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versidad Nacional; claro y fecun
do escritor; presidente de la Aso
ciación fundada por él, que com
prende a las sociedades científicas
mexicanas; Secretario Perpetuo de
la Academia Nacional de Medici
na; Director hasta hace poco
tiempo de la Difusión Cultural de
la Universidad ... En estos cargos
y en otros cuya lista sería prolija,
el doctor Pruneda se reveló ante'
todo como una figura señera, co
mo un maestro auténtico.

Hombre de lozanía espiritual,
e~ más de medio siglo de trabajo
constante no ha dado nunca mues
tras de abdicación de ideas o de
senectud intelectiva. Su palabra es
cuchada con devoción en miles de
lecciones y conferencias, o los co
mentarios de su pluma en libros y
artículos, revelan uno de nuestros
homb¡;es de ciencia más penetran-
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Es para mí motivo de singular
complacencia, el imponer en esta
ceremonia las insignias de Docto
res Honoris Causa d~ la Universi
dad Nacional Autónoma de, Méxi
co a dos eminentes intelectuales,
que se han hecho acreedores a tal
homenaje .por sus méritos excep
cionales.

El doctor don Alfonso Pruneda
ha consagrado su vida a la educa
ción nacional. Des,de los tiempos
gloriosos del perínClito Sierra, has
ta nuestros días, la vida del doctor
Pruneda es una serie ininterrumpi
da de nobles trabajos en pro de la
cultura. Fundador y director de la
extinta Universidad Popular, cu
yos beneméritos esfuerzos aún re
cordamos con emoción; ilustre ca
tedrá tico de la Escuela Nacional
de Medicina por más de cuarenta
años; Rector magnífico de la Uni-
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El Dr. Pruneda y el Lic. Fabela,
Doctores Honoris Causa de la
Universidad Nacional de México
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El 27 de n011iembre último Se realízó una solemne ceremonia en el Salón
del H. COll$ej~ Universitario, co~ m?tivo de la imposición del grado de
Doctor HonoTtS Causa de la Umversldad Nacional Autónoma de México
a. dos prestigiadísimos valores intelectuales de nuestro ¡¡ais: el doctor don
Alfonso Pruneda y el licenciado don Isidro Fabela. Se inserta a continuación
el discurso pronunciado en ese aeta por el Rector Garrido, junto con las

respuestas de los nuevos Doctores de nuestra Casa de Estudios.

DISCURSO DEL DR. LUIS GARRIDO
Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México

L~Qbra'-.ReaIizáda por
la'Uni'versi_dad 'Nacional

-México, desde el punto de
vista de la cultura, puede hablar
con voz propia. Tiene ya una per
sonalidad de tal t¡;ascendencia, que
puede compararse con cualquier

POR MARGARITAP-AZ PAREDES país del continente, en cuanto a la
preparación de sus futuros ciuda
danos.

-¿Cuáles han sido, a juicio de
usted, las mayores realizaciones
universitarias en 1951?

-Desde luego, debemos men
cionar en primer término las obras
de la Ciudad Universitaria, pro
ducto de un gran esfuerzo y amor
colectivo de muchos mexicanos. La
CU está llamada a ser una de las
grandes obras realizadas por Mé
XICO.

-¿Y del Instituto Nacional de
la Juventud Mexicana, qué n¿s
diCe?

-Creo que la creación del Insti
tuto Nacional de la Juventud Me
xicana es otro paso extraordinario
dado por el actual régimen. El Di
rector del Instituto, licenciado Ra
mírez V ázquez, ex Ministro de la'
Suprema Corte de Justicia, tiene
proyectado lograr lo que nos hace
tanta falta en México: la forma
ción de nuestra solidaridad como

nos hábla entusiasmado 'de la obra antecedente para formar nuestra
realizada por la UNAM en 1951 nacionalidad.
y de los aconteCimientos culturales -.·-¿Cuáles son los objetivos del
más sóbresalientes del. presente Instituto de la Juventud?
año. -El objeto principal del Insti-

Al estrechar la mano del emi- tuto eshacer que se conozcan entre
nente penalista mexicano, recor- si los mexicanos; que se realice un
damos una frase suya que sin- intercambio no sólo internacional
tetiza su fe inquebrantable en el s: no entre centros docentes de to
futuro de la Universidad: "La obra das las universidades del país. La
que realiza la Universidad N acio- . vinculación que está realizando es
nal Autónoma de México es in- te organismo' permitirá elevar la
comparable porque representa la cultura, y colocara nuestro país
mejor expresión del desarrollo cien- en el lugar que le corresponde en el
tífico, y a pesar de las frecuentes concierto de las naciones, dentro de
vicisitudes y obstáculos que en- la evolución científica del mundo.
cuentra .a su paso, siempre sale . -<Qué parte, corresponde ~l
airosa y con mayores bríos para Pr(>r" rl1 fr¿ A leman. .en ~sté :no~t

seguir lúchando por sus ideales." l1ÚPl1fo depr~z,res? 1t~1tverslta:lO?
-'-¿Qué opina usted de la perso- -Como ulll~ersltano conscIe~-

nalidad culturar de México, en te, el señor Presldente de la Repu-
relación co~ otros países? . (Pasa a la página 6)

En su despacho de la Universi-
.dad Nacional Autónoma entrevis
tamos al dqc.tor Juan José Gonzá
lez Bu~tamante; Secretário General
d.e:huestra Casa de Estudios, trata- .

. disi~,poeta y pulc~o escritor, quien
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Muflas, Hornos y Pirómetros

ha estado compenetrado de sus
problemas y ha trabajado siempre
por su resurgimiento.

Al señor licenciado Isidro Fa
bela la Universidad también le
otorga igual honor. El ha sido
siempre un buen mexicano, iden
tificado con los problemas de nues
tra patria, ha trabajado enjundio
samente por su prestigio interna
cional. Con plena certidumbre de
que lásavia latina es la que nutre
el genio de la raza, no ha dejado
nunca de salir por sus fueros. Fuer
temente ligado desde sus años
mozos a un grupo selecto de gran
des fi'guras 'hacionales, en el cam
po de la política y las letras, ha
descollado como escritor galano
movido por nobles impulsos. Su
primer libro, La tristeza del amo,
en donde reunió varios episodios y
cuentos cortos, inició sus creacio
nes en que se ponen en juego los
factores psicológico y artístico.

En Arengas revolucionarias, el
licenciado Fabela revela su amor
por las grandes cuestiones sociales
que han agitado nuestro país. Pe
ro donde se advierte con claridad
su simpatía y su preocupación por
el destino de México, es en sus
obras de carácter internacional que
inicia en 1918 con aquella sobre los
Estados Unidos y su expansión ca
pitalista, con documentación va
riada y sorprendente.

Desde entonces su pluma no ha
dejado de tocar asunto que sea:
ajeno a la patria. Su brillante ca-

. rrera diplomática y política tiene
el buen augurio de consagrarse a
las causas elevadas. Su inteligen
cia serena, discernidora, siempre
está avivada por ansias inapagadas
de ideal. Refugiado, en sus últimos
años en el estudio de grandes cues
tion~s internacionales, ha produci
do libros perdurables sobre la Neu
tralidad y Belice. En el primero lo
guía un anhelo de paz, y en el úl
timo el conmovido y firme propó
sito de asegurar los derechos pa
trios sobre un territorio importan
te.

El licenciado Fabela ha llegado
a perfilar su conciencia de jurista
con tal precisión, limpidez y sere
nidad, que constituye una eficien
tísima lección para los que aman
la justicia. Electo juez del Tribu
nal de La Haya, vaa un sitial que
han honrado maestros de la signi
ficación de don Rafael Altamira.

Campeón del Derecho y litera
to distinguido, el pensamiento de
sus ahogos de hoy se refiere no a
elaborar páginas egregias por su
belleza, sino a servir como hombre
honrado y sensible, como~verdade
ro jurista, a los trabajos que ~er~i

virán en favor de un autentIco
Derecho de Gentes, que como de
cía el insigne Vitoria, "ningu~a

nación puede creerse menos obh-
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tes y concienzuáos y un ciudada
no ejemplar por su fe en los idea
les republicanos.

Las exposiciones del maestro re
bosan sinceridad, son aguas límpi
das en cuyo fondo se distingue la
claridad de las ideas, el estilo in
confundible, y en que se atisba la
orientación segura del que es due
ño de todos los secretos de la dis
ciplina que profesa. Sus enseñan
zas están salpicadas de un fino
humorismo que seduce a sus alum
nos. Hombre de facultades extra
ordinarias en el trabajo, practicó
la docencia con la misma natura
lidad, elegancia y pulcritud con
que escribió en bella letra sus cua
dernos escolares, que su madre le
guardaba en el armario familiar.

En medio de nuestras luchas ci
viles, el doctor Pruneda no cesó

CORRESPONSAL EN WASHINGTON, D. C.: de laborar en la cátedra, en el pe-
Dr. Rafael Heliodoro Valle riódico o en el libro. Cuando en la

capital faltaban los alimentos y los
servicios municipales, la Universi
dad Popular que él regenteaba, ilu
minada con luces precarias de pe
tróleo o parafina, no abandona
ba la causa de la cultura. Era co
mo una estrella fúlgida en la ce
rrazón de la noche que nos envol
vía; era la luz que derramaba su
claridad en los espíritus que vivían
horas de angustia e inquietud.COLABORADORES: 1 h h'

Arturo Adame Rodríguez Hombre prendido en e ec 1-
José Atto/in; zo único de nuestras cosas, espe-

Salvador Azuela cialmente de la música, ha tenido
Alfredo Cardona Peña siempre una conciencia alerta y
Antonio Castro Leal madura para todo lo mexicano.
Enrique A. Cervantes Modula sus inquietudes y anhelos

AH Chumacero 1
Francisco Diaz de León en la tradición de la patria y en e

Isidro Fabela culto de sus héroes más puros. Al
Justino Fernández par que su querer por la ciencia

Mauricio Gómez Mayorga está su profundo amor por el arte,
Martín Gómez Palacio que lo lleva al trato de los mejores

Francisco Gonzó/ez de Cossío d M' .
J. M. Gonzó/ez de Mendoza poetas Y músicos e eX1CO.

Efraín Huerta Heredero de la inspiración edu-
Julio Jiménez Rueda cativa de Sierra y Ezequiel Chávez,

Roberto Llamas es desde su mocedad un fiel sol-
Vicente Magda/eno dado de la cultura. Como servidor
José Luis Martínez de cargos publicas, puede afirmar-

Pablo Martínez del Río se de él aquello de que fué "caba-
Lucio Mendieta y Núñez 1 '

Vicente T. Mendoza llera sin tacha que entró y sa io
Francisco Monterde de ellos sin inspirar dudas."

Federico K. G. Mullerried Vida limpia la suya, vida noble
Edmundo O'Gorman por su fecundidad en los mejores

Enrique Juan Palacios campos de la existencia, vida jo-
Mario Pan; d 1 'l'd d

Salvador Pineda ven que no ha conoci o a sem 1 a
Samuel Ramos del intelecto porque ha tenido

Víct0r Rico siempre la lozanía espiritual. Su
Francisco Ro;as Gonzólez vida y su obra son un bello ejem-

Jesús C. Romero plo para la juventud. El nos ha da-
J. Ignacio Rubio Mañé do siempre una lección de com-

José Silva f d'
Prensión. Su ervor e ucatlvo, suManuel Toussaint

Emilio Urango aliento patriótico, su despierta cu-
Luz Vero riosidad por todo lo nuevo, su vo-

Leopoldo lea luntad de servir y enseñar, conden-
UNIVERSIDAD DE MÉXICO san el valor de una vida consagra-

aparece mensualmente da al bien de México y de sus hijos.
Por ello, la Universidad Nacio-La correspondencia. canje o valores deben

. remitirse así: Revista "Universidad de Mé· nal a la que tanto quiere y a la que
xico". Justo Sierra 16. México. D. F. ha servido con desinterés y abne-

$ 0.5 O gación desde sus años juveniles, le
5.00 otorga su distinción más ~lta, co-;;:;=============. mo uno de sus hijos mejores, pues
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EVITE LOS CATARROS
CONSERVESE LLENO DE SALUD

Acuda a los servicios del Instituto, y

solamente en el caso de que su enFermedacl

le impid a asistir a la Clínica, solicite la

atenci6n a domicilio ha

ciendo sus ~amadas tele-

Fónicas entre las 7 y 18

horas a través del 07.

•

Los primeros señales de peligro, como son:

e Fatigo o flojera constante,

e Dol~res de cabezo, ~ pecho,

_ Respiración fatigoso y

e Fuertes escolosfríos.

Le están indicando o USTED, que sus defensas orgánicos se

hallan disminuídos, y que será fácil preso de un cotorro que

puede ser el principio de uno pulmonía.~

Veo- de inmediato o su médico, paro que le recete los me

.dicomentos que le evitarán complicaciones y le curorán. i®i
Además usted debe cuidarse de los cambios bruscos de

temperatura, los enfriamientos repetidos, lo respiración constan

te· de polvos. Yno olvide que el agente causal de lo "gripo" es

altamente contagioso y do lugar a los brotes epidémicos..~"

AISlESE y consulte de inmediato 01 médico poro no conta

giar o los seres queridos que le rodeon.

Aumente sus defensas orgánicos y protejo su salud, hacién

dose regularmente su examen médico generol.~

acuerdo respectivo el hecho de que
desempeño el cargo de juez de la
Corte Internacional de Justicia,
permitidme que os exponga algu
nas ideas acerca de la competencia
de~se Tribunál y de la mínima in
fluencia que actualmente puede
desarrollar en beneficio de la paz.

Dentro del lapso 'de seis años es
casos que vengo ejerciendo la ex
presada función judicial, he llega
do a la conclusión de que muy po
co práctico puede hacer la Corte .
en aquel sentido, porque las fa
cultades que le da su Estatuto son
muy restrjngidas y le impiden ha
cer justicia en infinidad de casos
en que podría y debería interve
nIr.

Desde luego cabe· decir que la
Corte sólo tiene autoridad para co
nocer de las cuestiones jurídicas
que surjan entre los Estados entre
sí y no entre éstos y las personas
físicas o morales. En consecuencia,
su radio de acción es sólo el del De
recho, pero aun en ese vasto campo
las atribuciones de la Corte son res
trictas,' porque su competencia
obligatoria no es reconocida por
todos los Estados ni para todas las
diferencias jurídicas que surjan en
tre ellos.

El Artículo 36 de aquel órgano
establece: .

"1. La competencia de la Corte
se extiende a' todos los litigios que
l~s partes le sometan y a todos los
asuntos, especialmente previstos en
la Carta de las Naciones Unidas o

'gad,a á él, P\lesto que está dado principio de un régimen jurídico
con la autoridad de todo el, orbe entre los Estados, quizá en más de
y por ello no sólo tiene fuerzas 'tma ocasión ha vuelto la mirada
por el pacto y convenio de los hacia atrás, evocando la época en
hombres, sino que tiene la verda- que servía con arrestos juveniles
dera fuerza de ley". la clase de Historia en la Escuela

El licenciado Fabela sabe bien Nacional Preparatoria o la cátedra
que en medio de las divergencias de Derecho Internacional en la Fa
del mundo actual, existe un real y cultad de Jurisprudencia, como lo
proful}do sentimiento de que las hará sin duda en estos momentos,
sociedades civilizadas no pueden en que la Universidad lo honra con
continuar a merced de los intere- el grado de Doctor por sus genera
ses inmorales y desorganizados de sos esfuerzos en asentar el Derecho
la fuerza. No son los gobiernos de- Internacional en principios de so
mocratizados, afirmaba Ruy Bar- lidaridad entre las naciones.
basa, "los que perturban la paz del El mundo está frente al dilema
mundo. Los pueblos aman el tra- de frenar la guerra o hundirse en la
bajo, anhelan la justicia, confían barbarie. Pero es consolador adver
en la palabra, estiman en el más tir la presencia de internacionalis
alto grado al instinto de la mora- tas como Fabela, que apelan a los
lidad, aborrecen las instituciones conceptos culturales, al poder del
opresivas, simpatizan con el De- espíritu para dominar los rudos
recho de los débiles. La,democracia poderes de la materia que tratan
y la libertad son pacíficas y con- de regir al mundo. Esperemos, pa
servadoras. Son los t regímenes ar- ra bien de la especie humana, que
bitrarios los que promueven la dis-reinen algún día con plenitud el
cordia, la malevolencia y la desar- Derecho y la razón sobre el régi
monía entre los Estados". ' men de hierro, la libertad sobre el

El alma del licenciado Fabela despotismo, el amor y la caridad<
está tejida de nostalgias. Cuando sobre el odio y la codicia de los
viste la' toga de juez que afirma el hombres.

DISCURSO DEL LIC. ISIDRO FABELA

y ahora, doctos señores, puesto
que habéis invocado en vuestro

Señor Rector:
Antes dé dar lectura al estudio,

que he preparado para este acto so-'
lemne, quiero deciros que los con
ceptos que -acabáis de expresar
acerca de mi labor como interna
cionalista y literato: me enaltecen
considerablemente y obligan de
modo indeleble mi reconocimientb,
porqu,e han nacido de un espíritu
selecto como es el vuestro, y por
que los he escuchado en esta au
gusta mansión de la cultura que
dirigis ton tanta dignidad, en una
ocasión inolvidable de la historia
de mi vida.

Honorable Doctor Garrido,
Honorables miembros del Consejo
Univetsitario:

Por obra de vuestra benevolente
personería intelectual más que por
mis escasos merecimientos de "in
vestigación y exposición jurídica
en el campo del Derecho", acabo
de recibir de vuestras manos, ilus
tre señor Rector, el título más
eminente a que un amante fervo
roso de la cultura pudiera aspirar.

Recibo el Doctorado Honoris
Causa de nuestra Universidad N a
cional Autónoma con una de las
emociones más intensas que haya
tenido.en, mi existencia, pudiendo
aseguraros que por haberme dis
cernido ese grado que me honra en
gran manera, os quedaré leal y
muy hondamente agradecido,des
de estos instantes y para siempre.

UNIVERSIDAD DE MEXICO * 3
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rándose en el concepto de la sobe
ranía, voy a referirme' a las ideas
que tengo expuestas en mi recien
te libro N eutralité: 3

El cri terio moderno es el de la
soberanía relativa como indispen
sable a la organización política in
terna'cional del momento presen
te. Pero aun dentro de su relati
vidad, la soberanía fué celosamen
te exigida, reconocida y respetada
en los tiempos de la Liga, como es
igualmente considerada como in
dispensable dentro de la Organiza
ción de las N aciones Unidas.

En la época de la Sociedad de
Gineb.ra, decía el maestro Weiss:
"Los autores del pacto han afir
mado en toda circu~stanciasu vo
luntad de no atacar a la sóberanía
de los Estados que llegaran a for
mar parte de la Sociedad." B~e

mismo criterio sustentaba Sir Ce
cil Hurst, cuando afirmaba: "La
Sociedad de las Naciones es una
asociación de Estados independien
tes; su independencia es el princi
pio' fundamental sobre el cual
descansa y es sólo así, reconocido
plenamente el derecho de cada Es~

tado Soberano de pernnanecer co
mo dueño de sli~ propios destinos,
como la Sociedad de las Naciones
puede cumplir su obra." (1'1 Co
misión de la 5'1 Asamblea, acta V-l,

pág. 87). Y de una maneraincisi
va, Sir Austin Chamberlain decla
ró: "La Sociedad de las Naciones
no ese un Super-Estádo; quien.qui
siera tratar de hacer de ella un Su
per-Estado, la destruiría. La So
ciedad es un conjunto de' Poten
cias que conservan cada una su
propio derecho soberano." '"

Ese mismo ~entido general de
respeto a la soberanía de los Esta
dos es el que prevalece en- el seno
de la O. N. U.

Sin embargo, fuera del ambiente
oficial de ese organismo es muy in
teresante observar las tendencias
~vanzadas de algunos profesores y
tratadistas que atacan el principio
mismo de la soberanía hasta el ex
tremo de negar su existencia.

Duguit ve en ésta "un producto
hist~rico que deberá desaparecer
con las circunstancias que le die
ron nacimiento." Una idea seme
jante expresa Schuking, al decir:
" ... la soberanía del Estado no es
más que un dogma político. que el
progreso de la evolución debe ha-

d ,,-
cer esaparecer.

Pero más enérgico aún que los
anteriores, el profesor $celle con
sidera la soberanía del Estado "co
mo grandemente responsable de las
insuficiencias del Derecho. de Gen'
tes y de la lentitud de su progre
so"; "el derecho sólo es soberano",
afirma, "todo· sujeto 'de derecho
que se pretende soberano intervié-

Para explicar con mayor claric.
dad la evolución que ha ido ope-

ner éierechos pero no tiene obliga
ciones."· "Es,' por su propia natu
raleza, siempre y exclusivamente
autoritaria", por lo que el propio
Duguit la calificaba como "singu
larmente peligrosa ya que ella con
ducía, nada menos, que a la polí
tica absolutista en el interior y a
la política de rapiña y de violencia
en el exterior."

En este sentido "la soberanía ab
solutista del Estado -dice Ver
dross- tiene por consecuencia ló
gica la negación del derecho de

" 2-gentes.
Frente a este criterio, por fortu:

na caduco, se levantó la nueva doc
trina: "No es el Estado el que crea
el Derecho; es el Derecho el que
crea a los Estados." La soberanía
no quiere decir poder supremo y
absoluto, "es la expresión de una
competencia que le confiere direc
tamente el derecho de gentes."
Entendida así l¡¡. soberanía ella
no puede dar, no da, derechos a
los Estados para eludir una obliga
ción internacional. N o, el Estado
'soberano como tal no puede jamás
oponerse al derecho internacional.

La "soberanía nacional" como la
entendían los revolucionarios fran
ceses de 1789, más que como un
dogma, como una divinidad terres
tre, es un fanatismo enterrado.

Yana se cree como antaño que
un Estado puede hacer lo que le
plazca dentro de la comunidad
internacional. El hecho de formar

- parte de un mundo civilizado en
que todas las naciones tienen dere
chos pero también deberes que
cumplir ante los demás, ha creado
una nueva conciencia internacio
nal y con ella un moderno Derecho
de Gentes.

Sí, pero subsiste aún por desgra
cia, arraigado en el sentir de 16s
pueblos, el principio de la, sobera
nía nacional como superior al que
debe prevalecer: el de la soberanía
universal. Y todavía también al
gunbs estadistas, especialmente de
las más poderos,as naciones, quie
ren sustraerse a una obligación in':'
ternacional determinada, si ella les
puede significar un sacrificio po
lítico.

y ésto no debe ser y no será con
el tiempo; pero para llegar a la
meta, que es la de ver triunfante al
Derecho de Gentes sobre los dere
chos internos de cada país, tiene
que operarse una transformación
en el espíritu internacional de los
tratadistas conservadores, de los
políticos ehauvinistas y de los pue
blos que por falta de cultura no
entienden todavía que sobre los in
tereses de sus amadas patrias sobe:- .
ranas está el interés más sagrado de
la humanidad.

UNICAMENTE

CONSERVAS

DE CALIDAD

•

¿De qué provienen esas circuns
tancias contrarias al desarrollo
progresivo del Derecho de Gentes
y contraindicadas para la implan
tación de la verdadera justiéia dis
tributiva entre las naciones?

Al criterio imperante de la sobe
ranía nacional que más que un
principio de Derecho ha llegado a
ser una norma política de elástica
interpretación y de aplicaciones
unilaterales impuestas principal
mente por determinadas grandes
potencias.

Para darnos cuenta del alcance
erróneo que la generalidad de los
Gobiernos dan al principio de la
soberanía, expliquemos los concep
tos que se le han dado y el alcance
que en la actualidad se le atribuye.

MEXICO, D. F.

se solucionaran en su cuna y -!la
degeneraran en graves conflictos
políticos y aun bélicos.

CLEMENTE JACQUES
y CIA., S. A.

DESDE 1887

Antiguamente el principio de la
soberanía daba a los Estados un
poder absoluto, perpettj.o, supre
mo, ilimitado e iilmitable. Las na
ciones de antaño, a título de sobe
ranas, no aceptaban subordinación
ni limitaciones de .,ninguna especie
impuestas por un poder extraño;
no estaban supeditadas sino a su
propia voluntad.

"Aquella especie de soberanía
-explicaba Duguie- puede te-

en los tratados y convenciones vi
gentes.

"2. Los Estados partes en el pre
sente Estatuto podrán declarar en
cualquier momento que reconocen
como obligatoria ipso ¡acto y sin
convenio especial, respecto a cual
quier otro Estado que acepte la
misma obligación, la jurisdicción
de la Corte en todas las controver
sias de orden jurídico que versen
sobre:

"a) la interpretación de un tra
tado;

rr b) cualquier cuestión de de
recho internacional;

rr e) la existencia de todo hecho
que, si fuere establecido, constitui
ría violación de una obligación in-
ternacional; .

rrd) la naturaleza o extensión
de la reparación que ha de hacerse
por el quebrantamiento de una
obligación internacional;

"3. La declaración a que se re
fiere este Artículo podrá hacerse
incondicionalmente o bajo condi
ción de reciprocidad por parte de
varios o determinados Estados, o
por determinado tiempo.

"4. . ..
"5. Las declaraciones hechas de

acuerdo. con el Artículo 36 del Es
tatuto de la Corte Permanente de
Justicia Internacional que estén
aún vigentes, serán consideradas,
respecto de las partes en el presen
te Estatuto, como aceptación de la
jurisdicción obligatoria de la Corte
Internacional de Justicia por el pe
ríodo que aún les quede de vigen
cia y conforme a los términos de
dichas declaraciones."
, Es cierto que buen número de
naciones, de acuerdo con el sobre
dicho precepto, se han sometido a
la jurisdicción obligatoria de la
Corte, pero la mayoría de las gran
des potencias, y algunas de segun
do orden, se han negado a aceptar
aquella obligatoriedad. Además
ciertos países la aceptan con reser
vas y otros por tiempo determi
nado.

Dentro de estas condiciones li
mitativas, tanto legales como de
hecho, la Corte no tiene capacidad
para actuar de manera práctica y
útil en bien de la armonía univer
sal.

En cambio si su competencia
fuese obligatoria para todos los
países del Globo, sin reservas ni
condiciones, sino en forma abso
luta, aceptando someter a sus dic
tados todas sus divergencias jurídi
cas, ella rendiría a la humanidad
mucho más importantes servicios
que los modestos que ahora le pres
ta, porque entonces la Corte sería
realmente un Poder Judicial In
terna.cional respetable y respetado
que, juzgando a todos los Estados
en un plano de igualdad, le otorga
ra la razón a quien la tuviera lo
grando así que muchas diferencias
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ne inmediatamente contra el dere
cpo y lo nieg~ ..." "Es infinita
mente preferible abandonar una
expresión tan llena de equívocos y
que corresponde tan poco a la rea
lidad de los hechos."

. Este criterio está ganando terre
no entre los .ju'ristas.

Sólo que esta doctrina no corres
ponde. a la opinión de los Estados
miembros de las N aciones Unidas.
Sin ~mbargo, es preciso recono
cer que de hecho los Estados acep
tan ya, actualmente, más y más
limitaciones a su soberanía, y que
esas limitaciones sé juzgúen nece
sarias y útiles para la vida de re
lación de los gobiernos y como una
consecuencia inevitable de la in
terdependencia de los pueblos y del
progreso del Derecho Internacio
nal. Sobre este punto de vista es
ta~os de- ácuerdo con la certera
opinión, de Korowicz: "El des
arrollo del Derechg Internacional
está en proporción' directa de las
restricciones a la soberanía de los
Estados."

Pero todavía más, nosotros es
támos cónvencidos de que no sola

- mente para el desarrollo incesante
del Derecho de Gentes, sino tam-

. bién para .la intensificación de las
relaciones materiales y espirituales
de los pueblos, las restricciones a
la soberanía redundarán en bene
ficio de la interdependencia de los

_Estados y serán un corolario de esa
interdepeildencia.·

. La vida mIsma de la O.N.U. es
~na prueba palmaria de la evolu
ción que ha sufrido el concepto de
la soberanía desde el momento en
que todos sus miembros han acep
tado numerosa's limitaciones a su
libertad de acción, limitaciones
que,sin embargo, según el parecer
de sus gobiernos, no menoscaban
la soberanía de sus Estados.

. Se ha estimado, en efecto, que
s·i las' restricciones a la soberanía
son ac~ptadas colectivamente, el

. principio permanece intacto.
Sobre este particular ha dicho

K1eintjess: " ... el Estado pierde su
sOberan¡a cuando está sometido a
la voluntad exclusiva de otro Es
tado; pero cu~ndo se trata de una
capitis dimin-utio. colectiva, su so
beranía se encuentra salvaguarda-
d "a.

Ese. fué el criterio de la Liga de
Ginebra, y ese es, en realidad, el
cri terio de las N aciones Unidas
desde el instante en que todas se
sometieron voluntaria y expresa
merite a los diCtados de su Carta
Constitutiva.

Yo comparto plenamente las
ideas avanzadas de Duguit, de Sce
lle, y de otros jUristas más,' tan
radicales como ellos; es decir, con
sidero que mientras el concepto de
soberanía subsista como lo que es
re'~lmente, "un dogma político"
intransigente resuelto a mantener

la soberana independencia integral
del Estado sin aceptar las justas
cortapisas que exige la interde
pendencia de las Naciones; mien
tras eso suceda, la igualdad de los
Estados, la justicia internacional y
el reinado del Derecho de Gentes
e~tre los pueblos no serán sino be
llos ideales que la vida diaria irá
contradiciendo con sus realidades
desconcertantes.

Señor Rector, señores Conseje
ros:

Contemplando con inquietud el
presente dramático de un mundo
que se prepara para la guerra, nos
otros, débiles económica y militar
mente y situados fitalmente por

.la geopolítica en una línea que
puede ofrecernos un horizonte ra
diosa <:> precipitarnos en un abis
mo, no tenemos otro destino que
el de hacernos estimables por el
espíritu encaminando nuestros pa
sos por el estudio y siguiendo siem
pre una línea recta en nuestra con-

.ducta individual v una línea verti
cal en nuestra d'ignidad exterior.

El cumplimiento del derecho
debe ser la norma de nuestra vida
de relación interna y externa, por
que esa es la única fuerza, pero
considerable, que nos puede valer
contra las injusticias de que pudié
ramos ser víctimas.

Por fortuna, en nuestras rela
ciones exteriores el Gobierno del
Presidente Alemán se ha esforzado

Señor Rector, señor Secretario
General de la Universidad, señores
Consejeros, señoras y señores:

Yo no traigo nada escrito para
contestar' las bondadosas palabras
del señor Rector y, sobre todo,
para agradecer la actitud del señor
Director de la Escuela Nacional de
Medicina, del Consejo Técnico de
la misma, y del H. Consejo de la
U niversidad, y no lo escribí, en
primer lugar, porque he estado un
poco indispuesto y con poco áni-

por cumplir y ha cumplido hones
ta y puntualmente los compromi
sos que ha contraído con el mundo
exterior.

La consecuencia halagadora de
esa actitud íntegra y justiciera es
que nuestra personalidad interna
cional ha adquirido un vigor y re
lieves jamás logrados hasta ahora.

Aprovechemos esta venturosa
realidad y sigamos con el afán en
hiesto de hacer de México una re
pública cada día más digna de sus
hijos y de la humanidad. .
. Nuestra juventud necesita. pa

labras que sean caminos, caminos
que la conduzcan a la felicidad en
los brazos del derecho. Pero al mis
mo tiempo nuestra juventud nece
sita muy serias advertencias res
pecto a sus futuras responsabili
dades ciudadanas.

El porvenir incierto de la patria
está en sus almas. Que Dios. les dé
a sus nobles manos la sensibilidad
que han menester para palpar las
ansias, las angustias y los ensueños
de la nación mexicana, para que
esta juventud que se lévanta tenga
el orgullo de hacer y de escribir la
historia de nuestro progreso y de
nuestra salvación nacional.

1 León DlIguit, S""veml:nelé el Libe1'lé,
Félix Alean, París, 1922.

2 A. Verdross, Le fonde1lleHt du Droit
International, Librairie Hachettc, 1928.

3 Isidro Fabela, N ettlralité. Editeur: A.
Pedone. París, 1949.

4 V/o Sl1kicnnicki, La Souveraineté des
Elats en droit international m6dcrne, Pedone,
París, 1927.

mo para ponerme a escribir en la
máquina; en segundo lugar, por
q~e prefería expresar así, senci
llamente, lo que siento en estos
momentos.

Perdonen ustedes que, sin ser es~
piritista, traiga a esta sala algunos
recuerdos. Me parece que me están
acompañando quienes suscitan esos
recuerdos desde donde están y, en
todo caso, tenían que estar preci
samente en esta ocasión conmigo,
con mis nietos que están aquí y

Metálicos

Se.ccJonales

una hija mía que está por allí tam
bién. Es que en situaciones como
ésta, en que recuerda uno la vida
docente que ha llevado y a la que
ha consagrado los años con mayor
o menor éxito, tiene uno que acor
darse fundamentalmente de sus
maestros, y a ellos vaya traer aquí,
si ustedes me lo permiten. El pri
mero de todos, porque fué quien
fué, y porque él me inició en la
vida, enseñándome las primeras le
tras llegan80 a enseñarme hasta el
primero de Francés, fué mi padre,
el profesor don José de Jesús Pru
neda, que desgraciadamente se fué
de este mundo cuando apenas te
nía yo 17 aíios. Para satisfacción
mía está allí en tercera fila, en el
segundo asiento, mi querido amigo
Joaquín Galio, que fué discípulo
suyo y que seguramente está com
partiendo conmigo este recuerdo.

Paso a la Preparatoria, donde
solamente entré al tercer año, por
quc en tonces las familias, sobre
todo católicas (la mía lo fué), te
nían un miedo horrible a la Prepa
ratoria; sin embargo, fué nccesa
rio pasar a ella porq uc en el Cole
gio de .. adre no se podía estu
diar Física, porque carecía de la
boratorios.

Entonces, andando el tiempo,
me encuentro a otro maestro que
hizo huella profunda en mi espí
ri tu y con el que tenía yo que ir
acompaAado todavía después, don
Ezcquiel A. Chávez. Don Ezequiel
A. Chávez fué mi profesor de Ló
gica, fué mi profesor de Moral y,
siendo como era un admirador pro
fundo del positivismo, nunca en su
cátedra, como ya dije en otras oca
siones, hizo absolutamente ningu
na cosa que pudiera lastimar las
creencias religiosas.

En el mismo año, en el quinto
año de Preparatoria encontré
también a quien el señor Rector ha
recordado, a mi admirable e inolvi
dable maestro don Justo Sierra,
profesor de Historia General, a
quien también después andando la
vida me había yo de encontrar pa
ra fortuna mía.

Paso a la Escuela de Medicina.
Sería impropio en este momento
hacer recuerdo de todos mis maes
tros, pero tengo que recordar fun
damentalmente a uno a quien tam
bién debo mucho y a quien me va
a permitir Isidro Fabela lo recuer
de yo juntamente con él: al doctor
don José Terrés, mi maestro de
Patología Interna, con quien tra
bajé después en las noches, aquí
enfrente, en la calle de Monte Ale
gre número 2; allá en su despacho,
en los bajos, escribiendo a pluma,
porque no había máquinas de es
cribir, el Tratado de Patología In
terna que me dictaba o pasaba de
sus apuntes. Más tarde tuve la sa
tisfacción de estar con él como je
fe de clínica en el curso que daba,
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Instituto de Investigaciones Socia
les, como el de Historia. Tanto el
Instituto de Biología, comQ 'el de
Física. ACtualmente existe gran
entusiasmo por el estudio de la ca
rrera de ingeniero petrolero; .en
ella será dé un valor· inestimable
la intervencióri de los universita
nos.

-¿Qué otras Escuelas han reci
bido nuevo impulso reciente
mente?

-La Escuela de Ciencias Quí
micas, de la qué es Director el in
geniero Rafael Il1escas, representa
un gran porvenir :par.a los estu
diantes mexicanos. También es
digna de tomarse en cuenta la
aportación de la Escuela Nacional
de Medicina Veterinaria, que está
desarrollando una seried-e estudios
para mejorar nuestros productos
pecuarios, avícolas, etcétera. Otra
Escuela a la que no se ie 'había dado
ninguna importancia,- pero que
ahora con la presencia del actual
Director; Ignacio Asúnsolo, ha te
nido un cambio favorable, es la
de Artes Plásticas. Menciono los

_anteriores como casos especiales,
pero en general todas las Escuelas·
están dando un gran rendimiento 
a la Universidad.

'-¿Ha babido alguna innova
ción reciente tm los sistemas de
preparación de lo's est'(Jdiantes uni
versitarios?

-Sí, el uso de la televisión como
auxiliar en cienas cáted~as. En la
Es.cuela de Medicina, ante la su
perpobl;¡ción que existe y que as
ciende a seis mil estudiap.tes, se ha
logrado la instalacióñ de una esta
ción de televisión, con objeto de
que los estudiantes presencien des
de sus aulas las operaciones que se
realizan en el Hospital Juárez. El
ingeniero González Camarena, uno
de nuestros mejores expertos en
radio, tuvo a su cargo el estableci
miento de este novedoso sistema de _
transmisiones científicas.

do con los recuerdos, en 1910, es- eso es para m:í. Aquí recibimos
tamos allá abajo, en el Anfiteatro, muchas eñseñanzas' y muchas sa
en el mes de septiembre, prepa- - tisfaccione~ y los que de veras nos
rando los trabajos para la inaugu- sentimos universitarios, la quere-,
ración de la Universidad. Sobra en mos y respetamos como a una ma-
este momento aclarar si es la mis- dre espiritual. .
ma de hace cuatrocientos años .o Perdonen ustedes el aspecto de
es otra Universidad; para mí es la confidencias que han tenido estas
Universidad de México la que a palabras que he dicho para acen
través de los tiempos fué pasando tuar mi gratitud. Reciba usted, se
por. diversas vicisitudes y por fin ñor Rector, mi agradecimiento
se restableció en 1910. más profundo por sus bondadosas

Ya desde 1905 había venido tra- frases; recíbalo también el Conse
bajando cerca de mis maestros Jus- jo Hniversitario, por-hab.er' acogi
to Sierra y después Ezequiel A. do la bondadosa inicia1iva del se
Chhez, en la Secretaría de Ins- ñor Director de la Eseuela N acio
trucción P4blica y Bellas Artes, y nal de Medicina y de su Consejo
al abrirse de nuevo la Universidad Técnico. Para concluir, aseguro a _
me esforcé en servirla lo mejor po- ustedes que si, en lo que me queda
sible. Se ha l,l¡lmado a la Universi- de vida, nuestra Universidad nece
dad, y es uno de los nom?res que sita de mí para cualquier cosa, es
más me gustan, ALMA MATER, Y taré' siempre a su disposición.

das actividades que antes se desa
rrollaban empíricamente, como
por ejemplo las carreras consular,
diplomática, periodística, etcé-

. tera. No es una escuela para po
lí ticos, sino para devotos de las
ciencias políticas.

-¿Qué nos dice .del Doctorado
en Derecho, que tan opuestos co
1'l1entarios ha suscitado?

-La creación del Doctorado en
Derecho nos coloca al mismo nivel
de muchos países del Contin~nte.

El objeto de esta Escuela es fun
damentalmente obtener un grado
académico, con el fin de preparar'
profesores para la docencia uni
versitaria y colocarlos en condicio:.
nes de poder impartir -cátedras, y
capacitar técnicos para las investi- _
gaciones y especialistas en las di
versas ramas del Derecho.

-¿Entonces, cuál es la razón
de las críticas que se han hecho al
Doctorado?

-Dadas las numerosas materias
que cursan los abogados, nuestra
Universidad es una de las más exi
gentes del mundo en lo que se re
fiere a la preparación de sus pro
fesionales. Así pues, carece de base
la serie de críticas que se han hecho
al Doctorado, confundiendo lo que
es un grado académico. Hernos
dado este grado a personas desta
cadas y a Hatadistas de reputación
continental en las diversas especiá-

. lidades del Derecho, como por
ejemplo: al licenciado Francisco
González de la Vega, Doctor en
Derecho Penal; al licenciado Agus
tín García López, Doctor en De
recho Civil; al licenciado Gabino
Fraga, Doctor en Derecho Admi~

nistrativo; al licenciado Luis Ga
rrido, Doctor en Economía Polí
tica.

-¿Y de la 111,archageneral de la
Universidad, qué nos dice)

-Todos los Institutos y Escue
las de la Universidad están traba
jando a ritmo acelerado. Tanto el

l.-a obra realizada ...
(/'iene de la página 1)

blica, licenciado Miguel Alemán,
ha puesto su empeño en la feliz
realización de los ideales de la Uni
versidad, co'ntando para ello con
la valiosa colaboración del doctor
Luis Garrido, Rector de la U. N.
A. M., la cual ha alcanzado a la
fecha una población estudiantil de
26,000 muchachos, entre los que se
cuentan una respetable suma de
universitarios extranjeros, que tie
nen verdadero entusiasmo por co
nocer la cultura de nuestro país.

-¿Cómo juzga usted la trasceJt
dencia de los diversos actos orga
nizados para celebrar el IV Cen
tenario de la Universidad?

-Hombres de todas las latitu
des vinieron a México y conocie
ron lo que nuestro país significa
en el mundo de la ".cultura, y su
devoción al cultivo de la ciencia.
Recientemente, uno de los rectores
que nos visitaron, el Dr. Sarrailh,
realizó un homenaje en la Sorbana,
en honor de nuestra Universidad.
y es en París, precisamente, donde
está la Casa de México, cuya cons
trucción ha sido encomendada a
los hijos del Rector Medellín. Allí
flota nuestro pabellón libremente.
y allí llegarán estudiantes y pro
fesores a convertir en realidad 10
que el señor' Presidente Alemán di
jo' en memorable discurso: "Nos
otros' fuimos conquistados por Eu
ropa. Ahora vamos a ver si Amé
ric;r-. puede conquistar a Europa
por medio de la cultura."
-usted nos hablaba, hace un'

rato, de las realizaciones univer
sitarias en el año que está termi
11a11do . ..

-La creación de la Escuela de
Ciencias Polí ticas y Sociales es una
de ellas. Esta nueva Facultad ha
venido a llenar un gran vacío en
nuestro país, porque permitirá im
partirle una técnica a determina-

presentara ningún incidente. Al
terminar les pregunté: "Señores,
¿han estado contentos? Ya saben
que todas las noches tenemos aquí
reunión, están ustedes cordialmen
te invitados." Durante todo el
tiempo que este destacamento de
soldados revolucionarios estuvo en
la comisaria del Carmen, haciendo
su gU'ardia, concurrieron en las no
ches a las pláticas. Entonces fué
cuandO me convencí de cómo la
cultura por modesta que sea sua
viza los ·espíritus, ayuda a modelar
los caracteres, cómo acerca a las
gentes en una c·omunidad espiri
tual, como es la comunión de la.
cultura.

Por lo que se refiere a la' Uni
versidad N acioQal, nunca he teni
do honor más grande que el de ser
su Rector de 1924 a 1928. Siguien-

y tamb,ién disfruté el privilegio de
contar lSiempre con sus consejos.
Era imposible que en situación co
mo ésta dejara de recordar a estos
maestros, que dejaron en mí una
huella imborrable.

Usted se tiene que acordar, Isi
dro (así le digo a usted como usted
me dice Alfonso), que ya hace
múchos años (cincuenta años, ya
no nos interesa ¿verdad? que sepa
la gente la edad que tenemos) ; ha
ce cincuenta años, decía: teníamos
cada mes en la casa del doctor T e
rrés reuniones del grupo que se
llamaba "Ciencia y Arte", en las
que se hablaba de diversas cosas,
y oíamos recitar al joven y futuro
licenciado Fabela; en que yo toca
ba el piano, y oíamos algunos otros
números musicales. Perdóneme,
Isidro, que haga yo una indiscre-.
ción; jovencito como era usted,
como yo lo era también, de repente
se le olvidaba lo que estaba recitan
do y lo volvía a empezar otra vez
con toda sencillez y simpatía. A
los viejos nos gusta mucho recor
dar aquellas cosas. Desde entonces
nuestra amistad, a pesar de la le
janía, nunca ha dejado .-ae ser lo
que es; por eso me conmovió pro-_
fundamente que nos hubieran te
nido en cuenta a los dos para la
concesión de estos grados y para
esta ceremoma.

Cumplido este deber de recordar
a mis maestros, quiero nada más
hacer sentir cómo he agradecido
al señor Rector la enumeración
que ha hecho de mis escasos méri
tos; pero, sobre todo, le agradez
co profundamente que se haya
acordado de aquellos días en .que
trabajamos en la Universidad Po
pular Mexicana, días difíciles en
los cuales, sin embargo, no perdi
mos la fe en la cultura que se ha
cía llegar aunque en forma modes-

. ta a los obreros, y en la que siem
pre tuvimos grandes satisfaccio
nes al acercarnos a ellos y que
siempre correspondían en igual
forma. Siempre que hablo de este
asunto, tengo que recordar un su
ceso impresionante: dando una
plática, en el salón que estaba si
tuado en los altos del Teatro Díaz
de León, en la calle de Aztecas, oí
mos una precipitada carrera a tra
vés de la escalera; como estaba el
salón a oscuras, porque estábamos
dando la plática con la linterna
mágica (entonces se llaI1;laba así al
aparato de proyecciones) , cuál se
ría mi sorpresa cuando entraron
seis soldados carrancistas, tales co
mo ellos estaban, provistos de sus
armas. Yo no sabía qué hacer si se
encendía el salón, si no se encen
día, sobre todo porque el público
estaba entre ellos y la pared en que
se estaba proyectando. Los solda
dos se sentaron y absolutamente
quietos y respetuosos escucharon
lo que estaba diciendo, sin que se
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El, se·ñor A. r Smith, Vicepresidente de la' General Elechic, y el S"/70r Roger E.
eamara, funClonarto de la misma empresa, entregaron al Rector Garrido '.¡-¡¡ 'valioso
equipo de grabación de son~do que tan importante comj¡añía se sirvió donar genero-

samente, para el serVICIO de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Una velada del Instituto de
Histo.ria

Con una velada que reunió a los
más prestigiados universitarios de
México, el Instituto de Historia
de la UNAM celebró el IV Cente
nario de la fundación de la Casa
de Estudios.

Tres oradores hablaron: don Ra
fael García Granados, que tocó el
tema "Los estudios de Historia en .
la Universidad, desde su funda
ción hasta nuestros días"; don Pa
blo Martínez del Río, sobre "La
Real y Pontificia .universidad y su
revolución ideológica", y don
Carlos Sánchez-Navarro, que di
sertó sobre el tema "Don Alonso
de Villaseca, benefactor de la Uni
versidad en el siglo XVI".

tendrá como escenario el Aula
Magna de la Sorbona.

En el acto .hablarán el propio
doctor Sarrailh y los señores Paul
Rivet y Marcel Bataillon, quienes
tratarán diversos aspectos de la
cultura mexicana en el siglo XVI;

el señor Joxe, de la sección de Re
laciones Culturales del Ministerio
de Relaciones Exteriores, hablará
de los nexos entre ambas universi
dades; el licenciado Antonio Cas-

. tro Leal, delegado permanente de
México ante la UNESCO, hará
una exposición del desarrollo uni
versitario en México y de su papel
dentro de la historia cultural y so
cial de nuestro país y, finalmente,
el embajador de México ante el
Gobierno de Francia hablará tam
bién.

Por instrucciones del Rector Sa
rrailh, el señor Raymond Ronze
director del Grupo de las Univer~
sidades y Grandes Escuelas de
Francia para las relaciones con la
América Latina, se reunirá con el
licenciado Castro Leal, a fin de
organizar debidamente esta cere
monia.

CALIDAD

CANTIDAD

Honrará a la UNAM la
Universidad de París

A mediados de diciembre la
Universidad de París rendirá ho
menaje a la Universidad Nacional
Autónoma de México, con moti
vo del IV Centenario de su fun- .
dación.

El homenaje ha sido promovido
por el Rector de la casa de estu
dios primero mencionada, doctor
Jean Sarrailh, quien asistió ~quí a
los festejos conmemorativos, y

sador entregó cuatrocientos mil
pesos.

Un ingeniero redujo' el presu
puesto de la Facultad de Ingenie
ría en doscientos mil pesos, que
sacrificó de sus ingresos normales,
para tener el honor de construir
su propia Escuela.

Finalmente, el licenciado No
voa dijo que los arquitectos que
trabajan cobran solamente el 3 por
ciento de honorarios en relación
con los aranceles respectivos, que
ordinariamente son de un 10 por
ciento.

Hablá el lice'nciado N ovoa sobre cho, Filosofía y Letras y la Es
la Ciudad Universitaria cuela de Cometcio y Administra

ción de Negocios.
En seguida se terminará la Fa

cultad de Ingeniería; después pro
bablemente, en su ordeñ, la de
Ciencias, la Biblioteca, la Escuela
de Arquitectura y la Rectoría.

Están muy adelantadas las Es
cuelas de Ciencias Químicas Me
~icina" Odontologí,. y Vet~rina
na, aSI como tres edificios para
habitaciones escolares.

Los campos deportivos y de
adie~tramiento, lo mismo que l~s
vestldores y baños de hombres y
los de mujeres, están totalmente
terminados.

El edificio de Física Nuclear es
tará funcionando dentro de quin
ce días aproximadamente.

,Se venderán los actuales edifi
<;:ios universitarios para ayudar al
financiamiento de la obra, pero
algunos' considerados como monu
mentosarque<;>lógicos, solamente
podrán ser adquiridos por el Go
bierno Federal. De todas maneras,
una gran parte del valor de la Ciu
dad Universitaria podrá recupe
rarse..

Más de ocho mil operarios que
trabajan en tres turnos de ocho
horas, esto es 2;700 obreros por
turno, laboran en la CU.

Como dato significativo del in
terés que ha despertado la monu
mental obra y del auxilio que se le
prodiga, anotó que un industrial
que pensaba contribuir con cin
cuenta mil pesos para aquélla, al
ver el desarrollo de, los trabajos es
pontáneamente aumentó su ayuda
a un millón de pesos. Otro impul-

"Puede decirse que un centro
universitario de la mag~tud que
tendrá la Ciudad .universitaria de
México, no existe en parte algu
na", dijo·a principios de noviem
bre el licenciado Carlos N ovoa
Presidente del Patronato de dich;
Ciudad, agregan'do que ésta es sim- 
bólica por su significación cultu
ral .Y p~:>r ser una de las _mejores,
realIzacIOnes del régimen del Pre-

-sidente Alemán.
Info~móque hasta 'ahora se han

invertido en la monumental obra
setenta y tres millone~ de pesos y
que aunque sobre su costo total
nada exacto puede adelantarse, se
calcula que aproximadamente será
de ciento cincuenta millones.

La Ciudad Universitaria logra
rá reunir a todas las Escuelas - y
Facultades, actualmente disemina
das. por diferentes rumbos de la
metrópoli, estableciéndose una co
rrientede armonía y conocimiento
entre tod~s sus profesores y alum
nos.

En la Facultad de Ciencias se
estudiarán to'das las materias de
ciencia "pura" que corresponden
a todas l~s carreras, de suerte que
los estudIantes concurrirán a las
mismas aulas,' desflrrollándose un
sólIdo ~spíí:'itu universita~io y des-

_apareCiendo las diferencias que
puedan existir entre .los alumnos.

Además, se proveer~ mejor a la
dotación de' laboratorios con los
beneficios consecuentes;

La lejanja relativa de la nueva
Ciudad permitirá el aumento de
los profesores de carrera que ,dedi
carán íntegramente sus tiempos a
la docencia, con resultados mejores
para la obra cultural de la UNAM

Las obras se encuentran mu~
adelantadas, estimánqose que por
lo que se refiere al estadio estará
totalmente terminado 'con todos
sus servicios para los primeros días
de enero próximo.

Entre esos servicios se encuen
tran las nuevas comunicaciones
que se construyen con el fin de
evitar' congestionamiento en la
Avenida Insurgentes, desviando el
tráfico hacia la Avenida Alvaro
Obregón.

Los edificios se irán terminando
en distintos plazos por dos razo
nes: se calcula que primero se con
cluirá el de Humanidades, que
comprende las Facultades de Dere-

ACTUALIDAD
• • •unzversztarza
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mala', y por'muchos.or;os delega
dos.

Homenaje peruano a la'UNAM

La Embajada de México en Li
ma, por conducto de la Secretaría'
de Relaciones Exteriores, informó
sobre el homenaje que c0!l motivo
del IV Centenario de la funda
ciÓn de esta Casa de Estudios, rin
dió el representante por el De
partamento de A'ncash, seAor don
Erasmo Roca.

Asimismo comunicó que con
fecha 22 de septiembre el diario
El Comercio, de aquella capital,
dió cuenta de que las Cámaras de
Senadores y Diputados ,acordaron
rendir un homenaje a la Universi
dad Nacional Autónoma de Mé
xico, con motivo del cuatricen
tenario de su fundación. En el Se
nad~ el señor senador Pedro Du
lanto, Rector de la Universidad
N asional Mayor de San Marcos,
expresó que el Senado de la Repú
blica no podia dejar de ser sensible
a la fecha glo~iosa en que nuestra
Universidad celebraba el IV Cen
tenario de su Fundación, señalan
do el verdadero rumbo de lacul
tura mexicana. En la Cámara de
Diputados, el diputado Augusto
Peñaloza afirmó que era la oca
sión para 'resaltar la inalterable
ámistad que liga a mexicanos y
peruanos, unidos hasta por el he
cho de que hace cuatro siglos se
fundaron las Casas' de Estudios de
Lima y de la ciudad de México, las
más antiguas del Nuevo Mundo,
y que irradiando cultura han con
tribuído al prestigio y progreso de
América.

Ho,menaje argenttno a la UNAM

En el salón de sesiones del Con
sejo Universitario se efectuó una
ceremonia durante la cual el se
ñor don Oscar Hasperué Becerra,
Embajador de la República Ar
gentina en nuestro país, hizo en
trega de un mensaje fraternal que
la Universidad de Buenos Aires
envió a la Universidad Nacional
de México, con motivo del IV
Centenario de la fundación de esta
última.

El señor Embajador pronunció
un importante discurso, a través
del cual planteó la ineludible ne
cesidad "de' conocernos mejor, de
acercarnos por encima de las dis
tanciasy las falacias de los que
luchan por nuestra desconfianza y
desunión, y de estimarnos mejor,
ya no en la línea de la frase ritual
y embriagadora, sino en el plano
de la veraz exposición de nuestras
realidades".

Los dirigentes estudiantiles, a
nombre de la Federación Estudian
til Universitari;¡. y'de la Escuela

(Pasa a la página 10)

ba, dijo: "Ni aun el adjetivo ma
ravilloso da una idea de lo que es
la Ciudad Universitaria de Mé
xico. Pero lo que más ha gustado
de este grán país es la formalidad
y puntualidad demostradas por su
Presidente, cosa realmente asom
brosa entre -los ejecutivos latino
americanos."

Por su parte el señor josé Eliseo
Núñez, de·Costa Rica, dijo que la
obra resulta grandiosa y es difícil
ver otra igual. "La juventud estu
diósa de México, agregó, debe es
tar agradecida a su Presidente por
el impulso que ha dado a la reali
zación de un gran ideal: contar
con instalaciones adecuadas, cam
pos deportivos y dem.ás construc
ciones en las que se pueda formar
a los profesionistas del futuro."
-Asimismo el señor Alfredo V.

Gatcía, presidente de la delega
ción guatemalteca, se mostró sa
tisfecho de la visita y manifestó
que en su país se sintió también
la inquietud de construir una Ciu
dad' Universitaria, cuyo proyecto
ha ~ido ya aprobado y muy pronto
será realidad. Opiniones valiosas,
que ponen de relieve la grandio
sidad de las obras, fueron expresa
das por 'los señores M. E. López
Aneiro, de Venezuela;' T. Cole
man, Andrews, de lo~ Estados Uni
dos; José M.~ Chá~ez, de GU:ate-
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INTERNACIONAL
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La U1'f:iversidad no'
elevará las ('uotas

Las colegiaturas de la Universi
dad Nacional no serán aumentadas
el año próximo, a fin de que las
cátedras del primer centro de en
señanza continúen al alcance de
cualquier persona, de acuerdo con
la función eminentemente popu
lar de la UNAM.

De lo anterior informó el T e
sorero de la institución, licenciado
Alfonso Ramos Bilderbeck, que
así desmiente rumores alarmistas
que venían circulando en términos
contrarios.

Por otra parte, ,la Oficina de
Becas seguirá concediendo exen
ciones de pago a estudiantes po
bres que comprueben su imposi
bilidad económica. Queda deroga.
da la disposición dictada el año
pasado, en el sentido de que las
colegiaturas pueden ser pagadas en
las oficinas bancarias.

Los miembros del Congreso 'de
Co'ntadores, en la CU

Los delegados al II Congreso
Interamericano de Contabilidad,
recientemente celebrado aquí, rea
lizaron una visita a la Ciudad
Universitaria de México, en cons
trucción.

Después de visitar las obras, el
señor Ricardo Insúa Rico, de Cu-

Presidió el acto, desarrollado en,
el salón "El Generalito" de la Es
cuela N aci~nal Preparatoria, el
Rector don Luis Garrido, acom
pañado de los señores Samuel Ra
mos, Manuel Toussaint, Alberto
María Carreño, Luis Weckman,
Carlos Lazo Sr., Vicente Mendoza
y Atanasio G. Saravia, así como
por' las doctoras Isabel French,
Luz Grovas y Josefina de la To
rre.

El coro de la Escuela Nacional
de Música fué el encargado, bajo
la batuta de su director el maestro
Juan D . Tercero, de amenizar el
acto.

Cursos de Invierno en
Jurisprudencia

Con toda actividad y suficiente
anticipación, la Escuela Nacional
de Jurisprudencia está organizan~

do los Cursos de Invierno que bajo
su auspicio se efectuarán en los
meses de enero y febrero de 1952.

Como la Dirección de la Escuela
ha logrado el financiamiento d,e
los mismos, está en posibilidad de
invitar a maestros distinguidos del
extranjero y de remunerar a los
profesores nacionales que partici
pen en los Cursos.

Diversos catedráticos famosos
fueron ya invitados y han acepta
do venir a sustentar algunos cur
sos. Están entre ellos: 'los doctores
Fra~cisco Carnelutti y Pedo Cala
mandei, autoridades mundiales en
Derecho Procesal; el doctor Joa
quín Garrigues, ilustre autoridad
en Derecho Mercantil; el doctor
Nicolás Pérez Serrano, catedráti
co de la Universidad de Madrid,
quien sustentará un cursillo sobre
"Crisis del Estado"; doctor Carlos
Cossío, maestro de Filosofía del
Derecho en la Universidad de Bue
nos Aires y el doctor José 1. Kunz,
una de las eminencias mundiales
en Derecho Internacional.

El doctor José Gaos, maestro de
la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, sustentará un cursi
llo sobre Filosofía del DereGho; el
doctor Luis Recaséns dará una cá
tedra de Sociología; los licenciados
Jorge Gaxiola y Alberto González
Salceda darán un curso sobre De
recho Constitucional Mexicano; el
doctor Antonio Martínez Báez y
otro profesor mexicano tendrán a
su cargo otro cursillo y el Derecho
Civil lo tratarán los profesores
Roberto Cossío y Cossío, Gabriel
Carcía Rojas, José de Jesús Ledes
ma, Francisco M. Ruiz y Felipe
'Sánchez Román.

La Escuela de Jurisprudencia, al
'anunciar la organización de estos
'Cursos, hace una invitación a los
abogados mexicanos para que se
inscriban y concurran puntual
mente.
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LA INTERVENCION DEL .
. NSTITUTO DE MATEMATICAS

en el Congreso Científico Mexicano recientemente rea
lizado al celebrarse el IV Centenario de la fundación de
la Universidad Nacional

El Director y la mayoría de
los investigadore's del Instituto
de Matemáticas tomaron parte
en la organización elel Congreso
Científico Mexicano, el prime~

. ro como Director de la Rama
de Matemáticas del mismo Con~

greso, y los investigadores del
Instituto como Presidentes' de
las Secciones en que se dividió
la Rama mencionada.

El Mat. Gonzalo Zubieta
R ussi organizó. y presidió la
Sección de Lógica y Fundamen
tos.

El Dr. Félix Recillas Juárez
organizó y presidió la Sección
de Algebra y Teoría de los Nú
meros.

El Dr. Guillermo Torres
Díaz organizó y presidió la Sec
ción de Análisis.

El Dr. Roberto Vázquez
,. García organizó la Sección de

Topología, habiéndola presidi
do de manera interina durante el
Congreso el Prof. Rodolfo Mo
rales Martínez,. por enfermedad
del Dr. Vázquez.

El Mat. Enrique Valle Flo
res organizó y presidió la Sec
ción de Matemáticas Aplicadas.

El M. en C. Francisco Zubie
ta Russi organizó y presidió la
Sección de Educación e Historia.

El Dr. Alberto Barajas Celís,
Director de la Facultad de Cien
cias, que toma parte activa en el
Instituto de Matemáticas, orga
nizó y presidió la Sección de
Geometría.

Se presentaron a~red~~or ~e
40 trabajos de investrgaclOn on
ginal en la Rama de Matemá
ticas, correspondiendo casi la to
talidad a investigadores del Ins
tituto correspondiente.

En la Sección de Algebra y
Teoría de los Números se pre
sentaron 4 trabajos; en la Sec
ción de Análisis se presentaron
5 trabajos; en la Sección de
Geometría se presentaron 6 tra
bajos; en la Sección de Top,?lo
gía se presentaron 9 traba~os;

en la Sécción de MatemátIcas
Aplicadas se presentaron 3 tra
bajos, y en la' Sección de Edu-

. cación e Historia se presentaron
7 trabajos.

A excepción del trabajo del
señor Adem, investigador de este
Institut6 que se halla actual-

"Una nueva técnica en la to
pología."

El doctor Alfonso Nápoles
Gándara presentó 3 trabajos en
la Sección de Geometría y 2 en
la Sección de Educación e His
toria:

"Las investigaciones en geo
metría realizadas en el Instituto
de Matemáticas."

"Nota sobre la conjetura de
Birkhoff relativa a los círculos
geodésicos."

"Algunas propiedades relati
vas a una curva que se desliza
sobre una superficie curva."

"Sobre los métodos de en
señanza de las matemáticas en
nuestras escuelas secundarias Id
preparatorias. "

"La enseñanza Id la investiga
ción matemática en los últimos
cuarenta años." ,

El doctor Félix Recíllas Juá
rez presentó 1 trabajo en la Sec
ción de. Algebra y 1 en la de
Topología:

"Las investigaciones sobre ál
gebra moderna en el Instituto de
Matemáticas. "

"Sobre la obstrucción a las
áeformaciones de funciones de
espacios en esferas."

El doctor Guillermo Torres
Díaz presentó 3 trabajos en la
Sección de Topología:

"Las investigaciones sobre to
pología realizadas en .el Insti
tuto de Matemáticas."

"Determinación del dominio
de un invariante para cadenas."

"Sobre la teoría de los nu
dos."

El Matemático Enrique Valle
Flores presentó 1 trabajo en la
Sección de Geometría y otro en
la Sección de Análisis:

"Una propiedad de la métri
ca de Busemann para los subes
pacios cerrados en un espacio
métrico arbitrario."

"Las investigaciones sobre la
teoría del área realizadas en el
Instituto de Matemáticas."

El doctor Roberto Vázquez
García presentó 3 trabajos en la
Sección de Topología:

,(Sobre el concepto general de
grupo de cohomotopía."

((Estruétura de los grupos de
cohomotopía, respecto a la re
tracción. "

"Estructura de los grupos de
cohomotopía, respecto a la con
tinuidad. Grupos de cohomoto
pía de esferas."

El Matemático Gonzalo Zu
bieta Russi presentó 2 trabajos
en la Sección de Lógica y Fun
damentos y 1 en la Sección de
Educación e Historia:

"Las investigaciones sobre ló
gica realizadas en el Institluto
de Matemáticas."

México 1, D. F.

vió un trabajo para la Sección
de Geometría.

Interesados por este suceso
científico enviaron trabajos, sin
asistir al Congreso, los profeso
res Busemann de la Universidad
de Southern California, Chern
y Stone de la Universidad de
Chicago, Church de la Univer
sidad de Princeton, Quine de la
Universidad de Harvard y Feys
de la de Lovaina. Con excepción
de los tres últimos, todos los de
más han residido en México por
algunos meses como investiga
dores visitantes de este Instituto
de Matemáticas. ,

A iniciativa del Dr. Lefsche
tz, él mismo dictó una conferen
cia con el título "Las grandes
corrientes matemá ticas del siglo
xx", la cual se sustentó como
uno de los- actos del Congreso
en la Rama de Matemáticas.

En cada Sección se dieron a
conocer las investigaciones origi
nales realizadas en nuestro Ins
tituto de Matemáticas desde
1942, fecha de su creación, has
ta el presente año.

La aportación de los investi
gadores en el Congreso Cientí
fico Mexicano fué la siguiente:

El Mat. José Adem Chahín
presento 1 trabajo en la Sección
de Topología:

I
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28 de abril de 1948.)

NAPOLES

mente en la Universidad de
Princeton, todos los demás tra
bajos del Instituto de Matemá
ticas fueron realizados en Mé
xico por investigadores mexica
nos y son en su mayoría de alta
calidad científica.

Asistieron al Congreso como
invitados de honor de la Comi
sión Organizadora los prestigia
dos matemáticos extranjeros
Prof. Garrett Birkhoff de la
Universidad de Harvard, Prof.
Saloman Lefschetz de la U ni
versidad de Princeton, y Prof.
Norbert Wiener del Instituto de
Tecnología de Massachusetts,
quienes presentaron sendos tra
bajos al Congreso en las Seccio
nes de Matemáticas Aplicadas
y Análisis, respectivamente. El
Dr. Dirk J. Struik del mismo
Instituto, también invitado de
honor, no pudo asistir pero en-

ALFONSOPOR
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•

los primeros ex alumnos de la Es
cuela Nocturna de Bachilleres de
Monterrey y una plática que sus
tentará el propio homenajeado so
bre el tema "Origen y desarrollo
de las Escuelas Preparatorias Noc
turnas en lá República y funda
ción de la Escuela Nocturna de
Bachilleres de Monterrey".

El licenciado Raúl Rangel Frías,
que está al.frente de la Universi
dad de Nuevo León, otorgará un
pergamino al licenciado De· los
Reyes en reconocimiento a su la
bor educativa.

El Comité de Festejos lo preside
el licenciado Genaro Salinas Qui
rqga, Director de la Escuela de
Bachilleres tantas veces aludida.

1p

HOJ1tenaje alliceJtciado
José Ma. de l~s Reyes

\

Salió rumbo a la ciudad de Mon-
terrey el licenciado José Ma. de los
Reyes, Director de la Escuela N a
cional Preparatoria Nocturna de
pendiente de la UNAM. Va invi
tado por la Universidad de Nuevo
León, para recibir un homenaje
como fundador de la Escuela N oc
turna de Bachilleres de aquella
ciudad en el año de 1937.

Habrá una velada en el aula
magna de la Universidad de Nue
vo León, una cena organizada por

Justo Sierra número 16

(Viene de la página 8)

de Diplomacia de reciente crea
ción, otorgaron al Embajador Has
perué Becerra una medalla de oro.

Actualidad ...

Jubilaciones

Mulchos empleados universita
rios, aprovechando la reciente in
corporación de su Sindicato a la
Dirección General de Pensiones, se
jubilarán en fecha próxima, des
pués de haber prestado sus servi
cios a la Institución por muchos
años.

En el Departamento de Perso
nal y Estadística se han elaborado
las listas de trabajadores universi
tarios especificando su edad, los
años de servicio que tienen, los
sueldos que han ganado y el pues
to que ocupan en la. actualidad.
Estas listas servirán para tabular
el monto de la jubilación y pon
drán en claro quiénes tienen de
recho a recibirla.

Es innegable el beneficio que los
servidores universitarios recibirán
con la Ley de Pensiones, por lo que
reina gran entusiasmo entre ellos,
a la .vez que un sincero agradeci
miento al señor Presidente de la
República, por la condonación de
cuotas que él personalmente con
cedió:

tranjeros. Todos los investiga
dores trabajaron para el Con
greso Científico con interés y
con entusiasmo: los hermanos
Zubieta Russi en lógica y fun
damentos; Recíllas J uárez y
Lluis en geometría algebraica;
Valle Flores en las teorías mo
dernas de longitud y área;
Adem, Recillas, Torres y Váz
quez en los estudios de reciente
actualidad en topología, habien
do logrado nuevas técnicas y
propiedades nuevas; Nápoles
Gándara en el estudio de curvas
que se deslizan sobre una su
perficie curva y en la observa
dón de que existen ciertas su
perficies en las cuales no se ve
rifica la conjetura de BirkhoH
relativa a los círculos geodésicos;
y Barajas Celis en la elegante re
presentación geométrica del es
pacio de cuatro dimensiones de
Minkowskí, realizada en tres
dimensiones.

En resumen, en el Congreso
Científico recientemente celebra
do, el Instituto de Matemáticas
dió a conocer los resultados que
lograron investigadores mexica
nos dentro de dicho centro cien
tífico universitario. Otros estu
dios sobre los mismos temas es
tán en vías de des~rrollo y se es
pera obtener conclusiones que
pronto se darán a conocer.

"Algunos teoremas en la teo
ría de la cuantificación elemen
tal."

"Nuevas ideas sobre la ense
ñanza del cálculo integral en las
escuelas profesionales."

El Matemático en Ciencias
Francisco Zubieta Russi presen
tó 1 trabajo en la Sección de Al
gebra, 1 en la Sección de Análi
sis y otro en la Sección de Mate
máticas Aplicadas:

"Una definición del orden na
tural de los números."

"Las investigaciones sobre
continuos lineales homogéneos
realizadas en el Instituto de Ma
temáticas."

"Las . investigaciones .sobre
matemáticas aplicadas realiza
das en el Instituto de Matemá
ticas."

El doctor Alberto Barajas
Celis presentó en la Sección de
Geometría el trabajo:

"Una representación geomé
trica del espacio de Minkówski."

En general, los trabajos de los
investigadores de matemáticas
son el resultado de meses de es
tudio y de trabajo sobre el tema
concreto de la especialidad. Gran
parte de tales trabajos son de
muy alta calidad científica en
cada una de 'las especiahdades
respectivas: han logrado muy
favorables comentarios en pres
tigiados centros matemáticos ex-
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Entrevista de Rafael lleliodoro Valle

con Fernán Silva Valdés

DIALOGO -Toco mal la guitarra, tal co
mo un gaucho. Y en el fondo soy
payador y puedo hablaren verso.

-En México hay esa clase de
desafíos, en verso.

-¡Payadas de contrapunto se
llaman allá ! Yo tengo una, cuyas
mentas aparecieron en un libro de
Enrique Amorim. Vaya decírse
la : Yo tenía veinte años. Estaba
en el campo y en una "pulpería",
o casa de negocios, me enfrentaron'"
a un payador profesional. Cada
cual con una guitarra, cantamos
dos horas haciéndonos preguntas
que tenía que contestar el otro. Si
no la contestaba, perdía. Al final
no hubo vencidos ni vencedores.
Recuerdo muy bien la pregunta
y la respuesta finales. Yo pregunté:

-Anúgo ,que jJasa y dentya
1t1M jlregul1ta le haré:
¿Qué distancia es la que media
de la so'mbra a la pared?

y el gaucho payador me res-
pondió:

-EsjJere amigazo viejo
espere que a -mí me toca:
la mesma distancia que hay
de los labios a la boca.

El auditorio, entusiasmado, se le
vantó y nos declaró vencedores a
ambos. Luego, como es. de suponer
se, empezó a correr el vino y el
alcohol por cuenta del dueño de
casa. Es una anécdota de mi ju
ventud que recuerdo con placer.
Enrique Amorim, novelista uru
guayo, la narra en su libro titula
do La luna nació con agua.

-Yo comencé a leer los poemas
de usted cuando me engolosina
ban los relatos camperos de Marti
niano Leguizamón. Eran los bue
nos días, los grandes días de Caras
y Caretas, la gran revista de Bue
nos Aires, que llegaba a todos los
rincones de América.

-Un poco histórico es Legui
zamÓn. Estudia mucho el folklore.
Tiene para mí que es el primer
viejo escritor criollo, que mecom
prendió y me aplaudió. A mí me
consideraban revolucionario en de
masía los escritores viejos y no me
querían. En realidad preveían que
mi escuela los iba a superar, como
así fué.

-¿y Horacio Quiroga?
-Quiroga era diferente. Va en

busca del misterio. N o usa modis
mos ni hace paisaje; no hay en él
luz, sino una luz para adentro.
-y ¿para usted cuáles son sus

dos mejores libros?

-Agua del tiem-po y Poemas
nativos. Y después Intem.perie, que
es el más perfecto.

-¿y por qué le llamaron "na
tivismo" a ese movimiento?

-Se le llamó "nativismo", por
que como la palabra "criollo" 'es
taba desprestigiada, yo intitulé a
mis poemas de Agua del tiempo

fugié en mí mismo y ~olvi a ser
adolescente; y el poema surgió:
"El rancho", que se saben los niños
y todos los recitadores. Y luego "El
poncho", "El puñal", "El tango",
etcétera, donde pude enfocar mi
poesía, de una nueva manera. Y
entonces se abrieron los dos cami
nos para mí: el del campo y el de
la ciudad. Todo eso está en Agua
del tiempo y dentro del subtítulo
que llamé "Poemas nativos".

-¿Sus antepasados en el campo?
-Antepasados gauchos, y otros,

magnates. Ellos son de los que hi
cieron la patria. Son cuatro o cinco
generaciones criollas. Sus nombres
aparecen en varias calles de Mon
tevideo.

-¿y su padre?
-Cuando yo tenía siete años

fué él quien me despertó el amor
a lo campesino. Había viajado por
la campaña. Me contaba cuentos
anónimos y los he dicho por la
radio muchísimas veces. 1

-¿Conque ha sido usted radio
locutor?

-Durante doce años. Dicen que
tengo una voz muy particular. Me
oyen habla'r en la calle y se dan
vuelta y dicen: "Ese es Silva Val J

dés." Actualmente he vuelto a ella.
Bajo el rótulo "Patria y cultura",
hablo todos los días domingo por
nuestra Radio Nacional.

-Debe usted tocar algún ins
trumento, a juzgar por la musica
lidad de la rima.

lo que Zum Felde, con acierto y
audacia, llamó "la poesía de los
doctores". Pero ante esa crítica, el
único que se salvó luego de Her
nández fué el Viejo Pancho," es
decir José Alonso y Trelles, que era
español de origen.
, -¿lj después qué ocurrió?
-A ley de verdad se lo diré: des

pués -y lo digo porque ya perte
nece a la historia- aparecí yo. En
el momento de más desprestigio de
dicha poesía, y luego de haber sido
rubendariano. Y, como lo ha dicho
la crítica, como reacción contra el
modernismo.

--Corría parejas, entonces, con
el "tuércele el cuello al cisne de
engañoso plumaje"...

-Mi reacción data del año 21.
Hace precisamente treinta años
que apareció el libro que trajo esa
reacción.

-¿y a qué atribuye usted que
haya tenido éxito?

-Porque esa poesía se inspiraba
en la tierra, en vez de inspirarse
en París. Y por ser de un poeta
ultraísta, que estilizaba los temas
autóctonos. Así surgió Agua del
tiempo como una reacción contra
el 11wderjúsmo y contra la m.ala
poesía gauchesca.

-Ha mencionado usted el libro
que pudo definir ese movimiento.

-Así lo han considerado. Des
pués de una larga enfermedad, me
encontré como en un inmenso
desierto literario y social. Me re-

-¿Puede afoirmarse que hay una
poesfa en español, y.a muy de Amé
rica, que en la historia de la lite
ratura universal debe ser tomada
en cuenta?

-Sí, señor. Siempre hubo una
poesía en español, pero sin alma
ni contenido americano. Me refie
ro a la poesía culta. Pero hoy, ya
puede afirmarse que existe esa poe

,sía en español; con alma y con-
teJ?ido americano. N o sé cómo
se llama en otros países del con
tinente, pero en el Uruguay y
en el Río de la Plata se le llama
poesía nativa o nativista. Ese fué
el aporte del Nativismo, o sea la
superación estética de la poesía
gauchesca. ,

Se inicia así mi diálogo con Fer
nán Silva Valdés, uruguayo en!..
trañable, hombre magnífico, que
vibra lo mismo al escuchar una

. pregunta formal que al ver una
gota de ro~ío. Fué uno de los dele
gados de su país al Primer Con-'
greso de_ Academias de la Lengua •
Española, que más agradables re
cuerdos ha dejado en México. A
pesar de nuestros rápidos encuen
tros, hubo utí paréntesis para es
cuc4arle y recoger algunas de sus

-vibraciones, ,frente al paisaje me
xicano suavemente luminoso, in
deleble en nuestra película inte-

rior. Hablamos como era natural,
en primer término, de lá poesía
"nativista"; que así la llaman ya
los historiadores literarios.
, -Bartolomé' Hidalgo, oriental,

fué el primer poeta gauchesco,
cronológicamente, del Río de la
Plata -me dice Silva Valdés-.
Surgieron después otros poetas
-poetas gauchescos: Ascasubí, en
Argentina; Antonio Lussich, gran
señor millonario uruguayo.

-Nos hacen falta los poetas mi~
llonarios...

-Lussich, en quien se cree que
se inspiró José Hernández para es
cribir su Martín Fierro, publicó
Los tres gauchos orientales y en esas
obras usó la estrofa de seis versos
que Júzo fatnoso a Hernández.
Desde luego, Hernández le es muy
s1,1perior; no importa que el Martín
Fierro haya surgido un año des
pués.

-¿De modo que la poesía gau
chesca tuvo cuhores en ambas
márgenes del Plata?

-En ambas. Si en Ascasubí se
advierte que era un opositor a la
tiranía de Rosas, Los tres gauchos

,orientales describieron la revolu
ción uruguaya del 70.

-¿Poesía con temas políticos?
-Al comienzo sí. Poli ticos y

sociales. Produjo su obra maestra
con el Martín Fierro del argentino
José Hernández que hemos nom
brado. Esa poesía gauchesca tuvo
gran éxito, pero empezó a decaer
cuando la cultivaron aficionados,
con alguna que otra excepción. Es
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-Don Justo Sierra dijo alguna
vez que deseaba escribir un libro
de lectura para los niños, que le
sirviera de cabezal para su último
sueño.

-Yo tengo cuatro libros para
niños. Por eso casi todos los hom
bres del Uruguay han leído mis li
bros desde la escuela pri~aria.

-¿Cómo se llaman?
-Poemas nativos, que fué

adoptado por iniciativa de Luisa
Luisi, para las escuelas: Poesías y
leyendas para l~s niños y Ronda
catonga.

-¿Qué es eso de "catonga"?
-Ronda catonga, la rueda rue-

da, pan y canela. y últimamente
Corralito. Por eso es que· los niños
saben mis versos, en que hablo de
los pollitos, los bichitos de luz, así
como de "el trompo", "el bole
ro" y "la bolita" y otros juegos.

-¿Cómo se le ocurrió escribir
para los niños?

-Es un dón, que me lo descu
brieron Juana de Ibarbourou y
Luisa Luisi. Yo he podido vivir de
mi' producción literaria, gracias a
esos libros que tienen ya varias
ediciones.

-¿Y los leen en la Argentina?
-Sí, . algunos de mis poemas

aparecen en libros para los niños,
en la Argentina.

-Yo he visto algo suyo en la
Colección Buen Aire..
-y con todo, no los 'conocen lo

suficiente --':dice Silva Valdés-;
no nos conocemos como sería de
desear.

-,El tr~mendo' problema del
analfabetismo. 'Lo mismo ocurre
en otros países en que hay mucho
dinero, muchas comunicaciones
materiales; por ejemplo en los Es
tados Unidos. jEn Europa, qué nos
van a conocer!

(Fernán Silva Valdés, miembro
de la Academia Brasileña de Le
tras, ha sustentado conferencias
en la Academia Carioca de Río la,
Universidad del Paraguay, la So
ciedad Amigos del Arte, en Bue
nos Aires, el Salón de Conferen
cias de la Casa Kraft de la misma
metrópoli y en la Universidad de
Montevideo; siempre explicando
su poesía. Es uno de los fundado
res de la Academia Uruguaya de
Letras, al disolverse lá Academia
Uruguaya de la Lengua. Tiene el
Premio Nacional del Uruguay
[ 192 5] por Poemas nativos y ha
ganado otros premios, uno de ellos
la Medalla de Oro que confiere el
Ministerio de Instrucción Pública
a los escritores uruguayos. Ha si
do colaborador oficial de La N a
ción y La Prensa bonaerenses. Es

. miembro 'fundador y presidente
honorario de la Asociación Uru
guaya de Autores y Compositores
del Uruguay. Es gran oficial de la
"Orden del Sol" del Perú.)

Fabini, Figari. El segundo es un
impresionista y Figari un faubista.
Esto de las tres efes fué comenta
do en un homenaje de la Universi
dad, en la conferencia dada por el
doctor Eduardo J. Couture, uno
de nuestros jóvenes críticos de

- prestigio.
-¿Tiene usted relaciones con el

T abaré de Zorrilla San Martín?
-Nadie me las ha señalado, ni

las tengo. Ese poema puede ser un
antecedente de lo vernáculo; pero
se fué en busca de un indio que ya
no existe. Se acabó' en tiempo de
nuestra independencia. El T abaré
es una creación de la mente; un
poema más literario que histórico.

-Hace usted muy bien en dis
tinguir lo vernáculo, lo terrígena,
de la poesía de creación.

-Para mí lo que interesa es el
hombre y el páisaje propios: el
campo y sus criaturas, y sólo a ve
ces la ciudad con su tango y sus
mujeres.

-¿Cuántos habitantes tllndrá el
Uruguay?

-Le diré que hay tres millones
de habitantes blancos. De ellos sólo
serán dos millos negros.
-y unos cuantos ángeles, por

supuesto ...
-Juana, Delmira ... , Hemos

producido las tres más grandes
poetisas entre las cinco: Delmira,
Juana, María Eugenia, y luego Al
fonsina y Gabriela. A-todas, menos
a Delmira, las he tratado. Juana
es como mi hermana. Ella me hizo
escri bir para los niños. .

ESTA TRABAJANDO
PARA
SERVIR· A. USTED
MEJOR

le digo: esa obra pronto Se va a
estrenar en Montevideo y en Bue
nos Aires.

:.-¿Y está escrita en prosa?
-Sí, pero tiene algunos versos.

Es tan poética que no ha necesita
do del verso.

-¿Quiénes son los secuaces del
"nativismo"?

-En Centro y en Sudamérica
los hay. No olvide usted que en el
Perú hay preocupaciones por la
poesía indigenista. Los poemas na
tivos tuvieron resonancia en mu
chos poetas jóvenes de América,
incluso en el Brasil.

-Como López Velarde y su
Sangre devota, que no es más que
un retorno a la provincia, al Mé
xico humilde y melancólico.

-Coincide con Agua del tiem
po. El nativismo poético, a pesar
de su repercusión, especialmente
en la Argentina, se ha ido diluyen
do. He quedado yo solo. Pero el
motivo de la tierra, el paisaje pro
pio; ya es tema muy frecuentado.
Se ha realizado mi sueño. Y lo más
importante son los artistas coinci
dentales, o' sean el gran músico
Eduardo Fabini y el gran pintor
don Pedro Figari, que murió vie
jo y por eso le llamamos "don".
Sus obras surgieron, por rara coin
cidencia, en menos de un año de
diferencia con mis poemas.

-Quiere decir que había un cli
ma favorable.

-Sí, a ese clima, a esa estrella
de tres puntas, se le ha llamado
"las tres efes": es decir: Fernán,

"Poemas nativos" y ése fué el tí
tulo de mi segundo libro. Intem
perie inició otro nativismo, que in
terpreta al "gringo" que se acrio
lla. Por eso el libro se subtitula
"Poemas gringos". El nativismo se
impuso de tal modo que ha hecho
olvidar lo gauchesco. Ahora, por
error, a toda la poesía y aun al ar
te autóctono, aunque sea gauches
co, se le dice nativista.

'* -Ya de todo ésto se habla en la
historia literaria.

-Es verdad. Los crí ticos han
sabido establecer las diferencias.
Mis libros tenían eso y el verso
libre. Colmada la inquietud reno
vadora en esos tres libros, me vino
el ansia de volverme a mi sangre
ibérica. El Valdés asturiano; yo
vengo de un inquisidor, de aquel
don Fernando de Valdés, de Ovie
do; yo soy de los Valdés con s ...
Y el Silva es portugués. Por eso di
go que soy ibérico puro.

-¡Ahora comprendo esas trans-
fusiones de la sangre! .
-y sintiendo la raza, luego can

té lo criollo en romance.
-¿Y el primer romance cómo

se llama?
-"Tema de romance." Lo es

cribí en 1924 y se publicó en la re
vista Caras y Caretas. Es la semilla
de mis romances. Luego los junté
bajo el tí tulo Los r01nances chúca
ros en 1933.

-¿Qué vino después?"
-Mi Romancero del sur.
-¿Y en prosa? He leído mucha

prosa de usted, muchos cuentos y
relatos.

-Mi prosa empezó a difundirse
cuando colaboraba en La Prensa
de Buenos Aires. Me pedían que
no sólo les mandara versos. Y des~

cubrí que había también en mí un
prosista. Y escribí muchos cuen
tos y leyendas, todos de carácter
autóctono. Los reuní en libros:
Cuentos y leyel1dqs del Río de la
Plata, LeYf'l1das americanas, Cuen
tos del Uruguay. Y hay también
una antología poética editada por
la casa Losada. Digo había, porque
ya se agotó.

-¿Y qué tiene ahora en pre
paración?

-Tengo mis Romances de car
l1e y luz; pero hay una novedad,
no se sorprenda. ¡Me voy a iniciar
en el teatro! Creo que esa obra va a
tener interés. Intento la universa
lización del tea tro n:acional.

-¿Cómo se llama?
-En Montevideo la va a repre-

sentar La Comedia Nacional. Tra
to un tema muy querido para mí,
el de "Santos Vega", el de "la lar
ga fama", como dice el pueblo, un
payador a quien sólo pudo vencer
el Diablo, según la leyenda. Pero
sin ajustarme a la leyenda, y, al
contrario, yendo Contra ella, in
vento un "rnisterio" medieval del
Río de la Plata o de América. Ya



NO DEJE DE VISITAR CONSTANTE Y MINUCIOSAMENTE
EL NACIONAL MONTE DE PIEDAD,

EN DONDE ENCONTRARA NUEVAS OPORTUNIDADES DE
TODO LO QUE USTED NECESITE.

Mas el camino de esta libertad
l? ~uestra la ciencia, la ciencia po
SitiVa. ~or ello, hay que educar a
l?s, n:exlcan?s en el espíritu del po
sltl~lsmo. Solo a este precio podría
realIzarse la reforma de la sociedad.

Con la mira de lograr tales ob
jetivos, se encargó a Gabino Barre
da, el introductor del positivismo
e? México, en 1867, la reorganiza
ClOn de ~a enseñanza en la Repúbli
ca. Particular cuidado puso este fi
lósofo en la reforma de los estudios
preparatorios. Así nació un cuadro
posi tivista de enseñanzas, dentro
del cu~l la lógica tuvo un lugar y
una onentación bien definidos.

Al tenor de la refornu introdu
cida, s,e adoptó como texto de lógi
0, pnmero el de Stuart MiIJ· des
pués, el de Alejandro BaiJ~. En
] 880 ,sufre un quebranto pasajero
h lóglcl positivista. El sel101' licen
ciado don José María Vigil que en
unión de don Rafael An~el d~ la
Peila, combatía desde entonces la
filo~ofía del positivismo, ocupó la
cátedra de lógica en la Escuela Na
cional Preparatoria. La Lógica
kra usista, de Tibe1'ghien, en este
año, yel Tratado Elemental de Fi
loso/la para uso de los Estableci
Intentos de Enseitallza, por Paul
Janet, en 1883, fueron los textos
que substituyeron a la doctrina cx
periencialista de Stuart MilI. (El
licenciado Ezequiel A. Chávez ha
bía redactado un Resumen de la
Lógica de este autor, que apareció
en 1897.)

La lucha interna en torno del
positivismo se prolongó hasta des
pués de la Revolución de ]910.
Como hecho importante de esta
controversia, hay que señalar la
aparición, en 1903, del libro Nuc
va Sistema de Lógica, del doctor
Porfirio Parra, que vino a ser el
texto más influyente hasta 1925.
Para Parra, "la lógica es el arte de
adquirir, coordinar y comprobar
el conocimiento, con el fin de mos
trar la exacta concordancia entre
lo ideal y lo real". El autor no cree
háber enriquecido la lógica positi
vista con nuevos principios, pero
sí haber introducido ciertas modi
ficaciones de importancia en el
plan de la ciencia, en la división
del asunto y en el arreglo interior
d.e sus materiales. Pero como y::t ::td
virtió el doctor Manuel Flores en
el dictamen rendido a la Comisión
de Libros de Texto, la obra del
doctor Parra contiene ideas pro
pias, apreciaCiones originales y mo
dos de ver y exponer que constitu
yen un contingente perso?a~ ~~y
importante ya sobre la dlstIl1clOn
entre silogismo y deducción, ya
sobre los temas de la abstracción,
análisis y clasificación, ya sobre el
valor y estructura del método de
las variaciones concomitantes, et-
cétera.

TRADICION
y

CONFIANZA

Piedad

que eternamente existan solas en si
mismas, sin estar en ningún enten
dimiento; 3", que tampoco puede
suponerse que hayan estado eterna
mente en un entendimiento distin
to del divino."

Fueron ampliamente conocidas
en México las obras de grandes res
tauradores de la Filosofía Escolás
tica (San Severino, Prisco, fray
Ceferino González y otros). Asi
mismo, influyeron muy sensible
mente en las dos primeras décadas
del siglo xx las obras de los profe
sores de Lovaina, D. Mercier, D.
Nys y de Wulf, y los opúsculos
'del canónigo Jaime Balmes, mu
chos, de los cuales se editaron en
'México, especialmente El Cri/áio,
que es un libro de lógica no exento
de ingredientes de la filosofía es
cocesa del sentido común.

"Libertad, orden y progreso":
he ahí la fórmula que, a juicio de
los positivistas mexicanos, debí::t
informar y encauzar la poli tica
nacional, una vez que los grupos
conservadores perdieron su hege
monía. Como proponía Comte,
había que substituir una libertad
revolucionaria, caprichosa y des
enfrenada, por una libertad al ser
vicio del orden y del progreso.

•

ESCUDE SU, BOLSILLO
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Naciona~1 Monte de

FUNDADO
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LIBROS DE HISTORIA, INGENIERIA, MEDICINA
MECANICA, MATEMATICAS, CIENCIAS QUIMICAS'
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AL 40%
DE SU VALOR ORIGINAL. ASI COMO PLUMAS
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APARATOS CIENTIFICÓS, TEODOLITOS, NIVELES,
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RUGIA, PLANCHETAS, INGENIERIA, ETC., ETC.

manera de complemento: a) la cri
teriología, o trat~do de los criterios
de la verdad; b) ia'metodología, o
tratado del método científico, y
e) la gramática general o fil~sofía

del lenguaje.
La dirección tomista, tan vigo

rosamente fomentada en, el siglo
XIX por el ilustrísimo señor doctor
don José María de Jesús Diez de
Sollano (1820-1881), y dentro de
la cual hay que incluir a Valverd~

y Téllez, cuenta durante todo lo
que va del siglo XX con importan
tes pensadores. P,ero junto a 'esta
dirección se ha desarrollado por
otros la doctrina de Duns Scoto y
de Suárez. Inclusive fué' enseñado
el ontelogismo lógico, por el pres

'bítero Agustín de la Rosa, pues
, "O 1 deste muestra: 1'" que as ver ades

,necesarias y las razones de las cosas
no dependen ni se fundan' ni en las
cosas- ni en las inteligencias crea
das; 2", que no se puede suponer

POR FRANCISCO LARROYO

La Teoría de la Ciencia

La Historia de ~ Lógica, ó T eo
ría de la,Ciencia, como la de otra
parte cualquiera de la Filosofía,
ofrece en México ciertas yexplica
bles modalidades. En' primer tér-

. mino ostenta un acentuado carác
ter r.eteptivo (lo que nó significa
c/tnsura, habida cuenta de la natu-,
raleza supra. é inte.t:nacional del,

- , pensamiento' cien.tífico). Mas "en
esta 'faena" asimiladora se prodJce

, a veces un hecho ~reador: el afán
auténtico de saber llevar a una de-'
pU1;ación y afinamiento de las'
idéas,.,que suele' traducirse en un
peldaño o presupu~sto de una -in-

, vesti-gación fututa. Y río sólo: da
, , ' 'das lasrelacio~es inseparables entre

" dencia' y ,técnica, ocurre también
, con"frecuencia, mayormente en los
p,aís~s jó~énes, en 1(:)5 países en vías

J ae ;~construcción (como es, el' caso
, de México), que de los principios,
,teoréfilosse intente, con des-

igual ~éXíto, el derivar normas de
acción:" (Toda política práctica
tiene un trasfondo ideológico que

'a' tné-piIao 'explica y jústifica una
filosófí:t, )

De esta suerte, los principios fi
,losófit~s se van i~corporandoen la
~onc~pCión del mundo yde la vida
qe .algunos hombres (los más influ-

" yenteS en el grupo social) a mane
ra de -fuerzas connativas, adqui
riendo así un carácter regulativo.
La' Historia de México confirma

...:coivreiteración este hecho.-
-La tradición escolástica' cuenta

én-México a la vuélta dél siglo con
, filósofos conspicuos y eruditos. En

- Jos s~:minarios conciliares, muchos
,- de'ellO&,a~reditadosen la Repúbli-

, cá i fúera de la República, se ~ul
'tivó'con celo la Lógica de la Es
,cuela, aunque no faltaron filósofos
Jaic,-os, que sustentaron y propaga
,ron en otros círculos esta doctrina.
'El presbítero don Emeterio Val
verde y T éUez, primer historiador
importante de la .filosofía en Méxi
co, ofrece un cuadro de conjunto
de lo.g~e era hacia esta época su
susodicl;a disciplina. Divide la ló-

- .giéa'en dos 'secciones: dialéctica
y crítica.' La primera (llamada
también Lógica menor o formal)
busd, la rectitud en' los actos del
entendimiento, que son el concep
to~ el juicio y el raciocinio, así co
'IDO de sus respectivas manifesta
ciones "por medio de ,la palabra
,( térin~no, proposición y argumen-

_Üción). Ocúpase la segunda (Ló
gica mayor, o material) de la ver- '
did de los conocimientos, o sea la
coritormidadde éstos con'el obje
to. Forman parte de la lógica, a '
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de1 juicio;; del razonamiento; b) Dicha deficiencia, que se perci
lógica real, o sea la teoría de la bí;en muchos intelectuales de
verdad y del error, de la certidum- aquel entonces, fué colmada, hon
bre y de la duda, y c) teoría de las rosamente, por un grupo de' jóve
formas científicas, del sistema y de nes, quienes fundaron una asocia
los métodos. ción de cultura académica, El

La lógica krausista tuvo, en Mé- Ateneo de la Juventud, en 1908.
xico, una influencia muy limitada En ella descollaron como humanis
en el aula. En cambio, encontró en tas, y filósofos Pedro Henríquez
otros centros intelectuales, sobre U reña, Antonio Caso, José Vas
todo en la. última década del siglo concelos y Alfonso Reyes. La nue
XIX y en la primera del XX, una va generación de intelectuares (la
franca y grata acogida. Superaba generación del Centenario) com
en muchos aspectos la doctrina po- bate a la filosofía positivista, pero
sitivista de la ciencia. en este su empeño no echa mano

Hacia la misma época en que de los manidos argumentos de la
llega a conocerse -en México la fi- Escolástica. ~e _inspira en otras
losofía de Krause, aparece otra fuentes: acude a la filosofía de la
dirección, el eclecticismo, con el vida de Nietzsche y Bergson, y
edificante propósito de querer ha- a las corrientes pragmáticas de W.
llar "el. término medio y justo" James y de F. C. S. Schiller.
entre las opiniones extremas de la Antonio Caso, el primero, en-

.Escolástica y la doctrina positivis- juicia al positivismo con sólida
tao Lo presenta. el licenciado don erudición. Para Caso, la ciencia
Ramón Manterola, en su libro que ha de explicarse por su utilidad
Estudios Científicos y Filosóficos para la vida (pragmatismo, instru'"
(Ensa'Yos sobre una clasificaciÓ1z mentalismo, interpretación econó-
de las Ciencias), 1884; una obra mica) es incapaz de mostrar la ín
que todavía en 1913 se leía con tima esencia de la realidad (La
parcial interés. existencia como economía, C01110

El limitado rendimiento del desin terés y como caridad, 1916).
opúsculo reside en haber desperta- Esta se capta .por medio de la in
do la atención en torno del impor- tuición, ello es, el órgano especí
tante problema de la clasificación fico e inalienable de la reflexión
de las ciencias. A juicio de Mante- filosófica.
rola, las ciencias se dividen en tres Caso postula una doctrina de la
grandes grupos: ciencia de orientación pragmática,

A. Ciencias abstractas (cuyo influída de manera muy significa
fundamento principal es el enten- tiva por el principio de la contin
dimiento y la razón), que a su vez gencia de las leyes naturales, de
se subdividen en: a) Ciencias de Emilio Boutroux. La realidad, ex
relaciones (como la matemática y plicada por la ciencia, consta de
la mecánica racional); b) Cien- territorios que poseen la particula
cias fenomenales (como la física ridad de hallarse articulados jerár
experimental, la química y la bio- quicamente y en los cuales cada
logía) , y c) Ciencias de orígenes y uno posee sus propias leyes yexhi
causas (como la biogenia y la filo- be cierta contingencia con respec
genia) . to al territorio inferior (mecánica,

B. Ciencias concretas (cuyo física, biología, psicología).
fundamento general es el senti- Importantes también en el des
miento y la imaginación): a) arrollo de la teoría de la ciencia en
Ciencias de relaciones (como la México, son las ideas de Caso acer
psicología) ; b) Ciencias fenome- ca del problema epistemológico de
nales (como la astronomía, mete0- la Historia Universal. ¿Es la His
rología y paleontología), y' c) toria una ciencia? ¿Existen leyes
Ciencias de orígenes y causas (co- históricas? Frente a estos ptoble
mo la fitogenia y zoogenia ... ) mas, Caso se pronuncia en favor de

C. Ciencias prácticas (cuyo la idea de que la Historia es un
fundamento es la voluntad y la conocimiento sui generis. Puesto
libertad): a) Ciencias de relacio- que, dice, recapitulando la con
nes' (como las matemáticas apli- cepción aristotélica, no existe cien
cadas); b) Ciencias fenomenales cia de lo particular, la Historia,
(como la mecánica, física y quí- . que estudia lo particular, no es
mica industriales ... ); c) Cien- ciencia. (El concepto de la Histo-
cias de orígenes y causas (como la ria Universal, 1922.)
rhedicina), y d) C,iencias de pro- Más tarde, el maestro Caso su
greso indefinido (como la lógica, peró la concepción pragmática de
b sociología y la teología). la ciencia. Asimiló fecundamente

Las ideas de Manterola exhibían la doctrina fenomenológica de Ed
no sólo inconsistencia filosófica mundo Husserl. El fundamento
sino muy particularmente (lo que del saber científico lo constituyen
explicaba aquel hecho), casi un ciertos principios ideales, conoci
completo desconocimientó de la dos, a priori, gracias a la intui
filosofía europea y norteamerica- ción. "Los errores de dirección
na. pragmática (o de la in.!erpreta-

La Lógica de Parra superó, con
mucho, las Nociones de Lógica del
doctor don Luis E. Ruiz, redacta
das en 1882, también dentro de
una concepción positivista de la
ciencia, y sirvió de estímulo y guía
a la obra posterior del doctor Ma
nuel Flores, aparecida en 1909.
Una posición independiente, pero
dentro del cuadro de ideas del posi
tivismo, tuvo la Lógica del doctor
Samuel García, aún profesor de la
materia en la Escuela Nacional
Preparatoria.

La Lógica de Parra fué objeto
de violentos ataques por parte de
muchos pensadores. De entre éstos
sobresalen los minuciosos COIl1CIl
tarios sobre el Nuevo Sistema dc .
Lógica I11ductiva )1 Deductiva, POi'
el doctor Porfirio Parra, formados
y publicados por el señor licencia
do Manuel Brioso Candiani,

Como se ha referido ya, con' oca
sión ele la disputa acerca de la lógi
ca positivista aparece en México
la doctrina epistemológica de Fede
rico Krause (1:781-1832), a través
de una obra del filósofo belga Gui
llermo Tiberghien (1819-1901),
traducida en 1875 por el licencia
do José María del Castillo Velas
co. La obra de Tiberghien, impre
sa en la ciudad de México, fué la
Lógica (La Ciencia del Co~i

miento). Cuatro años después, en
el Estado de Puebla, fué traducido
por el doctor Alejo Garda More
no el libro de Krause intitulado
Los ma11damie11tos de la Humani
dad o la Vida moral en fomIa de
catecismo.

El krausismo, de fijo, fué cono
cido en México debido a los libros
de los españoles krausistas]. Sanz
del Río (Sistema de la Filosofía,
1860; Lecciones sobre el Sistema
de Filosofía, 1868), Federico de
Castro (El progreso interno de la
Razón, Madrid, 1868; Metafísica,
Sevilla, 1888-1893), Nicolás Gal
merín (Concepto de la Metafísica,
1870), Giner de los Ríos (Filoso
fía del Derecho, 1871), y Gonzá
lez Serrano (Estudios de Moral )'
de Filosofía, 1875).

El krausismo enseña un panen
teísmo ("No tanto está Dios en el
mundo, cuanto el mundo en
Dios"). La filosofía es ciencia de
Dios, o de la Esencia.

La lógica, según Tiberghien, es
tudia los caracteres comunes de las
ciencias particulares. Se le puede
definir como la ciencia del conoci
~iento en general, y especialmen
te del conocimiento científico, es
decir, es una ciencia de las ciencias.
Consta de dos grandes partes: A)
La teoría general del Conocimien
to, que estudia los orígenes, las le
yes y la legitimidad del saber, y
B) La organización del Conoci
miento, que a su vez se subdivide
en tres secciones: a) lógica for
inal, o sea la teoría del concepto,
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Haga sus pedidos a la

de investigacJOñ escolástico que
correspondía a la ciencia de ~u

época ha sido rectificado más de
una vez, al descubrirse la metódi
ca de las ciencias modernas y con
temporáneas.

Además de los clásicos temas, la
Lógica de la Ciellcia contiene un
capí tulo sobre la aporética, o Ló
gica de la Interrogación; otro
acerca de la Lógica de las Normas
y de los ] uicios de Valor, y, sobre
todo, una exposición de base dia
léctica en torno de las diversas ló
gicas de las ciencias particulares
(de las ma temá ticas, de las ciencias
naturales, de la sociología, de la
historia, de las ciencias normati
vas ... )

Dentro de la corriente neokan
tiana cuenta la literaturJ filo ó
fica mexicana otras obras: Alberto
Dín Mora, Angel Rodríguez
Cartas y Fausto Terr;lzas, LÓ,l!,ica,
1949; Miguel Bueno y h-allcisco
Amezcua, Lccciollcs de Lógica.
1947; Eli de Gortari, La Cil'llcia
de la Lógica, 1949.

De las otras direcciones de la
lógica que se han cultivado en
México, merece preferente lugJr
la lógica matemátiC:l, o calculato
ria. De estJ corriente hay que
mencionar que en 1924 fué reco
mendado como libro de texto, por
el profesor M. A. CevalIos, en la
Escuela Nacional Preparatoria, el
libro de Lógica de W. StJnley ]e
vons, un discípulo de Bools y re
presentante de la lógica simbólica.
Hoy por hoy, matemáticos mexi
-canos estudian e investigan con
predilección la lógica matemática
(los hermanos Francisco y Gon
zalo Zubieta, entre otros).

En 1945 se publicó un libro de!
doctor José Vasconcelos, intitula
do Lógica Orgánica. Lógica orgá
nica, porque el autor cree, sin sa
lirse de la lógica formal, "haber
llegado a una concepción más am
plia que la de los lógicos del logos
o el pensamiento puramente dia
léctico". Vasconcelos parte de una
definición del conocimiento como
coordinación de conjuntos concep
tuales y reales.

La orientación neoescolástica
cuenta en México, Jsimismo, con
eminentes filósofos. El doctor Os
WJldo Robles, entre éstos, imparte
en la Facultad de Filosofía y Le
tras una cátedra de Teoría del Co
nocimiento.

También la filosofía exístcncía
lista en México comienza a ocu
parse de los problemas relativos a/
método de la investigación (Zea,
U ranga, Guerra) . .. El maestro
Miguel Angel Cevallos, en su libro
Ensayo sobre el COlZocÍlniell lo,
trata de vincular la teoría idealis
ta del conocimiento con el con
cepto finito, dramático y frag
mentario de la existencia humana.

México. D. F.

No obstante el programa per
geñado por Husserl, respecto a una
nueva temática de la lógica, esta
disciplina ofrecía en los manuales
de orientación fenomenológica
(como, por ejemplo, la obra de
Pfaender) una estructura un mu
cho tradicional. En ellos aún pre
domina la vieja lógica de los tres
miembros (concepto, juicio y ra
zonamiento) .

En la intención de renovar la en
señanza y la investigación de esta
rama de la filosofía, el profesor
Miguel Angel Cevallos y el que
esto escribe dieron a la estampa en
1938 un libro que llevó por nom
bre Lógica de la Ciencia (del cual,
hasta.19 51, se han impreso más de
25,000 ejemplares, en siete edicio
nes). Si este libro, se dijo enton
ces, se conformara con la exposi
ción de la lógica tradicional, sería
una lógica impedida, desde su ori
gen, de todo progreso auténtico.
La lógica debe constituirse en con
tacto inmediato con los resultados
de las ciencias, para agregar, a los
principios fundamentales, comu
nes a todo saber, los postulados y
conceptos particulares que infor
man el trabajo de cada disciplina.
La Lógica de la Ciencia, así con
cebida, no es sino una teoría de la
ciencia. Ahora bien, como el lagos
se manifiesta en y por la ciencia,
la estructura de la lógica no puede
tener tampoco un carácter está
tico. Al devenir (el perenne llegar
a: ser) de los principios y leyes de
la ciencia corresponde un devenir
del lagos. La lógica no pretende
exhumar las formas fosilizadas del
pensar; no es una paleontología del
lagos; persigue más bien las nue
vas estructuras en que los pensa
mientos se plasman en constante
superación. El modelo de método
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Acotar los límites, trazar la frontera entre el delito y los actos lí
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J. RAMON PALACIOS

dicción y del tercero excluído. "El
principio de identidad -toda A
es A- es falso, porque toda A es
A y no A al mismo tiempo." Sólo
la doctrina de la dialéctica explica
la ciencia: tesis, anti tesis, síntesis.

Al propio tiempo que la con
cepción materialista de la Historia
comenzó en México a estudiarse
seriamente, y se trató de utilizarla
como método en la investigación
de muchos e importantes proble
mas nacionales, hizo su aparición
en los centros académicos de la
capital la corriente fenomenológi
ca. Sobre Edmundo Husserl die
ron cursos en la Facultad de Filo
sofía y Letras el doctor Antonio
Caso y el doctor Adalberto Gar
cía de Mendoza. En la Escuela N a
cional Prepara toria, poco después,
se introdujo por el maestro M. A.
Cevallos, como libro de texto, la
Lógica de Alejandro Pfaender, de
cIara orientación fenomenológica.

La fenomenología es un método
que se caracteriza por un intento
de ir y captar los objetos, tal co
mo se ofrecen. Es, como dice Pfa
ender, un inventario de todo cuan
to se hace evidente acerca de las es
tructuras y de las relaciones mu
tuas de los objetos. La lógica fe
nomenOlógica: quiere, por tanto,
mostrar el camino para intuir (co
nocer viendo) las figuras lógicas
(concepto, juicio, principio, ley,
inferencia, etcétera) . Dicha intui
ción' además, ha de ser una in
tuición esencial (Wesenschau):

De notoria aceptación gozó y
goza en México la lógica fenome
nológica. En 1929 el doctor don
Adalberto García de Mendoza pu
blicó un Sistema de Lógica, docu
mentado mayormente en los prin
cipios y estructura de la fenome
nología filosófica.

EL MINIMO DE ILICITUD PENAL

ción económica del pensar) nacen
de -que el interés epistemológico de
sus representantes, cómo el de los
psicologistas en general, está orien
tado hacia el lado empírico de la
ciencia." (El acto ideatorio, 1934;
Positivismo, Neopositivismo y fe
nomenología, 1937; Meyerson y la
Física Moderna, 1939.)

Un mucho tardíamente, si se
considera la época de los orígenes
y desarrollo de la doctrina de Car
los Marx (1818 -18 83) , y Federico
Engels (1820-1891), aparece en
México una dirección militante en
favor del materialismo histórico.
Ello tiene lugar, ya entrada la
cuarta década del siglo xx, y, a
decir verdad, en perceptible rela
ción con las orientaciones políticas
del Gobierno. La filosofía marxis
ta contó, y cuenta, con no pocos
intelectuales de izquierda.

El materialismo histórico acep
ta el pensamiento de una evolución
necesa"ria, vale decir, dialéctica.
Pero advierte la causa de esta
transformación en las circunstan"'
cias económicas de la sociedad. Pa
ra el materialismo histórico no son
las ideas las que determinan el ser,
sino éste el que determina las ideas.
La organización económica de la
sociedad, constituye la base real
por la cual ha de explicarse toda la
superestructura de las institucio
nes jurídicas y polí ticas, así como
de las opiniones religiosas y filosó
ficas.

Con ocasión de una polémica
sostenida con el doctor Antonio
Caso, el doctor Vicente Lombardo
Toledano tuvo oportunidad de ex
poner sus fundamentales convic
ciones materialistas en general, y
sus ideas sobre la lógica en particu
lar. "El problema de nuestro tiem
po es el de saber si lo que es puede
conservarse o debe necesariamen
te ser substituído por otra reali
dad que surge del mismo ser. Pen
sar que lo que es debe seguir sien
do, es afirmar que el no ser carece
de existencia: la noción del ser ad
quiere, de este modo, carácter de
proposición contradictoria a la del
no ser y, viceversa, el concepto de
no ser resulta antitético al de ser.
La teoría del ser permanente es la
lógica del mundo estático. La teo
ría del ser y del no ser, como en
tidades coexistentes, es la lógica del
mundo en movimiento. La lógica
de lo estático es la explicación de
la Naturaleza y de la Historia
sin contradicciones. La lógica del
movimiento es la explicación de
la Naturaleza y de la Historia que
discurren resolviendo innumera
bles antinomias." (Escritos filosó
ficos, México, i937.)

Dicha lógica dinámica, por otra
parte, da al traste con los viejos
principios de identidad, de contra-
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H AC~ ~os añ~s llegué a. México por primera vez. Eu
, el ltmerano de la VIda de cualquier persona de

este hemisferio, es fecha que señala un momento

decisivo. Hasta donde me fué posible entonces, escudriñé

el valle en qUe se produjo la visión de Anáhuac. Hice los

paseos de rigor a los jardines flotantes de Xochimilco. En

Teqtihuacán traté de imaginar lo que serían las pirámi.

des que hoy vemos muertas, cuando vestidos de emoción
' ..

religiosa los indios las cubrían de plumas riquísimas y

de voces que pretendían llegar hasta el sol. Con Vascon·

celos me_acerqué un día a las faldas del Popocatépetl,

con d~seos de agarrar en las manos un poco de nieve y

saborear su pureza. Pero hubo un punto de la meseta en

-que ~arias veces detuve la mirada: el Pedregal.. .
-: 'El'Pedregal era entonces eso: un pedregal. Un pe-

dregaÍ con piedras como para un calvario, con cactus co

ron~{los de espinas, con íntimas voces de soledad, pene·

traqas por el aire fino. Carlos Pellicer había escogido el

valle d; México para hacer su famoso nacimiento en aquel

diciemhre. Ahí estaba el rincón preciso para que en la

Casa más pobre y más torcida, las pajas más humildes se

doraran al caer en su nido la estrella cristiana. Hace un

afio, por el pedregal se paseaban los burros y una que

otra alma -porque los indios son los que tienen alma-,

entre la, corona de espinas que indicaban las plantas so
Jitarias.

He vuelto ahora al Pedregal y de repente he visto

,que allí se alzan los edificios de la que será muy pronto

la universidad más grande del hemisferio. El Presidente

Alemán se la confió al licenciado Carlos Novoa. Es una

universidad que el gobierno de México ha hecho con ilu
sión d.e renacimiento. Se ha trabajado febrilmente. La

'idea ha sido construir en el terreno mismo donde parece

haberse desenvuelto la más antigua civilización del con

tinente, la más nueva ciudad de América. En efecto, rom

piendo la cáscara de lavas que constituye el piso del pe

dregal, se han encontrado los restos de las primeras

culturas que quizá iluminaron en ese lugar las duras no

ches de los primeros mundos nuestros. Y ahora, ya seño

rea el lugar la inmensa torre de la Facultad de Ciencias

con sus quince pisos de abiertos ventanales, y ya está

concluída la estructura del edificio de Humanidades, que

tiene un frente de 312 metros de longitud.

Se ha trabajado con rapidez y fervor. El arquitecto

Carlos Lazo, que ha puesto toda su juventud al servicio

de esta obra, relataba esta anécdota sobre el espíritu de,

',cooperación de los contratistas, todos ellos universitarios.

En medio de una conferencia, el ingeniero 'que tenía a

•

su cargo la construcción del edificio de Ciencias se le.
vantó de pronto y dijo:

-Ahorita vengo.

-¿Dónde vas? - le preguntaron los compañeros.
-Voy a echar un piso y regreso.

El entusiasmo explica cómo pudo descubrirse en el
Pedregal el siiio indicado para levantar la gran casa de
la cultura de la América Indoespañola. Lo que el arqui
tecto ~azo ha visto en el Pedregal, según él lo dice, es
precisamente l~ que don Alfonso el Sabio pedía para las
universidades, a saber: "De buen aire et de fermosas salio
das debe ser la Villa do quieran establecer el estudio,
porque los maestros que muestran los saberes et los es
colares que lo aprenden vivan sanos y en él puedan folgar
et recibir' placer a la tarde cuando se levanten cansados
del estudio, et abondada' de buenas posadas en cfue pue
dan morar . . ."

L~s buenas posadas, ya empiezan a surgir. Millares
de estudiantes podrán vivir en la Ciudad Universitaria de
México. Conociendo muchos de los campos de las univer
sidades de Estados Unidos, no he visto ninguno que se
haya proyectado en tan ambiciosas proporciones como
éste, de México. Que' tiene además este otro encanto: se
han reunido las inveilciones más atrevidas de la arquitec
tura moderna, con la tradición arquitectónica de las pirá
mides precolo~inas.Ha sido un feliz hallazgo en la serie
de frontones que le dan un fondo a los campos de depor
tes, utilizar la línea de las pirámides de tal suerte que el
visitante llega como a un nuevo Teotihuacán.

El doctor Luis Garrido, que con sencilla dignidad
preside la Universidad, decía: "Cuando la Universidad se
traslade a su nueva morada habrá dejado atrás su pasado
colonial, habrá superado su azarosa vida nacional que ini

ciara en 1910 y entrará de lleno en una tercera etapa ...

que influirá ventajosamente en la formación de las nue

vas generaciones y en el propio destino de México."

El cambio ya se ha producido. En México no se lleva

al visitante a mostrarle el nuevo cuartel, sino la nueva

universidad. Todo el orgullo de la república se alza aho

ra en la Ciudad Universitaria del Pedregal. Pero tengo

la impresión de que lo que va a superarse allí va: a ser la

simple etapa nacional. Si el ritmo acelerado que van to

mando las dictaduras en buena parte de la América In·

doespañola se acentúa, ésta será una Ciudad Universita

ria internacional y libre desde donde las juventudes de

toda laA:mérica puedan planear la reconquista de las li

bertades momentáneamente perdidas y devolverle al con·

tinente de los bolívares el tono nat~,ralde su indepen-
.dencia.' ,. " .~' ',' \ '



R(:C(:PCION

de la ~scuela de Comercio a los Delegados de
la Conferencia Interamericana de Contabilidad

A YUDA PARA SAL V AR LA
ESCUELA NACIONAL DE MEDICINA

Don Roberto Casas Alatriste, C. P. T., habla du
rante la ceremonia. Junto a él están el Doctor
Luis Garrido, Rector de la UNAM, Y don Wil-

¡rido Castillo Miranda, C. P. T.

El martes 13 de noviembre se llevó
a cabo en el Anfiteatro Bolívar la re
cepción que la Escuela de Comercio
ofreció a los señores delegados asis
tentes a la Segunda Conferencia Inter
americana de Contabilidad y como ho
menaje, en forma especial, a la Uni
versidad Nacional, en ocasión del IV
Centenario de su fundación.

La ceremonia fué presidida por el
doctor Luis Garrido, Rector de la Uni
versidad, y por los señores Wilfrido
Castillo Miranda, c.P.T., Director de

la Escuela Nacional de Comercio; don
Roberto Casas Alatriste, C.P.T., Pre
sidente de la Segunda Conferencia 1n
Ieramericana de Contabilidad y jefe de
la Delegación Mexicana a dicha Con
ferencia; licenciado Juan González
Alpuche, Director de Servicios Escola
res; don Luis Pastor Flores, c.P.T.,
Presidente del Instituto de Contadores
Públicos Titulados de México, y don
Vinicio Anduaga, C.P.T., Secretario
de la Escuela Nacional de Comercio.

Se encontraban presentes los jefes
de todas las delegaciones extranjeras,
acompañados de las mismas, así como
los representantes debidamente acredi
tados de instituciones de cultura, tanto
extranjeras como nacionales a la Con
ferencia de Contabilidad. Asistieron
también gran parte de los delegados a
la Conferencia y el profesorado y
alumnos de la Escuela Nacional de
Comercio, especialmente los catedrá
ticos que componen el Consejo Téc
nico de dicha Facultad.

Después de que con un breve nú
mero de música el conjunto del maes
tro Solana inició esta ceremonia, el
Director de la Escuela Nacional de
Comercio dió la bienvenida a nombre
de la misma a los representantes de las
Repúblicas de América, haciendo re
saltar el hecho de que con motivo de la
celebración del IV Centenario de la
Universidad, se rendía un homenaje
"a la austeridad inmutable de una Ma
dre que durante ct!atro centurias ha
prodigado, sin reservas, las nobilísimas

experiencias de su saber y ha derra
mado la luz de su ciencia en millares
de hijos suyos que han enaltecido el
linaje de su origen. y han contribuído
al engrandecimiento de su patria".

En su breve salutación, el Director
de la Escuela de Comercio ofreció a
los señores delegados toda clase de in
formación sobre los sistemas educati
vos que se han venido llevando a cabo
en la Escuela Nacional de Comercio,
planes de estudios, programas de mate
rias, etcétera, suplicando que fueran
analizados y revisados para conocer los
puntos de vista de todos los organis
mos culturales de América, a fin de
obtener un m~joramiento en la prepa
ración de los contadores públicos de
México. Suplicó asimismo el envío
de toda información de los sistemas de
enseñanza de las distintas Escuelas que
imparten la Contaduría Pública en los
países latinoamericanos, para que en
esa forma se llegara a un mayor per
feccionamiento y se pudiera preparar

a hombres más aptos que sirvan más
eficientemente a su patria.

Posteriormente se hizo entrega a to
dos los presidentes de cada una de las
delegaciones y a los representantes
acreditados de escuelas e instituciones
ante la Segunda Conferencia Intera
mericana de Contabilidad, del escudo
de la Escuela Nacional de Comercio,
en su estuche de terciopelo rojo, y de
un pergamino en el cual se les enviaba
un mensaje de saludo, haciendo resal
tar los cuatrocientos años que cumplía
la Universidad.

El edificio de la Escuela Nacional de
Medicina se encuentra, desgraci4da
~ente, en muy malas condiciones que
día a día se agravan considerablemen
te, al grado de hacer temer la pérdida
de vidas y la destrucción de una de
nuestras joyas arquitectónicas de con
siderable valor artístico.

Las autoridades de la Escuela y las
universitarias se encuentran ante el
problema de reconstrucción, o mejor
dicho, de reparación que dé al edificio
las condiciones de estabilidad necesa:'
rias para seguir albergando la nutrida
masa estudiantil que constituye su
alumnado, y con carencia absoluta de
f..?ndos para una empresa de tal natu
raleza, no escatima los medios nece
sarios para hacerse allegar los recursos
indispensables que provengan de la
cooperación privada.

El Gobierno de la República, muy
interesado en la grandiosa obra de
construcción de la Ciudad Universi
taria, tiene el propósito de que se inicie
la construcción de la nueva Escuela de
Medicina (que constituye una nece
sidad urgente) en breves días, y de
acelerar las obras respectivas.

Al llegar a inaugurarse el nuevo edi
ficio, el actual, si las gestiones el1Jpren
didas al respecto' tienen todo el éxito
deseado, se destinará para la instala
ción debida de un Museo Nacional de
Medicina, que sirva no sólo a la pro
fesión médica sino como centro de di
vulgación cultural para todas las cla
ses sociales; como sede de las diversas
corporaciones científicas, tales como
Academia de Medicina y' Cirugía, So
ciedades de Higiene, Pediatría, Derma
tología, etc., y para la instaladón de
una "Hemeroteca Nacional de Medi-
. "C1l1a •

El alto valor arquitectónico del edi-'
ficio, radicado fundamentalmente en
la hermosa arqueria de su patio central
y en su monumental escalera, ambas
seriamente dañadas en la actualidad, de
terminó que el Departamento Central,
en sus proyectos de planificación de
esta zona de la ciudad, para abrir la
Avenida 20 de Noviembre Norte, res
pete el edificio y aun abrigue el pro
pósito de dotarlo con una .fachada si
milar hacia el oriente y el norte, para

Los señores representantes de Cuba /
y de Puerto Rico contestaron ~n nom
bni de los países de América el saludo
del señor Castillo Miranda, y por úl
timo terminó la solemne ceremonia con
otra magnífica interpretación del con
junto de la Escuela de Música, que en
esta ocasión fué dirigida por el esti
mado maestro Rocabruna.

Los señores delegados extr.anjeros
quedaron sumamente complacidos y
externaron su opinión en términos muy
favorables sobre la bellez~ de nuestro
Anfiteatro Bolívar.

constituir una manzana en unidad
constructiva y arquitectónica.-

En estos días la Escuela inióa una
campaña para hacer llegar. a todos los
ex alumnos deJa misma, y al público
en general, la información respecto a
las depl9rables condiciones d,e su edi
ficio y para en~arecerles su ayuda ge
nerosa, ya que ni la Universidad ni el
Gobierno se encuentran en condiciones
de su~venir los gastos que origina la
reparación del propio edificio, a pesar
de la magnífica voluntad de las altas
autoridades de la República y de la
ciudad, ampliamente manifestadas en
tal sentido.

Dr. José Castro V illagrana

•

Fabricantes e Importadores,

Equipos para Hospitales,

Instrumentos de Cirugía,

Aparatos Científicos.

•

Motolinia, 16

Tel. Mex.: 36-21-99

Tels. Eric.: 13-07-77

y' 18-07-67

México, D. F.
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Universidad de México

h::cho: por las amista.des que se h:l
creado, por su experiencia práctica
e intuitiva de los hombres y las co
sas, por su insaciable curiosidad )"
grandes conocimientos, y, por en
cima de todo, por su fe inquebran
table. La alquimia por la que esas
cu~lidades se han transformado en
arte es un misterio, pero, sin duda
alguna, la huella que dejan las
obras de Belloc se debe a la fuerza
de su personalidad.

Sus trabajos históricos han sido
criticados a veces como inexactos
en cuestiones de detalle, por aque
llos que tienen unos conocimientos
especializados. No hay duda de que
tales críticas han sido justas, pués
Belloc no es un especialista. Pero
enjuiciar así sus libros equivale a
no comprender sus intenciones. Los
libros de Belloc son fruto de la ins
piración, no de la erudición. Escri
be porque se siente emo.cionado,
porque desea celebrar los grandes
temas de la historia europea, y es
pecialmente de la francesa. En res
puesta a ese impulso, sus dotes d,~

imaginación, penetración y com
prensión se reúnen en una prosa
tan exquisitamente forjada y de
tal'fuerza emotiva que el lector no
se pregunta "¿Cómo ocurrió es
to?", sino que afirma "¡Así debió
ser!" Piénsese, por ejemplo, en
\Vattignies (de Marie Allfoineffr:) ,
en que tan magistralmente alterna
e! autor el ambiente de corte y el
del campo de batalla, cuando la
reina se encuentra sometida a un
juicio de! que depende su vida y la
República lucha por su propia
existencia. El autor ve que las dos
luchas están inexorablemente vin
culadas, siendo aquello la exteúsión
de un antagonismo fundamental
entre dos credos, e! a!1.tiguo régi
men yel nuevo. Sin embargo -:-iY
con qué viveza lo presenta Be-
lloc!- el final está ya determina
do desde el principio por los acci
dentes de la personalidad, la dra
mática ironía de las circunstancias.
La misma intensidad se acusa en
The ,EYCluitness, Thc AjJjJrcllfic
(la ejecución de Carlos 1) Y Th:'
Ark Royal (el primer encuentro
con la Armada Española, en
1588); todas esas obras tienen la
fuerza de expresión, el impacto vi
sual de un gran cuadro al óleo. To
da un claustro universitario de
eruditos no podría presentar la re
tirada napoleónica de Moscú con
trazos tan memorables, con tan vi
gorosa estampa de horror y desola
ción, con tales contrastes como los
obtenidos por Belloc en The Cold,
"el invierno avanzado desde Asia,

• . Sociología

CRONICA LITERARIA DE
LA GRAN BRETAÑA

lisis de los derechos del hombre y
del nacional vistos en sí mismos y
en sus relaciones últimas con el
orden jurídico.

El autor hace, en el primer to
rrio, casi exclusivamente, una in
troducción al mismo problema ge
neral de la civilización, pues ex
presa la intención de esclarecer
todos los elementos fundamentales
del mismo, que tienen relación con
la nación, el estado y las masas.

Sirve así Delos a una gran causa,
la de la civilización, es decir, a la
del imperio del espíritu en la vida
sócial de los hombres.

POR

RICHARD MA,.NSFIELD

Hilaire Belloc ha escrito más de
cien li bros. Para'quienes no cono
cen su labor, tan asombrosa pro
ÓJcción pudiera indicar solamente
amor al trabajo y unos conoci
mientos generales. En realidad, por
haber escrito tan ampliamente,
Belloc ha sido subestimado. Pero
esa subvaloración quedará comple
tamente descartada por el libro
Hilaire Belloc - AIl Anthology 01
bis Prose and Vene, de que es autor
W. N. Roughhead. Quien lo lea se
maravillará de que trabajo tan pro
digioso sea tan variado y de tan
sostenido vigor. Anque esta anto
logía no representa todo e! campo
de actividad de Belloc -por ejem
plo, se han omitido sus novelas-,
constituye una excelente oportu
nidad para que su importancia sea
apreciada por el lector. .

Belloc ha considerado siempre e!
escribir como una de sus activida
des, y. no la más favorecida. No ha
sido nunca un literato, en el senti
do estricto de la palabra, pues sus
libros han sido una extensión de la
vida real, y no una huída de la rea
lidad. Es Belloc una figura legen
daria, sobresaliente por cuanto ha

•. CienciaLetras

J. T. DELOS, La Nación (El pro
blemade la civilización). T ra
ducción del Dr. Santiago Cun
chillas Manterola. 2 vals. (Dis
tribución "Jus". )

El autor, profesor de derecho
internacional en la Facultad Ca
tólica de Derecho de Lila y en la
Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Laval, Quebec, ha
ce una aportación muy valiosa al
estudio de la sociología de la na
ción y de los nacionalismos con
templados dentro del ámbito de lo
jurídico.

Involucrando al problema de la
nación dentro del!más general de
la civilización, hace resaltar los
nunifiestos lazos que entre ellos
exisren. Las naciones son hoy uno
de los fundamentos del orden uni
versal, y continuarán siéndolo,
dentro de los límites del previsible
porvenir. Quebrantado por las des
viaciones de los nacionalismos, el
orden de la civilización no encon
trará solidez sino asignando a las
naciones su verdadero lugar, y
reintegrándolas a sus funciones na
turales.

La tarea de discernir cuáles sean
estas funciones y cuál dicho lugar,
se lleva a cabo especialmente en el
tomo JI de la obra, donde se hace
un concienzudo estudio del régi
m'en del Estado moderno y de la
nación. Se pone de manifiesto la
contribución del nacionalismo li
beral, que con sus elementos'ha in
fluído preponderantemente para la
constitución de los sistemas nacio
nales: se analizan las lecciones deja
das por los nacionalismos totalita
rios, cuyo punto de partida está en
Hegel, y se concluye con un aná-

vicio de un grupo que, en la Nueva
España, disfrutaba de toda clase de
privilegios. Y como dice Jiménez

"Rueda, muchas de las-excelencias
y de los. vicios del pasado los ha
heredado la Universidad de Mé
xico.-MARÍA SOL.

JULI~ JIMÉNEz..RuEDA, Las COllS

tituciones de la antigua Univer
sidad: México, Imprenta Uni
versitaria, 195 l.

Para entender lo que fué la vida
'il.ltelectual de la Nueva Espafia,
nada tan necesario como el conoci
miento de las instituciones educa
tivas que entonces funcionaban.
Entre todas ellas, fué la Universi
dad, por su mismo carácter, la que
marcó el índice c~l~ural en aque-
lla época. \.

En este taina, el VIII de la serie,
Julio Jiménez Ru~da hace un ~s
tudio. de las' -Constituciones que
normaron las actividades de la
Real' y Pontificia Universidad de
Mexico. El interés de estos Estatu
tos no se limita, como el mismo
autor lo seiíala, al aspecto jurídico,
pues son, más que nada, documen
tos -históricos ·en los que se refle
jan las costumbres y la manera

.de .ser de un sector muy impor
tante de la población novohispana.

Al ser fundada la Universidad,
-empezó a funcionar siguiendo los
lineamientos marcados por las
Constituciones de la de Salamanca,
pero considerándose que no res
pondían a la realidad -mexicana,

. fué precisó redactar otros Estatlí
tos. En esos cambios que sucesiva
mente sufriéron los reglamentos
universitarios, es po~ible apreciar

.el. proceso de la' educación supe
rior en México a'sí como los defec
tos y vicio~ de que adoleció.

Los visitadores Pedro Farfán, el
Arzobispo-Moya de Contreras y el
Obispo Juan de Palafox se ocupa
ron, en distintas épocas, de mo
dificar las Constituciones vigentes
y con el mismo propósito, en
1'626,1 una comisión elaboró los
llamados Estatutos del Marqués de
Cerralvo.

Jiménez Rueda indica que fué
el Oidor Pedro Farfán el que, con
sus Constituciones de 1580, em
pezó a· dar una estructura propia
a la Universidad, y que más tarde,
el Obispo Palafox redactó las que
habrían de regir definitivamente
a este c~ntro de estudios, desde
1649, durante más de siglo y me
dio.

Estas Constituciones se ocupa
. ban no sólo del aspecto adminis
trativo de la Universidad, sino que
eran además un compendio de

. programas, planes de estudio, ho
rarios y técnicas pedagógicas, de

.tal manera, que todo estaba allí
previamenté establecido.

Del contenido de. estos Estatutos
se deriva también el que la Univer
sidad fuera una institución al ser-

...
, .,,(
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por las estepas heladas" para des
truir las legiones f.rancesas.

A veces, es,a fuerza' creadora
queda paliada por una. exce~iva
simplificación de las cuestiOnes Im
plicadas. En Charles 1 y Cranmer,
por ejemplo (certeramente excluJ:
das de esta antología)~, Belloc abo
ga por una causa jurídica '... sin
tener mentalidad de jurista. Pero
cuando se siente inflamado por el
fondo humano de un episodio, su
prosa alcanza alturas épicas. N o
obstante, su aliciente no es sola
mente emotivo. En T he Death 01
Danton vemos aquella arrogante
figura, camino de 'la ejecución, pa
sando por el cuarto en que su ene
migo, Robespierre, sobrevive, "el
alocado, obtuso enemigo de la cle
mencia y de todo lo bueno" _que
había fraguado su caída: "Por un
momento, él y su error tuvieron la
posibilidad de condenar, re'pitien
do una tragedia de la que el mup,do
no se cansa nunca: matar al'gran
hombre." Esa frase -abarca la tra
gedia esencial de la Revolución
Francesa.

Sin embargo, es en su poesía
-mucho menos abundante
donde se apreda más fuertemente
la calidad genial de Belloc, pues
sólo en la poesía puede satisfacer
éste sus sentimientos más profun
dos y personales. Los poemas se
leccionados en la antología no re
flejan un complejo estado mental;
no hay en ellos nota alguna de du
da o desesperación; no se plantea
el poeta problemas que hayan de
ser analizados o resueltos. Como
Belloc es un ferviente partidario
de la tradición, utiliza los metros
y rimas clásicos. Estos han empe
queñecido a vates de menores mé
ri tos, pero Belloc ha dominado esas
formas poéticas. y las ha creado de
nuevo a su imagen y semejanza.
Aunque sus versos están embebi
dos de espontaneidad, son muy es
merados de forma. Sabe el poeta
que "toda creación es, en el princi
pio, caos, y, luego, gestos en el va
cío, antes de adquirir la forma de
finitiva."

Trabajó, Belloc, durante varios
aúos, en su Heroie Poel1't in Praisé
01 W'ille, y el resultado es una afir
mación, verdaderamente grandilo
cuente, del goce encontrad~ por
el poeta en la cultura latina que
representa una parte tan generosa
en, la herencia cultural europea.
Este libro contiene también Four
SOllgs ("Cuatro canciones"), y la
música compuesta por el propio
Belloc para ellas; son unos canta
res líricos, evocadores, acompaña
dos de una' deliciosa melodía. Pero
los mejores versos de este libro se
encuentran en Six SOllllets. Se ha
llan éstos inflamados de un apasio
nado amor a Dios, a la mujer y a la
belleza en todas sus manifestacio
nes, lo que ha sido llamado "el tri:

pIe tema universal de toda la veJ
dadera poesía." Y esas composicio
nes son expresión de la fe del po~ta

en esta vida y su aceptación de
cuanto pueda haber más allá. Ha
ce un sobrio uso de las imágenes;
la verdadera magia de los poemas
estriba en el sentido que tiene el
pqeta de'la mera belleza de las pa
labras. '

En otro orden, las obras satíricas
de Belloc tienen un fondo filosófi
co. Sus Cautionary Tales, cuentos
dirigidos a una anterior generación
de niños, son hoy demasiado poco
conocidos o citados. La justicia ru
dimentaria de Jim, los cautivado
res de T he Llama, o el destino de
Henry King llevan en sí el tipo de
gracia más del agrado de los niños.
y si Belloc admira' la sencillez, el
heroísmo y el idealismo, conoce
también las otras conductas que el
hombre puede seguir. The Bridge
(de Merey 01 Allah) es un diver
tido capítulo de la autobiografía
de un bribón codicioso. En The
N o~die Man, Belloc ridiculiza el
orgullo racial y el falso patriotis
mo. Sin embargo, la sátira de Be
lloc no es nunca ponzoñosa ni exa
gerada.

En sus libros de carácter más
personal, los de viajes y reflexiones
-como The Path to Rome, The
Four Men y H ills anfl the Sea
Belloc expone su filosofía, sus
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amores y sus odios. Sin ninguna
clase de subterfugios, ataca las
falsas pretensiones, se mofa de los
que adoran el dinero, combate la
hipocresía; y expone su opinión de
las cosas que son dignas de ser he
chas o poseídas, y también de
aquellas otras que no podemos as
pirar a poseer o comprender. El
mar y el condado inglés de Sus
sex han sido las dos principales
fuentes de solaz para Belloc, que
jamás ha dejado de deleitarse en
su belleza. Este aspecto sereno y
meditativo del escritor se muestra,
quiz~s mejor que en otra parte, en
aquel ensayo, tan perfectamente
modulado, que lleva el título de
O¡¡, the Mowing 01 a Field; tiene
esa obra una serenidad y una belle
za que se oponen a todo análisis.

Pero una antología ha de ser,
después de todo, una hazaña de
condensación: sólo puede dar el
sabor de la obra total. Quien se im
paciente con esa limitación y tome
en sus manos los libros de Belloc,
conocerá una fuerza de singular
importancia en la literatura in
glesa.

El libro XVII fué en Inglaterra
una época de agudas controversias
religiosas; pero con frecuencia se
pinta con exagerados trazos el cua
dro de unél nación dividida con
tra sí mima. El libro de ...Wil
liam Addison, Worthy Dr. Fuller,
nos proporciona una actitud de ex
celente equilibrio. Cualquiera que
se sienta atraído por la época de
Dugdale, sir Thomas Brown, Izaak
Walton y Pepys disfrutará con es
ta obra, porque Fuller, el persona
je a que se refiere, fué de la clase
de ellos. Si bien no era un erudito
a lo Dugdale, ni un estilista como
Browne, su labor tuvo una. consi
derable influencia en el desarrollo
de la historia, el ensayo y, por en
cima de todo, la. biografía, siendo
su producción .más notable The
History 01 the Worthies 01 En
gland. Fué Fuller quien amplió el
alcance de la historia y el ensayo,
pues escribió para entretener, a la
par que para instruir, a un extenso
público.

Nació Thomas Fuller el año
1608, siendo hijo de una familia
rural muy relacionada con el clero.
Pasó felizmente la niñez y la ado
lescencia en N orthampton y Cam
bridge, donde se educó, y pronto
se consagró a la doble vocación de
la historia y la iglesia. Aceptando
el orden de cosas existente en tiem
pos de la reina Isabel, Fuller se en
tregó complacido a la vida rural.
Cuando, en 1642, la rutina de su
existencia se vió perturbada por las
guerras civiles, ingresó al servicio
de Carlos 1, más por lealtad a 'su
rey que por una profunda simpa
tía con la causa de la nobleza. El
ideal de Fuller era la moderación
en todas las cosas; y dice mucho en

favor de su. firmeza de carácter. el
he.cho de que -aun viéndose en
medio de acontecimie~tos que es
capaban a su control- perseveró
en su 'ideal y logró realizarlo, sin
convertirse en un contemporiza
dor ,como el legendario Vicario de
Bray. Si bien es cierto que Fuller
no tenía la gama emocional de
Donne o Jeremy Taylor, ni la san
tidad de George Herbert, no era
hombre superficial. Sus dos libros
de meditaciones,' Good T houghts
in Bad Times y Good Thoughts in
Worse Times, se encuentran ente
ramente desprovistos de hipocresía
y de la autodramatización que tan
en boga se hallaba en aquellos
tiempos. Mantuvo incólumes su fe
y sus creencias; y su devoción si
guió siendo profundamente sin
cera.

Sintió Fuller gran inclinación
por investigar antigüedades. Te
nía una asombrosa memoria reten
tiva y "un robusto talento, nacido
para enfrentarse con bibliotecas
enteras". Pero no había en el nin
guna ostentación. Escribió la pri
mera historia larga de Cambridge
(Histor')J 01 Cambridge), sin rival
durante doscientos años, y su his
toria eclesiástica de Inglaterra (A
Churcb History oi Englalld) fué
notable por recopilar datos no uti
lizados anteriormente y por la cla
ra exposición de los acontecimien
tos, así como por la habilidad del
lector para cami,nar con paso fir
me por el resbaladizo terreno de la
doctrina. El soslayar así. cuanto
pudiera ser objeto de controversia
hizo que el libro no fuera bien re
cibido por los extremistas. Lo que
cautiva la atención del lector de
los W orthies es la mezCla de inge
nio y sapiencia que hay en este li
bro. Describe el autor los condados
de Inglaterra, sus tradiciones, geo
grafía, recursos, maravillas, edifi
cios y grandes hombres; y así si
gue de una manera personalísima,
jovial, razonada, sin vacilar en ex
plorar las cuestiones incidentales,
ilustrando sus afirmaciones con
oportunas anécdotas y aforismos,
deleitándose en lo curioso, pero
riéndose de la superstición y del
absurdo, siendo en todo momento
agudo y sensato. Y Fuller es tan
humano que resulta más un reflejo
de lo popular que de lo académico
de su época.

William Addison, con muy buen
criterio, poda muchas de las ramas
muertas acumuladas en- anteriores
biografías. Su libro tiene la plau
sible condición propia de una an
tología, pues son muchas las citas
que se hacen de Fuller. Y así resul
ta fácil comprender por qué los li- .
bros de éste deleitaron a Charles
Lamb, por qué Coleridge llegó a
exclamar: "jQue Dios te ben'di-

!"ga.
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México, 1946. 312 + 346 pp., $ 16.00.

35. Cuentos Vividos v Crónicas So
liadas, por Luis G. Urbina. México,
1946. 331 pp., $ 8.00.

36. Cuentos Románticos, de Justo
Sierra. México, .1946. 354 pp. $ 8.00.

37-38. Memorias de Fray Servando
Teresa de Mier. 2 tomos. México, 1946.
280 + 318 pp., $ 16.00.

39. Ensalada de Pollos y Baile y Co
chino ..., por José Tomás de Cuéllar.
México, 1946. 376 pp., $ 8.00.

40. Preludios, Lirismos, Silenter, Los
Senderos Ocultos, por Enrique Gonzá
lez Martínez. México, 1946. 290 pp.,
$ 8.00.

41-42-43-44. Don Fray Juan de Zumá
rraga, Primer Obispo y Arzobispo de
México, por Joaquín García Icazbal

·ceta. 4 tomos. México, 1947. 323 + 310+ 329 + 272 pp., $ 32.00.
45. Historia de Chucho el Ninfo y

la Noche Buena, por José Tomás de
Cuéllar. México, 1947. 345 pp., $ 8.00.

46-47-48. Recuerdos de la Invasión
Norteamericana (1846-1848). por José
María Roa Bárcena. 3 tomos. México,
1947. 357 + 378 + 358 pp., $ 24.00.

49. Ange1ina, por Rafael Delgado.
México, 1947. 427 pp., $ 8.00.

50-5 l. La Bola, La Gran Ciencia, El
Cuarto Poder. Moneda Falsa. Novelas,
2 volúmenes. México, 1948. 360 + 401
pp., c/tomo, $ 8.00.

52-53-54. La Litcratura NacionaL Re
vistas, Ensayos, TIiograflas y Prólogos,
por Ignacio M. Altamirano. 3 volúmc
nes. México, 1949. 280 + 254 + 305 pp.,
$ 24.00.

55. Obros de Manuel Acuño. Poes;"s,
Te"tro, Artículos y Cartas. México,
1949, 379 pp., $ 8.00.

56·57-S8. El Periquillo S"rniento, por
José JooClllín Fernández de Lizardi.
3 volúmenes. Mfxico, 1949. 420 + 349
+ 293 pp., $ 18.00.

SCJ-ón-61. ~if txico v sus RevnltlcioT1f;s,
por José María Lui; Mora . .3 vols. Mé
xico. 1950. xxv, 479 + 372 + 466 pp.,
$ 24.00.

62. Cnft11f'tl. 1\ff'l11orias de UI1 Cor.1.
zón, por Pedro Castera. México, 1950.
309 pp. $ 8.00. .

63. FlIcf(oS F"\UflS y Pimientos Dll1
ces, por Amado Nen;o. México, 1951.
400 Pfl., $ 8.00.

otras partes se degrada con mane- ,
rismo silogístico y vacua sobreagu- .'
deza o se corrompe dando entrada
a las tendencias del falso· Renaci
miento, el impregnado de antropo
centrismo pagano, que es la nega
ción misma de la síntesis medieval
que tiene en el centro a Dios.

España no se conforma con con
tinuar ... Llegada a la cumbre de
su originalidad fecunda, agiganta
todo lo q\le toca y le imprime un
sello propio. f.l espíritu renovado
de la escolástica adquiere su pleni
tud frente a las interrogaciones gi
gantes que plantea el mundo en
sanchado del Renacimiento. El es·
píritu hispánico logra simultánea
mente su madurez frente a un
mundo en fermento y continúa

Porrúa,
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. Inés de la Cruz, México, 1950. 262 pp.
$ 6.00. .
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3. Clemen~ia, de Ignacio M. Altami
rano. México, 1949. 236 pp. $ 6.00.

4. Vída de Fray Toribio de Motolinia,
por José Fernando Ramírez. México,
1944. 205 pp.,. $6.00.

S. Poemas Rústicos, de Manuel José
Othón. México, 1944. 173 pp., $ 6.00.

6. Los Parientes Ricos, por Rafael
Delgado. México, 1944. 442 pp., $ 8.00.

7-8-9-10. Historía Antigua de Méxi
co, . por. Francisco J avíer Clavigero.
Cuatro tomos con varias láminas fuera
de texto. México, 1945. 361 + 427 +
320 + .410 pp., $ 32.00.

1L La Parcela, por José López Por
. tillo y Rojas. México, 1945. 397 pp.,
$ 8.00. .

12. Poesías Completas. de Salvador
Díaz Míróñ. Segunda Edición. México,
1947. 362 pp., $ 8.00.

13-14-15-16-17. Los Bandidos de Río
Frío, por Manuel Payno. S tomos. Mé
xico, 1945. 420 + 429 + 387 + 396
+ 406 pp., $ 30.00.

18-19. Monja Casada, Virgen y Már-'
tir, por Vicente Riva Palacio. 2 tomos.
México, 1945.333 + 365 pp. $ 16.00.

20-21. Martín Garatuza, flor Vicente
Riva Palacio. 2 tomos. México, 1945.
335 + 339 Pfl., $ 16.00.

22-23. Simflatías y Diferencias, por
Alfonso Reyes. 2 tomos. México, 1945.
342 + 345 pp., $ 16.00.

24. La r:hi~ui11a, r~r Carlos G~nzá

lez Peña. México, 1946. 349 pp:, $ 8.00.
25-26. Los Piratas del Golfo. flor

Vicente Riva Palacio. 2 tomos. Méxi
co, 1946. 327 + 332 pp., $ 16.00.

27. La Vida Literaria de México y la
Literatura Mexicana durante la guerra
de la Tndependpncía. nor Luis G. Ur
bina. México, 1946. 403 pp. $ 8.00.

28-29. Poesías Comnletas, de Luis G.
Drbina. 2 tomos. México, 1949. 329
+ 369 pp., $ 16.00.

.10-31-32. Diario de Sucesos Notables
(1665-170'). por Antonio de Robles.
3 tomos. México, 1946. 308 + 315 + 310
pp., $ 24.00.

33-34. Memorias de un Imflostor,
Don Guillén de Lampart, Rey de Mé-
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n~t~~ie ~f:cto.:·in;n:u~entaí 'q~~' :n~i de tbdoslo~'demás seres. Sín
impide: que' el' áni~o' se :'pierda en· tesis .formidabJemente clara, firme,
pormenores de mera orna~en~a- Inconmovible, luminosa, que ja
ción; más ha sido ni será superada y fue-

E~ta catedral tiene un cimiento ra de la cual todo conato de cons
por demás maCizo e inconmovible, tructividad filosófica degenera en

un subjetivismo arbitraño o en un
cimiento que la :asienta' sobre la relativismo incoherente.
cultura central de la Historia, so- f:l cuerpo de lo que hemos Ba-
bre la cUltur.a base de toda l~ civi- d" 1 l' 1"ma o cu tura ca ama , cuerpo
lización que llamamos Occidental. de catedral, sólido y al par esbelto
Sí, el cimiento de nuestra gran cul- que se encumbra sobre el ~imien

tura coionial mexicana no es otro to, es la grande y poderosa corrien
que la cultura grecolotina, depu- te de la cultura filosófica de la Es
rada, fijad~ y sublimada por la paña Renacentista. "Puente de
luz del misterio cristiano y crista- ,'Oro", la llama el doctor Maya
lizada en esa suprema creación de goitia. Es verdad: ;España se nlUes
las .convergencias históricas y pro- tra durante el siglo XVI como la
vidénciaJes que se llamó Europa. continuadora de la genuina tradi-

.Otpítulos jugosos los que dedi- ción universitaria europea, que en
ca el autora estudiar los linea-
mientos re~eladores de aquella cul
tura' básica y de sus instituciones
orgánicas.

. Puesto de honor obtiene la ins
titución cultural por excel~ncia, la
Universidad. Universidad medie-

. val de cultura aristotélico-tomis
tica: esta es la verdadera roca-ci
miento de nuestra imponente ca
tedral. .

Rápidos, pintorescos, disparados
como al azar, en realidad escogidos
con esa selección infalible que de
nunciaal scholar, Son los rasgos
que se nos señalan. He aquí algu
nos: universidad para la Europa
del siglo XIII, es genuina democra
cia que no degenera en desorden

. gracias al sentido cristiano de la
jerarquía y de la responsabilidad;
universidad es cuerpo con alma,
con alma que es entusiasmo por el
saber puro, la curiosidad por las
cuestiones supremas, que, aun pa
rezcan a los intelectualmente mio
pes alejadas de todo fin prácti-.
tico, en realidad son las más prác
ticas de todas. Son las directri
ces y motrices de toda actividad
práctica. Universidad es espíritu,
espíritu de respeto por lo real y
por la sabiduría considerada como
obra colectiva y continuada, donde
el genio individual desaparece, co
mo desaparece el artífice anónimo
que contribuyó en silencio a le
vantar la catedral.

y como fru¡o de universidad del
Medievo, la suprema síntesis ra
cional, prodigio de unidad cohe
rente como nunca se ha vuelto a
ver. Porque en el centro de esa sín
tesis señalando a cada uno su pues
to y su función en el cosmos donde
todo es orden y explicándolo todo
en .función de ese puesto, está la
clave irreemplazable de toda filo
sofía verdadera, la noción y la rea:
lidad del Ser que Es, del Ser Infini
to. Causa Eficiente, Ejemplar y Fi-

DA.VID.'MAYAGOITIA, Ambien,te fi-'
losóf;eo de fa, Nueva Espa
ña. (Distribución de Editorial
"J ")us .

Esta obra dista mucho ,de ser,
como tantas otras, un estudio do
cumentado y erudito que concen
tra -sus tiros sobre un blanco par
ticular;' liS más bien una serie rapi
dísima de sugestiones apenas esbo
zadas sobre temas. diversos, cada
uno de los' cuales ameritaría, si

- fuese tratado a fondo, no digo ya
el esfuerzo de acumulación de da
tos y profundización reflexiva que
requiere una tesis, sino años ente
ros de invéstigación laboriosa y,
de sesuda y ponderada digestión
crítiCa. Pero en esto estriba a nues
tro juicio el rp,érito nada ordinario·
de esta tesis: en que ninguna de
esas ._esquematizadas sugestiones
que· tan rápidamente se suceden,
se pierde en el vacío, ni aparece
como desligada o incoherente, an-

. tes por el contrario todas hacen el
efecto de pinceladas indispensables
y que sólo llevan en sí lo indispen
sable, perfectamente bien elegidas
,y certeras, que se armonizan en un
gran efecto de conjunto.

Est~ efecto de conjunto es algo
en 'verd;¡d fundamental y trascen
dente, .pues .r~sume toda la lógica
:inter,na del proceso formativo" fi
jativo'y~.expansivode la gran cul
tupi colonial mexicana, es decir,
de nuestra íntima y auténtica cul
tura.: Él libro del doctor Mayagoi-

... tia permite abarcar de uria sola
oj~~da toda la génesis y floración

." -de la única cultura que ha dado
., ". .~~dad-, originalidad y verdadera

" vitafidqd dinámica y constructiva
a tod~ el ser intelectual y moral

c:'de:·nuestro México.

N<tda más oportuno,. nada más
-altam~nte educativo y bienhechor,
.que estos' ensayos de "gran unifi
caciónsintética", cuando, como en
el c.aso' presente, se emprende den
~ro de un gran respeto a 10 obje
tivo 'y una gran lealtad a "lo da
do"; cuando no hay conclusiones
(?) .prev:ias y se sabe respetar el
orden de gradación de las perspec
tivas~ Porque entonces estos ensa
yos .aciertan a evocar en una Vi

sión todo el sentido histórico, toda
.la. orientación presente, todas las
esp~ranzas. de porvenir que corres
ponden a un determinado proceso
cultural.

Una catedral vista a' distancia,
. que es como mejor se ven las cate
drales:este es el símil que espon
táneamente se nos ocurre al reco
rrer el libro del doctor Mayagoi
tia~ Una' silueta' sobria, integrada·
por rasgos bien escogidos, Con un



tan heroica la vida del ~~ns~dor
en nuestro' tiempo...

. El autor Mayagoitia insiste en
la significación esp~ial de \lna ge
neración de pensadores, literatos,
sabios en la mejor acepción de la

.palabra, filósofos e investigadore.>
concienzudos que son la honra de
la P;ovincia ?e México ~e la ~em
pañla de Jesus y de la misma l'lue
va España... Sus nombres no
pueden repetirse sin un.hondo sen
timiento de admiración y de res
peto. Hasta aquí llegó la .gran cul
tura auténtica mexicana. Campoy, .
Clavijero, Abad, Parreño, Landí
var, Cavo,. Maneiro y otros ....
Estos hombres advirtieron el peli
gro. .. Estos hombres supieron
leer "los signos de los tiempo(.
Cayeron en la cuenta de los dos
defectos inherentes a nuestro "mo
do éulturaY': el estancamiento y el
despilfarro. Considerando seguro
e inmutable el orden del mundo en
que vivían y el orden mismo de la
cultura humana, sin cambios po
sibles en lo fundamental, los pen
sadores sólo buscaban sentar plaza
de "ingeniosos". El gongorismo
tiene raíces más hondas de lo que. .

. generalmente se cree ...
Si estos hombres se hUbieran lo

grado, aquí, en su ambiente; si en
vez de ir a recibir el homenaje de
admiración de l~s má~ cultas ciuda
des de Italia hubiesen sido. los "di
rectores del pensamiento mexica
no", como estaban avocados a ser
lo, creo firmemente que hubiése
mos tenido "u,na doctrina poli ti
ca", al mismo tiempo genuina
mente mexicana y oportunamen
te moderna, acomodada a nuestra
realidad y con un contenido diná
mico de verdadero progreso, y ten
go para mí que esa· doctrina habría
reunido en torno suyo a la flor de
nuestra intelectualidad ...

UNIVERSIDAD DE MEXICO

Arriba el Rector de la Universidad de San Luis Potosí, licenciado Luis Noyol~, coloca
al Do/tor Luis Garrido Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la
.medalla que aquella institución ~ecidió otorgarle. El Re~tor, durante su..estancia ~llá,.
disertó acerca de "La juventud frente a las transformactOnes del mundo 'moderno .
En la siguiente foto, ~l Gobernador del Estado de San Luis Potosí, señor don Ismael
Salas, entrega otra medalla al profesor don Jesús Silva Herzof{, en señal de reco~o~l

miento por la organización de los Cursos de Invierno desarrollados con grande eXlto
en la Universidad de dicha entidad.
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1. ENRIQUE F. GUAL. Repertorio de
Capiteles Mexicanos. Prólogo de Sai
vador Toscano, con 64 ilustraciones,
$ 15.00.

2. ARTEMIO DE VALLE-ARIZPE.
La Güera Rodríguez. 4' edición,
$ 15.00.

3. ANDRES SERRA ROJAS. Antolo
gía de la Elocuencia Mexican·a. 1900
1950, $ 15.00.

4. OSWALDO ROBLES. Filósofos
M exicanos del siglo X Vl. Con 16 gra
bados, $ 20.00.

5-6. ALBERTO J. PANL Apuntes au
tobiográficos. 2 tomos.

7. EDUARDO J. CORREA. Biografía
de Mons. Rafael Guíz.ar Valencia,
"El Obispo Santo", $ 12.00.
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EN PREPARACION'

"prestidigitación" y "escamoteo".
Así los famosos actos públicos o
"demostraciones portentosas" del
Padre Presentado Fray Francisco
N aranjo, que con tan sabrosa s~
gunda intención nos describe el
doctor Mayagoitia, o los sustenta
dos por aquel prodigio de 23 años
que se llamó don Antonio López
Portillo. Es natural: en una socie
dad en donde no había salones de
"cine" y donde' los espectáculos
teatrales eran relativamente esca
sos (y t~nían mucho de actos aca
démicos) venían muy bien estos
actos de "saltimbanquismo memo
muestran paladinamente lo enor
rista" que, entre paréntesis, de
me de la cultura y del ingenio del
auditorio. Un defecto, cierto, pero
un defecto simpático y explicable:
en un mundo considerado por los
hombres cultos como un edificio
cuya seguridad no cabía dudar,
bien podían dedicar sus ratos de
ocio intelectual a derrochar pro
digalidades de ornato acabando por
dar en 10 sobrecargado, 10 invero
símil, 10 churrigueresco... Tiem
pos felices en que esos juegos de
ingenio salvaban a los hombres de
encararse con las tremendas in
quietudes que hacen tan brutal y

eminentes entre los eminentes no
juzgaban desdoro el venir a esta
Nueva España a enseñar "lo que
Dios les había comunicado", a de~

rramar el mejor saber -de su siglo,
en las aulas no digo ya de México,
capital del Virreinato, sino aun en
las de Tiripetío.

• Por eso nuestra cultura es pre
dominantemente asimilación ple
nísima de la cultura escolástico-es
pañola-renacentista. y esto bastó
para darnos al principio un tan
hondo sentido de plenitud intelec
tual y moral, que con verdad fui;
mas colocados desde entonces en
tre la sociedad de las naciones cul-
taso

El autor hace observaciones in
teresantísimas, típicas unas, otras
crí ticas revestidas de una suave y
fina malicia, sobre lo específico de
nuestro "modo cultural" ... Me
xicanas son, mexicanísimas, apar
te de aquel gran sentido de seguri
dad que nos comunica la posesión
asimilada de la gran síntesis fun
damental, algunas características,
V. gr.: aquel derroche de "virtuo
¡sismo" un tanto espectacular y
efectista que hoy se nos antojaría
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siendo medieval por lo sólido, pero
se muestra decididamente renacen-

. tista por su amor a la aventura en
grande escala. N o vayamos a creer
-que el símil de la catedral no
nos ofusque- que la cultura es
colástica del gran siglo español
fué algo pétreo y estático, juego
de salón destinado a satisfacer
pruritos de discurrir en vacío. No,
eso vendrá después. El gran siglo
fué toda una portentosa conquista
de los nuevos reinos de la realidad
humana y cósmica que el Renaci
miento acababa dé descubrir. Vi
toria y Suárez son típicos conquis
tadores.

Sobre un "cuerpo de cultura",
síntesis medieval aristotélico-to
mística renovada y ensanchada por
el genio español para enfrentarse
al mundo del Renacimiento y de
la Reforma, sobre este cuerpo que
es nuestro, porque nos lo hemos'
asimilado plenamente, sobre este
saber que está en el fondo de todo
nuestro pensamiento colonial, se
yerguen, como flechas lanzadas
hacia lo alto, las torres esbeltas,
elegantes, a veces más ornamenta
das que sólidas de nuestras aporta-
ciones específicas. .

Antes de pasar adelante convie
ne subrayar un hecho importantí
simo que el doctor Mayagoitia po
ne en pleno relieve: un hecho que
no ha sido suficientemente ponde
rado. España no nos mandó las so
bras. España no nos trató como
menores, al menos en este campo
prócer del saber. De un golpe la
Universidad de Salamanca vino a
instalarse entre nosotros y sus Es
tatutos fueron los Estatutos de
nuestra Universidad. Hombres

22 . *
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canzado, volverse insólita e in
violada, mediante la escultura.

iQué impresión que resista a
los siglos puede ser comparable
a las piedras pesadas y compac
tas de aquellos hombres supe
riores a los cíclopes mitológicos
como los incas, que en Machu
pichu. en las cimas enhiestas de
las más altas rocas de los An
des colocaron sus bloques de gra
nito, piedra sobre piedra. en
aristas y superficies geométricas
dignas de ser definidas por mate
máticos profundos que conocie
ran el sentido de las fuerzas uni
versales! j Y qué pensar de esce
narios como los de las ruinas de
Chichén Itzá, donde no sólo se

-'

1:1 JII.p.tlt cemento comunica ~I concreto una
rapidez de endurecimiento que, unida a su AL~A
RI:SISTI:NCIA no sólo a edades tempranas SlOO

también a edades mayores, permite ejecutar obras
de gran solidez y duración. La ~ayor ~~ASTICI
DAD del JII.ptlt cemento permite, aSimismo, me
Jores acabados que cuando se emplean cementos

ordinarios.

y no obstante que el JII.l'tlt cemento se
vende a un precio más elevado, su ECOt-:JOMIA
es manifiesta cuando el tiempo apremia, pues
evita demoras para poner e~ servicio una. obra
cualquiera y significa menos dln.e~o en.erogaclo~es
por cimbras, mano de obra, vlgtlancla y equipo.

----=------
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* * *

Cuando usted necesite un JIl¡atlt cemento, especifique:

banderines en la inauguración de
los V Juegos Deportivos de los
jóvenes de México.

El hombre de todos los tiem
pos ha querido plasmar en ges
tos imperturbables e infinitos
como los del universo, las ideas
y los sentimientos transfigura
dos en acción; las artes plásticas
quisieran ser la expresión de pe
rennidad: la figura y el color
ser siemprevivas mediante la
pintura y la contracción del
músculo que haga del hombre la
palanca humana que se convierta
en saeta que prenda en lo inal-

,'.' .... ... . • . l..... . I .• .., .. ...
TIPO RAPIDA RESISTE,.CIA ALTA

CEMENTO TOLTECA

I:n las construcciones modernas, el Jllptlt

cemento es un poderoso aliado para obtener una

alta resistencia en un breve plazo.

I:n los edificios, por ejemplo, las losas de

concreto se pueden descimbrar A LOS TRI:S

OlAS, acelerando así la terminación de la obra a

un ritmo mucho más veloz que cuando se emplean

cementos de tipo común. I:sto mismo sucede en

fábricas pistas para aviones, cruceros y avenidas, ,
de tránsito intenso, que se pueden construir o

reparar fácilmente en un tiempo mínimo, si se

emplea JII.ptlt cemento.

L.a clave del éxito

lanza por los músculos en con
tractilidad equilibrada, de nues
tros adolescentes, fuerza de pen
samiento y corazón, que se edu
can.

Tal escenario, tal bandera de
nuestra Patria y la de nuestra
Universidad, y banderolas. y

México, Septiembre 30 de 1951

POR EL DR. lOSE CASTRO VILLAGRANA

En la Clausura de los V Juegos

Estudiantiles Nacionales

Al comenzar de una mañana',
hace unos cuantos días, el ciclo
del sol y de la tierra; se mostró
en la policromía de extensa lín~a

verde, lisa en la tierra y húm~da

en la atmósfera para tibiarse e ir
tomando calor con el reflejo de
subir de aquél. Verde de acuare
la húmeda todavía, en la que
como· girasoles y mirasoles su
misos, se nos antojaban las figu
ras humanas, mujeres y hom
bres, jóvenes todos, cubiertos
con los abigarrados colores de
Oaxaca y de .la naturaleza obe
diente a dar vida sobre su mis
ma estática de piedra y de siglos
que formaba su pedestal basál
tico, residuo o capa de milena
rios movimientos cuando los
vokanes y la tierra en forma
ción, también vibrando se aco
modaban para ser después de lo
candente, el páramo, que con el
calor y la luz se convertiría para
hoy en la sementera, en la raya
verde con flores, que son los gi
rasoles humanos, armonía y
coordinación de la humanidad
peregrinando también en ese ci
do universal que hoy sentimos
.como día y -como noche, como
sol. como tierra, como calor y
1uz, como fecundidad y como
misma humanidad: que esa ma
fiallia de :inauguración de hace
unos días, eran la acuarela de
una raya verde limitada a los la
dos y a lo lejos por piedras grises
que imitando truncas pirámides
son panorama de una ciudad
emblema de la universalidad: la
universitaria, donde los giraso
les eran juventudes humanas
presentes para emblematizar por
qué el hombre se mueve y ac
ciona y hace gestos acompasa
dos a la vibración del color y
de la luz y del agua y del cal.or
para también completar un nt
mo: el de la naturaleza. Así el
escenario para inaugurar en fies
ta de banderas de fe y de gayas
banderolas y de lucientes y agu
dos banderines; izadas, la pri
mera por quien conduce las am
biciones de la vida de un pue
blo, una nación, nuestra Repú
blica, y otra por quien dirige
sus juventudes, las de nuestra
U niversidad; las demás: agita
das en chillante color por ma
nos de mujeres jóvenes, o man
tenidas firmes como puntas de
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cuando el universitario .Primer
Magistrado de' nuestra "Repúbli
ca construye más y más en todos
los órdenes, logrando hacer le
giones de optimistas/ que serán
mexicanos también positivos;
cuando la Ciudad Universitaria
de México brota y se extiende
como una eclosión del espíritu
y potencialidad de México y esa
eclosión nutrida tesonera y re
sueltamente por Miguel Alemán
Presidente está en condiciones de
abrir sus campos para que los
estudiantes festejen los cuatro
siglos de creación de la Univer
sidad en México con .torneos
deportivos que expresan la am
bición de ser fuertes y ágiles;
tiene razón también el Rector
don Luis Garrido de izar la ban
dera universitaria y decirles: así,
coordinados, en equipo para la
acción deportiva os educais y os
conservais jóvenes y fuertes pa
ra vuestra misión universitaria
de ahora y después.

Al clausurarse los V Juegos
Deportivos estudiantiles he de
añadir mi _aplauso cálido cre
yendo que el deporte acrecienta
el potencial de acción y resisten
cia física, que es término conco- .

. mitante de salud; que hacer de
porte y dignificarlo coordinando
la acción muscular como agili
dad y estrategia, por sí solo es
armonizar dentro del ritmo de
la humanidad, de la especie y
de la naturaleza como expresión
del Universo; que hacer deporte
es contribuir al panegírico de la
posibilidad física del hombre
que por ello se convierte en ele
mento de coordinación de la
plástica y de la belleza que son
el ritmo universal, cuya expre
sión es la estética; que cultivan
do el deporte los jóvenes de
México serán después de sanos,
generosos, comprensivos, huma
nísimos y con mayor aptitud
para su impregnación cultural
si no olvidan el equilibrio inte
gral psicosomático como aspi
ración, también universal, de
quien desee el bien propio y el

. bien de los demás como direc
ción de la vida más joven, más
duradera, más útil y más digna
de vivirse.

Para la juventud de México,
en este momento de clausura de
los V Juegos Deportivos de los
jóvenes de México, mi voto' cá
lido porque ejercitando el de
porte y engrandeciendo su cul
tura, encarnen al universitario
joven que se hará el hombre,
que engrandezca a México.

la marcha, serían estériles si no
complementaran la psiquis y el
pensar y querer de cualquier
hombre y si no participaran en
su vida como elementos .coordi
nadares de la misma: entonces, el
concepto de integridad requiere
cOmo base de la misma vida del
hombre el equilibrio psicoso
mático que a propósito ya de las
obligaciones no sólo con el in
dividuo sino con la humanidad,
requiere como fórmula conser
varse joven y fuerte en el cuerpo
y en el espíritu. Si la medicina
actual es incompleta cuando des
deña conducta y aplicación de 10
que se llama medicina psicoso
mática, resultaría más pobre aún
requerir tales métodos a la ma
nera de ser del hombre, sólo
cuando se encuentre en condición
de enfermedad; por ello socio
lógicamente el hombre sano que
considere para sí, para su pueblo
y para la humanidad, la cultura
como elemento necesario para
mejor cumplir con el bien, ha de
ser estudioso y ha de ser física
mente sano, y ha de ser fuerte
acrecentando su cultura y fuerte
acrecentando sus funciones or
gánicas y su acción muscular:
M ens sana in corpore sano.

* * *
Cuando la Universidad de

México ensancha sus horizontes,

SEGUROS DE MEXICO, S. A.
Seguros sobre la Vida

bre, o en la vida del hombre es
no sólo expresión fisiológica de
órganos, no es sólo plástica, ni
tampoco sólo reacción somática,
puede ser resultante de un gasto
de potencial acumulado' cuya
distribución ha de mantenerse
proporcional a expresión de vida
y a necesidad de vivir. Así la
acción como respuesta, es equi
librio y el cansancio como derro
che es extinción. Cultivar la
acción como facilidad mayor de
expresión, acrecentarla ordenada
y paulatinamente, es referencia
de mayor potencial energético,
que desde el punto de vista de
salud es garantía ineludible.

* * *
Pero he ahí el vehículo, el len

guaje, la mayor y magnífica ex
presión de vida humana, la ac
ción, considerada desde la con
tractilidad que es sólo tono mus
cular imprescindible de vida o
la contracción limitada o exten
sa, fugaz o sostenida, coordina
da siempre, que muestra una in
tención por realizar o una veri
ficación, ordenada por la razón
y el sentimiento. El músculo sa
no y presto, los cordones nervio
sos conductores de la corriente
que desencadena la función a
través de todos los órganos en
los músculos pequeños y en los
de acción tan perentoria como

* * *
Así ante el escenario de inau

guración de los V Juegos Depor
tivos universitarios se interfería
en mi imaginación el escenario
de Chichén-Itzá, colocado yo en
el amplísimo patio cubierto de
césped del "Juego de Pelota",
donde el eco del sonido agiganta
las vibraciones, las esparce y las
hunde por fin en lo no percibi
do, pero tal veD parte del mismo
ritmo universal. Ahí los hom
bres que construyeron, habrían
dejado trunca su grandeza si no
hubieran añadido el esplendor de
sus figuras esculpidas, donde
expresan devota y apasionada
mente cómo fueron sus luchas y
torneos deportivos, en los que la
contracción de los músculos obe
diente a la agilidad como fin y
al pensamiento como estrategia,
hace equilibrio y entonces forma
bases o suma fuerzas y entonces
es dinámica perenne porque será
emulación en los que la miren
esculpida. Ahí en aquellas pie
dras, en el lenguaje austero y que
todos entenderán, se halla el
contraste de una flacidez del
vencido enfrente de la vibrante,
geométrica, armónica y apasio
nada línea de contracción coor
dinada del triunfador. Y desde
ahí como desde todos los hori
zontes y tiempos la síntesis es
la belleza no sólo por admira
ción y verismo sino como himno
de una aspiración constante de
la acción para expresar pensa
miento y sentir. Y la belleza es
el cultivo de la estética, así del
que cae fatalmente, cumpliendo
con un anhelo hasta finalizar su
vida, como del triunfador que
se transforma en un paradigma
y en un símbolo que por su sig
nificación pasó de lo efímero a
lo titánico, a lo que todos ha
bríamos deseado llegar.

siente la admiración hacia los
ambiciosos que con su mitolo~

gía, o su fanatismo o su religión
quisieron llegar a las realizacio~

nes de superhombres y no se con
formaron con ello, hasta plas
mar en todo lo construído la fi
gura imaginaria que expresa no
sólo vencer un obstáculo sino
mantener con aliento en quien
admira, lo que la imaginación
del hombre contiene como ideas,
razones y sentir! Y cuando el
hombre entonces, esculpe en du
ra piedra leyendas e idearios y
enaltece también la figura del
que ahí vivió en tiempos tales,
es que prolonga la acción como
expresión de armonía en el ritmo
universal.

* * *
La acción como ejercicio per

severante en la vida de un hom-
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Los idiomas y la música

Cada lenguaje posee. sus rasgos dis
tintivos en materia de fonética, los cua
les deben necesariamente influir en la
línea melódica cuando se pone música
a algún texto.

Por eso, en términos gencrales, puc
de considerarse como un error el tra
ducir las palabras de una canción a otro
idioma. Un lied de Schubert, pOI: ejcm
plo, que no se cante en alem~lI1, pierde
mucho de su carácter propio, ya r¡ue
su autor, al inspirarse para componer
lo, tuvo en cuenta la prosodia germá
nica y hasta las inflexiones r¡ue se :leos
tumbra dar al lenguaje hablarlo (vul
garmente: el sonsonete). y los lectores
podrán juzgar el pésimo efecto que
produciría un trozo de call/e flamenco
en otro idioma que no fucse el csp:lñul
con sus peculiaridades andaluzas.

Gounod al comparar las primeras pa
labras en francés de la famosa roman
za de Fausto "Salu.t, demeure chaste et
pure", con el texto italiano de la misma
"Salve, dimora casta e pura", hizo no
tar que la sonoridad mucho mayor de la
traducción hacía casi desaparecer el
matiz tierno y esfumado del original.

La lengua italiana, en efecto, con sus
finales en vocal por su mayor parte, se

es por cierto un drama simbólico qué
sucede en par'te en la Edad Media, y .. '....
en parte en nuestros días, pero nadie
podría eqi.livocarse sobre la identidad
del personaje principal perverso de ofi-
cio, y El imano es una novela del Re
}1acimiento italiano, pero también y so-
bre todo un estudio profundo del mis-
mo modelo viviente con, a modo de
contraste, un magní fico retrato de Leo
nardo de Vinci. Vuelve a la ansiedad
metafísic'a de su juventud con Barab-
bas, esfuerzo supremo de un autor que
ha sabido mantenerse "sin desfallecer
en esa cuerda rígida tendida a través
de las tinieblas entre el Illundo real y
el mundo de la Fe." La cita es de An-
dré Gide, que ha definido muy exac
tamente el sentido profundo dc toda la
obra de Paer Lagerkvist. ¿ No se ha
cali ficado él misnío C01110 "crevente sin
fe, ateo embebido de rcligión"'?

Un viaje a Grecia cm prendido en
1934, le inspiró un párrafo significa
tivo de la Oración sobre el Acrópolis,
cuya peroración expresa un concepto
del Illundo bastante distinto del de su
juven,tud y, también, dd del suave
Renan:

"Bl símbolo de Occidente ha sido
desde el origen una roca forti ficada, y
veo que es siempre así. La fortaleza
no se rinde, ahora tampoco como an
tes. Durante milenios no se ha rendido.
Llama a sus fieles, los reúne de nuevo
en torno de su precioso tesoro. No para
las visiones de belleza, ni para Jossue
ños de ocio, sino para' la lucha. Una
lucha implacable, infatigable, como
conviene a un humanismo de combate."

K]ELL STROMBERG, Estocolmo noviembre
.1951. (De El Siglo de TorreÓn, Torreón:
Coahuila, diciembre, 1951.)
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Rimbaud, .ApollinaiTe. ·Pero su' gran
descubrimiento es Van Gogh, cuya
fuerza con~tructiva y el apasionado
pincel inspiraron su prosa poética y
sus primeros versos. Más tarde, los te
mas se enriquecieron y se humanizaron

·al mismo tiempo que se ensanchó y se
simplificó la gama de sus expresiones.

.Ante sus compatriotas, es el poeta
lírico que alcanza las cim~s del arte y
se hace maestro de toda una nueva ge
neración. Esta posición ---obtenida no
sin lucha- recibió su consagración ofi
cial cuando, en 1940, fué elegido miem
bro de la Academia sueca. Por desgra
cia, esta parte esencial de su obra, a la
cual ninguna traducción podría rendir
le justicia, permanecerá inaccesible a
los' lectores extranjeros, pero antes de
conocer los asombrosos y fulminantes
éxitos de librería con sus novelas filo
sóficas de los últimos años, Lagerkvist
se hizo aplaudir como autor dramático.
Fué de los que contribuyó a revelar al
gran públ ico la extraordinaria fuerza
de expresión que ofrecía e! teatro mís
tico de! viejo Strindberg, de! cual es el
discípulo más fiel y más original.

La lucha eterna del Bien y del Mal,
la potencia, para no decir e! predominio
del Mal en este mundo, he ahí el gran
problema que no ha cesado de ator
mentar a su espíritu.

El advenimiento de Hitler y sus
consecuencias, la creciente ola de una
barbarie primitiva abiertamente hostil
a toda civilización digna de este nom
bre, 10 decidieron a poner su arte al
servicio de los amenazados valores hu
manos. El verdugo, que data de 1933,

Los nuev~s muebles de acero STEELE
son orgullo de nuestra firma y presti
gio de la industria de México. Tene
mos una exposición permanente de
ellos en nuestro edificio de Av. Juárez
y BaJderas.. Le invitamos a conocerlos
y comparar.

• J ..~.~

MEJORANDO

Cu,ltural

DIVISION DE EQUIPOS DE OFICINA

JUAREZ y 8ALDERAS

sólo ~e!ma Lagerlof llegó a tener fa
ma mundial - la que está adquiriendo
ahora Paer Lagerkvist con sus dos no
velas recientes, El enano y Barabbas,
que la crítica ha Clasificado definitivá
mente como uno de los mejores intér
pretes de nuestra atormentada época.

Su biografía puede'resumirse en po
cas líneas. Nació el 23 de mayo de
1891, aniversario también de su ilustre
compatriota Lenné, originario de la
misma región lacustre y de bosques de
la Suecia meridional. Lagerkvist relató
sus años de infancia y d~ aprendizaje
en la pequeña ciudad de Vexio, sede
episcopal en doncle su padre era un
sencillo ferrocarrilero. El ambiente fa
miliar, muy piadoso, dejó huellas inde
lebles en su espíritu. Lo encontramos
en París, en la primavera de 1913, fre
cuentando asiduamente los talleres de
artistas y los cafés de Montparnasse,
en pleno apogeo. Se alistó en la escuela
de las nuevas doctrinas de arte enseña
das por los jóvenes pintores y poetas
cubistas y expresionistas, entre los cua
les encontró a muchos escandinavos.

Los primitivos -sean negros, hin
dúes, griegos, hebraicos o escandina
vos-:- debían proporcionar modelos a
la nueva literat~ra. Empero, algunos
modernos fueron aceptados, principal
mente entre los franceses: Baudelaire,

Panorama

En Revista Americana, México, agosto
1951.

Lagerkvi.st, Premio Nobel
de Literatura

Paer Lagerkvist es el cuarto escritor
sueco' que haya recibido el premio Na
be! de Literatura; los otros fueron Sel
ma Lagerlof (1909), Verner van Hei
denstam (1916) y Erik Axel Karlfeldt
(1931). De estos tres predecesores,

Crece el universo

El gigantesco telescopio Hale de
Mo~te Palomar ha descubierto, al exa
minar el resplandor rojo de las nebu
losas, que el Universo continúa ensan
chándose a una velocidad extraordina
ria. Gracias al espejo de 5 metros del
telescopio Hale, que caPÉ tanta luz co
mo un millón de ojos l1umanos, el doc
tor Hilton 1.. Huñlason, de los Obser-

- vatorios de los Montes Wilson y Pa
lomar, ha obtenido pruebas de que el
aura de los cuerpos celestes ha cam
biado en una forma que se puede in-
erpretar como 'UIl indicio de que. las

nebulosas situadas' a 360 millones de
años luz están alejándose a una velo
cidad de 60,000 kilómetros por se
gundo.
- En un informe a la Sociedad Astro
nómica que se reunió en la Universidad
del Sur de California, el doctor Hu
masan dice que sólo en dos años de
observaciones desde el Monte Palomar

. se han descubierto 800 grupos de ne
bulosas. Para que e! lector pueda for
ínarse una idea de las dimensiones del
universo, le diremos que la luz viaja a
ra?ón de 297,000 kilómetros por se-

.gundo; un año luz equivale aproxi
madamente' a. 9.6 billones de kilóme
tros; y la nebulosa más distante ob-

, 'sérvada hasta ahora por su resplandor
rojo estaba a 360 millones de años luz
de la tierra cuando despidió esa luz ro
ja que ahora se ve en los observatorios
terrestres. La posición que ocupa en
este momento se sabrá en la Tierra
dentro de unos ~uantos cientos de !;ni
110nes de años.

SeglÍn el mismo informe del doctor
Humason, todos los recursos' de los
observatorios de los Montes Wilson
y Palomar están empleándose ahora en
la "construcción de una escala absolu
tamente fiel de distancias- cósmicas".
En este trabajo se utiliza la fotografía
y, además, las hipersensibles células fo
toe!éctricas desarrolladas durante la se
gunda gu.erra mundial. U nas y otras es
tán siendo empleadas para medir el
brillo de estrel1as y nebulosas cuya luz
es millones de veces más débil que la
de las estrellas menos brillantes que
puede captar e! ojo humano. "Enton
ces, dice el doctor Hun,!ason, podremos
discutir con confianza una de las claves
de la naturaleza del universo."
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dores c~mo reaccionarios y me.nsajeros.
de infortunio. No cabe duda de que le
hubiesen sido ahorradas :á la huma'ni
dad espantosas !uchas fratricidas e in
finitos tormentos de sangre, de no ha
berse propuesto Lutero ¡a -Reforma de
la Iglesia."

Algunas aristas del espíritu alemán
son fijadas indeleblemente en est~ pa
labras lapidarias: ".Somos, en vef.dad~
un pueblo completamenf'e dist i n t o .
Nuestr.o espíritu, imperiosamente trá
gico, está en contradicción' con, lo razo- .
nable y 10 corriente. N'uestra obsesión
es el Destino, ~ea éste cual fl:lere, aun-o
que sea el inscrito en el de!o emojeci- _.,(\
.d~del ocaso. de los diose.:' ... L¿s ale
manes tienen un sistema/de pensamien-
to de unacomptejidad ilíGita y orienta-
do sobre doble vía. Quieren siempre lo
uno y 10 otro.. Lo quieren todo. Son
capaces de discernir atrevidamente la
existencia de principios intelectuales y
vitales antitéticos én ciertas grandes>
persQnalidades.. Pero despufts lo enre-

, dan to4,o, 10 que ha tlicho una de ellas
lo 'interpretan segúI). las ideas de la
otra, y suponen.que pueden reducir a
un c0II'\ún denQminad01;.'la l.ibertad y la
corrección, el idealis~o'Y .~¡, naturalis
mo. Es un p.Veblo confusiona'rio y, para, 
los demás, descoi:!certan!e." ~

Con 'rápido ademán de~eiuriascara el
belicismo teutón, q,~e s~ disfraza as-tu~
tamente ,de necesidad de espacio vital:
"Fuimos una gr~n potencía J duraI!!e
largos años. Nos acostumbramos a ello,"
pero. esta situación no nos procuraba
las satisfacciones esperadas. ;Lo. confe-.
sáramos o no, teníamos el profundo
convencimiento :de que la' operación no
había sido remunerativa. En Jtf'gar de
mejorar, nuestras relaciones con el

,mundo habían más bien empeor~do. Se
imILonía realiz'ar una. nueva .salida y
conquistar la posición de potencia mun- '
dial dominante, cosa desde luego im,
posible por el camino de la rettorrna
moral dentrQ del propio país. La, gue
rra, pues, y si no había otro medio; la
guerra cóntra todo el mundo, a fin de
ganarla y de convencer _'!: unos Y a
otros. Así lo quería. el destino, esta
palabra tan alemana y tan poCo cristia
na, ese vocablo primitivo, musical i
dramático, trágico y mitológico.

"Así fuimos nosotros a la guerra
con '~ntusiasmo, los únicos, que a. ella
fueron con entúsia~mo, seguros -de que
había sonado para Alemania 'lahora
secular, que la historia había puesto la
man.o sobre nuestra frente, que después
de España, Francia, Inglaterra, había

.llegado nuestra hora de .dominar, a
nuestra vez, el mundo e imponerle
nuestro sello, que el siglo xx era n.\les
tro siglo y que 120 años déspués de
haber empezado la época bUl:guesa ha- •.
bía l1eg~do, para el mundo, el momento
de renovar¿;e, bajo el sign<;! alemán, de
un so¡;ialismo militarista jmpedecta~

mente definido. -

"La guerra era necesaria pa\a 'impe
dir que fuéramos sumergidos por todas
partes, catástrofe ésta que sólo podía-

~SOLlDO
PRESTIGIO flúIZa
UNA SOLIDA .
CONSTRUCCION'

y de Keats·toG!a· otra poesía. es prt))sa.",:
Pero la v'enj.ad es que, fuera de Ingla
terra o los países angloparlantes, no
concebimos un estilo inglés para la mú~

sica que esté pedectamente definido.
Hemos tenido ocasión de escuchar

canciones rusas de los mejores autores.
y encontramos que el idioma se puede
comparar, en variedad vocálica, con·el
inglés, y qu~ sus sonidos g).lturales re-o
fléjan muy bien la p 1cología volunta
ri'l-mente atormentada y el humorismo
sardónico y a veces, brutal de! pueblo

PABLO COLMENAR, en Exúlsior, Mé~i

CO, D. F.

Leyendo áMann

ruso.
En cuanto' al idioma castellano, fue-'

ra -de su irrcomparable riqu~;a, de su
tesoro popular, 'resalta en el llamado
"género chico", q.ue no sabremos nunca
apreciar bastante. El notable corhposi
tor Saint-Saens aco~tumbrabadecir que
los franceses debían envidiarl~, ya que. . , \

;ellos carecen,: de algo que pueda com-
par~rse!e.

Estas 'breves observaciones bastan,
a n~st~o"'.entender, para fundarlo q~e
al. principio dijimos, esto ~es, que los
textos' musicale~.:no 'son susceptibles
de traducción adecuada.

Richard Strauss 'es'taba en io justo aÍ
oponerse a que su Caballero de la Rosa
se repres~ntara en otrQ idioma que el
alemán. '

de,ñ'oche de finas observaciones, origi~

nalísimas ideas, regocijadas ironías, cá
lida ternura comprensiva. Hojeando'
esta 'singular novela, encontramos mu
chos puntos de vista dignos de ser co
nocidos y meditados largamente.

Su reverencia por la música, 10 lleva
a escribir~ "Para ser digno de la pure
za, de la originalidad de la 'música de
B<ich, de lo que hay en ella de- único,
es preciso que el corazón pueda llegar
al estado de vacío absoluto y de predis-

"posición que las Santas Escrituras im
ponen como' necesario a quien desee re
cibir el cuerpo d~ Dios."

La transmisión de- conocimientos a
la juventud sedienta de saber, la desea
según esta pedagogía: "Escuchábamos
aquellas explicaciones con la obscura y
agitada fantasía del niño que presta oí
dos a legendarias historias incompren
sibles, mientras su espíritu, blandamen
te impresionable, sé siente, coml. en
sueño y por intuición, enriquecIdo y
estimulaio. Lo escuchábamos con gusto
y absortos, como los niños gustan de
prestar oídos a io incomprensible y a
lo inaccesible. Con mayor deleite en
verdad que si se trata de cosas próxi
mas, concretas y normales. Muchos se
resistirán a creerlo, pero esta es la for
ma másinténsa, ·la forma superior, y
quizá la más fructífera, de la enseñan
za, la enseñanza anticipativa, pasando
por encima de 'vastas Zonas ae igno
rancia. Mi experiencia me dice que este
es el método que la' juventud prefiere

Doktor Faustus, la última obra de
- y, por otra parte, el espacio que deja

Thom¡¡.sMann, el n,oble escrit.or cris~ uno vacío tras de sí mismo con el
tiano"alemán, es .verda.deramente admi- tiempo."
rabIe. En sus' páginas, de subyugante

La Reforma' protestante le arranca
-belleza, afloran soluciones o comenta-

estas frases notables: "Siempre me ha
rios a gran n L¡mero de Jos más t.. urbadó- .
. ..' . " inspirado simpatía el estado de opre-
res problemas que el a[te y la fIlosofla. ..' . 1 R f l' h _
proponen a Ía 'humaniaad eri los' días . slOn en que a e arma .co oca a om

.' ' bres como Crotus, a qUIen Lutero no
presentes. Y en espeClq.l, su breve y d' b b'l· , . . . ..' . eSlgna a por otros nom res que e
punzante anabsls del alma alemana,. y , ., C " 1D K l'," eplcureo rotus, o e r. roter, Im-
sus profundas consIderacIOnes acerca . b d 1 d 1 d M .. ,

" .' , . . pla atas e car ena e agunCla .
del desastre germal1lCO, son sencIlla- B' d dI' L .

· bI len es ver a que e propIO utero,
mente l11supera es. "

· , " . ., gran hombre S1l1 duda, pero 1I1soporta-
La blOgrafla del muslco ",:dnan Le- . blemente grosero, calificaba al. Papa de

verkuhn, narrada por un bnlla~te hu- 'marrano del diablo'. Hombres como
manista, da ocasión al a~tor para hacer Crotus veían en la Reforma una arbi-

traria intervención subjetiva en la ób
j etividad del orden y de los estatutos
de la Iglesia. '

"No era men9r, por otro lado, el re
sentimiento del pensador de Rotterdam
ante el odio de Lutero y los suyos por
los estudios clásicos, en los cuales Lu
tero era 'poco versado, sin que ello. le
impidiera considei-arlos como la fuente
de la revuelta intelectual. Peto 10 que
entonces ocurría en el seno de la Igle
sia universal, es decir, la insurrección
de la arbitmriédad subjetiva contra las
normas objetivas, había de reproducir
se ciento y pico de años más tarde en
eL seno interior del protestantismo.

"Y los hombres como yo no pueden
menos de preguntarse si, desde el pun
to de vista d,e la cultura, no son de la
mentar esos repetidos intentos' de sal
var algo que va hacia la muerte, y si
no hay que considerar a .Jos refórma-

M.I.R. PAT. 38465
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presta más que ninguna otra al desplie
'gue de las facultades d~ los cantantes,
siendo ésta una de las razones por las
que abundan en la Penínsufa las bue
nas voces. Además, los italianos han
sabido admirablemente crear un estilo
de canto para ópera cómica, gracias a
los compositores del siglo XVIII, como
Paisiello, Pergolesi, Cimarosa y sobre
todü'Mozart (Slue en este sentido es 'el
representante cumbre de la escuela
itálica) .

El estilo al que nos referimos, con
su natural evolución al través de los
tiempos, vifio a producir esas obras de
liciosas que se llaman El Barbero 'de
Sevilla, de Rossini; el Falstaff, de Ver
di y el Giar.mi Schicchi, de Puccini.,

El frarté:és, lengua po'co acentuada}
tiene que hacer usó de otros procedi
;ni~ntos. Como se ha cultivado y refi
nado mucho, las melodías de 'Debu~sy,

Fauré, Ravel, etc., 'rdquieren un aire
distinguido y aristocrático, sin gran·
cosa de conta"'cto con el f~lklore galo.

También en Francia se tiene .un va
lioso repertorio de ópera' cómica, cuyo
espécimen más notáble es quizá L:Heu-
re Es'pagnole de Rave!. ,

En cambio, la música alemana puede·
se vista como una especie de sublima
ción del espíritu popular. Un lied co
mo El tilo (Der Lindenbauni) de Schu
bert ha adquirido tal categoría de can
ción folklórica; que hasta en el Japón
figura en el repertorio standard.

La lengua alemana .se presta difícil
mente a los gíros que reviste el italia
no. ¿ Cómo dar sonoridad a sílabas' fi
nales como jetzt, schlecht el bricht? En
los lieder, evidentemente, debe atender
se de preferencia a otros elementos,
como la buena dicción, la pureza de es
tilo, etc.

El inglés nunca· se ha tenido como
propio para el canto, quizá equivocada
mente. Es un idioma que posee una ex~

traordinaria riqueza de. vocales, muy
superior a la de cualquiera de los otros
idiomas del occidente europeo.

Se presta mucho a la expresión poé
tica, a grado tal, que según dijo Patil
Bourget, "junto a la poesía de Shelley

26
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Reyna con algún gesto irónico, esca
pado como al acaso. En realidad hacían
obra de salud: imposibilitaban toda
postura solenme ahuyentando el espí
ritu de la densidad. Nuestras aficiones
debían de ser un juego y no pasar de
allí.

Tras su porte desmañado y un tan
~to vulgar, Bernardo Reyna ocultaba
un espíritu aristocrático de sensibilidad
exquisita, gran comprensión artística y
competencia en cuanta materia tocaba.
Era sin disputa el illás culto y así 10
reconocíamos, acatando siempre con
respeto sus opiniones. Su biblioteca
fué, si no la mejor, sí de las mejores
de Lagos y siempre estuvo abierta para
cuanto queríamos consultarla.

. Médico cirujano, Cüm Gonzúlez
León químico, farmaccutÍ.co, ninguno
procuró hacerles gran honor a sus per
gaminos; si a éste le placía cerrar u
farmacia a la hora de más venta, aquél
prefería, a dar consultas, concurrir a
tomar el aperitivo a "La Fuent " y
charlar con. los amigos. Su dueño cra
un vejarrón tartamudo, muy alegre
y simpatiquísimo, don Jesús Gómez
Portugal, el hombre más popular y que
rido del pueblo. No había calamidad
que se abatiera sobre él que no reme
diara con sus propios élemento,s y con
los de su adinerada .cli'entéla.· Si!! ser"
un gran conve.rsadot', el doctor Reyna

.era amen~, bien enterado e 'imponía
en 'estos m~dios, COliÍO en el literario, "
sus propias opiniones. Habljlba con

UNIVERSIDAD DE MEXICO

"El gobierno considera que nuestra industria petrole

ra está y~ consolidada y puede responder a las necesidades

futuras del país.

Estamos en posibilidad de afírmar que las reservas de

pefról~.o son de tant~ 'importáncia, que a industria y el

futuro de México están plenamente asegurados por muchos

años y su desenvolvimiento depende de la posibilidad de

que Pemex pueda adquirir en el extranjero el material que

por circunstancias internacionales no ha logrado importar.

Es fambién causa de s~tisfacción ver que no solamente

se está trabajandó por aumentar constantemente la produc

ción, sino también para localizar nuevas zonas que es lo

fundamental en esta industria."

El s.eñor Presidente de la República
juzga el proceso de la Industria

Petrolera Nacional

(Palabras pronunciadas el dia 20 de noviem
bre de 1951, con 1110tivo de la constilllciún ue
Poza Rica C01110 Municipio libre).

Amador, Juanita Merino, Sarita Gó
mezo de Lomelín, Pancho Guerrero Ra- .
mírez, Gabriel López Arce (todos au
s~ntes eternos hoy) eran de los más
pit~tuales. l?ero la casa estaba abierta
para cuantos gustaban de colaborar en
la obra recreativocultural de Moreno
Oviedo. En el corredor limpísimo de
la quinta, frente a la huerta poblada
de aromas y pájaros, al fresco de la
hora, sentados en sendos sillones, se
charlaba desenfadadamente y se leían
versos y prosas. Ocurrió en una de
tantas reuniones que, terminadas las
lecturas, cuando sombrero en mano nos
despedíamos, un joven empleado de la
jefatu'ra política, corresponsal de El
Caneo de Jalisco, de Guadalajara, sa
cando un papel del bolsillo de pecho,
nos detuvo:

-Dispén enme, señores. Perdonen
que yo también me ponga en ridículo.

y comenzó a leer.

El doctor Reyna me miró de reojo
y apuntó en su boca su habitual sonrisa
socarrona. Nada: un simple' lapsus
froidiano, trasunto fidelísimo del con
cepto que la gente bien del pueblo te
nía de nosotros. Pero no nos afectaba:
"ivíamos "curados de espanto", inmu
nes a toda pulla, vacunados con nuestra
propia ponzoña. N o eran, a la verdad,
los bichos de afuera los' que nos quita
ban el sueño, sino los de la propia casa
con sus dardos envenenados e incesan
tes. Pancho Goniález León con su se
ráfica sonrisa franciscana y el doctor

LIC. ALFONSO FRANCISCO .Ri\MíREZ, en
Tribuna Isral'lita. México, D. F. Julio, 1951.

Bien pasada la comida, cerca de las
cinco, llegaban los invitados. Lola

mas évitar gracias a nuestra formidable
fuerza, es de'cir, a la capacidad de lle
var inmediatamente la' gueua a casa
'de los demás. Podían los otros pueblos
tomarnos por transgresores del derecho
y perturbadores de la paz, por insopor
tables enemigos de la vida. Nosotros
disponíamos de medios adecuados para
apalear al mundo hasta conseguir que
cambiara de opinión e inspirarle, no
sólo aQmiración, sino sentimientos de
a~ecto."

ahoJa descubiertos alcanza también a
unos ciudadanos que se ocupaban d~

sus quehaceres bajo todas las aparien
cias de la honorabilidad y no trataban
de averiguar, a pesar de que el viento
había de traer hasta sus narices el he
dor de la carne humana quemada. Les
declara culpables, y les obliga a fijar
sus ojos en aquella monstruosidad.
Bien está que así sea, y yo me sumo
a ellos en espíritu, desfilo con ellos en
sus filas silenciosas y estremecidas.

La responsabilidad de la hecatombe "La cámara de tormento de espesos
mundial la asigria no a un partido o muros en que Alemania había quedado
grupo exclusivamente, sino a la nación convertida por obra y gracia de un
alemana que vibró con júbilo histérico poder. indigno condenado desde un

. al recibir la orden de que principiara principio a la más completa esterilidaél,
la matanza, identificándose entrañable- est~ ahora abierta de par en par y
mente con sus dirigentes en una labor nuestra ignominiosa deshonra se ofre
sombríamente demoníaca, que a todos ce a los ojos del mundo, de las comisio
satisfacía. nes extranjeras que por doquier des-

. Con' frase candente, escribe: "La cubren semejantes horrores, y tienen
verdad es que los autol:es de los actos misión de informar a sus gobiernos y
que horrorizan a la humanidad son ale- a sus pueblos. Lo que ven supera en
manes -diez mil alemanes,' cien mil horror a cuanto pudo concebir la ima
alemanes-, y que todo lo que es ale- ginación humana. Hablo de nuestra

_ . mán es considerado como execrable, co- deshonra, de nuestra ignominia. ¿Es
mo ejemplo del mal. Maldición, maldi- acaso pura hipocondría decirse que ta
tos ~ean los corruptores culpables de do lo alemán, incluso el espíritu ale-

. habe,E .llevado a: la escuela del -mal a mán, el pensamiento alemán, la palabra
unos'h9rrtbres'que-ÍueFon en su origen alemana, se encuentran manchados y
hombres .del bien,leales, sin más de- puestos en entredicho por esta deshon
fecto que u~a excesiva docilidad, un~ rosa exhibición? ¿ Es acaso signo de
excesiva afición a nutrirse de teorías. susceptibilidad enfermiza preguntarse
La maldición es .grata, sería grata so- cómo podrá en el porvenir'Alemania',
bre todo si surgiera de ún corazón li- bajo cualquiera de sus formas, tomarse
bre y sin mácula. Pero un patriotismo la libertad de intervenir en las cosas
lo bastante atrevido para pretender huinanas?"
que el 'estado racial a cuya jadeante Puntualizando el error de otorgar los
agonia asistimos, el estado que, para beneficios de la libertad y de la tole
hablar con Lutero, 'cargó sú testuz de rancia, a fuerzas obscuras que conspi
tan iI!mensos cr·ímenes', y que al ser ran contra estos dones concedidos al
proclamado a gritos: al proclamar sus hombre civilizado y únicamente buscan

. inicuas leyes, .contrarias a los derechos su destrucción, nos dice: "Al hombre
humanos, provocaba explosiones de sensible le molesta la idea de perturbar
histérico entusiasmo popular; un esta- . con sus contradicciones lógicas e histó
do detrás de cuyas provocantes bande-' ricas la marcha de un razonamiento
ras puestra juventud lle~a de ü;gullo preestablecido. Tiende a respeta~ lo
y de fe, desfilaba con los ojos cente- espiritual incluso en lo antiespiritual.
lleantes; 'un patriotismo capaz de pre- Hoy comprendemos que el Jievar tan
tender que aquel estado era algo im- lejos este respeto cuando el enemigo
puesto pQr la fuerza, completamente no emplea otras annas que el descaro
extraño y sin raíces en la üaturaleza - y la intolerancia ha sido el gran error
de ·nuestro pueblo, sería a mi modo de de nuestra civilización."
ver, más generoso que amante de la JVIann, quien no es judío, asume una
verdad. ¿ Por sus palabras y por sus digna actitud ante la persecución con
obras, no era acaso aquel poder la tra el pueblo judío, revelada en la;; si
monstruosa caricatura de sentimientos guientes líneas: "En la cucstión judía
e intenciones, de ideas sobre el mundo y en el trato daelo a los judíos, nunca

pude aprobar la política elel FLihrcr y
y los hombres cuya característica au-. de- sus paladines, hecho que no el eJ' Ó de
tenticidad no es discutible, y cuyo re~ influir en mi decisión de renunciar al
flejo' el hombre humano )' cristiano lo profesorado. "
descubre con horror en los rasgos fi- Espero que las cifas anteriores, co
sonómicos ele las figuras poderosamen- sechadas en la copiosa mies de DO/llar
te representativas del germanismo?"

. Faustus, inciten a leer íntegramente ese
Tiene Mann una página de tal poder .libro leal, valiente, hermoso y contur-

sugestivo, que parece una aguafuerte badal' del insigne novelista que otrora
de Durero. Hela aquí: "Mientras tan- escribiera La montaíia mágica.
to, un general venido de allende los
mares impone a los habitantes de \iVei
mar la. obligación de desfilar ante los
crematorios del vecino campo de con- El doctor ReYJ1.a
centración y declara ~¿ quién se atre-
verá a decir que injustamente?- que
la responsabilidad de aquellos crímenes
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i Y qué decir de t.oda la medicina,
que se roza ca·n los negocios del amor !-_
i De la Mandrágora,que le sirviÓ, a,'
Maquiavelo para hacer su comedia, y ,
de todos los menjunjes qtiecünócieran
las celestinas españolas! ~-;:'

Hoy la enfermedad no~sueie ser un
. misterio. Se han descubierto' 10 mismo

microbios que vacunas. A veces se. ha
llegado a justificar la mp.gia. Hay le
yes de la medicina, que 10 fuei-on en
otro tiempo de la magia. Pero hacia e!
siglo xv la enfermedad es eL'misterio,
y la contra hay que buscarla en las
fuerzas ocultas, en las hechicerías. He
chicerías las había en Inglaterra,. en
Francia, en Escandinavia, en Italia.
Qué decir de España. .Apenas los ju
díos tenían allí algo de medicina ra
cional, pero, primero, eran _astrólogos.
La peor enfermedad era cuando el dia
blo se· metía entre el cuerpo. En nin
gún otro país ocurrió esto tanto como
en España. Los r~yes fueron ejemplo
de idiotas, dementes, embrujadós. Fe
lipe V trataba de montarse en los ca

ballos que veía en las tapicerías. Hubo

un rey que definitivamente fué e! he
chizado. Y desde el pequeño príncipe
hasta el hijo de! contrabandista, todos.
estaban bajo el peligro del mal de ojo..
Lo mismo las brujas vascas que las gi
tanas de Andalucía o las celestinas o los.
barberos sabios y bellacos, todos prepa
raban sus pomadas, sus· jarabes, sus' .

r
polvos o sus oraciones. Todavía hoy.
Esta fué una de las ciencias que vacia
ron sobre e! Caribe las caraqelas he
chizadas.

Delfín -el futuro Enrique II-' ~e las islas misteriosas, de.scubrir conti

casó con' Catalina de Médicis, el tío nente,s nuevos.
. de la novia, el Papa Clemente VII, en- Vinculada Ctln la' medicina maglca
tregó a Francisco I, padre del novio, está la ciencia misteriosa de las piedras
como rico presente, un pedacito de preciosas, de los mine.rales -extrañ~s,

Unicornio. Se ....consideraba que tenía \ El oro, la sal de oro, es el remedio pat'
poder para destruir el veneno que hu- excelencia, y el polvo de perlas. Ei-I el
~era en los alimentos - precaución estudio sobre el comercio de los far
muy importante en estos tiempos para maceutas florentinos de Raffaéle Cias-
papas o reyes. Cuando Isabel, la hija ca se .encuentran informaciones pr~ci-

. de Enrique II, enfermó de viruela, la sas sobre la importancia de las piegras,
condestable, Ana de Montmorency, le preciosas en la medicina. Tomo algu
envió para el tratan)iento un pedazo de nos, ejemplos al azar.

Unicornio. ..." En d tratado de 'Giácomo Albino
Jo d.ifieren mucho de los ingredien- De senitatis custodia, en que se sigue'la

-tes que récetó a doña Pánfaga el mé-- medicina árabe, se recomienda el "'¿i~-"

dico esdrújulo de don Rafael P~mbo, margaritón", remedio cuy~s. principa
las drogas que se administraron al rey les ingredientes eran las perlas, junto "
Carlos I, cuando le vino la embolia con jarabes y azúcares. Fino del Gar- _
que le llevó a la muerte. ,Hoy se cree bo consideraba la esmeraldá segura
que .le mataron los remedios. Después contra la peste: se reducía a polvo y se
de las sangrías y purgantes, se le puso tomaba, o usábase en buches o' gárga-'
un lavado que contenía antimonió, ras, o se tocaba simplemente. También
amargo sagrado, sal de roca, hojas, de- servía contra la mordedura <te culebra..
'malva, violetas, remolacha, flores de Mand~villeJ cuyos viajes por el Oriente_o
camomila, semillas de hinOJO, linaza, tuvieron una importancia tan decisiva'
cinamomo, semillas de - cardamomo, en el descubrimiento y explo'racion, de
azafrán, cochinilla y.óleo. El lavado se'· las Antillas, era' mitad yiajero, mitad:, .. 
repitió a las dos horas y se le purgó. médico. Y algo' lendrla de poeta. y/algo .
Se le dió luego un rapé de elébe~e. y .de loco. El da 'de las piedras preciosas.'
polvo de flores de vellorita para "ro- 'impresionantes detalles. El diamante
bustecerle el cerebro". Se le repitieron evita a: quien 10 lleva qúe 1.0 envenenen,
a intervalos los purgantes' y una bebida oasesinen, o se le saque sangre_con fie
sedante compuesta de agua de cebada, rro o con acero.
alcazuz y almendras dulces. Luego vi
nieron el vino blanco, el ajenjo, el anís,
las hojas. de yerbabu'ena, de angélica, .
de abrojo, de ruda, las semillas 'de me
lón, el. agua de mora, las flores de li
món, de lirio del valle, y peo~í~, y la
vanda, y perlas disueltas. Y la raíz de
genciana, y los clavos y la quinina, y
cuarenta gotas de extracto de calavera,
hasta parar en el famoso antídoto de
Raleigh, que debía estar compuesto d~

todas las yerbas raras que él llevó de
Amé.rica para embrujar alas ingleses.

Como es natural, esta medicina daba
lugar a un comercio formidable. Se pe
leaban a muerte portugueses, holande

ses, genoveses, venecianos, florentinos,

por ser ellos quiellles trajeran drogas
para abastecer el mercado de Europa.
y así, los' médicos brujos crearon la

necesidad .de abrir caminqs, conquis-.
tar tierras, fundar virreinatos, llegar a

Laboratorios "MYN", S. A.

MARIANO AZUELA, "Letras de provincia",
en E,xcelsior. México, D. F:

el pecho donde se había extinguido el
último cigarro desprendido de sus la
bios.

Las enfermedades vinier011,
de España

No se ha. explorado aún hasta dónde
los progresos de. las navegaciones y el
descubrimiento de América tienen un
origen maglCo. e habra siempre de
que la vida económica de Europa es-'
taba ligada al comercio con el Oriente.
Que los europeos necesitaban comprar
perlas, clavos, canela, rubíes, diaman
tes, marfiles ... ¿ Para qué? A'quello
que se vendí~ en las boticas, se pesaba
en finísimas balanzas donde no sopla
~a un viento qu~ pudiera llevárselos, los
polvos de fino olor que valían más que
el oro. Era la medicina mágica. Frente
al dolor de costado, al mal de ojo,· a la
fiebre maligna, el europeo no tenía si:
no la oración o la fórmula mágica.
Cuanto más escasa era una droga, o
:venía de reg.iones más distantes -pre
cisamente del 'mundo no cristiano, del

. mundo del diablo y del sultán-, más'
segura se consideraba para librar al
homhre de las enfermedades.

Al ponerse difíciles ¡as relaciones
con el túrco, Europa sintió la angus
tia, el terror de que se iba a quedar
sin polvos mágicos. ¿ Qué. irían a ven
der los 'boticarios? Cerrar el camino
al Oriente era cerrar el c;:tmino a la
magia, y Europa era fundamentalmente
mágica.

Uno de los ingredientes más pre
ciados en la farmacopea de la Europa
del siglo xv era polvo de momia de

Egipto. Un di tinguido médico afir
maba entonces "que no pocas veces
eran momias fabricadas en Francia de
cadáveres de' ahorcados", pero, agre

gaba: "sin embargo yo creo que son
tan buenas como las importadas de
Egipto". Cuerno del Unicornio era otra

medicina. El cuerno del Unicornio, di
ce Haggard, "se vendía a precios
enormes; se dice que un pedazo que se
llevó a Dresden se vendió en $75,000.
El valor del Unicornio hacía que su uso
se limitara a la not>leza. Cuando el

gran c rrección, sin rebuscamiento, hu
yendo sistemáticamente del lugar co
mún y poniendo el sello de su perso
nalidad inconfundible lo mismo en sus
palabras que en sus actos; oír bellos
versos y prosas afiligranadas es segu
ramente mejor que préparar brebajes
infernales o escuchar lamentos de en
fermos desahuciados y remolones.

Tras su aparente pachorra, Bernar-
, . do Reyna era de los más activos y en

tusiastas del grupo. Algunos de aque
llos ágapes literarios mensuales se ce
lebraban en su casa y los hacía muy
agradables con sus maneras de gran
señor y cumplido caballero.

Además de escribir, c'ultivaba otras
aficiones artísticas. En la sala del pa
dre don Agustín Rivera lucía el es
tudio de un limosnero, salido de la pa
le de Reyna, que era muy-elogi'ado.
Dueño de una bella voz de bajo, con
romanzas y_ solos de ópera tomaba
parte en las festividades solemnes de
la población. Su clara dicción, su bue
na voz y su t<j.lento, lo hacían muy
atractivo en la tI·ibuna. A este propó
sito recuerdo una anécdota chusca. Su
cedió que con motivo de la inaugura':
ción de la planta eléctrica en Lagos, el
Ayuntamiento lo encargó del discurso
oficial. El acto estuvo concurridísimo;
cuando intantáneamente la luz inundó
la ciudad, estalló un aplauso. N'o se
acababa y oyó la voz grave y solemne
del orador en la tribuna imponiendo
en el acto el silencio. Pero apenas co
menzaba la lectura de la peroración
cuando la luz aminoró y fué amino
rando tanto que a poco sólo alumbra
ban débilmente el salón los filamentos
de los focos' hasta dejarlo todo en ti
nieblas. Sin amilanarse, el doctor Rey
na pidió una vela, y a la luz de una
mecha de sebo prosiguió, haciendo el
elogio caluroso de la electricidad, de.
la civilización y del progreso del pue

'blo de La~os. Su pachorra corría pa
rejas con su talento. Aquellas pifias
más bien parecían regocijarlo.

Su pasión dominante iué el teatro:
había conocido a los actores más emi
nentes que vinieron a México y-poseía
autógrafos de muchos de ellos. Actua
ba él mismo en las tablas, ora como di
rector, ora como actor, en los cuadros
de aficionados que periódicamente se
organizaban a fines caritativos o de
mejoras. materiales.

Dueño de una imprenta, regularmen
te tení-a una revista mensual o quince
n.al. N o sólo daba en ella información,
sino obra cultural efectiva, tocando te
mas literarios, políticos y .sociales de
actualidad.

Severo Amador, pintor de Aguasca
lientes, le hizo un retrato que es insu·
perable como caracterización de un
gesto de fanfarronería que le era habi
tual. Bernardo Reyna murió como vi
vio; una noche, en perfecta salud, se
metió en su cama, encendió un cigarro
y apagó la luz. A otro día sus parientes
lo encontraroi1 rígido y frío con una
pequeña quemadura en la camisa y en
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mira Agustini.· Comprensión e

interpretación de Alfonsina Stor

ni. Compresión e interpreta

ción de Gabriela Mistral. 10,

Influencia de la mujer en Amé

rica desde la Independencia has

ta nuestros días. 11, Significa

ción histórica de doña Isabel Ri

quelme como madre del Liberta

dor de Chile.-POESfA. 12,

"Cant6 a América"; "Canto a

los mares de América"; "Canto

a la cordillera de los Andes".

Los trabajos deberán ir en

castellano, triplicados, l:'xtensión

libre, entre diez y veinte cuarti

l1as, firmados con pseudónimos

y acompañados de un sobre den

tro del cual esté el nombre

verdadero del concursante, in

dicando dirección, nacionalidad,

universidad o establecimiento

educacional a que pertenece. Los

jurados, compuestos por perso

nas de calidad para la aprecia

ción de los trabajos, se distri

buirán éstos para su clasifica

ción por temas, reservándose

e1 derecho de declarar desierto

aquellos sobre los cuales no se

reciba un trabajo suficientemen

te meritorio. Las recompensas

las constituirán obras valiosas

de la literatura, otorgándose por

cada tema: un primer premio,

un segundo premio y una men

ción honrosa. El plazo para re

cepción de los trabajos expira el

3 Ode abril de 1952 y el reparto

de premi"as será el 8 de julio del

mismo año. Todos los trabajos

deben enviarse debidamente cer

tificados a la dirección siguiente:

Phil1ips 84, 79 piso A. Santia

go, Chile, S. A.

Este certamen es una invita

ción que la Casa de América ha

ce a la juventud americana para
estudiar, documentarse y medi
tar, y al mismo tiempo desper
tar en los hombres de mañana,
el sentimiento americanista.

INTERCAMBIO CULTURAL CON
LA UNIVERSIDAD TECNICA

DE ORURO

El Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Finan-.

~.r. moy.res inf.r",.s effVie hoy ",ismo en-e cllp';¡n

'",- -- ....------ -- -------.
I ~ 'jUO~~\~,.!,E,.l... ~~~A~(~OI. :~.(IOUl I
I C"'~l Sí....M ....."d.,..~ ...., d.to, 'U'U d. lo. I
I ~ IONOS Dfl AHOIlIlO NACIONAL I

I
I
II (OVO"'O I

I (>,~".;' ~~ p;~~~: ~~~~~:~O;~¡OE~ALS~B~~ D.~ ,~1.. .!

ton. j) Franklin. k) Jefferson.

l) Vicuña Mackenna. m) M.

Egaña. n) Sarmiento. o) C. de

Madariaga. (Los conceptos

aquí' mencionados, constituye

americanistas de cada uno de los

tema separado). Y' Significa

ción actual de la Doctrina Mon

roe. 49 , Dimensión espiritual y

material de América. 59, Coor~

dinación de una política por

tuaria. 69, Posibilidad, conve

niencia y efectos de una paz Uni

versal. 79 , La política de buena

vecindad y la Organización de

los Estados Americanos. 89
,

Comprensión e interpretación dé

Walt Whitman. Comprensión e

interpretación de Rubén Daría.

Comprensión e interpretación

de J. S. Chocano. 99
, Compren

sión e interpretación de María
Eugenia Vaz Ferreira. Com

prensión e interpretación de Del-

'-sr,los BONOS DEL AHORRO NACIONAL son, en sus a.<;pectOS b:ísico~

jimilares a billetes- deo,ban~o. Tienen anta gar:tntít: son como los billetes de banco.

f'2gader~ aola vis~ Peto tienen, ademis. esus VC1\tajas extr2ord~nuias:

Ganan réditos.~ BONOS DEL .... HORRO NACIONAL gman un inter6

- pro~o anual de 7.l1H% por Jo que, en un plazo de diC"Z años ~ duplia el

valor de rompa de los bonos.

Parcicip3.n en son:~ trimestrales. en series de 4,000 con premio de diez veces

el valor -de rompa del bono agraciado..

Bcin ~enros de roda ~11Se de impuestos, aún el de herenoas y legados.

Pueden ser nominativos o al pon:ador.

·Por eso le decimos que un Bono del Ahorro Nacional es como un billete de

ban~, ~ con vena.jas extraoidi~uias.

ca de Santiago de Chile, en la

que da a conocer las bases para

un certamen literario e invita a

la juventud del Continente a

participar en éL así como a me

ditar sobre los problemas de

nuestra América.

Los temas que figuran son

los siguientes: 19 , Cooperación

económica e in telectual entre las

dos Américas. 29, Ideas sobre la

unidad de América en: a) Mi

ránda. b) Bolívar. e) O'Hig

gins. d) San Martín. e) J. M.

Carrera. f) Morazán. g) José

Martí. h) Artigas. i) Washing-

..

N'OTICIAS
de la Dirección General de
DIFUSION CULTURAL

DEPARTAMENTO DE EXTENSION
UNIVERSITARIA

Durante el mes de noviembre

se llevaron a cabo las siguientes

actividade~: Visita al Colegio de

San Ignacio, durante la cual im

partiÓ una conferencia el licen

ciado Heliodoro Maldonado G.

sobre el tema "La educación en

la Nueva España"; excursión a

los Llanos de San Luis, Delega

ción de Xochimilco, en la que

también impartió una conferen

cia el licenciado Ramiro Martí

nez Nájera con el teina "Datos

biográficos de Sor Juana Inés de

la Cn~z"; visita al Museo T ec-

nológico IndustriaL acompaña- 1______ B. 1 I o·n t de anc~da de ~na confer.eneia que sobre d O a que uc JI e e ______
el tema' 'La industrialización del e
país" sustentó la señ~~ita profe- ro.......................... I!f/ ",,~ft~~:;~~:~~
sara Guadalupe ~utH:rrez: ex- pe II!.¡:;~' ./"
cursión a la Joya de .Chll:nal- "JiIf¡S! llJ
huacán,. en d~nd~ el, ~lcenCl~d~ JO re. 1ft'
~amiro Martmez NaJera dIcto ~anan~
una conferencia con el título de "
"Los tres enemigos del bosque" ;

visita a la zona prehispánica de

San Pedro de los Pinos, D. F., Y

excursión al Molino de las Flo-

res en T excoco, Estado de Mé-

xico, en la que el señor licencia-

do He1Íodoro Maldonado G. tu-

vo a su cargo una conferencia

sobre el tema "La floricultura;

su importancia en el mundo me-

xicano" .

El día 16 del mismo mes' se

llevó a cabo u"na conferencia en

la Biblioteca del Casino Español

acerca del tema "Natural y so

brenatural de Sor Juana", a car

go del señor David N. Arce.

CERTAMEN LITERARIO

Se recibió ~n esta Universidad

una nota firmada por la señora

Esmeralda Zentenq de León,

Presidenta de la Casa de Améri-
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que edita la Universidaq a las
~iguientes instituciones: Biblio
teca del Colegio Civil del 'Est~

dO.,de Querétaro; Biblioteca Pú
blica de Alvarado, Veracruz;
Biblioteca "Onofre Bacelis" de
la Escuela Primaria N'-' 238 de
T ekax, Yucatán-.

Se' hizo entrega de una colec
ción de obras, también editadas
por la Universidad, a la delega
ción ,de alumnos 'u~iversita~íos

'/

que (ué a los Estados. Unido's de
Norteaméríca' .con motivo del
Intercambio Estuetiantíl;le las,
Américas concertado con la Phi-,

• I

l1ips Academy de.' Andover,
Massachusetts. '

SERVICIO DE RADIODIFUSION'

En el mismo mes de noviem
br~ 'se Jlevar6n a ci~o las si
guientes actlvida'des por' el Ser
vicio' de Radi0difúsión: 10'0
transmisiones de- p~ogramas mu
sicales con grabacion.~s?e los'
conciertos Sinfónico Vespertino,
Sinfónico del Aire y 'Concierto
Sinfónico de 'las ~1 R h6ras; Mli-----., , , -

- sica de CámaÍ'a~Música Checo-
¡,' - ,-', '-

eslevaca, ~úsica-Polac~ y Gran
Ope'fa., 2:8 progra~mas lIterarios
del piogram~ Tópicos "de Arte, _
Acad,etn~a' de "Santa. Aphra y
Lecturas·Seléctas•. 20 tf'an'Smisio
nes del programa Nuestros -So

listas y ete la serie ,(\.ltila Mexi
ca,na. 2 programas filosóficos de _
la Mesa Redonda de Filosofía.
27 progra.mas de orientación co
rrespondientes a, la Nota Diaria

de la Escuela Nacional de Eco
nomía,-Por el Mundo de la Fi
losofía y por el Mundo de la
Música. 61program~s varios,

entre los cuales figuraron Varie- '

dades,de la B. B. C. de Londres,
Reportero Universitario, Polie

dro Humano, Noticias Mundia-. ' '

les de la Unesco, Cultura y Uni-
versidad, Claudia Bernard, Cen
tro Musical Felipe Villanueva,
Extensión l..[niversitaria y Ra

dio-Teatro de la B. B. C. de

Londres.
El día 23' del mismo mes se

llevó a ¿abo un control remoto

desde el Anfiteatro Bolívar, del

concierto coral de fin de año del
Centro,Popular de Arte Núm. 4.

DONA-CION DE LIBROS.

Durante el mes de novienibre
se hicieron donativos de libros

para l~ lJniversidad mnguna
erogación especial.

E.n respuesta a esa solicitud,
y previo el acuerdo del Rector,

se comunicó a ambos ciballeros

que la ...,-Universidad ve con be
neplácito sus propósitos y está
PFonta a facilitarles los medios
de propaganda impresa de qlle
pueda disponer, para lo cual les
facilitará programas de estu
dios, reglamentos de la Comi
sión de Revalidación de'Estu
dios, Grados y Títulos, cartele~,

revistas con noticias sóbre ac
tividades' universitarias, etcéte
ra, a fin de que puedan ~star en
posibilidad de trasmitir dicha

información a las personas que
se interesen eb venir a· 'estudiar
a'la Universidad'como alumnos

regulares, dentro. de las posibi
lidades de cupo de inscripciones

que -normalmente tenga la níis
ma.

Tela. 16.33.0! Y 36-18-96,

MATERIAL PARA LABORATORIOS'

ALIANZA QUIMICA MEXICANA, S. A. de C. V.
Serapio Rendón 60. México, D. F.

OFICINA DE INFORMACION y

PROPAGANDA EN WASHINGTON,

DE LA UNIVERSIDAD

Unicamente se esperan las re- ,
soluciones del doctor Mendizá
ba!, de la Universidad Técnica
de Oruro, para dar comienzo a

tan importante intercambio.

Los señores licenciado César
García Jimeno y docto!',. Nor-;
bert N. Linder se dirigieron al

Rector de la Universidad solici
tando su autorización para abrir

una oficina de información y

propaganda, primeramente en
Washington, y posteriormente

en las principales ciudades de la
Unión Americana, con el obje
to de traer alumnos a nuestra
máxima Casa de Estudios, en

sus' distintas Facultades, como
estudiantes regulares.

Los señores Carcía Jimeno y
Linder ofrecen sostener esas ofi

cinas de su propio peculio, dan

do toda la información necesa.
ri~ y haciendo la propaganda
debida, sin que esto represente

ciéras de la ,Universidad Técni
ca de Oruro, Bolivia, doctor Al
berto Mendizábal c., se ha di
rigido a esta Universidad agra
deciendo en nombre de los jó
venes estudiantes universitarios,
del cuerpo docente de la misma
y en el suyo propio, la valios~

cooperación ~ue la de México
ha prestado a la de su país y al
mismo tiempo solicita un inter
cambio cultural entre, ambas
instituciones, para estrechar más
los lazos de amistad que ya exis
ten.

En contestación a esá solici
tud, y por acuerdo del Rector
doctor Luis GarriGo, se infor
mó al doctor Mendizábal sobre
las posibilidades con que esta
Universidad cuenta para contri
buir a ese intercambio, y que son
las siguientes: a) Una beca para
postgraduados, destinada' a un
curso de especialización para el
año universitario de 1952. b)
Cuatro exenciones de colegiatu
ras para estudiantes de esa Uni
versidad, también para el año
universitario de 1952. e) La
donación de un lote de libros y
revistas editados por nuestra
Universidad, cuyas ediciones
aún no se hayan agotado. d)
Gestión en el sentido de que el
Fondo de Cultura Económica
haga un descuento de sus edi
ciones a esa Universidad, que
comprenda del 3O al 40 %' e)
Gestión para que esa Universi
dad pueda contratar profesores

, técnicos en petróleos y ciencias
económicas, tan pronto como se
tenga conocimientó en 'esta Uni
versidad de cuáles serán las espe
cialidades cóncretas que intere
sarían, y de ser posible, los es
pecialistas elegidos.

En cuanto a la posibilidad de
que los escritores bolivianos edi':
ten sus producciones en la Im
prenta Universitaria de México,
no se está por ahora en aptitud
para resolverlo favorablemente,
dados los altísimos costos que
han alcanzado las materias pri
mas, muchas de las cuales son de
importación, así como los com

promisos que ya ha tenido que
contraer la Universidad sobre
ediciones para el próximo año.
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(Autorización de la H. Comisión Bancaria pendiente)

•

Cumpla usted u~ deber que se traducirá
en progreso para la economía de México

NUESTROS PRODUCTOS SATISFACEN LAS
NORMAS DE CALIDAD DE LA SECRETARIA DE
LA ECONOMIA NACIONAL y ADEMAS LAS
ESPECIFICACIONES DE LA A S. T. M. (SOCIEDAD
AMERICANA PARA PRUEBAS DE MATERIALES)

NECESITA
PRODUCIR AQUELLOS ARTICU.

LOS QUE CONSUME Y NO IMPOR
TARLOS DE OTROS PAISES.

TODO AGRICULTOR TIENE LA
OBLIGACION DE SEMBRAR UNA
PARTE DE SUS TERRENOS CON
MAIZ, QUE ES LA BASE DE LA ALI.
MENTACION DEL PUEBLO MEXI.
CANO.

BANCO NACIONAL
n DE CREDITO ~ AGRICOLA

y GAN~L\.DERO~ S. Á.

MEXICO

UClUOD_
115.tO:I...

"10.000_

.~ Cien mil pe".
1 "-"l..... IICIlJXlO",!,

I ........" .. d. ~ UJ.lJ(X)...,
'''....., dI., .. ,._

lO __ ... • '.000_

a _d.e 1.00.. _ - 1-'00_D:l,,_....... !ID_c M ••lIOD_

, 10 .. n fNTUO "" .., ..,a-. 111:,.. IU....~ rt!ultl"

v·····lIas[ientas mil pesos

,..-..."'.
l'''''¡' ••

1"-....... ' •.000_ ~I~.OOD_

1.P- ··¡.OOO_c ,,~. "tS.iXIO_
&:l SIlI .. c.M...... ~.O.OOD_

_P_ ··loo_o _ "".000.,
'to_O-EN1tRO " I'fUf_'_" lid. IfO'f#..;Itf...

BANCO DEL AHORRO NACIONAL, S. A.

Oficina Matriz:
Venust:iano Carranza

Número 52

México, D. F.

Sucursal
"Raideras":

Esquina de Balderas

e Independencia

México, D. F.

Sucursal "Manle'
Esquina Juárez

y Ocampo

Cd. Man~e, Tamps.

INSTITUCION PRIVADA DE DEPOSITO, AHORRO Y FIDEICOMISO
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NUEVOS HORA.RIOS

EN TRES DE LAS

PRINCIPALES RUTAS'

FERROCA,RRIU RAS

A PARTIR DEL 23

DEL ACTUAL

Con el deseo de ofrecer un mejor servicio al público, tenemos la satisfacción
de anunciar que a partir del día 23 de los corrientes, modi ficaremos los horarios
de los trenes de tres de nuestras principales líneas, como sigue:

RUTA MEXICO-CIUDAD JUAREZ

México a Ciudad Juárez.--Sale de México 19.40, llega a Querétaro 1.11, a
Aguascalientes 8.55, a Zacatecas 11.53, a Torreón 20.35, a Chihuahua 7.15 y a Ciu
dad Juárez 14.30.

Ciudad Juárez a México.-Sale de Ciudad Juárez 13.45, llega a Chihuahua
20.30, a. Torreón 7.05, a Zacatecas 16.53, a Aguascalientes 19.35, a Querétaro 3.09
y a México 9.20.

RUTA MEXICO A DURANGO

Directo' México a Durango.-Sale de México 8.25, llega a Querétaro 14.15,
a Aguascalientes 22.30, a Pescador 4.20, a Durango 13.00 horas.

Directo DurDtlgo a México.-Sale de Durango 15.55, llega a Pescador 0.10,
a Aguascalientes 6.00, a Querétaro 14.37 y a México 21.00.

Los trenes directos México-Durango conectarán en Pescador con los nuevos
trenes de este empalme a Chihuahua, que correrán como sigue:

A/ Norte.-Sale de Pescador 4.40, llega a Torreón 10.55 y a Chihuahua 21.50.
Al Sur.-Sale de Chihuahua 6.25, llega a Torreón 17.00, a Pescador 24'.00.

RUTA MEXICO A GUADALAJARA

Directo-diurno de México a Guadalajam.-Sale de México a las 7.10, llega :l

Guadalajara 22.35.
Directo-di1{,rno de Guada/ajara a México.-Sale de Guadalajara 7.30, llega a

México 22.50.

Gerente de Tráfico de Pasajeros.
J. R. Malpica,

~

UNION NACIONAL
DE PRODUCTORES DE
AZUCAR, S. A. DE C. V.

Gante No. 15 - 50. piso

México, D. F.

Es de todos conocida la situación que prevalece en México

con motivo del aumento de. lós costos de producción y de

la devaluación de nuestra moneda. La industria azucarera. - .

mexicana no podría estar .al margen de estos Ieñómenos

económicos y ha estado soportando el aumento siempre

creciente que se ha ope~ado en los precios de maquina

ria, refacciones, combustibles y materiales indispensables

para la elaboración del azúcar, siq aumentar el precio de

este preciado alimento. Su labor ha sido y es de absoluta

cooperación con nuestro Gobierno en su campaña de re

cuperación económica, en beneficio del público consu

midor. Todo mexicano debe ver con siID.p~tía el esfuerzo

de esta industria tan mexicana, que le brinda la OpOl't~

nidad de adquirir el azúcar que necesita para recuperar

sus energías,a los precios más bajos del mundo.

Av. Isabel la Ca~ólica No. 1. Apar~ado "Pos~al No. 2484
MEXICO, D. F. .

SALIDAS YLLEGADAS DE LOS CUPPERS
Es un nuevo servicio de

HEKIClfNIf Dc¡ff/(IlCrON
... '. #. .... ,"'-",-
PANAIIEillClN WORiD M8WAYr

PARA RESERVACIONES EINFORMACION GENERAL
LLAMAR A LOS SIGUIENTES TELEFONOS:

18-12-60 y 35-81-05

a cua:lquier hora. del dja o de la noche'

para informes inmediatos- sobre

101·29

Unico'

PUEBLA, Pue.
2' Notte N9 211

Te\. 60-76

• • •

SUCURSALES:

VERACRUZ, Ver.
Mario Moliná N9 53

Tel. 27-85

MEXICO, D. F.
San Juan de Letrán N9 24

Tel. 12-99-86

Teléfonos:

EQUIPO 1951
.Excepcional
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