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nas de los Iibros intrascendentes,
las frases momificadas de los que
se opusieron al progreso. Ha sido
el etemo drama de la Historia, co
mo el flujo y reflujo de las pasio
~es que entorpecieron la accion del
pensamiento noble y elevado.

Es inexacto que el Doctorado
Honoris Causa se haya concedido
en la U niversidad N acional p.or
merecimientos estrictamente uni
versitarios, pues la lista de docto
res desde que la Universidad fue
creada en 1910, arroja cinco 0 seis
nombres de ]efes de Estado ex
tranjeros a los que se confirio esta
distincion, entre elIos Teodoro
Roosevelt y Franklin D. Roose
velt, que no prestaron ningun ser
vicio directo a la Universidad.

Por otra parte, la lista de perso
nas que fueron doctoradas, la for
mula la Academia de Profesores
de la propia Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales.
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oIRAMus

Es un motivo de aliento advertir
la comprension y el entusiasmo
que la creacion del doctorado ha
motivado, por el ascenso academi
co para mejorar la enseiianza e in
vestigacion del derecho, que repre
senta dicha innovacion.

Al correr del tiempo, e1 docto
rado proporcionara el profesorado .
de carrera. Actualmente b mayo
ria de los catedraticos ha realizado
una labor de ensenanza, mezclada
can otras actividades. En realidad,
el Doctorado esra destinado a la
grandeza de la cienci;:t del Dere
cho.
. No han hltado voces que por
motives egoistas critiquen °desde
nen el nuevo grado. Del seno mis
rno de la Escueb de ]urispruden
cia han surgido inconformidades
y aun comentarios burlescos. Pero
toda reforma substancial siempre

.provoca resistencias y protestas.
Alli estan sepultadas en las pagi-

Momento en que el maestro Antonio Carrillo ~lores ~ecibe de v:a~os
del senor Rector de la Universidad la alta Investldura academlca

de Doctor en Derecho.

Grupo de maestros universitarios a quienes les fui otorgado el grad?
de Doctor en Derecho, en la ceremonia que tuvo lugar el lOde abnl
proximo jJasado en la Biblioteca "Antonio Caso" de la Escuela

Nacional de Jurisprudencia.
I
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gencia superior. EI haber aceptado
esa responsabilidad sin demora nos
lleno de intima complacencia,
porque vi que no estaba equivo
cado al esperar que las actividades
del pensamiento y de la docencia
de nuestros mejores maestros de la
Facultad, consagraran parte de sus
energias a realizar el persistente
anhelo que flotaba en el ambiente
universitario, de crear el Doctora
do en Derecho.

Ello me anima para afirmar que
en el paso que acabamos de dar,
nos daran los catedraticos una co
operacion positiva, calida y eficaz.

Uno de los problemas mas se
rios que se presentan en la drama
tica escena de Mexico, es el de la
falta de personas preparadas para
el consejo del porvenir de la Pa
tria. En la escalera de dos tramos
que significa la vida -euando una
mitad de ella sube, la otra mitad
baja- la generacion que descien
da est:! obligada a dejar nuevos ju
ristas con capacidad de actuar con
plenitud en la realidad mexicana,
para crear una nueva epoca con
un sentido supremo de justicia y
de dignidad.

Se ha dicho que en el discerni

miento de los Doctorados que se

han acordado, se ha procedido con

animo adulatorio. Por 10 que a mi

concierne no acostumbro colocar
los elogios como se coloca al dine

ro, de manera que nos sean devuel

tos con interes. En ningun mo

mento nos hemos apartado del pro_

posito de que los nuevos doctores
honren el nuevo grado para el
prestigio de la Escuela de Derecho.
En este trascendental asunto -co
mo en todos los de la Universi
dad- estamos procediendo en for
ma leal, limpia y honrada.
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Toda correspondencia sirvanse enviarla a:

En reciente banquete que se
ofrecio al Director de la Facultad
de ]urisprudencia por los nuevos
doctores, pude advertir el franco
espiritu de los que tienen la res
ponsabilidad de ser el nuevo y fir
me Reldafio que nos conducini ha
cia el buen exito del Doctorado.
Decia un gran escritor con frase
penetrante, "que un critico no es
mas que un lector que estorba".
En este caso, sin duda alguna,
los Aristarcos de la reforma se han
dejado guiar por la maquina de
sus pasiones, y no tenemos tiempo
de escucharlos. Esto no significa
que cerremos los ojos a nuestros
errores. Ellos prueban la rectitud
del corazon.

SOlo nos interesa el terna eterno
e impersonal de los que se mueven
con el deseo de servir en paz y se
renidad, imponiendo el sentido de
que nada entorpece tanto el am
biente de la educacion 0 de la in
vestigacion cientifica, como el des
precio 0 el resentimiento.

La magnifica empresa que he
mos acometido, redamara de to
dos nosotros el que nos brindemos
a ella con verdadera fe, con amor,
con dadiva total.

E1 porvenir de Mexico exige en
terminos perentorios, que nues
tros Institutos de cultura supe
rior trabajen en forma mas inten
sa y mejor. Conozco los sacrificios
que representa para muchos de los
maestros el haber aceptado una
Catedra en el nuevo Doctorado,
pero tengo la sensacion de que no
solo por el estimulo de afecto de
la Universidad es por 10 que han
aceptado, sino por el mejoramien
to que representa p.n"a la Republi
ca la preparacion de nuevos valo
res morales e intelectuales que
nuestro Derecho redama con exi-
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5.00
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Muere un ilustre sabia

Con mot~vo del fallecimiento del
eminente biologo doctor Isaac Ocho
terena, ocurrido a mediados de abril,
el Rector de la Universidad Nacional

. Autonoma de Mexico, licenciado Luis
Garrido, decretp que el dia del sepe
lio se suspendieran las labores en las
Escuelas Nacional Preparatoria, Na
cional de Medicina, Nacional de Medi
cina Veterinaria, el Instituto de Bio
logia y la Facultad de Ciencias. EI
mismo dirigente de la Casa de Estu
dios asistio a los funerales y pronun
cio unas palabras que se publican por
separado en este mismo numero.

EI doctor Ochoterena, cuya muer
te causo conmocion en los centros
cientificos y culturales del pais, fun
do en 1929 el Instituto de Biologia
y estuvo al frente del mismo por es
pacio de diecisiete anos.

Al desaparecer contaba 65 anos-de
edad, pues nacio en Atllxco, Puebla,
el 21 de noviembre de 1885. Desde
los primeros anos de su vida se in
teres6 en conocer la naturaleza de las
cosas desde el punta de vista biologico.
En su juventud trabajo como profe
sor, pero sin desatender sus investiga
ciones personales en el campo.Je la
biologia. Cuando tenia 20 anosde
edad se Ie asigno el puesto de director
en una escuela de Ciudad Lerdo, Du
rango. Entonces profundizo sus estu
dios hasta el grade de dominar la ma
teria, pues su autoridad en ciencias
biologicas es reconocida por antiguos
y modernos especialistas, tanto nacio
nales como extranjeros. Sustento di
versas conferencias fuera de Mexico,
y hace unos quince anos estuvo en
Espana, invitado por el gobierno de
aquel pais.

Fue catedratico de Biologia en la
Escuela Nacional Preparatoria, miem
bro fundador de El Colegio Naciona!,
jefe del Departamento de Investiga
ciones Cientificas de la Secretaria de
Educacion Publica, etcetera.

Entre los libros que escribio figu
ran los siguientes: Tratado teenico de
Histologia, Tratado elemental de Bio
logia, Elementos de Citologia, Apun
tes de Histologia y Embriologia, Lee
cioms de Teratologia e Histobiologia
de la Neoplasia, asi como alrededor de
doscientos cincuenta trabajos, estudios
y notas publicados en diversos perio
dicos y revistas del pais y del exterior.

~on~e~oraci6n

EI 14 de abri!, al cumplirse el
LXVII aniversario del natalicio del
procer ecuatoriano Juan Montalvo, se

efectuo en el Anfiteatro Bolivar un
homenaje alusivo organizado por el
Departamento de Extension Univer
sitaria de la Direccion General de Di
fusion Cultural y el Departamento de
Fomento Educativo de la Secretaria
de Educacion Publica.

EI licenciado Salvador Azuela dijo
un vibrante "Elogio a Juan Montal
vo" y hablaron ademas el senor Fran
cisco Barona Anda, Encargado de Ne
gocios del Ecuador en Mexico; el doc
tor Greg.orio Cordero y Leon, a nom
bre de los inte1ectuales ecuatorianos, y
e1 senor ·Jose Maria Plaza Lasso, re
presentante personal del senor Galo .
Plaza Lasso, Presidente Constitucio
nal de la Republica del Ecuador.

Escuelas incorporadas

Los directores de las cuarenta y sie
te escuelas incorporadas a la UNAM
y los inspectores y empleados admi
nistrativos ligados a elias ofrecieron
una comida al licenciado Alfonso He
rrera GutierffZ, con motivo de que la
depedencia a su cargo, e1 Departamen
to de Escue1as Incorporadas, fue ele
vada a la categoria de Direccion de
'Universidades y Escuelas Incorpora
das a la Universidad Nacional Auto
noma de Mexico, 10 que evidencia las
cordiales relaciones entre unas y ~tra
entidades, 10 que se traducira en un
acercamiento provechoso para la edu
cacion que imparten.

Coneurrieron al acto las altas auto
ridades universitarias.

Libros ingleses

EI Consejo Britanico, a fin de fo
mentar las relaciones culturales entre
Mexico e Inglaterra, ha formado una
biblioteca integrada con libros y pu
blicaciones de este ultimo pais. Dicho
establecimiento. que se fundo en
1944, se abrio al publico en el local
del Instituto Anglo Mexicano de Cul
tura (Pinueo 10) y se invita a los
estudiantes y profesores de la UNAM
para que aprovechen los servicios re
lativos, ya sea en la biblioteca 0 en
su domicilio.

Existen las siguientes secciones: Ii
teratura inglesa. ciencias, medicina,
bellas artes.' tecnologia, educacion y
agricultura. Hay tambien una seccion
de musica donde se encuentran parti
turas y discos grabados, y otra de pe
licubs y vistas fijas.

Homenaje

i Un numeroso grupo de profesores
de la Escuela Nacional Preparatoria

EliTE LOS·CATAR·ROS
CONSERVESE LLENO DE SALUD

Los primeros seftoles de peligro, (Omo son:

e Fatigo 0 floiera constonte,

e Dolores de cobeza, de pecho,

e Respiraci6n fotigoso y

tit Fuertes escolosfrios.

, Le eston indicondo a USTED, que sus defensa's orgonicaS'S8)

hallan disminuidas, yque sero fOcil presa de un catano que

puede ser el principio de uno pUlmonia..~

Vea de inmediato a su medico, para que Ie recete los me

dicamenlos que Ie evilaron complicaciones y Ie curaron.lit
Ademos usted debe cuidarse de los cambios bruscos de

temperatura, los enfriamientos repetidos, 10 respiraci6n constan

te de polvos. Yno olvide que el agente causal de 10 "gripa" es

.altamente contagioso y do lugar a los brotes ePidemiCOS.-~

, AISlESE y consulte de inmediato 01 medico para no conta

giar a los seres queridos que Ie rodeon.·

Aumente sus defensos orgonicas y proteia su salud, hocien

dose regularmenle su examen medico general.~

Acud, I los servicios del Instituto, y

.ol.mente en el c.so de que su enFermed.d

Ie impid I .sistir I I. Clinic., .olicite I.

.tenci6n • domicilio hi
cicndo su.lI.m.d•• tele-

f6nicIS entre I.. 7 y 18

hen" • tr.vis dcl 07.

IISTITITO MEXICAIO
DEL SEGURO SOCIAL

*******************
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organizo' una' comida 'e'ii honor del
ameritado profesor del mismo plan~

tel senor Manuel Garcia Perez, con
motivo de la publicacion de su libro
Tratado de Lexicologia Greco-latina~

castellana. '
EI profesor Garcia Perez lleva vein

tidnco anos de prestar sus servicios eli
Iii Escuela aludida y en la Facultad de
Filosofia y Letras, y con anterioridad
publico otro libro: El neologista tee.
mco.

Cede S1~s sueldos
En comunicacion que se recibio re-

cientemente en la Rectoria el licencia
do Jose Candano, secretario particular
del Jefe del Departamento del Distri~

to F~deral, que imparte la catedra de
segundo curso de Derecho del Traba
jo en la Escuela Nacional de Juris
prudencia,'manifiesta que cede el im
porte de los sueldos que percibe por
tal concepto. en beneficio de la Uni
versidaq Nacional.
, La generosa actitud dd licenciado
Candano ha sido objeto' de elogios.

, Designacion

En sesion celebrada por el H. Pa
tronato Universitario, se hizp la de-

o signacion del arquitecto Carlos La
zo Jr. como gerente de la Ciudad
Universitaria.

Tambien se acordo realizar inme-
- diatamente algunos trabajos. a efecto

de que cuando menos en su mayor
parte la magna obra finalice en 1952.
seg-un los propOsitos manifestados por
el senor Presidente de la Republica.

Aniversario
EI vigesimo septimo aniversario de

la fundacion de la Escuela Nacional
Preparatoria Nocturna se festejo con
una ceremonia conmemorativa que se
efectu,o en el Anfiteatro Bolivar.

Hablaron' durante el acto el licen
ciado Jose Maria de los Reyes, direc
tor del plantel; el licenciado Vicente
Mendez Rostro, catedrcitico del mis
mo; ellicenciado Raul Cordero Ama- .
dor y el estudiante Jesus Alcazar
Quiroz.

Viaje

EI licenciado Luis Garrido, Rector
de la UNAM, hizo un viaje a la ca
pital de la Republica de Guatemala
con el objeto de asistir a' la reunion
del consejo directivo de la Union de
Universidades Latinoamericanas, de
la que es vicepresidente.

EI Gobierno del vecino pais 10 de
claro huesped de honor y la Secreta
ria de Educacion Publica y el Rector
de la U niversidad de San Carlos Ie
ofrecieron recepciones esPeciales.

Tres fueron los acuerdos que se
adoptaron en la junta aludida:

19 Ellicenciado Garrido fue desig
nado para quedar al frente de la
U ni6n de Universidades Latinoame
,icanas, en substituci6n del doctor

Carlos Martinez Duran, ex-Rector de
la Universidad de San Carlos, que se
separo de la presidencia para asumir el
cargo de ministro plenipotenciario y
enviado extraordinario de su pais ante
el Gobierno de Italia.

29 En relacion con el Congreso
Mundial de Universidades que debe~

ra reunirse en Niza en diciembre pro
ximo. bajo los auspicios de la Unes
co. se acordo: a) Sustentar la tesis. a
traves de la delegacion que representa
ra a la Union de Universidades La
tinoamericanas en aqueHa asamblea,
de que la Organizacion Mundial de
U niversidades que se proyecta -de
pendiente 0 no de la Unesco- sea
una institucion no gubernamental, y
que la Union antes citada se constitu
ya en un organismo regional para la
America Latina. b) Recomendar a las
Universidades latinoamericanas. y en
particular a las asociadas. que inter
cambien opiniones y en 10 posible
unifiquen su criterio frente al temario
que se discutira en Niza. c) Ampliar
la delegacion que representara a la
Union en la asamblea mundial, con
los rectores 0 jefes de delegacion de
las Universidades latinoamericanas
que se hagan representar en dla..

39 Respecto a la participacion de
la Union de Universidades Latino
americanas en el Cuarto Centenario de
la Universidad Nacional Autonoma
de Mexico, se aprobo: a) Convocar
a una asamblea general extraordinaria
para e1 21 de septiembre de 1951 en
la capital mexicana, senalando como
tema de mesas redondas y debates, el
de :'Orientacion y organizacion de la
investigacion cientifica en las Univer
sidades Latinoamericanas". b) Co
misionar al doctor Luis Garrido. Rec
tor de la UNAM. para que haga una
jira continental e invite a las Uni
versidades latinoamericanas a concu
rrir a la asamblea general extraordi
naria de referencia, que no interfiere
con la que deberci reunirse en Chile,
en 1952.

A la Union de U niversidades La
tinoamericanas estan adheridas veinti-

.5

cinco Universidades de la America
Latina de las cuales tres hast~ahora" .
corresponden a nuestro pais: la Uni-
versidad Nacional de Mexico, la Uni
versidad de Sonora y la de San Nico
las de, Hidalgo, de Michoacan.

Donativo
EI senor Ministro de Belgica en

Mexico, Baron Rouzette, hizo un do~

nativo de mil pesos a la Escuela Na
cional de Artes Plasticas. que se des
tinaran a la restauracion del salon de
dibujo al desnudo que llevara el nom
bre de "Taller Jose Clemente Oroz-
co" .

EI director de dicha Escuela Ie ha
expresado su reconocimiento por tal
aportacion.

Defegado
En representacion de la Universi

dad Nacional, el doctor Manuel Ra
mos Fournier asistio al Congreso In
ternacional de Ginecologia y Obste
trlcia que se desarroll6 en Washing
ton. del 14 al 19 de mayo.

Condofencia

La UNAM. por conducto de su
Secretario General el 1icenciado Juan
Jose Gonzalez Bustamante, presento
sus condolencias a la familia del doc
tor Francisco de P. Miranda. reden
temente desaparecido, que fue miem
bro de la Junta de Gobierno de la
propia institucion.

En el medio universitario se ha la
mentado la pe~dida de tan destacado
hombre de cie.ncia.

Conferencias

Invitado por la Escuela Nacional
de Medicina, se esperaba en esta capi
tal al doctor Arturo Stooll. distingui
do cientifico suizo que se ha dedicado
al estudio de las enfermedades del co
razon y. especificamente, de los car
diotonicos.

(ALIDAD

CANTIDADI

En 1a E~cuela ya aludida y en el
Instituto de Cardiologia, el doctor
StooH s~ presentaria a sustentar confe
rencias sobre su especialidad.

Los Estados en fa Ciudad
Universitaria

A semejanza de los pabellones que
existen en la Ciudad Universitaria de
Paris, se construiran pabellones de los
Estados y Territorios del pais en los
terrenos del Pedregal de San Angel
en que ha de levantarse la Ciudad
Universitaria.

La Re.ctoria de la UNAM ha hecho
ya la invitacion correspondiente a los
gobiernos de unas y otras entidades,
y varios de ellos manifestaron en prin
cipio su conform:idad.

Se sobreentiende que los gastos ori
ginados por la construccion de tales
pabellones correran a cargo de los
gobiernos locales respectivos.

Distinci6n
Durante ~I desarrollo del VII Con

greso Panamericano de Arquitectos,
efectuado en la capital de Cuba del
10 al 16 de abril ultimo. el distingui
do arquitecto senor Federico Maris
cal fue designado Doctor Honoris
Causa de la Universidad de La Ha
bana,

El referido profesionista asiti6 a la
asamblea como delegado de Mexico y
en la ceremonia de la imposicion del
grado estuvieron presentes conocidos
catedrciticos de la Universidad cubana,
el personal de nuestra Embajada y
varios representantes del Gobierno
antillano.

EJ:? la UNAM se comento favora
blemente el honor concedido a uno
de sus maestros. que siempre se ha
destacado en su prolongado ejercicio
docente.

Regreso

Gratamente impresionado por las
atenciones que recibio durante. su vi
sita a la Universidad de Princeton
-institucion que Ie otorgo la valiosa
beca Shreve-. se halla de vuelta
en Mexico el historiador Edmundo
O'Gorman.

El doctor O'Gorman ocup6 la ca
tedra de su colega Donald Munroe.
director de 'ta Escuela ' 'Woodrow
~ilson" de esa Universidad. para ex
plicar a los estudiantes de Princeton
--qu~ d:clara 10 sorprendieron por su
conOClmlento de 10 que se hace y pasa
en Mexico-, 10 que en la historia de
la cultura ha significado el descubri
miento de America.

. Con la ayuda de la beca que antes
cltamos, el senor O'Gorman prepara
un libro que probablemente salga a
luz dentro de un ano, y que es la
continuacion del primelO, ya entrega
do al Centro de Estudios FilosOficos,
'que tratara de lacomprensi6n de
A ", .menca como mundo, COmo escena-
no de la historia;



LA CULTURA' UNIVERSITARIA
Por el Doctor Alfonso Pruneda

Nuestro Mexico es un pais de
larga tradici6n universitaria, que
se inicia el 21 de septiembre de
1551, al expedirse por el Empe
rador Carlos V la cedula que di6
origen a la que poco despues se
habia de Hamar Real y Pontifi
cia Universidad de Mexico y que
inaugur6 sus trabajos e1 25 de
enero de 1553. Por eso, nos
aprestamos a celebrar el cuarto
centenario de la iniciaci6n de la
obra universitaria en nuestro
pais, que se satisface de ser el
primero que tuvo esa oportuni
dad en nuestra America.

Cuatrocientos alios de vida,
en ocasiones poco ostensibles y
en otras muy agitada, en los que
la Universidad se fue adaptando
a las exigencias de la cultura y a
las de la situaci6n politica y so
cial. Al principio, vive como una
instituci6n de la epoca colonial,
con todos los atributos de esta,
.que naturalmente decay6 con el
tiempo y dej6 de estar en conso
nancia con las aspiraciones y las
necesidades de la comunidad me
xicana. Despues, desaparece
merced al deereto del 19 de octu
bre de 1833, firmado por el in
tegro presidente don Valentin
G6mez Farias, y por el cual la
Universidad fue sustituida por
seis establecimientos educativos
en vista de que no Henaba ya sus
fines. Posteriormente, pasa por
epocas en que se reinstala y se
clausura de nuevo, hasta que por
fin deja de existir en noviembre
de 1865.

Sin embargo, en el ambiente
cultural de Mexico se hacia sen
tir mas y mas la necesidad de que
se reanudara la actividad univer
sitaria; pero fue indispensable
que estuviera al frente de la Se
cretaria de Instrucci6n Publica y
Bellas Artes el tres veces insigne
Maestro don Justo Sierra, para
que se restableciera la Universi
dad al fundarse por decreto del
24 de marzo de 1910 la Univer
sidad Nacional de Mexico.

De entonces ad han transcu
rrido cuarenta alios de vida uni
versitaria, en los cuales destaca
el de 1929, por haberse decreta
do entonces la autonomia de la
Universidad, que en ocasiones
parece no haber sabido 0 no ha
ber podido corresponder a tan
comprometedora prerrogativa.
Cuarenta alios, en los cuales se
suceden al frente de nuestra ins
rituci6n veintitres rectores, al-

gunos de los cuales duran en su
cargo menos de un alio, que con
la colaboraci6n mas 0 menos efi
caz del personal docente y el es
fuerzo, no siempre tan plausible
como fuera de desearse, de los
alumnos, contribuyeron al des
arrollo de la cultura universita
nat

Algunos datos estadisticos de
muestran, aunque sea somera
mente, el progreso de la vida
universitaria durante esos cua
renta alios. En 1910, al restable
cerse la Universidad, el personal
docente de la misma era de 380,
de los cuales 238 profesores y
142 ayudantes; y el numero de
alumnos de 1,969. En 1949,
alio del que ya se depuraron las
cifras respectivas, e1 numero de
personas que desempelian el ser
vicio docente es de 2,065, cinco
veces mas que en 1910, y el de
alumnos de 23,265, cerca de do
ce veces mas que en el mismo
alia. El presupuesto de 1910 fue
de cerca de $1.000,000.00;
mientras que el de 1949
1950 ascendi6 a la suma de
$18.160,000.00. Tambien con
la mira de selialar la importan-

cia, pero tambien la responsabi
lidad de la obra universitaria, se
anota que el numero de titulados
en las facultades y escuelas que
forman la Universidad, de 1940
a 1948 y en el primer semestre
de 1949, fue de 8,722, de los
cuales 6,979 fueron hombres y
1, 743 mujeres. Tampoco es inu
til anotar en seguida las clases
de titulos expedidos, separando
tambien los sexos: licenciados
en derecho, 1,513 hombres y
79 mujeres; medicos cirujanos,
3,488 hombres y 270 mujeres;
ingenieros civiles, 522 hombres
y 6 mujer.es; quimicos-farma
ceuticos-bio16gicos 101 hombres
y 275 mujeres; enfermeras, 435;
parteras, 956; trabajadoras so
ciales, 16; doctores en letras, 16
hombres y 18 mujeres; en gene
ral, grados de filosofia, letras,
historia y ciencias, 113 mujeres
y 96 hombres.

Estas sumarias estadisticas
son reveladoras no s610 de la
considerable extensi6n de la obra
realizada por la Universidad
Nacional de Mexico desde que
fue fundada en 1910; sino tam
bien permiten darse cuenta de

c6mo nuestra instituci6n ha ve
nido influyendo mas y mas en la
vida social de nuestro pais, ya
que los profesionistas han ido
aumentando y las universitarias
han venido realizando activida
des que en otros tiempos no se
consideraban aceptab Iespa r a
eHas. Esto ultimo se comprueba
mas al tener noticias de que en
el mismo periodo de tiempo a
que se refieren los datos del pa
rrafo anterior obtuvieron su
titulo universitario 1,742 mu
Jeres.

Tambien es satisfactorio com
probar que la vida universitaria
mexicana no s610 se ha desarro
Hado en la capital de la Republi
ca sino que ha florecido, en ma
yor 0 menor escala y con tropie
zos mas 0 menos grandes, en el
resto de nuestro territorio, a tra
yes de las siguientes universida
des: Universidad de Puebla,
Universidad de Yucatan, Uni
versidad Aut6noma de Guadala
jara, Universidad de Guadalaja
ra, Universidad Michoacana de
San Nicolas de Hidalgo, Univer
sidad Aut6noma de San Luis
Potosi, Universidad de Sinaloa,
Universidad de Sonora, Univer
sidad de Nuevo Le6n, Universi
dad Veracruzana y Universidad
de Guanajuato. En resumen, te':
nemos en nuestro Mexico doce
instituciones, orientadas en ge
neral en el mismo sentido y en
las que se preparan los profesio
nistas y los tecnicos, se realizan
investigaciones cientificas y se
trabaja por desarrollar la cultu
ra universitaria.

Nuestra Universidad Nacio
nal Aut6noma realiza esto con
forme a las normas que Ie mar
can su ley organica y su estatuto.
Es una corporaci6n publica, un
organismo descentralizado del
Estado, que para realizar sus fi
nes se inspira en los principios
de libre investigaci6n y libertad
de catedra y se esfuerza en acoger
en su seno, con prop6sitos ex
clusivos de docencia e investiga
ci6n, todas las corrientes del pen
samiento y las tendencias de ca
racter cientifico y social. Al ha
cerIo no debe tomar parte en las
actividades de grupos de politica
militante, aun cuando tales ac
tividades se apoyen en aquellas
corrientes 0 tendencias, y aun
cuando ha habido ocasiones en
que esa politica ha influido mas

(Pasa a la pagina 22)
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MATERIAL PARA LABORATORIOS

A. A.E.

derna" (Desde el Impresionismo
hasta nuestros dias).

• Publica la Editorial Jus N otas
sobre Mexico (1822), libro del
primer embajador de los Estados
Unidos en nuestro pais, J. R. Poin
sett, con prologo y notas de Eduar
do Enrique Rios.

• EI Departamento de Musica
del INBA ha ordenado a sus in
vestigadores que obtengan copias
microjilmicas de las partituras de
1n1tsica sacra depositadas en el ar
chivo de la Catedral metropolita
na, pues constituyen un valioso
tesoro de musica religiosa, que da
ta principalmente de los siglos
XVII y XVIII.

• En su reciente libro Vuclo con
8000 pegasos, Gutierre Tibon re
coge muy agudas impresiones so
bre su ultimo viaje a Europa.

• Ha muerto en Copenhague la
novelista Karin Michaelis, a los se
tenta anos de edad.

• El Instituto de Historia de la
UNAM publica dos interesantes
libros: £1 calpulli en la organiza
cion social de los tenochca, por Ar
turo Monzon, y Documentos so
bre la expulsion de los jesuitas v
ocupacion de sus temporalidad~s
en Nueva Espana (1772-1783),
por Victor Rico Gonzalez.

• Los pintores Raul Anguiano y
Juan Soriano presentaron una ex
posicion de retratos en el Salon de
la Plastica Mexicana.

• El novelista don Mariallu
Azuela ha disertado en El Colegio
Nacional sobre ttMi experiencia CIl

el teatro y en el cine". Ultimalllell
te se represento una adaptacioll de
Los de abajo y esta a punto de /il
marse su novela mas recicllte:
Sendas perdidas.

• ExiUe el proposito de levantar
en la ciudad de Celaya un monu
mento a la memoria del ilustre ar
quitecto don Francisco Eduardo
Tresguerras, nativo de aquella po
blacion de Guanajuato.

• Tres libros sobre Miguel de
Cervantes Saavedra estd escribiel1
do el poeta y academico espaiiol
Gerardo Diego: Cervantes y la len
gua castellana, Cervantes y la poe
sia y Cervantes y la musica.

• Nugent Monck, fundador del
Maddermarket Theatre de N or
wich, Inglaterra, y reconocido cs
pecialista del teatro de Shakespea
re, inicio una serie de con/erencias
sobre ttDesarrollo del drama bri
tdnico, desde 1850 a 1950" en el
Instituto Anglo Mexicano de Cul
tura.

se reunira p~oximamente en la ciu
dad de Paris.

• El INBA presento en la Gale
ria de Arte Popular ttCervantes"
la coleecion de la Unesco titulada
tt50 reproducciones a color de
obras maestras de la pintura mo-

• La Editorial Patria hizo una
nueva edicion de la Historia de
Mexico del padre Andres Cavo.
Aparece eJ1 su texto compieto, pa
leogra/iado del manuscrito origi
nal por P. Ernesto Burrus.

• Esta a punto de inaugurarse el
Salon de Numismatica del Museo
Nacional de Historia, en el Cas
tillo de Crapultepec.

• Ediciones Mexicanas, S. A.,
inicia la publicacion de una Enci
elopedia Mexicana de Arte. El pri
mer numero correspo'nde a Imagi
neria popular novoespanola, par
Abelardo Carrillo y Gariel. Le se
guiran La plastica arcaica, por
Wil/rido Du Solier; Integraci6n de
la plastica mexicana, por David
Al/aro Siqueiros; El Castillo de
Chapultepec, por Silvio Zavala, et
dtera,

• Cien obras del ttcharro pintor"
, Emesto Icaza (1866-1935) se ex

hibieron. en la Sala de la Estampa
del Palacio de Bellas Artes.

SoH

• Aparecio ellibro Los acueduc
tos de Mexico en la historia y en el
arte, por don Manuel Romero de
T erreros, miembro del Imtituto de
Investigaciones Esteticas de la
UNAM. Lo prologa Justino Fer
nandez.

• El INBA esta o/reciendo una
serie de con/erencias bajo el rubro
general de ttEvolucion historica de
las artes plasticas". Entre los par
ticipantes se cuenta el cdtico eu
ropeo Paul Westheim.

• La casa Crown Publishers, de
Nueva York, publico el libro
Three Wodds of Peru. Su autora
es Frances Toor, que par muchos
anos ha residido en Mexico.

• El Comejo Intemacional de
Archivo, creado por la Unesco en
1948, ha invitado al doctor Julio
Jimenez Rueda, director del Ar
chivo General de la N acion, para
que concurra a una asamblea que

EH C
LET R A S
PERSONAS

• EI Instituto Nacional de Bellas
Artes ha instituido, a partir de
1950, un premio importante que
se otorgara en reconocimiento a
la mejor obra literaria que aparez-

. ell en el ano. T ambien publicara
1ma revista de la misma indole.

• La revista Abside, que desd,.
enero de 1937 hasta diciembre de
1949 animo el insigne humanista
doctor don Gabriel Mendez Plan
carte, desaparecido en esta ultima
/echa, paso a manos de su hermano
el doctor don Al/onso Mendez
Plancarte, quien no quiso truncar
una empresa tan benemerita para
la cultma mexicana. El numero
1-2 correspondiente al ano XIV
consagra un merecido homenaje al
/undador de Abside y agrupa nu
rnerosos trabajos en torno a su per
sona y su obra.

• Un grupo de astronomos de la
Universidad de Harvard salio para
Sudajrica, con el fin de estudiar el
espacio de 30,000 anos luz que hay
entre la Tierra y el centro de la
Via Lactea. Los astronomos hara'n
observaciones sobre mas de un mi
liOn de estrellas y otros cuerpos
interestelares.

• El mes de junio venidero nos
visitara nuevamente la novelista
austriaca Vicki Baum, que se pro
pone escribir aqui otra novela.

• El doctor Herbert J. Spinden
publica un estudio titulado ttMe_
xican Calendars and the Solar
Year" en reciente in/orme de la
junta directiva de la Smithsonian
Institution, de Washington.

• En un volumen bellamente
ilustrado por Alberto Beltran y
emitido por el Fondo de Cultura
Economica, aparece un solido tra
bajo interpretativo de Fernando
Benitez: La ruta de Hernan Cor
tes. La misma casa editora publico

. Ideas relativas a una fenomenolo
gia pura y una filosofia fenome
no16gica, de Edmund Husserl.

• Entre las numerosas activida
des desplegadas por el doctor Ed
mundo O'Gorman durante su re
dente viaje a Norteamerica, /igu
ro la con/erenda que sobre ttCo_
IOn y la leyenda del Piloto desco
noddo" sustento en la Universidad
de Princeton, Nueva Jersey.
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En
Mexico

hay mas
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y camiones

que usan llantas

Goodrich-Euzkadi.

Romulo Carbia, Espana en Indias
del P. Constantino Bayle, y los sen
dos libros de Salvador de Madaria
ga y Pedro Gonzalez Blanco. Sin
dejar en eI tintero los dibujos con
que va ilustrada la narracion del
indio peruano Guaman Poma de
Ayala, el doctor Valdrcel afirma:
"Porque es inutil ya insistir en
forjar una leyenda dorada que sus
tituya a la negra leyenda. A ello
no se atreven ni los mas obcecados.
Tampoco puede seguir la porfiada
agresion. contra los moli nos de
viento de una inexistente leyenda
negra." Mas adelante escribe: "Se
atenta contra la dignidad de los
pueblos libres de este continente
cuando se niega su elevado prop6
sito de alcanzar su independen
cia." Pero la mas consistente afir
macion del doctor Valcarcel es es
ta: "El historiador americano tie
ne que sobreponerse a la practica
comun de condenar 0 alabar a los
conquistadores hispanicos. Es lle
gado el tiempo de mirar las cosas'
desde mas alto, desde un angulo
que nos permita una vision mas
completa. Es entonces que se des
cubriri que la invasion espanola
significa en el proceso cultural de
America no un mero contacto
con la civilizacion europea del si-

•
Ooo4rich- Euzkadi

Primordiales
HELIODORO

sirvio de apoyo a 10 que dijo el
doctor Agustin Rivera en sus Prill
ciPios criticos del Virrein~to de fa
Nueva Espatla, y revisar las siste
maticas censuras del pensador chi
leno Francisco Bilbao y el argen
tino Sarmiento, asi como los e cri
tores ingleses y norteamericanos
~ue .han seguido repitiendo, a pie
)untIllas, todo 10 que ha dicho Pres_
cott en sus historias de las conquis
tas de Mexico y el Peru. La biblio
grafia sobre terna tan debatido es
una de las mas extensas y podrian
incluirse en elIas, ademas de todo
10 que se ha publicado sobre la con
q uista, 10 que han provocado los
~erminos "pacificacion", "colonia
)e", "esclavitud" y todas las frases
en que los autores de literatura pa
triotica han hecho vibrar las "ca
denas" espanolas y los rugidos del
leon hispanico.

Por su parte, el doctor Valdr
eel, al refutar al doctor Davila,
evoca la polemica que en 1910 re
vivi6 don Genaro Garcia con su li
bro Caracter de la conquista es
panola en la America y Mexico
segltn los textos de los historiadore;
primitivos, y ha recordado las afir
maciones que en apoyo de sus te
sis aparecen en la Historia de la le
yenda mgra hispano-americana de

glo xv, sino una introducci6n a
fondo de todo 10 anterior a dicha
civilizacion."

Los indigenistas
Al participar en esa controver

sia, intentemos una sintesis de 10
que los dos bandos recalcitrantes
afirman. Los indigenistas dicen:

1. Los espanoles interrumpieron
el desarrollo de las culturas ameri
canas, impidiendo asi que fueran
emporios magnificos.

2. La crueldad, la sed de oro y
el aHn de poderio caracterizaron
al hombre de la conquista.

3. Los primeros descubridores
de America fueron los que hace
10,000 anos llegaron a este conti
nente (Manuel Gamio), y arran
caron a la naturaleza muchos de
sus secretos, domesticando plantas
y animales que estin definitiva
mente incorporados a nuestra eco
nomia y a la mundial (maiz, pa
pa, quinua, quina, frijol, cacao, ta
baco, pavo, etc. etc.) En los cua
tro siglos ultimos no se sabe cua
les han sido los aportes hechos por
el espanol 0 sus descendientes, en
ese campo de la actividad creado
ra (J. C. Tello).

4. Los espanoles destruyeron
muchas expresiones de la arquitec
tura, las artes plasticas, las indus
trias, derrocando regimenes poli
ticos y economicos que permitie
ron la felicidad del indio preco
lombino; asi como varios de los
c6dices en que este habia perpetua

---------------------------- . do recuerdos de su antigiiedad.
5. La antropofagia indigena era

una actitud ritual que permitia la
relacion directa del indio con las
divinidades.

6. Los indios tenian un sentido
religioso de la vida y median el
tiempo con mayor exactitud que
los europeos.

7. Al convertirse en bestias de
carga los indios perdieron su liber
tad y se resignaron en ser seres pa
sivos, menores de edad.

8. Los indios no fueron exter
minados totalmente, porque el es
p~nol prefirio esclavizarles para
dIsponer del elemento decisivo que
ayudaria a construir el bienestar
material del vencedor.

9. Los indios construyeron las
catedrales, los palacios, los acue
d~ctos y los caminos que hoy ad
mIramos. Al mismo tiempo reve
laron m uchos de los secretos de
plantas y minerales, las tradicio
nes y las leyendas y las noticias de
su pasado, por medio de los misio
neros, 10 que permiti6 a estos or-
ganizar mejor la nueva estructura·
social, poll tica, econ6mica y cul
tural.

10. La guerra de independencia
fue el movimiento de reaccion del
indio contra el absolutismo espa
no!.

E LR A F AP 0 R

Nuestras

Vuelve a debate la polemica in
terminable sobre la Leyenda Negra
y la Leyenda Dorada de la conquis
ta de America por Espana. Son los
mismos argumentos v el mismo
metodo para discutir'lo que fue
aquella hazana y han sido emplea
dos por quienes, hace ya mucho
tiempo, desde el Padre Las Casas
hasta Prescott y Carlos Pereyra,
desde los cronistas del siglo XVI has
ta los indigenistas de hoy, han es
grimido sin que ninguno logre en
contrar el paso hacia una interpre
tacion de aquel mundo que ya de
be ser contemplado sin interponer
prejuicios que impidan la aproxi
macion a la verdad.

Y resurge la discusion en los mo
mentos precisos en que el hallaz
go de los restos de Hernan Cortes
en el Hospital de Jesus, de la ca
pital mexicana, se ha procurado
contestar con el encuentro de los
de Cuauhtemoc, el. heroe que re
presento en Mexico b mas brava
resistencia contra los conquistado
res. No faltan en ese desconcierto
las voces ululantes de la democra
cia, a pesar de que tanto se habla
de la presencia, cada vez mas fir
me, del mestizaje en el que hay
que reconocer otros ingredientes
ctnicos que no son ni indios ni es
panoles. Esta vez han participado
en el debate -que podria trans
formarse en simposiul1't, si se hace
invitacion ala cordura- don Car
los Davila, quien al hablar de la
Leyenda Negra la califica de "pie
dra falsa, pero angular, de la his
toria, durante casi tres siglos", y
don Luis E. Valdrcel, quien reite
ra las acusaciones que contra el es
panol de los siglos xv y XVI formu
laron los teologos y los polemistas
que salieron a la defensa de los
vencidos.

El senor Davila ha seguido, pa
so a paso, el itinerario de los ata
ques a la Espana de Cortes y Pi
zarro, que se reprodujeron en el
ideario de los paladines de la gue
rra de emancipacion, al hacer reso_
nar las afirmaciones de los enciclo
pedistas franceses (Diderot y D'
Alembert) y mas tarde las que hi
zo el general Francisco de Miran
da, despues de recibir inspiracio
nes y datos de los jesuitas hispano
americanos UClavigero? (Vizcar
do?) que desde su destierro prece
dieron en su actitud antiespano
la a los proceres de la independen
cia, y tambien algunos conceptos
de Bolivar en su celebre Carta de
Jamaica. Puede tambien recordar
se todo 10 escrito por el inquieto
fray Serv::ndo Teresa de Mier, que
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Hacia una interpretacion

Estos son, a grandes rasgos, los
extremos de la polemica que pa
rece interminable; pero que invi
ta a los dos bandos a que conven-

ESTUDIANTES:
Para sus excursiullt's y trabajo
diario prefieran el famoso cal
zado

TENERIA DE PACHUCA
Everardo Marquez

Pachuca, II go.

Te!. 2-44

Maestranza N9 1

Apartado 70

Por Sahagun, el de la Historia
general de las cosas de la Nueva
Espana y por Landa, el de la His
toria le las casas de Yucatan, nos
es posible tener a la disposicion mas
de un noventa por ciento de las in
formaciones mas amplias sobre 10
que fueron el hombre mexicano y
el maya. Voces espanolas fueron
las que se alzaron poco antes del
movimiento de independencia pa
ra revelar a los gobernantes de la
Peninsula ,,-que alla tambien ha
bian "mal gobierno"- verdades
crudas y espantables sobre la rea
lidad americana. ("Noticias secre
tas" de Antonio de Ulloa y Jorge
Juan, y el informe del Obispo
Abad y Queipo, entre otros.)

Lo que importa es interpretar al
hombre espanol de los siglos xv y
XVI, comparandole con el europeo
de entonces, y echar por la borda
el cargamento de prejuicios y de
ideas unilaterales, que son ellastre
muy pesado que nos impide mar
char hacia el buen entendimiento,
y mientras no reine este en los pue
blos que se hallan divididos por las
sombras ominosas del pasado, no
les sera posible ganar la America
mejor que tanto nos ilusiona. En
nuestra sangre estan unidos nues
tros antepasados y es en ella en
donde se puede buscar el ri tmo de
un futuro promisor,

1:~
~

LA MARCA DE PRESTIGIO
1'edidos c. O. D. v Reembolso
envialldo el 10% jel valor en

cheque, giro postal, etc.

Casas Distribuidoras
en el Distrito Federal:

Pal,ma 12-B, Argentina 32, Pino
Su~r.ez ,50, Guerrero 30, Calz.
l\Iexlco- facuba (J unto al Ci lie
Tacuba), Av. Peralvillo 60-A,
Av. Revolucion 119-2 Tacuba\'a.
Zapateria "Bufalo", 'Av. TIrasii
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r.UADALAJARA. TAL.
~ron.·l()s NQ 48--i
PUEDLA, PUE.

S de l\Iayo 803 ",T".
TAMPICO, TAMPS.

Aurora NQ 313 Sur

mo se pretende, sino que se Ie per- gan en que cuatro siglos no han
mitio colaborar dentro del nuevo transcurrido en vano yen que hay
orden, y eso explica el nacimiento en este hemisferio un habitante
del arte mestizo (un nuevo ba- que no es ni indio ni espanol, y que
rroco, un nuevo plateresco). Mu- es una quimera pretender regresar
chas de las artes industriales indi- a la ciencia y a la politica, la eco
genas siguen siendo cultivadas por nomia yel arte de la epoca en que
el hombre post-colombino, 10 mis- eran senores absolutos Moctezuma
mo que muchas de las tecnicas. y Atahualpa, con su cortejo de sa-

6. No era posible que el espanol, cerdotes y alarifes, de aristocratas
por su ideologia catolica, permitie- y de esclavos. Muchos de los valo-

.se el uso de los calendarios antiguos res artisticos y 'cientificos anterio
porque estos tenian una simbolo- res al siglo xv estan siendo restau
gia y un ideario que, de ser respe- rados y apreciados por quienes tra
tados, habrian impedido la incor- tan de buscar 10 propio en las
poracion del indio a la civilizacion raices primordiales. Despues de
occidental. Las danzas, la industria cuatro siglos, las estructuras social
textil (Peru y Guatemala), las la- y juridica se han modificado pro
cas (Michoadn), la jardineria, al- fundamente, no importa que sub
gunos cultivos intensivos (las chi- sistan practicas viciosas que se opo
nampas de XochimiIco), algunas nen al progreso y que son frutos
tecnicas agricolas (los andenes en de la herencia; yen fin de cuentas
el Peru) son testimonios de que somos herederos de aquellas cultu
esa produccion no ha sido inte- ras y a la vez de las cualidades y
rrumpida, si bien es cierto que han defectos de antepasados comunes.
desaparecido la plumaria y la fa- ~ Es verdad que hay grandes masas
bricacion de codices. indigenas que necesitan ser redi-

7. El espanol dio al indio instru- midas por la educacion, y que las
mentos y materiales que descono- herencias .recibidas permiten ase
cia y que Ie permitieron elevar su gurar que al surgir el nuevo hom
nivel cultural y economico. EI bu- bre de America se acentuan los de
rro fue su auxiliar (Jose Vascon- fectos mas que las virtudes de los
celos) y todos los animales y plan- antepasados; por ejemplo, la so
tas que llegaron de Espana contri- briedad del indio y el amor al tra
buyeron a elevar su n"ivel de vida. bajo, el ahorro, la iniciativa priva
Y can el conocimiento de la'1l1e- da del espanol; pero han prevale
dicina y la farmacia europeas, el cido la crueldad y la ip.tolerancia
numero de enfermedades se redujo. y todo 10 que justifica las afirma-

8. Las primeras escuelas que hu- ciones que don Lorenzo de Zavala
bo en America no fueron para be- hizo en el pr610go de su libro, po
neficio de los espanoles sino para co divulgado, Viaje a los Bstados
el de los indios, y pueden citarse Unidos.
muchos nombres de estos que se Esa controversia contribuye a
distinguieron en la vida colonial. que seamos desestimados por pue-

9. Es cierto que los indios toma_ bIos que siguen creyendo en una
ron parte en la construceion de las· America barbara, con plumas y
obras materiales que se alzaron ba- sangre chorreante, incapaz para la
jo el regimen espanol y que hoy se c.onvivial!dad. Muchas gentes nos
muestran a la admiracion del ar- slguen vtendo como los que co
tista y el visitante; y si 10 es tam- nocieron las estampas del grabador
bien que los que dirigieron esas f~ances que en un libro de histo
obras fueron artesanos y maestros na ( ?) puso a -Hernan Cortes
espaiioles, eso no impidio que el in- montado sobre un elefante, bajo
dio impusiera el triunfo de mu- un parasol, entrando triunfalmen
chas formas e ideas esteticas que te en la capital de Moctezuma ...
modificaron las introducidas por El indio, que fue carne de sufrir
la cultura occidental, ayudando ~ajo. ,sus regiments derrumbados,
asi al criollo y al mestizo en el des- slgmo en tal condieion misera no
envolvimiento de la nueva perso- solo bajo el espanol, sino bajo los
nalidad americana, gobiernos de la America emanci-

. 10. La guerra de independen- pada; y ta.l hecho indubitable ayu
cia fue una guerra civil entre crio- da a ~xpltca.r muchos aspectos de
Hos y espanoles. Sin embargo, no la realtdad hlspano-americana.
debe olvidarse que en 1819 el ca- So~ varios los espanoles que de
cique Minoguye, descendiente de fendleron al indio, no s610 el Pa
Atahualpa, ofrecio al Director dre ~as Casas, si bien no exagera
Supremo de las Provincias Unidas ron los terminos de la acusacion y
de Rio de la Plata, poner 30,000 que 10 rescataron a nuestro cono~i
indios en la lucha contra los espa- ~iento: Sahagun, Motolinia, Men_
noles. dleta, Cobo, Acosta, Herrera y

T ordesillas, etc., etc.; y fue Her
nan Cortes uno de los primeros
que llevaron a Europa la sorpresa
de una produccion estetica que
roy enriquece los museos (Salva
dor Toscano).

•

Telefonos:

•

23-63-93

23-65-34

.LABORATORIES

DE MEXICO, S. A

MEXIco, D. F.

32-02-10

ABBOTT

23-65-44

Avenida Coyoacan, 1622.

Los hispanistas

Afirman los hispanistas:

1. Las civilizaciones y las cul
turas precolombinas estaban pro
ximas a derrumbarse, si no ya en
la decadencia, en el momento de
la llegada de los invasores.

2. La apetencia de oro, lujo y
poderio no fueron los unicos mo
viles del conquistador, sino que
tambien se procuraba la salvacion
de las almas, la supresion de la an
tropofagia, la sustitucion del "co
meos los unos a los otros" por el
"amaos los unos a los otros".

3. El indio habia descubierto
muchas fuentes de riqueza para su
bienestar; pero no conoci~ la es
critura fonetica ni utilizaba el hie
rro, ni domesticaba el animal (ex
cepto la llama). Fue el espanol
quien industrializo y divulgo en el
mundo los valores de la economia
y el arte de los vencidos.

4. Si es cierto que fueron des
truidos muchos movimientos ar
tisticos y religiosos y muchos de
los libros sagrados de los indios,
fueron espanoles quienes revelaron
y salvaron muchos de los tesoros
del arte y la tecnica de los ven
cidos.

5. Al ser prohibida por el do
minador la antropofagia, dejo de
ser una remora para el indio y es
te no fue totalmente destruido co-
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paR EL MUNDO DE LOS LIBRaS
NOTAS DE A. A. R.

$ 15.00 ejemplar

$ 15.00 EJEMPLAR

Pone tambien a la disposici6n del publico los tres tomos publi
cados en la Colecci6n

de Ignacio M. Altamirano

TOMOS PUBLICADOS:

Editorial Pon, S. A.
Esq. Av. Argentina y Justo Sierra.

Apartado Postal 7990.
Mexico, D. F.

Colecci6n de Escritores
Mexicanos

1. Sor Juana Ines de la Cruz. Poe
sias Iiricas, $ 6.00.

2. Carlos de Sigiienza y Gongora.
Obras historicas, $ 6.00. .

3. Ignacio Manuel Altamirano. Cle
mencia, $ 6.00.

4. Jose Fernando Ramirez. Vida de
Fray Toribio de .Motolinia, $ 6.00.

5. Manuel Jose Othon. Poemas Rus
ticos. Ultimos poemas, $ 6.00.

6. Rafael Delgado. Los parientes ri
cos, $ 6.00.

7-10. Francisco Javier Clavigero.
Historia Antigua de Mexico, $ 24.00.

11. ] ose Lopez Portillo y Roj as. La
Parcela, $ 6.00.

12. Salvador Diaz Miron. Poesias
Complet'!s, $ 6.00.

13-17. Manuel Payno. Los Bandidos
de Rio Frio, $ 30:00. '

18-19. Vicente Riva Palacio. Monja,
casada, virgen y martir, $ 12.00.

20-21. Vicente Riva Palacio. Martin
Garatuza, $ 12.00.

22-23. Alfonso Reyes: Simpatias y
Diferencias, $ 12.00.

24. Carlos Gonzalez Pena. La Chi
quilla, $ 6.00.

25-26. Vicente Riva Palacio. Los pi,
ratas del Golfo, $ 12.00.

27. Luis G. Urbina. La vida litera
ria de Mexico, $ 6.00.

28-29. Luis G. Urbina. Poesias Com
pletas, $ 12.00.

30-32. Antonio de Robles. Diario de
Sucesos Notables (1665-1703), $ 18.00.

33-34. Vicente Riva Palacio. Memo
rias de un impostor: Don Guillen de
Lampart, Rey de Mexico, $ 12.00.

35. Luis G. Urbina. Cuentos vivjdos
y cronicas sonadas, $ 6.00.

36. Justo Sierra. Cuentos romanti·
cos, $6.00.

'. 37-38. Servando Teresa de Mier. Me
morias, $ 12.00.

39. Jose T. Cuellar. EnsaJada de po
Ilos y Baile y cochino, $ 6.00.

40. E. Gonzalez Martinez. Preludi0s,
Lirismos, Silenter, Los senderos ocul
tos, $ 6.00.

41-44. ]. Garcia Icazhalceta. Don
Fray Juan de Zumarraga, $ 24.00.

45. Jose T. Cuellar. Historia de Chu
cho el Ninfo y La Noche Buena, $ 6.00.

46-48. Jose Maria Roa Barcena. Re
cuerdos de la Invasion Norteamerica
na (1846-1848), $ 18.00.

49. Rafael Delgado. Angelina, $ 6.00.
SO-51. Emilio Rabasa. La Bola y La

Gran Ciencia. EI Cuarto Poder y Mone
d.. Falsa, $ 12.00.

52-54. Ignacio M. Altamirano. La Li
teratura NacionaI. Cada torno, $ 6.00.

55. Manuel Acuna. Obras Completas,
$ 6.00.

dado ocasion a la senora Pallares para
realizar un est'udio lleno de pasion.

Vagabunda

Vagabunda, de trazo agil y vigoro
so, es el mas reciente testimonio de
inquietud que Luis Spo~a hos envia

Historia del.traje
religioso en Mexico

En un breve volumen de seis capi
tulos -decorosa edici6n de Stylo-,
la senora Maria Elena Sodi de Palla
res nos ofrece la Historia del traje re
ligioso en M hico.

Inicia la autora su documentado y
amenD ensayo, con la consideracion
de que el ropaje del clero secular y el
usado por los frailes que vinieron a
nuestro pais durante la dominacion
espanola, encuentran su antecedente
en la tunica y mantos que .portaban
los profetas y en el vestuario de los
sacerdotes hebreos, egipcios, griegos y
romanos.

El cristianismo, en sus principios
-nos ilustra la senora Pallares-,
careda de reglas fijas para el atavio
de sus ministros. Siglos mas tarde
(cuando del cristianismo surge. el ca
tolicismo y del apostolado la iglesia,
con su secuela dogmarica y jerarquica
y sus objetivos politico-religiosos),
tom6 para sus menesteres liturgicos
todo 10 que eLhombrehabia creado
para cubrir a sus sacerdotes paganos.

Alhojear el capitulo IV, nos en
teramos del sentido nuevo que en
Mexico adquiere el traje sacerdotal,
en el que se plasman, pintados 0 bor
dados, motivos decorativos caracteris
ticos nuestros, como se advierte en
dalmaticas, casullas, estolas, manipu
los, capas pluviales, humerales, sobre
pellices, etc.

Al referirse al habito de los religio
sos, la autora establece que "fueroR
influidos por el ambiente tropical
por las industrias primitivas y por
los artistas anonimos que decoraron
los grandes medallones y los escudos
usados por los betlemitas, carmelitas,
camilos, antoninos, agustinos, etc.;
pero donde la influencia de nuestras
culturas y sensibilidad indo-espanola
se revela 'en todo su encanto cautiva
dor, es en los trajes de las religiosas:
capuchinas, concepcionistas, clarisas,
del Verbo, jeronimas, de Corpus
Christi, de San Jose de la Gracia, de
San Juan de la Penitencia, de Jesus
Maria, de la Ensenanza, de San Lo
renzo, etc."

Tema por demas sugestivo, la his
toria del traje rzligioso en Mexico ha

proyecto que fue enviado por el senor
Dehesa a las Camaras de la Uni6n,
pero no fue aceptado".

Con lenguaje sencillo, sin preten
siones literarias pero eficazmente ob
jetivo, e1 autor logra un perfil precise
<Ie la recia personalidad del prominen
te politico jarocho.

MEXICANOS

capar esta frase cargada dealtiva iro
nia: "Usted esd en libertad de seguir
sus actividades politicas, en la misma
forma que don Nicolas de Zuniga y
Miranda. Ya ve usted: a el nadie 10
molesta." Estima el senor Perez -y
no ·sin razon- que tal vez sea este
instante el de la verdadera genesis del
movimiento maderista: por 10 menos,
el que precipito los acontecimientos.

Se destacan tambien en el trabajo
que comentamos los aciertos de don
Teodoro, como gobernante, en los
renglones educativo, cultural, de abas
tecimiento de agua, asistencial, sanita
rio, hacendario, etc.; pero donde se
pone el acento de jus~a admiracion
es en e1. papel de precursor que el bio
grafiado adquiere en materias agraria
y 0 brerista, pues "anticipandose en
varios lustros a la Revolucion, repar
tio varios latifundios no 'Solo de par
ticulares sino tambien de la propiedad
del Estado y de la nacion" y, por
otra parte, "encomendo al sabio ju
risconsulto orizabeno Silvestre More
no Cora la confeccion de un proyecto
de Ley Obrera, con anterioridad a la
legislacion iniciada en Nuevo Le6n,

La Secretaria de Educaci6n Publica

anuncia la salida del primer tomo de las

COMPLETAS

TESTIMONIOS

OBRAS

Igualmente han salido a luz dos tomos conteniendo LAS GA
CETAS MEXICANAS, titulo que ampara el primer lugar al
periodismo mexicano bajo los nombres de Castorena y Ul"SUJ.

y Sahagun de Arevalo.

DISCURSOS

Esta serie es dirigida por el senor licenciado Manuel Gual Vidal,
Secretario de Educaci6n Publica; licenciado Diego Tinoco Ari
za, Jefe del Departamento de Divulgaci6n; licenciado Francisco
Gonzalez de Cossio, Director de la Colecci6n; senor Jose Julio

Rodrig~ez, realizador artistico.

Teodoro A. Dehesa
En un caleidosq)pico volumen, el

senor Abel R. Perez nos da a cono
cer algunos de los aspectos mas POSI

tivos de la vida publica de don Teo
doro A. Dehesa, ultimo gobernante
de la etapa porfirista que tuvo el Es
tado de Veracruz,

Con devocion de autentico'veracru
zano, el senor Perez se solaza en el
trazo con que dibuja las aristas so
bresalientes de este ejemplar mandata
rio, cuya amplia vision politica Ie
permitio darse cuenta de 13 magnitud
del malestar que habi<1 producido en
todo e1 pais la larga permanencia del
general Diaz en el poder, como 10 po
ne de relieve el comentario que ex
ternara en presencia del propio dic
tador, al referirse a la huelga de Ori
zaba (enero de 1907): "No se trata
de un motin, sino de una revolucion."

Hace hincapie el autor de este boce
to biografico en la entrevista que tu
vieron e1 apostol Madero y don Por
firio -concertada por don T eodo
ro-, durante la cual, al lamentarse
Madero de los obstaculos con que tro
pezaba en su campana, Diaz dejo es-
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desde el intrincado. continente de la

Dovelistica.

Trabajador infaHgable. Spota sue
Ie fugarse de. la dura -por cotidia
na- brega periodistica. para asomar
Be a litorales donde el animo respira

.a pleno pulmon aires propicios para

la obra perdurable. De esta manera.

su cosecha es ya considerable en los

pttdios del cuento y la novela. A este

ultimo genero pertenecen: El Coronel
lui ecbado al mar (1947) y Murie
ron a la mitad del rio (1948), en los

(uales el autor apunta 10 que con el

tiempo va siendo su tonica distintiva:

LIBRERIA

CESAR CICERON
SEMINARIO 10

Apartado Postal 12858
Tels: 12-94-36 y 36-43-93

MEXICO, D. F.

ESPECIALIDAD EN OBRAS
DE MEDICINA PARA
TEXTO Y CONSULTA

Textos Escolares para Primaria,
Superior y Secundaria.

Libreria en general.

Servicio de Correo Reembolso y
Express C. O. D., a eualquier

parte del Interior.

CLASICOS YMODERNOS
CREACION Y CRITICA LITERARIA

VOLUMENES PUBLICADOS

1
LITERATURA ESPANOLA SI
GLO XX (Segundaedici6n). Par
Pedro Salinas, $ 12.50.

2
PAISAJES Y LEYENDAS, TRA
mCIONES Y COSTUMBRES DE
MEXICO (Segunda serie). Por
IgnacioM. Altamirano, $ 12.50.

3
LITERATURA MEXICANA SI
GLO XX (Primera parte). Por
Jose Luis Martinez, $ 15.00.

4.
LITERATURA MEXICANA SI
GLO xx (Segunda parte). Gulas
bibliogrHicas. Par Jose Luis Marti
nez, $ 10.00.

DE VENTA EN LA

ANTIGUA LIBRERIA'
ROBREDO

Esq. Guatemala y Argentina

Mexico, D. F.

Solicite nuestro Boletin

Mensual "AVISOS"

tema de agrio realismo y ritmo rapi
do en el desarrollo de la accion.

En Vagabunda encontramos una
nota mas. reveladora del dominio que
Spota va teniendo en el dificil mane
jo de los elementos novelisticos. Hay
en esta obra una especie de "arquitec
tura" en eI armonioso desenvolvi
miento del tema, que Ie presta solidez
al conjunto. EI trazo de los persona
jes, a fuer de eludir los serpentineos
retoricos. es mas claro y sencillo. y el
escmario en que los acontecimientos
adquieren vigencia es de tales perfiles
precisos, que se antoja suponer que
ahi no podia ocurrir otra cosa que no
fuera un desenfrenado juego de pasio
nes, presidido por un reloj de arenas
tragicas:' cada minuto que pasa deja
huella de pufiales esgrimidos desde la
esquina mas tortuosa del corazon. y
la fragancia y el sabor de la carne flo
ncida -retona el musgo en los mu
ros de Martin Avila. el viejo pesca
dor y contrabandista-. enciende en
10 mas alto de la sangre hogueras de
brutal ensuefio ...

EI c1ima de la obra -al antojo
del autor- sube y baja. sin cesar. a
semejanza del oleaje marino en cuya
espuma amaneci6 una flor de sabor
salino, que aviva la sed cuanto mas
se la apura, y en eI desenlace queda
suspendida una interrogante de an
gustia y desazon que da a la novela
un cauce de poesia desgarradora.

Spota prende en la solapa de la no
velistica mexicana una preciosa flor
de apasionante hechizo ...

Inmersion en el tiempo

Con e1 titulo de Inmersi6n en el
tiempo y bajo el signo de la editorial
"Yolotepec", e1 magnifico poeta gue
rrerense Manuel Gonzalez Flores pu
blica un nuevo volumen.

Este libro. premiado en 1947 en e1
"Certamen Cultural Permanente de
los Talleres Graficos de la Nacion" ,
se .intl!gro con poemas seleccionados
de cinco volumenes editados ya -De
la hora inquieta, Alba. Gotas en el
mar, Motivos humanos y Voz en el
zarzal- y uno inedito aun: Negro
Sam del Tio Sam.

"Poemas altamente decorosos en la
£ase de la primera etapa. y fuertes e
intensos en los momentos ultimos.
cuando el poeta alcanza a comprome
terse -mas alia y mas aca de la poe
sia pura-, para decir su verdad", a
juicio del escritor y tambien excelente
poeta Vicente Magdaleno.

Caso singular el de Gonzalez Flo
res en nuestro clima literario: forjado
en 'las fraguas mas adversas de la exis
tencia, su poesia es. hasta en los mo
mentos de subrayada subjetividad. un
trasunto de su anhelo de justicia y
un testimonio de hondo fervor por
todo 10 rigurosamente humano.

Es. en efecto un artista plenamente
idmtificado con la angustia de nues
tros dias y acaso ello derive de una
atavica modalidad de considerar la vi-

da como un espectaculo de libertad y
no como un motivo de supeditacion
a los requerimientos mas superficiales
o ilegitimos. Porque la poesia de Gon-

. zalez Flores -artista de sencilla hu
mildad-. es, en su ultima manifesta
cion, proclama siempre. sentido de paz

. justa, afan de diafano comportamien
to social. EI timbre es de gran dimen
sion en la poetica de Gonzalez Flores.
por su tematica y su atildada reali
zacion.

Pero afinemos el caracol de la con
ciencia y oigamos un fragmento del
poema "Negro Sam del Tio Sam":

i Sam! ~ D6nde esta. Sam? Pregunta
el hombre rubio al viento.
Y Sam, Atlas e1astico,
torre tallada en ehano,
rie como si a la noche
de su piel sorprendiera
ulla invasion de yunques.

S. G. M. Luz Elena I, Reina de la
Provincia Mexicana, acompafiada de
sus princesas, honro con su presencia
el dia 2 de mayo pasado las oficinas
generales de la Organizacion de Estu
diantes Universitarios de America.

S. G. M. Luz Elena I y su Corte de
Honor se presentaron a las 18.30 ho
ras, siendo recibidas en el exterior del
edificio por comisiones especiales del
cuerpo del ceremonial, quienes las in
trodujeron al recinto oficial, en don
de fueron recibidas con calurosos
aplausos. EI senor Pablo Rocha y Ro
cha, presidente de la Organizacion de
Estudiantes Universitarios de Ameri
ca, dio la bienvenida a las visitantes y
ofrecio a nombre de la misma la recep
cion que expresamente se les habia
preparado, la cual se desarrollo en un
ambiente de franca alegria, netamente
cstudiantil y sin nigtin protocolo. S.
G. M. Luz Elena I manifesto el fer
"jente deseo que Ie anima a trabajar
durante su reinado en beneficio de la
ninez desnutrida, poniendo todo su en
tusiasmo y buena voluntad para el me
jar exito de sus propositos.

El senor Rocha y Rocha hizo saber a
los asistentes que se esta trabajando ac
tivamente para lanzar la convocatoria
a fin de elegir la Reina de la Juventud
Estudiosa del continente americano, y
quc scnJ. la primera en los anales de
la historia. Para e1 mejor exito de
esta justa, aprovechara el viaje que
emprcnderi a principios del proximo
mes de juli.o a la Republica hermana
de V cnezucla, a donde ha sido invi

tado por e1 Gobierno, para haeer un

recorrido por esa Republica hermana ,

con objeto de preparar la delegaci6n

Saxn corre con las pacas
prendidas en los hombros
como fardo de nubes.
Y se cuelga en la grua

. y se dora en eI fuego
y hace volar su risa como naipe
de corazones blancos.
Sam, gigante de musica,
para quien tu bandera hasta hoy simboliza
prision y libertad -barras y estrellas-'
i con que impetuosa fortaleza creces! .
i con que biblico afan te multiplicas!

En un mundo en que la fraterni
dad humana -tema de siempre
enarca esclfptica una ceja, es la poesia
el arco iris de paz que contendra todos
los colores y hablara todos los idio
mas. Y Gonzalez Flores esta COn su
parcela de palabras bajo el brazo. dis
puest.o a comparti~la con el negro y
el chmo y el amencano y el japones:
can los hombres todos de todo el
mundo ...

que asista al Primer Congreso Inter
americano de Estudiantes, el eual habra
de celebrarse en la capital de Mexico
durante el proximo mes de septiembre
asi como tambien aprovechara su visi~
t~ a otros paises de Centro y Sudame
rIca.

S. G. M. Luz Elena I, despucs de
firmar el libro de los visitantes distin
guidos y de expresar sus agradecilllicll
tos por las ateneiollcs de que fue ob
jeto, se retiro aco111panada dc ,.;u cor
te de honor a las 20.30 horas, Si"!Hlo
d.esped~da con jubilosas ll1ucstras dC'
s~mpaha, acompafialldola hasta d ('x!l'

rIor del edificio Ja 111is111a cOllli,.;il)1l dl'!
cuerpo del ceremonial.

Asistieron a esta reccpcioll, c11tre
otr~s personas, el senor Carlos G, Vi
canotto, agregado civil a la Emha iada
Arg~ntina; Miguel Angel Mouso', de
la Intsma EmbaJ'ada' . ,, en repre";l'IlLlCII 'n
de la Soeiedad "Wilfrido Massieu". dd
1. P. N., su presidente, el senorl{o
mea G. Rosado Bosquc; la senorita
Susan Jacobs; senor Alfonso Gutic
rr~z; senor Armando Martinez; sciior
Mlguel Rojas Hernandez; senor Leo
poldo Flores, en reprcsentaci6n de Jet
Federaci6n Estudiantil Ulliversitaria'
sefior Miguel S '11' - 'eVI a, senor Arturo
Gonzalez Cosio, secretario general .de
la Asociacion Civil Mexicana; .5enOr
Eduardo Grunstein, jefe del Cercmo

nial de la O. D. E. U. D. A.; Jorge
Gonzalez Alarcon; Francisco Flores

Cano, secretario general de la O. D. E.

U. D. A.; Lorenzo Mayoral, Mario

Monte Sano C. y Leopoldo Lopez H.,

miembros del Comite Central Ejecuti
vo de la O. D. E. U. D. A,
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nos hablaba con elocuencia incompa
rable, con soles en 1a mirada, con
ademan de gesta heroica que cautiva,
de Don Quijote y Sancho Panza ar
mando revuelo. de Penelope tejiendo
.y de Ulises luchartdo, de Dante re
corriendo circulos y mas circulos. y
en uno de ellos Beatriz; y por fin,
aquel dia en el que, entre los ahue
huetes de nuestro bosque, y casi 110
rando, casi gritando, nos relato 1a
tragedia del rey Lear. j Bendita Es
cuela Nacional Preparatoria!

"Se dice que aqui se' forma el nu
cleo de 10 que se ha llamado una c1ase
directiva de la sociedad", anota don
Justo Sierra. para escribir inmedia
tamente; "si quereis dirigir necesitais:
saber dirigiros". Un crisol donde se
funden todos los metales de la ju
ventud mexicana, es la Escuela Na
tional Preparatoria. Que esta juven
tud que hoy palpita resguarde con su
recio metal fundido en "San Ilde
fonso", hecho ya un escudo de defen
sa, las tablas de la ley convertidas en
constitucion. Lo importante en 1a
hospitalidad que brinda esta casa, es
que desde el hijo del Presidente hasta
el del mas humilde ciudadano. estu
dian las normas juridicas, las mora1es
y las cientificas, en convivencia de opi
niones, para formar asi 1a opinion
nacional del futuro. En estos patios y
por estos corredores es donde se ad
quiere conciencia de la igua1dad. por
que somos igua1es en el afan de estu
dio, en la capacidad de interpretacion
y en la utilidad que a tales atributos
demos. Y as! es como esta naciendo
la democracia autentica, que sera sus
tentada por los mejores, por los capa.
ces. por los fieles a 1a cultura y a 1a
civilizaci6n. Pero no se olvide que
todo desenvolvimiento humano des
cansa en 10 moral. Viene. senores. a
esta escuela. para dictar una catedra
de sabiduria y de responsabi1idad;
inspirado en e1 pensamiento de Orte
ga, un distinguido maestro de Etica,
y como e1 insigne filosofo hispano de
creta con firme voz que "vivir es rea
1izar un proyecto de existencia". So
bre esta frase, dicha con toda 1a au
tenticidad que requiere 10 valioso,
funda su evo1ucion inte1ectual el maes
tro que quiere moralizar a 1a juven
tud. "Vivir es realizar un proyecto de
existencia." Este proyecto debe de ser
elaborado con todo e1 ati1damiento
y la buena voluntad de aquel que
quiera hacer de su vida un ejemp10.
y con su ejemplo una fuente de virtud.
Presupone este principio que otra:
vida nos espera despues de 1a que es
tamos viviendo y que el proyecto de
existencia referido redunda en el pro
p6sito de hacerse inmortal. Pero si
todo esto, 10 vivido. es una manera
de decir como nos realizariamos a nos
otros mismos. con la pureza y la suti1
esencia del que se sabe alma y cerebro
del universo, 1a moral, 1a idea fina
lista de esa moral que tanto necesitaMEXICO. D. F.

quista de la propiedad, que hizo po
sible que nuestros poetas. desi1usio
nados y esperanzados en estas aulas,
cantaran al polvo y a las estrellas.
Conquista de la ciudadania, que carga
a cuestas 1a mortaja de los heroes, que
mira con los ojos de 1a libertad, y
que quiere dar el poder a quien 10
merece, como se dan la gloria y la in
mortalidad a quien los trabaja. Y ese
poder se cimenta en esta Escuela, por
que aqui la farsa se abstiene y el cora
zon se impone. Aqui los buenos y los
malos iIos tuteamos porque la since
ridad ha vencido. y vemos a ese po
der como se mira al firmamento, sa
biendo que a todos halaga y que a
nadie pertenece. "San Ildefonso" da
la bienvenida a los que ingresan y a
los que retoman. Los que nos vamos,
con el murmullo en el alma de esos
pasillos, que aqui allado entre colum
nas se agrandan, tanto como se agran
da nuestra ambicion; con el murmu
110 de un libro que se queja por des~

preciado, y de una clase que dio un
maestro, con sus gafas bien ajustadas,
hablando de Literatura, arte bendito.
despacio, "sin prisa pero sin pausa";
murmullos de la vida. porque en esta
Escuela aprendimos a ser pequenos y
grandes; antiguo convento de jesuitas
que con su fuente a 1a que se Ie ha
cortado la lengua, mantiene impere
cedera la capilla convertida en tem
plo: nuestra biblioteca. Murmullos
del patriarca de la Escuela Nacional
Preparatoria, que con su figura digna
de ocupar un angulo de la trinidad,

DISTRIBUIDORES EXCL.USIVOS

H. STEELE Y CiA., S. A.
IDEPTO. CINEMATOGRAFICO DE 16 .....
BAL.DERAS 27

'Por las noches, bajo el agradable ambiente de su hogar, reunase
con sus amigos y familiares a gozar de un programa cinematografico

escogido y formado por Ud. con pelieulas sonoras sobre viajes. musica,
deportes, educativas 0 de actualidad. Este placer se 10 proporcionan

a Ud. los maravillosos proyectores sonoros Victor Animatograph
de 16 mm., de elegante J' solid.a construccion y facilisimos de operar.

iP.idanos informes, con gusto Ie haremos una demostracion en su hogar.

,on 1111 VICTOR ANIMATOGRAPH
fJfle,lor DE 16m m.

.~I' " EL UNICO PROYECTOR QUE PROTEGE LA PELICULA

el Espiritu, y nunca sacrifiquemos ni
a la Escuela ni a nosotros mismos.
La entrega desinteresada de hombres
que piden luz hace luz en la obscuri
dad de los siglos.

"San Ildefonso", senores. recibe en
la mudez de su fuerte construccion.
vetusta piedra sobre vetusta piedra.
abriendo su inmenso porton de ma
dera colonial, al obrero y al campe
sino; porque los que trabajamos en
la ciudad y los que trabajan en el
campo. vemos en la Escuela Nacional
Preparatoria el preludio de la con
quista sacra de una patria. Conquista
del hirviente petro1eo. que en el con
torno geografico nacional levanta su
obscura rigidez de tromba, para que
formando vallas de esta naturaleza.
lanzas de 1a madre tierra. a manera
de defensas autoctonas de nuestro
SUelO, resguarden la altip1anicie y la
meseta, y donde fue 10 azteca res
guarden tambien e1 himno de una vo
luntad, el fulgor de una cultura. Con-

POR RAUL CARRANCA Y RIVAS

Discurso de Inauguraci6n de Cursos 1950 en la
Escuela Nacional Preparatoria, pronunciado

en el ttAn/iteatro Bolivar"

Escue"la Nacional

PREPARATORIA
La

La inauguracion de cursos en la
Escuela Nacional Preparatoria es elo
cuente por so tradicion y por su pro
posito. Reune este Anfiteatro. entre
muros que solo dan eco a las. voces
viriles y sinceras, a las que saben decir
la verdad. y respetarla. una simiente
que con su alma, el trabajo, ofrece el
presagio cantado de labores y espe
ranzas. Los que marchamos adelante.
llevando siempre adelante a uno que
nos aventaja. en fraternal sucesion
hacemos entrega. a los que llegan. del
unico trofeo conquistado en lucha
santa: la idea. Nos fue legado por el
ilustre reformador de esta escuela, y
en la luminosidad de la llama que la
te en la antorcha, se consume para
revivir eternamente nuestro lema:
Amor, orden y progreso. Compane
ros: Bienuenidos.

Cuando se cierra un buen libro des
pues de haberlo leido. sentimos triste
za y alegria. Tristes estamos porque
la impresion suprema del arte y del
pensamiento se entrega integra al re
cuerdo, y el recuerdo. senores. siempre
es triste. Pero alegres somos cuando
la ultima pagina cuidadosa se pierde.
porque esto es senal de que nos hemos
renovado, y renovarse es el saludo del
futuro. Signo y sena de que otros re
correran nuestros pasos; orgullo de
haber v,ivido. La Escuela Nacional
Preparatoria es la frente de la vida.
l Merece e1ogios? l Merece tributos?
Dejemos que esa frente por si sola
piense, y coronemosla con el mas sen
cillo, y por sencillo entero y claro. de
todos los homenajes: la oliva. No
clavemos espinas. que la sangre es mi
nuscula ante la savia de la planta. y
en lugar de cruz para sufrir entregue
mos a esa frente un hombre que re
dimir. No se redime muriendo; vivir
por la muerte es mas etern&). Sola
mente el que sin ser Dios merecia ser-

. 10 fue capaz de entregarse al simbolo.
Dejar estas aulas encerradas en su
claustro de ensenanza, es dejar inte
gra la epopeya de la juventud; pero
una gota de lagrima nos dice siem
pre; Adelante. Y adelante vamos por
que sabemos que somos discipulos y
maestros. Nosotros confiamos en
nuestros mayores, y ahora los que
vienen conHan en nosotros; el futuro
depende de nuestras experiencias, y
nuestra vida no quedara olvidada sino
renovada. Dejemos que nuestra juven
tud piense, que por nuestra raza hable

UNIVERSIDAD DE MEXICO * 11



"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

Mexico, 24 de abril de 1950.

BASES:

El Rector,
LIe. LUIS GARRIDO.

tros ojos se humedezcan. que nuestras
palabras tiemblen, cuando oigamos
pronunciar por siempre y a traves de
nuestras vidas: i Escuela Nacional Pre
paratoria!

Un signo de 10 que se hace aqui
por la cultura. por eI bien de los de
mas; un signo del vinculo que se for
talece y remacha aqui, entre el pensa
miento y la mas vasta vida social de
Mexico, es eI grado que acaba de con
ferir la Universidad, de Doctor Ho
noris Causa en Derecho, al actual Jefe
del Estado. un universitario que tam
bien paso por la Escuela Nacional
Preparatoria, Parte de su contesta
cion. al ser honrado can la mas emi
nente distincion academica que puede
conferir la Universidad. contiene estas
palabras sobrias y verdaderas: "La
preeminencia que da la educacion un i
versitaria establece el deber. para quien
la recibe, de vivir en contacto cons
tante con el mundo; y el mundo siem
Qre comienza par la Patria."

1~ Podran tomar parte en eI Concurso los alumnos regulares de las
Escuelas y Facultades que forman la Universidad.

2~ Los temas para desarrollar son los siguientes:
I. Contribucion del Pueblo Israelita a la Cultura Universal.

II. Israelitas que han obtenido el Premio Nobel.
3~ Los trabajos deberan tener veinte cuartillas escritas en maquina

a doble espacio como minimo y treinta como maximo.
4~ Los trabajos se identificaran con un seud6nimo y se aC0111panan'1lI

de un sobre cerrado, en cuyo extrerior se estampara el seudonimo que se
use y en cuyo interior se pondra una tarjeta con el nombre completo y el
domicilio del autor.

5~ Para cada uno de los temas habra un premio de $ 1,000.00 (mil
pesos), que se entregara al autor que, por la calidad de su trabajo, desig
ne al efecto el jurado respectivo. Estos premios han sido ofrecidos por la
Seccion Femenina del Comite Central Israelita de Mexico.

6~ Si ninguno de los trabajos presentados fuese acreedor a premio se
convocara posteriormente a un segundo concurso. Si por cualquier cir
cunstancia este no pudiera llevarse a cabo, la cantidad de dos mil pesos se
nalada en la base 5~ se distribuira entre los alumnos que se distingan en
el prcsente ano, por su aplicaci6n y aprovechamiento, en la Facultad de
Filosofia y Letras y en la Escuela Nacional de Jurisprudencia.

7~ EI jurado estanl constituido por tres catedriticos nombrados por
el Rector de la Universidad y por dos representantes del Comite Central
Israelita de Mexico.

8~ De cada trabajo se debera entregar, con los requisitos senalados
en la 3~ y 4~ bases, un original y cuatro copias, en la oficina de la Direc
cion General de Difusion Cultural de la Universidad (Calle del Maestro
Justo Sierra numero 16), dentro de los tres meses contados a partir de la
fecha de esta convocatoria.

Teniendo en cuenta la generosa iniciativa de la Seccion Femenina del
Comite Central Israelita de Mexico y con el proposito de contribuir al es
tudio y a la difusion de hechos interesantes para la Cultura.. se convoca
al Concurso que habra de sujetarse a las siguientes

CONVOCA TORIA

Universidad Nacional Aut6noma de Mexico

Direcci6n General de Difusi6n Cultural

PARA EL CONCURSO PATROCINADO POR EL

COMITE CENTRAL ISRAELITA DE MEXICO

ante el sol, jovenes de la epoca escu
chan atentos los ecos sonoros que sus
aulas guardan, con las prometedoras
y vigorosas voces del maestro. Un
solo maestro en nuestra memoria. muy
en 10 hondo, para los que nos vamos.
Un solo maestro que nos hizo sentir
la fuerza del Ilanto, la vocacion ansia
da y prometida por el espiritu. la
sangre de la raza, que exige y tambien
promete, como Machado, "un dueIo
de labores y esperanzas." No nos des
pedimos. no nos atrevemos a despe
dirnos; nos volver·cmos a ver con esta
Escuela, con sus mismos estudiantes.
y temblaran entonces detras de nues
tros ardientes ojos nuestros viejos an
helos. La patria espera y recibira, el
destino del hombre tambien espera en
los lejanos horizontes. y 10 que hoy
da esta Escuela habra de ser la con
figuraci6n de los tiempos venideros;
porque aqui, senores, se conquista eI
amor a la felicidad y a la gloria. Que
Jatan nuestros corazones, que nues-

una epoca hecha his~oria, que implan
te seguros atributos de felicidad co
mun. El pueblo de Mexico es un pue
blo martir. desde sus comienzos y des
de sus primeros principios hacia la
elevada meta de la solidaridad. del tra
bajo, de la directriz de un continente
que alumbra con poderoso fanal de
victoria. EI intelectual y el industrial,
que aseguran un futuro muy propio
en esta Escuela, deben asegurar tam
bien el futuro de 10 mexicano, de 10
nuestro. Aprended aqui. los que in
gresais. que se comienza siendo estu
diante. con afanes de lucro y bienes
tar, para terminar siendo un humilde
labrador en el inmenso campo de la
vida. Solo la firme voluntad, el res
peto a las tradiciones que aqui se en
senan. lograra el nacimiento de la idea
del hombre probo. convertido en rea
lidad cuando el profesionista sepa que
ha estudiado para servir a sus seme
jantes. a su pueblo y a su propio des
tino de hombre en sociedad. Par esta
Escuela desfilan concienzudamente
unos y arbitrariamente otros, los en
cargados de relevar el nivel de nues
tra industria. de nuestra agricultura.
de nuestro pensamiento. Aqui se co
nocen yaqui se prometen apoyo. a
bien, desmesurada enemistad. Aqul se
forma 10 que de saludable y de anemi
co tendra Mexico. Es un instante que
hay que aprovechar para ir moldean
do la conciencia de 10 favorable, dar
a cada quien 10 que es suyo. y esperar
la cosecha con la tranquilidad del que
ha sembrado. La operacion que dara
el resultado benefico a nuestro esfuer
zoo se encuentra resumida en la adver
tencia que nuestro ilustre reformador.
el maestro don Justo Sierra. hiciera
a los senores profesores: "Obtened a
toda costa el carino de vuestros alum
nos y su respeto; y si quereis ser res
petados. sabedlos respetar" ...

Senores: Como en la vida, en esta
Escuela. unos se van y otros se que
dan. Nos vamos para que otros ven
gan despues de nosotros. Esta es la in
fin ita tarea de la existencia y en la
obra de la cultura esta es la perenni
dad del trabajo y del esfuerzo. Deja
mas una Escuela Nacional Preparato
ria que ha esbo~ado, en su legendario
edificio. la figura y el recuerdo de los
que par ella pasamos. de los que por
ella quisimos y de los que a ella debe
mos nuestro aEan de ilusiones. En sus
muros grises. no se olvide de esto el
viajero que lIega. se podra ver todavia
y por mucho tiempo el reflejo de una
juventud que creyo y cree en los mas
grandes ideales, porque el que entra
en "San Ildefonso" sale curado de
escepticismo y Ileno de benevolencia.
En esta Escuela se aprende a ver con
bondad el sarcasmo de la vida y la
minoria de los cobardes. En esta Es
cucla se siente que estudiar es descu
brir y descubrir cumplir con e1 des
tino. En esta Escuela se piensa, porque
en sus corredores, donde antes jesui
tas llenos de escondrijos y musaranas.
paseaban su tesis quejumbrosa, hoy.

un ciudadano. viene a ser la clave que
se requiere anadir a la formula de
respeto mutuo para lograr una mejor
sociabilidad de los pueblos. de los in
dividuos, y una mas amplia compene
tracion del sentido que da impulso a
nuestras vidas. que desemboca y se
entrega al fin ultimo del hombre:
paz y armonia.

Recordamos con gratitud la figura
aquilina de un joven profesor, enjuto
de cuerpo. frondoso de espiritu. que
con la historia nos ensena no solo las
experiencias de la humanidad a traves
de su viacrucis por la vida, sino que.
aSl como los elementos unidos al tiem
po labran los vertices de los volcanes,
el sufrimiento creador unido al tiem
po cincela el espiritu del hombre hacia
la fraternidad y la comunidad en el
destino humano.

Senores: Cuando Clio se despierte
de su sueno envuelto en siglos, y con
el alba de 10 nuevo eterno haga una
estrella que corone la noche del pasa
do. y pida a los crepusculos distantes
una sola muestra de que hubo algo
llamado hombre. temblara el univer
so entero. y del fulgor resplandecien
te de las revoluciones, con sus heroes;
de las conquistas. can sus paladines;
de los descubrimientos, con sus mar
tires; de la lenta marcha nunca dete
nida de los pueblos, nacera en vehe
mente anhelo de justicia un manantial
que contendri las lagrimas de los
agradecidos. Llegara Clio hasta sus
aguas y saciari su sed infinita de con
cordia, reconociendo. en ese manan
tial el oasis que busco el profeta en
su martirizada peregrinacion por la
tierra. La diosa de la historia hincara
rodilla y habra cumplido su mision.

Los que nos alejamos de estas au
las, dejando en sus muros un latido
hecho piedra de 10 mejor de nuestras
ilusiones. de nuestras alegrias y de
nuestro drama vital, queremos que la
gratitud. semilla siempre fertil, em
balsame la memoria de esta Escuela y
la entregue integra a la renovadora
generacion d·e las pr6ximas juventu
des. Por ello. senores. se da la bien
venida a los que Ilegan con el dolor
de los que parten.

La Escuela Nacional Preparatoria.
que vincula el socialista empuje de los
trabajadores con la agitada eferves
cencia de los intelectuales. representa
en la aureola del porvenir el altar don
de se consagra la promesa de Mhico.
Hacer hombres fuertes en cuerpo y en
espiritu. que sean laudatorias inno
vaciones en el camino del progreso.
Hermanos que en la contienda contra
el extrano enemigo. caigan y se levan
ten juntos. curen mutuamente sus he
ridas y eleven una misma oracion al
Derecho y a la libertad. Aprended
aqui, los que ingresais. que la vida
no es nada despreciable, que la virtud
es la mas heroica de las conquistas. y
que para hacerse hombre no es tolera
ble ser instrumento sino guia. La luz
que encendida en esta hoguera brin
demos a la colectividad nacional, sera
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LIRICA MEXICANA

Por estos dias se cumplira la fecha en
que iniciamos Vicente Echeverria del Pra
do y yo, en las paginas dominicales del
desaparecido suplemento tabloide de No
vedades, la antologia de la poesia mexi
cana en sus diversas epocas. Precisamen
te en abril de 1946, aparecieron las pri
meras paginas de seleccion en las que
siempre impero la sincera comprension, eI
espiritu de la cordialidad y la intencion
desapasionada, para toda obra que signi
ficara, indiscutible manifestacion poetica,
un reflejo de la cultura patria.

Seguramente que el humano defecto
pudo acompanar esa labor, con aceptacion
plena reconocemos errores cometidosj pe
ro es innegable que cumplimos period is
ticamente -Ia poesia es periodistica
una labor publica 'de rito poetico, hacien
do que los versos mexicanos estuvieran al
akance de todos, esos versos que tanto
tiempo fueron desdenados por el diarismo
considerando cosa pueblerina y yerta la
divulgacion de la poesia. Creemos noso
tros, en cambio, que la poesia es la su
prema educadora, entendiendo que abarca
la inmensidad de la Naturalezaj creemos,

con Werner Jaeger, que el poeta es eI in

terprete creador de Ia tradicion.

Cuando en abril de 1949, por circuns

tancias que no viene al caso referir, ce

samos Echeverria del Prado y yo esa la

bor antologica en eI periodismo, ya habia

sido recorrido un camino de revision de

nuestra historia literaria desde Juana Ines

de la Cruz hasta nuestros dias, ya se ha

bia suscitado la inquietud por conocer di

versas expresiones poeticas de la colonia,

habian aparecido figuras ignoradas del

floreci6 con eI milagro aleg6rico del talen
to y con la gracia imperecedera de la ins
piracion, Sor Juana Ines de la Cruz. Nin
guna curiosidad falto a su temperamento
singular: la comprensi6n por los proble
mas cientificos de su tiempo, el gusto
por la musica, Ia devocion de los miste
rios teologales y, sobre todo, el c·ultivo de
la poesia en sus diferentes manifestacio
nes. Tal parece que eI espiritu de su siglo,

empenado en desarrollar exhaustivamente
el movimiento civilizador en la colonia,
satur6 el alma femenina de la monja ilu
minada, que dejo en sus paginas, huellas
de un ingenio aun no igualado en nuestras
letras. Domin6 las ret6ricas mas exigen
tes de la epoca de oro espanola, escribi6
teatro profano. y sagrado, diserto sobre
cuestiones espirituales y temporales, dis
cutio las primeras libertades del pensa
miento que no reconocen nacimientos ni
sexos, y cant6 con un lirismo que, ajus
tado a las modas que Gongora y Quevs:do
hacian preponderar en la metr6poli, no
se queda atras de los mas nobles, precla
ros y famosos. Su vida fue la mejor 'cons
tancia del relieve espiritual de la colonia.
Su inquietud emblematiza a la mujer y a
la tierra de America, que no es indice ex
clusivo de una sola tendencia 0 de una
sola sangre. Recuerdese que Sor Juana
enorgullecia su humanismo incorporando
a la poesia culta sus tocotines escritos en
lengua aborigen. Intuia que en America
se fusionaria el espiritu del hombre con
todas sus expresiones culturales.

Monumental y ejemplar, debe recor
darse la obra de Rafael Landivar, el lati
nista autor de la Rusticatio Mexicana,. que
con tan apasionado sentimiento cantara
los seres y las cosas de la Nueva Espana.
Por diversas traducciones lihres y para
frasticas, nos hemos podido percatar de
la importancia de los hexametros de Lan
divar cuya vitalidad aun persiste identi
ca. Independientemente de las formas7

mochas veces recargadas, en que esculpia
su pensamiento, el mento de Landivar
consiste en haber recogido, por primera
vez, en un ciclo de rapsodi!ls, el multiple
especdculo americano, que siglos mas
tarde capturarian los mexicanos modernos
Othon y Diaz Miron, el argentino Lu
gones y el peruano Santos Chocano; bien
puede ser, ademas, antecesor del aliento
poderoso del norteamericano Walt Whit
man, si no por eI mensaje filos6£ico, si por
la vasta perspectiva. Desgraciadamente
su famoso poema, escrito en latin, no
pertenece de lleno a nuestra literatura. Si
el idioma espanol 10 hubiera recibido, sin
duda que la escuela nacionalista de Igna
cio Altamirano tendria en Landivar su
indudable antecedente.

Las conmociones poli ticas que finali
zaron los siglos del virreinato no fueron
propicias para el desarrollo de la Iirica.
Apenas si Manuel Navarrete con sus ver
sos no muy deslumbrantes deja oirse. La.
vida guerrera de los primeros tiempos
independientes tuvieron su significaci6n
lirica en Andres Quintana Roo, que con
arrebato civico se entrego a la causa y

escribio odas y estrofas progresistas, mas
atentas al contenido revolucionario que
a la factura retorica.

Metalicos

Secclonales

los guerreros que entonaban sus himnos
bajo el inmenso cielo de las tempestades;
las florestas perdieron el susurrante alien
to de las canciones corales y se extenai6
en altitudes, Ilanuras y desiertos la elegia
de los graves silencios.

EI Imperio de 10$ hombres del sol, que
vi6 derrumbada la alteza de su vigoroso
palacio de obsidianas y que sufrio el cum
plimiento de sus fatales profecias, se es
daviz6 en el idioma de acero y c61era de
las encomiendas, entre las blasfemias y las
injurias del Ihigo. Asi aprendio el ameri
cano la hermosa lengua que se fragu6 en
la peninsula, rodeada por los navegantes
fenicios de astucia y avaricia, que reco
rrieron las legiones romanas implantando
el rigor de sus instituciones inmort:des y
que subyugara eI arabe con la sutileza del
nardo y la sabiduria sel'lsual de sus pa
raisos morenos. Fanatica, afiebrada, rigu
rosa e implacable, la Espana del Renaci
miento desbordo con la amplitud de las
herencias su ambicion vital y, plet6rica de
virtudes y defectos, fomento la estirpe
antigua en las tierras gigantescas de las
Indias, abrazadas por los mares del uni
verso. Di6 nombres mestizos a montaDias y
rios, a ciudades y bosques.

Espana fue la epopeya del asombro y
del mito, la tragedia de la avaricia, el
madrigal franciscano y la humanidad fu
tura. Desplego sus ejercitos de metal y lu
juriaj abrio los ojos ante la inmensidad,
construyo fortalezas y templos, amo pro
fundamente y opresora y liberrima, rena
cio en la sangre de los sacrificios y co
mulg6 la carne indigena de las absolucio

nes.
La sociedad colonial que tuvo todas

esas resonancias, antes de presenciar la
vida de Juana de Asbaje, prodigio del in
genio racial, maxima musa, vi6 reflejada
la cortesania de sus costumbres, el reno
vado esplendor de la vida castellana, en
los versos agiles y heraldicos de Balbuena,
que declamo la Grandeza Mexicana; en los
sonetos de Francisco de Terrazas, que
se dejaba influir por Garcilaso y por eI
portugues Luis de Camoens, y en los mis
ticos de Miguel de Guevara.

Simbolo del virreinato, en el ap0geo
constructivo del siglo XVII, mientras so
bre las sinuosas superficies de Nueva Es
pana se trazaban caminos, y se fundaban
ciudades, centros religiosos y politicos,
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CONVIERTA SU COCINA EN UN RINCON
BELLO Y AMABLE ... !
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gran publico, ineditas algunas de elias y
valiosas casi todas. AI conduir, tuvimos
la satisfaccion de haber sido utiles a los
demas: simplemente.

Hoy en esta pJatica que con enfasis in
merecido ha sido Ilamada conferencia, re
construyo mis impresiones, me acerco a la
fuente de las imagenes, respctuosamente
pronuncio los nombres de la leyenda, con
la sobriedad de los poemas preteritos y
la alegria de convivir la intuicion de los
versos modernos. Que nada manche mi
voz, y sin pasion i,npura, pueda seguir el
latido de la poesia de Mexico.

Ensordecida h sensibilidad indigena
con la abrumadora invasion de la conquis

ta europea, se interrumpio el ritmo poe
tico de aquel lenguaje misteriosamente

surgido de la garganta de los pajaros sil

vestres, que discurria en el murmurar

lacustre de imperiales poderios. Se detu

vo la danza de los sagrados ademanesj el

sol dejo de' propiciar la rutilante raza de

o

oIc

p
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Texto de la primera de las cOllferen
cias sustentadas ell la Hemeroteca N a
cional, bajo el patrocinio de la Direc
cio.. General de Difusio1l Cultltral.
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1 m,ucho 'ha h~cho por la literatura for_
de lirica tan armonion y Para los valores literarios -pu~tua ,- .

I b D' 1 malista, pues a eI se dehe una innovadoramente: los liricos-, Ru en ano es a '7
equivalencia espiritua-l de Simon Boli- veoria que hace evoluc1onar la rima;
var. Su ob~a, resumen ,de las tentativa,s Leopoldo' Ramos, muy seguro de su Voca-

- 0 d lOb h' cion de palabra enfatica y e1evada, hade expresion renova ora y I re asta en- ,
tonces dispersas concreta, sobr.e todo en b~scado sin descanso la pureza de las rai-
Cantos de vida y esperanza, eI cauce al ces del vocablo poetico y ha lIegado a
que afluyen todas las energias nonatas de 'Ia diafanidad de la emocion admirable,
la poesia americana, antes de el sujetas a pura, inefable; Carlos Pellicer, figura

I di " I I' tur'a' contl'nental que por la orbita que senalaa tra .cion lffipuesta por a ltera
espanola. Ahora bien, el mismo orden de su obra completa y por 1a renovacion que
relacion establecido para 10 politico, rige realiza es qui,en 'exalta todas las manifes
para 10 poetico: Bolivar y' Morelos, Da- taciones apu'ntadas en los poetas citados.
rio y Gutierrez Najera, cabeza ,del mo- 'La importancia de su labor, 10 erige en

vimiento moderno de la poesia mexica~a. un Dario actual. .

Apuntado 10 anteri~r, es pertinente as~- Las mas recientes generaciones, herede-
verar que si bien la poesia mexicana par- ras deesa' multiple inquietud estetica,
ticipo de las inquietu<,1es suscitadas por agregap. ~~, sus' pr,oducciones anhelos, fer
Ruben Dario, tambien es cierto que exis- vores eminentemente mexicanos, pero
tio ~n fenomeno poetico local encarnado vinculados a 10 humano universal, que no
en Manuel Gutierrez Najera, Salvador permite raqviticos regionalismos ni "ar
Diaz Miron, Martuel J.' OthQn, e~ princi- tepurismos" infecundos. Algunos de los
pio, continuado por Urbina, Nervo y nuevos poctas se han agrupado, igual que
Gonzalez Martinez y culmillante en Ra- sus '~ntl;cesores, para animar la publica
mon Lopez Velarde, quieti nO se I~mito a cion de. revistas literarias que en ocasio
la gracia y bueD, gusto de Gutierrez Na,..-, nes, son indice de cenaculos y capillas y
jera 0 a la profundidad del senrimiento', ' Qtras veces reunen las mas diversas in
othoniano; ni a la castigada expresion de .quietudes y tendencias, Pueden nombrar
Diaz Mir6n enemiga impli.lcabl~ dt:llugar se: TaNfT, Tierra Nueva, Tiras de Colo
comun 0 a la crepuscular de Urbina; tam- res; Firmame'n!o, Ru,eca, Caucc, V6rtice,

poco a Ia cultivada serenidad de Nervo ni Roja de Poesia, Rojas de Literatura, Amr
a la solemne poesia del autor de las "Pa--' rita y Fuensanta: Elias dieron a conocer
rabolas", sino que amalgamo las virtudes a Octavio Paz, Efrain Huerta, Rafael So
de los mencionados Iiridas y entrano)a lana, y Alberto Quintero Alvarez, los mas
poesia nuestra con un vocabulario esen- inmediatos en tiempo a sus predecesores

cialmente mexieano, formado por varios "contemporaneos". Paz, definitivamente

'siglos de mestizaje racial y espirituaJ. Lo- logrado, con exponentes tan altos c;omo los
pez Velarde, que ausculto "la exquisita I poemas qu'e reune en la parte final de su

partitura del intimo decoro" de la na- ultimo libra Libertad bajo palabra; Huer
cionalidad, abre el franco horizonte de ta, que todavia no se aparta por compieto
una Iirica que caracteriza, dentro de' 10 de sus originales influencias; Solana, que
universal, un perfil de neta e inconfundi- ha abandonado casi el cultivo del verso;
ble mcxicanidad. ' Quintero Alvarez, silenciado por la muer-

Despues, y encaminados en la senda que te prematuraj Ali Chumacero, que a lu
el trazo, se destaca la obra acuciosa de los cida conciencia estetica 1.me eI misterioso
"Contemporaneos" y sus contempod- incentivo de una vocacion poetica apega
neos: Xavier Villaurrutia, de torturante da a 10 esencialmente Iirico y.depurado,
autocritica; eI desconcertante Salvador no abandona la insistencia del poemaj Jor
Novo, que oscila de 10 frivolo y humo- ge Gonzalez Duran, con un libro triun
ristico hasta 10 dolorosamente ironicOj fal: A.nte, el polvo y la muertej Vicente
Jose Gorostiza, de inigualada c1aridad Ii- Magdaleno, de seca entonacion y temas
rica y penetrante inteligencia; Renato trascendentalistas, detuvo su ~bra Iirica
Leduc, sarcastico y paradojicamente inge- con eI volumen Atardecer sin I{rios; Nef
nuo; Jaime Torres Bodet, sobrio y mesu- tali Beltran, autor de Soledad enemiga,

rado en Ia variedad de su tematica; Ma- poemario que 10 revela dueno de ~as for
nuel Maples Arce, cuya ambic'ion poetica mas retoricas y de un espiritu sutil y mo
10 incito a producir la tendencia estri- derno, matizado de patetismos insospecha
dentistaj Bernardo Ortiz de Montellano dos en nuestra literatura; Jorge Hernan
desigual en Ia factura de los versos, per~ dez Campos, de una sensibilidad c1aramen
sostenido en su nota de mexicanidad; Elias te indigena; Jorge Ramon' Juarez, que
~andino, primero indeciso, luego apasio- con sus sonetos descriptivos del paisaje
nadamente colorido y por fin poeta de veracruzano, ha consolidado su trayecto

gran hondur~,y estremecimien~o originaJ; ria de poeta dotado de notable capacidad
Alfonso GutIerrez Hermosillo, nutrido de objetivaj Roberto Guzman Araujo, Efren
inquietudes, con un acento tierno y seve- Hernandez y Marco A~tonio Millan se
ro, dueno de un lirismo notable que \la identifican en su afan por volver a las
muerte suspendio en franca produccion; formas cIasicas; el tono vibrante de' uno,
Jorge Cuest~, sonetista. intachable, arqui- eI deleite verboso, intimo y nimio del
tectp d~ e$tf~fas ciclicas, CuY;t obra a la otro, la· cIausula franca y severa del
f~cha se enc~entra dispersa; Miguel N: tercero, senala sus diferencias; Lerin,
LIra, que ha hecho del "corrido'" . d" Asunsol G' M

o 0 " '. una . 19- 0 Y omez ayorga destacan por
mfl~aclon a la ~Jr1;'1ra de la poesia cultaj e1 sentido riguroso, personal, de S'US im
Damel Castaneda, que acusa .una,direc- presiones, ya sostenido en Ia levedad de
cion poetica nutrida en' las fu'ente's del I '- a' musioa' verb I d' ,

I h · I '. a, ya e Imagen precIsa
arte popu.. ar, a cu tivado tambien el co- Iy , re evante" ya t" , ,.
,rrido, quiza- cpn ,mas acferto. Aacionat y "eso enca e marmomca;

Manuel Gonzalez Flores, autor de varios

?tz, SOLIDO
PRESTIGIO flCtIla
UNA SOLIDA
CONSTRUCCION

manifestacion
bella.

AI desaparecer su editor ,la'· Revis/a

Azul murio, pero no su impulso renova
dOl:. Se afirmo en la Revista Moderna que
fundo Jesus E. Valenzuela, y codirigio
con. Amado Nervo. En ella se ~onsagra

ron entre otros Jose Juan Tablada, Bal~

biRO Davalos, Ruben M. Campos, Ciro
B. Ceballos y el malogrado Bernardo Cou
to, asi c6mo eI genial dibujante Julio
Ruelas; en sus paginas agrup6 los nom
bres de Jesus Urueta, Luis G. Urbina, Jo
se·I. Novelo y otros. En esa revista se
dio a conocer Manuel Puga y Acal, de
quien es la famosa critica sobre los tres
paetas mas conocidos en el limite de los
siglos XIX y XX: Juan de Dios ?eza, Sal
vador Diaz Miron y Manuel Gutierrez
Najera. Despues ·de ella, Peza opto por un
siJencio decoroso, dolido por la censura a
su' sentimentalis\.llo; Diaz Miron sujeto
sus verbosos arrebatos y. paso a la estric
ta disciplina que produjo Lascas y los poe
mas posteriores a ese libra, en los que ade
mas 'de la pureza acentual del verso sin
ripios' ni cacofonias, eI ademan del poema
es impecable; asimismo su comentario a
la falta de realidad directa en eI poema

, "Tristisima Nox" de ,Gutierrez Najera,
definio en adelante, segun 10 confiesa en

su epistolario Manuel Jose Othon, su im

pulso ya iniciado entonces, de consagrar
se a la emocion y al canto de la naturale
za patria.

Aqui, .es oportuno reflexionar que pa
ra la independencia poli tica de America
Simon Bolivar es eI heroe. Su aecion gue
rrera, su pensamiento poli tico, Ia cons
titucion de varias naciones, y sus concep
tos filos6ficos y profeticos para el porve
nir del continente aun no han sido supe
rados. No obstante la influencia de su es
piritu que penetra todas las regiones

\ americanas, Bolivar, que es un simbolo,
esta al margen de las realidades y pro
blemas poli ticos y sociales de Mexico,
que Jose Maria Morelos, nuestro heroe y
visi'onario, preciso' y resolvio ideologi
camente, a1 promover historica asamblea,
ori&en de Ia primera constitucio.Q. absolu
t:lrnente nacional, que desafortunaGamen
te no tuvo vigencia.

M.I.R, PAT. 384115
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Alios de indecision, decadas en busca
de 10 Jalso y 10 exotico: ajeno a nuestra
altidad geografica y espiritual, sumision
a la formula europea en el gusto por los.
temas y las preocupaciones, se acentuaron

en las estampas de Israel y Egipto, de Ni
nive y Roma, que Manuel Carpio, Pesado
y otros salmistlls ~ue asi los llamo la
opinion mexicana-, rimaron con lujo de
frialdad y rimbombancia. Luego el ro"
manticismo que estallo con el suicidio de
Manuel Acuna, celebre Werther criolIo,
nostilgico de la noche y de la muerte, nos
llevo a exageraciones de mal gusto y

ademanes inutiles.

Todo se modero con Ia templanza de
Ignacio Altamirano. Mas fecundo qtie El
NigrO!"'ante, con un'decisivo instinto mu
sical, maestro de muchas generaciones,
talento :politico nunca en calma: pudo
~doctrin~r 'sobre las nuevas corrientes 'de

la poesia mexicana. Incitaba a Iii contem
plaeion de la naturaleza, a su amor sin
engaiios. Y pedia nuevas libertades a la
academia de los formulismos para entron
car c~n la lirica habitual, el vocabulario
americana, rico en regionalismos y fu'en
te . de recursos para la matizacion del
poema. De Altamirarto, de sus f1uviales
estl\ofas, derivan conscientemente el c1a
sico Manuel Jose Othon, quien -ademas
cbnocio la Rusticatio de Landivar tradu
ciC:la por Joaquin Arcadio Pagaza, y eI
modernista Manuel Gutierrez Najera,
quieIicon Carlos Diaz Dufoo fundo la
Ret;;s!a Az~l dando principio al movi
miento renovador en nuestras letras. Des
de SOr Juana Ines de la Cruz no se habia
rev:elado tan. plenamente la vocacion Hrr
ca ~On1.o en Gutierrez Najera. Exclusiva-"
mente hombre de letras, batallo en el
periodi'smo heroico de su tiempo. Poemas,
crorucas, cuentos y relatos magnifico~, 10
acreditanen la historia literaria de :Me~

xico. Espiritu :\.vido y prodigo, ensayo
todas las metricas y las literaturas, ali
genS el 'caracter del poema, fue a las rai
ces mismas de la palabra y renovo con

acierto atico y sutileza al modo frantes
la estrofa tra~icional espanola. Sus con
'sagra~as "Odas br~ves" son 'Ia mejor

prueba de ello. No creo que todavia se

haya trascendido en nuestra poesia" una

, .
.~
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Adios al Maestro Ochoterena
volumenes, senala un proceso de respon
sabilidad poetica alejado de grupos y com
ponendas; en la provincia destacan Rafael

del Rio, Hector Gonzalez Morales, Jesus
Medina Romero, Antonio Penaloza y Ar

turO Sotomayor; Margarita Paz Paredes,
Margarita Michelena y Guadalupe Amor,
en simuldneo florecimiento, dan catego

ria en sus cantos al jubilo solar, al senti
miento de la angustia y al de la muerte
respectivamente; Rosario Castellanos, co
rrecta en la estructura de sus versos, y Do

lores Castro, animada por ensonadoras ter
nuras, significan una vuelta a los temas
biblicos; Vicente Echeverria del Prado,

sonetista pulcro y fecundo que no cesa en
su tarea, debia derivar hacia el poema de
gran aliento; Javier Penaloza Calderon y
Ruben Bonifaz Nuno, muy cuidadosos

de la finura del poema y que junto con
Pedro Cafarell Peralta, Jesus Reyes Ruiz
y el muy inteligente Miguel Alvarez Acos
ta, forman el equipo de campeones de los
juegos florales en boga; Anibal Magana,
Ramon Galguera Noverola, Miguel Du
halt Krauss, Ruben Calatayud Balaguero
y Jose Vicente Ibarra, el intuitivo autor
de Sontoneone, guardan ineditos los meri
torios signos de sus obras; y entre los
mas recientes, Ramon Mendoza Montes,
Francisco Serrano Mendez, Jesus Arella
no, Jaime Sabines, aun muy cerca de mo

delos visibles.

Sin edad, perteneciente a todas las in
quietudes, humanista, poeta sintesis de
todas las tentativas, don Alfonso Reyes,
ateneista incansable, satura a 10 largo de
este medio siglo nuestra literatura y eleva
su maestri a por encima de las fronteras
del espiritu nacional. En esta mencion,
queda aludido en cada momento .como
una certidumbre de ingenio, un ·acierto
de la inteligencia mexicana, honra de

luminosa humanidad.

Entroncados valerosamente al misterio
de las metHoras de estirpe aborigen, in
conmovibles aunque silenciosos algunos de
ellos, nombremos al maestro Antonio Me
diz Bolio, Clemente Lopez Trujillo, Fran
cisco Gonzalez Guerrero y a los entusias
tas Humberto e Ignacio Magaloni; este ul
timo ha logrado en su libro Oido en la

tierra, de aparicion reciente, capturar el
espiritu sustantivo de America; ha ac
tualizado el poema de los libros sagrados
y el convencimiento de nuestra origi
nalidad. Ultimo en la mencion, primero
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en una Hrica que se enfrenta a los proble
mas multiples de Mexico, esd el nom
bre de Jose Lopez Bermudez, cuya pro
testa patria, que replica los conformismos
coloniales de Lopez Velarde, culrnino en su
Canto a CUOllhtemoe donde inicia los de
rroteros de una poesia conscientemente

respaldada en sus fuentes heroicas y obli
gada a promover entre los mexicanos el
espiritu esforzado del progreso y de la ciu

dadania alerta y superior. Vinculada con
la posicion epico-lirica de Lopez Bermu

dez, conclusion de las multiplicadas direc

ciones de nuestra Hrica y a manera de ex
citativa final, afirmemos que hasta hoy

los poetas mexicanos no se habian enfren
tado al compromiso de hablar 0 de inten
tar hablar para los mexicanos que entien
den a Mexico, desde antes de la Conquista
y que comprenden su destino tempestuo
so refinadisimo y sagrado, como la suma
de elementos geogrHicos, historicos y so
ciologicos, que 10 hacen heredero auten
tico de la cultura humana. Dc ninguna
manera europeo, tampoco plenamente
americano, Mexico se debate en el cons
tante caos, en la busqueda del equilibrio
entre el Viejo y el Nuevo Mundo, entre
sus viejas razas y sus hombres actuales,
queriendo resolver atcaicos y futuros an
helos, problemas de toda indole y espe

cie. Accion y pensamiento, idioma caste
llano y religiosidad aborigen, la edad de
piedra y la del prodigio atomico, son los
contrastes que rodean al poeta mexicano;
en una area epica de tensa lucha e inquie
tud, si no elabora una epica entendida

con rigorismo retorico -tal que se rela
cione con sucesos guerreros alternados
con la monotonia primitiva de los epite
tos y los dialogos que se prolongan con
anecdotas heroicas y chismes celestes--':'
si se enfrenta a su realidad, y con legitima
ambicion, pretende apoderarse de la esen
cia de Mexico, la fuente y los oceanos de

su energia vital.

Epico y cardinal, por heredarlo todo y
por la magnitud del futuro que ante el
se presenta, debe el poeta mexicano mo
demo superar las limitaciones de la pala
bra, no dejarse ahogar por preceptivas 0

formulas y buscar insaciablemente, desde
nando polemicas, la formula integral del
poema de Mexico.

Seguir comodamente y sin superados
de ninguna manera, a San Juan de la
Cruz, a Gongora 0 a Quevedo; a Shelley
o a Keats; a Hoelderlin 0 Rilke, a Valery

o a \'V'ilde, es una tarea que con seguridad
establece un renombre rapido y una Hcil
situacion. Conservar, fomentar los cami
nos ejemplares es bueno y es noble; pero

amparar en obras periclitadas, aunque c1a
sicas, los nuevos intentos, es querer es
cabullir la creacion verdadera que al igual
de la aparicion de los mundos y de los
universos es dolorosa, esforzada y heroica.

Sin desdeiiar en nada las obras admi

rabies de nuestros poetas consagrados y
sin establecer comparaciones, el poeta de
Mexico, comprometido con los destinos
de su nacion, ha de recrear la orbita de
su canto entre la grandeza de su pasado
que se pierde en las remotas y legendarias
peregrinaciones nahoas y el universo de

nuestro porvellir.

Oraeion jltnebre prommciada
por el ficeneiado Luis Garrido,
Rector de fa Universidad Nacio
nal Autonoma de Mexico, en los
junerales del eminente biofogo
doctor Isaac Ochoterella (12 de
abril de 195 0) .

Vengo a decir aqui unas bre

ves palabras de despedida, en nom

bre de la Universidad Nacional de

Mexico, al ilustre hombre de cien

cia y trabajador constante que hoy

abandona nuestra compaiiia para

gozar, al fin, del bien ganado des

canso en el amor de la madre tie

rra, despues de cumplida su mi

sion fecund a y ejemplar, como po

cas en nuestro medio.

Decir los merecimientos del

Maestro Ochoterena, no seria sino

repetir 10 que todo el mundo sa

be: 10 que esti en la conciencia de

aquel que conoce los desvelos del
hombre de estudio y 10 que ha lIe

gado hasta la conciencia popular,

puesto que no hay mexicano que

ignore que el era uno de nuestros
autenticos valores' intelectuales.

No me detendre, pues, en por

menores de su actuacion de ciuda

dano, ni de su paciente trabajo de

investigacion, ni de su atinada la

bor de tratadista, ni de su empe

iio, mas humilde pero no menos

eficaz, de divulgador cientifico en

revistas y periodicos, al que con

sagro buena parte de su tiempo co

mo consecuencia de su incesante

aHn por elevar el nivel cultural

de nuestro pueblo. Pero, si no me

detengo a revisar toda la obra de

su vida, quiero, no obstante, re
cordar los rasgos de su caracter y

de su conducta que considero esen
ciales porque seiialan nitidamente
los perfiles de la noble figura del
Maestro.

Su biografia no es de las que

se Henan, ostentosamente, con pro

lijas enumeraciones de los altos

puestos desempeiiados, en constan

te cosecha de triunfos merecidos 0

contestables. La biografia del

Maestro Isaac Ochoterena es la de

un sabio verdadero, sujeta a las vi

cisitudes del medio, pero siempre

fundada en una conducta ejemplar

e invariable. Su vida fue la del hu

milde maestro de escuela, iniciada

en la provincia, que con escasos
elementos para el estudio logra en
cauzar sus propositos en una direc
cion bien definida, la de las cien
cias biologicas, en las que alcan
zo reputacion y maestria. Su vi
da fue de perseverancia y de sa
crificios. Y por este camino lIego

a la conquista de vastos conoci
mientos, que luego supo transmitir

a la dtedra. Asi se Ie vio en nues

tra Escuela Preparatoria, en la de

Medicina, en la de Odontologia, en

Ia de Veterinaria. Asi se Ie vio tra

bajar en el Instituto Nacional de

Biologia, en el Departamento de

Investigaciones Cientificas de la

Secretaria de Educacion Publica y

en £1 Colegio N acional, del que

fue miembro fundador. Y asi 10
gro sus concienzudos tratados de
Histologia, de Biologia, de Citolo

gia, etc. Fue la suya, en pocas pa

labras, la vida de un verdadero es

tudioso, y de un verdadero maes
tro. Deja muchos discipulos, entre

los que no faltaran quienes hon

ren al Maestro siguiendo su ejem

plo. Si tambien hubiera ingratos,

entre ellos se cumpliria, hasta en
esto, la suerte de los grandes maes

tros, que son negados cuando no
pueden ser superados.

T odo entra, naturalmente, en la

cosecha del hombre de positiva sig

nificacion. Y como su valia ha si

do bien reconocida dentro y fue

ra de Mexico, cuyo prestigio de

alta cultura supo representar en e1
extranjero, nuestro Gobierno acor

do con gran acierto que fuese se

pultado en esta Rotonda de los
Hombres Ilustres, como justo ho

menaje a uno de los mas altos ex

ponentes de la ciencia mexicana.

£1 Maestro cumplio su mision y
ahora hay que desearle el goce per_
petuo de la paz, como la deseaba
Othon para eI hombre que habia
tenido "la inefable dicha de ser sa
bio y el orgullo sagrado de ser bue
no". Pocas veces, como ahora, se
antoja repetir ante los despojos de
quien ha merecido el amor y e1
descanso perdurable, los lapidarios
versos de nuestro gran poeta:

.11 fin etl el alllor los ojos ciena;
pues i donde hay mas a1llor que el de la

"merte
ni 1IIas materno 01ll0r que el de la tierra?
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WALDEMAR SJbLANDE~
POR ARTURO

_T.ebl/alla

f.a Caleuda. Oaxaca

Waldemar Sjolander -pintor
sueco que desde hace tres y medio
anos reside en nuestro pais, des
lumbrado porIa riqueza de temas
y luces- es, sin regateos ni dadi
vas, un gran pintor, cuya nota ca
racteristica es su pasion pOl' el co
lor.

Hace dos alIOS, cuando pOl' vez
primera expuso obra en Mexico
~dibujos y grabados, en la "Sala
de la Estampa"-, la critica na
cional estuvo de acuerdo en reco
nocer en Sjolander a una figura
de recia contextura artistica, de
gran relieve en el horizonte de la
plastica contemporanea.

En esta ocasion, en que expone
setenta y seis oleos y cuatro escul
turas en la "Sala Verde" del Mu
seo acional de Artes PIasticas,
del Instituto Nacional de Bellas
Artes, Sjolander ha venido a con··
firmar, con exceso, el juicio que
sobre su gran calidad se habia emi
tido.

"Sin duda alguna -escribe Fer
nando Gamboa, subdirector del
INBA, al hacer la presentacion
del pintor para esta segunda expo
sicion-, Sjolander es uno de los
artistas extranjeros a quienes ma
yor impacto ha causado nuestro
pais. EI amor y el entendimiento
del pintor nordico hacia Mexico,
son sencillamente admirables; la
obra que de tal situacion deriva
ofrece el signo de una absoluta en
trega y de una perfecta interpreta
cion, en nada afectada pOl' el tono
de superficialidad que tan a me
nudo aqueja al artista extranjero
en Mexico, deslumbrado pOl' H
ciles y peligrosos aspectos de 10
pintoresco. Dotado de un extra
ordinario sentido del color, 10 tras
cendente en Sjolander es el modo
como llega al fondo de 10 mexi
cano con una asimilacion preci~a

del pasado y del presente del pais,
interpretados con poderosa perso
nalidad a traves de una manera ex
presionista, llegando a sintesis ex
cepcionales de captacion pl:istica
del espiritu de Mexico."

Las telas y esculturas expuestas
son parte de la abundante obra
-casi dos centenares de cuadros y
millares de dibujos- realizada pOl'
Sjolander en el tiempo transcu
rrido a partir de su primera expo
sicion, en una de las regiones mas
hermosas e interesantes del pais,
diHanamente enmarcada en aires
de acendrada autenticidad: el Ist
mo de Tehuantepec.

El primer ano de su estancia en
Mexico, Sjolander 10 vivio en Gua
dalajara y San Bias; el siguiente
ano y medio, en Oaxaca, y desde

Waldemar Sjolallder

hace un ano radica, literalmente.
en ]uchitin, de donde sale con fre
cuencia para ir -gambusino d,
color y ritmo- a Ixtepec y T e·
huantepec.

Sjolander es un hombre que sol(1
sabe expresarse en un lenguaje de
colores y sabores. Asi, al explicar
nos -en una conversaClOl1 que,
pOl' desgracia, no pudo ser ampli:l.
pOl' dificultades idiomaricas- su
decision de vivir en Mexico, no~

decia:
-He recorrido muchos paises y

sus colores no me han satisfecho.
Holanda tiene un color verde, que
no me gusta. El color gris de
Francia "sabe" a fresa. Prefiero 10
sabores de manzana fresca y li
mon. Argentina, muy americani
zada, no ofrece interes al pintor.
Costa Rica es toda montallas. En
cambio, en Mexico encontramos
todas las alturas, todos los dimas,
todos los colores. En solo tres horas
de camino, esta uno en un mundo
distinto. Es el unico pais en el que
un pintor puede vivir todo el ano
encontrando siempre temas diver
sos. En ]uchitin -subraya emo
cionado- cada minuto ocurre al
go digno de ser pintado. Ahi la
vida tienc el mismo ritmo que te
nia hace siglos. POl' eso me gusta
muchisimo.

os revela Sjolander que el ja
mas pinta directamente, es decir,
que el nunca anda con su tela a
cuestas buscando el motivo para
captarlo. Sjolander mira, observa
y pregunta, la mayor parte del
dia, y luego pinta de 15 a 18 ho
ras. Su preocupacion es saber "que
pasa en la cabeza de las gentes".
Cuando se b interiorizado del ca
dcter de los tipos mexicanos, tra
ta de realizarIo, de expresarlo en



AME RODRIGUEZ

pintura. Le fascina mirar la vida
fresca y llena de sabor. No Ie gus
ta el realismo sino 10 poetico. De
esta manera, saca su silla y se va al
mercado -que es el centro de reu
nion en los pueblos- y cuando al
guna figura se Ie ha grabado ya,
regresa a su casa y haee posar a al
guna de sus modelos -Dionisia,
Reyna y Vicenta, "tres gracias"
zapotecas-, con quienes convive.

Eludiendo comprometerse con
algo que pudiera herir la suscepti
bilidad de nuestros Leonardos y
Rafaeles, Sjolander, no obstante,
nos manifiesta que siente admira
cion por la fandstica pintura mo
numental de Diego Rivera y por
la grandiosidad en las obras de
Orozco. "Pero 10 que mas me gus
ta es la pintura de Tamayo, pues
mi interes es estrictamente picto
rico." "La pintura mexicana -re_
sume- es muy fuerte. Ningun
otro pais tiene un estilo tan pecu
liar y genuino en pintura, como
Mexico."

Una apreciacion -casi de ca
racter versicular- de este magni
fico pintor europeo, nos da un bo
ceto de su manera de pensar: "El
simbolismo en la pintura es peli-

"groso.
Sjolander, en efecto, piensa y

medita con figuras "espectrales";
su dibujo no es de lineas precisas,

Vendedora. ]uchitan

el trazo no puede recortarse. La
anecdota, realmente, no tiene inte
res para el pintor, pero la expre
sian de sus cuadros es de tal dimen
sion, de acento tan hondo, que el
espectador siente el estado animico

de las figuras.

Alguna vez, al visitar la region
istmena, deciamos que en T e11Uan
tepee se inicia el ritmo y el color.
Sjolander aSl 10 considera. Y de 10
cotidiano -todos los dias 10 mismo
pero siempre diferente-, del paso
"danzado" de las juchitecas, del
fervor religioso del zapoteca,
Sjolander saca e1 tema y 10
desarrolla en funcion de rit
mo, en ecuacion de matices,

en formula de fuerza, de golpe.
easo asombroso el de Sjolander:
llega de un pais de perfil tan dis
tinto al de Mexico, planta su tien
da en el corazan de T ehuantepec
y al dia siguiente se da cuenta que
sus cosas y el mismo han echado
rakes hondas en el suelo. Ya no es
posible marcharse, ni quiere mar
charse Sjolander. El sol que bebe
todos los dias es el preciso para que
el corazon Ie crezca de tanto que
rer a Juchidn. De esa pasion por
las gentes arranca Sjolander lien
zos de gran plenitud. El color y la
luz que eilleva dentro son los mis
mos que Juchiran Ie da todos los
dias. Identificacion total entre el
hombre y el medio. Y de ahi, la
poesia pura en los oleos de Sjo
lander.

Un juchiteco ya ilustre, Andres
Henestrosa, al comentar los cua
dros de Sjolander -con quien tu
vimos oportunidad de presentar
10-, dice:

"A diferencia de otros pintores
europeos, Waldemar Sjolander se
ha dejado invadir, casi de modo
natural, del aliento y el color de la
tierra mexicana.

"AI primer golpe de vista no se
podria decir que era un artista eu
ropeo sino un mexicano, por la
alegria de sus colores, por los temas
y por un intento de definir al
hombre de Mexico, carea de todos
los grandes artistas que, aun no ha
biendo nacido entre nosotros, com
parten el viejo ritmo mexicano.

"El Istmo de T ehuantepec ha
encontrado en el una resonancia

(Pasa a la pogina 24)

El Burro del Carnicero

El Tigre



Con motivo de la gran carera panamericana que acaba de efectuarse y que
le dio a Mexico nuevos prestigios internacionales, 1a revisla UN [VERSIDAD
DE MEXICO se complace en publicar la siguiente informacion. relacionada
con la inauguracion de la carretera que atraviesa al pais de un extremo a otro,
y que e testimonio muy alto de los planes de progreso que desarrolla el actual
Gobierno de la Republica.

CRISTOBAL
CARRETERALA

I

Su significado en la economia de Mh:ico

Acaba de inaugurarse la carretera Ciu

dad Juarez-Mexico-EI Ocotal, que cruza

3,440 kilometros de nuestro pais, de fron

tera a frontera. Esta obra lIevada a feliz

termino por el regimen que preside eI
senor licenciado Miguel Aleman, represen

ta un esfuerzo mas dentro del plan que

trazara para el engrandecimiento de Me

xico el Jefe de la Nacion, desde antes de

asumir la Primera Magistratura; y es la

expresion mas elocuente del anhelo de su

peracion de nuestro pueblo, interpretado

fielmente por quien rige sus destinos.

T oda nueva carretera marca un rumbo

de progreso espiritual y economico; esta

tiene un significado todavia mas profun

do y trascendental, ya que no solo satis

face necesidades de comunicacion interna,

sino que forma parte de la grandiosa via

continental, cuyos extremos son Alaska y

la Tierra del Fuego.

Corresponde al gobierno progresista que

preside el senor licenciado Miguel Ale

man dar cima a la construecion de Ia
carretera Cristobal Colon que, partiendo

de Ciudad Juarez, Chihuahua, lIega a EI

Ocotal, Chiapas, donde entroncara con la

de Guatemala que, a su vez, se unira

con la del vecino pais del Sur y asi,

sucesivamente, :hasta la Republica del

Plata.

La importante via de comunicacion,

que oficialmente queda inaugurada hoy,

fecha en que Mexico conmemora una de

las gestas mas gloriosas de las armas na

cionales, la victoria de Puebla, cruza por

doce Estados de la Republica y e1 Distrito

Federal, habiendose invertido en ella la

cantidad de $431,483.000.00, inc1uido el

de algunos tramos que se construyeron

a partir de 192 5.

Su extension es de 3,440 kilometros y
toea las siguientes Entidades Federativas,

algunas perifericamente y otras en sus

propias capitales: Chihuahua, Durango,

Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Gua

najuato, Queretaro, Hidalgo, Distrito Fe

deral, Mexico, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

La carretera Cristobal Colon contri

buid, de modo incontrovertible, al in

cremento de la economia nacional, ya que

faciliud la salida de productos que antes

se hallaban fuera de mercado, con el efi

caz auxilio de los caminos vecinales, cuya

construccion es objeto de especial ayuda

y estimulo por parte del Gobierno.

COLON

II

511 importfl11cia continental presente y
fu/ura

Mexico, al dar termino a Ia carretera

Cristobal Colon, no solamente satisface

una apremiante nacesidad nacional, sino

que cumple la palabra empenada ante los

demas paises del Continente.

EI cumplimiento de esta obligacion

aparece tanto mas meritorio cuanto que se

realizo durante una epoca en que todo

mundo se siente afectado, por las natura

les rep\:rcusiones de la ultima guerra. La

nacion ha tenido que hacer frente, ade

mas, a problemas imprevisibles, de gra

vedad suma, tales como la fiebre aftosa,

para no citar otros, en cuya campana ha

sido necesario invertir muchos millones

de pesos que hubieran sido asaz fructi

feros en cualesquiera otros de los capitulos

del PLAN ALEMAN que, a pesar de

todo, se ha lIevado adelante, de 10 que es

prueba fehaciente la propia carretera Ciu

dad Juarez, Chih., El Ocotal, Chis.

Este esfuerzo del pueblo y del gobierno

mexicanos ha sido justamente estimado

por los paises de America y ha servido

de estimulo para la continuacion de la

magna obra que, si es verdad, en otras

naciones no se ha lIevado al cabo al mismo

ritmo que en la nuestra por razones que

no es el caso analizar, quedad concluida

en un futuro proximo, comunicando al

continente, desde las regiones heladas de

Alaska hasta las pampas argentinas.

Desde luego, Mexico ha dado un gran

paso en el aspecto de sus comunicaciones

internas, con esta nueva carretera que ha

ce factible la transportacion de productos

esenciales para la vida del pueblo, de una

a otra frontera, de uno a otro extremos

de la Republica, cosa que se hubiera juz

gado un sueno hace no muchos anos, ya

en plena epoca de los ferrocarriles, para

no remontarnos a la de las "diligencias"

de que soHan hacer uso nuestros abuelos.

A 10 largo de los tres mil cuatrocientos

kilometros que abarca la carretera Ciudad

Juarez, Chih., EI Ocotal, Chis., que for

talece aun mas el espiritu de mexicanidad

y nos aproxima a los demas paises de la

America, perpetuan cI recuerdo del prete

rito monumentos de arte de inapreciable

valor. Ciudades como Chihuahua, Du

rango, Zacatecas, Queretaro, Puebla, Oa

xaca, Tuxtla Gutierrez, Las Casas, que re

corre eI nuevo camino, conservan reliquias

historicas que constituyen un poderoso

iman para el turismo, que se desbordara

al traves de esa via en interminable cara-

vana.

III

M01l1tmentos de arte, historia y religio1t

Dijerase que Ia carretera Cristobal Co

lon, en cuya obra los tecnicos y traba

jadores mexicanos pusieron sus mejores

empenos, conscientes de 10 que ella sig

nifica para el fu turo del pais, fuera tra

zada en su mayor extension, hace mas

de dos siglos, por los pies desnudos y

sangrantes de Fray Antonio Margil de Je

sus, el misionero valenciano a quien Ra

fael Heliodoro Valle consagrara "santo de

Espana en America", "cazador de almas",

"medio dia de la pasion", en el prologo

que cincelo con maestri a de orfebre para

la Obid admirable de Eduardo Enrique

Rios sobre Ia vida y andanzas de este va

ron extraordinario y ejemplar.

Basta ojear los mapas que ilustran este

libro magnifico, para afianzarse en la an

terior impresion, pues en ellos encontra

mos los nombres de Durango, Zacatecas,

Queretaro, Mexico, Puebla, Oaxaca, Te

huantepec, Tuxtla, para no citar ot1'OS que

harian interminable la enumeracion, ya

que las expediciones del evangelizador in

fatigable lIegaron a extenderse hasta Pa

nama, por el Sur, y por el Norte, hasta

las tierras de los indios ays y adays y de

los afinais a quienes los espanoles lIama

ban texas, segun el Padre Alcocer, porque

en demostracion de amistad a los conquis

tadores les decian texcia 0 teja, que en el

idioma de ellos queria decir amistad 0

amigo.

Y asi fue como se lIamo Texas el pue

blo que habitaban.

L1egado a Veracruz el 6 de junio de

1683, procedente de Cadiz, tras de una

travesia que duro noventa y tres dias,

cuando el pirata Lorencillo acababa de

saquear e incendiar el puerto, Fray Anto

nio Margil de Jesus, de la Orden de San

Francisco de Asis, se entrego en cuerpo y

alma a la evangelizacion de las nuevas

tier-ras que pisaba y donde habian de re

posar sus restos a los setenta anos de edad,

tras de cuarenta y tres de cruzar mon

tanas y valles, caudalosos rios y tupidas

selvas, en incesante ir y venir fundando

misiones, sin otra vestimenta que un burdo

sayal ni mas equipaje que un crucifijo

y un rosario.

No acab6 su existencia como hubiera

querido. "Yo deseaba -decia momentos

antes de morir, en el convento de San

Francisco de esta ciudad, adonde fue trai

do muy grave ya- acabar mi vida en un

monte, entre los brutos, entre las fieras,

y no en este santo lugar; pero, hagase en

mi Ia volntad del Senor. Mi corazon esta

dispuesto. "

A 10 largo de la ruta Ciudad Juarez

Mexico-EI Ocotal, monumentos de arte,

historia y religion muestran Ia trayectoria

de Mexico, desde los mas remotos tiempos
hasta los dias que corren.

La pidmide de Cholula, por ejemplo,

levantada en honor de Quetzalcoatl, nos

habla de la civilizaci6n de los toltecas, que

lIeg6 a un grado de notable adelanto ya

que, aparte de grandes agricultores, cul

tivaron las artes, sabian fundir figuras de

oro y plata de todo genero, labraban pri

morosamente toda c1ase de piedras, poseian

conocimientos precisos sobre astronomia

y reformaron el metodo de contar los anos.

No usaron jamas de sacrificios barbaros,

fueron poco afectos a la guerra y crearon

casi toda la mitologia mexicana.

"Cuatro siglos duro el imperio de los

toltecas --dice Clavijero- que se mul

tiplicaron considerablemente y fundaron

grandes poblaciones; pero las calamidades

que sobrevinieron en los primeros anos del

reino de Topilzin, acabaron con todo su

poder y felicidad. EI cielo les nego por

algunos anos el agua para sus sementeras

y la tierra los frutos de que se alimenta

ban; el aire, inficionado de mortal co

rrupcion, llenaba cada dia la tierra de

cadaveres y de terror y consternacion los

animos de los que sobrevivian a las ruinas

de sus nacionales. Pereci6 de hambre 0 de

enfermedad mucha 0 la mayor parte de

la naci6n."

Entre los monumentos religiosos que se

yerguen a 10 largo de la ruta, descue

lIan los restos de 10 que fue el Primer

Colegio de Propagaci6n de la Fe, en la

ciudad de Queretaro, que fund6 con eI
nombre de la Santa Cruz, eI 20 de agosto

de 1683, Fray Antonio Margil de Jesus,

en union de Fray Juan Bautista, Fray

Pedro y Fray Francisco; asi como los del

Colegio de Guadalupe, en Zacatecas, fun

dado por eI propio evangelizador, en 1707,

con cedula especial del Rey.

Cuando Fray Margil de Jesus recibio

la encomienda de erigir este segundo co

legio, se encontraba en las inmediacioncs

del rio Paquare, rumbo a las misioncs

de Talamanca, y desde alla emprendio eI
viaje, desandando miles de kilometros, por

rumbos que ya Ie eran familiares, com

pletamente solo durante largas ctapas y

unicamente descansaba cuando la fatiga

verdaderamente 10 rendia, en medio de la

selva poblada de fieras y alimanas, 0 a

campo raso bajo el parpadear de las es

trellas.

Ciento cincuenta anos tuvo de vida

este colegio, del que fue director el fraile

"de los pies alados", con misiones evan

gelicas desde el Atlantico hasta el Pacifi

co, desde los destierros de Texas hasta las

costas de Tehuantepec.

En agosto de 1859 dej6 de funcionar

esa institucion religiosa, como consecuen

cia de las Leyes de Reforma, y en aca
tamiento de estas.

La carretera Cristobal Colon recorre,

pues, el pasado y el presente de Mexico y

se hace ruta del porvenir en el espiritu

de un pueblo ansioso de encontrarse a SI
mismo, confiado y satisfecho de la obra

que realiza el regimen que preside el senor

licenciado Miguel Aleman, que ha sabido

interpretar sus anhelos, afanandose en for

jar una patria nueva en el yunque del
destino.
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,Incontables son las personas
que siguen un rumbo equi
vocado en la vida. No me re
fiero aqui al aspecto mor?l, sino
al punto de vista de la aptitud.
Cada uno de nosotros, en mayor
o menor grado, esta capacitado
para desenvolverse con facilidad
y con exito en una direccion de
terminada, mas que en otra. Y
es frecuente el caso de individuos
que aplican sus energias a traba
jos que estan precisamente en
contradiccion con sus aptitudes.

Hay muchos medicos medio
cres que hubieran podido sobre
salir como brillantes ingenieros;
malisimos abogados que. como
comerciantes, hubieran hecho
una fortuna.

En algunos casos la vocacion
es tan fuerte que el profesionis
tao ya en posesion de su titulo,
10 abandona y triunfa en la ma
teria de su predileccion. Celebre
es el ejemplo del escritor espanol
Jose Echegaray, quien siendo in
geniero y profesor de matemati
cas, lIego, sin embargo, a la cele
bridad como dramaturgo.

Pero, por regIa general, la vo
caci6n no se manifiesta en forma
excepcionalmente aguda y en
tonces es precise que el joven se
examine a si mismo para descu
brir cuanto antes la verdadera
ruta que habra de seguir en su
vida. Los padres de los estudian
tes, y nosotros los maestros tain
bien, somos los mas obligados a
ayudar a nuestros j6venes para
que pronto descubran su ca
mmo.

Ya la Uuiversidad Nacional
ha patrocinado una serie de con
ferencias de orientaci6n vocacio
naL a cargo de eminentes cate
draticos. Es de desearse que esas
platicas orientadoras se multi
pliquen cada vez mas. El ideal
seria que todos los maestros de
dicasemos en nuestras respecti
vas catedras, cada dos 0 tres me
ses por ejemplo, un periodo de
c1ase para hablar a nuestros
alumnos del gran beneficio que
reportaria a la Universidad, a la
sociedad en general y de una ma
nera especialisima a el10s mismos
y a sus familias. el que no equi
vocasen su carrera, para que el
dia de manana no l1egasen a ser
profesionistas ineptos que fue
sen a aumentar el numero de los
fracasados.

de Piedad

EN OONDE SU OINERO VALE MAS

LIBROS DE HISTORIA. INGI:NIE'
RIA. .MEDICINIr. MECf.N1CA,'
MATEMAncAS. CIENCIAS QUI·

MICAS. ARTE. ETC.
AL 40%

DE SU VALOR ORIGINAL ASlco
MO PL~ FUENTES LAPIC&
BOS. ESTUCHES DE DTBUJO. Rt
GLAS DE CALCULO.Y MILES DE
OTHOS OBJET'OS MAS. QUE ES
MQOR QUI: USTED LOS VIA,

de

PIII?S iiI? ",·isto 01 final de 11/i comillo.

Que SO\' el arQllitecto de wi propio destino,

mucho que nos apresuremos, el
tiempo que se ha perdido en una
direccion equivocada, no 10 po
dremos reconquistar. Es inutil
que pretendamos engaiiarnos
"atrasando el reloj" porque
conviene subrayar que la hora
esta dada por el sol en su movi
miento aparente y que el sol no
se presta a detenerse porque a
nuestra ilusion se Ie ocurra asi.
Esto significa que, aunque el es
tudiante encuentre su camino un
poco mas tarde, el tiempo que ha
desperdiciado en ensayos no 10
recuperara jamas.

Lo primero en la vida es saber
para que estamos capacitados.
Comprobado esto, el exito 0 el
fracaso estaran en funci6n del
empeno que pongamos en nues
tra tarea, es decir. dependeran de
nosotros mismos. Asi nos 10 di
ce el poeta Amado Nervo:

Monte
N.

COMPRANDO EN EL

A mis Alumnos

P.
NO DElE DE VISITAR CONSTANTE Y MINlICIOSAMENTE EL

NACIONAL MONTI; DE P[fJ)Ri~IDAQJ:S DE
EH DONOE ENCON1ll1JlA NUNAS OPO

rODO LO QUE UStED NECESITE.

FUHDADO EN 1775

APARATOS CIENTIFICOS
TEODOLITOS, NIVELES,
PRISMATleos, GEMELOS,
INSTRUME TTAL DE Cl
RUG I A, PLANCHETAS,
INGENIERIA ETC. ETC.

M.-----t---

Nac;onal

ESCU DE SU BOLSII:LO'

Bachillerato. Es frecuente tam
bien ver a jovene's que estudian
varios Bachilleratos, uno tras
otro, buscando su camino. Tales
cosas revelan desorientaci6n. Y
mientras encuentran su norte,
pierden un tiempo precioso de
sus anos mozos.

Pascal decia: "La cosa mas
importante de toda la vida es la
eleccion de oficio." Si en su tiem
po esto era verdad, 10 es mas to·
davia en la epoca que nos ha ta
cado vivir. Debemos tener muy

I

en cuenta que el tiempo es un re-
loj siempre en marcha y que, por

POR IGNACIO FLORES 'MURO

lPOR QUE se inscribi6 usted en ese

BACI-IILLl;RATO?

Una vez mas la Universidad
Nacional Autonoma de Me
xico ha abierto sus puertas
para iniciar un nuevo ano
lectivo. La juventud estu
diosa invade sus aulas, las
hinche y se desborda en bullan
guero torrente ansioso de saber.
Escuelas y Facultades universi
tarias rec1aman con urgencia ma
yor espacio donde albergar a los
innumerables jovenes de ambos
sexos que, con grandes ilusiones
y muchas esperanzas, anhelan
poseer un titulo profesional.

La Ciudad Universitaria, cu
yas modernas y esplendidas li
neas se dibujan ya en cercanos
horizontes, vendra a resolver,
entre otros, el problema de es
paCto.

Mas queda en pie otro angus
tioso problema a cuya resolucion
todos debemos contribuir.

Esa enorme afluencia de estu
diantes a la Universidad se debe,
en gran parte, a ciertas condicio
nes sociales que privan en nues
tro medio y tambien, en muchos
casos, a la irreflexi6n de los jo
venes que l1egan al umbral de
nuestra maxima instituci6n de
cultura sin saber a ciencia cierta
que es 10 que quieren estudiar, 0:
10 que es peor aun, ignoran SI

podran estudiar, pues no han
hecho un analisis previo de su
capacidad intelectual. Nos l1e
gan, por 10 tanto, desorientados.
Nuestra Universidad esta l1ena
de desorientados.

Las estadisticas demuestran
de manera terriblemente elocuen
te que el porcentaje de los que
logran recibirse es sumamente
bajo en relacion con el numero
enorme de los que inician los es
tudios en una Facultad, y mas
bajo aun, si consideramos a t~

dos los que se inscriben en pn
mer ano de Preparatoria.

No es raro el caso de alumnos
que estudian tal 0 cual Bachille
rato, sin saber exactamente por
que; 0 el de otros, para quienes
es indiferente cursar cualquier
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y ejerce e1 efecto de escrepas que
arrancan rocas de todos tamanos y
arrasan a su paso con todo aquello que
pueda constituir un obstaculo; asi he
mos podido ver en las faldas del Tan
dtaro, al sur del poblado de Zirosto,
depositadas en las partes bajas, arenas
y cenizas que alcanzan espesores po
co mayores de 2 metros y en cuyo cuer
po deleznable han sido labradas barran
cas can anchuras de 3 y 4 metros y
una profundidad igual al espesor de las
arenas. En barrancas preexistentes el
efeeto de estos acarreos ha profundi
zado su cauce, arrastrando materiales
que aumentan el poder de ariete de es
tas crecientes cuyo contenido de soli
dos ha llegado a ser poco mayor del

70%.
En la zona de Peribin Y Los Reyes

el efecto ha sido mas desastroso par
encontrarse estas poblaciones situadas
en un punto aguas abajo, en el cual la
acumulacionde azolves es mucho ma
yor y por 10 tanto mas fuerte el im
pacto. Se observan en las cercanias de
Peribin, por su parte norte, las enor
mes acumulaciones de materiales arran
cados dellecho del rio Shondo, afluen
te del Itzicuaro, y depositados en una
seccion de unos 150 metros de anchu
ra; con anterioridad la seccion de este
rio nO era mayor de unos 10 metros de
anchura pOl' 8 de profundidad, con ta
)udes casi verticales, la cua! ha desapa
recido, observandose solamente una
pequena corriente de agua que trata de
labrarse nuevamente su cauce, bifur
candose y siguiendo distintos \'ericuc
tos. E! caudal de esta pequena corrim
te no representa ni la mitad de 10 que
era, pOl' 10 que es de presumirsl' qUl'
tales acarreos, nunca antes vistos. pro

clucen infiltraciones en el subsul'lo y
dan lugar a la formacion de mantos

.acuiferos que posiblemente habd.n de

manifestarse pasado algun tiempo.

19ual caso ha sucedido en la pobJacion

de Tancitaro, cuyo abastecimicnlo de

agua ha sufrido una menna considera

ble, creindose problemas muy serios.

Se ve, por 10 antes expuesto, que s\.'

han efectuado cambios en el regimen

hidrologico de la zona afectada, y que

los rios han vuelto otra vez a iniciar

su proceso, pasando de la madurez

a un estado de juventud.

Es notable observar el crecimiento·

de algunas plantas a traves de las ca

pas de ceniza, en aquellos lugares en

que estas no alcanzan un espesor ma

yor de 50 centimetros, pareciendo que

tal cubierta ayuda a conservar la lm
medad de los suelos.

Es de esperarse que cuand~ termi

ne la actividad del Parieutin, y se haga

el resumen de las observaciones efec

.tuadas en este campo de investigaci6n,.

se llegue a conclusiones que haran mu

cha luz en 10 que respecta al compor
tamiento de este tipo de volcanes, y

que ayudarin grandemente a la inter

pretacion de todos los fenomenos co
nexos.

•
La confianza y

el optimismo se

pueden disfrutar

aun a los 50 ai'ios

si los asegura usted

medIante LA pa
LIZA DOTAL

TRIPLE BENE
FICIa.

ENOTONO

PRIMAVERA

• Recibir como liquidacion total
$ 23,250.

que de ello pueden, a siete anos de su
nacimiento derivarse conclusiones que
permiten u~a mas facil comprension de
problemas conexos que a menudo se
presentan en diversos trabajos de

campo.
Concretamente podemos senalar las

inyecciones de lava dentro de corrien
tes anteriores, que constituyen verda
deros cuerpos intrusivos, y cuyo empuc
je ocasiona un levantamiento de las la
vas primarias, las cuales adoptan for
mas topograficas citya interpretacion
geologi~a, antes del Parieutin, no siem
pre era correcta. Las dislocaciones ori

ginadas por estos levantamientos se
muestran en ocasiones como verdade

ros fallamientos de escasa amplitud, Y
explican claramente 10 observado en

otros tipos de lavas en distintas partes
del pais, que se presentan formando

altos acantilados cuyo origen era atri

buido a movimientos tectonicos.
Algo nuevo en las investigaciones

. vulcanologicas, son los cambios en la

topografia de la region, provocados
por la deposicion de materiales piro

clasticos, que luego son deslavados de

las laderas por las aguas de lluvia, Y
arrastrados .siguiendo la pendiente del
terreno, constituyendo una masa semi
salida que se mueve con enorme fuerza

Supongamos que usted tiene 30
aiios y suscribe esta POLIZA por
$ 12,500 a veinte anos. Durante
este tiempo su familia estara pro
tegida y en caso de que usted faIte,
recibira $ 25,000.

T erminando el plazo, recibira en
efectivo $ 12,500 y continuara ase
gurado - SIN PAGAR MAS PRI
MAS - por $ 25.000.

Ademas, puedelpstedie1egir entre:
• Recibir en efectivo $ 17.862.50

y continuar asegurado, sin mas
pago de primas. por $ 12.500.

Americano, muestra una disminucion
en 10 que respecta a la emision de ma

teriales piroclasticos, no asi en la de
vapores y bombas que continua con la
misma intensidad. En ocasiones la fu
marola alcanza una altura de 3,000 me

tros sobre el crater, estando a veces
acompanada por descargas electricas
resultantes de la friccion de las particu

las arrojadas al espacio. L<?s periodos
de completa quietud mas 0 menos lar
gos en su duracion, se alternan con la

actividad fumarolica. Algunas de las
explosiones verificadas en enero de

1949 fueron escuchadas hasta a 200
Ion. de distancia del volcan, siendo fre
cuentes, en dicho periodo detremenda
actividad, los temblores en el area en

que se localiza el Parieutin.

Como un privilegio para los geologos
pt;ede considerarse el nacimiento de es

te volcan y la observacion detallada de
las distintas fases de su actividad, ya

• Obtener. previo examen medi
co, un Seguro Saldado de Vi
da -sin mas pago de primas- por
$ 54,062. 50.

LA' PaLIZA DOTAL TRI
PLE BENEFICIO ofrece muchas
otras ventajas, mediante una pri
ma anual de $ 1,050.25.

Nos sera muy grato proporcio
nade informes detallados.

SEGUROS DE MEXICO, S. A.
SA~ .JUA~ DE LETRAN NUMERO.9 • MEXICO, D. F.
PubhcacI6n autonzada por la Comisi6n Nacional de Segu;os • f" •• segun 0 ICIO num. 575 7331/3378. . .. . . . . . . .

el

POR ADAN PEREZ PENA
InvfstigaJ()J' Cientifico

sobreNotas' VOLCAN DE

PARICUTIN

Una corta visita al volceln de Pad
cutin en ocasion del septimo aniversa
rio de su nacimiento, nos ha penniti
do una vez mas observar el espectacu
10 de la actividad de su crater y el flu
jo lento y constante de la ultima co
rriente de lava localizada ahora en la
parte NE del cono.

Al parecer la actividad sigue siendo
la misma que en los anos anteriores, y
salvo el crecimiento normal del cono,
cuya altura llega hoy a los 2795 metros
sobre el nivel del mar y la aparicion de
nuevas corrientes de lava, nos parece
estar asistiendo al mismo escenario tan
detalladamente observado en todos sus
aspectos, desde dias despues de su apa-

. ricion en la tranquila parcela de Quit

zocho.
El observador de planta en el volcan,

Celedonio Gutierrez, quien trabaja por
cuenta de la Comision Impulsora y Co
ordinadora de la Investigacion Cienti
fica, lleva un registro diario de la ac
tividad del volcan, determinando la al
tura de la fumarola sobre el borde su
perior del cono, su amplitud y conte
nido de ceniza y lapilli, y la cantidad de
bombas que arroja, clasificando la ac
tividad en: muy grande, grande, mo
derada, pequena y nula. Los datos ad
quiridos se traducen en graficas men
suales, segun idea del gealogo Wilcox,
del Servicio Geologico Americano, ins
titucion esta que, juntamente con otras
de los Estados Unidos, han cooperado
ampliamente al estudio del Paricutin.

La emanacion de las corrientes de la
va se clasifica de la misma manera, y
la altura del cono es determinada con
alidada desde estaciones conocidas, 0

bien con barometro las veces en que la
esca~a actividad permite el ascenso del
cono, y la observacion de los cambios
habidos en el interior del embudo cra
terico.

El mapa que muestra el avance de las
corrientes de lava, determinado por Ce
ledonio Gutierrez, presenta las areas

,cubiertas por ellas mensualmente, pu
diendo verse' que la ultima corriente,
cuya boca de salida se localiza en la
parte NE del cono, precisamente en la
parte superior de 10 que fue el pequeno
cono de herradura denominado EI Za
picho, ha seguido una direccion at N
extendiendose en alguna amplitud hacia

- 10 que fue el poblado de Parieutin. Esta
corriente, cuyo flujo continua en la ac
tualidad, avanza sobre corrientes ante
riores modificando una vez mas las
formas topograficas existentes.

La actividad craterica en estos ulti
mos meses, segun datos del senor Carl
Fries, geologo del Servicio Geologico
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a 10 largo de esta crisis 'dramatica.
podra sobrevivir, florecer y fructifi
car en todas las grandes urbes de la
America del Sur. Desde ahara tiene
filiales muy poderosas que Ie sucede
ran como guardianas de las tradicio
nes. y que acaso la superen par las
obras y por los metodos. Hacia ellas
se vuelve como pudiera hacerlo una
madre debilitada hacia sus hijos creci
dos y sensatos."

De esa cultura. derivada del hu
manismo greco-latino. pero abierta a
otras influencias. y que no exduye
ni el realismo y eI espiritu positivo
anglosajones 0 escandinavos. ni eI
ideal contemplativo del Oriente 0 la
inquietud eslava. la America latina no
pretende hacer un monopolio. Le atri
buye un caracter universalista y. asen
tandola s61idamente sobre el eje de
la primacia de los valores humano-s.
la ofrece a todos los pueblos como un
instrumento de comuni6n social y de
e1evacion personal.

Este doble ideal se afirm6 brillan
temente en la novena Conferencia in
ternacional americana que se celebr6
en la capital de Colombia. en Bogota,
del 30 de marzo al 2 de mayo de
1948. Par primera vez en el mundo
una as'amblea internacional proda
maba una comun Dedaracion de los
derechos y de los deberes del hombre.
i Como no evocar a este prop6sito el
camino recorrido desde el tiempo en
que Narino imprimia. en una prensa
de mano. la Declaraci6n votada por la
Asamblea Constituyente francesa de
1789? i Y como no hacer hincapie en
esa menci6n de los deberes que aspiro
a no separar jamas de la afirmaci6n
de los derechos?

Esa dedaraci6n del 30 de abril de
1948 funda derechos y deberes en los
atributos esenciales de la persona hu
mana. y los pone bajo la protecci6n
internacional. Prodama, entre otros.
los derechos a la vida. a la libertad,
a la seguridad. a la integridad co'rpo-

, ral. a la igualdad ante la ley; el de
recho a la libertad, no solo de opi
nion y de expresi6n. sino de la busca
de informaciones, el derecho a fundar
una familia, la protecci6n de la ma
ternidad y de la infancia. la preser
vacion de la salud y del bienestar;
el derecho a la educaci6n y al bene
ficio de la cultura. al trabajo y a los
ocios. no menos que a una justa re
tribucion y a la seguridad social. A
continuaci6n enumera los deberes pa
ra con las diversas comunidades y con
respecto a la ley; senaladamente el
deber de cooperar con el Estado en
sus obras de asistencia social.

No puedo citar todas las resolu
ciones adoptadas por esa hist6rica
Conferencia, cuya obra comprende. a
mas de la Dedaracion de los derechos
y de los deberes del hombre, un tra
tado de las soluciones pacificas de los
conflictos. un acuerdo economico,
convenciones sobre los derechos elvi
cos y politicos de la mujer. una carta
de las garantias sociales. y un pacto

1a implantaci6n de ·un reglm~n de
derecho. una voluntad de elevaci6n
humana mediante el culto de las ar
tes. de las letras y de las ciencias. Pro
fundamente arraigadas en la concien
cia de los latinoamericanos. e-sas aspi
raciones han tenido aun poco tiempo
para sacudir el yugo de otras tradi
ciones contrarias. Ha sido forzoso
contar por generaciones las etapas de
una evoluci6n que en otros lugares se
media por siglos. Los siglos de la
raz6n. de las luces. de la democracia.
del derecho. que habeis recorrido vos
otros con paso seguro. hemos tenido
que atravesarlos nosotros en poco mas
de cien anos. Nadie se extrane, en
consecuencia, de ciertos sobresaltos;
no hacen sino delatar la pujanza de
un principio interior de liberaci6n.

Verdad es que no siempre tuvimos
que desbrozar el camino de las ideas
libertadoras. En varios dominios,
vuestros pensadores nos senalaron el
rumbo. la Revolucion francesa nos le
vant6 con sus ejemplos. La historia
de America latina iiustra la interde
pendencia de los pueblos en sus ideas
y en sus actos. Cuando los Borbones
se derrumban en Espana. el estandarte
de la rebeli6n se alza sobre los Andes.
Pero jay!, cuando el principio nacio
nalista triunfa en Europa. la unidad
continental amenaz3 dislocarse.

A la hora actual. los pueblos de
todos esos paises se sienten profunda
mente unidos y solidarios, no s6lo
por el sentimiento de un mismo pasa
do. sino por la conciencia de un por
venir comun. Lo son tambien por la
comunidad de cultura, y ante todo
por el parentesco lingiiistico que les
liga al mundo latino.· Pese a subdi
visiones pollticas y a querellas de
fronteras --que, por 10 demas. no
han engendrado odios inexpiables-.
la America latina sigue siendo el con
tinente unido por excelencia.

La unidad de su cultura, en particu
lar. es tan evidente. que a la hora en
que la vetusta y gloriosa civilizaci6n
latina se hallaba amenazada en sus
fuentes mismas. sus defensores mas
ilustres volvian los ojos a nuestras
j6venes Republicas. y uno de ellos.
Georges Duhamel. p6dia escribir: "5i
la civilizacion occidental se desmorona

no es por alejamiento de nuestro ideaL
ni por indiferencia. Hay que esperar
que en un dia proximo la 1\merica
latina. uminime. participara en nues
tras actividades.

Por su parte. la Unesco ha proba
do cuanto estimaba ese concurso: la
Segunda Reuni6n de la Conferencia
General se celebr6 en Mexico en 1947;
se ha creado un centro de cooperacion
cientifica en Montevideo; en 1949 se
organiz6 un seminario internacional
en Quitandinha (Brasil); hay otro
previsto para 1950 en el Uruguay;
se han iniciado experiencias de educa
ci6n fundamental en Colombia y en
Haiti; va a desarrollarse en el Peru
una discusion de sabios sobre las reac
ciones bio16gicas en las grandes altu
ras; una misi6n de expertos se dis
pone a partir para Bolivia; se abrira
en La Habana un centro regional para
coordinar nuestras actividades en
aquellas vastas regiones. El doctor
Metraux os ha hablado detalladamen
te de esta estrecha y fecunda colabora
ci6n.

Enfocar el destino de la America
latina no es s610 medir la amplitud
de los recursos y poner de manifiesto
la rapidez de su utilizaci6n. Hay que
llegar al hombre. y, esa es la preocu
paci6n esencial de la Unesco. Se trata
de saber 10 que el hombre de aquellas
tierras puede aportar al hombre de
todas partes. iDe que contribuci6n al
progreso comun se ha hecho capaz
la substancia humana. modelada en
aquellos paises. a partir del momento
en que entr6 a su vez en el inmenso
concierto. un tanto confuso, del es
fuerzo total?

A los ojos de ciertas personas. un'
escenario politico a veces agitado o'lll
ta la realidad constante: un impacien
te deseo de progreso social merced a

A M E R I C A
t •

t • dc 0 n I n e n e u n I 0
POR JAIME TORRES BODET

Afocucion pronunciada en la Abadia de Royaumont, en fa
sesion de clausura de una decada sobre fa America Latina

Despues de tantos conferenciantes y
artistas celebres como habeis tenido el
privilegio de oir en estos dias. siento
todo el honor que me cabe en suerte
al presidir la sesion de clausura de
esta brillante decada sobre la America
Latina. Leyendo el programa de esas
jornadas. i cuanto he lamentado no
poder asistir a vuestras conferencias y
a vuestros conciertos!

Al admirar las llneas de esta aba
dia. testigo tristemente mutilado de
nobles aspiraciones y de violencias de
vastadoras, pienso, no sin emocion.
que en la epoca en que dirigian su
airosa fabrica. los arquitectos de la
Isla de Francia desconocian (y toda
Europa ignoraba con ellos) hasta la
existencia del continente cuya viva
imagen evocais entre estos viejos
muros.

Como mexicano, me congratQlo
profundamente de vuestro interes por
la vida intelectual y artistica de la
America Latina. Fuera de los circu
los instruidos de que sois representan
tes eminentes. y pese a los esfuerzos
lIevados a cabo no hace tanto tiempo
por el Instituto Internacional de Co
operaci6n Intelectual. y hoy por edi
tores. cineastas. directores de teatro.
de salas de conciertos 0 de galerias de
arte. demasiado pocos europeos cono
cen aun a nuestros poetas y a nuestros
musicos. a nuestros noveli'stas y a
nuestros pintores. La mayoria sigue
encontrandose en relaci6n con nos
otros. aproximadamente en la situa
ci6n de los contemporaneos de Cris
t6bal Co16n con respecto a la civiliza
cion de los aztecas. de los mayas y de
los Incas. 0 de los discipulos de PIa
ton cuando sonaban con el mito de
la Atl<intida. Ya se que esa situaci6n
va modificandose rapidamente. Por
eso no puedo menos de dar las gracias
y felicitar a los organizadores de esta
Decada por haber tornado una inicia
tiva semejante y por haberla lIevado
a realidad con tanto acierto.

En mi calidad de Director Gene
ral de la Unesco. aprecio. en estas jor
nadas de estudios, la voluntad de
comprensi6n internacional que inspiro
su prop6sito, y quisiera deciros hasta
que punto es tambien ardiente esa vo
luntad en la America Latina.

Advertimos un signo de la volun
tad a que me refiero en las relaciones
que las Republicas latinoamericanas
sostimen con la Unesco: 14 de elias
se han adherido ya a nuestra Acta
constitutiva. 3 han anunciado su de
cisi6n de hacerlo muy en breve. y si
las 3 restantes no 10 han hecho aun.
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La suscripci6n anual cuesta $5.00

tiva mexicana y, por 10 mismo,
tambien contribuye dentro del
campo de la cultura a que esta
se haga a la vez mas extensa y
mas intensa y se ponga, como
debe ser, al servicio del pais y de
la humanidad.

La cultura universitaria no es
10 mismo que instruccion 0 edu
cacion universitaria, sino el re
suItado de ambas cuando su
orientacion es correcta y positi
vo su aprovechamiento. Quienes
la recibieron y en quienes dejo la
huella que ambicionan los que
desean ponerIa, no solo al ser
vicio de sus intereses personales,
sino tambien al de la patria y
con ella al de la humanidad, sin
dejar de aplicar y u~iliz.a: sus
conocimientos en el eJerCIClO de
las actividades que elijan, 10 ha
ran dentro de la atmosfera que
significa, no solo la preparacion
profesional, sino la amplitud de
criterio, el rigor del juicio y el
interes humano que, si son atri
butos de la cultura en generaL
10 son todavia mas de la que se
satisface en ser universitaria.

La tradicion de este caracter
es, como se dijo al principio,
muy antigua entre nosotros.
Nuestra vida universitaria, des
lizada a traves de los cuatrocien
tos anos que lleva de haberse ini
ciado, ha sufrido la influencia
de las vicisitudes de nuestra his
toria y de los cambios de nuestra
vida social. Despues de la Revo
lucion, se ha esforzado en con
tribuir en 10 que Ie corresponde
al mejoramiento individual y
colectivo. Y en la epoca contem
poranea, por intermedio de su
Presidente universitario y de sus
colaboradores tambien universi
tarios, esta todavia mas cerca de
las necesidades del pais y con
mas oportunidades para que la
cultura universitaria se ponga
efectivamente a su servicio. Con
ello, sigue siendo valida la cer
tera frase del Maestro de Maes
tros Justo Sierra: "En el arnor
de la ciencia y de la patria estci
la salud del pueblo."

Letras • Ciencia Sociologia

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA Y ARTISTICA

Suscribase usted a la revista

Universidad de Mexico

La Cultura ...
(Viene de la pagina 5)

o menos en la marcha de la Uni
versidad. Por otra parte, el pro
posito esencial de ella es estar
"integramente al servicio del
pais y de la hum~nid~~, de
acuerdo con un sentldo etlco y
de servicio sociaL superando
constantemente cualquier inte
res individual". Todo esto se in
tegra en un programa con el que
la institucion se preocupa por
formar profesionistas,. inv:sti~a
dores, profesores umversltanos
y tecnicos Miles a I~ soc~edad;
por organizar y reahzar Inves
tigaciones principalmente acerca
de las condiciones y problemas
nacionales y por extender con la
mayor amplitud posible los be
neficios de la cultura.

Nuestra Universidad no trata
de impartir solamente instruc
cion superior, sino tambien Ie
interesa contribuir a la educa
cion y a la orientacion de la ju
ventud, precisamente para pre
parada 10 mejor que se pueda
para que mas tarde sirva a la so
ciedad como ella 10 espera y 10
necesita. Tambien, cuando pre
para a los jovenes para la inves
tigacion y cuando la realiza a
traves de los institutos que for
man parte de la Universidad, sin
descuidar la investigacion pura,
cuya utilidad es innegable, Ie
preocupa sobre todo haceda con
las situaciones y los problemas
nacionales, que necesitan ser bien
estudiados y conocidos para que
esto sirva de base a los progra
mas y los planes que se formulen
para su resolucion. Pero el que
nuestra Universidad se esfuerce,
sobre todo, en desarrollar una
obra fundamentalmente nacio
nal, no Ie impide estar al tanto
de 10 que pase en el resto del
mundo ni Ie son indiferentes sus
problemas.

Por todo esto contribuye, en
la medida de sus posibilidades, a
la realizacion de los fines que
corresponden a la Universidad
dentro de la organizacion educa-

rica latina no la arrastran hacia nin
gun sueiio de hegemonia. Recibe y
protege a refugiados e inmigrantes del
viejo mundo. Su poder de acogida
es igual a su poder de expansion.

En aquellas tierras consagradas a
la libertad, la independencia de las
naciones sirve de base a un real in
ternacionalismo; el privilegio de la
cultura latina es concebido, no como
la forma unica ni la mas bella de la
cultura, sino como una de las ar
monicas del humanismo. EI Estado
quiere ponerse al servicio de la Na
cion. y la Nacion al servicio del hom
bre libre. Por esta subordinacion a
un valor que Ie supera, el Estado
pasa a ser apto para colaborar con
los demas Estados del mundo en el
servicio de la misma causa, en el de
sarrollo de la persona humana. Ha
ocurrido, en otras partes, que la exis
tencia del Estado haya precedido a la
conciencia nacional y la haya forma
do; en la America latina, es el ideal
del hombre el que derroco el orden
antiguo y suscito las republicas con
temporaneas. En eI origen de nuestros
distintos Estados existe una comu
nidad esencial de pensamiento y de
aspiraciones. El ejercito de Bolivar
contaba con colombianos y, antes de
que esas denominaciones existiesen si
quiera, con peruanos, bolivianos y
voluntarios de otras muchas naciona
lidades. Un peruano represento a
Mexico en Londres. EI apostol de la
independencia cubana, Jose Marti, es
cribia: "En la mejilla ha de sentir
todo hombre verdadero el golpe que
reciba cualquier mejilla de hombre."
iCuantos ejemplos podrian citarse de
esta honda comunidad! Si fue la ins
piradora de nuestras revoluciones, si
gue siendo el lazo de nuestra solidari
dad americana.

Mas aun: la America latina esta
persuadida de que ese ideal del hom
bre Iibre es el unico a la medida del
mundo. Con la Unesco y por la
Unesco, llama a todos los pueblos del
mundo a unirse en un vasto esfuerzo
de cooperacion, con miras a hacer de
los Derechos del Hombre, y especial
mente del Derecho a la educacion y a
la cultura, la conquista efectiva y
concreta del siglo xx.

constitutivo de la Organizacion de los
Estados americanos. En este ultimo
podemos leer principios tales como:

"Los Estados americanos condenan
la gu~rra de agresion: la victoria no
da derechos."

. 'La justicia y la seguridad sociales
son bases de una paz duradera."

•'La educacion de los pueblos debe
orientarse hacia la justicia. la libertad
y la paz."

Despues de los capitulos consa
grados a la vida economica y social,
se enuncian normas culturales.

"Los Estados Mi~mbros convienen
en favorecer, de acuerdo con sus pre
ceptos constitucionales y con sus re
cursos materiales, el ejercicio del de
recho a la educacion sobre las siguien
tes bases:

a) La enseiianza primaria sera
obligatoria y, cuando la imparta el
Estado, sera gratuita,

b) El acceso a los estudios supe
riores sera reconocido a todos, sin dis
tincion de raza, nacionalidad, sexo,
idioma, credo 0 condicion social.

Los Estados Miembros se compro
meten a facilitar, dentro del respeto
debido a la personalidad de cada uno
de ellos, el libre intercambio cultural
a traves de todos los medias de ex
presion."

Los autores de esos textos se acor
daban sin duda, al dar a Ja vida
social bases juridicas tales, de la con
movedora frase de Benito Juarez:
"EI respeto al derecho ajeno es la
paz."

A juicio de la America latina, el
hombre es realmente el supremo valor
del mundo. Para su exaltacion, los
mas conscientes de entre nuestros pre
decesores no vacilaron en sacudir la
sociedad hasta sus cimientos mas hon
dos. persuadidos de que, libertando
al individuo, servian un ideal social
superior. Pienso en aquel joven aris
tocrata que lIego a ser jefe de los
abolicionistas, Joaquim Nabuco, na
ddo ,hace justamente un siglo, en
1849. que combatio hasta la eman
cipacion de los esc1avos y dio al mis
mo tiempo al BrasilIa gloria y eI
beneficio de operar una revolucion sin
dertamar una gota de sangre.

Los prodigiosos vuelos de la Ame-
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Por conducto tambien de la Secre
taria de Relaciones Exteriores. se re
cibio una invitaci6n para el Congreso
Internacional de Especialistas en En
fermedades del T6rax. que &2 celebra
ri en Roma del 17 al 20 de septiem
bre pr6ximo. para el cual. y por
acuerdo del Rector. se design6 repre
sentante de la Universidad al doctor
Donato G. Alarcon. nombramiento
que ya se comunico a la Secretaria de
Relaciones Exteriores para su conoci
miento y fines consiguientes.

cretaria de Relaciones Exteriores que
recomiende a quien corresponda ob
tenga para esta Universidad dos ejem
plares de las memorias respectivas.

Tambien se recibi6 una invitaci6n
del Ministerio de Negocios Extranje
ros de Francia. por conducto de nues
tra Embajada en Paris. para que asis
tan personalidades cientificas de Me
xico al Primer Congreso Mundial de
Cardiologia que tendra verificativo
en la capital francesa del 3 al 9 de
septiembre pr6ximo. bajo el patroci
nio del senor Presidente de la Repu
blica Francesa. Ya se transcribe dicha
nota al doctor Ignacio Chavez. Direc
to~ del Instituto Nacional de Cardio
logia. con el fin de que las personas
interesadas asistan a dicha reuni6n.

SERVICIO DE RADIODIFUSION

Las actividades desarrolladas du
rante e1 mes de abril, fueron las si
guientes: dos controles remotos. el
primero efectuado el dia 24 desde el'
Anfiteatro Bolivar. para transmitir la
ceremonia organizada para celebrar
el vigesimo septimo aniversario de la
fundacion de la Escuela Nacional
Preparatoria Nocturna. y el segundo
efectuado el dia 28. tambien desde el
Anfiteatro Bolivar. para transmitir
la ceremonia organizada por la Ge
neraci6n 1948 de la Escuela Nacio
nal de Jurisprudencia. con motivo de
la entrega de diplomas y escudos a
miembros de la misma. 12 programas
de musica viva. entre ellos los de la
Academia "Juan Sebastian Bach"; 52
programas musicales con grabaciones.
entre ellos con musica checoeslovaca
y polaca. y cuyos discos fueron pro
porcionados por las respectivas lega
ciones; 19 programas literarios. entre
los cuales figuraron los de la Acade
mia de Santa Aphra y T6picos de
Arte a cargo del profesor Manuel M.
Bermejo; 5 programas de critica; 3
sesiones del Grupo Mesa R~donda de
Filosofia; 26 de orientaci6n. entre
ellos los de la Escue1a Nacional de
Economia. El pensamiento y la vida
en Polonia y otros relativos a musica
y. filosofia; y 44 programas diversos.

,entre otros los de Poliedro Humano.
el Reportero U niversitario, Varieda-

Mexico, D. F.

co. por haberse atravesado el periodo
de vacaciones de fin de ano en las Es
cuelas de la Universidad, de acuerdo
con los deseos de dicho Comite y por
acuerdo del Rector de la U niversidad.
se convoca nuevamente a los estu
diantes con un plazo de tres meses
contados a partir de la fecha de dicha
convocatoria.

INVITACIONES A CONGRESOS

INTERNACIONALES

Como en ocasiones anteriores. la
Secretaria de Relaciones Exteriores ha
enviado a esta Universidad invitacio
nes a congresos internacionales. que
por su conducto hacen las diversas
sociedades cientificas de diversas par
tes del mundo.

En el pasado mes de abril se re
cibieron las siguientes invitaciones:
Conversaciones Cartesianas que se van
a llevar a cabo bajo los auspicios de la
Universidad de Chile. en julio del
presente ano; Congreso que va a cele
brar la Uni6n Internacional·contra el
peligro venereo en la ciudad de Zu
rich. Suiza, del 29 de julio al 19 de
agosto del presente ano; XXIV sesi6n
de las J ornadas Medicas de Bniselas.
que se efectuarin del 10 al 14 de
junio pr6ximo.

A ninguna de estas reuniones la
Universidad podri enviar delegados.
por no permitirlo el presupuesto del
presente ano; pero ya se pide a la Se-
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HACIA DONDE VA SU DINERO

*

En vista de que no se present6
ningun trabajo como resultado de la
convocatoria distribuida anteriormen
te para el Concurso patrocinado por
e1 Comite Central Israelita de Mexi-

El dinero que usted invierte en nuestros CERTI·

FICADOS DE PARTICIPACION, se utiliza para la crea·

cion 0 desarrollo de empresas industriales que tienden a

aprovechar en forma cada vez mas adecuada los recursos

naturales, humanos y economicos con que cuenta Mexico.

En pocas palabras, su dinero se destina a produeir,

razon porIa eual podemos ofreeer a traves de nuestros

CERTIFICADOS DE PARTICIPACION las ventajas mas

variadas a los inversionistas.

CONCURSO PATROCINAOO POR EL

COMITE CENTRAL ISRAELITA

(Autorizado por la Comisi6n Nacional Bancaria en Oficio NQ 601-II-7399 de
28 de abril de 1948.)

cual ya &2, pas6 al Director de la Es
cuela Nacional de Odontologia. por
acuerdo del Rector.

El Rector de la Universidad apro
b6 el programa de estudios presentado
por el senor Felipe Siqueiros Prieto.
becado por la Universidad por habe,r
sido el mejor pasante de la Escuela
Nacional de Arquitectura. para hacer
estudios de perfeccionamiento en los
Estados Unidos de America.

Se acord6 conceder una beca a un
oestudiante de la Universidad Laval de
Quebec. Canada. para los pr6ximos
cursos de verano en la Universidad
Nacional Aut6noma de Mexico. equi
valente a la que se concecfi6 al senor

Gustavo Gonzalez por esa universi-
. dad canadiense.

•Not •
lClas

de la Direcci6n General de
Difusi6n Cultural

Con el fin de que se suministren
mensualmente a los estudiantes beca
·dos por la Universidad para hacer es
tudios de perf.eccionamiento en Paris
las cantidades correspondientes a sus
becas. se solicit6 de la Secretaria de
Relaciones Exteriores qU2 por medio
de nuestra Embajada en Paris se hi
cieran tales pagos. Dicha Secretaria
-eontest6 afirmativamente a esa supli
ca y desde lu~go se procedi6 a enviar
el cheque respectivo.

El cirujano dentista Jose Agustin
Perez de Lebrija. pensionado para ha
cer estudios de Cirugia oral en la U ni
versidad de Nueva York. envi6 a la
Nacional de Mexico un informe de
los estudios que esta realizando. el

BECADOS UNIVERSITARIOS

DEPARTAMENTO DE EXTENSION

UNIVERSITARIA

Durante el mes de abril del presen
te ano se efectuaron visitas al Parque
Zoo16gico de Chapultepec. al Museo
de Cuicuilco. D. F .• a los Banos de
Ndzahualc6yotl en Texcoco. Estado
de Mexico. a la Iglesia de San Jer6ni
mo. a la casa de Cortes en Coyoacan
y al Museo Nacional de Higiene; du
rante esas visitas se dieron p1<iticas
alusivas. Se hicieron excursiones. tam
bien con platicas apropiadas. al rancho
de la Marquesa. Estado de Mexico. y
a los Viveros de Ocoyoacac.

Se llevaron a cabo festivales en la
Agrupaci6n Obrera' de Excursionis
mo. en la Federaci6n Sindicalista de
Obreros y Campesinos del Distrito
Federal, en la Agrupaci6n Obrera
"Lorenzo Castro" y en el Sindicato
Textil del Distrito Federal; en esas
reuniones hubo sendas conferencias y
exhibiciones de peliculas. Tambien se
llevaron a cabo estas exhibiciones en
el local de Plenos del Sindicato de
Trabajadores del Poder Judicial, en
el local del Sindicato de Trabajadores
de la Secretaria de Hacienda. en el
local del Club de Excursionismo
"Aguila" yen el "Centro Medico In
surg·entes". Por ultimo. se sustentaron
en la Sala de, Conferencias de la He
meroteca Nacional, las siguientes:
"Tentativa de una poetica. I. Direc
ciones de la lirica mexicana". a cargo
del senor Ram6n Galvez. y "II, Ci
nematica y poetica". por el mismo
poeta.

El dia 14 se llev6 a cabo en el An
fit,zatro Bolivar de la Escuela Nacio
nal Preparatoria un acto conmemora
tivo en honor del patricio ecuatoriano
Juan Montalvo.
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Los Grabados de Jose Julio Rodriguez

Palabras de Jose Rojas Garciduefias al inaugurarse
la Exposici6n de Grabado de Jose Julio Rodriguez,
en la Galeria Universitaria, el30 de marzo de 1950

·des de la B. B. C. de Londres. Noti
cias Mundiales de la UNESCO. Gru
po Claudio Bernard y otros mas.

INVITACION PARA LA SEGUNDA

BECA SQUIBB

EI Comite de Becas Squibb de Me
xico. por conducto de su Secretario
Administrativo. ha comunicado a
esta Universidad que. a partir del I'?
de julio de 1950. empezara la segun
da beca Squibb. que como la anterior.
que empez6 en 1948 y termina el 30

, de junio del presente ano. tendra una
durati6n de tres anos.

La cantidad de din~ro que por con
cepto de esta beca se pagara al candi
dato que resulte 'electo por este Comi
teo sera de quince mil d61ares a raz6n
de cinco mil d61ares por ano.

Dicha invitaci6n. por acuerdo del
RJector. fue ya remitida al Director
de la Escuela Nacional de Medicina
de la Universidad. para que se sirva
darla a conocer entre las personas que
se interesen por ella.

DONATIVO DE LIBROS

Por acuerdo del Rector se hizo un
donativo de 20 obras editadas por la
Universidad a la Seagoville Federal
Correction Institution. que es una
instituci6n penal en donde por des
gracia estan recluidos algunos mexi
canos. a quienes interesara seguramen
te leer dichas obras. El envio se hizo
directamente al C6nsul de Mexico en
Dallas. Texas, para que por su con
ducto se hagan llegar a su destino.

Tambien por acuerdo del Rector se
hizo el envio de un lote de 10 libros
editados por la U niversidad al repre
sentante de Mexico en Lisboa. Portu
gal, quien inform6 por conducto de
la Secretaria de Relaciones Exteriores
que habia quedado instalada una bi
blioteca mexicana en esa misma Lega
ci6n y que solicitaba ese donativo
para el servicio de la misma,

Por orden del Secretario General de
la Universidad se entreg6 al senor Mi
guel Aleman Jr. la colecci6n comple
ta de la Biblioteca del Estudiante
Universitario, y se hizo un donativo
de los tomos II. III Y IX de las Obms
Completas del Maestro Justo Sierra al
licenciado Jose Angel Ceniceros. La
Comisi6n Editorial de esta Universi
dad acord6 hacer los siguient'2s dona
tivos de libros: 2 obras para la Bi
blioteca de la Liga Municipal de Or
ganizaciones Populares de Coquima
dan. Colima. y 10 para el profesor
Antonio Barbosa. Coordinador de
Asuntos Educativos de la Comisi6n
del Papaloapan. Tambien se enviaro'n
en calidad de canje. a la Biblioteca de
la Universidad de Yale, 9 obras edi
tadas por la Universidad.

CONCURSO POETICO

El peri6dico Juventud Universita
ria. editado por estudiantes de la
Universidad. organiz6 un concurso

poetico entre los alumnos de escuelas
secundarias. preparatorias y profesio
nales de todo el pais. para el cual, y
por acuerdo del Rector. la Universi
dad asign6 como premio un lote de
'libros editados por la misma. Efec
tuado dicho concurso. la UNAM.
por medio de su Libreria. hizo entr'e
ga a los integrantes de Juvemud
U niversitaria de cinco obras. que se
pusieron en manos de los triunfadores
durante un festival.

AYUDAS ECONOMICAS

De acuerdo con la solicitud que
present6 la senorita Gerarda Scola
mieri. directora de la revista Mexico
en la Cultura que publica por su cuen
ta en Buenos Aires, Argentina. el
Rector de la U niversidad acord6 se Ie
concediera una ayuda econ6mica de
doscientos d6lares. de los cuales ya se
Ie hizo el envio de la mitad. y los
otros cien d6lares se Ie remitiran en
el curso del presente ano. Esta ayuda
se concedi6 en vista de que funda
mentalmente va a servir para que se
haga propaganda de nuestra Univer
sidad en la America del Sur.

De acuerdo con el proyecto presen
tado por los senores Trinidad Osorio.
Luis Concepci6n Ceron, Antonio Ra
mirez y Luis Nishizawa. pasantes de
la Escuela Nacional de Artes Phisticas.
para hacer un viaje de estudio por
los Estados de Oaxaca y Chiapas, se
pidio la opini6n del Director de esa
Escuela sobre dicho proyecto. Ha
biendo sido favorable. por acuerdo del
Rector se concedio una ayuda de mil
quinientos pesos. para que los senores
antes mencionados puedan llevar a
cabo el viaje que se proponen.

Waldemar ...
(Viene de la pagina 17)

tan cabal, que puede afirmarse que

Sjolander se emparenta con Tama

yo, mas que por sus comunes in

fluencias europeas, por ser ambos
oaxaqueiios . . .

"Sjolander sorteo con verdadera

maestria el peligro de engolosinar_

se con el fastuoso traje juchiteco,

para quedarse en el puro terreno

de la plastica, mas aHa de todo da

to pintoresco. £1 pasado mas vie

jo de la tierra istmeiia estcl aqui ar

monicamente enlazado con la mas

moderna pintura, en una afortu

nada conjugacion del mundo me

xicano, en su mas ni tida expresion,

con la mas reciente manifestacion

del mundo europeo de nuestros

dias."

La exposicion de Sjolander, en

efecto, constituye, como afirma

Fernando Gamboa, no solo un

triunfo de la amistad sino de la

buena pintura.

El programa de este sencillisimo ac

to me encomienda el prese~tar al au
tor de los grabados que aqui vemos,
pero ese es un encargo que. propia
mente. no puedo cumplir; porque la
presentaci6n supone un previo des
conocimiento del sujeto presentado y
eso no ocurre en el caso de ahora.
puesto que el artista Jose Julio Rodri
guez no es un desconocido para los
admiradores. conocedores 0 de cual
quier modo afectos al grabado mexi

cano.
Porque Jose Julio tiene ya una

obra, no muy extensa. pero que ha
sido admirada y elogiada justamente
por su calidad. En 1940 public6 una
serie de grabados. en un hermoso al
bum que prologaron Antonio Castro
Leal y Alejandro Von Wuthenau.
Poco antes habia presentado una ex
posici6n en Bellas Artes y anos atras
tambien habi,a presentado algunas
obras suyas en un par de exposiciones
colectivas. ambas en 1942. una en la
Academia de San Carlos (es decir, en
la hoy oficialmente llamada Escuela
de Artes Plasticas), organizada por
Carlos Alvarado Lang y otra vez. la
primera en que Jose Julio exhibe. en
el Sa16n de Grabado que en aquel
ano organiz6 Eduardo R. Mendez.

Antes de su primera exposici6n es
tudi6 asiduamente. y bien vale la pe
na recordar, asi sea en unas cuantas
palabras. los trazos principales de la
formaci6n del artista.

Jose Julio nacio en San Miguel
Allende pero inicio sus estudios en'
Queretaro, en donde vivio su infan
cia. En la queretana Academia de Be
llas Artes. bajo la direcci6n de Jose
German Patino. estudio Jose Julio
dibujo y pintura hace aproximada
mente veinticinco anos; no estudio
grabado ni habia de ello cursos ni
grabadores en Queretaro; pero entre
los jovenes estudiantes de la Academia

corrian de mano en mano revistas co

mo Forma y otras publicaciones de

arte moderno de aquel entonces. Por

sincera inquietud. por pura y genuina
vocaci6n Jose Julio empez6 a iniciar
se en el grabado sin ensenanza de
nadie, en dificil autodidactismo. sin

mas instrumentos que una navaja or

dinaria. casi reinventando la unueta.

con alguna gubia prestada por un es
cultor amigo.

La vida Ie impone un parentesis en
su desarrollo artistico cuando se va a
Tampico. pero mas tarde viene a Me
xico. busca contactos y los encuentra
y entonces su carrera esta decidida.

Lo dirige y orienta Pancho Diaz
de u6n, luego aprende mucho de
Koloman Sokol; las ensenanzas de
esos maestros caen en terreno fertil y
preparado y el artista surge, se desen
vuelve. se integra y madura.

De su obra poco tengo que decir.
puesto que aqui esta con su claro
mensaje de dominio .tecnico y expre
si6n de belleza. Ahi estan esos trozos
seguros de los retratos: el de Silva;
e1 de Allende, tan audaz con sus ne
gros lisos; el autorretrato tan energi
co.' tan fino y tan atrevido.

Paisajes y escenas de extrema finu
ra: ese "Tianguis" cuya estructura me
parece magnifica, con sus diversos
pIanos babilmente manejados. con sus
figuras tan vivas en gestos y posicio
nes. y. asi tambien los otros que el
autor llama "Temas de Mexico", que
no es el Mexico violento de las re
voluciones ni el fanfarr6n y agresivo
de los corridos sino el Mexico discre
to, contenido y suave como el de los
poemas lopezvelardianos. el Mexico
otonal que vi6 Henriquez Urena. Asi
en esas finas maderas. asi en esos gra
bados en hueco: en "Callejon de Le
cheras", escena a base de lineas rectas
y pIanos secos, geometricos. y sin em
bargo dando una impresi6n de suavi
dad, casi de dulzura. todo en un con
junto de gran plasticidad resuelto
con dos notas poeticas: al fondo las
curvas leves de la cupula y el arbol y
encima, casi apenas suge'ridas, unas
nubes suaves y redondas,

Y en asuntos mas academicos (en
el sentido lato y mejor del termino).
10 mismo: desnudos de composicion
sabia y sobriamente equilibrada. de
luces precisas para destacar pIanos
esenciales sin insistencias superfl uas;
esa "Doncella difunta" finisima. de
licada. En contraste la "Vieja hztai
ra" de recuerdo orozquiano, dura de
rasgos. cruda y bien compuesta,

Y mas querria decir de las preciosas
vinetas y de las composiciones fantas
ticas. en particular de "Las insulas
extranas" .

Pero todo ello siento que es aqui
redundante. cuando las obras mismas
dicen su mensaje a los ojos que las
interrogan.

Ya dije antes que estas palabras
mias no ten ian por que ser una pre
sentaci6n; s6lo he querido que sean
una salutacion al artista y conterra
neo que hoy nuevamente accede a
mo~trar al publico esa obra que ha
vemdo realizando callada pero cons
tantemente, con esfuerzo y devocion.
con decisi6n y fervor.
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"rico hombre", prevalece sobre el impet'U

inicial de aventura. Y vale la pena com

-parar, por ejemplo, en la historia de la

conquista de Venezuela, de que opuesta

manera procederan los espaiioles como Lo

sada, Diaz Moreno, Villegas, a aquellos

empresarios alemanes de la casa Welser

cuya presencia en el occidente del pais

deja tan terrible huella de despojo y des

poblacion. Mientras que los espanoles as

piran a fundar ciudades desde eI comien

zo, los alemanes arruinan los pocos pobla

dos existentes; abandonan los primitivos

centros de vida sedentaria y buscando EI

Dorado se sumen en eI interior del pais en

una cruenta guerra de rescatc. Un empre

sario aleman como Alfinger parcce aun

a los broncos soldados espaiioles del siglo

XVI, y en una conquista en extremo dura

como la de Venezuela, un arquetipo de

crueldad. Sobre esos contabilistas alemanes

el tropico y la "guazabara" de indios pa

rece ejercer una influencia mas selvitica

y regresiva, destructora del sistema moral,

que sobre la masa de aventureros hispa

nos entre los que abundaban, naturalmen

te, los analfabetos'.

T ampoco el instinto del conquistador

obra siempre como fuerza 0 valor aislado

sino se completa con 10 que podemos lla~
mar el "complejo social" p sea la suma

de ideas, sentimientos colectivos y normas

eticas de la epoca. Si fuera insuficiente

una Historia elaborada con los materiales

puramente publicos, no 10 seria menos

otra entendida como U1ia adicion de bio

grafias, sin ese lazo y coordinacion de

10 colectivo. Que concepto del mundo, del

hombre y su destino; que canones mora

les regi:ln la sociedad de la epoca es al

estudiar la conquista un problema histo

rico de tanta dimension como las aventu

ras de Cortes 0 Pizarro. No podemos cor

tar en nuestra Historia ese cordon umbili

cal con el mundo hispano del siglo XVI. Es

la paradoja de algunas personalidades de

la conquista que al mismo tiempo que

desatan su tremendo impulso vital, tratan

de justificarse 0 explicarse, tambien, den

tro de un comun sistema de ideas. Hasta

un autentico bandido como Lope de Agui

rre, una de las personalidadcs mas diab6

licas de la conquista, censura CJ;l una carta

a Felipe II a los frailes que holgazanean

en vcz de evangelizar, 0 a los magistra

dos que no hacen justicia. No es solo

-como diria una critica racionalista

un espiritu de disimulo 0 hipocresia, una

falsedad segura de si misma, sino mas

bien cl "co.nplejo social", el Canon de la

cpoca. Como individualidades tremendas

liberadas, como aquellos heroes hambrien

tos de accion y de frenesi que puso de

moda el decadentismo de fines del siglo

pasado; como cjemplares robustos de una

humanidad que goza de su fuerza y pa

rece haber roto todas las normas, describe

al conquistador Rufino Blanco-Fombona

en un libro brillante. Por anti tesis, con

cierto aire de ilona santurroneria, los re

trata el norteamericano Lummis en su

EI .eja> .....,. lao
Dock.. _ foco _ace..

clido .a .1 patio •• Ia

cau, •••• aD .

IIIcio d. coni••te, ,..
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Otras veces eI guerrero es conquistado

por su conquista. Se embelesa como Cor

tes en el paisaje de la tierra, supera el

primitivo instinto de botin por otro mas

sedentario de fundal' y quedarse. EI im

pulso social de dejar linaje, de subir en

la consideracion comun, de ascender a

Ionia.

EI,?9

Pero dejar la
. 1uz encendida

en habitaciones en donde no hay
nadie, S1 es un desperdicio de
corriente, que se refleja en la
"cuenta de luz". Las empresas de
Servicios Publicos Eleetricos de
sean que la electricidad que Ie
entregan se aproveche comple
tamente pues la que se desper
dicia sOlo aumenta su cuenta,
Cuando no hay desperdicio de
corriente, el servicio eleetrico es
el que cobra mas barata su hora
de trabajo,

para meterse en eI paisaje barbaro de las

Hibueras buscando un paso oceanico mas

corto para las expediciones a las Molucas,

o al setenton Gonzalo Jimenez de Quesa

da a dejar su ya fundada Santa Fe de Bo

gota, su Mariscalato y su respetable papel

civil, en una terrible andanza por los

bajos llanos tropicales. Cuando parece

que ya para siempre se ha librado de las

f1echas de los indios, de los bejucos, las

serpientes y los pantanos de la jungla, sale

de nuevo a buscarlos con una como nos

talgia del peligro. A 10 sanchesco del dis

frute se mezcla el quijotismo de la aven

tura permanente. Casi ningun conquista

dor logro gozar de su conquista. Mas que

de los primeros venidos, de los soldados

que se ganaron la tierra, las oligarquias

hispano-americanas, las que encontrara la

Revolu-cion de Independencia en el siglo

XIX, se formaran de funcionarios 0 mer

caderes que -como los vizcainos- lIega

ron en una epoca muy tardia de la Co-

Por
Mariano Picon-Salas

CAMARA IACIONAL
DE ELECTRICIDAD

por ello, individualidades tan amorales, tan

descreidas, de tan desenfadado intelectua

lismo como la de los italianos, sino mas

bien seres que concilian el llamado "anhe

10 Hustico" del Renacimiento con un

sistema religioso y moral que viene de la

Escolastica y de Ia etica popular, tan

vigorosa en Espana. Ni los conquistadores

son todavia hombres de la Edad Media

---':"'como tan frecuentemente se ha dicho-

ni son enteramente del Renacimiento. Son

hombres de frontera que ejemplarizan pa

ra Espana el paso de una a otra edad his

torica. Medieval es como ya hemos visto

su desprecio por la tecnica de la Econo

mia y la organizada empresa mercantil;

renacentista el Plus ultra que sirve de en

sena de sus naves, aquella desazon, aque

lla hambre de mas conocimiento y mas

espacio que impulsaba a Cortes a -aban

donal' el gozoso disfrute de su conquista

•EI •
VIeJO debate de la

CONQUISTA

(Concluye)

Si se ha insistido tanto en el movil del

oro en las empresas de la Conquista, val

dria la pena detenerse, tambien, en otros

impulsos que como el de la fama terrenal

fue -segun la ya ciasica definicion de

Jacobo Burckhardt- uno de los anhelos

mas entranables del hombre renacentista.

En ese anhelo de farna el conquistador es

panol encarna muy bien el individualis

mo del Renacimiento, eso si que de 'aCuer

do con la concepcion hispanica, cargada

todavia de esencias morales y religiosas de

la Edad Media, la gloria terrenal puede

a veces conciliarse con la gloria celeste.

En una de las cartas de Hernan Cortes se

expresa esta curiosa dualidad: "Oi decir

en una choza de ciertos companeros, es

tando donde elIos no me veian, que si yo

era loco y me metia donde nunca podria

salir. E muchas veces fui desto por mu

chas veces requerido, y yo les animaba di

ciendoles que eran vasallos de V. M. y

que jamas en los espanoles en ninguna par

te hubo falta, y que esdbamos en dispo

sicion de ganar para V. M. los mayores

reinos y senorios que habia en el mundo.

Y por ello en el otro mundo ganabamos

la gloria, y en este conseguiamos el ma

yor prez y honra que hasta nuestros tiem

pos ninguna generacion gano." Podemos

hoy --despues de varios siglos de Enciclo

pedismo y de critica religiosa- sonreh 0

considerar mero terna retorico el que una

personalidad tan poderosamente humana

como la de Cortes, hable de la gloria ce

leste, pero hay que tomar en cuenta que

b Conquista buscaba su motivo juridico

y religioso en la evangelizacion, y la idea

del Santo guerrero, del "santo cubierto de

hierro" y buen jinete, no ,.era de ningun

modo extrano a la sensibilidad espanola.

<No habria convertido ya la imaginacion

religiosa de los espanoles eI culto de San

tiago Apostol en un mito guerrero; no era

acaso la patria de aquel tremendo predi

cador combativo que se llamo Domingo de
Guzman? <No iba a surgir, precisamente,

en el siglo XVl Ia emprcsa de Ignacio de

Loyola? Un San Hernan Cortes que nos

resulta absurdo desde nuestro angulo 'de

hoy, parecia mucho menos en eI siglo XVI.

Si por una parte eI siglo XVI espanol csta

muy cerca de Italia, y ha penetrado pro

fundamente en Italia para no impregnar

se del potente perfume terrenal del re

nacimiento italiano, las concepciones re

nacentistas encuentran en Espana un sue

10 abonado por no menos poderosas raices

eticas, caballerescas y religiosas de la

Edad Media. Su siglo ;:VI no engendra,
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a la separaclOn de Moral y Poli tica en

que se empenaron los teoricos del Estado

fuerte, ese idealismo espanol trataba de

integrar 10 etico en 10 social. Pedia a los

hechos que presentaran su titulo racio

nal, su argumento de validez y abstracta

justicia. Por ello, aun contra los intereses

inmediatps de Espana, pudo suscitarse una

polemica de tanta resonancia como la de

Las Casas y Sepulveda sobre la Conquista

de America. Por ello Vitoria en su famo

so tratado De potestate Ecclesiae y en los

comentarios a Santo Tomas aboga por un

derecho universal de los pueblos, superior

a la Na,cion y al Estado. ~Seria posible,

en un Estado fascista de hoy con que

con absoluta miopia historica se ha com

parado a veces la Espana de Carlos V 0

Felipe II, una polemica semejante? Si des

de el punto de vista de la Ciencia positi

va ese molde escoIastico que hasta muy

entrado el siglo XVIII comprimira el pen

samiento espanol, 10 aleja de las corrien

tes mas dinamicas de la Historia moder

'na, desde otro punto de vista menos utili

tario y mas alto, contribuye, tambien, ~

dar a la vida hispanica su firme estilo

moral, esa filosofia de la conducta con

que el genio de Espana conciliaba -co

mo en el extraordinario simbolo de Don

Quijote- 10 caballeresco y 10 cristiano.

Como si fuera un contempodneo de los

grandes teologos de Salamanca, un gran

humanista de America, don Miguel An

tonio Caro, razonaba asi, en pleno siglo

XIX, esa concepcion intemporal de Ia JlIS

ticia: "EI hecho, cuando no tiene ni ad

mite ni consiente fundamento algllno,

alegado como razon unica, es un insulto a

la razon verdadera. Soberbia y locura se

ria pedir la razon ultima de las cosas; pe

ro es fuero propio de seres racionales exi

gir a los hechos que presenten su titulo

como manifestaciones 0 como agentes dc

fuerzas superiores. Para quc el hccho

lleve mis obsequios racionales, yo Ie exijo

que en 10 sustancial, aunque no en los

pormenores, se apoye en una ley preexis

tente, 0 con ella se enlace de algun modo,

aun cuando yo no la penetre en sus caUS~lS

finales. Cuando de 10 causal pasamos a Jo

providencial, cuando de Jo que es subimos

a Jo que debe ser, cuand.o del caos, en fin,

salimos para entrar en el orden que es ca

lor y luz, el corazon naturalmente sc

regocija; sosiega y descansa eI entendi

miento." Ese debe sc:r de la tradicion etica

de Espana templo, sin duda, el furor de

la Conquista y levanto, paralelarnente, la

obra de evangeliza,cion. Hubo junto a la

empresa guerrera un humanismo practico

(no absorto e~ suenos de belleza como los

de la Italia renacentista) sino en anhelo

de mejora social, de reparar los crimenes

del conquistador, de ensenar. y proteger las

masas desamparadas como el que ejem

plarizaron un Vasco de Quiroga, un Moto

lihia, un Luis de Valdivia. Ello constitu

ye un legado todavia vigente, de eleva

disima solvencia, en la vida cultural y

moral de Hispano-America.

SUPERIOR

de esa dinamica de la Historia moderna

(libre examen protestante, empirismo na

turalista, ideas de la Enciclopedia, posi

tivismo y materialismo del siglo XIX).
Podemos, sin embargo, comprender y

valorizar nuestro origen hispano mas alIi

de la tesis conservadora del Estado-Igle

sia y de la tesis liberal del siglo XIX que

negaba 0 escarnecia todo 10 que no era

concorde con esa divinizacion de la epoca

industrial, tan patente, por ejemplo, en

la Sociologia de Spencer. La crisis espi

ritual de la epoca nos hace contemplar

con otra pupila mas desapasionada cier

tos preteridos valores de la cultura his

panica. En la frontera en que se cruzan

la violencia del conquistador con el hu

manismo etico de las "Leyes de Indias";

en que Las Casas se opone a los encomen- '

deros, nos acercamos, mas alIi de toda

propaganda, a la autenticidad de nuestros

origenes. Si la nueva Ciencia politica que

nacio con Maquiavelo habria de conducir

en la Historiografia -al modo de los

pangermanistas- a Ia divinizacion del

hecho cumplido, a la teoria del exito, a

una monstruosa Bi~logia social cuya pos

trera degeneracion se observa en el nazi

fascismo de estos dias, la cultura espano

la puede reivindicar para si un idealismo

moral que extraido de viejas raices tra
dicionale$ y teologicas (San Agustin, San
to Tomas, el pensamiento juridico de los
Fueros y de las Siete Partidas) se hace pre
sente en la legislacion de Indias, y cuando
por caminos diversos a los del pensamien
to protestante, pensadores como Suarez y.
Vitoria comenzaban a fundar una mo
derna teoria cristiana del Estado. Frente

es tanto el fondo moral del Protestantismo

10 que importa a los teologos catolicos en

su lucha contra Lutero, sino la excesiva

individualizacion religiosa. Frente a la

disciplina del estilo romano del Catolicis

mo, el mundo nordico reclama su derecho

a la experiencia interior, a interpretar los

libros sagrados, a simplificar la jerarquia

y la liturgia religiosa. Anhela beber en el

dliz reservado al sacerdote, como los hu

sitas de Bohemia. La Iglesia catolica y

Felipe II reaccionan como un Gobierno

conservador moderno ante las reivindica

ciones obreras que consideran demasiado

audaces, 0 las consignas de un partido de

extrema izquierda. Es la indisciplina; es

la Revolucion.

Aposdndose contra esa Revolucion que

venia de la entrana del mundo moderno,

brazo secular de la ya ultima e imposible

cruzada religiosa, se levanta el Estado es

panol. Se desangrara y destruira en las lu

chas de la Contrarreforma; con fiero y

obstinado orguIIo se pone de espaldas ante

las nuevas formas dominadoras de la vida

(Ciencia natural, Economia y Tecnica)

que comenzaba a elaborar la cultura euro

pea, vela sus propias exequias como aquel

misantropo emperador cuyo imenso poder

estaba roido de desengano y menosprecio.

Fue ese el lado negro, negativo e inefi

caz de nuestro origen hispano. Con los
nuevos valores que conducirian a la Eco
nomia capitalista, al Estado laico, a la Po
Ii tica que renuncia a los "universales" de'
la Edad Media porque se cifra en eI he
cho brutal y descarnado, fue interpretada
Espana por el criticismo posterior. Su
m";ndo espiritual permanecio al margen
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homilia contra la ley~nda negra. 10 "de

masiado humano" que habia en ellos no

alcanzaba a emanciparse de todo un nudo

de tradiciones y valores morales y reli

giosos de la vieja Espana. E~ el conflicto

o acatamiento del individuo a las formas

1e su epoca, ,radica el verdadero problema

historico. Hay que notar, en el caso de la

cultura espanola, otra paradoja. Eit el mo

mento en que se reaIiza la gran aventura

ultramarina de Espana, nuevos sistemas

de crhica, nuevos valores en el campo de

la ,PoHtica y la Economia, en el conoci

miento de la Naturaleza, en la Religion y

la Guerra, comienzan a penetrar el orga

nismo europeo. Maquiavelo y los pensa

dores italianos romper:in aquella relacion

medieval entre .los dos mundos, entre 10
terrestre y 10 divino, entre la Religion y

1a Politica que parece seguir subsistiendo

en el Estado-Iglesia de la Espana de los

siglos XVI y XVI!. La idea del "brazo secu

lar" apoyando a la Iglesia; del soberano

como "espada de la fe" orienta la politica

espanola en el instante mismo en que la

mas flexible y secularizada diplomacia

francesa de un Francisco I coquetea con

los musulmanes y anhela atraerse al Sul

tan. En esa imagen hispana del Estado

Iglesia que tan curiosamente resucitacia en
:iur America en el siglo XIX un Garcia Mo
reno, Presidente del Ecuador, el soberano
ayuda a la obra divina porque del orden
temporal, de la manera como el hombre
se prepara en la tierra para ganar el cie
10, ~epende su ulterior destino de salva
cion. La idea de un libre examen en mate
ria religiosa q~ebranta aquel fundamento
d ',La""e auton~:..,~?e asegura el orden. No
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PAN 0 RAM A

CULTURAL
La excelencia de los combustibles

mexicanos demostrada en la
Carrera Panamericana

PETROLEOS MEXICANOS

Mexico, D. F., a 11 de mayo de 1950.

Todos los automoviles que participaron en la
Carrera Panamericana, Ciudad Juarez-El Ocotal, con
sumieron SUPER-MEXOLINA, el combustible su
premo de Petroleos Mexicanos, que fue donado in
tegramente por dicha Empresa como una coopera
cion a este evento de resonancia continental.

o El exito de la carrera y las altas velocidades que
llegaron a alcanzarse por los automoviles partici
pantes, dejan fuera de duda la buena calidad de los
combustibles y lubricantes de Petroleos M~xicanos,

que son elaborados de acuerdo con la tecnica mas
avanzada y dentro de las especificaciones mas r'igidas.

No debe pasarse inadvertida, pOl' otro lado, la
magnifica contribucion de Petroleos Mexicanos, para
el exito de esta carrera, al haber hecho posible un
abastecimiento de combustible, en forma rapida y
eficaz, a los 132 automoviles que participaron en el
evento y a 10 largo de toda la nueva ruta de 3,340
kilometros.

La reforma japone~a

de educacion

Terminada la guerra, se hacia nece
sario en el Japon inculcar a los ninos
un sentido mas justa de la persona hu
mana. Era tambien preciso ayudarles
a situar su pais en el cuadro de los
otros pueblos del mundo. Para lograrlo,
la primera reforma que se llevo a cabo
fue la de la ensenanza de la historia.

La historia habia sido falseada en los
textos que se habian hecho en 1943,
inspirados por directrices militaristas.
Los nuevos libros no estan impresos
en papel de lu'jo, pero en lugar de Sa
murais caracoleando y de Dioses que
descendian de las nubes, llevan ilus
traciones de objetos de arte, de escenas
populares y de retratos de sabios, in
clinados sobre sus mesas de trabajo.
Hojeando el segundo tomo, por ejem
plo, se encuentra el nombre de Fenel
losa, que fue el critico de arte "extran
jero" que se opuso, a finales del siglo
XIX, a la destruccion del pasado ar
tistico del Japon, por los propios japo
neses.

Los nuevos textos conceden mas im
portancia a la epoca moderna que:" a los
tiempos antiguos. Los origenes de la
raza no se explican ya por la mitologia,
sino por la antropologia y la arqueo
logia.

En lugar de las guerras feudales de
clanes, los ninos aprenden mas bien la
historia de la administracion publica del
pais, el desarrollo de las instituciones
populares y la historia de la navega
cion. En vez de extenderse sobre la
politica agresiva de las naciones euro
peas, la historia explica la decadencia
de los Samurais, la evolucion demo
cratica de la "era M eiji" y la evolucion
cultural del Japon moderno.

Los antiguos textos no llegaban mas
que hasta las fiestas del 2.600 aniver
sario del imperio: los nuevos alcanzan
hasta el ataque de Pearl Harbor y
dan la importancia que tienen a las
palabras del Emperador, cuando proc1a
mo ante la radio la rendicion sin con
diciones del Japon.

El texto de historia termina dicien
do: "La miseria tue tra£da por la apa
ricion de la camarilla militar, que llevo
la nacion a la guerra."

De este modo la mentalidad de los
ninos japoneses se va separando de la
idea guerrera para acercarse hacia las
ciencias. Los chiquillos aprenden 10
que es el nacimiento del Japon por ex
plicaciones basadas en las viejas tum
bas y en los fosiles. dQuiere esto decir
que olvidaran a la diosa del Sol? Si
los libros de clase no hablan de ella,
la encuentran, sin embargo, en sus li-

bros de cuentos 0, a 10 largo de sus ex
cursiones, en los santuarios celebres, al
r~coger talismanes.

No obstante, siguiendo la historia del
pueblo japones en e1 cuadro de la his
toria mundial, los muchachos yen ex
tenderse Sll horizonte. Conciben su
puesto en el universo de una manera
mas cOlTecta, y sc les ensena a perder
un complejo de inferioridad que sus
citaba un orgullo loco.

Ademas, empiezan a comparar con
mejor y mas sana espiritu. Por de
pronto, establecen paralelos entre la an
tigua cultura nipona y la de Arabia 0

de Persia. Para desarrollar su indivi
dualidad y su sentido critico, encuen
tran al final de cada capitulo cuestio
narios a los que tienen que responder,
sin recurrir unicamente a la memoria,
como les sucedia antes.

Otra forma muy importante es que
la lengua empleada en esos textos de
historia es el japones hablado, mucho
mas comprensible para los ninos que
el vocabulario "culto" 0 "letrado", que
utiliza palabras chinas 0 compuestos
chino-japoneses.

El siglo XVI japones supone otro
cambio en su estado de espiritu. Ya no
es solo la epoca de la unificacion feu
dal, sino tambien la de los primeros
contactos con el mundo exterior, por
medio del cristianismo y del comercio
de Holanda y Portugal.

Por ultimo, ha sido abandonada la
cronologia antigua, que emplazaba la
historia por los reinados de los Empe
radores. Cada reinado tenia un nombre
postumo y las fechas se daban siempre
en relacion con el. Desde ahora la his
toria del Japon esta en correlacion con
el calendario cristiano, de uso mundial,
y ello permite establecer analogias con
la historia de otros paises.

El aislamiento intelectual e historico
ha quedado abolido por este ·sistema.

Es cierto que antes habia habido
sabios e investigadores nipones, cuyos
trabajos historicos eran mas valiosos
que los textos que se daban para las
escuelas. Uno de ellos habia publicado
"La era Yamato", inspirandose en el
"Esquema de la historia del mundo",
de H. G. Wells. Su obra trata de la
creacion del mundo, de antropologia y
de la arqueologia japonesas. Habla de
los "Aimi", de raza blanca, que ocu
paban e1 pais, y que los primeros con
quistadores japoneses rechazaron hacia
el norte. Este historiador estudia la
civilizacion de los antiguos japoneses
de raza "tungu" , y la llegada de los
"negritos" a las costas japonesas. Ex
plica la emigracion indo-china e indo
nesica hacia el norte, y trata de la vida

local de los pueblos y de la casa impe
rial, que unifico y engrandecio e1 pais.
El J apon no carecia, pues, de verdade
ros historiadores. La gran ventaja re
side en que ahora tienen ya libertad
de investigacion.

KIKOU YAMATA, en El Correa de la
Unesco. Paris.

La labor diaria del
general San Martin

Para dar una idea cabal de la vida
activa y de trabajo que llevaba el Ca
pitan de los Andes en Chile como J efe
del Ejercito Unido, cuando preparaba
la expedicion al Peru, a pesar de la
dolencia que 10 aquejaba, basta repetir
10 que dice su celebre biografo chileno
Vicuna Mackenna:

"Levantabase el General San Martin
de su angosto lecho de campana con
dos horas de noche en el rigor del in
vierno, .y apenas acababa de beber su
cafe militar, poniase al bufete. Inva
riablemente entregaba cada manana, a
las cinco en punto, sus minutas de co
rrespondencia a su secretario el Gene
ral Zenteno, quien trabajaba, por. el
sueldo de veinticinco pesos mensuales,
vcinte horas de las veinticuatro del
dia.

"San Martin trabajaba seis horas
consecutivas en su despacho hasta dejar
expedito el dia. No era hombre de
"manana", ni de "siesta", ni de "cena",
como eran casi sin excepcion los hom
bres nacidos en la colonia, antes que los
despertara la diana de la revolucion.

A las diez de la manana daba audiencia
a todos los jefes de los diferentes ser
vicios y administraciones publicas 
ministros, jefes del ejercito, comisarios,
tesoreros y hasta a los simples solda
dos, a cuya c1ase, como se sabe, San
Martin, generalmente terco con los ofi
ciales por su responsabilidad, era muy
afecto, atendiendo a sus necesidades
con suma indulgencia.

"A la una del dia el General hacia
su unica comida. Pero no escogia para
esto ni el boato ni el deleite de su corte
militar, sino que se refugiaba invaria
blemente en la cocina, y alii, sobre una
tosea mesa, se hacia servir, como en el
campamento, 10 que apetecia a su debil
estomago, Otprobablemente 10 que esta
ba mas pronto para su parco apetito
de soldado. Eran estos los momentos
de expansion y de confianza que ele
gia para los suyos: era el cuarto de
hora de sus favoritos, y frecuentemente
Ie hacian compania uno 0 dos intimos
- Necochea 0 Lavalle, Alvarado 0

Paroissien, Quintana 0 el General
Blanco Encalada; a la sazon simple co
mandante. Su companero de habitacion,
el Coronel Guido, presidia la mesa de
Estado, que se servia con profusion a
las' cuatro de la tarGe.

"Lo que mas hacia el General en ob
sequio del buen humor y del apetito
de su robusto estado mayor y Ode sus
diarios convidados, era acompanarlos
a beber el cafe sobre la mesa, entre
gandose en esas ocasiones, con el chiste

'UNJVe8S!VAD l)E .MEXICO * ~7 \



. El MEDIO EFECTIVO PARA CONGUISTAR MERCADOS

~e un criollo y la afabilidad de un com
paiiero de armas, a las alegres anecdo
tas que siguen al festin.

"En la tarde, envuelto en su capa
militar, daba San Martin un prolon
gada paseo por los tajamares, su ala
meda, entonces en boga. A las ocho
de la noche volvia al trabajo, especial
mente para imponerse de la correspon
dencia del dia, y a las diez se echaba
fatigado en su duro catre-cofre. En el
palacio de los opiparos obispos de Chi
le, que tenian por tributarios siete con
ventos de monjas (de mil quinientas
a dos mil mujeres, prolijas en el uslero
e inimitables en el almibar y los hue
vos chimbos), San Martin comia en la
cocina y dormia en el mismo colchon
que Ie habia servido en los paramos de
la cordillera."

EDUARDO SEMINO, en Revista de Coneos
y Teleeomunieaeiones. Buenos Aires, enero
febrero 1950.

Presencia centurial de
Pierre Loti

Por el Lie. Manuel TORRE

En dias recientes cumplio un si-·
glo la cuna de Luis Maria Julian
Viaud, mas conocido por Pedro Loti.
Vio la primera luz en Rochefort, ciu
dad meridional de Francia, punto que
no debe oIvidarse para comprender la
formacion sentimental del futuro co
mandante de fragata. Los primeros
suenos de Loti para abrazar la carre
ra eclesiastica, se esfumaron en el he
chizo del mar. Rochefort era una ven
tana que abria su misterio al mar Can
tabrico, de tan poderoso influjo para
el hombre de letras. En 1867, Loti io
gresaba en la Escuela Naval, como
otros tantos jovenes gascones de fo
gosa imaginacion. A bordo de la fra
gata "Borda" (veanse sus M emorias)
inicio su ruta oceanica que tuvo como
primera etapa el Norte de Africa.
Francia consolidaba entonces su colo
niaje marroqui. Fue en, Tunez donde
sintio Loti el ferviente deseo de reco
rrer a bordo de la blanca nave de gue-·
rra los mares del remoto Oriente. Su

maximo anhelo era penetrar los secre
tos del Japon. Por sus progresos en el
idioma arabe otros semiticos 10 aso
ciaron a conocer la Arabia y especial
natural: eI Diario femenil. Jamas se
mente su antesala: Turquia.

En el puente de su fragata, lucien
do flamante uniforme blanco con bo
tones dorados X gorra galoneada, se
abrio ante sus ojos Estambul, aquel Es
tambul legendario, caro a la imagi
nacion de Byron y los romanticos. Las
novelas de Pushkin sobre el Caucaso,
habian despertado en Europa el deseo
de penetrar en eI misterio del Asia.
Y 10 mas fervoroso del misterio eran
los harenes, en los que los occidenta
les durante muchos anos creyeron des
cifrar los mas profundos secretos de
la molicie y del amor. Los libros hin
dues (Kama Sutra, Ananga Ranga)
fraducidos por los sabios alemanes,
habian contribuido a formar una le
yenda maravillosa de las delicias del
serra1l6 oriental. Se presentian muje
res de piel lechosa, de perfecta belleza,
hastiadas sobre los cojines de damasco,
guardadas celosamente por eunucos y
urdiendo suenos quintaesenciados de
placer en su misma ociosidad.

Pedro Loti, con la fantasia ilumina
da por sus lecturas, intento descubrir'
en Constantinopla los postreros mis
terios, hasta entonces .hermeticamente
conservados por la Sublime Puerta y
la celosia superlativa de los sultanes.
Asi, Loti ambul6 como en un ensueno
por las calles y puertos del viejo Es
tambul. Temperamento finisimo, de
extraordinaria sensitiva, casi mistico,
puso a contribuci6n de su explorado
ra ansiedad, su alma, no su cuerpo, que
era debil y enfermizo. De ahi que las
observaciones de Loti sobre el serrallo
turco, sean totalmente falsas y fingi
das. Sus amores con una joven circa
siana, pregonados por el, solo fueron
un idilio sentimental. La lectura cuida
dosa de "Aziyade" y de "Las desen
cantadas", nos revela la indole verda
dera de sus amores. Aziyade y Djena-

na, son la Nedjibia que amo en fugaz y
romantico idilio.

Como 16gica expresion de un tem
peramento sentimental e impotente,
Loti vacia su coraz6n por el vehiculo
natural: el diario femenil. Jamas se
enfrenta Loti a la mujer, jamas sos
tiene con el esfuerzo de la verdadera
pasi6n humana, reservado a los carac
teres viriles y optimistas. Por eso des
de aquel idilio vasco "Ramuncho" pre
fiere la expresion indirecta por medio
de la carta. La carta es el desahogo de
las almas timidas, que no se atreven a
emplear el dialogo directo. Este feno
meno no 10 encontramos en Chateau
briand, Espronceda, Goethe, Palacio
Valdes, Theuriet, Miguel Angel, Leo
nardo de Vinci y otros numerosos au
tores.

Loti nacio y se educo cuando la es
cuela sentimental francesa invadia los
libros. A ella consagro Flaubert su
"Educacion sentimental" y Rousseau
habia consagrado sus "Confesiones".
A ella dedic6 Amiel su "Diario Inti
mo". Aqui entre nosotros, Torres Bo
det rindi6 igual tributo con el mismo
titulo de Flaubert y la misma tecnica.
Y muchas novelas de Bourget y el
"Jack" de Daudet, ofrecen identica
contextura. No hay que olvidar, secre
to biol6gico, que la redacci6n por me
morias personales 0 por cartas es casi
siempre un espejo de la Ubido inhibida
por represion. De esto deriva la expre
si6n externa de Loti, pobre en accion,
repetida, indecisa, que nos da la im
presion de las memorias de un adoles
cente timido e inadaptado que sale a
los caminos del mundo ejercitando un
acto de coraje, una "fuga" al ideal.
Asi escribio Marcel Proust su "Reco
brando el tiempo perdido" y su segun
da parte "EI tiempo hallado de nue
vo". Asi escribi6 Rilke 'sus "Cuadernos
de Malte Laurids Brigge".

Admiramos en Loti la descripcion
externa de los paisajes, su tono delica
do y confidencial, y esa infinita ternu
ra familiar que rebosa en todas las pa
ginas, pero no comulgamos con su ar-

tificiosa urdimbre inferior: Las l11uje
res que Loti nos ofrece son munecas
fragiles, dotadas de un verbalismo en
fermizo y decadente. Es casi infantil
que la publicacion de "Aziyade" mo
tivara las cartas que las tres mujeres
turcas de "Las desencantadas" dirigen
a Andres Lhery. Noes Andres Lhery
(Pedro Loti) el llamado por su en
jundia novelesca a remover las costum
bres de Estambul para emancipar a la
mujer. La vida de las mujeres musul
manas, tal como se describe en aquella
obra, es igual a la de cualquier mujer
del occidente, salvo la privacion de
trato varoniI y de pequenos detalles
intimos de la vida familiar. No debe
olvidarse -Loti los olvida- que las
tres mujeres que pugnan por emanci
parse de la tradicion del Islam turco,
escriben en frances a Andres Lhery,
es decir, que pien'san con cerebro occi
dental. Sabido es que andando el tiem
po, no fue Loti, sino Ismael Pasha, el
renovador de. las costumbres otomanas,
el que suprimio el absurdo misterio de
los velos y la reclusion familiar de las
mujeres. De aqui que la postura lite
raria de Loti, como ap6stol y salvador
femenil de la mujer turca, resulta casi
pueril y solo debe tomarse como un
amable intento sentimental.

Debe advertirse que cuando Loti es
cribe sobre el Oriente, la materia es
taba virgen 0 poco explotada. Las pe
regrinaciones del novelista por 1a In
dia "El Peregrino de Angkor"; por d
Japon "Madame Crisantemo", "Japo
nerias de otono" ; por Persia "La non~

la de un Spahi", "Bacia Ispahan" y
par Marruecos "EI Moghrcb": pOl'
Judea "Galilea, Jerusalem" son cuadros
esponldicos semejantes a los que Blas
co Ibanez nos brindo en su "Vul·lta
al mundo de un novelista", cs dccil·.
visiones fragmentarias, a vuclta de plu
ma, can la retina impregnada dc1 hechi
zo a misterio entrevisto, pero 110 dcs
cifrado. Loti poseia propincuCls cllali
dades observatorias, pero no la globa
lizacion necesaria para describi r una
sociedad. Admiramos en el 1a opor
tunidad ex6tica, pero no la intCllsidad
ni el conocimiento. Equivale su Yision
al panorama de un marino cuyo barco
permanece algunos dias anclado en d
puerto extrano, que baja a tierra para
conocer los contornos de la region.

EI desierto es para Loti, 10 que para
los alpinistas la ascension a las altas
cumbres inaccesibles y cubiertas de
obstaculos y nieve: una perspectiva de
diorama. Pobre impresion se Ilevaran
los escrutadores del serrallo otomano,
ante esas tres mujercitas sentimentales,
aturdidas, sin rumbo, de "Las desen
cantadas", que frente al novelista callan
y al elia siguiente derraman en cartas
kilometricas sus decepciones sin COI11

probaci6n. dSe concibe una Djenana
que aburrida de la vida, entregada a un
turco consciente, carinoso y honesto,
entable una correspondencia de doce
nas de paginas con un frances desco
nocido y cuando este se ausente en su
navio Ie confiese a distancia un arre-
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mento constante, han hecho posihle la recuperacion

Mexico, D. F.

contra tantas bacterias, otros' mohos u
hongos del suelo, tambien deben poseer
capacidades germicidas. Era, pues,
cuestion de ensayar. El doctor Waks
man, como todo sabio, es sumamente
modesto y tiene para quienes Ie pre
guntan como descubri6 la estreptomi
cina, esta sencilla respuesta : "Yo sim
pIemente he examinado unos 10,000
cultivos (de hongos, recogidos de la
tierra). De estos solo 1,000 eran capa
ces de matar los microbios en las prue
bas preliminares; de esos 1,000 solo
unos 100 resultaron promisorios en
pruebas ulteriores. De esos 100, s610 10
fueron aislados y estudiados a fondo.
Uno de esos 10 resulto ser la estrep
tomicina."

*
El descubridor del arma mas pode

rosa con que se cuenta en la actuali
dad contra la tuberculosis, no tiene mas
fortuna que su sueido como jefe de
investigaciones en la Estaci6n Experi
mental de Agricultura de New Jersey,
dependiente de la "Rutgers Universi
ty", de New Brunswick. Unos pacos
de cientos de dolares mensuales. Pero
la estreptomicina es rec1amada por todo
el mundo, como el recurso soberano
para el tratamiento y curacion de mi
Hones de tuberculosos y de otros cien
tos de miles, quiza tambien millones,
de victimas de otr05 microorganismos,
para los cuales la penicilina y la sulfa
mida, con todo 5U poder, resultaban
inutiles.

*
Av. Uruguay 56

tambien derivada de un hongo, como
la penicilina, no s6lo salva la vida de
los tuberculosos, antes fatalmente con
denados a muerte, sino que tambien
proporciona la salud a pacientes de en
fermedades infecciosas graves, gravi
simas, mortales, contra las cuales no
existian tratamientos eficaces.

Seiman A. Waksman nacio hace 60
aiios, de padres judios, en Priluki, una
aldea cerca de Kiev (Rusia). A los 22
anos, sus ansias de trabajo y de pro
greso 10 decidieron a buscar un hori
zonte mas amplio y despejado. Asi lIe
g6 a Estados Unidos, con su inteligen
cia, su fe y su voluntad. Quiso el des
tina que en un laboratorio se necesitase
un joven para lavar frascos y tubos
de ensayo; su laboriosidad hizo 10 de
mas. Trabajando manana y tarde para
ganarse la vida, encontro el modo de
graduarse de doctor en filosofia en la
Universidad de California. Cuando Ie
sobraban unas horas, su diversi6n era'
(y todavia sigue siendo) encerrarse en
las bibliotecas.

Bien al tanto de las tecnicas y pro
cedimientos empleados par Fleming,
Florey y demas investigadores brita
nicos para obtener la penicilina, la ma
ravillosa droga aniquiladora de tantos
microbios patogenos, eI doctor Waks
man se dijo: 5i el "Penicillium nota
tun", ese moho de donde se extrae la
penicilina, tiene ese poder mortifero

EI Banco Nacional de Credito Ejidal, S. A., su-

*

Banco Nacional de Credito
Ejidal, S. A.

to

rar la tierra, a los campesinos organizados.

ministra medios e implementos agricolas para laho-

"La potencialidad economica de un pais

esta en la produccion agricola."

Los creditos otorgados a los campesinos, en au-

ce favorecer al hallazgo de las medica
ciones antibi6ticas, con la penicilina a
la cabeza, como el acontecimiento de la
primera mitad del siglo xx. Ya nadie

. debe ignorar que la cantidad de vidas
salvadas por la penicilina es muy su
perior al numero de victimas de la pri
mera y de la segunda guerras mundia
les. La cifra siquiera aproximada de
vidas conservaaas par aquel medica
mento antibi6tico, por el momento, es
muy dWeil de ca1cular. Quiza, dentro
de algunos anos se lograra estimarIa,
considerando el aumento del promedio
de vida en todos los paises del mundo.
Na obstante, los expertos en ca1culos y
estadisticas hablan ya de millones. Si
son millones de vidas salvadas por la
penicilina dcuantos seran los millones
de millones de pesos ahorrados a la eeo
nomia mundial no solo por esa dismi
nucion en el numero de muertos sino
por eI acortamiento de la duracion de
las enfermedades? Con solo pensar que
afecciones con evolucion de dias, se
manas 0 meses (neumonia, blenorra
gia, septicemias) se curan ahara en
horas, es facil deducir el ahorro de jor
nadas de trabajo, antes irremisiblemen
te perdidas. La penicilina, al disminuir
el numero de muertes, al prolongar la
vida humana en anos, al hacer mas fe
liz al hombre, disminuyendo sus dolo
res y sus males, al aumentar la riqueza
universal en millones de rhillones de pe
sos, evidentemente ha senalado una
epoca.

Las enfermedades del corazon y del
cancer han desalojado en ese orden a
la tuberculosis de los dos primeros
puestos en las estadisticas de mortali
dad en los paises civilizados. dA que
se debe dicho desalojo? dHan aumenta
do las enfermedades del corazon y el
cancer 0 ha disminuido la tuberculosis?
Probablemente, la causa no es ni una
ni otra. La explicacion se encuentra en
el aumento del promedio de la vida
humaha, permitiendo a los individuos·
lIegar a las edades propicias para las
enfermedades cardiacas y el cancer.
Pero la tuberculosis continua siendo
un flagelo universal, a pesar de ser en
sus comienzos una de las enfermedades
mas facilmente curables. Los examenes
radiologicos a grandes masas de indi
viduos, en aparente perfecta salud, ha
permitido descubrir que el uno y me
dia par ciento estan afectados de tu
berculosis. Por ejemplo, en Buenos Ai
res, can sus 3.000,000 de habitantes
existen 45,000 personas con una lesi6n
tuberculosa que elIas estan lejos de
sospechar. De esas 45,000, un tercio,
es decir, 15,000 tienen una enfermedad
activa y en un momenta u otro se vuel
yen contagiosas. Conviene acentuar que
en estos 15,000 no estan comprendidos
los miles de enfermos ya reconocidos
y en asistencia en instituciones oficia
les 0 consultorios particulares. Pues
bien, la temible tuberculosis, hasta aho
ra resistente a todos los tratamientos,
ha cedido frente a un nuevo antibio
tico: la estreptomicina. Esta droga,

*

batado amor? Se concibe el amor de
Madame Butterfly par el capitan de
marina (otro Loti), cuando entre am
bos ha existido una pasion efectiva
que ha dado el ser a un hijo querido
par entrambos.

En -el "Diario Intima" y en "Flores
de Hastio", encontramos al verdadero
Loti: decepcionado, sensitivo, impo
tehte, como Amiel, como Rousseau, co
mo Miguel Angel, como Rilke, como
Joyce. Posiblemente la obra mas con
sistente sea ,"El pescador de Islan
dia" aunque en "Aziyade" hallamos
paginas de gran belleza descriptiva, de
finisimo pesimismo. En "El libra de
la piedad y de la muerte", confirma
mas definitivamente nuestra fieba cI1
nica de Loti. Todos los tuberculosos
que han escrito, han sido dotados de
temperamento supersensible, que al
canza valores de penetracion psiquica,
como los logrados par Paul Valery y
Proust. En elIas el sub~onsciente se su
tiliza en grado tal, que perciben las mas
extraordinat;ias sensaciones tactiles, 01
fativas y auditivas.

Las damitas que todavia gustan de
re~eer las cartas de Werther a Cariota,
los vagorosos idilios de "Rene" y los
soliloquios de "Maria" en el valle del
Cauca colombiano, que hal} paladeado
el nebuloso y confidente hechizo de
"Rebeca" y de "Jane Eyre" de las
Bronte, renovantn sin duda su reno
vacion, a pesar del paso del tiempo y
de las modas literarias, par estas mu
jercitas de Estambul que escriben sus
cartas can fechas islamicas sugestivas,
en un estilo de sonambulismo amoroso.

Con sus defectos, Pedro Loti es un
nove1ista honesto y sincero que apor
to a las letras galas, en medio del rea
lismo rezagado de Balzac, Zola, Mau
passant y Bourget, las notas sentimen
tales, intimas, confidentes, de un morbo
de ansiedad y de una alucinacion tras
humante. Lenguaje sencillo, sin meta
faras, francamente expositivo, que
arranca a cada instante la comprension
o la lagrima. Pedro Loti es un poeta
en prosa que se propuso escribir la
elegia del amor humano, a traves del
integral desencanto de un espiritu mis
tico. Y por la honradez de su obra,
por la limpieza de su prosa, por la sana
intencion de sus propositos, bien me
rece este recuerdo centurial con la re
novacion editorial de sus obras, la ma
yor parte, desconocidas u olvidadas.

EL descubridor de La
estreptomicina

Se ha coincidido, puede decirse, en
denominar a nuestra epoca "la era at6'
mica". Asi se quiere significar que e1
hecho fundamental ocurrido en estos
tiempos ha sido la adquisicion del co
nocimiento de la energia del :!tomo, con
todas sus consecuencias, buenas y ma
las. Sin embargo, es discutible, a nues
tro juicio, que el descubrimiento de la
fuerza atomica haya sido el suceso mas
trascendental para la humanidad ; hasta
ahora, la eIocuencia de las cifras pare-

UNWERSlDAD DE MEXICO * 29



Fco. I. Madero N9 32

MEXICO, D. F.

Capital atttorizado: 125.000.000.00
*
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*

Capital pagado:

El mercado de nuestros bonos ga

rantiza a usted en cualquier momen

to la liquidez de su inversion y las

posibilidades de su venta en todo

tiempo.

Publicacion autorizada por 1a
Comision Nadona1 B'lncaria
en Oficio N9 601-11-7022 del
29 de mayo de 194.'3.

BANCO NACIONAL HIPOTECARIO
URBANO Y DE OBRAS

PUBUCAS, S. A.

Adquiera usted nuestros bonos

hipotecarios, cuyos ingresos se des

tinan a la construccion de obras y

servicios publicos, y habra hecho

una inversion segura obteniendo una

renta semestral fija garantizada.

Instituto Central para Ensayos de
Materiales (Departam~ntos para Me
tales, Madera, Pinturas, Materiales de
Construccion y para Investigaciones
sobre Corrosion);' Instituto de Cera
micas; In'stituto de Investigaciones so
bre Materiales Plasticos; Instituto de
Investigaciones sobre el Caucho; Es
tacion Experimental sobre Embalajes;
Instituto de Investigaciones sobre Fi
bras; Instituto de Investigaciones so
bre Economia de Combustibles; Ins
tituto de Investigaciones para las In
dustrias de la Pintura y Afines; Ins
tituto Metalurgico Bimetal; Instituto
Nacional de Investigaciones Aeronau
ticas; Estanque Modelo Holandes pa
ra Buques; Estacion Experimental pa
ra el Lavado; Laboratorio Hidriulico;
Laboratorio de Mecanica de los Sue
los y Comite para la Investigacion so
bre Construcciones (Paneles para in
vestigaciones sobre tensiones, para in
vestigaciones sobre Cemento Refor
zado, para Investigaciones sobre Cons
trucciones de Acero, para Investiga
ciones sobre Vibracion).

En esta forma la investigaci6n
cientifica en los Paises Bajos tiende
a lograr las mejores condiciones de
vida posibles en su territorio densa
mente poblado, y a llevar a la maxi
ma perfeccion los servicios que su
poblaci6n suministra al mundo en ge
neral.

EL NACIONAL, Mexico, D. F., 13 de abril
de 1950.

mantener a las empresas privadas al
tanto de las nuevas invenciones y per
feccionamieatos en campos tan diver
sos. Las investigaciones a corto plazo
tienden a perfeccionar los metOOos co
merciales, y las experimentaciones de
largo alcance se proponen descubrir
fundamentalmente nuevos metodos de
produccion. Conviene, por 10 tanto, se
guir ambas direcciones.

La cooperacion de instituciones pri
vadas y oficiales conduce al logro de
una 'produccion e£icaz. En el Consejo
Nacional Central ha quedado probada
la e£icacia de los trabajos colectivos
realizados por iniciativa privada, uni
versidades y la accion oficial. La sin
tesis de las actividades voluntarias y
gubernamentales, de la libre empresa
y la planificacion, ·ha dado resultados
muy satisfactorios. El Consejo Nacio
nal abarca cinco departamentos: el
Consejo Nacional de Investigaciones de
Nutricion, el Consejo Nacional de In
vestigaciones Agricolas, y el Consejo
de Investigaciones para la Defensa Na
cional, y es probable que pronto se
creen organizaciones para realizar es
tudios especiales relacionados con pro
blemas de sanidad y'de pesca.

Cada uno de estos organismos tiene
una junta directiva, integrada por hom
bres de ciencia, representantes de em
presas privadas y delegados de los mi
nisterios que vigilan e1 empleo de los
subsidios del gobierno. El Consejo Na
cional Central coordina el trabajo de
los institutos especiales y tiene a su
cargo las tareas que no corresponden
exclusivamente a cada uno de ellos en
particular. Para este fin se ha creado
un Departamento Tecnico General. El
Departamento Tecnico de Fisica es
tudia los problemas generales relacio
nados con la fisica, en colaboracion
con la Universidad Tecnica de Delft,
que coopera tambien con el Instituto
para Quimica Organica de Utrecht en
investigaciones de esta ultima especia
lidad.

Trabajan en los institutos menciona
dos alrededor de 300 graduados y mas
de 1,000 empleados. En primer lugar,
su tarea consiste en realizar investi
gaciones generales de interes para la
industria holandesa, cuyos resultados
se publican en la prensa profesional
o en boletines de la misma organiza
cion.

Ademas, una empresa 0 grupos de
empresas pueden solicitar que se es
tudie un punto determinado, mediante
una retribucion que cubra los gastos
de la investigacion. ,El consultante tie
ne derecho a exigir que se Ie confie
ran ciertos privilegios en 10 que respec
ta a los resultados obtenidos.

Aunque se tiende a la unidad bajo
una direccion experta existe gran di
versidad en cuanto a los metodos de
trabajo, y se practica la division de tra
bajo, como 10 prueba la enumeracion
de institutos que integran el Consejo
Nacional para la Investigacion Indus-
trial:

Cuando 'retorno la paz y en parte la
normalidad, ya no se sintieron en for
ma tan aguda esos problemas. Pero la
idea de organizar la investigacion cien
tifica aplicada se habia afianzado, y con
el fin de llevarla a la practica, se de
signo una comision encargada de trazar
los planes correspondientes. El 1Q de
mayo de 1932 un instituto central ini
cio sus actividades en este campo.

Pero los holandeses han compren
dido que la ciencia aplicada y las artes
meclnicas son insuficientes para satis
facer otras aspiraciones del hombre, y
que, por 10 tanto, era indispensable ex
tender las investigaciones al dominio
de la ciencia pura y las artes liberales.
Al presente se han dado los primeros
pasos en tal direccion. Por ejemplo, se
ha subvencionado una investigacion so
bre la criminalida.d y moralidad en los
Paises Bajos durante la guerra y des
pue's de la liberacion, una expedicion
astronomica a Kenya, un examen an
tropologico de la sangre, estudios ma
tematicos e investigaciones fundamen
tales sobre la materia. Claro esta que
no se excluyen otras ramas del cono
cimiento, como la historia y los estu
dios de lenguaje y literat.ura.

Se tiene el proposito de coordinar
las actividades, de ambas organizacio
nes y asimismo estimular. la colabora
cion' con asociaciones extranjeras, so
bre todo de los paises de la Benelux;
estos proyectos se han cumplido ya en
diversas ramas.

Por otra parte, en el pais existen
interesantes ejemplos de institutos par
ticulares de investigacion; entre ellos
merecen mencionarse los laboratorios
de la Philips, Royal Dutch, hilanderias
de rayon, Organon, destilerias, etc. En
las ramas de la industria que compren
?den numerosos establecimientos, pe
quenos en su mayoria, no es- posible
que cada uno de ellos emprenda inves
tigaciones individuales, que exigen mu
cho tiempo y dinero, pero son indis
pensables, sin embargo, para lograr
mejoras y perfeccionamientos, 10 que
obliga a recurrir a la creacion de insti
tuciones mixtas de investigacion, de
cuyos descubrimientos se bene£ician to
dos sus integrantes.

Como 10 senalo el profesor Kruyt,
presidente del Consejo Nacional Cen
tral para las Investigaciones de Cien
cia Aplicada en los Paises Bajos, exis
ten otras razones para la fundacion de
institutos de este tipo. El problema de

-los colores, por ejemplo, interesa tanto
a los fabricantes de tejidos y pigmentos
como a los impresores. Ademas, 'aun
que el laboratorio de investigacion de
una hilanderia de rayon es un factor
tan importante de progreso en materia
de fibras artificiales, no es el unico,
pues hay otros aspectos que interesan a
los establecimientos de ese ramo: com
bustible, condiciones del agua, corro
sion, secado y transporte. Es necesaria,
pues, una organizacion central capaz de

ANTIGENOS FEBRILES
DIAGNOSTICOS

Salmonella Typhi "H" y "0"
Salmonella Para-Typhi "A"
Salmonella Para-Typhi "B"

Brucella Abortus
Proteus Ox-19

DE LA

MARKHAM LABORATORIES -

•

IIoffnnan.Pinther
& Bosworth, S. A.
"La casa del Laboratorista"

Articulo 123, NQ 123

Tele£onos:
. 18-16-06 35-81-85

Mexico, D. F.

•

SUEROS ANTI-Rh
y

HEMOCLASIFICADORES
de la

MleB'AEL REESE
FOUNDATION

Invesiiga..ci6n cien#fica
en Holanda

y

Reguladores de Voltaje
Electronicos

DE LA

COLEMAN INSTRUMENTS
CORPORATION

ESPECTROFOTOMETROS

•

Para cualquier tratamiento con es
treptomicina se necesitan por 10 menos
diez gramos de la droga, y muchos en
fermos necesitan mas de cien gramos.
Cada gramo se vende en Estados Uni
dos a 'un dolar. Es f.killa cuenta: las
ocho fabricas de estreptomicina ven
dieron por ano varios millones de gra
mos. Del total Ie corresponden al des
cubridor de la droga el dos y medio
por ciento. Ese porcentaje, solo en el
ano 1948, represento para el doctor
Waksman, 700,000 dolares, es' decir,
varios millones de pesos. Pero el sabio
renuncia a tOOos sus derechos en be
neficio de la Rutgers Research and
Endowment Foundation. El pre£iere
seguir con su sueldo,.buscando mas po
derosos antibioticos. As! se podran en~

sanchar y aumentar los laboratorios y
conseguir mas gente para ayudarlo en
su tarea. "La era de los antibioticos
-dice Waksman- solo esta ahora en
·sus comienzos." Creemos que tan no
ble decision no necesita comentarios.

TIBURCIO' PADILLA, en Tribuna Israelita,
Mexico, D. F., marzo de 1950.

Durante la primera guerra mundial
se discutio en Holanda por primera vez
la posibilidad de utilizar los recursos
de la ciencia y la tecnica para lograr
el aprovechamiento maximo de las es

'casas materias primas y medios de
produccio? disponibles en esa epoca.
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EI Banco Nacional de Credito Agri

cola y Ganadero ampliara de manera

notable el radio de su actividad ope.

rando desde el presente ano con credi·

tos a la ganaderiaJ que hoy mas que
. , ' .

nllnca necesita de fomento inteligente

para reconstituirse.

CumpIa usted un deber que Ie im·

pone su nacionalismo colaborando en

la campana contra la fiebre aftosa.

•
BANCO NACIONAL
DE CREDITO AGRICOLA

Y GANADERO,' S. A.

Conformidad dada por la tomisi6n Nacional Ban
. caria por medio de oficio Nil 601-11, de fecha 21de

ahril de 1948

/

. eSSl

eSCUe/If usted . .. /
"(onozco mi pos'odo; estoy

conf~rme con mi presente,

pero quiero un porvenir

meior ... Todos 105 huerfo.

'nos desecnnos un ho~or pro·

pio, -uno profesien lucr~fivo,

uno vido sin ongustios ..."

O;go 10 voz de loi ninos

huerfonos de ·Mexico. Ayu·

denos 0 lobrorle~ un por.

venir. Compre billetes de 10

loterio No c Ion 0 I. )ue~ue

con fe. Hogo ~I bien y he·

gose rico.

EL BANCO DEL AHORRO NACIONAL, S. A.

Ofieina Matriz:,
Venustiano Carranza

Numero 52

•

Sueursal
"Balderas":

I:squina de Balderas

e Independencia

INSTITUCION PRIVADA DE DEPOSITO, AHORRO Y FIDEICOMISO



JJlaquinaria Agricola
PARA E1VTREG.4. 11VlllEIJIATA

Arados y Cultivadoras para traccion animal de la
a£amada nlarca Empire

Arados Joha Deere de todos tipos

Rastras d•. discos Joha Deere

Cortadoras Joha Deere

Rastrillos Joha Deere

Picadora Ensiladora John Deere

Desgranadora de una boca Joha Deere

Molino de martillo Joha Deere

MotoNs estacionarios para quemar tractolina
Joha Deere

Molinos marca Letl:

MotoNs Diesel Veaa Severia

Bombas Turbinas Johastoll

Bandas de cuero de primera calidad de todos
tamanos marca Chicago Belliag

~I IIllturn',,-,ente los JOHN ·DEERE
Tumosos Irnctores

Servieio de Ingeaieros y Nee'nieos expedos.

Siempre hay ua eompleto surtido de Tefac.:.
eioaes para nuesira maquiaaria.

Presupuestos a solieitud gra~is.

MUEBLES' PARA CONSULTORIO • INSTRUMENTOS
DE CIRUGIA • CRiSTALERIA PARA LABORATORIO

ESTABLECIDOS EN 1'24

Tele£onos: Ericsson 13-02-36 (Central), 12-89-45, 18-60-42, 18-60-04.

18-60-14. Mexicana 36-21-78.

UNION NACION AL:
DE PRODUCTORES DE

AZVCAR, S. A. DE C. V.
Gante No. IS . 50. piso

Es de todos cOllocida la situaci6n que prevalece en Mexico

con motivo del aumento de los costos de produccion y de

la devaluacion de nuestra moneda. La industria azucarera

mexicana no podria estar al margen de estos fenomellos

economicos y ha estado soportando el aumento siempre

creciente que se ha operado en los precios de maquina

ria, refacciones, combustibles y materiales indispensables

para la elaboracion del azucar, sin aumentar el precio de

este preciado alimento. Su lab~r ha sido y es de absoluta

cooperacion con nuestro Gobierno en su campana de reo

cuperacion economica, en be~eficio del pUblico consu·

midor. Todo mexicano debe ver con simpatia el esfuerzo

de esta industria tan mexicana, que Ie brinda la oportu

nidad de adquirir el azucar que necesita para recuperar

s~s energias, a los precios mas bajos del mundo.

a cualquier hora del dia 0 de la noche

para informes inmediatos sobre

SALIDAS YLLEGADAS DE LOS CLIPPERS
Es un nuevo servicio de

HEKIC~NIIocllVllICION
#

PANAIIER/ClN WORLD AlHWAYr
M-29

Av. Isabella Cat61ica No. I. Apartado Postal No. 2484
MEXICO, D. F.

MEXICO, D. F.
San Juan de Letran N' 24

Td. 12-99-86

SUCUIlSALES:

VERACRUZ. Ver.
Mario Molina N' 53

Tel. 27-85

PUEBLA, Pue.
2' Norte N' 211

Tel. 60-710

PARA RESERVACIONES EINFORMACION GENERAL
LLAMAR ALOS SIGUIENTES TELEFONOS:

18·12·60 y 35.81-05
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