales del gobierno la im
prenta de Espir:lOZa en donde se tiraba
el periódico. Gahona fué objeto de
persecuciones y hasta sus enemigos lo
graron por medio de intrigas que se
le enviara a la campaña· contra los
indígenas sublevados en la llamada
Guerra de Castas que se desató ese año
en Yucatán; sólo la oportuna influen
cia de sus amigos logró ·su perdón y re
greso a Mérida. en donde siguió al
frente de la publicación hasta fines del
año. en que hubo necesidad de sus
penderla por presión del gobierno
loéal.

En el número finaL a la cabeza de .
un artículo titulado "El Gobierno de
la isla ~ntre el Catoche y la Siberia.
su Ayuntamiento y el bello sexo ha
cen a D. Bullebulle sus funerales bai
lando en derredor del túmulo en que
yace el infeliz". Gahona no tuvo em
pacho en poner en su caricatura al
gobernador en persona y a sus incon
dicionales. cerrando así la serie de
más de ochenta grabados que ilustra
Ion ~ste periódico tan valioso para la
historia del grabado en México en el
.siglo XIX y. además. la única obra
grabada que dejó Gabriel Vicente Ga
hona.

•
Mucho se ha debatido la cuestión

,de si Gahona estudió o no en Europa.

porque su maestría de grabador va
más allá de todo lo que hasta ~ntes

de Posada fué dable realizar ep Mé-'
xico. y si bien hay argumentos en con~

tra. ciertamente de peso; el testimonio
.irrefutable de su compañero García
Suaste me parece definitivo en la con
troversia. cuando se refiere a cómo na
ció el periódico D. Bulfebulle y. ne
cesariamente. al hablar de Gahona.
expresa que el pseudónimo de "Piche
ta" que adoptó el grabador para fir
mar sus maderas era tomado del ita-'
liano. y aprecia que sus disposiciones
artísticas se acrecentaron con el estudio
que hizo en Roma de los grandes
maestros. ,Efectivamente. estoy con
vencido de que la técnica de Gahona
no pudo haberse desarrollado en Mé
rida. en donde. por supuesto. no exis
tió tradición alguna de grabado. y el
análisis de los grabados de "Picheta"
nos revela qué gran dominio técnico
poseyó el artista en el manejo de los
buriles. incomparablemente mayor al
de sus contemporáneos de la ciudad
de México. sitio en que, por razones
naturales. sería admisible una ventaja
superior a la de los artistas provin
ciales.

Gahona solicitó una penSlOn del
gobierno de Yucatán para perfeccio
nar sus conocimientos artísticos en
Italia y el 31 de diciembre de 1855 el
'Congreso local publicó el decreto au
torizando al Gobierno del Estado a fin

de que dispusier~ del dinero necesario'
para la pensión de <Jahona por cuatro
años e'n Italia. con el compromiso. por
parte suya. de que a su regreso daría un
curso' gratuito de pintura y dibujo a
los aficionados pobres. Co~o no se ha
podido verificar si efeétivamente logró
salir del país. la' opinión autorizada

. del historiador yucateco don Carlos
R. Menéndez es de que su' desarrollo
tuvo lugar en Mérída. en' tanto que la
de los señores abogados don Gonzalo
Cámara y don Emilio García Fajardo.
a quienes debo los datos más impor:
tantes sobre la vida del grabador. es de
que sí estudió en Europa.

Los padres de Gahona no eran cier
tamente personas sin recursos y si la
pensión oficial no pudo cumpl.irse en
virtud de lá situación económica del
Erario. el viaje fué costeado por ellos.
llevándose a cabo en los primeros me
ses de 1856. con regreso probable del
artista al año siguiente. Está breve es-'
tancia lo hizo volver con la peregrina
ocurrencia de haber olvidado su pro
pio -ldioma. llaman~o a la peseta
-:-moneda de entonces- piceta. por
lo cual se le dió el mote de "Picheta",

, nombre que adoptó para su magnífica
obra xilográfica.

Después de la aventura periodística
abrió una academia de dibujo. pintura
y grabado el 19 de enero de 1848. la
que anunció en los siguientes térmi-

nos; en lacubiert~' de la últir:na entrega
del ,peiiádico : '

Con muy. buenos ..dueos ~e ayu,lbr a la

juventud que .!anta a.videz mue~ra ~r ad

quirir aquellos conocimienros que Huitran y

recrean el entendimiento. he pensado abrir des

de el l Q de enero, próximo una acadentia de

dibujo n·atural. pintur~~1 óleo y miniatura.

y de grabar en madera, Por la enseñanza del

primer ramo llevaré cuatro pesos mensuales.

El precio de los demás ,será por un ajuste en

tre los interesados,

En el arte de grabar no ofrezco enseñar

mucho. pues bien sabe el público que sin

maestros y, sólo a costa de infatigables des

velos pude lograr algún conocimiento.' Mi

mayor gusto será estudiar y aprender con el

discipulo. Quedará abierta la academia el l Q

del año venturo: casa núm. 14. calle de las

Monjas.

G. V, GAHONA,

Entre otras de sus empresas trató
de construir un teatro del que levantó
los cimientos en su casa 'de la esquina_
de la Tortuga y su carácter inconstan- .
te lo hizo desistir pronto para idear
un estanque de natación qut decoró
con ,esculturas de ballenas y otras bes
tias marítimas, llamándola después
..Alberc~ Gahon3:~.'. Probablemente
sus malos negpcios le hici~ron vender
la propiedad a don Eulalio Cásares y ,

\



Gabriel Vicente Gahona "Pichet/l"
(Oleo de Gamboa.)

los tristes pensionistas del erario; la
coqueta. el petimetre; la mestiz::J, el
globo aerostático y la hamaca ... Su
fundón es atisbar por todas las ren·
dijas para sorprender a la humanidad
en ropas menores, y el endiabl:1do
"Picheta" no deja en paz su afilado
buril ni siquiera para callar las C0sas
más íntimas.

Con increíble facilidad aborda Jos
p.(oblemas técnicos y los resuelve airo
samente como el mejor profesional.
de suerte que ·todos sus trabajos pre
sentan una alegre y fresca solu,:íón
que los hace simpáticos a primera vis
ta. tJI1-a de las mayores virtudes del
grabado de "Picheta" cons·iste en la
sapiente manera de equilibrar los to

nos. dando siempre el mayor énfasis
al blanco, que es la prodigiosa luz del
trópico. Uno de los más exquisitos
ejemplos es el de Nini va por lana y
vuelve trasquilado. que presentamos
entre las ilustraciones y en el cuai el
artista ha resuelto admirablemente
el luminoso color del paisaje yucateco.

La composición del grabado de Ga
hona rivaliza con los mejores ejem·
plos de Guadalupe Posada y en ciertos
momentos se anticipa a la de este
maestro; prueba de ello es el otro que
ilustra este artículo y que es, segura
mente. uno de los mejores del artista.

La obra de Gahona pasó inadver
tida y tué basta 1938 cuando me fué
dable apreciarla en su justo valor.
gracias al amable obsequio que me fué
hecho de una colección de pruebas ori
ginales de las quince planchas que
existen en Mérida. En la actualidad
poco se conoce aún entre nosotros al
grabador yucateca y es ésta una buena
oportunidad de presentarlo. añadien
do datos sobre su vida que ayuden en
cierto modo a apreciar a este artista
que, en unión de Posada. es uno de
los más grandes intérpretes de la vida
popular mexiCana del siglo pasado.

los intentos que en varias ocasiones
se,.bicieron. para. impo~rlo. La pu
blicación de los periódicos. importan-.
tes de la primera mitad del siglo XIX.
influyó grandemente para que se em
please el grabado en ia ilustración a
la moda. Entre estos periódicos pue
de citarse al Diario d, los Niños. que
se publicó a partir de 1839. en el
que se advierte el primer trabajo gra
bado en madera de pie realizado en
México; dewués tenemos· las magní
ficas publicaciones de nuestro mejor
tipógrafo del siglo pasado. Ignacio
Cumplido. Ei Museo Mexicano y La
Ilustración Mexicana. en las que los
grabadores nacionales ensayaron con
timidez los recurso$" de su pobre téc
nica. Tal vez el mejor dotado entre
ellos fué Rafael de Rafael, quien tra
bajó cerca de Cumplido. grabando
ya el frontispicío de la cubier:ta de
las entregas de El Museo Mexicano
en 1843 o las pequeñas viñetas que
suelen verse firmadas por él en los
textos. En 1851 Rafael adquiere ma·
yores ventajas como grabador, alec
cionado probablemente por un graba
dqr extranjero apellidado Heimbur
ger. con el que comparte la ilustración
del periódico catÓlico El Espectador
de México . .La enseñanza formal del
grabado en madera se inició en 1853
en la Academia Nacional de San Car
los y para ello se contrató por cinco
años a un grabador inglés. George Pe
riam. al que se hizo venir desde Lon
dres. Este maestro. si bien medJocre
como artista, logro en cambio formar
a un grupo de magníficos discípulos
que a la postre habría de fracasar ante
la indiferencia del medio en que actuó.

La aparición de un grabador dota
do de tan extraordinario mérito como
Gahona. desarrollándose en la pro
vincia y sirviéndose, de limitadísÍmos
elementos materiales para realizar su
obra. es un caso verdaderamente ex
cepcional en México. He tenido la
suerte de estudiar un pequeño número
de sys grabados ori:ginalés, que se
conservan en Mérida en la biblioteca
"Carrillo y Ancona". y enellos'~e ad
vierten los tropiezos que tuvo que
salvar efgrabador para dar cima a su
trabajo. Desde luego se vio obligado
a emplear la madera de zapote para
substituir al boj y a fuerza de pacien
cia logró dominar por completo la
ingrata fibra de esta madera.

Gahona es el primer grabador que
de modo abierto se entrega a estudiar
al puebfo y esta fuente es la vitalidad
de su obra. urgida por las necesida·
des apremiantes del carácter especial
del periodismo satírico. En ella par
ticipan el político. el obeso burgués,

".('tI
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su figura semejaba a la de un Riche
lieu pueblerino.

La muerte del grabador. según la
copia del act~ de defunción que pudo
allegarse el licenciado don Gonzalo
Cámara. ocurrió en la casa número
510 de la calle 57. en Mérida. a las
2 de la tarde del 19 de marzo de 1889.
En diCha acta se asentó que era "pin
tor y viudo de Manuela Loría".·

El grabado en madera no fué una
(fe las principales actividades de' los
artistas mexicanos de la época colo
nial y. por wnsiguiente. quedó siem
pre relegado a papele~ secundarios. sir~
viendo a fines populares o religiosos
de los que no pudo librarse. a pesar de

en la actualidad solamente quedan los
recuerdos del teatro. de la casa de
huéspedes y de la alberca.

Sus contemporáneos lo' estimaron
concediéndole cargos como el que des
empeñó por acuerdo del Comisario
Imperial de la Península. don Domin
go Bureau. al crear el museo público
de arqueología y artes. llamado Museo
Yucateca. en el que trabajó Gahona
al lado de las ilustres personalidades
de Fabián Carrillo. Pedro de Regil y
Peón. el sacerdote Crescencio Carrillo
y Ancona y David Casares. Quienes
lo recuerdan bacia fines del siglo pa~a-··

do. describen al viejo grabado( como
hombrecillo maniático. llevando siem
pre estorbos bajo el brazo y recorrien
do los lugares de· reunión. en donde

",

i -
l'

~Ojod,tos gía~1~~ que ~ust~~t el presente estudio son reproducciones de las maderas originales de Gahona, conservadas has
f la en a 1 coteca arn o y Ancona,de la ciudad de Mérida. El autor del trabajo, que tuvC;; ocasión de verlas, nos dice

J:oe ~eronl grabadas ~n madera de z,apote :.conformeel procedimiento llamado u de pie", o sea la manera común en el siglo XIX.
. s .e!emp ares seleccconados por Dt~z ~~ LefJn entre la serie son los más característicos del estilo de Gahona, y ya se ve que
. . lusttfrcan la ple.n(l rehabilitación del artista~yucateco¡·
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HORIZONTES Y LIMITES
PARA'Ú NA FI LOSOFIA AMI:RICANA

POR LEOPOLDO ZEA

tro-- que nos demuestran que ha lle
gado para la América el momento de
dedicarse a la filosofía y para ello
debemos utilizar las técnicas de otras
naciones. como Alemania. viejas culo
turas que ya no pueden inventar. pero,
sí se pueden emplear sus métodos."
Spengler tenía razón al hablarnos del
nacimiento. madurez y muerte de las
culturas. pero sin que tal cosa entra
ñase la muerte del mundo. sino tan
sólo la de los pueblos. Los quehaceres
de la cultura son quehaceres de todos
los pueblos; a cada uno de ellos co
rresponde una parte en este quehacer
que no termina. ni terminará mientras
haya Humanidad. Dentro' de estos
quehaceres está la filosofía. "La filo
sofía es eterna y está esperando siem
pre la contribución de todos los Rue·
bIas. Nosotros. en América. 'estamos

•• , • I
en una pOS1Clon ventajosa para cons-'
truir."

Esta situación ventajosa de América
la deriva Vasconcelos de una actitud
propia.del americano. más precisamen
te del' iberoamericano: la libertad es
piritual ajena a todo prejuicio. que
por ende da lugar a una actitud uni
'versalista. En nuestros pueblos. dice.
podéis tomar a un niño de Cuba o
·de Colombia y preguntarle por los
hombres que cree son los hombres más
grandes de la historia '~y os dirán
Sócrates, Platón. el Dante ..." "Ha~

cedle la misma pregunta a un niño
norteamericano. y dirá: Edison, Lin
coln o Henry Ford. Lo mismo acon
tece con el francés y de otras naciona
lidades. Y es que en filosofía esos
pueblos están llenos de _prejuicios de
raza y no prescinden de englobar a
personalidades nacionales. no tienen
la libertad espiritual de n~estra raza.
que no arrastra prejuicios."

En efecto. esos otros pueblos ofre
cen una extraña 'interpretación de la
universalidad: se trata de una univ.er
salidad de la 'cual son los únicos cons
tructores. una universalidad que no
admite colaboración alguna. Se extra- '
ñan grandemente cuando oyen hablar
a otros pueblos. como los americanos.
de querer colaborar en la solución de
problemas que aún ~on insolubles.
Tampoco aceptan que en estos otros.
pueblos puedan existir valores dignos
de ser universalizados. La universa
lidad se agota en los valores por ellos

'representados. iExtraña universalidad
que se limita a las obras de algunos
pueblos o de alguna cultura 1

Son estos pueblos. que así interpre
tan la universalidad. los que no quie
ren saber de lo que se realiza o se
puede realizar en nuestra América.
Son también estos pueblos los que ex
claman. tal como lo hacía. no hace
mucho tiempo. el London Times en
un número dedicado a México y en
el que se reseñaban las ideas que sobre
una filosofía americana exponían dos
mexicanos; "Aspiran. -decían- a
expropiar la Cultura Europea como
han expropiado el petróleo."

¿Es esto lo que pretendemos? ¿De·
seamos quedarnos con algo que se con-

San Salvador 4.30
"

Tegucigalpa 5.45 "

Managua 6.10 ,ti

San Jose -1.40 "

Ponomo 10.20 "

Havono 9.45 "

Guatemala .3.30 Hrs.

Conexiones directas desde
San José. Costa' Rica. a
Bogotá. Medellín. Quito. y
otros puntos de Sud AméTica

La tarea de la filosofía es así de
carácter eterno. Sus problemas. por in
solubles. vuelven siempre a ser plan
teados. Cada época pretende resolver
los para siempre. pero la que le sigue
se encuentra con que tiene que volver
a resolverlos. Las soluciones de una
época se plantean como problemas pa
ra la otra. En esta tarea tienen cabida
todos los hombres. todas las épocas.
todos los pueblos. No es ni puede ser
quehacer para un solo continente. co
mo tampoco para una determinada
época: es quehacer para todos 'los es
pacios y todos los tiempos. Por ende.
América puede también dar su apor
tación en tal tarea.

Hace algunos años. en 1930. el
maestro Vasconcelos ofrecía. en el Ins
tituto Hispano-Cubano de Cultura
en La Habana. una conferencía titu
lada Necesidad de una Filosofíá Ibero
americana. En dicha conferencia hacía
ver cómo había llegado lo que podría
mos llamar la hora filosófica de Amé
rica. "Hay factores -dice el maes-
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nar sobre los problemas que nuestro
mundo nos va planteando. tratando
de resolverlos con los medios a nues
tro_ alcance. Toda filosofía ha reali
zado semejante labor; su universali
dad y eternidad le vienen de su afán
de resolver su problemas de una vez
y para siempre. La filosofía la han
hecho hombres de carne y hueso. es
decir. limitados; sus problemas, han
sido problemas que sus respectivas cir
cunstancias les han ido planteando. y
dentro de estas sus circunstancias está
la de su propio ser hombres. Su ser
hombres les ha hecho preguntarse por
esos eternos problemas. eternos por in
solubles. de la filosofía. como lo son
los que se refieren a Dios. el Mundo.
lo finito y lo infinito. el alma. la
vida y la muerte. etc. Las re.,spuestas
han sido diversas. tan diversas como
los individuos que se las plantearon
y los mundos en los cuales éstos se
encontraron. Es así como lo universal
se encuentra ligado con lo limitado.
lo eterno con lo temporal.

El tema sobre las posibilidades de
una Filosofía Americana. que en nues
tros días ha tomado gran incremento
en varios países iberoamericanos. no
es nuevo. El uruguayo Arturo Ardao.
con igual preocupación. ha mostrado
cómo se encuentran antecedentes. por
lo que se refiere a los países del Mar
de la Plata. en el argentino Juan Bau
tista Alberdi. Dicha preocupación
puede igualmente encontrarse en to
dos aquellos grandes hombres de
América cuyo principal interés se
orientaba hacia la formación de una
Cultura Americana digna de los pue
blos que recién alcanzaban su inde
pendencia.. A esta pléyade de cons
tructores de la americanidad perte
necen. entre otros. Sarmiento. José
María Luis Mora. José de la Luz y
Caballero. Lastarria. González Pra
da. José Enrique Rodó. Juan Mon
talvo. En todos ellos el problema

,principal, sobre el cual habían de re
flexionar. lo daba la circunstancia en
que se encontraban México. Cuba.
Argentina. Chile. pero aún más am
pliamente. AMÉRICA.

Sin embargo. si bien estos pensado
res orientaban sus reflexiones hacia los
problemas de su América. el problema
de una fil.osofía americana no, se plan
teaba. al menos en forma muy espe
cial; dicho problema se encontraba

. englo1:)ado en las preocupaciones por
la realización de una Cultura Ame
ricana. Tal preocupación se irá ha
ciendo patente en la medida en que
se van deslindando los diversos cam
pos de la cultura y con ellos preocu
paciones parciales y quehaceres. A ese
tipo de hombres que eran al mismo
tiempo -políticos y pedagogos los su
cederán hombres que serán políticos o
pedagogos. A hombres que aúnan las
ideas con la acción. sucederán hom
bres preocupados por las ideas y los
hombres preocupados por la acción:
unos habrán de exponer las ideas.
otros tratarán de realizarlas. Pero la
separación de quehaceres no va a im-'
plicar la falta de coordinación entre
éstos. Es ello precisamente lo que pre
ocupa de modo muy especial a quie
nes se preguntan sobre las posibilida
des de una filosofía americana; es de
cir. a quienes se preguntan por' una
filosofía en relación con nuestra más
inmediata realidad: filosofía realista.
como toda auténtica filosofía.

Ahora bien. el planteamiento de tal
filosofía ha conducido a 'la afirma
ción. de' parte de quienes la comba
ten. de que no es posible tal filoso
fía. porque toda auténtica filosofía
aspira a la universalidad y eterni
dad; mientras que una filosofía que
pretende ser americana. por este solo
hecho se convierte en limitada y tem
poral.

Dicha objeción sería válida si sólo
se pretendiese hacer una filosofía ame
ricana por el simple deseo de tener una
filosofía que llamásemos propia. a la
manera como se piensa la tiene,Euro
pa. Pero no es así, o al menos así no
debe ser; lo que importa es reflexio-
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sidera no nos pertenece? ¿o bi~n es del cual es parte. El adjeti~o ",ame
tan nuestro como ese petróleo de-que ricana" no debe ser otra cosa que el
hablan? Creo que una de nuestras ca- símbolo de esta responsabilidad y
racterísticas es esa que señalaba Vas- no' símbolo de límite alguno; debe ser
cancelos : no tenemos prejuicios para símbolo de una aportación y no lími-
aceptar como nuestro aquello que la te de aportaciones. _ '_.' .
misma Cultura Europea ha mostrado No hay qu~olvidar que S1 b1en es
como universal. Más bien hemos pe- cierto que se puede hablar por lo que
cado por esto. hasta convertirlo 'en se refiere a Europa. de una filosofía
defecto: nos hemos conformado con griega. alemana, france~a o inglesa.
aceptar los valores que son universa- también es cierto que en dichos pue
les, pero sin aportar nada por cuenta blos jamás se planteó a sus filósofos
nuestra. Nos hemos olvidado de po- el problema de hacer filosofías nacio
tenciar nuestra realidad, tal como lo -nales. Pura y simplemente se preocu
han hecho todas las grandes culturas. paran por hacer filosofía, encarándose
Debemos pensar que si no hubiesen decididamente a los problemas que se
existido hombres capaces de valorizar les fueron planteando. La califica
dichas culturas. éstas no habrían 10- ción les fué ajena, puesto que de su
grado su universalidad. Si nadie hu-, parte sólo aspiraron a lo eterno y
biese hablado de los valores que se en- universal.
contraban en la gran Cultura Euro- Así. el hecho de que ahora se ha
pea. en la gran cultura de occidente ble de las posibilidades de una filoso
-de la cual somos hijos-o de se- fía americana no debe ser entendido
guro que tales valores habrían pasado como limitación en los fines, sino co
inadvertidos. mo conciencia de limitación en los

Cuando proponemos una valora- medios. De esta limitación es ya cons
ción de 10 americano no estamos pro- ciente la misma filosofía europea. De
poniendo una ruptura. ni negación ella tambíén la hemos apreñdido. Ese
alguna. con Europa. Eso no. máxime movimiento filosófico al que se da.
que somos bien conscientes de nuestras .generalizando. el nombre de histori
relaciones con tal cultura. Nunca ha cisma. ha mostrado los límites de las
sido nuestra intención ocultar o negar soluciones filosófi.cas; pero no su inu
los valores de una cultura de la cual tilidad. Ha hecho ver cómo tio hay
nos sabemos herederos directos. Todo solucion~spara'la eternidad, pero tam
lo contrario. de lo que se trata es de bién cuán necesario es que a ello as
afirmar dicha cultura. Y algo se afir- piren. Lo eterno. lo permanente, es la
ma cuando es positivo. es decir. cuan- nec'esidad de resolver continuos pro~

do se puede potenciar. cuando lo blemas. Esta es una tarea nunca fini
creado puede ser re~reado. No afirma- ta.~n la que caben todos los esfuerzos.
remos nada si nos conformamos con Amériéa debe participar en esta tarea.
repetir lo recibido. Afirmaremos si nos pero como tal tarea. sin más preten
asimilamos lo recibido y somos capa- siones que las que deben dar un autén
ces de realizar todo aquello que sea tico sentido de responsabilidad.
conforme con' nuestro modo de ser. En otras palabras. si queremos te-

Por fa que se refiere a la filosofía. ner realmente una' filosofía a la -que
no debemos conformarnos con repe- se pueda dar el nombre de 'americana.
tir fórmulas vacías de sentido. Este así como a otras se ha dado el de fran
sentido se lo tienen que dar nuestra ' cesas. alemanas o inglesas, tendremos
circunstancia, nuestros problem,!s. La que empezar por olvidar tal intención.
filosofía no puede ser un simple mala- Es más, no debe existir esta intención:
barismo de conceptos. ni, tampoco un la única intención deberá ser la de
aburrido pasatiempo. Todo lo contra- tratar de hacer pura y simplemente
rio. debe ser un acto pleno de respon- filosofía: aspirando a resolver sus pro
sabilidad, de, la responsabilidad que blemas de una, vez y para siempre;
a cada uno toca en las diversas circuns- pero esta vez bien conscientes de nues-.
tancias en que se va encontrando. Ta1 tras' límites; conscientes también de
es también lo que 'han hecho las gran- que son estbsmismos límites los que
des filosofías. Su grandeza les viene nos plantean los problemas por resol
de esta su capacidad para enfrentarSe ver. Son también estos límites los que
alas problemas de su tiempo, buscán- hacen que nuestra circunstancia sea
dotes' una solución para la eternidad. americana, a diferencia de otras cir-

El planteamiento sobre las posibi- -cunstancias. Igualmente son estos lí
lidades de una filosofía americana debe mites la fuente de 'tQdos nuestros pro
ser así; un planteamiento de la res- blemas y de todas nuestras soluciones.
ponsabilidad americana. NQ debe ser Por ende. la filosofía que hagamos.
negación alguna sino afirmación ple- ' siempre que sea -auténtica. será ame
na: responsabilidad de América para ricana. aunque aspiremos a salvar sus
consigo misma y para con el mundo circunstanci'!s. .
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ASCENDENCI,ÁS ... y HERENCIAS· JUDIASDE

MIGUEL DE M.ONT AIGNE
POR E. A. BOUCHOUT

'J

Condé y de ,)urenne. ,algún, mal in·
. tendonado. p~ecisapiente en _el ftltín
que r~unía a tan nobles convidacJQs;
hubierá exhumado la fe de bautismo
del 'tatarabuelo del anfitrión. induda
blemente que el estupor que causara
habría sido( mayúSculo.

, Aquí tenémós esa fe de 'bautismo':

-El niño tenía por padrino aL~er" .'
cadtr Arubi l'Agnelette. por madrina:: ,
a Jeh3nne Biscarra. encajera; pero,ló .'.
que da a: este documento nn interé~-'
muy notablé Son los personajes en 'ho~,

nor de -los cuales se, p-Q,síeron al niñ9' ,
los nombres depila: Ramón-Fe1i~..""

,'-'¿Por itué rédbio este niño-los nóm:;:
bres d~ bautismo .de Ramón y de ,Fe~

--lipe? Es l1amado Ramón. en memoria-,
del padre de la esposa! mercader' de le~ .
tras de canibioen lac;iudad"de Lisboa;

. el cuaI.' añaae el '-dócwnelitó. 'acababa
de hacerse'crÍstia'ft9:en-'e~i~iudad ben~ '~.
dita.".: .. ' . : ~~A '. ~ ~ •••• ~

Por e8te lado-no puede' Poneise e~~'~,:
dudad 'origen judío... "'•.• "; .~.'.

.AdemáS, 'ef niño es llánjadE> F.el~ ::.
__~ enrecue!=do de alguien qudUé-dur~hté .;
. quinc~años- mercader de t<ido 10'ciuL:,

es ropa y trapos - profe~ionque pOr-:,
esta época-sóló'lós judíos la- ejercían, .
,- El problema consistecen saber a·q\l1 "
familia p~rtenecíaeste nombre. ¿Ey~~'<
quem 04e Santél No se puede tespon~ ..

. der media)lte una:afirinación;~ategó~'

__ : rka.· Sin. embªrgoi como, está ,bien
: espedficado que el notribré~e, Rám~

se ha tomado de la 'rama materna•.
existe cierta verosimiÍltud para acep:.
tar que él nombre de Felipe se hay~

tomado de: la línea paterna de los Ey:,
quem o de una familia próxima y.'
muy estimaáa.· : .
:'A la verdád,. este nombre de Ey
qqem. al qlle no pocos ,harto atribuíde;>
un origen sajón. más bim nos parece

'un .C:erivado de "Hayem". el cual es
. indiscutiblemente un nombre judíO;.

EnefectCt. aparte dél n o m b t ~
"Yquem" que aún lleva la famos~

cepa de vino oordelé$. la cual perte:
nedó además a la familia Montaigrie.,
ya no se encuentra. que sepamos. en
otra parte este nombre. En cambi~. eJ;1
Holanda. en liscocia, en Francia;-~xÍS':",

ten numerosas familias israelitaS dt
viejo linaje que se llaman Ai'kiIi; Hay~
kim. Hayem. por lQ ,que ,peaSamois
que Yquem o ~-yquem..-~ó~,~~y~d~.·
de ésos apellidos.. "¡ J." ."" ":.', ~

Además. en un tiempo que~ratare~
mos de determinar más adelante, se en- _
cueutra r-aspado. por la:mano dt. Mori-

, '

", .,

•

,espíritu sutil de un pueblo fecundo en
argucias. ha de nacer una síntesis ar
moniosa e inesperada que define a
Miguel ~e Montaigne.

En todos sus escritos Montaigne se
.ha dedicado a disimular su origen: no.
nos habla de su madre. y nos ha en

,gañado, quizá con el secreto deseo de
engañarse a sí mismo. cuando evoca
la grandeza de su casa y la nobleza
.de su raza.

Si. cuando el señor de Montaigne•.
ataviado con el cordón de Saint-Mi
chelo .recibía solemnemente al rey En
riquede Navarra. a,los señores de

, "

comprobemos su filiación judaica" no
solamente materna. sino_ t,ambién pa
terna. Parece entonces que se posee una
clave maravillo~ que descubre y ex
plica la condqcta. poco' o mal aclara-

. da. de Miguel de Montaigne,
Proviene por varias ramas de esa

hermosa raza Séfaradhin 'que presenta'
muchas afinidades con el tipo medio
terráneo. el cual. al: poblar -las 9t:iU,~_: ,,"Nou••, ;ti~rrp'l ~~~ '* D1e;ui. '!Jl~ 'pa,
del mar. interior. se ha desarrollado luy dedans la eure de la ville d'Urraque, ,ar
en cuerpo yen espíritu con una incli· - veu Pierre d'Eyquem, pourvoyeur dé'I'baltlaia
-nación electiva en las felices provincias de Ruyz, ,sa femllit. Eífonor~ de Santé, lul'
meridionales de Francia.' qui m'ont dict ,que 'd'elli estoit né ung fils 1

Pe un suelo acogedor. de la flexible qui ont donné nom de Ramon FeliPe Eyquezil
y vigorosa disciplina católica y del en aoúvenir de Ramon de Santé, ~~e de I'é'~

J>?~'- q~i est~it I\13r~b,~ de~etf::dF!c¡q¡mp
en la Ville de Laisbos 'e~mi pokigaléne (Se;,

. :, ;' ,; "ta. J'i&ere~ -pay,z', et' de ;felipé¿ qíÍf4e,~,
, durant quinze années marehand·, di teo.ut ct
"qui se faict d'habit. ,et de loque.:· le 'dick' ' ,
- Ramon s'étant fait chrestie~ dedans cette vi11~

bénie."

Miguel de Montaigne

Examinemos de cerca a este egoísta
inflado de orgullo y de mentiras. a es·
te ergotista inteligente dotado c;le' ad
mirables facultades asimilativas. pla
giario. copista por añadidura. Instin
tivamente. sin que. nadie 10 pueda su· .
perar. da un giro personal a las apor
taciones extrañas qúe espiga en sus

. lecturas. ' .
Ante ese exceso de razón nueva.

ante esa filosofía sin armadura. des~
arrollada únicamente para el placer.
ante ese furor de glosa. ese afán de
controversia. ante ese rito de negación.
no puede uno m~nos. aun contra su
voluntad. que evocar a Israel. Por tan
to. ya no nos admiraretnos cuando
auxiliados por nuevos documentos

Habiendo paseado lV1,ontaígne su . "L:histoire de chaque individu,' di
curiosidad insaciable por todos los do- ce el doctor Carre!.· est aussi únique
minios actesibles a .los hombres c;lel . que la nature et l'arrangementdes
Renacimiento, sigue gozando al cabo genes del'oeuf dont'íl províent."
de más de tres sigios del peligroso mé- - ,', La evolución de un elemento prí.
rito de 'suscitar controversias apasio- mordiaI. de un cromosoma, en electo,
nadas, Su obra ha sido escudriñada aporta mayor precisión al conocimien
por los críticos, Su vida ha suscitado to' real de un individuo que las diser.
la curiosidad de los historiad9res e raciones mejol' documentadas.
intrigado a los médicos., ' Tratar de comprender a Miguel de

"Egoísta, estoico. epicúreo, escépti- Montaigne en razón de sus dos ascen
co", todas las palabras han servida de dencias. es aportar una piedra al mo
marbete para designar a, tan preclaro,' nu1tl,ento de ese gran escritor del Re
"husméalo~todó". nacimlentQ; que un destino sin p¡lr

iy Montaigne permanece inconmo- aún ;mantiene e,n nuestros tiempos coñ
vible! Los odios poderosps y las admi- un -recuerdo de ~rescura imperecedera,
raciones profundas que·ha 'suscitado
constan para dar la medida de este es
critor complejo que. a pes~r de todas
las polémicas. es 'considerado siempre
como una de las fuerzas vivas del pen
samiento francés y universal. , ,

Montaigneabarca todos los asuntos,
en su crítica. "Celuí-Ia qui fait mon
jardin, íl a ce matín enterré son fíls';
ils ne se couehent que pour mourír."
Así habla de .los humildes. '

Cuando habla de los príJ;lcipes. di'
ce: "Et sí croy mieux,pour l'bonneur
de la dévotíon de nos rois, c'es't que
n'ayant peu ce qu'í/s vouloient, íls
ont faá semblant de vouloir ce qu'ils
pouvoient."

Más adelante. al referirse a .Julián
el Apóstata. dice: "En matiere de re
ligíon íl était vicieux par tout, on l'a'
surnommé l'Apostat pour avoiraban
donné.la natre." "
, Tanta ironía disgustó a no pocos

escritores. Port-Royal inició el ataque
en un capítulo de La Logique atribuí
do a Nicole. Pascal Y Bossuet conti
nuarOn esta crítica. y Malebranche. en
La recherehe de la V érité, se expresa
así: "Caír du Monde et l'air cavalier,
soutenu de quelque éruditíon, font un
effet si prodigieux sur l'esprít qu'on
l'admire souvent et qu'on se rend pres
que toujours ace qu'il décide sans oser
l'examiner, quelquefoís sans l'enten
dre .'.. Peu de rriémoíre, encore moins

, de jugement ... mais e'est la Beauté,
la Vívae.íté et l'Etendue de son ímagi-'
nation quí le/ait passer pour bel es
prit,"

En cambio lo alaban otros. -entre
ellos Pierre Charron. La Boetie. Mlle.
de Gournay. La Fontaine. Moliere,'
La Bruyere ... para no citar a' otros.

A decir verdad. no podemos juz
garlo atendiendo únicamente a la
amistad o el odio. Su complejo es
capa a esos sentimientos,. ¿Acaso no
dijo: "Aux guelfes, je suis gíbelin;
aux gibelins je suis guelfe"?

En nuestra opinión. escribe el doc
tor Henri Bertreux. 1 es necesario acu
dir a otras fuentes.

En todo tiempo se ha reconocido
qlre la herencia modela a los seres. La
noción de esta herencia. por lcirgo
tiempo empañada por lo maravi11oso.
tiende hoy. a la luz de los principios

. científicos recientes. a salir de su as
pecto, nebuloso y transformarse en un
conocimie]lto más preciso. sin perder
por eso su atractivo.
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Una colección singular en América•..

BWUOTHECA SCRIP'l'OR.UM GRAECORUM
ET ROMANORUMMEXICANA

'EL PROBLEMA SOCIAL Y LEGAL DEL
CHARLAT.ANI8MO

. pO,r FRANCISCO GoNZÁLEZ CASTRO
U tl e'tudio ~meT1O' ~ aJf!Ccionl14or sobre el nocivo i~flujo :de los ch!Jrlatanes. en la vida
69Ciat d, I~ »Ut,~lli?i. uguido de un bieñ meditado programa para combatirlos mediante.

recunor legalis fJ "rocurar metódicamente su exterminio. Rústica. $4,00
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ARISTÓTELES: lfl Poética. Tra.d~ccióa:· in~rodlKc~-'y Dot~·;dejuán Davici García
Bacea. Rústica, $ 8. OO.. '. ,.-' . . :--. ~ , .

EUCLIDES: Elemento~ de Geometría. :Pr~cedidos de .~~o~it~(:¡\·d~ la Geometria. "Eu~
, elida", PQr Hilbert. Traducc~~_ del griego par' -Juan O.níd Garc4 Bacca. Rús-

tica. $ 12. OO. _ ., - -- . ,-

HORACIO :XL odas· selectas. TraducciÓn e~ verso. I"tr~~~ci~:~ nQU~p.QrAlfon~o
Mindez Plancarte. Rústica, $ 8. OO. ..... ,. , ~~: .'. " .: :: . . ."

. '. . " ._" .'\,' . ',0' .' .

PLATÓN: Diálogos; Apología. Eutifrón. Crifón. T~dllc(iÓÍl."dfr<ictadél griego,por'
Juan' David' Carda Bacca. Rústica, $ 12·.00, .}.. . . : ... ..

PLATÓN: Diilogos;' Banquete, Ión. Traducción directa d~í ~riego, por JuanPavid.
Garda .sacea, Rústica, $ 12. OO. . .' .'.'.

PLATÓN: Diálogos,,-Hipia~ Mayor, Fedro. Rústica, $ 12. OO.. .. ,.'

S"LU$TIO: CqQj~~9n de· Catilina, Traducción directa del latin por Aíustin Millares..
. Carlo. Rústica, $ 6. Qo., '. . .' -'.

SALUsnO: Yuglolrta IJ FragmeRtos de las Historiásc Traducción directa del ¡atin,-po'r
Agustín Millares Círlo. R\Íttica, $ 10. OO. . '

SÉNll~: Tratad(Js l71Ol'ales/(Vol. 1). Traducción directa del latín por José María 'Ga-
Iltgos RocafuU, Rúalic~' $ 6. oo. ~ . . . '.

SÉ~CA: Tra.ta4<»· mora/es (Vol. JI). Rústica, $ 12. OO.

VAiRÓN: ."De las CO&4S del campo. Traducción del latín por Domingo Tirado~enedí.
RásllQ, $ 12. OO. .. . '

l La Revue Hebdomadaire, París, Año
47; N97.

2 Ceeíl Rotb. L'ascendance materneIle
juive de Montaigne,

3· Malvezin, Históire des Juifs de Bor
deaux.

4· Hea• .Bistoire 'de rInquisition d'Es
pagne.

5 Courtanet et Málvezin.

6 Libro Verele de Aragón, Mad.rid.
1929. Documento capital' establecido por
Juan de Anchias hacia 1510y que formaba
la Hst.- de ciertas familias ~uya ascendencia
j~día de fresca data I~ servia para apoyar 'una
de.ruincia. .' .

7 Acta de lD.auimollío de Pi!rre Eyquem.
citada por Corraze.

No existt únicamente identidad de
origerl; txiste también 'identidad de
comercio: ambos son traperos,

Sin duda. las persecuciones comunes
han d.esplazado a las dos familias,
más o ~nos po~ lil misma época. por·
lo que se encuentran señales de sus
etapas y de su estancia en el país vas
co. en Bayona. en Tolosa. en· Bur- '"
deos. 'Iugar este último donde arrai
garon y también donde su comercio
pudo florecer. ya que encontraron en
la Gascuña leyes más clementes y la
posibilidad de vivir y prosperar.

Así se aclara la alianza a la cual
Miguel de Montaigne deberá su naci
miento; pero parece imposible supo
ner que en una época en que se tomaba
muy en cuenta. aun en los medios más
modestos. la tradición ancestral, las.
dos familias López y Eyquem hayan
ignorado que sus abuelos sufrieron
una persecución común. vivieron en
España y en Portugal y. finalmente,
ejercieron el mismo comercio,

Tales recuerdos comunes iban in
discutiblemente a facilitar la alianza
(que algunos comentadores no podían
comprender hasta hoy) del soldado de
caballeríaPierre Eyquem, que militó
en Italia. con los López de Burdeos,

De esta manera se explican las par
ticularidades del carácter de Montai
gne: sus ascendientes viajeros le han

. hecho amar las costumbres, los nsos"
y el pensamiento extranjero. Quizás
a sus predecesores "Marannes" o nue
vos cristianos•. quizá al catolicismo'
superficial y al culto judaico disimu
lado; es a lo q'ue debe Montaignc la
indulgencia que siempre ha manifes
tado para las ideas religiosas y la dis
creción con que habla de ellas. Tal
vez las persecuciones que han sufrido

,sus abuelos le han inclinaqo a prerli
car tan ardientemente la moderación
en la .aplicaci6n de castigos corporales
y la supresión de la tortura. Todavía
por sus ancestros podemos explicar
nos su escepticismo. sus inquietudes.
se puede comprender mejor su vida, el
sentido politíco de que hace gala, así
corno los aspectos fundamentales de
su constitución.

Algunos arbustos. trasplantados y
nutridos de una savia más rica, dan'
flores suntuosas; pero estas flores con
servan el.aroma exquisito de la planta
primitiya y más frágil.

Así Montaigne. recogiendo el bene-
. ficio del esfuerzo asimilador. bajo un
cielo favorable. de tres generaciones,
está impregnado en todo su ser de las
virtudes gasconas, pero conserva to
davía un tinte muy perceptible del
color de Israel.

López.· padre t hijo. eltablecidos e{1
· AlIlberes en 1520. y qJle han hecho

una gran fortuna en el comercio de
especias. 2 Ellos desempeña.ron un p~

pel importante en las corne?tq ~h
ticas que 4ividilroft a los Paises BaJOS
y entre otras cosas • ha encontrado su
apellido en la lista de protesta de los
nobles en favor de las libertades reli-
giosas. &tuyieron muchas veces en
relación comercial con sus primos Ló
pez. de Burdeos. 8 y no es imposible
que se hubiesen encontrado en ·aquel
momento en la calle de la Roussel
con el abuelo de Miguel. judío como
ellos y como ellos mercad~r.

. Tal vez naH sido posible. aunque
lo dudamos. que Miguel no haya co
nocido a sus primQs de! Norte, pero
sería realmente extraño que hubiera

· ignorado a toda su familia española;
que ·no hubiera sabido. por ejemplo.
que en 1446. en Zaragoza. el merca
der García López. fué condenado a ser
quemado vivo. pues aunque era.nuevo .

-cristiano observaba la ley judía. po
seía libro de horas y Biblia en hebreo.
no se confesaba minéa y tampoco co
mulgaba. Precisamente antes de que

.lo fueran a ejecutar. logró eSGaparse y
· fuf. probablemente el primero de la
familia de .los López en Francia.

· . Tiempo deSpués (1498), en los re
gistros parroquiales de Bayona. cons~

· ta el m~trimonio de'Amán de López
con Eva de Larrarilendi. "vecinos de

. este lugar';. Más o menos 'en la misma
época 'se énGuentra el nom'bre de un
Juan López. inéicader. cuyo apellido
figura ,por vá ,-primera eri 1491 en

.; TolóSa; el~lJal tué.igualmente. con
'antedorid;ad;'condenadÓ a ser quema

_do viv,~imEspaña.· '
Si Miguel de Montaigné ha ignora-

· do a e~tos antepasados..es casi iniposi
ble;'en todo caso. que nO haya conoci-

··do u oído háblar .de su descendiente
fernando López,<cuyos hijos ~urie
ron en la hoguera. Porque et,l este caso
se trata ya de una hístoria' contempoc
ránea a la suya.
'En úna palabra, Miguel de' Mon

'~taigne, a pesar de los ponores de su
· cargo. de su rango. de ·su. "nobleza';.
desu~profesión dé Je catÓlica. no po
día ignorar.que j:iá descendiente. como
los Lópei de Amheres y los de Espa
ña.de· tJ;aperos-.iudíos. los Pa~agón
de Calatáyud, r; .. ' . .

,:'Él ,Libro Verde cle'Arag6n 6 encon
trado en Za~agoza. nos permite efec
tivamente establecer de manera abso-·

-lu.táqueMiiuel, ·por su madre, des-
·cíende de Moisés Pa~agón, trapero en
Calatayud.convertido al cristianismo
bajo el nombre de López de Villa
nueva (nombre de una finca que po
seía afuera de la antigua ciudad).

Más tarde. tal vez a causa de su co
mercio. los nuevos "López de Vílla~

nueva" emig-raron a Zaragoza. y por
que no quede duda alguna sobre la
ascendencia de esta rama. hacemos no
tar que es con el mimbre de Antoinette
de Louppes de ViIleneuve ,pn el cual
se registra a la esposa de Pierre Ey
quemo padre de Miguel, en el momen
to de su matrimonio. 7

En resuine.n. tanto por la rama ma
terna como por la paterna. los. ante
pasados de Miguel de Montaigne tie
neJÍ un orige.n)udío y e~tran)~"o. Los
prede.ceso'res paternos vienen de Por-.
tugal. los maternos de Zaragoza.

México, D. F.

. J~" .'

más. consuva la tradición de su ori
gen pÓrtulués. llamando a su hijo
Grimón.

Miguel, al que tanto gustaba hablar
de IU padre. en cambio respecto' ~ S.Il

madre es muy reservado. ¿Tendría
acaso algún iftteris en.. callar. el origen
de esta última? Podemos pensarlo a
la luz de algunos documentos feha
cientes.

Si Miguel ha podido desconocer.
al menos durante largo tiempo. los
orígenes de su tatarabuelo Ramón. ya
que tres generaciones lo separaban de
él. es inaceptable que ignorara que.
por la rama materna. tiene en los Paí
ses Bajos primos ilustres: los Martín

. Pida f!-sted catálogo de las Ediciones
de lá Universidad NilcÍQ1lql de México.

NOVED-4.D:

UNI.VERSITARIA
D.JSTlUBVCJON, y VENTA
*

Difícil1lUttlte puede ~ltlrSe en t'l Conti"",te t,.,nerictlnQ fina co
ltcció" Je obr~ cUsicas eternas tan pulcrnt-etlte ofreddas tll'
p,¿hlico lector como ltls qftt /or,.;'" l. m.Knífic. snit Iit.l.da

que constituye una de las preseas bibliogrtÍfic~s con que .las Edi
ciones de la UniversidtldNaéional de México fOmentan la' md~
gación y ·el desarrollo de los estlldios filosóficos.y hUmanísticos
de ltl Antigüedtld. La forman volúmenes c~ textos bilingües
-ltltín. o griegó, seg1Ín el caso, y espaiíQ/-:.., Je 400.a 900.pdginils.
cada uno, ~on stlpientes prólogos,v"sión~$ JI comentarios al~sjvQs

que s.e encQ1Jltndaron a reconociJOJ' .eSl!ecitJWtls•..
. . - ~'.

*

. . :"'~ ~._,. ,., ~ ",

Estos son los to;mos .aparecidos hasta"~~di~(::

*
LIBREaIA
JllSlo Siem., 16

t~ic~ Yeon el mism~ trazo aUado. ~l

nOInbre ratroaímico de Eyqu,m. a la
vez en e libro de horas famillar y m
el T enneio que fué uno de sus libros
de cabecera.

¿Este apellido no fQi tachado a~
yecn en la misma lecha. y ao pueéle
admitirse que a consecuencia de una
revelación inopinada. y sabedor de que
pertenecía a una raza vilipendiada.
Miguel de Montaigne quiso suprimir
para siempre ese nombre que conside
raba como una tara y un oprobio?

Si nuestras suposiciones son corr«
tas (al mmos sonl6gicas). Ramón.
tatara))uelo de Miguel. sin atender al
bautismo. es enteramente judío. Ade-

.....

,.
1
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LA UNIVERSIDAD
ANTE MEXICO

INSTITUCION DE DEPOSITO, AHORRO Y FIDEICOMISO

POR EL LIC. FRANCISCO GONZALEZ DE LA VEGA Edificio Guardiola México! D. F.

Giros y cartas de crédito.

Ordenes de pago.

Compra yenta de moneda extran·
I •

Jera.

Operacionea de. futuro y reportos.

Guarda de valores.

hoy, en el aliento que guardá la ingenuidad
del plateresco colonial mexicano, que corri
giera la forma occidental sublimándola con
los elementos que el artista indígena tomara
de su propio horizonte; en fin. deberá ins
pirarse en nuestras viejas fuentes seculares
para adaptarlas a las necesidades contemporá
neas y a las exigencias del moderno material:

En la poesía. dentro de las corrientes librei
del mundo; acercarse más y más a las estn~

'cias de nuestra naCionalidad. estética.

. Para lo plástico y pictórico afirmar .cadá
. día con mayor acento la trayectoria avanzada

de la Escuela Mexicana, que m· estos 6ftimoí
.años a.sombra al mundo con su potmcia
original.

Por lo antes expuesto.' la Universidad, con
sus recursos, sus laboratorios. la investigación
de sus semiilarios y el esYuerzo de sus mars-'
tros y alumnos. deberi desarrollarse dentro
'del contenido del mexicano destino que m
,rraña' nuestra cultura. La Universidad sabe
y se determina, con tal propósito. sobre la
fórmula social de servir los intereses de la co
·munidad. Así pues. las armas que ella conce

da a sus hombres no serin otorgadas para
panoplias de exhibición. sino como inltru
mentos qU"e coadyuven a la realización d.el
peculiar sino histórico de México. que en tate
momento crucial de nuestra historia se ofrece
con toda plenitud.

Hombres universitarios, jóvenes de Méxi
co: vosotros. con firme sentido de responsa

bilidad demostrado en el trabajo y en el es- 
tudio. debéis realizar estos anhelos de salva·
ción que encauzarin a nuestra Parcia hacia
el plano magnífico de .u real recuperaCión.
fincando de esta' manet'i una vida mtjor. se.

liada por la tónica' giga,ntesca de. nuestra rea"
lidad mexicana. Así. pues, no hay varias rutaa,
por seguir. hay una sola: la del trabajo IÍn
desmayo.

*
Depósitos a la vista a plazo y de

ahorros.

Pristamos y descuentos.

Créditos en cJlenta corriente.

Cheques de viajero.

Créditos comerciales.

Esta Institución pone a la disposición del público de México la

atención más esmerada y eficaz en las diversas fases de su actividad ban
caria. tanto en la Oficina Matriz como en sus diversas Sucursales.

DEPARTAMENTO DE ,AHORROS

Venustiano ,Carranza N9 44.

SUCURSAL No. 1, Reforma l
SUCURSAL No. 2, V. Carranza 44

SUCURSAL No. 3., Rep. del Salvador y Cruces
SUCURSAL No. ,4, San Juan de Letrán 9

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

nocimiento tenga un ropaje mostrenco e im
personal. sino un firme "'saber de cultura" en
que el conocimiento, estará al servicio del des
envolvimiento de las fuerzas· creadoras de
nuestra tradición mexicaD;a.

La e~onomía tendri un sello completamente,
mexicano sin perjuiCio de la especulación abs
tracta, El geólogo. el biólogo. el químico.
descubrirán las riquezas de nuestra naturale
za. conquistando la potencialidad (reidora
de la tierra y de la vida mexicanas para en
tregarlas a la ob~a salvadora de la recupera

ción nacional.

Lo mexicano también deberá afirmarse en
la educación. y para ello, el, psicólogo y el
educador deberán descubrir los resortes del
alma que galvanizan toda' la actividad
del hombre. para enc~minarlo hacia la crea-o
ción singular, o sea, la exaltación de los as

pectos superiores que ~ontiene el espíritu me
xicano. Debe el pedagogo no quedarse en el
esbozo periférico, de nuestro hombre. .ino
ahondar su profunda' in timidad: descubrir
no al hombre que vegeta. sino al hombre que
vive orientando los cauces de SI~.' alma hacia'
la auténtica creación; no al hombre anónimo.
sino al hombre de esta tierra nuestra, here
dera de viejas y propias tradi~iones.

El Derecho no olvidará lo mexicano. Sal
ta'rá sobre las arquitecturas simplemente es
peculativas. ajenas "al hombre de carn'e y
hueso". para saturarse de nuestros profundos
problemas sociales y poder encontrar la ver
tiente que los satisfaga. dentro de la estructu
ración de leyes acordes con' nuestra realida4.

En el ami, deberi volverse la mirada. como
fuente de inagotable inspiración. al estro que

animó las esplendideces de nueltras culturas
precortesianas. que en Chichén-Itzi y Teo
tihuacán dejaron testimonio' imperecedero de
su grandeza; deberi motivarse la creación de

de poder. de riqueza o de vanag,loria de sus
dueños: pudieron las Universidades del pasa
do vivir una existencia ególatra. hermética
y.altane·ra, dentro de sus muros espesos. sin
llegar al dolor de la calle. ni a la miseria de su
contorno, porque ellas se agítaron en la era
del liberalismo abstencionista. en la era de
los esquemas jurídicos huérfanos de realidades
humanas. Pero a la Universidad de ahora. a
la nuestra. le toca redimir los errOres del ayer
en función de un real oriente de' sus posibi
lidades: en íntimo contacto con las fuerzas
vivas de la sociedad. le corresponde la inte
gración de un haz de voluntades. dirigidas
sin resistencias al firme logro de una vida
institucional plena de verdades constructivas.

La reconquista de México

La ruta se halla. pues abierta a la mirada
universitaria. rumbo a la reconquista de Mé
xico. Una sola dirección debe animar a todos
sus esfuerzos: la de agrupar sus energias en
función de un mejoramiento colectivo. que
trascienda a la localización de México como
país donde las normas de la actividad .están
dirigidas a su propia ·salvación: como. país
en el que urge reanimar sus fuerzas culturales
sin despreciar las ideas creadoras de otros pue
blos que son patrimonio universal del pen
samiento: corno país. en fin. cuya futura
trayectoria deberá estar saturada en su propia
indiosincrasia: lo auténticamente mexicano.

Porque es preciso que esta condensación
suprema del pensamiento naciona1 que es nues
tra Casa de Estudios, contribuya. en la im
portante medida que le es dable. a que pen
semos. sintamos, y vivamos los mexicanos
con arreglo a la tradición, a lá esencia y"al
destino de lo mexicano.

Bien se entiende que al preconizar la ne
cesidad de pensar. vivir y convivir según nues
tra tradición. nuestra esencia y nuestro desti
no, RO pugnamos por un nacionalismo ce
rrado y ciego. a las -necesidades internaciona
les del presente, porque México ha sido y
será siempre. según expresión -de nuestro
Primer Magistradó. .. respetuoso de los de
rechos ajenos. pero celoso de su propia so
berania"; que culturalmente equivale a decir:
celoso de su propia tradición. de su propia
esencia y de su propio y único destino ante
la Historia.

A tono con lo mexicano

Dentro de este sentido de lucha por lo me
xicano. l¡¡ investigación cientifica ya no ·será
un simple "saber de dominio", en que el co-
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Los u'niversitarios están obligados a desen-
\

trañar los arcanos del universo. para saber
las causas de los fenómenos y poder dirigir
éstos hacia las metas que ellos les fijen. La.
esencia de la actividad que se realiza en esta
faena de robar secretos a I.anaturaleza, radica
en el alma misma de la Universidad. La es
tructura ~e esta últif;lla determina el actuar
y el pensar del univerSitario. ·actuar y pensar
que deben estar ajenos a fronteras artificiales
o in tenciones bastardas. pues los secretos de
la naturaleza son infinitos y lo que no tiene
medida únicamente se entrega al que. presen
tándose sin límite ni reservas. heroicamente
se arroja a la búsqueda. Con acierto. y pre
cisando estos pensamientos. el señor licencia
do Miguel Alemán. en discurso dirigido a la
juventud, mani"festaba: "El espíritu universi
tario es universal y erem o : mantiene la li
bertad del pensamiento. se opone a toda.s las
formas de .la tiranía: es renunciación, altruis
mo. idealidad. virtud."

Pudieron las Universidades del ayer. sa
turadas del racionalismo individualista. pen
sar que su única misión era la de Jormar
aquellos profesionistas y aquellos sabios. cie
gos por el egoísmo. que usaron y aun 'abusaron
de la ílustración como un patrimonio propio.
sin otro destino que el servir a los apetitos

Universidades de ayer y de' hoy

Del discurso pronunciado por el licenciado
González de la Vega. profesor titular de la
Escuela Nacional de Jurisprudencia, durante
el reciente acto de apertura de cursos de la
Universidad Nacional de México, desglosamos
los siguientes pasajes:

Todavía hiere a nuestro corazón e impre
siona a nuestra' mente. la tragedia del cón
flicto armado q~e acabamos de vivir. Y ·como
una de las más nítidas impresiones que aqué
lla nos dejó, se encuentra la idea de que el
poder combativo. la .u~rioridad de los me
diO$_de destrucción del enemígo. fueron el
producto de la investigación y especlllación
de hombres eminentemente universítarios. Este
hecho nos confirma. sin duda. en la tesis de
que, hoy mi. que nunca. la Univeraidad
(condensación suprema del 'esfuerzo de· pen
sar y de investigar) ha impreso su huella a
la Historia: Sin embargo, la verdadera misión
del universitario esti en aprovechar esas fuer
zas de la naturaleza para alcanzar una mejor
convivencia del hombre y para rodearlo de
una seguridad económica y personal que per
mita la realiz~ción de los valores slipremos.

UNl·VERSlpAD ,.D~ MIXICO *
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Al famoso Tratado de Filoso·
fía del Derecho del Profesor
Del Vecchio. se añaden en esta
edición los notables Estudios
de Filosofía del Derecho del
Profesor Recaséns Siches y un
nuevo trabajo de este joven
maestro, titulado EL PENSA
MIENTO FILOSOFICO, SO-,
CIAL,POLITICO y JURI
mco DE' HISPANOAMERI
CA. 'que constituye hoy la única
fuente de información total
sobre esta materia.

• Va a filmarse un corto docu
mental sobre los sitios en que vivió
SO! Juana Inés de la Cru.z, El scrípt
fue encomendado al escntor Ermilo
Abreu Gómez.

• El poeta español Manuel Ma
chado ha muerto en Madrid .

• La Galería Knoelde"r. de Nue
va York, auspiciará en abril una ex
posición de jóvenes pintores mexica-
nos. .

• La revista "Hispania". de Ca
fornia, ha publicado una charla de
Henry A. Holmes con nuestro nove
lista Maria,no Azuela. y un estudio
de Ruth Stanton sobre "Elementos
sóciales en las obras de Eduardo J.
Correa". .

tos - hispanoamericanos". Figuran en
ella Maria En~etá. Amado.N~rvo.
Alfonso Reyes. Guillermo Jlmenez,
Artemio de Valle-Arizpe y Jorge de
Godoy. En las noticias biográficas se
~ice q~e Valle-Arizpe es ~~rq~és y
. el RIcardo Palma de Mexlco . A
Guillermo Jiménez lo dan por nacido
en un incógnito "Estado de Orizaba".
En el capítulo de Honduras. hacen
constar que Rafael Heliodoro Valle
supera en calidad literaria a los auto
res ahí elegidos, pero que co~o no ha
escrito cuentos se privan del p1acer de
incluirlo.

., El 20 de febrero cumplirá cua
tro años de edad el volcán michoaca
no "Parícutin".

• La novela "Dios en la tierra".
de José Revueltas. ha sido traducida
al francés por Márgarita Jouve.

• El J5 de mayo se cierra el pla-
zo del Concurso Interamericano del
Cuento, que anualmente es celebrado
en Cuba. Se otorga el premio "Her
nández Catá" (quinientos pesos).

• Con motivo del sexagésimo
aniversario del autor de "Los hom
bres de buena voluntad". en París se
ha publicado un "Homenaje a Jules
Romains". encabezado por Paul Clau"
del, director de la Academia Francesa.
El único hispanoamericano que cola
bora es Alfonso Reye.s..

• En la próxima V Feria del Li
bro. los alitores mexicanos dispondrán
de un stand donde podrán exhibir y
ven'Qer sus obras.

• El 'jóven psiqqiatra Jorge Ca
reión. miembro de la Sociedad Me
xicana de Estudios y Lecturas., sus
tentó una conferencia sobre "Ciencia
y magia del mexicano".

• La Universidad Nacional, al
acercarse el primer centenario del na
talicio de don Justo Sierra, tiene la
intención de publicar sus "Obras com
pletas'~

• La UNESCO (OrgailÍsmo Edu
cativo. Científico y Cultural, de las
Naciones' Unidas) acordó unánime
mente que Mé'xico sea la sede de su
asamblea general en este año de 19.47.
, -La Socieded Mexicana de Geo

grafía y Estadística publicará en breve
el libro '~La Sierra Madre. deChia

'pas'\ escrito en 1935 por Leo Wai
bel, jefe -del Departamento de Geo-

,grafía de una Universidad del sur de
los Estados Unidos.

• La Universidad de Guanajuato
construye el local donde se instalará
su Museo Permanente de Arte Ta
rasco. Allí se custodiará la valiosa
colección de cerámica y pequeña es
tatuaria que se encontró durante las
excavaciones practicadas en la región
de Chupícuaro, y que consta de 2,000
objetos.

• Este año tendrá lugar en Chi
huahua la VIII Re.unión del Congreso
Mexicano de Historia.

.• , ',T,yrone l'ower, César ~omero
y otros artistas de Hollywood están" .
filniando eti tierras de MíGhoacán la.
novela ~.'Uil. capitán de Cá~illa'¡, que;
se refiere a 10$ hechos de Hernán Cor-
tés'durante la conquista de. México.

'~" La Sinfpnica de Pittsburgh.di~
rigida p6r Fritz,/Reiner,se presentó
en el Palacio de Bellas Artes en los
pritti~tos días de febre~o ..

• .En. la ,Cplección Austral. de
Espas~-Calp~, va a publicarse un libro ' ,
de Francisco. Monterde: "Moctezuma ."
lI, 'Seiíor :d'etAnáhuac:'.

.' . Con ."Pygm,aliQn". de George
Bernard, Shaw, inició su. temporada
en Bellas Artes el Teatro America
no. Intér.prete8prindpales~. Gertrude
Lawienee;.Dennís'I<ing,' GecilHum- .
phréY~~ Ralpb. Forbes .... ' ,. -,'

NOVEDADES POLIS

NUEVA 'BIBLIOGRAFfA MEXICANA DEL
SIGLO XVI, por Enrique A. Wagner.

Edición A, $250.00
Edición B. $200.00

L.~ CO~UISTA ESPIRITUAL DE MÉXICO,
por Roberto Ricard, $30.00.

HISPANIDAD y GERIlIANISMO. por Jesús
Guisa y Azevedo. $10.00.'

LA SEG.uRIDAD SOCIAL EN EL PLAN BEV

ERIDGE, por José· Mingarro y San'
Mar:tín, $10.00.

POLIS, S. A•
COMPA~ EDITORA

Bolívar 23-4
Tels. Erie. 12-42-48. Mex. 35-61-06.

Apartado 545

MEXICO,' D. ' F.

se ha impreso "Guirnalda española"
(Los cíen mejores sonetos de la lengua
española trasplantados a la tierra fran
cesa). Las traducciones se deben al
destacado hispanista Jean Camp, que
reside entre nosotros. El libro, con
prólogo de Alfonso Reyes, incluye a
Jaime Torres Bodet. Enrique Gonzá
lez Martínez y al propio Reyes.

• La V Feria del Libro y Expo
sición del Periodismo Nacional se
inaugurará definitivamente el próxi
mo 14 de abril. La Feria se dedicará
al autor del "Quijote" y en el cubo
del Monumento de la Revolución será'
colocado un gran busto de Cervantes
Saavedra.

• Alfredo Gómez de la Vega lle
vará a la escena "El gesticulador", de
Rodolfo Usigli. El mismo Usigli. por
su parte. integrará una compañía tea
tral para representar otra pieza suya:
"Corona de sombras".

• El 7 de febrero se inauguró en
la Sala de Gabriel Orendáin. de las
calles de Puebla, una exposición de
retratos del pintor Diego Rivera.

• César Garizurieta publicará en
breve su último relato: "Recuerdos de
un niño de pantalón largo".

• 'María Teresa Montoya repre
sentará. antes de iniciar su jira por
Sudamérica y Europa" la obra de
Agustín Lazo "La huella".

• Don Gabriel Ramo,s Millán,
senador y amigo de intelectuales y ar
tistas. adquirió en tres mil pesos pe
queñas obras expuestas por los alum
nos de la Academia de San' Carlos 
(ahora Escuela Nacional de Artes
Plásticas)..

• Una editorial de Buenos Aires
acaba de lanzar úna edición del "Juá
rez y Maximiliano" de Franz Wer
fel. Aquí ya se había publicado en
1931, traducida por Enrique Jiménez
Domínguez. .

• La Universidad Nacional de
México. con ayuda de la iniciativapri
vada. comienza a 'implantar premios
muy estimables, como el "Silanes",
el "Richter", y el "Alberto J. Pani",
para estudiantes que marc-hen al ex
tranjero a ampliar sus estudios, una
vez que terminen su carrera.

• En la colección Crisol, del edi
tor madrileño Aguilar. ha aparecido
una an.tología de "Los mejores cuen-

J: Sor Juana In~s de la Cruz. Poe
sías ¡¡ricas. $3.00.

2. Carlos de SigÜenza y GÓngora.
Obras históricas'; $3.00.

3. Ignacio Manuel Altamirano. Clec
mencia (Novela). $3.00

4. José Fernando Ramlrez. Vida de
Fr. Toribio de Motoliriia. $3.00.

5 Manuel José Oth6n. Poemas rústi
cos. Ultimos poemas. $3.00.

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

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

11. José López Portillo y Rojas. La
parcela (Nonla). $5.00. '

12. Salvador Díaz Mirón. Poesías
completas, $5.00.

13-17. Manuel Payno. Los bandiáos
de Río Frío. (Novela.) 5 tomos. $15.00.

18-19. Vicente Riva Palacio. Monja
y casada, virgen y mártir. (Novela.) 2
tomos. $6.00•
. .20-21. Vicente Riva Palacio. Martín

Garatuza. (Novela.) 2 tomos, $6,00. ,
22-23. Alfonso Reyes. Simpatías ydi

ferencias. 2 tomos, $8.00.
24. Carlos González Pefía. La chiqui" ,

11a. (Novela). $4.00.
25-26. Vicente Riva Palacio. Los pi

ratas del Golf••, (Novela.) 2 tomos.
$8.00.

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

28-29. Luis G; Urbina.· Poesías com
pletas. 2 tomos, $10.00.

~o-32. Antonio de Robles. Diario de
sucesos notables. 3 tomos. $15.00.
~-34. Vicente Riva Palacio. Memo

rias de un illlPostor. 2 tomos, $8.00.
35. Luis G. Urbina. Cuentos vividos

y cuentos soñados. $5.00.
36. Justo Sierra. Cuentos románticos,

$5.00.
37-98. Servando Teresa de Mier. Me

morias. 2 tomos, $8.00.
39. José T. de Cu~llar. Ensalada de

pollos y Baile y cochino (Novela),
$5.00.

40. E. González Martínez. Preludios,
LiriSI11050 Silenter, Los senderos ocul
tos, $5.06,

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

45. Jos~ T. Cu~llar. Historia de Chu
cho el Ninfo' y La Noche Buena, $5.00

P~rrúa Hnos. y C'~

Director;
ANTONIO CASTRO LEAL

Nuevos volúmenes en preparación

. LIBRERIA DE

Colección de Escritores
Mexicanos

Av. Rep. Argentina y Justo Sierra.
Apartado Postal .79-90.

México. D. F.

• En el Instituto Francés de la
América Latina, el escritor Roger Cai
llois sustentó tres brillantes conferen
cias: "El fin del Romanticismo", "La
responsabilidad del escritor" y "La li
teratura francesa entre las dos gue
rras".

• La Secretaría de Educación tie
ne casi lista' la edición de la. biografía
de "Don Miguel Hidalgo y Costilla",
escrita por el extinto historiador Luis
Castillo Ledón.

• 670 bocetos, dibujos, óleos.
acuarelas, etc.• figuraron en la reciente
exposición de José Clemente Orozco
presentada.en Bellas' Artes.

• En los talleres de Costa-Amic
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PGR EL MUNDO DE LOS LIBROS

EDITOR1AL JUS, S. A.
Mejía 19 (Continuación norte de Ramón Guzmán)

Eric. 18-32-34 Mex. 38-24"00

Libros d~ la Editorial JUS, S. A.
Que no deben desconocer Profesionistas y Eshidiantes

N O'V E DA, D E S
LA TEOLOGIA DE SAN PABLO, por Ferdinand Prat, S. J. El estudio

más maduro que hay sobre la doctrina. y la vida dlll gran Apóstol de los
Gentiles. Traducción de Salvador Abaseal. 2 tOmos grandes de 1,180 páginas
en total, $ 60.00.

LA CONQUISTA ESPIRITUAL DE MEXICO, por Robert Rica.rd, tra
ducción de Angel Maria. Garibay K. Apasionante estudio sobre los métodos
misioneros de las Ordenes Mendicantes en 111. Nueva Espada de 152i-24 a
1572, con puntos de vista a.bsolutamente nuevos en el terreno de la critica.
histórica. Con 28 ilustraciones (conventos e iglesias de la Nueva Espada y
un mapa de las fundaciones de agustinos, franciscanos y dominicos), 660 pá
ginas en fino papel biblios, $ 30.00.

EL MUNICIPIO, Historia, Naturaleza y Gobierno, por Sergio Francisco
de la Garza: cabal estudio del Municipio en esos tres aspectos, empezando
por el municipio espado1 y terminando con las últimas experiencias de los
Estados Unidos. '6.00.

EL CERTIFICADO DE DEPOSITO Y EL BONO DE PRENDA, por
Antonio Canchola; primera monografía que se escribe sobre la materia, y con
pleno conocimiento de su historia, de 1& práctica actual y de la ley.,' 8.00.

OCTAVIO MÉNDEZ PEREIRA, Balboa. Edi
ted with introduction and notes by
Everett \V. Hesse.-New York, Amer
ic'an Book Company.

El texto de este libro 'va en español, a
pesar de que el título de la portada está
en inglés, porque se editó con el propó
sito de que sirva a los estudiantes de los
Estados Unidos; y de ahí que al final
aparezca un vocabulario castellano-inglés
que está precedido por una bibliografía
sumaria, la: que aprovechó el doctor Mén
dez Pereira para llevar a venturosa
realización esta biografía. El autor pone
de lado citas documentales, tan sólo para
mostrar diáfanamente la personalidad 'de
uno de los españoles fúlgidos, que desde la
isla de Santo Domingo hasta su decapita
ción en la pLtza pública de Acla, se con
dujo con generosidad y bizarría. Juntó a
la estatua del descubridor del Pacífico,
a la entrada del Canal de Panamá -dig
nísimo solio para proclamar su hazaña
se yergue a guisa de monumento este sim
ple relato admirablemente escrito-- de
quien lo ha estudiado en presencia de to
dos los testimonios que sirven a maravi
lla para valorarle.

El viajero que se esconde en un ba
rril para evadirse con los expedicionarios
de Fernández de Enciso, un día sobresa
le en medio de disensiones 'de soldados y
capitanes, entre los que se hallan los futu
ros conquistadores del Perú; logra salvar
se de intrigas, se conduce con prudencia
heroica y 'cuando aún no ha podido con
templar el Mar del Sur, sufre la espanto
sa alucinación de un tesoro, el del Dabai-

NUEVAS
EDICIONES

•

AOAC
Methods oí Analysis

Bennett-Eléments oí Soil
Conservation

Tarhaux-Electric Power
Equipment

Uren-Petroleum Produc
tion Oil' Field Develop

ment

Young-Elements oí
, Minning

•
DE VENTA EN

AXEL MORIEL,
SUCRS.
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Desp. 116.' Apartaáo 2762.

MEXICO, D. F.

be. El biógrafo le sigue. paso a paso;
reconstruye todas sus peripecias y le ro
dea de los elementos más dramáticos en
que le tocó ser protagonista: el amor, e!
misterio y la muerte. Vasco Núñez de
Balboa mantiene su decoro de caudülo

,intrépido, su serenidad imperturbable, su
hermosa actitud hasta~ en su último mo
mento, cuando portándose ,como verda
dero Adelantado de la Mar del Sur, cayó
víctima de la perfidia y su cabeza fué
cercenada y puesta en una pica.

Life and letters of Vasco Núñez de
Balboa, de C. L. G. Andcrson, editado
en Nueva York en 1941, acaba de reapa
recer, traducido, prologado y anotado pa
ra la Editorial Emecé de Buenos Aires, por
José Rovira Armenjo!. Anderson nos pre
senta al conquistador entre la urdimbre de
los documentos históricos; pero Méndez
Pereira nos da la visión humana del caba
llero cuyo nombre sigue resonando en las
olas de! mar que descubrió y que le sitúa
entre los más fuertes representativos de
su tiempo.

Rafael Heliodoro VALLE

D. H. LAwRENcE, La primera Lady Chat
terley.-Santiago Rueda, Editor. Bue
nos Aires, 1946.

Este libro, cuya lectura es casi obli
gatoria 'para lectores de calidad, se refiere
precisamente a la versión inicial, el pri
mer manusctito mejor dicho, de la famosa
novela de Lawrence, escrita por primera
vez en Italia, en 1927. Preocupado por lo
grar una auténtica realización humana y
una definición natural, de la' vida, sin
ocultar los instintos primitivos que emer
gen de su esencia, el célebre escritor in
glés escribió la misma novela cuatro veces,
sin conformarse qm los nuevos cambios
y correcciones constantes, hasta que, ple-

'namente familiarizado con el tipo de la
heroína y la individualidad del protago
nista, se resolvió a publicarla con el nom
bre de El amante de Lady Chatterley.

Lawrence no era, como se descubre en
este espléndido relato un tanto autobío
gráfico, un retórico de la 'vida,' sino un
naturalista de la existencia, y por ello su
lenguaje es, preciso, real y positivo, sin
encubrimientos ni hipocresías. Habla con
claridad, sin afectaciones, y el contenido
de la 'novela constituye un enfoque au
téntico de los problemas humanos. '

La novela se ha hecho famosa y su ce
lebridad ha servido para hacer de Lady
Chatterley un tipo universal de mujer. El
sentido masculino de la vitalidad y la re
presentación eSpiritual del hombre se en-'
cuentran genéricamente expresados en
Mellors, el dominante guardabosque que
en la primera versión lleva el nombre de
Harris. '.

De todos modos, tanto en la primera
como en la última versión novelística, el
autor proclama airadamente su tesis so
bre la inmortalidad de la carne. El miste
rio del sexo, con todos sus cqmplejos y
prejuicios, le sirve de fundamento para
exaltar la pasión física y el misterio del
hombre. Es su justificación sensual de la
vida o, por decirlo de una vez, el misterio
fálico de la individualidad humana, que
expresa sin embargo toda la belleza del
mundo.

La lucha entre la potencialidad del
cuerpo y la fuerzá del espíritu ha s!do
tradicional; pero Lawrence ha quendo
encontrar un equilibrio en la siguiente
fórmula conciliatoria: mantener una fluc
tuante armonía entre el intelecto y el

cuerpo. Es decir, no sacrificar el espíritu,
a la sexualidad, sino mantenerlos a un
mismo nivel, en productiva y fecunda
vinculación.

En este sentido Lawrence es sobre todo
un moralista y un educador: quiere que el
hombre se conozca a través de su capaci
dad física y su categoría moral. Contra
los excesos del puritanismo y los prejui
cios tradicionales, proclama la naturali
dad y la amplia concepción de lo humano,
como producto genuino de la realidad y
el ideal.

Leer a Lawrence, en estas condiciones,
equivale a buscar la explicación de sí
misplo e interpretar la literatura como un
medio propicio para tratar connaturali
dad los secretos de la existencia. Calificar-

HISTORIA

OllRAS COMPLETAS DE DON
LUCAS ALAMAN.-(Doce tomos: 5
de Historia, 3 de Disertaciones' y 4

'de Documentos muy raros o inéditos,
algullos de ellos imprescindibles para
comprender los principales aconteci
mientos de la primera mitad del siglo
XIX.)

AL CONTADO:

Los doce tomos a la rtística, $ 240.00.
En pasta española, $300.00
A plaz'os, 10% de recargo.
HISTORIA DE MEXICO, por José

Bravo Ugarte, el historiador de las sln
tesis geniales que -fuera de lo acos
tumbrado- estudia el desarrollo orgá-
nico de la nación dándole a lo espiritua'
la primacía que le corresponde sobre lo
político y lo guerrero.

Tomo L Epoca Precortesiana, $4.00.
Tomo n. Nueva España, $ 7.00.
Tomo IIl. México: l' Parte, $ 20.00
Tomo IV. México: 2' Parte (Las

Relaciones Internacionales) (en prepa
ración).
- MISION DE GUERRA EN 'ESPA
f:lA, por Carlton J. H. Hayes, sorprl'n
dl'nte revelación del Embajador que
Roosevelt tuvo en Esp'aiia de 1942 a
1945, $10.00.

FILOSOFIA
, JaSE ORTEGA y GASSET. PEN
SAMIENTO Y TRAYECTORIA, por
José Sánchez Villaseñor. (El mejor crí
tico que hasta ahora ha tenido el céle
bre filósofo español), $ 8.00.

HISTORIA DE LA FILOSOFIA
MEDIEVAL (admirable historia del
pl'nsamiento del Medio Evo, hasta el
siglo X IlI inclusive), por Maurice de
Wulf. Dos tomos en pape! biblios. Tra
ducción de Jesús Toral Moreno, $30.00.

LOGICA (el texto más moderno y de
los qfle mejor explican las arideces de
la Lógica), por J. Hernández Chávez,
$ 7.00.

lo de inmoral o pornográfico significa, en
cambio, desconoce( en absoluto las reali
dades íntimas de! hombre, por e! temor
vergonzante de' negar las propias culpas
e ignorar los propios méritos.

Salvador PINEDA

DR. VícTOR RICO GONZÁLEZ, Iniciación
a la Historiografía Univers4-Edicio
nes de la Secretaría de Educación PÚ
blica. México, 1946.

Ha tocado al doctor Víctor Rico Gon
zález, distinguido catedrático y Secretario
de la Comisión Editorial Universitaria, el
mérito d~ ser el autor de la primera Histo-

DERECHO
CONTRATOS, por Rafael Rojina Vi

llegas (dos tomos). Tomo 1, $ 15.00;
Tomo n, $ 18.00.

SUCESION LEGITIMA- y PRO:
BLEMAS COMUNES A LAs TESTA
MENTARIAS E INTESTADOS, por
Rafael Rojina Villegas, $ 10.00.

DOCUMENTACION MERCANTIL,
(con 137 ilustraciones) por el Dr. Joa
quin Rodríguez y Rodriguez, $ 25.00.

EL SEGURO SOCIAL Y SUS SER
VICIOS CONEXOS, por Sir W. Be
veridge, qllien fué comisionado por el
Gobierno inglés para hacer este estudio,
sin el cual es punto menos que imposi
ble conocer los antecedentes y las rea
lidades actuales de esta institución, lo
mismo, que la' técnica que se requiere
para vencer los obstáculos qlfe natural
mente se presentan para su implanta
ción y funcionamiento. Unica traduc
ción española autorizada por el'gobier
no inglés, de Carlos Palomar y Pedro

,Zuloaga, $ 20.00.

DOCTRINA GENERAL DEL ES
TADO, por Jean Dabin. Traducción de
González Uribé y Toral Moreno;125.00."

PRINCIPIOS DE OENCIA ECO
NOMICA (el libro que debe leer todo
intelectual :1 también todo hombre de
negocios), por Charles Bodin, Traduc
ción de Luis de Garay, $ 25.00.

OBRAS VARIAS
,JESUCRISTO, SU VIDA, SU

OBRA, SU DOCTRINA (la mejor Vi
da de 1eSllcristo que hasta ahora le ha
escrito" sobrio, histórica, sapientlsima,
'escrita con un absoluto rigor cientlfi
col, po( Ferdinand Prat, S. J. Traduc
ción de Salvador Abascal. (Dos tomos.)

'$ 50.00. .
EL PAPEL SOCIAL DE LA IGLE

SIA (obra histórica por .excelencia),
por Emile Chénon. Traducción de Sal
vador Abascal, $ 25.QO.

•
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•

ESQUINA GUATEMALA

Y ARGENTINA

MEXICO, D. F.

HISTORIA Y TRADICION
A. Toro; La Cántiga de las Piedras,

$15-.00.
A. Toro. La Familia CarvfJjal, 2 tomos,

$20.00. .
Á. Toro. 'Los Viajes de Colón, $25.00.
Priego, Zelis, Clavijero. Tesoros Do

cumentales de México. Siglo XVIII,
$20.00. .

, Garcla Cubas. El Libro de mis' Recller- ,
dos, $30•.00. '. .

Gonzá1ez Obreg6n. Mésico Viejo, •.
$25.00 .

Lauro E. Rosell. Iglesias y Conventos
Coloniales de la 'Ciudad de Mésico,
$20.00.

Vázquez Espinosa. Descripción de la
Nlleva España en· el Siglo XVII,
$10.00.-

Zerón .Zapata. La Puebla de los Atlfle
.les en el 'Siglo XVII, $10.00.

Sánchez Baquero. Fllndación de la
. Compailía de Iesús en la Nlleva Es-
paila, $10 .00. .

EN PREPAIL\CIÓ.N

P. Mariano Cuevas, S. J. El Liberta
dor. :Qocumentos selectos de don
Agustln de lturbide. $30.00.

P. Mariano Cuevas. S. ] .. Historia de
la Iglesi!J én. Mésico, S 'tomos, ..
$100.00.

OBRAS DE JUAN DS ·DIOS PUA: Hogar y
Palria. Recuerdos y Esperanu.s. Le
yendas de las Calles de México.

Rústic¡, $6.50 Tela, $8.50
Miguel Alessio Robles. Antología Se

lecta, $7.50. .
Ernesto Bondy. Cocina btternacional;

$8.00.
TEXTOS

Ing. Salvador Mos(¡ueira. Fisica Gene
ral, primer curso, $18.00.

Ing. Salvador Mosqueira. Fisica Gene-
ral, segundo curso, $18.00. .

EN PREPARACIÓN

L. Chávez OrozCÓ. HislJWia de Amé
rica.

Ing. Salvador Mosqueira. Fwa para
Secundaria.

EDITORIAL PATRIA, S. A.
. Av. Uruguay 25. Apartado 784.

México, D. F.

'.:~·:~·~!\<~~~<~t~~i;;~premo
riografía que se publica en español, ya Contest_~.~. -~~;d" Gtfe
que hasta la fecha no se habían editado gome:fI6.~~ ..,.jt~'omuJo
más que traducciones de obras elUranjeras. del elhcll~ .~~•.::p ';'Im ten"

de los &tMlQ$U~~.<o,,_p:
Cierto es que la revisión de métodos ha - de V;- 'Íf_.Ua· 9.rtu> 1847.

sido practicada en México, sobre todo en ta(Edic.i&t~.·".'. ;_,.,~.._....J.,..:.,;~..._..__.:.••.'...: ipo, 19.~.
Arqueología, y aun ha caído, especial-o - ,
mente entre algunos lingüistas, en pu- Por ~:~stee!aM~~~xic.ore90r~

. il' . od ,' ..J~ los..,_:_~O;dJ:e.ti1eles. de SU
ritanismos ester Izantes, que nIegan t a dara uno oc: eY~~;;"de este fo-
eficacia a lo deductivo y exageran la de histori2, revive ra.~~'.:-i. . . .
lo inductivo. Pero eso no es más que una neto d.óC_tal·q*;~siJ?:·euit9r ~~n
aplicación, desventurada a veces, y no una sable hace acto de-p~~ en la bI~~
enseñanza de la Historiografía, la cual de- grafiamexicana~ :Se:~~'_~e_UIl,á edic16n
muestra su utilidad precisamente porque, de 100 ejeiriplaresen b:9..~'~ llan~espe
al mismo tiempo que evite que se abuse tado todas las incon.éC~grama~calts
de un s610 método, busca una jerarquiza- y tipográfi<;as dél~tóc.~I.. A fin de
ci6n de los historiadores y reanaliza su no retardar la' ~~lC)Ilde.los <loe·u
material probatorio y la validez de sus .. mentos, seapreSuró~~~jmprent~ de d~-\)
juicios. Así pues, el historiógrafo no ha Vicente Garci¡¡..'(orre!d:lirectOr·delmeJor
plasmado en nuestro medio. Peor aÚD: diario l\ue había. ~ñ:~,c:~~r;at enaq~e
usamos de esa denominación para aplicarla na ép.QCa, la iini~.'~i.nío~cro
diplomáticamente, a aquellos a quienes no nes ofici21és (éialdaS:.:If!~:la. noche:~el .
reconocemos calidades de historiadores, si-. 8 de septjembreo4ea'l~t~ ~).- atl'~mCian- ..
no de simples "escribidores" de Historia. dose en el reYeÍ'so::cM"t!P~\Uoque_J!.9 se

El doctor Rico sitúa la Historiografía íncluíila respU.~:·~V~~~ode
en su papel de disciplina nueva. No es la. los Escidos¿ uJÍ!dOs,~ ~#::.seda~íá a .
Historia de los historiadores, síno la His- . luz . tan 1úegoCo~~'1:~i(1a en el
toria misma en funci6n de autocrítica, Ministerio de Re1ae.I.9nes-);itenores. Esa
que indaga hasta qué punto merecen cré-· respuesta bien 'Pudo~·.I efect~rse

dito sus ínstrumentos, sus exposiciones y . la 5eiwtdaedi¿ión;:;>"';;".->.::, .'.- .... '
sus conclusiones: la Historia en el acto Inicia losdocumentOJ. eLOflClO.dingI<io

.de modestia, muy síglo xx, de buscar en por elgener:d W~el<i'S¿ott~ jef~del
c:l revisionismo el remedio y la prevención ejér.crto invaSor, 4á.t:I<loJm :Co~~an ~l .
de las fallas de que puede adolecer. 21 de agosto de~Q,~a4<t y. dmglooal

En lo único que no merece crédito el . presidente y.gener",I. cp':j~f..e de la Repúbli
doctor Rico, es en la humildad, patrimo- ca Mexicana. A~,~de~és: las notas
nio del hombre de valer auténtico, con q~e ~e cr:uZJlr~e.lMini.st1ó. de: RelacioneS
q~e presenta su obra, en la que abun- . Intenores y Eitcrl9reS; $éí{ór JóséRamón
dan juicios y datos, que si apenas nece~ Pacheco, y el c.<>m.isi~1ia~ó:<te los Esta
sitan de un rengl6n para ser consignados, dOs Unid~, },fr, N; -f.: ;1ri!t, y luego
requieren años de meditaci6n y de ÍJ;1ves~:vanlos (p,1e.serelacionan"éon··él armisticio
tigación para ser expuestos, y que abú-=-y 10s''CónUsi0na!ios de~~co, general Jo~
can desde los albores de la cultura, hasta' sé J!}aquín 1ier:ré~:.'~~do José :Ber
nuestros días. 'nar4o~ general :lgnaclo Mora y Vi-

El estilo fácil, accesible, no exento a . lla:nii.I,·Y' lic~ncia40'.:'Miguel Atristáín.
veces de donosidad eironía, aumenta el El pr,oyeéto' de' t1'at~· quepresent6 ·en
mérito de esta obra, que viene a iniciaqtos :;:AtzcapottalcóMt. Tpst•.las:in~rucciones
en una nueva, ya indispensable, discip~..\que·enpiésCJ:i~ia.<le- dichó proyecto acor-

El nombre del doctor Rico quedará in- - ~elg~bk';no de México, en junta de mi- .
disolublemente ligado ya a, la Historio- -·.nist-t'oS, dOs:diªs después (29.de agosto) , y
grafía de América, y, a la vez (perd6- el cOJitraproyecto·mexicano,.-constituyen
nesenos esta pequeña patriotería), con.sa- , la' parte tne<lu~r de esta recopilaci6n, cu
grará a México como la cuna del primer Y'.l l:ónsulta~es únprescindible para quienes
libio que se escribió y public6 'en esp;¡ñol epretenden la .revalor~ci6n' de . aquellos
sobre materia tan importante. -atonteci,~ientos:: , .

S. D; A. . Rafael Heliódoro VALLE

MUERTE DE UN ILUSTRE- UNIVERsiTARIO
. - .. ..

El '15 de enero.último falleció el sabio fe!"vor' y una .alegría" incomparables, y
doctor don Gonzalo Castañeda,' uno de si~présu pr~J1<:ia er.a ,solicitada, porque
los cirujanos y catedráticos másbrillan~reSultaba un placer' eSCucharle."
tes' que ha albergado en su seno la Uni~ Por la Academia MexiCana de Cirugía
versidad Nacional. . y lá Sociedád (kCirogía del Hospital Juá-

El sepelio del m.aestro 'congreg6 1l una rez habl6el doctor Gustavo Gómez Az
multitud de discípulos, amigos y admi- cárate, quien álabó súfortaleza, suec~
radores. Acudieron también representa~- - nimidad y, sóbre .todo, su mexicanidad.
tes de nuestra Casa de Estudios, la Aca- ' ''Estuvo 'al~ja~o & la. polí tica .-subra
demia Mexicana de Cirugía, la Academia· y()..:-;.; pero si~pre fué -estimado por los
Nacional de Medicina, el Colegio' Inter- . hombt~, del Poder. Su recuerdo se ha
nacional <fe Cirujanos, la Escuela. Médico cónverti~2:éli'Suí'a pára la humanidad
Militar; la Confederación de. Sindicatos batilllt;c:loá~:;Y. para los que, como él, son
médicos de la República, etc.,. e~óHie.la· ciencía." '.

El doctor José Torres Torija habl6 en· • ·~dótior"Añtonio TorréÍ-Est(ada en .
nombre de la Facultad Nacional de Med.i~n<ibilire:(ie1'Capítulo Mexicano Inte~na-'
cina. Dijo que ~l doctor Castañeda .tuvo .c!Otf.Il'~ Cirujan.oS; expresó; "Fué' un
suprema categona _como maestro ,Y 4ivu~-:" .~ luchador de la vida" ~e slípo ven
gador de sus ensenanzas, a traves del li- Cel' ·t;allanat, con gallardía todas las difi
bro y d~ la conversa:i6n. Puso de relieve -cultádes, y que pudogozat de la sátis~ ,
su senCIllez, su hU1l1lldad, sus luchasen fución de un auténtico vencedor!'
def~nsa de la ver~~~ y ~ espíritu ju:,> 'Un,discípulo muybíen.estiimdo del
venil que le pernuno ser Siempre amado-;.~tro Castañeda, el 4.ocfor.ManuelFl<r-·
y respetad~. . ,,:. /r~ Rosa, ponderó: su finn~.y ,Sabiduría;

En seguIda hizo uso de la palabra eld?C~ 'l~;~oII1p~ró co~ los'gt~dés asesquirút-.
tor Alfo~so ~runeda, en repr~entaCi~n ·~.c»CJ.ue .MéXiCO !tá. t.enido'y. puso muY;
de 1,;1 Umv~r~idad y la ;\:cadenua. Na~lo- ~,a1:tb'elvalor de 10saforÍ$0s que~scri
nal de Medicma. Se refm6 al umver51ta- .blO y. que-' seol1;rán. ihl1nin:ando" .
. 1 h b fu' . . 1 0--.... con SUS

no, ~ ~m re que . ~ un ViVO eJemp o: enseñanzas a quienes los coDsulté:n-.·
de dmamismo pa,ra. los J6venes, y ~l maes- Hablaron otras p~rson~,.~'i~.t~eta:
tro, ~u.e e?, la chmca supo ganar ~~so les ddilustr.e desaparec;dQ, cuy~pérdida
prestIgIO. T~mab~ parte en l,as dISCUSlO- . depl?ra muyh~te'la :tJní't~ad
nes de la Acadenua --expreso-- Con un NaclOnalde México. ,.. ' ....c.·;.· ..
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LAMEXICAHA CONOCE MEXICO. VUELE POR MEXICANA

Sea, pues. el texto el reciente artículo
Síntesis de la Historia del P,ubk1 11,
ncano 3 del señor doctor Silvio Zavala,
director del Museo Nacional de His
toria y autor fuera ~e sospecha de
cualquier mancha de herejía respecto
a la ortOdoxia historiográfica.

Comencemos por 'una' de cal y una
de arena. J..a d,e·eal: que estarno.s ente
ramente seguros de que' ni, uno solo de
los "hechos" 'idücidos pÓr el señor la
vala carece de apoyo dpeumental; la
d~ arena: que estamos igualmente se
guros de que todas las afirmaciones de
juicio del señor avala carecen de tal
apoyo, pues que no pueden téner más
fundamento que el personal criterio va
lorativo y apriorístico del autor: -

Ahora bien, éstas últimas, las j)rQ..· :.
pOsiciones de juicio, son las qu~ mte:
resan: ell,as le comunicanunid3.d ·mte;..' .;' .
ligible a los "hechos" yen' elláisé .'.,
c?~ti~e)a interpretación, o seas~ sig~ :;,'.
mfIcatlVidad.. En suma, en ellas está' "
lo que 'en el artículo "nos dice" el 'señor ,
Zavala, Pues bien, la cuestión 'entori~': ;.
cc:s ' será ésta: .¿ qué és 10 que se n~ .' ~
dice ?'. Porque es de averiguar si, se' 'o' ;

nos dIce lo que es el pueblo~Cano,: :o', "

,o si se nos dirá-lo que se~d-ke ac.era.':
d~ -19 que ese pueblo' es. 'AdviérlaS~ {,' "
bien que,se' trata dedos cosas diferen- :.:.~
tísi~as. ,En el primer .caso, 'de la>ra~ ,_.
lidci.d de algo ' eXistente' que 'llámamos' ,... ,
pueblo ~Cario; en el ~gun~o, dé 'tm=·/.
deci~ ace~' de eSa realida~, 'o sead~,~: -:,\
una idea, de una representación, de.una ; "
imagen, en suma. . .. -' -' ,. ,.

Comencemos por notar que.lo a:du~ . .c~
cido por el autor a título de "hechos" " :
no, son sino 10 "que dicen" los do<;u- ',<

mentas' que.ha consultado, pero en .. ',
modo alguno ·son expresión. de lar~-·

lidad aludida,o mentada por e~os. -'De"
ahí que con esos mismos supuestos
"hechos" (que no son en realidad siÍlo' <,

unos decíres) y con otr<> ~riterio '"va
lorativ~, resultará una idea o iÍnag~
distÚlta del pueblo mexicano que 1&
ofrecida por el señor Zavala. En otras
palabras, con idéntico apoyo dOcumen-
tal podrán obtenerse muchas síntesis
de la historia del pueblo mexicano, to-
das ellas tan "verdaderas" o tan "fal
.sas" como la que analizamos.

En efecto, es fácil comprobar la 'in
teresada arbitrariedad de' tal "sínteis"

. con sólo darse cuenta de que en lu
gar de las ",conclusiones" que tuvo la '

, ocurrencia el señor Zavala de que le
ocurrieran, otro historiógrafo podrá, .,
sin estupro de las fuentes, sacar las.
opuestas conclusiones: todo dependerá
de los intereses prácticos y per~na1es"

de cada quien. Alguien concluirá, con
trariando a Zavala y con iguales títulos·
que los suyos para ser creído, que sí"
que México sí ha "sido llamado fácil
mente al goce general de la riqueza y
el poderío", sólo que no supo aprov~

char·la ocasión, o que 10 ha sacrificado
en beneficio de valores más altos ¡pen
sará que no, que no hay ·actualmente la
tal "superación" de desigualdades en.tre.
los mexicanos en que cree Zavala, smo
simplemente la instauración de otro tipo

..

lo que es el hombre, no 10 que "le ha
pasado" al hombre. Péró la' historio.
grafía tradicional nunca pregunta ¿qué
es la historia? siempre pregunta ¿cuál
es la historia?, como si ésta nada tu
viera que ver con 10 que el hombre es
La historia es así vista como una apo
lillada guardarropía; no se la compren
de en 10 absoluto como algo que a la
estructura. misma del existir humano
atañe. En suma, tal como usualmente
sé concibe, se escribe y se enseña, la
historiografía está viciada radicalmen
te: convierte.a la historia..en un asunto
de modas del ente humano, en vez de
comprenderla como una cuestión de
modos de ser del hombre. ,.

Por vía de ilustración tomemos abo- '
ra, para analizarlo brevemente desde
el pu~to de vista. indicado, un texto
típico ql.le.acaba de ofrecernos un his
toriógrafo muy cat)onizado, y veamos
si 'es posible comulgar con los resulta-·
dos que ños sirve a manera de verdad
histórica o si, en cambio, nos está dan
do,' sin duda de buena fe,' gato por
liebre. , ' ' •

Hace mAs de 2) años que MeX1cana de Aviación em·

pezó a dor servicio de traniportes a6reoa en el
cielo de Ménco. Conatantemente 'ha usadO

el melor equioo obtenible. eStablecido llU própio
, .

servicio de radio comunicaciones. construidO'

sus propios aeropuertos y extendido sus
rutas que ahora llegan a 21 Impor

tantes ciudades ele México, a

Los Angeles y a La Habana.

Servicio diario a todaa
p¡lrtes en lujoeOll y me
dernoe C1lppel'll..

los historiadores que así piensan ni
comprenden lo que hacen ni saben lo
que saben. Son' como aquel tramoyis~

que, sin darse cuenta que la comedia ha
empezado, irrumpe en el escenario sin '
sospechar el ciego papel que está re
presentando.

Bien sé que dicho esto en la forma
en que, dada la limitación de espado y
la índole' de este artículo, tiene que
decirse no se puede aspirar a conven
cer a nadie. Sin embargo, es cosa no
toria'que las grandes mutaciones cultu
rales :;e huelen, y tomo por mi parte he
olido que los estudiantes ya empezaron
a olerse que la historiografía al modo
tradicional hiede, basta la adhesión que
tal plfateo implica.

A cierta manera de concebir al hóm
bre, dije, corresponde cierta manera de
comprensión de la hisotria, o 10 que es
10 mismo, el modo en que se escribe la
historia indica er modo como se com
prende a la vida humana. Tal debe ser
~iempre la fórmula fundamental de to
da. crítica histotiográfica. La historia
tiene la misióri de decirnos a su modo

La historia o es conocimiento de vi
da humana o no es nada. Pero el co
nocimiento de la vida humana depende
ante todo de la manera en que el· hom
bre la concibe, es decir. depende del
modo en que se concibe a sí mismo.
Ahora bien, el hombre se ha entendido
a sí mismo de muy diversos modos:
como animal racional, como criatura de
Dios, como substancia pensante, como
máquina; pero f-l parecer no se ha con
cebido a sí mismo pura y simplemente
como lo que es, como hombre. Las
tradicjonales formas de concepción del
hombre tienen todas en su base la es
tructura de UQ "como esto o aquello".
Ninguna 10 concibe en sí, ~n cuanto

, lo que es, en cuanto. hombre. Martín
Heidegger ha desenmascarado los pro- '
fundos. y escondidos mo.tivos de esa
manera. de proceder y h~ puesto en
claro, mejor que nadie; ese hec?o. so
bremanera curioso. Su ya celebernmo
libro 1 representa el más importante es
fuerzo en los tiempos modernos de
cuantos se' tiene noticia en los anales
de nuestra cultura por decir 10 que el
hombre es; pero no "como" tal o cual
cosa,sino en sí, en su real y a~téntica

estruttura.
Se sigue con evide~cia de 10 a~te-

- rior que los resultados del pensamien
to filosófico contemporáneo, orientados
en esta dirección no pueden serle in
diferentes al historiador, puesto que,
según dijimos, el conocimiento histó
rico no es ajeno al, modo en que el
hombre se concibe a sí mismo. Colúm
brese, entonces, la enorme revolución
que está en puerta para la ciencia his
tóricá, y tanto, que significará, no ya
la simple renovación de los estudios
históricos tal como se vienen concibien
do tradicionalmente, sino en primer
término su total destrucción. Sólo so
bresus ruinas podrá levantarse el nue
vo edificio; no se trata simplemente
de echarle un.piso más al antiguo. Aho
ra bien, notoriamente no es éste el
lugar donde pueda entrarse en el exa
men, ,siquiera sumarísimo, de los pro
blemas, y del sentido y significado de

, , esa nueva ciencia histórica 2 cuyo per
fil se está ya asomando por el horizonte
de nuestras conciencias. En consecuen
cia, ahora únicamente deseo aprove
char la, oportunidad que me brinda.
esta Revista para picarles la curiosidad
a algunos y al mismo tiempo para tra
tar de pon~r en guardia a .los ~ún no
contammados' contra los histonadores
de la capilla que no cejan, a su vez, de
hacer lo propio contra lo que llaman
la "insoportable, insolente e indebida
intromisión de la filosofía" en el cam
po de las disciplinas históriCas: A nadie
escapará, sin embargo, que ponerle
mote de entremetida a la filosofía, no
sólo acusa, una muy extravagaI}te ma
nera de comprender lb que ella sig
nifica y siempre ha significado, sino
que también indica completa ceguera
respecto al sentido de la verdad histó
rica y al significado de las actividades
desplegadas por quienes la persiguén.
Dicho en una palabra, atestigua que
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artículo del señor Zavala, teníamos, si
no la esperanza, sí el derecho a es
perar de él, porque en eso, sin duda
estriba la única misión de una autén~
tica ciencia de la historia. Todo lo
demás es banal repetición y solemne
palabrería a merced del viento.

2 En un w,sayo titulado Cnú~ y Por
venir de la Ciencia Histórica, de inminente
publicación por la Universidad N.lcional de
México, he intentado una primera discusión
gene,ul de este asunto.

3 Colaboración del doctor Zanla en
México y la Cultura. Secretaria el-: Educa
ci61l Pública, México. 1946. págs. 1-47.

l Ser y Tiempo. La traducción espa
ñola debida al doctor José Gaos se publicará
en breve por la Universidad Nacional de
.México.

cual es la pregunta.~et.previa Con
que el historiador ~ llCerta ~ pasado
para interrogarlo. El· Séñor .Zavala,
por ejemplo, ni siquiera sospech~ que
la cuestión esencial dé su tema solo es
accesible por vía de 'lapregunt~ ¿qué
es la historia del pueblO: mexIcano?
La contestación la da por. supuesta.
Eludido el toro y descaminado por
esa falsá senda, acumula el historiógra
fo un montón de "nQticias" que, arre
gladas conscientemente o no según el
dictado de sus intereses prácticqs, lo
llevan a esta o aquella "conclusión" en
pro o en contra de tal o cual bande~ía.
Ni por asomo nos de~bre el sentIdo
y el ser del pasado mexicano en cué!?- .
to posibilidad real de u"h~ eXIS
tencia; es decir, nada nos dIce acerca
de lo que realmente es ahora,· para
nosotros, en nuestra vida. Pero eso,
sin duda, es lo que, dado el título del

LA UNiVERSIDAD y'~AS OBRAS
HIDRAU.LICAS· DEL.GOBIERNO

México,D.P,·

fuerza por darle sentido a esos fantas
mas, aplicando criterios que responden
siempre en el fondo a preocupaciones
pragmáticas, si bien no siempre plena
mente conscientes. De allí ese relati
vismo a que da lugar, en principio, la
aplicación de los cánones de la histo
riografía tradicional, relativismo de que
dimos muestra al examinarlas "con
clusiones" del artículo del señor Závala.

Más se preguntará: ¿ por qué pierde
el historiógrafo el contacto con la rea
lidad del pasado y se queda, en cambio
y en el mejor de los casos, en la pura
repetición de lo que se ha dicho y se
dice acerca de ella? Pura repetición,
en efecto, es el artículo que aquí ana
lizamos: breviario de México a través
de los siglos puesto al día y ~enizado

con unas cuantas noticias estadísticas.
¿A qué obedece, pues, que semejante
tipo de producción persista y ande aún
tan encumbrada? He aquí, en verdad,
la cuestión toral, y tanto, que es abso-
lutamente imposible tratar siquiera de
ofrecer una contestación medianamen
te aproximada. Conformémonos, para
terminar, con un par de indicaciones
que sirvan por lo menos de señuelo a
la curiosidad del amigo lector.

Si el historiógrafo no perdiera ja
más de vfsta que, como enseña Heideg- El Secretario de Recursos .Hidraulicos, La Secre!aría de Recursos Hidráulico, apor
ger, 10 primariamente histórico· es ingeniero Adolfo Orive Alba, y el doctor tará los medios económicos para 1". r,~aliza

el hombre y no los "acontecimientos" cíónde este plan. si es aceptado por el Conse-
Salvador Zubirán, Rector de· la Univer-ni las "fuentes" u otras "cosas" por el . .' jo Universitario. con cantidades s;l~·i(ientes

estilo, caería en la ,cuenta de que la sidad Nacional dé México,' suscribíet:"~n - p¡¡ra que la Universidad pague en fol'::,l ade
verdadera misión de la ciencia·históri- conjuntamente las .siguientes declaracio~ cuada los sueldos de los profesores y ::.cJquie
ca es la de comprender al hombre en nes, relativas a la cteac16n· decarrerts in": ra los equipos ~e· enseñanza necesari,·.
el pasado y no entender el pasado del ten~ivas para preparar ~nicos en la Uní- La Secertaría de Recursos Hidráulil;<» tam-
hombre. Pero como habitualmente se . _~iéÍ1 ayudará económicamente a los ;·.:ejores

ver.sid.ad .que colaboren'~.' la realizaciónpiensa que lo histórico es el mundo de. estudiantes desde su primer año dánck\s tra-
lo "ya pasado", y que' de ese mundo "de .las obras que en materia . hidráulica bajo .por unas cuantas horas diarias, Lo c¡ue al

. sólo quedan algunas cosas, el historia- lleve a· cabo el Gobierno' federal{· inismo tiempo que resuelve su problef'u eco-
dor se esfuerza por entenderlas, pen- La Universidad Nacional Autónoma de nómico servirá par<l_complementar ],1 ,:-repa
sando ingenuamente que así aprehende México ha venidc:> ofr~ciendo al señorPresi- ración técnica que realicen en la escut::,l con
"lo histórico", de donde resulta la vicia- dente'de la República su.más amplia coope- los conocimientos que se derivan del "jerci
da creencia de que el hombre eshistó·- - ra~ón y íe ha expresado su' deseo de parti- cio práctico de la profesión. Además f,'éiIitará
rico sólo porque "pertenece" a· ese - cipar activamente en··la resolución de los·pro- a la Universidad sus magníficos lab",.ltorios
mundo. Se incurre así en una inversión' blemu ·naci()nales. . hidráulicos- que disponen ,de los más adeían ta
fatal. En vez de mantenerse la. concien- . El G<>bierno federal, principalmente la Se- dos recursos qúe las exigencias de la ;':mica
cia de que las cosaS son históricas r~.cretari~·deRecursos 'Hi<lráulicos, tiene actual- moderna demanda. Al concluir su car'·,crJ los

. lativamente al hombre, se cree que el mente una gran necesidad de técnicos para estudiantes serán contratados por la Secreta
hombre es histórico relativamente a. ei desarolló de su programa de Irrigacíón y ría de Recursos Hidráulicos, con sueldos de
esas cosas. Queda sujeto a las puras le- de ()bras de Abastecimiento oe Agua Pota- corosos.
yes "naturales". En vez de ser el hom- ble y Drenaje; Los estudios que asi se desarrollen pn'para
bre el dueño de su destino, se convierte Con ese propósito y después de pláticas sos- rán ingenieros especialmente capacitados para
en un simple ente que evoluciona. Des- tenidas entre nosotros, se ha llegado a la con- la realización' de obras de irrigación y de in
de ese momento se ha perdido contacto clvsión de. que para pr~orcionar esos técni· genierí.. sanitaria.
con el pasado en .cuanto nuestro, es 'os con la oportunidad necesaria; es preciso Por 10- que respecta a la Universidad. este
decir, como algo de la estructura hu- intensificár la enseñanza aumeniando el nú- proyecto que ahora se propone para resolver
mana, y la pobre vida queda encerrada mero de horas y el ntímero de días de clase problemas de irrigación y de ingeniería sani
en la cárcel de una mera imagen del en el año; reduciendo el período de vacacio- taria. podrá seguramente· ampliarse para sa-
pasadó. nes al mínimo y logrando que una carrera tisfacer la necesí"dad de técnicos en otros im.'

De hecho este vicio original que aquí que se· realizaría en cinco años lectí;os d,e . portantes aspectos.
se viene denunciando, pecado en las ocho meses y que ¡¡ la fecha se hace en ésos: Para el desarrollo. de los trabajos de explo-
entrañas mismas de toda la hjstorio- cinco años' pueda efe.ctuarse en tuatro años. _. ración geológica que llevará a cabo la Secreta-
grafía tradicional, se hace patente, co- lectivo! de ocho meses que equivalen a tres·

ría de Recursos Hidráulicos. la Universidadmo ya indicamos, cuando ?e advierte años -de estudios éontinuados interrumpidos . ., .. .
sólo' por un breve periodo de vacaciones de pondra a su dlsposlclOn las clUdadosas colec-
quince días entre un periodo lectivo y el $i- . _ciones .y los laboratorios de Mineralogía. Pe
guien.te. Al mismo tiempo se intensificarán fos trología y Paleontología. la biblioteca y los
estudios de 10$ alumnos que actualmente se técnicos del Instituto de Geología. La secre
.e?cuentran en años avanzados para que desde - taría por su parte•.aportará recursos econó
el_ año entrante pu~da ponerse a disposiéi6n' micos para, el impulso del propio instituto.
de la Secretaría de Recursos Hidráulicos UJ:! Al mismo tiempo la Escu~la de Graduados
bueEIl número de ingellieros. . establecerá los cursos para la formación de

sto en modo alguno implicará una dismi- ., .. ..
.. 1 l'dad d· 1 d" '., tecmcos de alta especlahzaclOn.nUClon en a ca I .e os estu lOS que ser~n

realizados con los mismos programas y con los Con estos propósitos y con la realización
n'ismos planes que rigen en ¡a actualidad. . de ·este ·convenio· de estrecha colaboración en-

Estos proyectos han sído sometidos a la tre la Secretaría de Recursos Hidráulicos y la
consideradón del Consejó Téc.nico de la Es- Universidad, ésta cumple con las funciones
cuela Nadonal de Ingelliería. organi~o' que' que le señala la Ley Orgánica y el Estatuto
los ha aprobado en principio y para formul3r . eIl 'el sentido de que debe estar integramente
el programa definitivo se han integrado c.o- al servicio del país y aquélla resuelve su pro-
misiones del mismo consejo y de maestros de blema de falta de técnicos para la realización

. la propia ,escuela. que además· lOA Junciona- de los gigantescos programas de construcción
rios de la Secretáría de Obras.,Hidr~ulicas. de obras,de riego. de aguas potables y de dre
Una vez. terminados los estudios;-.istOa ·seciil naje. que ·le ha encomendado el seño·r Pre
sometidos a la consideración de la Junta 'de sideIÍte de la República y de las que, en tan
si son aprobados. $e lleven ínmed~tameütea gran parte, dep~nde el bienestar y el progreso
ejecución. ..... :'::'. de México:

*

Permítanos cooperar con usted en la selección de su equipo para su
c1ínica~ hospital o consUltorio, poniendo a su disposición nuestra

experiencia de más de veinte años en el Ramo

Motolinía núm. 16.

Al servicio exclusivo de la H. Profesión Médica desde 1920

de desigualdades, y ello precisamente
~r la falta de "idealismo de nuestros
mejores hombres". Otro historiógrafo
podrá opinar, también a contrapelo de
Zavala, que el interés que ofrece la
historia de México no es ni mayor ni
menor que el de cualquier otro pueblo,
y que taplpoco es cierto que el espíritu
mexicano, como dice Zavala, esté tan
bien "preparado para enfrentarse a la
vida con valor y resistencia". Por úl
timo, para no dejar conclusión con ca
beza, no faltará un imperialista que,
de nuevo en disidencia diametral con
Zavala, piense que este pueblo no tiene
ningún derecho a ser "estimado como.
miembro apto de la gran familia uni
versal". Ahora bien, 10 único intere
sante de todas estas encontradas opi
niones es que sean posibles dados
los mismos fundamentos de ."hecho",
las mismas "fuentes" de información,
los mismos decires, y como'ni Zavala
ni nadie puede creíblemente reclamar
para sí mayor participación en la infa
libilidad de la mente divina, la pobre
síntesis de la historia del pueblo me
xicano se queda al arbitrio de todos y
de nadie. De tantas de esas síntesis
cuantas son posibles, todas sirven, nin
guna vale; todas son útiles, ninguna
es descubrimiento verdadero; todas
son representaciones, ninguna establece
contacto con la realidad. Logran im
ponerse aquellas que, ataviadas de so
lemnidad tipográfica, se presentan al
público rodeadas de gran boato técnico
y diz que garantizadas por el prestigio
de sus autores, o sea por razones ex
ternas a la producción de que se trate.

¿ Quiere esto decir que estamos con
denados por siempre a no descubrir
nuestra verdad acerca de la historia?
En modo alguno. Lo que quiere decir

- .es que no es el tradicional el modo' de
alcanzarla, y no lo es porque el método
mismo adoptado por esos historiógrafos
de la equívocamente llamada escuela
científica, les impide ponerse en con'
tacto con la realidad de nuestro pasado
al extremo de que, por el hábito, llegan·
hasta perder la capacidad de intere·
sarse en ello, wrque siempre es más
cómodo, más fácil repetir indefirlida
mente lo que ya se ha dicho que des
cubrir algo por cuenta propia. El his
toriador tradicional se afana por en
tender y se ufana en sólo repetir lo que
otros (las llamadas "fuentes" que "con
sulta") han dicho acerca del pasado;
no se cuida por tratar de comprender
la realidad de que hablan. Situado así
en un plano de ficción idealista se es-

~I'
!
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Si sa ailo ' ,

MO PUEDE 1
GAMAI PESO

Descuentos especiales a

EstudiaI!tes Univeditarios

•

San Cosme N'" 139

México, D. F.

DEPORTES

THE '!!ANDE~ Co, (HICAGO, U. S A.
a (,OMER-CIAL .SlJ,IZA. S. A
HAMIUlúO No· 1) • MIX"~O o f
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OVA'LTIN-E

AL SERVICIO DE LOS

DEPORTISTAS

trate de darle Ovaltine

El Barco, S. A.

- Si la diela de un niño careCe de cierlos
elementos alimenlieios, ser,ias e005t.cu·
eneias pueden sobrevenir, lales 'como: I

Crecimlenlo retardado. huesos d~bites..
mala denladura. nervios anormales-. falta
de a~rilO y vi sra defectuos-a' .

O';ahine suministra los elemenlo,s ~li·
menricios que frecuenlemente son esca-

. sos, eri las comidas ordinarias. Tres va
sos de Ovaltine preparada con leche.
proporciona el requerimiento,'-diario de .
un niño en vilaminas A, B.... C. D y G.
sales de Calcio. Fósforo y Hierro.

. Pero Ovalline es más que una simple
pOrladora de vitaminas. Sumlnistra-'
tambien la.s-~ubstancias ahmenlici-as
básicas-proteínas complelas pára
ayudar el desarrollo de los músculos,
nervios y células del cuerpo-ali¡:nenlOs

,de Itran valor para la vilalidad y resiso
lencía AClua, pués, como defensa contra
las deficiencias de Ja alimentación que
relardan el crecimiento normal.

Por eso. si su niño es delgado o ner
VIOSO, o 'carece deape\llo. ¿por qué no
recurre a Ovalrine? . '.

••
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Técnica

. Noticias

observcu:iones

la Liga Comercial de San Antonio, Te
xas, por 47-39.

y. hablándonos Sánchez Lima en .ge
neral sobre el basquetbol, nos dice que
en los Estados Unidos los basquetbolis
tas desde pequeños' comienzan a ca
nastear desde que amanece hasta la ho
ra en que se van a acostar, y que a ello
se debe que su canasteo sea tanefecti
va, amén de qué su estatura es un va':' _~
lioso auxiliar para ellos, pues los ju
gadores mexicanos más altos apenas. si
les llegan a los hombros.

"Puedo asegúrar -añade el profesor
Lima- que mis pupilos meforaron no
tablemente su técnica de juego y ad-
quirieron mayor desenvolvimiento, tan
to físico tomo mental, y a la vez <:asi
se tern¡.inó en ellos el complejo de ad
miración que sentían por los jugadores
norteamericanos."

Tiempo

. "Aunque los muchachos tuvieron ali
mentación abundante, sana y bien equi
librada para darles calorías, muchas ve
ces entraban a las canchas muy cansa
dos debido a las grandes distancias que
tuvimos que recorrer para cumplir con
los contratos de juego -nos dice el en
trenador Lima- lo cual fué motivo de
algunas de nuestras derrotas. Fíjese
que cuando nos enfrentamos al equipo
del Southwestern College. en Winfield,
que nos ganó por 47 a 25, llegamos a
esa poblacíón a las 7.15 p. m. y el juego
estaba ánunciado a las 8, así es que no
tuvimos tiempo ni para' descansar del
viaje. Este retraso que sufrimos se de
bió a que todos los caminos estaban
bloqueados por la nieve. ~gualmente en
Champaign tuvimos que soportar tem
peraturas bajas de cinco grados bajo
cero. a las cuales no .estamos acostum
hrados." -

- L~ United Press, agencia informativa
norteamericana, dijo lo sigúiente sobre.
la actuació!). del equipo de la U.N.A.M. :

"Los mexiCanos se defendieron des
esperadamente; .pero tal como se espe
raba, la estatura de los jugadores yan
quis representó un handicap dema~iado
difícil de vencer ...

" ... El rápido equipo de basquetbol
de la Universidad de México dejó ató
nitos a los aficionados de Nueva Or
leans en el juego de esta noche gracias
a su magnífico'manejo de la bola, pero
no pudieron resistir a los Lobos del Có
legio de Loyola, que sqn rilNY fuertes...

" ... La quinta de-la Universidad de
México se anotó hoy una victoria de 45
a 31 sobre el Colegio de Louisiana, en el 

. juego que sostuvieron hoy en esta ciu-
dad. Fué un juego que ganaron los me
xicanos en todo y por todo. A mitad
del juego la anotación era de 20 a
14 a favor de los visitantes. Con esta

. '- victoria los mexicanos «lavaron) la de
rrota que su equipo de .futbol sufrió en
el mes de septiembre, a marlos. de-una
oncena de futbol del Colegio de Loui
siana." . ;_:( :

Juegos

Retorno

Reacción

All A menean

?hSOLIDO
PRESTIGIO fl'1IZCt 
UNA SOLI·DA .
CON'STRUCCION
•

BASQUETBOL '

No cabe duda que fué magnífica la
jira deportiva que realizó por los Es
tados Unidos de l\'orteamérica el equi
po de- basquetbol de 1<;l fuerza represen
tativo de nyestra Casa de Estudios, que
arribó a esta capital el día 3 de febrero,
pues visitaron nada menos que 11 Es
tados de la Unión Ameri~ana, haciendo
un recorrido de 7,256 millas. El coach
Roberto -Sánchez Lima se encuentra
muy satisfecho de los beneficios que el
viaje les proporcionó a sus muchachos
y)10S asegura que el team universitario
está en magníficas condiciones para en
frentarse al mejor de México.

De los 18 juegos que fueron con
tratados con colegios e instituciones
norteamericanos, nuestros jugadores
ganaron 5 y tuvieron un porcentaje
por juego de 43.8.

y verdaderamente podemos decir
que nuestros basquetbolistas se por
taron muy bien, ya que se enfrentarán
con 10s~equiRos norteamericanos de bas
quetbol más' potentes, tales como el de
la Universidad de Il1inois, que está en
la población de Champaign, el cual
cuenta con cuatro j~gadores All Amer
ican y uno Al! Time que juegan a
una velocidad fantástica. Este juego,
que se efectuó el día 4 de énero, fué
presenciado por 5,496 personas, ha
biendo triunfado los americanos por
una anotación ventajosa.

Sin embargo, nuestro team pronto
reaccionó y logró imponerse, posterior
mente, a los, equipos: Kelly Field Ci
vilians por 47-46, Escuela ,de Agricul
tura de Chilocco con una anotación de
67 a 42, Universidad de Lincoln por
61~54, Colegio de Louisiana con'un seo
re de 45 a 31, yal "Tom Cat", líder de

•
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DECLARACIONES
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Eric. 17-32-23 ,. 17-39-65; 38·29-46.' Ap. Post&l '1. Suco Mariano Eacobedo, D. F.

"Creo que la Universidad <;lebe pres
tar tanta atención al desarrollo intelec
tual del estudiante como al desarrollo
físico. Estoy verdaderamente emocio
nado al haber presenciado la reacción
noble y limpia de la juventud mexica
na al animar a sus compañ-~ros que en

-el campo peleaban por el triunfo de los
'Colores de su institución; es esto real
mente lo que hay que fomentar. La
Universidad p acional tomará éspecial
empeño en qUr el deporte universitario
tenga todas las facilidades que necesita
para su desarrollo.

"Mi entusiasmo llegó a tal grado, que
probablemente me haya salido algo de
mi papel de Rector al aplaudir y emo
donarme en la forma en- que lo hice;
pero yo soy también un deportista y el I

escuchar miles de voces jóvenes alen
tando a sus compañeros llega _al cora
ZÓI1\ de cualquiera.

"Puede usted informar que la Uni
versidad, de hoy en adelant~, no sólo
hará buenos estudiantes sino también
buenos deportistas, ya que ambos son
necesarios para nuestra patria."

Tales fuerc)ll las <;leclaraciones que el
doctor Salvador Zubirán, Rector de 'la
Universidad Nacional Autónoma de
México, hizo"aun reportero del perió
dico Novedades al finalizar el juego
de futbol americano "Poli" vs. "Uni
versidad" efectuado en resta capital el
27 del pasado mes de diciembre, y que
entre el elemento deportivo estudiantil
han causado gran sensación, pues aho
ra se hallan seguros de que el profesor
Francisco Savin, Director de Educa
ción Física, contará con el respaldo
económico del Rector para lograr el
incremento del deporte dentro de las
aulas _universitarias, así como la- ayud~
de algunos directores de las Facu1ta~

des que aún no han respondido al lla
mado que se les hizo para que arregla
sen los horarios de manera que los
alumnos pudieran participar en algunas
justas deportivas -sin sufrir perjuicio
alguno en sus materias académicas.
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los problemas de la vida. para el ll
dir los enjuiciamientos concretos: an
tes bien, tiene un claro contenido de
crítica constructiva orientada a pro
yectar su acción sobre el mundo y el
espíritu. con el propósito de sugerir
motivos y estímulos para las inves
tigaciones trascendentes. Porque con
sidera que cada quién tiene el derecho
de buscar la justificación de sus preo
cupaciones y d~ meditar sobre el sig
nificado 'de la existencia. da simple
mente el material intelectual suficiente
para llenar esta aspiración del hom
bre; por lo tanto, su verdad no es
estática. sino dinámica. pues está con
vencida de que las ideas. como los
fenómenos de la naturaleza y de la
vida. van en constante lÍlOvimieIlfo y
desarrollo, y por lo mismo, su jetas
a un ritmo variable y progresivo', se
gún las épocas y el momento históri
co en que se vive. En este sentido. y
contra la pretensión de quienes creen
ser poseedores de conceptos absolutos
y definitivos, invocamos las paLJbras
del maestro Justo Sierra para pur'fua
lizar claramente el' contenido c:¿ la
enseñanza universitaria: "Los funda
dores de la Universidad de ¿¡nuño
decían: «La verdad está definid;), en
señadla»~ nosotros decimos a los uni
versitarios de,hoy: «La verdad. S~ va
definiendo, bus,cadla»."

rea-lizar por sí las grandes tareas cu~tu
rales y la misión social que tlene
encomendada. Cualquier ingerencia
extraña en materia .. de orientación
ideológica. impartición de la cultura
superior. de expedición de tít~los pro-'
fesionales. revalidación de grados, re
visión y nombramíento de profesores
y personal administrativo, de planes
de estudio. manejo de su patrimonio
o control de la enseñanza universita
ria 'de carácter privado. representa un
menoscabo a la vigencia de este pos-
tulado. _

La libertad de c~tedra significa'la
facultad de analizar y critkar todas
las ideas, sin sujeción a ningún pro
cedimiento dogmático. tendiente" a
crear una visión amplia de los proble
mas de la cultura. La libertad de cáte
dra quiere decir i también que en la

'Universidad caben por igual todas las
tendencias. con tal que tengan un só
lido fundamento científico; está abier
'ta a todas las corrientes del espíritu.
lo mismo a la marxista que a la ca
tólica. a la materialista que a la espi
ritualista. Por lo cuah el sometimien
to dictatorial de la 'conciencia a cual
quier parcialidad ideológica, equivale
a negar la amplitud de la humana ge.
nialídad. Además, lá tesis' del magíster
díxít que da por hecha y elaborada
la verd,ad suprema, cerrando toda po
sibilidad de análisis y discusión. se
encuentra superada' dentro de la U ni
versidad moderna, pues la pedagogía
universitaria d~ este' tiempo es tanto
más eféctiva 'cuanto más reClirre a la
polémica y a la cop.troversia.

Sin embargo. lo anterior no impli
ca, ni con mucho. que la libertad de,
cátedra suponga ausencia de sentido
~rítico, ya que dentro de la exposi
ción .doctrinaria cabe, indiscutible
mente, el juicio razonado y orientador
delniaestro. pero sin que por ello res
trinja la labor expositiva. encaminada
a presentar el amplio panorama de los
problemas p,ara que el alumno esté en'
condiciones de aceptar. asimilar o re
chazar las ideas 'que más se apeguen
o alejen de la verdad científica. La
libertad de cátedra tampoco cpnstitu
ye una neutralidad vergonzante ante

ella es la lámpara encendida del in
genio orientador. la antorcha ilumi
nada del pensamiento: en su seno vive
el fuego sagrado que robó Prometeo
o. par:t decirlo con las palabras de
Justo Sierra. en su entraña se agitJ
el aceite renovado que aviva la llama
del saber.

De ahí que el sentido de la libre
investigación. variedad doctrinarla y
diferenciación metódica constituyen
los más fuertes cimientos de la Uni
versidad contemporánea. Y no como
expresión teórica de su actitud ni como
académica en unciación de sus fines.
sino como afirmación 'plena de sus'
ideales y ju,tificación real de su exis
tencia misma.

Desde su origen se perfila como
una institución que resume. mejorán
dolos. los planes educativos imperan
tes. Landsberg ha dicho que la Uni
versidad tiene sus antecedentes más
remotos en la' academia platónica. en
tanto que su metodología asimila los
conceptos de la escuela socrática. pero
amplía sus sistemas doctorales en tan
to que rebasa los límites de la ense
ñanza claustral.

El movimiento, universitario- d~l

medioevo implica en realidad un rom
pimiento definitivo con el orden mo
ral establecido. ya que hay en él un
alto propósito reformista; gestado a
través de maduras reflexiones. Tal
parece que al nacimiento de la Uni
versidad va aparejado el nrás alto
sentido de la revolución" entendida
como transformación de valores. paso

, de una etapa cUltural a un nuevo pe
ríodo espiritual.

De acuerdo con estas ideas. nos
otros afirmamos que dentro de la
cultura superior deben existir la auto
nomía y la libertad de cátedra,como
normas de orientación y estudio. Pero
cuando nosotros hablamos de estos

,¡principios no nos referimos a simples
definiciones verbales o declamatorias

'sino a postúlados orgánicos y esencia~
les para la vida universitaria.

1 La autonomía significa indepen-
dencia de la Universidad para auto
determinar sus propios fines y sus fun
ciones específiCas, autoridad plena para

~...;
f~~····\· ,· .· .•• I-.. ..'........

Fábrica de Papel Loreto
y.Peña Pobre, S. A.
VILLA OBREGON, D. il.

1

Teléfonos: Eric. 13-90-21 y 15-93-22
Mex. 32-15-68 y 32-15-69

Siendo el ideal universitario SIOO

nimo de cultura y de libertad. no pue
de restringirse a la unilateralidad dog
mática de ninguna prédica. a no ser
que pierda el sentido de sus más altas
y variadas tareas. Nosotros afirmamos
que si la Universidad ha de cumplir
su destino. debe fundamentar sus ac
tividades culturales en la más absoluta
libertad de análisis e investigación: si
aspira a convertirse en institución uni
versal. como su nombre lo indica. no
puede admitirse que se constriña a sis
temas unilaterales y a tareas inconcrl:
tas, sino a propósitos amplios y me
tas definidas. dentro de una tendencia
conjunta encaminada él captar todas
las manifestaciones de la cultura.

Desde que el hombre se dió cuenta
de su poder intelectual y en su con
ciencia cobró realidad el deseo de supe
rar la vida. nació pleno el sentimiento
universitario. El ansia ilimitada de
conocer y encauzar los fenómenos cós
micos dió forma sistemática a la pe
dagogía y freó las disciplinas cientí
ficas, como método de estudio y en
señanza superior. La Universidad. en
consecuencia, es un producto genuino
de la libertad: en su nacimiento late'
un espíritu de renovación, fortalecido
cada vez más porla tendencia de en.:
focar la vida con un sentido de crítica
constante.

Por eso, la Universidad se justifica
en tanto que es capaz de contener to
das las fuentes de la ~spiritualidad;

,,
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1 MEXICO, D. F.

Plaza de la República, 43

Establecimien~os Mexicanos

Colliere, S. A.

•

\ -

La beJIeza de la madera
con la resistencia del acero~

. . .,
MAD[~[~A D[L nO~ICO, S. A.
N IZA 17 ' MEXICO, O. F.

CONFETTI.

~Papeles Sanitarios, Servilletas y
Toallas de Papel.

BOLSAS DE PAPEL DETODAS
. CLASES Y TAM!,~OS

BOLSAS CON ASA PARA MAN
DADOS. SACOS CORRUGADOS

para Ázúcar, Harina, Café, etc.

Sacos Especiales; multipliegues para
Cemento

DEPOSITO EN MEXICO:
S' Bolívar 45

Tela.: Eric. 12-11-03. Mex. 35-11-03.

Papeles para Litografía e Imprenta
Blancos y de Color

Pap~\es de china de todas clases.

Papeles Finos para Envolturas y
Empaques.

Papel Crepé. Papeles Parafinados.
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Oficina Matriz:

Venustiano Carranza
Número S2

Sucursal "Balderas":

Esquina de Balderas
e Independencia

EL BANCO 'DEL AHORRONACfONAL, S. A.
INSTITUCION PRIVADA DE DEPOSITO, AHORRO Y FIDEICOMISO

El Banco Nacional de Crédito Agrí

cola y Ganadero ampliará de manera

notable el radio de su actividad ope

rando desde el presente año con crédi

tos a la ganadería, que hoy más que

nunca necesita de fOmento inteligente

para reconstituirse.

Cumpla usted un deber que le im

pone su nacionalismo colaborando en

la campaña contra la fiebre aftosa.

TRI, D ,10 N E
(3.5.5-Trimetiloxazolidina,;2.4-Diona)

ABBOrr LABORATORIES DE MEXICO, S. A.

NUEVO ANTICONVULSIONANTE SINTETICO PARA

EL TRATAMIENTO DEL PEQUEÑO MAL
"-

Y FORMAS AFINES DE EPILEPSIA

•

BANCO NACIONAL
,,DE -CREDITO AGRICOLA

YGANADERO~ s. A. Av. Coyoacán N9 1622 México, D. F.
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Cajas de
Seguridad

.' A sus órdenes nuestrQ
recién instalado de

.parlamento, en 'donde
encontrará cajas en el

, . tamaño que necesite.

GENERAL- MO'TORS
~~ DE MEXIC.o,S.A.DEC.V .
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