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PHILOSOPHICAL LIBRARY 
AMERICAN BOOKS 

ESSAYS IN SCIENCE AND PHILOSOPHY by Al/red North. Whitehead 
The twentieth century has pruduced few men whose achievements in the fields of 

mathematics and philosophy can surpass those of Alfred North Whitehead. The pro 
found humility of the truly wise dignifies his utterances. $ 4.75. 

PROBLEMS OF·MEN by John Dewey 
"In stature John Dewey towers ahove the surrounding íntelloctual landscape, anti 

this work is one more evidence of this preeminence".-Saturday Reuieio o] Literature. 
.$ 5.00 

20TH. CENTURY PHILOSOPHY by Dagobert D. Runes, Ed. 
An overall survey of contemporary philosophy, with contrihutions hy Bertrand Rm, 

sell, George Santayana, Alfred North Whiteheacl, .Iohn Dewey. et al. $ 5.00. 

SOVIET PHILOSOPHY by John Someroille 
"A pioneer work of its kind. It is encouraging that au American teacher of piulo 

sophy should liave learned Russian and spent two years in the Soviet Union for the 
express purpose of making Soviet. philosophical thought accessible to the western rea 
der".-London Times Literary Supplement. $ 3.75. 

DICTIONARY OF PHILOSOPHY by Dagobert D. Runes, Ed. 
"The astounding element ahout it is its compactness into a handy volume, all-em 

hracing in contenr, clear in exposition and earmarked hy a c·or:rectness that is ines .. 
capable".-James F. Carroll, Dean, Duquesne University. $ 6.00. 

ENCYCLOPEDIA OF RELIGION by Vergilius Ferm, Ed. 
"All the significant religions of the world are included, Christian, Jewish, Moslem, 

Buddhist, Hindu and the resr. A truly great achievement".-l'he New York Time.~. 
$10.00 

l·:NCYCLOPEDTA OF LITERATURE by Joseph T. Shipley, Ed. 
Presenting for the first time in two volumes, the culture of ali the people of 1he 

world. ""A11 important work. Unique in its field".-Bu.rton Rascoe. 2 Deluxe Volume.,, 
Nnred, 1216 Pa¡;es. $ 12.00: 

l•:NCYCLOPEDIA OF PSICHOLOGY by Philip L. Harriman, Ed. 
Orw r¡f tl11: uiost importan! reference hooks in psychology to appear in many decadt';;. 

l),,finitive article.s wrirten by renowne<l authorities deal with all the major topics ¡n 
111011,·rn ps~d1nlngy. $ 10.00. 

Published by The 

PHILOSOPHICAL LIBRARY 
1 1 Jt:11-.1 IOtlt Stn·,·1. Dt·pt. 20:t N,·"' York 16, N. Y., TJ. S. :\. 

' 

1 l.< ll'l•:l)lA OF MODERN EDUCATION by Harry _N. ~ivlin, ~d·,·rn,• 
1 .. 1 1,·11.-l..-r~. administrators, parelll's and students of edncat10n. Complet, ly 

111.J, , d lnr .-onv,-nient. reference. $ 10.00. 

11111 ( 
\ 

111< 1111 \HY 01,· PS\CHOLOGY by Philip L. Harriman, Ed. 
k { . . ¡ · d in 20 years Contaius tl1n11,u11d ol 1·11 111, 111 t ,·01111,l,·1,·ly new wor .. o. its un. h lo<>y. psyeho-unul)sis p•1y, l<i1111 \ 

11 , "'' 1111;• 1dl li11,i1· trrms and concepts ltl psyc O o , " ' ' 

111+1 '"""" 11lii,·•·h. ~ :i.00. 

11 1 1 1 lt \'11•:I> Tl<:ClfNJCAL DICTIONARY by Maxim Newmarlc, l•:d. 
. , · .· · 1 here is an exccllcnt reftin·n<:!' worl-. "1111·11 '"" 

11., '+I "" 1111· 11s1'.al aul ~1_11_1c1p e, . . . ·n~ in the aJJpli1·(l s, ¡,,,,.,,, .. , .. ,,.¡,111, 
1 1 111.¡11,.1 1,.,.1,11,,.al dcf1nit10ns of cmrcnt tell / ,,, / . ,. "\)() 
" , l : l d " 5,,ie11ce rr111 Jr,f'r ra,11,·s. "'.,. . 111 1 1111111 1< ,1,1 1111,, nnd mee 1a111ca trn es·.- , , · 

111 11o \l<'i ov WOIW OIUGINS by Joseph T. Shi¡,leJ', frl. 
I I, ,11 111.¡ ul \\Htd liiHlori,·~ frotn ancicnL SHnskril 1'1µ,ht 1l1ri111~1,h \\ •ii Id 

1+1 1 1111 11111, .. , i1, in II liv,·ly slyh·. $ :i.00. 

11 

1,: 'l'l/HY ENGLISH by Williams S. Nickerbocker, ~~- ... , .. · . .-, 
. . . l ·if in,,· an<l interpretmg suth is,ues a, 1,,1,11 'l.1 

, 1,.,.111111 ,,1 t!1Jrty-s1x essays e ~1 Y l O l. . E"dticati·r¡n RPmedial \\ 111k, . 'l'I N f !;pee<: 1 an <>ua "e m · · • li 11 'w1111111111·s. lC ature, o . . f'c e -; Literary Crit.i<:ism, 1:1,:. ,:;~,.O(), 
,111111, 1,11 1111· 1 ublic, The 1eachrng o ompos11011, 

11 ,1 \l. WOlrnS hy Edwin Radford 
h · · · and forms a complctr sl<>r) 01 11111 , ,,,,1,,111 :l00,000 wonls, traces t e1_r ongm, 1 
I I f t[1e En2:lish-speaki11g ¡wo¡, " 1111·1• '" 11 1,.111 , 11,.,.,.1,, lif,· and ane<:dota 11story o ~ 

111111 H !'j: :i,7f;. 
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THE 
SPANISH AND PORTUGUESE 

TEACHERS' JOURNAL 

HISPANIA 
Established 1917 

1\11RELI0 M. ESPINOSA, Editor 1927- 
1926; ALFRED CoESTÉR, Editor 
I 9 2 ! · 1 9 4 1, Published by the 
American Association of Teachers 

, r~J Spanish and Portuguese. 
Arlitor, HENRY GRATTAN DoYLE, The 

G e o r g e Washington University 
Washington, D. C. ' 

1s.rnciate Editors, W1LLIAM BERRIEN 
MELISA A. ÜLLEY, AURELIO M'. 
l•:sPrnosA, JR., E. HERMAN HEs 
PELT, MARJORIE C. JoHNSTON 
WA LTER T. PHILLIPS, STEPHEN L~ 
PrrcHER, FLoRENCE HALL SEN 
ui,;n, RuTH JAcKSON VoLMAN. 

1dvertising Manager, DoNALD D. 
W ALSH, The Choate School Wal- 
1 ingford, Connecticut. ' 
llJSPANIA appears fuor times a 

year, in February, May, August, and 
Nnvcmber._ S1:hscription (including 
mcmbership m the Association), 
$ 2.00 a year. Each number contains 
prur-Iical and scholarly articles for 
~ 1:11d1c~·s of Spanish and Portuguese, 
11H"l111ling helpful hints for teachers 
nr-w lo the field. A sample copy will 
!1:: scnt on request to the Secretary- 
1 reusurer of the Association. Ad 
dn·HH suhscriptions a n d inquires 
.il11111t, mcmbership to: 
CI~~ YDON !:;. DELAND, Secretary- 

1 11•11w rer, American Association of 
'l'rndH~rs of Spanish and Portu 
¡• 111·s1·, lknison University Gran- 
, ill1·, Ohio. ' 
111:-;1'/\NI /\ is an ideal medium 

1l1rn11gli whir-h to rcach the organized 
:-.p1111i~li n11d I'urtuguoso Leachcrs of 
//,,· l1111t1·d S1rrt1·s. For ad ocrtisiu-; 
11111· 11dd11"iH 1h1· Ail1wrlisi11~ n,1111- 
11¡:n. 

1\111111•04, 111"1\N 111111•14, 1111d !,cwki-4 Í11r 
11'\ 11'1\ li111dd '"' 11dd11·-1' 111 1111· 
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BANCO DE CUUAGAN, S. A. 
INSTITUCION DE DEPOSITO 

Av. Alvaro Obregón No. 18. Ap. Post::i!G2 

CULIACAN, SIN, MEXICO 

Por acuerdo unánime de! 
Consejo de Administración ha 
sido designado gerente de esta 

institución el señor 

ADOLFO A VILES LOPEZ 
ex -j e]e de contabilidad de la 
Secretaría de Hacienda y muy 

conocido en los círculos finan- 
cieros e intelectuales. 

~ .:-a ..... • • • Ll8RERIA "PAX" MEXI.CO • 
EL MEJOR SURTIDO 

• EN LA MEJOR LIBRERIA • 

• Argentina 9 México, D. F. • 

• 
Sfr·vase enviarme por correo • 

f~f~~olso los siguientes tf- . . . 
• No~·br·e·,--:: ::: ::: :: : : : : ·: :: : : • 

'Dirección: . . . . . • • 
Población: . . . M,t,, , ... 
J'ltl<,CIOS 111,: 1')1,1•11111, , IN • 

111,1' \111111 
J.llllll• I ,, 1 111 • 

• 

EDITORIAL PATRIA 
1 ¡,I 1,, , 11 11fr1·1·cr al público cinco interesantísimos títulos sobre la historia 

111 I' 11 

111 11,\ 1i: IIISTORIA DE LA GUERRA CON LOS 
ESTADOS UNIDOS 

Por losé C. Valadés 
1 1,111, .. 111·111 111ugnífico estudio de la lucha de México con los norteanu-ri- 

EL LIBERTADOR 
1 111 1 i\11• N'I 0:-i SELECTOS DE DON AGUSTIN DE ITURBI DE 

Poi; el P. Mariano Cuevas, S. J. 
1 1 111, l1,1 d1·~1wrL,ulo el interés de la crítica y producido contrudielorin 

1¡111 ¡11·1111111·11 1111 mayor interés por la investigación y estudio <k mwi.lrn 

11 ISTORIA DE MEXICO 
( 1808-1835) 

1'11r el Prof. Luis Cháoe: Orozco 
111d.i 1111, 'I" l'l1wit>n de la época más accidentada de la hislori.i pal 11,1 

, ,/, '" ,,, 

' 

111. 'l'OB 1 /\ DE LA IGLESIA EN MEXTCO 
Cinco Lomos, quinta Edición 

l'or 1·1 I'. Mnriano Cuevas, S. J. 
l 1 1 11111 11,1 .11• 1•,11· 1·111i1w11Lc historiador mexicano y una d1· la,., 111.1;1 1·1,111 

11111111 r 1!11111.1 q1w s<,l)I'(· la materia se hayan escrito 1:11 C'1111lq11it·1 ¡,111 , 

1,:1. POHFIJ{ISMO (El Crecimiento) 
Dos Tomos 

1'11r ./1w: r:. V11lr11lh 
,11 11111 ¡il, , ¡111111 1 ,·111·1111trnr 1111a ohm lt111 a fo111lo Pl11l111r11.l11 \ , 1111 d11111 

11 1 111 d,111111111111· 1'11 '111 11111}111" purt« i11c·di111. l•:s 1·sla 11l1r11 1111 ¡i1i1·i11 l'I 111111 
1 1 , ,1 ,d,. 1, 1 "11·11111d11 d1· d1111 Porfirio". 

1,:1, 1.)lll.lOTE ) LOS OlJ l.lOTES • 
1'111' 1·1 /,i,·. M1111111•/ J.rrliil'lo 

1111111 \1 l'\'1111 \ 11111 111111i,11 dt·I C11111H1 1:1•111n1urio d,· In 1111w1l1· ,li-1 
111¡·11111, , p11111,l1·, 111111 Mi¡•,111'1 de· Cnv111111', S11nv1•d1 1 1i¡1111l11 11 
"11,1111111111111111·11111111111111, 11f11·1·i1·11d11 111 ¡,11lili1·11 1•.111 11111,1 d1· 11111 
I", 1 1111,11111 11 '""" 111111 

N TODA LA LIBRERIA 
11111111111111 111111· lllflllllllt d1•1•1lll 111• 11'111 1\1111~1111· 11111111111 

\ 1 111111 1 111¡,11111 N11111 11, \p II l11d11 1'11 1111 /111 



EDITORIAL OlllON 

SIERRA 
IVI O JADA 

3 2 5 

TELEFONO 
28-02-24 

MEXICO, D. F. 

, l'! ucstras edicion~s. tienen un sólo pro- 
l!OH1to: estar al servicio de la cultura.· El 
ihro Jltda Y Obra de Ramón Lull, pone de 
man1}1esto este objetivo. La Filosofía y 
Mí~t,ca sustentadas por el evangelizador 
,_k· los musulmanes, nos dan a conocer su 
t,· arrebatada, su irrevocable decisión y la 
llllll,mtud de la, empresa realizada. Hay 
11111: leer estas- pagtnas en las que la origi- 
11111,rfod e ingenio del expositor nos hacen 
vutender las enseñanzas del caballero v 
trovador de Dios. " 
Un volumen magníficamente bien 

,,,·n(ado, $ 10.00 rnex. pre- 

BOLSA DE LIBROS 
Libros buscados y ofrecidos 

SUM/\ llJllLIOGRAFICA ofrece a los 
1,·,.:tnrL'8 de Iibros, editores, 'libreros y bi- 
1,l~ol,·<:us, un servicio de intercambio bi 
l,l1o~n1Í1q1 por medio de su BOLSA DE 
l,IHIWS. 

_Si uslf'(I dts<'H vender o adquirir deter 
'1111111d11 ,,1,ru puede relacionarse con los 
".'"'1•·~11d<18 ,h-sdc SUMA HIBLIOGRAFI 
' :" 1111,· hu d1,di.1:11do unu sección espe 
, )"' I''"ª 11lo·nd,·1· a sus lectores v an un- 
' 111111,,,-.. ., 

El I" ,.,.¡,, pnr Jíncn para nuestros sus 
¡·, iplor'i'"t 1'1-1 di: S 111t:x. 0.60. Editores ]i 
l,11•1 o~ _v 1111 H1is,.,-iptnr<'H'. $ 111t·x. 1.00. 'Pa- 
1 41 "''' virh- '"'' j,11· 11: rouumos proporcionar 
"" • '1111111" 1111ll·.,, todos loH detalles del 
ld,11, <1111· cl,·H1·,• 11 nfr(•;,;1·11, lnlcR como ,,Jj. 
1"' lnl, ,1•·rliu clo Mu 111d1lic1wi,ín, 1 ítulo, 1111• 
l 111 1 1,•1111111 ,·~uuu, ,.,, .• ~1 l'l'll. 

T11111ld, ", nÍ11·,·,~11111 111 ,·11ln(·t:ict11 onm .. 
1111111, ,¡.. "''~1,\ lllltl.ll)Clli\1•'!('/\ l111Hli1 
JIII, ' 
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~osai:io Castellanos, Dolores Castro, Otto-raúl 
b ontlez,, Rafael Jacobsen, Carlos Jiménez Ma 
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JJa anc ez, Miguel Angel Mendoza Auzust« 

J\fonterroso Y Moisés Ochoa Ca~1pos."' , 

Colaboradores: 
Leopoldo Zea, Agustín Yáñez, Rafael Heliodor.. 
Valle, Xavier Villaurrutia, Vicente Vila F., 
CISCO T • ~ j d T . ' 1

•
111 

ano, ca .. ,.a or oscano Luis Spota S· 
muel Ramos, Alfonso Reyes Juan Rejano 'T. '': 
~evueltas, Manuel Germán Parra,-Uernard~, · (~:.' 
t1z, de M_~ntella.!1º•. Ignacio Millán, Clemente L<í 
pez !ruJillo, Ennque Lera, José E. Iturria~11. 
Andres Henestrosa, César Garizurieta, José G,í 
111:z Robl~da, J?rge González Durán, Fedro Gui 
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nuel Altolaguirre y Miguel Angel A~turins. 
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BANCO DEL AUTOR 
, • 11 , l'l'HH más difíciles, más duras, es la de esqitor. Cuando 

111 1 , 1 lill ralo tiene que pasar sobre la indiferencia del púllico 
, ,111111 ,, y que, por lo mismo, lo menosprecia; tiene que competir 

"""" 1·0111-111~rados, los que, a veces y hasta por simples rencilln11 
" I"'' 111 d1·Hconfianza natural que siempre se tiene contra todos 

1111 1, 1111· •,1111 importancia; y también 'necesita luchar, continua e 
Id, 1111 1111·, l'ont ra la hostilidad de los editores, la mayoría de c-llo1' 

, ,11 11, , , 11 d,· la calidad de la obra o de sus posibilidades artística11, 
111 l 1 ,·d11·11'm o RC dedican a explotarlo. · 4 

tivos y ordinarios hasta las horas qut w 
1 pareciera conveniente. Los librcroo, rn 
cambio, debían destinar el dinero 111· In 
exención de los impuestos, que m1ci1mclr 
a la suma de ciento treinta mil ¡H"'IOM 1 
año, a impulsar al libro mcx icano. 1.n 
prensa se brindó para proporrior1111 11,rn 
tuitamente la propaganda y hm1l1t huhu ni 
r,royecto de bibliotecas nml,ulnnh\!I pnr, 
estimular la venta de los libros. '1'111!11 pn 
recia arreglado y muchos qm•d11ro11 ;tll 
rechos y se firmó el convenio. 

Pero los libreros 110 cumplit·ron lo , 011 
venido ahí, pero cso sí, ahri1·ron y nhrt-n 
sus librerías hasta lm1 doce d<i 111 nurh , 
en días ordinarios y ícstivo11; no ¡m,.,;1111111 
ni pagan un ccnlavo de irnpnt·~lo" y • 
p;uicron y sip;ucn rcnucntcH II mlit111 lihro 
mexicanos. Pura jw-11ificnr )01-1 1·i<'nl11 l1ri11 
ta mil J>f'HOfl 1lt: lo exención tic· i ir1p111· tu , 
crearon el Prc1nio Manuel J\viln C11111111·hn 

Pm1snro11 y ¡wm;nron hicn, q111• 1·1111 e· 11 ,.r,. 
s11fici1·11t<:. lki;p11¡;fl 1'.1litnrcm (1J111y 11wr 
cidnm1mtc·, por 1"i1·rlo), lm, ohru· ro111p 
111~ dn J\lfo111-10 H1·v(·~, 1111 11110 y lu 
1':11.-iq111 Co11:r.ul1•1. M11rli11c·1., 111 ·,.w,uirnlr 
11io, ¡w•ro 11 p1111di1·r1111 11111h1111 1•1111'11111 

1111 p1,·rio l1111r11 d,•I .d1·11111•1• cl,•l ,r,111 pu 
1,111'11, 1 lii1·i1·11111 r11IH·1-111, ni 1111 11111 lininpo 
v " In 111111111• 1111!1· 11 f,,111111 , ,Ir pr 
M,1111111 Aviln C:1111111,•hu , , 11111¡,I 

11111 11 1111•11111-1 
1111 1111111·11 d1•I 

11111 1 "" l,1 ,. 11111111· 

I 11 



A nlt• la actitud de los libreros, el pro 
y, ·to cl11 edición e impulso a 13; literatura 
rm· 11·111111 no conocida, se desvaneció; y 
lo pirnntes a literatos siguen aún como 
11fr Pero ahora se insiste en que la idea 

111111111,vu, o sea la del Banco del Autor, 
,lrlu· [levarse a cabo, pudiendo, en efecto, 
,., r 111 la solución del problema. No se 

Ir I d,i restaurar los antiguos impuestos, 
11111 ,!,· crear uno nuevo cuyos fondos 
rnn ,lr~linados a fundar un banco que, 
11 , 11l11l11d <le préstamos, facilite dinero 

111 uutores para la edición de sus obras, 

garantizando el préstamo con el libro edi 
tado. El mismo Banco se encargaría de la 
distribución a través de la prensa, que 
sigue dispuesta a cooperar, la cual, aunque 
no cuente con las librerías, utilizará sus 
propios conductos y medios de publicidad 
para que las obras circulen y se lean por 
todos los públicos. Eso y nada más que 
eso es lo que le interesa al escritor. El 
1proyecto· ha llegado a oídos del señor Mi 
nistro de Educación; en sus manos está 
que se haga realidad. 

1 M.PULSO A LAS BELLAS ARTES 
El maestr» Manuel M. Ponce, uno de 

111· u1 t í~ras predilectos de México,' ha reci- 
111!0 ,11·1 st·iíor Presidente de la República, 
l 11•. Miµ;ncl Alemán, el Premio Nacional 
f,. A I ln1 y Ciencias creado por el Instituto 
N wio1111I dü Bellas Artes. Hasta el presen· 
t,· In·~ artistas de gran valor reciben tan 
ttll'l'Tido prcmio ; ellos son: el maestro 
1\11111111•1 M. Ponce por su labor como com 
¡,11 il111 y maestro innovador de la música 
11n.i1·11n11 y por sus Miniaturas mexicanas 
''"111 orquesta, la más reciente de sus com- 
1'" ic:i,uu·s; 1·l señor Lic. Alfonso Reyes 
1111r II ol,ra literaria en general y por su 
f'1itu·11 ¡f,. fa Edad Ateniense en particular, 

y el pintor José Clemente Orozco por su 
obra mural y por su exposición de 1946. 

El Premio Nacional de Literatura ha 
sido otorgado al académico Carlos Gonzá 
lez Peña, uno de los exponentes de la inte 
lectualidad mexicana. 

Un Premio Nacional que reconoce el 
valor auténtico del genio individual, que 
lo promulga y eleva a los ojos de la nación, 
y lo muestra orgulloso al mundo, es una 
fuerza espiritual que se agrega brillante 
mente "a la ciencia del buen gobierno, 
que lo caracteriza y le imprime un sello 
histórico". 

EL/ LIBRO DEL MES 

COMPAÑIA 
\ 

s)bemos que un nuevo libro de Alfonso Reyes nunca nos defrauda. Nos 
consta muy bien que es un artista de cepa, el más fino prosista de América 
y uno de los primeros escritores de habla española. Todo esto queda con 
firmado una vez más con su último libro, Grata compañia." que acaba ,de 
aparecer en las pulcras ediciones T ezontle y que ostenta en su portada ese 
cerro regiomontano que los lectores españoles y sudamericanos del correo 
literario de Alfonso Reyes conocen tan bien como nosotros. 
En los útimos años nos ha'estado entre 

•;ando él su archivo -"reliquias", "asti 
llas", "testimonios" ... - en folletos fuera 
,le circulación; éstas son también hojas de 

11 archivo, reunidas por vez primera en 
volumen. Grata compañía -acertadísimo 
1 ítulo- es una colección de ensayos de 
111uy diverso carácter; pero libros así son 
'luizá los que mejor nos pintan a su autor, 
los que mejor nos manifiestan su riqueza 
, utelectual, la inquietud de su espíritu, Is 
flexibilidad de su estilo. Si El Deslinde 
, , ta critico en la edad ateniense son obras 
,1,~ índole sistemática, esta Grata compañía 

como las clásicas Simpatías y diferen 
,·in..~-- nos muestra un Alfonso Reyes en su 
pl1·nitud vital más en cuerpo y alma. 

Tomemos, casi al azar, frases que nos 
,1,·u, a grandes rasgos, una idea del libro. 

Veamos, por ejemplo, lo que dice de la 
oliru de Proust: "En la novela de Proust 
todo es necesidad, trama vegetativa e ínti- 
11111, como la de lm1 Iihr-illn» en el tejido 
,I,· fu piel"; c,8 1111u "olir11 1·11pito n y hlan- 
1111, q1w 1w npod,•rn d1· ""' ,111 u 1•011 tod, 
l.1 11trn1Tio1w dr 1111 \ , 111 ,u-, 1..ru", y 
t,1111liw11 "(),l,·111· 1111111 ,, ,, 1111, 11 11 111 11111 
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monografías artísticas de Swann. Proust 
tampoco". Veamos cómo juzga a Lugo 
nes: "Su prosa tenía a un tiempo mismo 
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las elegancias de la geometría francesa, ol 
latigazo eléctrico americano al modo el~· 
Mnrtí, y el rumor ele o.~ano srculur <I,• la 
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catedrales españolas". Veamos cómo sinte 
tiza la obra inmensa de Chesterton: "Bajo 
el aire de la paradoja, hace que los estra 
gados lectores del siglo XX acepten, a lo 
mejor, un precepto del Código o una ense 
ñanza del Catecismo". Veamos cuán certe 
ramente aprecia el arte sutil de Stevenson, 
que sin. llenar su lenguaje de arabismos 
-en las New Arabian Nights-, sabe "pre 
ferir, para todos los motivos patéticos o ri 
sueños, loe solos elementos visibles, y com 
binarlos en bellos equilibrios". 

Uno de los capítulos más finamente 
trabajados es el llamado "Juan Jacobo sale 
al 'campo". Se refiere al episodio de las 

; cerezas de que habla Rousseau en sus Con 
fesiones. "Una familia· entera, la familia 
Serand -:-nos informa Alfonso Reyes- ... , 
se ha consagrado a establecer los hechos, 
los lugares, fechas, horas, personas y otros 
pormenores" del episodio. El despeja esa 
laudable recherche de la "documentación 
parasitaria" y nos da unas páginas que son 
un auténtico poema. 

Lo mismo nos habla de la "dureza 
clásica" de San Martín que de la depurada 
frivolidad, la inútil eficacia francesa de 
Boní de Castellane ; del pesimismo realista 
que· informa 1a poderosa visión histórica 
de Burckhardt que de la flexibilidad inte 
lectual de Greca Aranha, "maleable a las 
inquietudes de la última juventud brasile 
ña". Evoca la figura de Lindberg, "centau 
ro de su avión", y la figura de Keyserling: 
"Eslavo: por la figura y los reflejos, ¡><>r el 
marco de la cara, la implantación de los 
ojos y el fruncimiento peculiar de la boca. 
La barba, en mango de sartén. Gigante. 
Familiar". 

Pero no es un simple gusto de dar con 
la frase justa -la flecha en el blanco-; 
también sabe hablarnos, con hondura hu 
mana, ele Henríqucs Ureña, el "dorio d · 

América", de su erudición vivificante, de su 
ansia de darse; también sabe hablarnos 
de sus recuerdos personales de Unamuno, 
"el terrible maestro"; y de Antonio Caso: 
"No contábamos con que también Antonio 

- Caso había de morírsenos. . . Nos conso• 
laba que existiera" ("y como un inespera· 
do símbolo de mando, descansaba, allí en 
tre los papeles, su bastón con puño de 
plata, emblema de su mariscalato: el más 
noble, el indiscutible"). 

Esta diversidad de. temas podría hacer 
inconexo el libro .de Alfonso Reyes. La1 
inismas circunstancias externas en que se 
escribieron sus capítulos parecerian eons 
pirar a ello: unos ensayos están fechado 
en ·París 'o en Madrid, otros en Rio de Ja 
neiro ; unos en Buenos Aires, otros en Mé 
xico, Las primeras líneas datan de 19121 
tas últimas, de 1946. Por otra parte, mu 
chas páginas son meras improvisacion 
He aquí cómo empieza su ensayo sobre El· 
de Queiroz: "¿Escribir sobre Eca de Qu 1 

roz, así de improviso, prevenido con cin 
minutos de anticípacjón? ... ¿Por qué no 
Esto me devuelve la fresca emoción de m 
años de periodista". La mayoría de l 
anotaciones' del artículo Goethe y Amérú, 
proceden de "cierto apresuradísimo ensa 
que, no sin temeridad, envié a la revie 
Sur"; y las de la página consagrada a l. 
gones son "líneas improvisadas bajo 
choque de la noticia" de su muerte. 

Sin embargo, el libro es lo menos h 
terogéneo que sea dado imaginar. Porq 
lo que se nos manifiesta ante todo, bajo 1 
"fermosa cobertura" de su estilo, e 
hombre íntegro -agudeza y sensibilid 
inteligencia y corazón- que <'R Alío 
Reyes. Y es ejemplo magnífico de HU 

ción y de constancia, para cualquier j 
amoricano, In trnyectorin qur nqui 
muestrn. ' 

l>ANORAMA DE MEXICO 
Por ARTURO ARNAIZ Y FREG 

M,::x,co, el común de la gente extranjera no sabe más que es un pní 
• ,111 hellos paisajes, algunos volcanes, buen clima y muchas revolueio 
'r Hon pocos los que tienen la paciencia intelectual necesaria P" r.1 

111 1 11 lg11nos informes sobre lo que México es, sobre lo que ha sido y 
lo que desea llegar a ser. 

11•11110H a la vida de Occidente en el siglo XVI como un producto 
111 11111 del fmperio más poderoso de Europa, con el imperio más po 

1 .t, América. Llegó Hernán Cortés a nuestras costas en 1519, el 11110 
,11w111• de Leonardo de Vinci. 
, • il11dos romo dioses los españoles vivieron aquí "las cosas del lilm 

111 ,,1 • ". Victoriosos, demostraron con sus empresas colonizadoras 1p1 
l 1 11111-1u111 capacidad de aglutinación que los hombres de la Hon, 

1111 11111·H días. 
1 d, 1•111onccs, el proceso de comprensión de lo indio por las w 1111 

1ilt111 1 o, ... iclcnLal ha sido largo y escabroso. No tuvieron los conqui 111 
1 l 1, 111111· r+nológicas. Ocupados de salvar para la convivencia <'ti 
1 l11111il111· de estas regiones, no se cuidaron demasiado de ft'V)Hcrvn, 
1111111 , , 111H joyas y los códices por él fabricados. 
¡, 11 1111do para entender el lenguaje simbólico de los ritos sn11~11i 

1 111111p1iHtador actuó frente a ellos convencido de que tenian 1111 

l11d1111. Al destruir en forma sistemática los signos de las viejn 
1 liornhro ibérico pensó que propiciaba la salvación de JoH in 

1 1 d 11 1111iv1•rnnli11tn, y en Iu 
h, 1 11 111, q111 pudieso dohili- 

1 1, 11 ''"I'"' io, E11p11ñn ll1·r,6 
1 111il111 ,1,. In 1·011111, , 1,, 
1 " ( 1 ""'" '"" 1'11 11, 1 ,1 

1577 d,·"111rÍ> HC'<'1H~trurloR los n1.11111 crilo 
y p11p,,1,, cln lo'1 ny B,-rnnrdi110 de S11hnl(ÚII 
111d1·111il111 "y •· tud•ifl ndv1irtido11 ti, 1111 

l'on 1•11111 11111 11111 nin 111111 11111111'1/l flf•1 1111 
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ticiones y manera de vivir que esos indios 
tenían, en ninguna lengua, porque así con· 
viene al servicio de Dios nuestro Señor y 
Nuestro". 

No es sino hasta el siglo XVIII, con 
Clavijero, que lo prehispánico empieza a 
perder su carga de diabolísmo. En el XIX 

se micra ya el rescate sistemático dt; loa 
vestigios ocultos bajo tierra. 

Las investigaciones de los arqueólogos 
modernos han podido descubrir reciente 
mente en el Valle de México el esqueleto 
humano más antiguo encontrado hasta hoy 
en el Continente Americano. Se trata de un 

... y cuando llegó la hora de edifica.r las i(.{ll"sia.Y 

1 ll\1 ,\ /Jihlio11,11Jf 

1 1,1110 de sexo masculino que, según 
1 tll'l1J<1s más Conservadores, Vivió hace 

1 iu , 111il o dieciséis mil años. El "Hom 
,1, Tepexpan", cazador de eJefantes y 
111lw11te de los que primero descubrie- 

1 , 1, Continente, aparece en un terreno 
111 ,, " lo que hace pensar que sus an- 
1 d11 pasaron de Asia a la América 

de las glaciaciones. 
·\ uur iudio fué el primero en enfren 
d ,•11 igrna de América y el primero 

1 11, ""' 1 arle soluciones .. Ellos hicieron 
1 1 111 ,,1111 inicial de los recursos del 

1 "' 111,,. Hin los cuales la ocupación eu 
, l11d ,, m sido exeepcionalmente difícil. 

1 , 111do lle la etapa de recolectores a 
1 l 1 11/ 1 Í!"ola, los hombres· de las cul 
", 11u-11~ lograron obtener el maíz. 

h 111, wlo el principio. La agricultu- 
11 ¡ 11 , l,•,u-r para ellos categoría de cosa 

ol,, \ 11 en el buen camino. cultiva- 
¡l,,,,11, 1 icuron plantas y ani~ales qae 

1 , 111111 difundido por el mundo 
1 1 "' " 1·1 cacao, la vainilla, el tomate, 
1 , 1, , 1 ulrodón mexicano, el pavo, el 

, 111111,1111 en la lista que el ilustre 
1 , 1 ,1 11 110~ ha dado como balance 
"'" 1111,, el(" b4 invenciones y descu- 

hrimientos que entregó a la cultura ocri 
dental el México prehispánico. 

. Al librarlo de las angustias del noma 
dismo, la vida agrícola dió al indio L 
posibilidad de volver los ojos a la bóveda 
cel~ste. Y al advertir las primeras regu 
Iaridades, cayó en adoración ante las fuer 
zas que reconoció ajenas a su voluntad. 

_ ~urgieron entonces las religiones astro 
normcas, y toda la complejidad de aquell 
teo!1ionías vivió mecida y adormecida 1,,., el ntmo de las danzas, de los himnos y dr 
las plegarias. 

Destruídos sus complicados sistemaH 1,,. 

lígiosos, olvidadas sus cosmogonías rcdu 
cida a nada su liturgia, mudos los' sacer 
dotes para siempre, quedan en pie }88 C"!lf 
tuas de los dioses terribles en las que f< 
hombres de aquí, como los de otras fnh 
tudes, simbolizaron los procesos de la natu 
raleza que, por inescrutables, podían ••n 
tonces asimilarse a móviles humanoH. 

Muchos secretos religiosos quedan <•i·ul 
tos todavía en las grecas y en los friim . 
han desaparecido ya la pompa y el et ilm 
que acompañaban su liturgia; no volvrra 
a levantarse el humo del incienso, y 
han :vuelto opacos los ojos de los ídol, 
de piedra; pero es evidente que ..,1 ,.,. 

piezas hieráticas, e:1 esas estatuas (fil<' 1111 
com? su subconsciente al descubierto, 1 
mex_1cano de ~oy encuentra elemento ,¡u, 
le ~1rve11 para entender mejor su vi,111 111 tenor atormentada. 

* * * 

Ell las tres décadas últimas hc1uo11 11 ¡,. 
tido a una nueva valoración del arte nmr 
rican_c'.. El arte europe~ ,,es ahora 11é,lo 1111 
porcion del arte universal, Y la lllll 1 

sensibilidad, -menos encerrada en )0 .. ,. 
Lr~c_hos moldes greco-latinos- , nos h11 I" r 
1111t1do <·11tm1dcr mejor t'I vigoroHn urrnlu 
!ndio qu<· r11Lá prest:nk <·11 lns é-¡ronu-1 11111 
1rnpnrlnnf1•¡.¡ dr 111u·11trn hiHloriu 1ulí11ti1:11 

I'." iudio 1•11 lolinvín 1111 mi111t•1io <111c- 11,, 
li11 111.lo <l1·v1•l111lo 11111 1·11111pl1•10. C,11111 cll 1 
cfi,.1111111·11m11 ti,· •itio11· .-lr111r11lo pnrn Ir 
f111i1 11 11hi1·1wu'111 lri l11111·11 l.11 r u•o JI 1 
llll'llllrlt 1111 1Uf1111f1• ,li1111·111111• . JIIIIC!llc• C'WIII 
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do se vive en estas tierras, puede no tener 
se lo indio en la carne; pero siempre se le 
lleva como huella profunda en el espíritu. 

Cada vez apreciamos mejor la delicada 
i~midad de sus creaciones poéticas; la 
actitud de dignidad del indio ante los enig 
mas que le planteaba la existencia; el sen 
tido monumetal del urbanismo que regula 
sus ciudades y la deslumbradora magnifi 
cencia de su orfebrería. 

Y al estudiar los jeroglíficos que nos 
quedan en sus piedras, en las hojas ama 
rillentas de los códices, y comprobar que 
todavía no ocurren todos los eclipses que 
ellos predijeron, nos asombra la precisión 
de sus calendarios y de sus cronologías. 

Cuando en Granada florecía la cultura 
arábigo-española y hacía apenas cuatro 
años que había muerto el autor de la Divi 
na Camedia, llegaron los aztecas al Valle 
Central de México en 1325. Después de 
cerca de-:- tres siglos de luchas incesantes 
lograron integrar la organización humana 
más poderosa de la América, del Norte. 
Su viejo hábito de imponer tributos les 
permitió levantar un verdadero mapa eco 
nómico de las regiones que ocuparon. 

En la zona central de su gran estructu 
ra política y militar existía y prosperaba 
el "calpulli", régimen de propiedad de la 
tierra basado en una tradición milenaria 
de servicio mutuo que dejaba sentir 'sus 
ventajas sobre todos los miembros de la 
comunidad. . 

Y es también en nuestros días cuando, 
provistos de los datos que nos entregan 
los arqueólogos y los especialistas en his 
toria de las religiones, hemos aprendido a 
comprerul r In 11ignifir.nci6n itimhólicn ele 

sus ritos sanguinarios. Estos pueblos de 
porción central de México se batían peri' 
dicamente en guerras caballerescas. Par 
implorar el favor divino derramaban s 
propia sangre. El deseo de mantener en 
cendido el sol mediante la entrega ahun 
dante del más preciado de los líquidos: 1 
sa~gre humana, los llevó a la equivocació 
trágica que, para el español del siglo XV 
sólo podía haber sido inspirada por 
maldad ilimitada del demonio; pero 
ahoi a, sin que disminuya nuestra repulsi 
al terrible error que la hizo posible, 
levanta ante nosotros como una de las fo 
mas supremas de la generosidad. De acu 
do con ella, toda la vida colectiva de est 
pueblos estaba orientada hacia un pr 
sito: "Hay que saber morir". 

Y supieron morir con heroísmo cua 
llegó el conquistador en 1519. Las flec 
los dardos y las varas tostadas no pu 
ron competir con las armas de fuego. 
macanas con navajas de piedra, resulta 
inútiles frente a las espadas de acero t 
dano. 

El español del siglo XVI, templado 
la lucha con los árabes, dió a la conqu 
de estas tierras un carácter de cruzada. 
asombro de los conquistadores ante la 
lleza de las ciudades indígenas está via 
en todas sus descripciones. 

Mientras dentro del munndo mágico 
los indios, la presencia de los blaneos 
era sino el cumplimiento de las proí 
que en los últimos años se habían 
reforzadas por la aparición de varios 
tentos fuera del orden natural. El c11p 
en cambio, dentro de su armadura 111 
lica, avanzaba convencido de que Li~n 
recho a destruir mitos quien los suh 111 
superándolos. En México, sintió 1ür1 
que estaba luchando contra infieles ,y 1 
la influencia de la guerra secular <1,• In 
ínsula, llamaba mezquitas u 1011 lrtn 
de los indios y afirma que los 111lr1 

vestían con albornoces. Y loH 1mlil111I 
esta mesnada, prolongación fld 11111111111 
dieval en tierra americana, a In hor 
les tocaba caer frr.nt,o a lw1 i111lio11, 
en el suelo una cruz con 11u 111 opi11 
pura morir hc11úmloln. 

pasiones que ensombrecían el jui- 
1 olirc la Conquista de México por los 
¡,,11111lt~s, se han serenado mucho entre 

, ,111111. Cada vez sabemos más de la 
1 «1,· otros pueblos y es por ello que 
1 d111 se da una ubicación histórica más 

1 111 empresa de Cortés y sus compa- 

* • * 
• 111111nda la conquista una vez que ia 

l 1 .!, caballería estuvo concluída. em- 
1 , proeza de más largos alca~ces: 

1 ,11 111"1 animales de tiro y fueron traí- 
1111u 1111 plantas europeas desconocidas. 
11,,I, 111{: aplicada a los transportes y, 

1 1111· r-ncia de los caballos y de los 
d, 11 pareció paulatinamente la inhu 
,, ld11ción de los "tamemes". Los 
ol, J 11 011 de ser transportados a lomo 

1oil111 
t ¡,,1111>1 vino a' ser en México un 

11111 ww factor de síntesis. En cier 
ln, < '1111(:i; y sus hombres continua 
' ", , q11n Re habían echado a cuestas 

, l lnns cuantas décadas después 
, , I , , 1,· Tenochtitlán, ya se bahía 
1, unificación de las tribus bélico- 

1 , 11111, d,:ra de Castilla. 
111 huhian contribuído podero- 

1, uiixioneros. Fueron ellos los 
111111111 que el hombre de España 

11111 11,{·ritos indiscutibles un ga- 
1111 111111~1: _ le disputa. La mejor 
1111 111 lorica para llevar a los nú- 
11 , 11 1 do América a una convi- 

1 11 dl'III ro de la civilización oc- 
11, , 11·111111 por ellos. Por otra 

, l .. d1·j(, escrito el Obispo de 
ol1111 V 11Hco de Quiroga, los in~ 
, 111, 11111 mansa, tan nueva, tan 

11, , , 111 l.lnurlu para todo cuanto 
1 • q11i i1Tt1". 
lt, VI n·cihimos nuestra fuer· 
1 11d 1111•rlin. El soldarlo espa- 
111, p111 111H plnnicics de Amó 
u,I , 11,'I'," In hora ,fo edificar 
l, 11 il11,·i1111 y lnH <'IHIIIH·ÍOrln· 

1 1 111111 1 1 pu i,11, ¡., nu-x i1·n 1:011 
1 11111111111 111111 "' '" l-:t1p111111 ri•l,· 

siástica y militar. Así fué cómo puso la 
bases de su dominio un imperio cimenta· 
do en la solidaridad espiritual. 

* * * 
En el siglo XVII llegaron vientos dd 

Renacimiento. Los nietos de los eonquls 
tadores viven ya como colonos. Esta ex 
tensa parte del impesio participa en ol 
esplendor del siglo de oro español a trav6,. 
de la fina sensibilidad de don Juan Ruiz dn 
Alarcón. 

Junto a los españoles y a los Indios, 
surge el grupo humano en que se realiza 
la síntesis de estos dos elementos. A~, - 
recen los mestizos: "capaces de todo lo 
bueno y de todo lo nialo", como decía don 
Lucas Alamán, pero a los cuales- les C!I 
'taba vedado expresamente el acceso a 111. 
escuelas de enseñanza superior. 

'40 SlJM A /lil,/io ,, 



En el trono de España, los Borhones 
substituyen a los Austrias. Se acentúa el 
influjo francés,. y en el siglo XVIII, 
el m_un?o colonial hecho . de desigualdad 
~ono?Uca, re~pe!o ~ las Jerarquías y re 
finamíentos distrfhuído por categorías, ve 
alterado el aire fino de su faz barroca 
por los primeros empujes de la moderni 
dad. La España dieciochesca, ya sin ím 
petu, quiso encerrarse dentro de sus mu 
rallas. Pero las ideas se filtraron a través 
de todos los obstáculos, como siempre ocu 
rre, Y en México urgieron muestras diver 
sas del influjo de los enciclopedistas. 

Abren sus puertas la Academia de San 
Carlos y la Real Escuela de Cirugía. Se 
establece el Real Seminario de Minería. 
Cuando el Barón de Humboldt nos visita 
a principios del siglo XIX, tiene que re 
conocer que ninguna ciudad del nuevo 
Continente presentaba establecimientos tan 
sólidos y perdurables como la capital de 
la Nueva España. 

En 1810 la paz de siglos se ve inte 
rrumpida al fin por el levantamiento de 
los insurgentes en el pueblo de Dolores· 
un hombre que había sido Rector de un¿ 
¿e los colegios de enseñanza superior más 
importantes de la colonia, lanza el primer 
des:if!? importante que el poder español 
recibió en nuestro territorio. 

En ca~~ todas las :pr?vincias del país 
se en_cend10 la guerra civil por la indepen 
dencia .. Cayeron Guanajuato, Morelia, 
Cuadalajara, Toluca, y la misma ciudad 
?e México quedó al alcance de las tropas 
rnsurgentes. 

Cuando después de las derrotas de Acul 
eo y de_ Puente de Calderón pareció que 
retrocedía la marea, suraió en el Sur don 
José María Morelos y P~vón. 

. !astor d_e almas, acertó a superar la su 
mrsion a la Jerarquía eclesiástica para aten 
der las urgencias de su pueblo. 

~u silueta de contorno poco marcial, 
:-!np1eza a crecer en los cornhnl<·11. Ar-il 
j mete sohre d caballo ,le grt111 ulznrln, e,,.. 
~?mzn. H_m1 lropn1-1 con ri~uro1111 di11ripli11u. 
S,n of1'.·rnl:·11 ,n olcl11clo , upo c·n•u, , ji, 
c·rlo d,r, 'rd11 por 1111 fi:J 11p11 de 11,fc• 1111 
11111 ulil,• An, 111111111 o ,, 11 1111111111 ,. 11 

resistir a pie firme en el campo de 
lla las acometidas del poderoso ene 
virreinal. En él se unieron la astucia, 
valor personal, el vigor físico, el dón 
mando. Por las campiñas del centro de 
xico, que huelen siempre a frutos ya 
duros, llegó a adquirir la costumbre 
vencer a los realistas 

Las clases privilegiadas del México 
rreinal se pusieron al .lado del gobie 
español. Después de varios años de lu 
prisioneros y fusila~o~ más tarde los j 
principales, el movimiento quedó car 
de un centro que pudiese coordinar 
~fuerzos de _los guerrilleros dispersos 
diversas secciones del país. El gobi 
virreinal victorioso ya, pudo aplicar 
política de indultos. Muchos jefes s 
darios aceptaron abandonar las arm 
vivieron en paz en regiones alejadas de 
zonas en las que habían operado. Lle 
Soto la Marina, Francisco Javier Mina 
después de seis meses de acciones milit 
realizadas con deslumbradora rapidez 
vencido al fin por fuerzas superiores: 
ejecución marca el fin de la última 
naza importante para la estabilidad 
régimen virreinal en estas tierras. 

Nuestra separación de España fu6 
grada en forma paradójica. Nos hiel 
independientes de nuestra metrópoli e 
do nos ofrecía mayores libertades. Fu 
las clases conservadoras de México 
mismas que habían vencido en los aiioa 
teriores los esfuerzos de los insurgent 
las que consideraron ahora que ya no 
útil a sus intereses el vínculo con 1111 
paña. peninsular que había aceptado 1 
gencia de la Constitución libera] cfo 1 

Ya independientes, vivimos bajo ,•I 
men de Iturbide dos años que mlÍ11 m-r 
Ser llamados sueño o reprcsentaoióu re, 
que imperio. Destronado el primer E 
rador, la atención ele nueatrns tréiric-11 
líricos He or ientó hacia 1·1 modo 1·1111111 
hí11111011 i·o11i11i111irno 1·11 n•111íl,lin1. Fu 
111pt1·1lo11 11110 d,· nn·ií111 políl ie·n ~ 111 
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y por la alta calidad moral de los 
c¡ue dirigieron los negocios pü- 

''' tro Congreso Constituyente de 
, decidió por una solución federa· 
e orno programa de gobierno, el fe- 

1, 11111 tuvo entonces el mérito de haber· 
, ,11.f11 la integridad de la nación. 
'" r ronteras que llegaban desde la 

r ,hlornia hasta los límites de la Gran 
1111111 y más de cuatro millones de ki 
, ,, euudrados de territorio, nuestros 

1cl11H se encontraron en medio de un 
, 1pw, por desgracia, no pudieron 
, 1 Fuimos incapaces de ofrecer a 
l I porciones que por entonces inte- 

1, , 1 país un buen programa que 
, , 11 d futuro. En 1823 perdimos 
11111·, ica por no haber sido suficien- 

' 1111Hervadores. En 1835 se nos 
I, I'' imera de nuestras antiguas pro- 
11111 d icns por no haber sabido ser 

,,1, ""'ntc liberales. 
, , d11111os en nuestra frontera del Nor- 

1" 11ltlt:rna que 'España había sido 
de· resolver. Ante el avance pro· 

11 d, los anglosajones, nuestra vieja 
1, e· hubía ingeniado para aplazar 

'""I"'' violento mediante concesiones 
1 , . , 11 ,, t¡ue siempre entrañaron una 
11 , 11 1111Hiciones cada vez más rneri- 

n<ruellas décadas iniciales de 
11111 independiente, nuestros espí- 

11, l1wi,lm1 vivieron con angustiada 
11,I 11 11oción de la debilidad interna 
"" S1·11tínn aproximarse la hora de 

111 il,11 11,rwH. Y el conflicto no tardó 
resolverse, 

• • * 
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to dócil para la acción. El dolor de actuar 
en segunda línea los hizo despreciar mu- 
chas veces a su brazo ej~cutante. . 

Ante los abusos de la Iglesia que era 
por entonces dueña de las dos tercera,i 
partes del país; frente a los atentados y 
despojos de los militares profesionales, ful" 
formándose un grupo libei:al enemigo dr. 
las dos clases dominantes. Fué un grupo 
intelectual, primer germen de una verda · 
dera clase media que ya al final de la cen· 
turia habría de ser vigorosa burguesía li · 
bre-pens~dora y antimilitarista. 

A la historia nuestra del siglo pasad,, 
la llena casi en su totalidad la antinomia 
entre los liberales y conservadores. Lo11 
ricos en bienes materiales, deseosos de Sl" 
guridad, pensaban un poco ingenuamcnt1• 
que los males del país desaparecerían si "'" 
lograba que las cosas pudieran volver 111 
estado que guardaban en los risueños niío~ 
finales del siglo XVIII. 

Después del noble intento reformista 1.l'.• 
Gómez Farías y el doctor Mora que se v111 
bruscamente interrumpido en 1834, la con 
tienda permanece indecisa hasta la rc•vo 
lución de Ayuda. Santa Anna, que Jlm.,. 
con su nombre tres décadas de la vi1l11 
mexicana, es vercido al fin en forma el,• 
cisiva. Después de haber servido a loeln 
las banderas, cayó defendiendo los in11•r1• 
ses de los tradicionalistas. Después d,• 111 
victoria en el campo de batalla, lo!:I lil11· 
rales lograron obtener al fin que del có<lipo 
fundamental de México quedaran scpur 1 
dos la· Iglesia y el Estado, que se desn111111 
tizaran · los bienes eclesiásticos, y <JU<' ,w 
destruyera el monopolio que el clero t1•11i11 
sobre la instrucción p·1blica. La 11111·v 1 

Constitución pareció demasiado avan1.11d , 
al Presidente Comonfort, quien mccli1111t,· 
un golpe de Estado quiso impedir 1111 111 

gencin; después de nuevas luchas milit1111· 
fué vencido. F.n Mhico, ningún gol11•1 
nnnl<' fin podido ronquislnrac· c•l n¡,oyo cid 
p11r1id11 1·11e•111i11,11 d,·1 q111• lo condujo ni 
1111111110 1-:1 1111111 '11lc-11lo d,• 1·1m1hi11 ,le• 111111 
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instalar aquí el régimen imperial de Ma:xi 
miliano de Hapsburgo, los juaristas vence 
dores acabaron con los últimos restos del 
antiguo ejército profesional. Si a partir de 
aquella etapa México logró durante varios 
años evadir en algunos períodos de su his 
toria el penoso espectáculo que ofrecen las 
dictaduras latinoamericanas típicas, ha si 
do porque los reformistas encontraron la 
manera de desvincular el esfuerzo unido 
del clero y del ejército profesional. Por la 
severa disciplina a 'que están sometidos, 
ambos cuerpos imprimen a sus hombres en 
estos países nuestros una como intoleran 
cia esencial que marcó en otro tiempo 
honda huella en los destinos nacionales. 

El .liberalismo pudo existir entre nos 
otros corno régimen estable desde el día 
en que se logró que un ejército no profe 
sional, improvisado y jacobino, permane 
ciese en guardia frente a la jerarquía ecle- 
siástica. · 

Más tarde, la dictadura del general 
Díaz, iniciada bajo los signos de un pro 
grama de progreso, impidió que el país tu 
viera por entonces un desarrollo político 
normal. Muchos de nuestros más graves 
problemas económicos actuales provienen 
de los errores cometidos en aquella época. 
La minería, la más importante de las in 
dustrias mexicanas, está todavía hoy en 
manos extranjeras. Se permitió la funda 
ción de grandes latifundios. La mayor 
parte de la población rural de México fué 
reducida a la condición de peones. En las 

haciendas de gran superficie no se apro 
vechaba a veces ni la décima parte de los 
terrenos, lo que hizo que muchos no fue 
ran en realidad sino grandes extensiones 
desérticas. 

La revolución mexicana ha remediado 
en buena parte esta situación. Mediante su 
política agraria ha permitido a millares 
de siervos convertirse en hombres, El gran 
movimiento comenzado en 1910 no tiene 
en el ideario político de las gentes que con 
tribuyeron a prepararlo, ningunos vínculos 
directos con fuentes ideológicas extrañas al 
país. Las soluciones propuestas no están 
sugeridas por el ejemplo ajeno sino por la 
situación angustiosa en que vivía la ma 
yoría de los habitantes de la nación. 

Terminamos esperando que el pueblo 
mexicano, a cuya formación han contribuí 
do hombres de todos los orígenes, vive 
ahora convencido de la urgencia de ,dismi 
nuir su grave déficit tecnológico. Somos 
pobres; en los campos de nuestra altipla 
nicie falta el agua. Es verdad también que 
en las ciudades y en el campo faltan má 
quinas; pero sin .olvidar la magnitud de 
nuestros problemas económicos antiguos y 
modernos, nos interesa el hombre. Nos in 
teresa construir bien en lo interno al hom 
bre de México. 

Desde que nacimos a la vida indepen 
diente, abrimos nuestra casa a todas la 
influencias. Aquí como en otras partes d 
América, somos testigos de que se ha crea 
do un verdadero cosmopolitismo latino 
americano. Somos puertos libres para la1 
actividades del espíritu. Los antecedentes 
de nuestra historia nos capacitan bien para 
la buena comprensión de las gentes nacida, 
fuera de nuestras fronteras. Cuando Espa• 
ña llegó a estas tierras, no trajo un mensaj 
localista sino las más finas esencias d 
Occidente. A su espíritu seguimos sien 
fieles cuando vivimos atentos a la voz d 
los genios que alientan fuera de nuestr 

· fronteras. 

f:iteratura 
'Prehispánica 

'de :Aféxico 
Por SALVADOR TOSCANO 

La conciencia de un pueblo yace expresada en sus primitivas tradicio 
m·s literarias: los mitos, es decir, los relatos atribuídos a los dioses, y 1n 
leyendas relativas a los héroes, que son la primera conciencia espiritual 
d,, un pueblo. Por desgracia, las leyendas y los mitos del antiguo México 
permenecen al presente inexplorados; otras manifestaciones literarais, como 
loK cantares (himnos a los dioses, cánticos de guerra, etc.), que se entonabuu 
,1 compás de la música pentáfona indígena, han recibido la atención - ¡,o, 
, ,ato ilustre-- dekP. Angel María Garibay; pero, por el contrario, los n· 
1 uos míticos y las leyendas, que ocasionalmente aparecen incorporados a 
1, textos históricos de los cronistas, apenas son conocidos por el públir-« 
1 • to es, pues, el cometido de este estudio. 

Sorprende al lector de los textos históricos, en efecto, la frecuenci« 
,u la que suelen aparecer relatos que entreverados con las crónicas mur- 

1 111 una unidad literaria perfecta: constituyen textos literarios separado . 
, 11loR o leyendas, que aunque se expresan en caracteres europeos, pronto 
, vclun su raíz aborigen, algunos por tratarse de relatos populares tru 
11111 idos por tradición oral, y otros trasmitidos como textos esotéricos cun- 

1 v.ulos por la sabiduría del viejo sacerdocio. 
Aun cuando los relatos que aquí se publican fueron recogidos po, 

, 11111ii-;tas hispanomexicanos del Virreinato -ya que por e1cepción la 1 .. 
111lit del PopolVuh, los Memoriales Cakchiqueles y los An'a]es de Q111111l1 

111111 proceden de textos indígenas- , todos revelan su raíz autóctona , .. ·111• 
111• naturales añadidoay c·o1111•11111rios de los cronistas ya cristianizndo. 

1 11 ~;n1t'ral, los mitos y laH l1·y('Jtd1LH (·0111-1,·rvan ]a ingenuidad propia d1• la 
1 t, 111 t II r,1¡.¡ prirn it ivua: <"I 11•11 \1111 jt· ,.,. 11n·v1·, lu pidu rio, Irccucntemcnte Ílll( 
, 11111pi1lo por po(·1i,·11s i1111•1 pol1ll'i11111• 1111a ('Xlrnonlinnrill riq11t·z11 c·u 
111 , .• , IWH qtu- sólo ('11 Ol'IIHiolll' 11' 1111111 11 ('lllido 111 l rico, 

1 ,t lurt·u pnru .- 1,- 1111hutt , udu l 1 •I«- 1,•,·ogc-r ,1,, 1:, fue nlc· painai 
1q111•llo 11•11110 11 11111.locl, 1•1111 1,111 ·1•11 v1•1d,11l(•1U pi,17-11 
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1111r I p11L1cl111, en los textos históricos. Preferentemente. 
1il11 , 11 111 l111·111c·H originales del siglo XV.I, ya que este siglo 

il, 111 1111 , 1 1 q111• , 1111Hc·rv(> con mayor pureza la tradición indígena, y 
11111 I' 11 , , , 111 11111 lw111m, aprovechado los relatos de cronistas del XVII, 
111l1111d11 "'' 11q111• que Ht: trate de crónicas que proceden de textos del XVI 

l11o ,1, 1q1, 11 ndoH. Igualmente hemos procurado trasmitir los relatos tal 
1 1,11111 .1 pu 11·1·,·11 reproducidos en las crónicas, ya que así el lector podrá 
111,p,11 clt· 111 literatura indígena sin el natural agregado que consciente o 
11l11·ornwim1tcrnente suele añadir el que parafrasea o moderniza un texto 
11111¡;110. 

De la creación del hombre, del 
y de Ia tierra 

Hecho todo esto, los dioses Tezcatlipu 
ca y Ehécatl deliberaron sobre hacer al 
hombre que posee la tierra, e incontinenti 
el dicho Ehécatl descendió al infierno para 
demandar a Mitlactentli ceniza de los muer 
tos para hacer otros hombres; en vista de 
lo cual, el dios del infierno entregó sola 
mente un hueso de la longitud de una vara 
y un poco de ceniza, e incontinenti que 
hubo entregado el hueso, se arrepintió de 
todas veras, porque esta cosa era lo que 
más quería entre todas las que tenía y, así, 
persiguió a Ehécatl para recobrar el hueso; 
pero Ehécatl, al huir, dejó caer en la tierra 
el hueso, que se rompió, por lo cual el hom· 

. uuui 

hre salió muy pequeño; porque, dicen dios, 
11uc los hombres del primer mundo eran 
muy grandes, como gigantes: Tomó, pues, 
,.¡ resto del hueso y la ceniza, y se dirigió 
,, 1111 (pm:tli), que quiere decir gran vasija, 

al cual llamó a todos los otros dioses para 
la creación del primer hombre, los cuales, 
reunidos se sacrificaron las lenguas, f así 
comenzaron el primer día la creación del 
hombre, formándole el cuerpo, el cual se' 
movió incontinenti y, al cuarto día, que 
daron hechos el hombre y la mujer; pero 
no fueron desde luego del todo grandes, 
sino según el curso natural. Después que 
quedaron hechos, les alimentó un dios, Ila 
mado Cholutl (Xólotl), que quiere deci 
gallo de Indias, el cual les nutrió con ..... 
mojado y no con leche. No saben el nom 
bre de este primer hombre, pero dicen qu 
fué creado en una caverna en Tomanchan 
en la provincia de Quanhuáchuac, que l 
españoles llaman Cuernavaca, en el Marque 
sado del Marqués del Valle. Habiendo he 
cho todo esto, y siendo agradable a 1 
dioses, dijéronse entre sí: he aquí que 
hombre está triste, hagamos algo para qu 
esté contento, y a fin de que tome gust 
en estar en la tierra, que nos alabe, y no 
cante y que nos baile. Lo cual oído por e 
dios Ehécatl, dios del aire, pensó en su c 
razón que podría encontrar algún lico 
para dárselo al hombre y hacerle go 
Pensando en lo cual, le vino a la memori 
una diosa virgen llamada Mayauetl, a 1 
cual guardaba una diosa, abuela suya, lla 
mada Cicímitl, y se fué incontinenti hael 
ellas, a las cuales encontró durmiendo, y 
despertó a la virgen y le dijo: "vengo 
buscarte para llevarte al mundo". En 1 
cual consintió ella inmediatamente, y 11 

ambos descendieron, llevándola él sobre sus 
hombros; e incontinenti que llegaron a la 
1 ierra, ambos se trocaron en un árbol, el 
cual tiene dos ramas, de las que una se lla 
ma quecalhuéxotl, que era la Ehécatl, y la 
otra choquicáuitl, que era la de la virgen. 
Mientras tanto, su abuela, que dormía, 
ruando se despertó y no encontró a su 
nieta, llamó inmediatamente a las otras 
diosas, que se llaman Cicimime, y deseen 
dieron todas a la tierra, llamando a Ehé 
r·atl; y en esta estación se rompieron, una 
1 otra, las dos ramas de los árboles, y 
In diosa vieja se apoderó incontinenti de la 
1 irgen, la tomó y, rompiéndola, distribuyó 
loH pedazos entre cada una de las demás 
diosas, y se los comieron; pero no rompie- 
11111 la rama de Ehécatl, sino que la dejaron 
,londe estaba; la cual, inmediatamente que 
lmi diosas se volvieron al cielo, recobró su 
lurma primera de Ehécatl, el cual juntó los 
huesos de la virgen, a quien se habían co- 
1111110 las diosas, y los enterró, y de allí 
ulió un árbol que ellos llaman métl (ma- 
111·y) y del que hacen los indios el vino 

11111: beben y que les emborracha; pero no 
precisamente a causa de este vino, cuanto 

11111 algunasraíces que ponen dentro, y a las 
pm llaman "ucpactli". Por los cuatro soles 
11 que hemos hablado, entendían ellos cua- 

1, o épocas que, aunque no las saben dilu- 
«Inr con precisión, las dividieron lo más 
uupliamente. Algunos otros dicen que la 
111·1 rn fué creada de esta suerte: Dos dio- 
' , Calcoatl (Quetzalcóatl) y Tezcatlipuca 
h u-ron bajar de los cielos a la diosa de la 
1,, 1 1 a Atlateutli, la cual estaba llena por 
l,;.lnH las coyunturas de ojos y "de bocas, 
11111 lm; cuales mordía como una bestia mon-e 
111 "· .\ antes de que ellos huhieran llegado 

( w1 tos lll'('hi,·('fOH q111: Í111-ro11 a Méxi 
' d,· In l,1111du dt· l luntusco, que 1:1-1 en la 

111 dd Nort», 1·11lrc· HIIH j111'gi)~ 'Jlll' hic·ic· 
1 111 1·11 pn·i;t·11t'i11 dc·I Bc·y (M,w1,•z1111111), HI' 

"' t d11111 1111"1 pi,·, v fu 111111111M, y ,·o, '1•11cl11 
11 111/'li' i' 1'01111<'111 I' 1111 llf>illlllll fo 

abajo, ya había allí agua, que ellos no . 11 
ben quién la creó, sobre la cual caminahu 
esta diosa. Lo cual, visto por los <lioK 
dijéronse el uno al otro: "Hay necesidad 
de hacer tierra" y, en diciendo esto, ambo 
se cambiaron en dos grandes serpiente 
una de las cuales asió a la diosa, desde 111 
mano derecha hasta el pie derecho, y 111 

oprimieron tanto que hicieron que se ro111 
piera por la mitad, y de la mitad que c·u 
rrespondía a los hombres hicieron la lin,, 
y la otra mitad la llevaron al cielo, lo q111 

· disgustó mucho a los demás dioses. 1 k 
pués de hecho esto, para recompensa 11 111 
dicha diosa de la tierra del daño q1w lo 
dos dioses le habían hecho; bajaron u 1·011 
solarla y ordenaron que de ella hrotusr- d 
fruto necesario para la vida de Ios honilu ,. 
y, para conseguir esto, hicieron de HIIH e 11 

bellos árboles y flores y yerba más 111c·1111rl11 
y pequeñas flores; de los ojos, pozo , 
fuentes y pequeñas cavernas; d1· 111 J11u·11 
ríos y grandes cavernas; de la nariz, vnll« 
y montañas; y montañas también de• 111, 
hombros. Y esta diosa lloraba ulg111111 , , 

ces por la noche, deseando comer i:ornz1111, 
de hombres, y no quería callarse hm,111 'I"' 
se le pagaba, no quería dar frutoM l'lt 1111 

estaban nacidos con sangre de ho111h1 ,.,., 

El mito de los orígenes htu11uno,, d,· 111 11, 
rra y del pulque, se encuentra en ,.¡ 1,·~111 , " 
nocido con el nombre de Histoirc t/11 M,·, /11,¡11, 
o Manuscrito Thevet, que redactado 11111"111 1 A: 
sólo se conoce la copia de.l cosm,'1¡.,.rufo (111111, 
Thevet. Esta fuente histórica, sumu1,w1111, "I" 
gada a la tradición indígena y cx,·11111 ,J,• 1111,, 
polaciones europeas, se ha a1ribuíd11 111 111 hu,, 
misionero del México, el P. 011110~. v.-.11~,· · //, 
toire de Mechique, ms. Teu,:t, p11hlll'lld,1 I'"' 
Jonghe en el Journal dr lu So,:ic'·II· ,1,,. A,11, 11 

canistaR. NouvellP S,,rie, T. 11. 1'111 í,, l'HI', 

.. 
/~'l pronó,stico de los hechiceros de Huatus,·,,1 

1 

111i1·muroil y loi-; ju11tul,u11 l11q;(11. y fl/111'\111 
:si nqut'lln t'f'íl il111;ió11, 1111111d11 ,,f H,·y c1m 
rrqtll'l1011 n1i,·111l,ror-1 n11í ,·111l11d11 Ht' 1·1·li11, 11 
11 C't11•1•1 t'II ll¡\1111 lti1 vi1·11tl11, p111'11 Yl'I 1 111 
111lv1·1 Í1111 11 j1111l, . 1),, ,•11111 ,. 1•110111r1111 
11111..!111 111 l11•,•l11,·1•1·11 y rlift'I "" ,¡111• I,• ,lit 

/, /,, ''"' rl,• 111111 I 1 1 



·'ha mala paga, mas que presto se verían 
vengados por gente extraña y perdería el 
Imperio. 

De esto se burló el Rey, y una mañana 
-vió sangrienta la laguna, con muchas ca- 

bezas, brazos y piernas de hombres. Ate 
morizóse mucho de esto, y acordóse de lo 
que los hechiceros le habían dicho. Llamó 
a sus criados para que lo viesen, mas nin 
guno vió sino su turbación, que se le acre 
centó con no ver nada los suyos. Envió 
por los hechiceros: volvieron asegurados 

' que no les haría mal. No le pudieron dar 
contento, por ser horrendas las señales: di 
jéronle las grandes guerras que habría en 
aquella ciudad, con gentes extrañas y mu 
cho derramamiento de sangre. Callaron su 
perdición. 

Este relato, que forma parte del abundante 
ciclo de pronósticos de la Conquista, no lo en 
cuentro en otros textos primitivos, sino en el 
cronista de principios del .xvn, Herrera, quien 
como sabemos tuvo para su historia a la vista 
las más importantes fuentes primitivas. Véase: 
Historia General de los Hechos de los Castella 
nos, tercera Década, Libro segundo, Cap. IX. 
Madrid, 1726. 

I 

El vencido sueño de Moctezuma 
y la advertencia del labrador 

Asimismo estando un indio labrador dormido está y descuidado de los grandes 
'haciendo su sementera, el cual tenía fama males que han de venir sobre él: ya es 
de buen hombre, dicen que vino una gran- tiempo que pague las muchas ofensas ,que 
dísima águila volando hacia él, y que lo ha hecho a Dioa y las tiranías de su gran 

·tomó en peso, y llevólo sin lastimarle, hacia soberbia, y está tan descuidado de esto y 
una cierta cueva donde le metió, Y en en- tan ciego en sus miserias que ya no siente, 
trando dijo el águila: "Poderosísimo señor, · · d y para experiencia e esto, toma ese pebete -ya truje a quien demandaste". Y el indio 
·labrador mirando a todas partes de la cueva que 

1
tienelen la m~no, ªrcliend

1
° Y. pég!selo 

~" · h bl b 1 , .1 . , en e mus o, y veras como no o siente • I=r ver a qmen a a a e agm a, no vio :<> 1 . 
nadie. Y estando en esto oyó una voz que · El pobre labrador viendo qu~ le man- 
'}e dijo: "¿ Conoces a ese que está ahí ade- d_aban qu~mar a un rey tan tem~do com? 
Iante tendido?" El mirando al suelo vió a s1 fuera dios, no osaba llegar y asi le tomo 

,, un hombre adorm~cido, muy vencido del ª. decir la vo~: "No temas, que yo soy más 
-suefio, con insiznias reales y unas flores en sm comparac1on que no ese rey que le pue 
la mano con u: pebete de olor ardiendo se- do destruir y defender a ti, por tanto haz lo 
-gún el uso de esta tierra, y reconociéndole, que te mando". Entonces el labrador to 
·vió que era el gran rey Motecuzuma. Res- mando el pebete ardiendo, de la mano del 
pondió el labrador, después de haberle mi- rey Y pegándosele hacia el muslo, nG> se 
rado: "Gran señor, éste parece a nuestro meneó. Hecho esto le tornó a decir la voz: 
rey Motccuzuma"'. Tornó a sonar la voz y "Que viese cuán dormido estaba aquel rey, 
41ijolc: "Tienes razón, é-1 <'fl, mírnlo r111í11 que le ÍU<'Rt' a despertar y fo l'.0t1l11111' lo qui· 

pasaba", Y mandando el águila que le 
1 olviese como lo había traído; el águila 
lomó en peso al labrador y tornóle al lugar 
, l1! do lo había traído. El día siguiente el 
lubrador fuese al rey Motecuzuma, y con- 
1 úndole el callo, miróse el rey el muslo, y 
1 íó que lo tenía quemado, que hasta enton 
' 1's no lo había sentido ni advertido, de que 
.jucdó tristísimo y desconsolado. 

El Arsobispo que se tornó pescado 

SI/MA llil,/,,,r,11/i111 

E igual conformidad se hace mención 
, 11• que el año de 1624 tuvieron cierta des 
,11 cnencia los señores virrey y arzobispo 
.!1· esta corte, y que· aquél se fué a retraer al 
rn11vento de N. P. San Francisco, y el di 
' ho arzobispo se salió de esta ciudad me· 
r u-ndose dentro del agua por cuya causa 

1· volvió pescado, llevándose en la boca el 
untísimo Sacramento. 
Que luego que lo supieron los sacerdo 

f 1''\ indios y españoles se alborotaron e in 
r--ntarori irlo a buscar --con previo aviso 
,pre les dió un sujeto que fué.el que lo vió 
, utrar en el agua-, como en efecto lo eje 
' utaron llorando y exhalando tiernos suspi- 

Aunque este relato podría ya pertenecer 
cielo colonial de nuestra literatura, tiene 
embargo elementos prehispánicos suficie~h·11 I' 
ra considerarlo. en el ciclo de los augurios •JI 
presagiaron la venida de los cristí~nos, g,1111 1 

literario muy frecuente 'en los prrmeros 1111, 
del siglo XVL El relato se encuentra incluu 
en el Códice Ramirez, fuente que, como In~ • 
sus gemelos, Tezozómoc y Durán, proceden 1 

un texto indígena que no ha llegado hastu 11, 

otros. Véase: Crónica Mexicana. Códice R11n 
rez. México, 1878. Págs. 78-79. 

ros, hasta que lo alcanzaron en S1111 J111 
Teotihuacán, regresándolo a ('!lln ,·11¡111 
con harto trabajo porque su ánimo t·rn 1·1 

barcarse para Roma. 

J',,,,,,.,11 ti,· l'Jfll 

Este breve relato se incluye ¡1, 1r 1111l111 , 

una evidente supervivencia lm-rur iu 111,h~, 1 
pues a pesar de haberse r<.'tla('t11d11 1·11 lti'' 1 
davía las ideas totémicas jnqrnn 1111 1111111 1 
portante, lo mismo que el hecho ,¡,. , , ••· 11 1, 
tihuacán, la ciudad sagrada dt· In• 111111111 11, 
antes de partir a Roma, pues no d,·lw t1!1i1L11 
que Teotihuacán significa )i1,·rnl1111·111,· , 1 1111 
donde los hombres se tranaíormnn d,11-.· \ • · 
este documento, que pertenecirrn , 1\1111111111 
la publicación de R. H. Hnrlow: f/11 1,111111111 

de los documentos de la ColN·t11111 /1011111111 \ 

morías de la Academia l\fr:x1rn11,1 ,1,, 111 .1111 

T. V. N9 3. México, 1946. 
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TERAPEUTICA 
DE LOS 

DOLORES MORTALES 

Por el Dr. IGNACIO MILLÁN 

EL dolor físico de las estructuras orgá- 
nicas ¿ es capaz de producir la muerte? 

Al menos en el hombre, la respuesta es 
afirmativa en aquellas fases de dolor cuya 
intensidad puede producir un cuadro muy 
característico de conmoción psicosomáti 
ca, frecuente en los accidentes sangrantes 
( estado de choque quirúrgico). La muer 
te por "choque" sangrante, interno o ex 
terno, es mucho más frecuente de lo que 
~e piensa. Pero interpretar el "choque" 
como un fenómeno producido únicamente 
por el dolor, sería erróneo. El dolor, por 
sí mismo, sí es causante del choque. Es a 
través de este último, que la muerte puede 
sobrevenir. El problema del dolor ha sido 
uno de los más difíciles de investigar por 
el método experimental, sobre todo en sus 
aspectos puramente subjetivos que se rela 
cionan particulramente con la vida ve~e 
tativa y cuya intensidad, al interferir con 
las funciones básicas del organismo, es ve 
hiculizada por inextricables conductos ha 
cia la conciencia, permaneciendo su me 
canismo todavía inexplicable. Podemos 
afirmar que "sufrimos un dolor de cabe 
za", pero hasta ahora, no ha habido mé 
todo alguno que permita estudio experi 
mental en animales, de las cefalalgias. Los 
do1-1 H!-IJ)Ccto~ clúHi<'o11 del dolor: dolor como 
11·111·<"ic>n fiHioq11f111iM d(• In mnteria srm,i 
hl,-, y dolor ~11hjl'l1vo, (por irllc·rfc·rc•nniu 
·w111 o \1•w·hllvu \ h,111 11110 1•11 ~' 111 p111l1\ 

estudiados en for~a indirecta, farmacoló 
gica o física, pero los conocimientos ad 
quiridos por esos medios son insuficientes 
para formular conceptos precisos y defini 
tivos al respecto. 

Una exploración fecunda, aunque indi 
recta, del fenómeno del dolor es la que se 
deriva de la provocación experimental de 
reacciones ( algias, hiperalgias) por me 
dios físicos -resecciones nerviosas, co 
rrientés galvánic·as u otras, acciones cáus 
ticas de ciertos cuerpos o por medios 
químicos. Desde tiempos inmemoriales, se 

1'An-(lll.io,wsn.41l s-~T.::OT01..>.e1CO .. ~.~---IS..--•-:::-•--.-~• 
.. -.. ' - ----~ , k,_...,. - ...... .,,,_ -- • R-- i, ._ • .,,..," _ __, ,.,-,., =-~f:É ~~-2~2:::.:~·~-;;:~ 

ha buscado el secreto del dolor en los tron 
cos nerviosos. Muchos procedimientos han 
Rielo empleados pnra H11prí111ir In t ortnrnnte 
1111g1111ti11 produc:idn por d11l1111· i11trnt11l1l1·'4 
y 11•l11•ld1•1<. f.11 11rl111i11111,1111111 ,1, d1t11',11'4 

ele acción sedante, analgésica e hipnótica; 
y la acción también sedante de ciertos 
;1gentes descongestionantes o congelantes 
-interruptores de la corriente circulatoria 

o nerviosa- es muchas veces ineficaz, so 
hre todo en ciertas enfermedades cuya ca 
racterística más deprimente y grave es el 
dolor torturante, persistente y rebelde que, 
«on frecuencia, orilla a los pacientes al 
suicidio, En esta forma de dolores, cier- 
1 amente "mortales", una técnica terapéu- 
1 ica bien precisa y definida ha sido des 
arrollada los últimos veinte años, por in 
vestigadores en · el campo de la clínica 
quirúrgica, mediante la cual ha sido po 
sible obtener curaciones y alivios, a veces 
perentorios, y frecuentemente permanentes, 
,le esta terrible angustia del dolor, sobre 
lodo aquel que se origina en la compleja 
y poco conocida estructura nerviosa del 
sistema neuro·vegetativo. 

Es muy satisfactorio encontrar que esta 
forma de investigación, aun siendo difícil, 
sumamente delicada y de gran responsa 
liilidad ética ( sólo puede experimentarse 
,·11 seres humanos, por el carácter subje- 
1 ivo de las dolencias a tratar) ha tenido 
c·11 nuestro país no sólo la acogida habitual 
que tiene todo lo novedoso por la profesión 
médica, sino incluso, ha sido llevada a pla 
nos más elevados de estudio, análisis y 
.rplicación experimental clínica, · no sólo 
-Iicaz por sus resultados, sino ejemplar 
11 cuanto a que sienta un. precedente es 
ucrzo .de emulación que deben aprovechar 

1 ocios aquellos médicos despiertos al pro- 
roso, que tienen · acceso a hospitales e ins- 

111 uciones asistenciales médicas. Nos re 
f vrimos, concretamente, al valioso y útil 
, -Iuerzo experimcuiul cfcc-tundo por el jo- 
11·11 maestro rru-xicunu, IJr. d1111 Miguel 
l.ópez Esna11rrízar, P111f1·~111 'I'it 11111 r d1· CI í- 
11 in1 Propcd{·11ti1·11 (,)1111111v1111 d,, 111 Fu 
, 11ll11cl Nnrionul d,• M1·d1, 111,1 1 I" 111111111·1111• 
,l1pl111n11do y 111i,•11il1111 ti, 11111111111 , ,,, 11· 
,J11d1•M 1•i1•11tdi1•11 11111 1111111li • 1 11 
111111·1·1•1111 111'i11 11 ( 1111'1 l,1,I,, "" ,, 
I '1 "f F, 11111111 11111 1111 1 111 1111 1 1111, · 

esfuerzo a comprobar y reafirmar mecani 
mos de la fisiopatología del dolor, ya d1· 
cubiertos por otros investigadores. En " 
trabajo del Dr. Esnaurrízar existe una ,11 
liosa contribución original que habrá cli 
sentar la base para investigaciones profun 
das y fructíferas en este complejo prohh: 
ma, en gran parte poco accesibles por rl 
hecho de que, como lo afirma el propio 
autor, "la cirugía en el enfermo es c•141· 

magnífico campo experimental" de este Í1· 
nómeno de fisiopatología experimentul 

La obra en sí, describe técnicas y f'l'II 
cedimientos para obtener, algunas v,•c·, .. 
con medios sencillos, otras mediante 1111· 
todos más complejos, la cesación del dol1,1 
por interferencia de las funciones condur 
tivas nerviosas. Los métodos propuesto 
se apoyan en las investigaciones origiunlr 
del autor y parten de algunas leyes por {•I 
deducidas, cuya originalidad constitu , 
el cuerpo más valioso de su estudio. J,;1 
esplácnico, afirma, transmite dolores 01 ¡.i11 

nicos cuya intensidad puede ser mot tal. 
Ese órgano nervioso es el transmisor I" i11 
cipal del· dolor .abdominal, comanda 111 
circulación capilar produciendo isquerui« 
y su crnductividad puede ser paralieudn 
por la acción del alcohol etílico. 1-:~111 
son los principios esenciales en que Rt' l1111rn 
su investigación, particularmente e11 Íorndu 
en el estudio de los dolores irreductihlr ~ 
torturantes de la cavidad abdominal. 111 
más frecuentes, graves y mortales, c•o111 
prendiendo desde el común y casero "do 
lor cólico", hasta los no menos cuH1•111 
pero no por frecuentes y comunes, m1•1111 
intensos y graves, como los del parto; )' 
entre esos extremos, los temibles clolo11• 
producidos por la invasión cancerosu vi 
ceral intraabdominal. 

J ,a ohra, uun Hiendo lrrevc, eHlrÍ , uu 
11u·11tc ilu~trudu con rndiogrnfíaH y ,·w1 ni 
¡•,111111-1 n·prod11c·c··<1111·'1 ele• pl11111'li11. n 1·111,,1 
d,, 111 11l)ln di'! 111111• 110 (,l11i111:,, ~11111, i\1111 
ltlllllll J),, ('I lflllVII J•:d1t11,l11 f'II 1\11• l1'11, f' 

d, 11 d1111d11 ¡i111 <:111111dni l',11111 ( 11'11• 11 \ 1 

• 11 11 
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CODICE OSUNA 
Códice Osuna. Reproducción facsimilar de la 

obra del mismo título, editada en Madrid 1878. 
Acompañada de 158 páginas inéditas encon 
tradas en el Archivo General de la Nación 
(México) por el Prof. Luis Chávez Orozco. Edi 
ciones del Instituto Indigenista Interamericano. 
México, D. F. 1947, 342 págs. 

CODICE OSUNA 

''"'"'">l.CC ..... FA~)l,.\Ul D~ U OH~ 

u,,. """" lll~W. llllf•D• 

11 .... ,..,.s.¿, /;&~·-· ....w.~, 
...,. .. .,,.¡., ,.,IA•<'l"ºC,.,.._, 
,_,.,,..., .. 111 ..... ,,..,,1 
,-~.,. , ..... ll.i,., u,.~ .. 

En los primeros albores de su civilización, los pueblos indígenas del 
Continente Americano carecían de material para perpetuar su historia y se 
servían para ello de personas destacadas y de métodos rudimentarios, los 
cuales trasmitían los datos de generación en generación, prestándose a mu 
chas alteraciones, por lo que resultan alegóricos, misteriosos o casi incom 
prensibles. Más tarde se perfeccionó el sistema por medio de la pintura. 
Si hemos de dar crédito a Boturini, Veytia, y Clavijero, y, posteriormente, 
a Del Paso y Troncoso, el Nepohualtzitzin, nombre náhuatl · del Quipu 
peruano --cordones de colores con nudos-vendría a ser el· precursor de 
los códices. 

Si quisiéramos buscar los antecedentes 
más remotos de estos documentos picto 
gráficos, tendríamos que retroceder hasta 
aquellos pueblos que empiezan esgrafiando 
las paredes de las cuevas, conchas, made 
ras, huesos y piedras. Luego surgió la pin 
tura y el papel o su equivalente (pieles), 
y, posteriormente, su simplificación o sim 
bolismos convencionales equivalentes a 
nuestra escritura de hoy día. 

Los códices pre y post-cortesianos, he 
chos por aborígenes constituyen una gran 
fuente de información, pues nos revelan 
conocimientos que de otra manera no po 
dríamos obtener; mostrándonos los dife 
rentes pasos, desde el primitivo chichimeca 
hasta el más alto de los príncipes aztecas, y 
aun aspectos del tiempo colonial. Encon 
tramos en ellos una gran fuente de infor 
mación acerca de acontecimientos hiatóri- 
1 ,r;, orp;nni:t.nciún sociul, polítii:11 y rdip;io· 

El Virri')' ,•11tri·grmrlo /ns uat n-; tl r 11111111/r, ,, 
fo1 Alrnlt/1·1 /111li,¡r11,11 

Por CÉSAR A. SÁENZ 

~a. vida diaria del individuo, creencias, 
,·ducación, etc., que nos estarían vedados 

i 11 su existencia y conservación. 
Referente al origen de los primeros có- 

1111/ÍH"'"" /111/m¡1111d11 1•11 /1111•11111 d1• J/1111111/n 
( 11111 h ~11111·, 1111 ) , \ , 1111 /,./lf/ 1•1 1 1rr,1 1•11 

, 11111 ,/ ,. /1111111/n ( 111111' 1 ,t, 111111) 

e . ' 
t1,1, 11,~~s uu, tevnrrtc 1,11111.1'<1,1, 

111n:R,.MllltCA~ll 

'1tO ,'111\1 

dices, no podríamos precisarlo con rc-11,•1.1 
Los datos hasta la fecha, indican q1w lo 
toltecas fueron los primeros en pn11t it 11 
este arte -ya a su paso por Ilud11wtl11lp111 
se habla de ello- trasmitiéndolo ltw~o, I"" 
oculturación a los chichimecas y oto 111 w 
Quizás investigaciones más dctcnidn \ 1111 
nuciosas podrían hacernos rcmouun 1111•1 
la época de los olmecas. Sabemos q111• 111 
colhuas ya traían amoxaques, c·o11rnTd1111 
o pintores de códices. Las fi,,;11111 11·1111 
sentadas en ellosson planas, lo~ li11IP 11111 
tes y brillantes, pero han f111frido c·i1•1 l11 111 
teración con el tiempo. No l111y 1111 ,. 11 
sombras para indicar relieves. Alp,111111 , 
tán muy recargados de pinturas, 1w111 cl1·I" 
mos observar que el concepto ele• l11•lln11 ti, 
los indígenas pudo muy bir-n HIT dd,·11·1,t, 
al nuestro. Las pinturas q1w 11111111111 1111·11,1 
de origen mineral y animnl, mi,·111111 q11, 
el material en que lo pl11, 11111rn11 1111 1111 
pieles de animales que ;;e dohlnl11111 o 1 11 

rollaban; tiras de papel de 1111111111; y 1111 p 11 
en los tiempos post-cortvaiuuoa, yu "' 11 1 
el papel europeo y Hl: •·011iú 1·11 1111111 1 ol, 
libros. 

El Códice 0:-1111111 d<•I q1w 110 111111111111,, 
hoy, tiene t::-1l!l!'1 úhimnH c:nrndcsi! 11,·11 
remonta hncin d niío 1 !iM,. S11 11•11, 11· 
ln:-i IICIIHll(:io111·~ Jlfl'H('lll11dn 1101 ,,1 f ;,,111 1 
1111dor, Al,·nldc· Bq~id11n· 111d1w 111 , 1 
1·011lrn dc·I ... irn·y y oidorc·~ ,·11 "' 1 11111 d1 
In vi it11 q11,• ht,o II M1•,11'ot clo11 1:,-1111111111 
el,, V11ldf'111111111, 1•11 lrn, 111111• , 01111111 11.f ,l,1 
1·11111· 1 !,lc:I 1111 1'1•111 lo lw, 111, 11 1111 1ol11 

/ l11t111 ,/, /'J/11 •r, 



en él retroceden hasta 1551, ya que se abar 
ca el juicio instruído por el entonces Go 
b;rnad?r don Esteban de Guzmán que ha 
hía tenido en $US manos el noder municipal 
en ese lapso de tiempo. Constituye, pues, 
la información más valiosa sobre la vida 
política de los indígenas de la ciudad de 
México, comprendida entre 1551 y 1565. 

El libro es una preciosa edición en 
papel fino satinado, la cual debemos al 
1 nstituto lnd~genista Interamericano, y que 
estuvo al cuidado de Lauro José Zavala 
miembro de dicha Institución. Viene ~ 
constituir una más de las múltiples acti 
vidades del Instituto, que se suma a sus 
anteriores publicaciones. El orizen del mis 
mo fué el hallazgo hecho por t>el profesor 
Luis Chávez Orozco en el Archivo General 
de la Nación, de cuatrocientas y tantas 
fojas inéditas que indudablemente prece- 

Co11s/1111 ,,r/11 la (,',,11·d1/IL 

dieron al manuscrito jeroglífico conocido 
con el nombre de Códice Osuna -por con 
servarse en la Biblioteca del Conde del 
mismo nombre-, cuya primera edición 
hecha en Madrid, en el año de 1878 .. sirvió 
de hase a la presente. Esta, por ld tanto, 
se ha venido a enriquecer con el feliz ha 
llazgo arriba mencionado y que el Insti 
tuto ha impreso con la ortografía de la 
época (Siglo XVI). También, para faci 
litar la lectura del texto que acompaña a 
la parte pictográfica, se ha agregado una 
.sección que contiene la paleografía, tanto 
del citado español antiguo, como del ná 
huatl, en posición idéntica a la del manus 
crito. Es, pues, corno lo manifiesta su 
editor en el prefacio, una edición mucho 
más completa que la anterior, Nosotros 
agregamos que en ella, además, se ha lle 
gado a facilitar al investigador la lectura 
y comprensión de los textos. Por lo tanto, 
constituye una triple aportación a la histo 
ria antigua de México, que habrán de 
recibir con beneplácito todos los historia 
dores y antropólogos del Continente Ame 
ricano y todos los americanistas de allende 
los mares. Y decimos triple aportación, 
porque nos brinda: primero, la reproduc 
ción completa de la primera edición; se 
gundo, ha sido enriquecida con más de 
cuatrocientas Iojas : y. tercero, nos propor 
ciona la paleografía de los textos. 

Es grande el mérito y la suerte de Chá 
vez Orozco al rescatar estos documentos 
y es encomiable la labor del Instituto In· 
digenista Interamericano al no escatimar 
gastos ni trabajos para llevar a feliz tér 
mino esta obra, que seguramente servirá 
como fuente de trabajo para posteriores 
investigaciones y que viene a darnos una 
visión más clara y más fiel del México c9- 
lonial. En un prólogo corto pero rico en 
datos y conocimientos, Luis Chávez Oroz 
co nos' revela el contenido del Códice, y, 
con amplia visión de historiador e inves 
tigador, concentra los principales 'motivos 
y sintetiza los pasajes de más relieve del 
mismo: "En efecto, el documento es único 
en su género, no sólo desde el punto de 
vista plástico, sino por las' not ir-ias <¡ue 
,·0111 ir-ne. Por su 1111 reza urt Íftl i1·11, Mi'1lo 1•-1 
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comparable con el Códice Mendocino; por 
~u contenido, no tiene igual, como que es 
d único documento de esta naturaleza acer 
"ª de la incipiente vida municipal de los 
indígenas de la ciudad de México, con 
finados, como se sabe, en los barrios de 
San Juan, San Pablo, Santa María y, San 
Sebastián" 

Entre las cosas notables que nos pre 
senta el Códice, además de lo referente a 
las autoridades indígenas, sus facultades 
y atribuciones, relación y· dependencia que 
guardaban entre sí, están la aportación de 
los trabajadores indios en la construcción 
de monumentos -coloniales tales como la 
( .atedral, el Hospital de Indios, Palacio del 
Virrey, y muro para proteger a la ciudad 
, le México de las inundaciones, lo mismo 
que lo!'¡ implementos y métodos introduci 
dos por los españoles; entre ellos el telar 
1·uropeo y la carretilla. Las tributaciones 
que pagaba el pueblo están indicadas como 
1•11 los códices pre-cortesianos con nume 
rales indígenas con su sistema vigesimal. 

Junto con el libro de Toscano Arte 
Precolombino de México y de la América 
Central, el Códice Osuna, han sido los dos 
libros más importantes que se han publi 
«ado durante los últimos años en el amplio 
\ rico campo de la antropología mexicana. 
Aquél abarca y concentra el arte indígena 
prehispánico y nos lo presenta en una 
forma vigorosa, clara, científica, con una 
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gran vision e interpretación del misnr« 
que sólo Salvador Toscano, por sus µ 1 u 11 
des dotes de arqueólogo y crítico de 111 IJ• 
podría haber llevado a cabo con 11111111 
éxito; éste, el Códice Osuna, es un traluq11 
de paciente investigación y férrea voluutud 
cuyos frutos seguramente se verán plu:11111 
dos en otros tantos trah,ajos de in1t·1(· 
ahora que los investigadores del pu:,iucl,, 
de México pueden contar con nuevos V 
ricos materiales. Allí quedan caracu-riz« 
dos, en el contenido de ambos libros, 1111,1 
civilización pujante e incipiente aún, 1,1111 
cada por la conquista española, y, In i 11 
ciación de una nueva vida, cost1111d11·1· 
religión, arte, etc., que trajo co11Higo ,•I 
espíritu español. Y, al derru m hu rMt· 111 
edificios y monolitos prehispánicos, :d r 1 
destrozadas las organizaciones i11dí¡,,1·1111 
-mito y leyenda, arte y realidad , '"'' 1, 
vantaron otros nuevos; y la rruz, í1,d111I" 
de la religión 'hispánica, se irg11iú prn l11ol1, 
el espacio conquistado, full(li(·ndww 111 1111 
gre hispana y la indígena paru tlnr 1111 t1•11 
a la nacionalidad mexicana. 1'1•1'11 111 , 111 
de la explotación que aun llcw,, H11l11,· 11 
hombros la población indíg<'11a d" 11111· 11 1 
América, después de más 11,, <·11111111 · 1¡,l11 
de la Conquista, pesa mucho n1111. -\ 111d1 
mos a levantarla· y coloquémoslu e 1111 111 
ceridad y con su verdadero :-,i11d111li~11111 ol, 
redención en el altar dr 11111'~11·11 1'111111 
que más que de nadie, es su propi11 l 111111 1 



Lo Maravilloso 

Los dioses griegos son los pájaros que 
sf' posan sobre sus propias estatuas. Vi 
ven según la moda de las palomas en nues 
tros jardines. Observan a los hombres a 
quienes imitan o que actúan a su ejemplo. 

Existe, pues, un perfecto contacto entre 
los actos humanos y sus símbolos, que se 
formaban consecutivamente transformán 
<lose en realidades. Dos mundos se su 
perponen y se compenetran. 

Nada choca tanto al llegar a Atenas, 
como esa familiaridad de la religión, siem 
pre parecida, y de siglo a siglo y de 
pueblo a pueblo, que por esta vez, toma 
un estilo teatral. Haría falta una decora 
cion donde pudieran representar sus dra 
mas y sus comedias los· actores amados 
por el público, verdaderas vedettes del 
Olimpo, especie de Hollywood poblado 
de empleados diversos, de trágicos, de mi 
mos, de cómicos y de muchachas bellas, 
mÁR o menos casados entre si y a quienes 
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Pagano 

Por JEAN CocTEAU 

Lo MARAVILLOSO deja· de serlo si pierde su singularidad, y existe una 
tendencia a confundirlo con todo aquello que nos sorprende: el radio. la 

velocidad, la bomba atómica. 
Esto es, lo maravilloso se encuentra mucho más en nosotros que en los 

objetos que nos sorprenden. Lo verdaderamente maravilloso es la facultad 
para poder maravillarse y que se apaga tan rápidamente en el hombre. La 
infancia la abandona. La evita. Juzga, prejuzga. Rechaza lo desconocido, 
si deja que actúe en ella esta facultad atrofiada es para huir de las fatigas 
que soporta. La usa como una droga y se sumerge, por algunas horas, en 
un libro o en un film. 

La antigüedad fué la infancia del mundo. La edad en que la infancia 
interroga y enmudece ante un universo poblado de enigmas. 

se envían cartas y regalos. El menor signo 
"maravilloso" del milagro griego evita el 
realismo, lo que le vale su rápido conta 
gio. Y, así comÓ los ojos muertos de la 
cabeza de meduza estatificaban, los oj O!I 

infantiles de Grecia cambiaban en mitos 
todos los actos de la· existencia. 

Greta Garbo ha comprendido muy bien 
el papel de los ídolos. Se oculta. Hecha 
la leyenda, la inaccesibilidad ha consolida 
do su culto en tanto que los sumos sacer 
dotes de Hollywood no decidan otra cosa 
y desdoren su estatua. 

Esta mujer tiene ángel y lo conserva, 
a pesar de su ausencia del Olimpo. Así 
como los Dioses Griegos nos visitan toda 
vía haciéndonos sentir a nuestro alrededor 
una tempestad de alas, un remolino de lo 
maravilloso, pagano; y se planta sobre 
nuestras plazas públicas como en V cneci 
las palomas de San Marcos. 

Traducción de Bernardo Jimrn<·1. Mon11•ll111111 

SOMA Ril,li11r1tífi,· 

SEMANA SANTA 
EN NÚEVO MEXICO 

Notas de GABRIEL FER.l'l"ÁNDEZ L!::01,:sl\-l 

VOCES GEOGRAFICAS.-CORDOVA.-LA PROCESION.-UN ESCULTOH m,-.. 
CONOCIDO ENTRE NOSOTROS.-EL MUSEO QUE GUARDA LTR l ,\ 

, Voces Geográfica.s 
_ . En el mes de marzo de 1944, un viaje de recorrido al suroeste de los 1•:~1 1d11 

,r ~nidos cumplió mis de~eos de conocer los pequeños, pero espléndidos 111111-1·1t ,11 
I'ucson, Albuquerque_y Santa Fe. Con ejemplar organización y celoso cuidado 1-w 1111 
nfr~en en ellos las d1versa_s manifestaciones de la cultura indígena que, coi110 1'11111111 
de nw:rnadero, los antropologos de aquel país cultivan en núcleos aislados u 111 q111 
, lenorninan reseruations (reservas humanas) . 

. , El conocimiento personal de tales reservas humanas ejercía sobre lllÍ 111111 11!1111 
1·10;1 poderosa .. Desde ni~o, guardaba la impresión de esas postales ameriruun ni, 11 
1 rnagenes colon das, tan falsas, pero tan válidas como las ilusiones i11íu111 il1·" 11p1, 
1aba~1 e» el recuerdo perdurable, indumentarias, tipos y ciudades de ·conol'id"~ , 11~0 
11~:rhles n? l?g~an rectificar, años después, ni la experiencia personal II i 1·1 ,·111111, 1 
nuento mas intimo. 

_Así vivirá siempre en mi memoria Ojo de Aguila, jefe de los Pies Nt'f.<'"' 11111111 
olor inveterado de pipa, cabeza enérgica tocada con solemne cresta ne pl1111111-1, 11,111 
de ave rapaz, rostro-mapa de arrugas, que en guiño imperceptible miruhu 11111 
.itr.ls, una centena de años. 

_Perdurará ta~nbién en mis sentidos una imagen del pueblo d<' T1111-.. clil,•11 1111 
, mas hermosa aun que el Taos que ya conozco. 

~:- -?:- -::- 

Transcurrida ya mi estancia por breves días entre los yuqu is d,· 1\111,,1111 , 11 
l ',"·1·1ia, 11,abía llegado a Santa Fe para tomar informes respecto a 111 ,·1•1,·111111·11111 el, l,1 
,·111:111n Santa en algunas.poblaciones del norte, cercanas a la vir-ju l'IIJIÍl11I .¡_. N111 \11 

\1, x_ll'n, t'lllrc ollas, dos d'.' 110111lm·s Iácilcs de retener: 'l'ruclins y '/'111111¡,11., 1\ , 1111 
111, iuipulsahuu ,_,lrnH 111oln,111,: v1·1 ,-1 J'OHO ele las JJrOC"l'sio111·~ d1· 111 C11írnd111 d, 111 
1, 11m1110. 1'1·11i11·1111·~. q111· IÍ1•111·11 l11g111 ,·ndn 11iín lo!i jueves \ , i,·nw ,_ 111111 , 11 t11111 

11, p11lol,ll'i11111•1,, 11HÍ1•11111 d1· l,11 ll1111111d11 i11dios /lllchlos, 
l'1w11~ llll'H<' 111111· 111111111 e 1111111 1tl11 1•11111• 11lg1111111< lil,ro:- d1· 1111,, ,·I 1·d1l1ul11 I'"' 
''.'\ 1111· _Mu 1·111,1 d, 1 ,d11, .11111 /" 111p • q111· 11<·111 ¡,or 10111111 ,. S111110, ¡{, /\u, 1, 
\/111, (•,11111• 111 111'11Hlfll I I• 1 1 t 111~'1'111' \ 1111111 q111• il11 111111 111 111111111/'lliflll, 

11 1111111 1111111 11111111111 ,I, ~ 111/ ,,, ,/, ,,, 1/11,·,1,· 11111¡-11il1111 ( '111111111 11dl11d,1 111 

/,/,1,•111 ,/,• /1)/.'/ ,,, 



rnad~ra: un esqu_eleto qu~ lleva entre sus manos un arco y una flecha, en actitud 
~e, disparar. La figura esta ~entada dentro de una carreta que, tirada por una cuerda, 
tue arrastrada por los Pemtentes de la citada cofradía, antes de formar parte del 
Museo. 

Para un e~tudio qu~ preparo acerca de la plástica de la Muerte, el conocimiento 
de o_bras semeJ a~tes a esta ~obraba una importancia extraordinaria; bien podrían 
t:onsiderarse,.' __ debido a .su calidad artística, como magníficas piezas de folklore pero 
eran, paradójicamente, elementos vitales moviéndose al aire libre en el terreno de los 
hec~os Y forman_do parte, en el escenario del paisaje, de una ceremonia procesional. 
Agregues~ a tal m!e~·~s el de la sig_uiente información complementaria: el autor de la 
obra, segun la edición norteamencana, fué un carpintero abuelo de otro artesano 
de nombre José Dolores López, de quien la misma obra consigna una magnifica talla 
en madera de San Miguel Arcángel. t:> 

_El no111~1:e de origen español, la herencia de profesión, aquella artesanía de 
carp1:ntero utilizada con t_alento por el escultor, la formación autoclidáctica y el sabor 
mes~1~0 de a~bas expresiones yopulares, todo ello me aseguró que se trataba de una 
familia de artistas mexicanos ignorados del todo por nosotros. 

, ¿ Tendría la fortuna de encontrar descendientes de los López en el pueblo de 
Cordo~·a, en donde los artistas están sepultados? ¿Podría ver en triunfo una Ca 
rreta de la Muerte? 

, Apremiado ,por todos estos incentivos, me dirigí por fin a Córdova, la pohlación 
mas cercana a Santa Fe, entre todas aquellas que celebran la Semana Santa. 

-::• * -l~ 

A través de_ magnífica carretera con dirección al norte, se pasan los poblados 
de Tesuque y Pojoaque, unos de tantos que los indios pueblos establecieron por estos 
contornos; se caminan aproximadamente 24 millas hasta encontrar una desviación 
cerca de un punto llamado Santa Cruz. La carretera nos conduce a la derecha a 
Chimayó, y a no mucha distancia -ahora por camino accidentado- se llega a Cór- 
dova. · 

A pesar de ser perfectamente explicable, 'por los antecedentes históricos, no deja 
de sorprendernos al consultar un plano de Santa Fe, la enorme cantidad de noÍ11- 
bres indígenas )'. españoles que sub~isten a pesar de la vida norteamericana impuesta 
ya durante un siglo a una extensa area. Por una parte encontramos: Cochi te, Pecos, 
Te~uque, Cuyamingue, Nambé, Pojoaque, Puyé, Chimayó, Abiquiú, Chama, Taos, 
etcétera, y por la otra vemos: Madrid, Los Cerrillos, Galisteo, San Lázaro San Mar 
cos, San Cristóbal, Peña Blanca. La Bajada, Arroyo Hondo, Alarnos, Terrero, El 
Macho, Santa Clara, etc. Todas estas voces geográficas que dan nombre a sus pobla 
dos, a s~s _valles, sus rí_os ? sus m01~tañas cardinales, prueban lo poderoso del estrato 
de las viejas culturas indígena e hispana, que aún subsisten a través de los siglú.~. 
en muchas manifestaciones y costumbres del todo diferentes a aquellas de la veci1~dad 
propiamente norteamericana. Y si los grupos confinados a las "reservas" 110 tienen 
~a ~1en·or esp~r~n~a de i~co1yo_rarse plenamente a la civilización, ya qu<~ la raza 
indígena s~gm~a siendo di.:icnmmada por los sajones, por otra parte, quienes viven 
en las rstnb_ac~ones montanosas, o en los pequeños campos de concentración. apenas 
lowan subs1st1_r ~n S? aislami~nto. Aislamiento topográfico que parece tr ner si 11 
c'.11d~d? u la tecm_ca _norteamencana que, fuera de aquí, pone en juego $U,; rr.c11p.,,, 
c1_en~1f1cos y :-co11om1cos y construye para toda la Unión gigantescas ohras dr inp;<'- 
111cr1a que oln·r·<·n nuvvas 1mrspccl ivns <',·011ó111iC"as, acortan las ,liRIH11('ia~ 1 ,-.,,1111 
1111·1111 y 1'Hln·d11111 11 lo~ l10111hrP1-1. 

.,, ,, 1 SI 11\1 \ u.u.: ,,,¡,, ,, 

Tal aislamiento, impuesto en parte por la naturaleza, se debe a que la corrlill 
que se deriva de nuestro "Nudo de Zempoaltépetl", al penetrar a territorio 1111 
americano, en su curso hacia el norte de Nuevo México, aumenta en sup<'rfi('1, 
elevación. Las grandes alturas que alcanza en la altiplanicie mexicana, sólo VII( 

a adquirirlas al N. E. de Santa Fe. La cadena montañosa "Sangre de Cristo" ,·111 
na en el Pico de Truchas, que alcanza una altitud de 4,000 metros. El dosarroll« 
las montañas ahoga a los pequeños valles cuyas poblaciones, puede decirse, <p1<·, 
orográficamente aprisionadas. Existe aquí el mismo· problema mexicano d,· p,·, 
ños tramos de carreteras transversales que aún no se han construido. li:Ht(' 111 
1n.iento que priva del contacto humano da, en gran parte, la explicación d,· 111 ,. 
tencia de representaciones religiosas como la Procesión de Penitentes, cuyoK il1·l11 
veren1os más adelante y que nos sitúa cientos de años atrás, en plena Europ11 1111· 
val. La conservación hereditaria de nuestro idioma sin el aprendizaje df'I i11¡-l1 
aquel medio, no se debe sino a la misma causa. 

Aparte de los grupos indígenas que se conservan puros y, mucho,- dl' din , 
nolingües, entre los apaches, iowas, siux, hopis y. navajós existen vari11H !111111 
del mismo tronco de los indios pueblos cuyos miembros hablan sólo espuiiol, 11 ,, , 
ción de algunos jóvenes que han aprendido en la escuela el inglés. 11'.I 1·Hp1111ol 
se habla es corriente y disparatado, pues si tienen poquísimo contacto ,·11 M11t1 111 
cios con los norteamericanos, ninguna ocasión se les presenta de l'('('il,i1 l,111 
influencias con relación a su idioma. Y es curioso observar que en 11u·d111 d, 
construcción deficiente y su fonética desvirtuada conservan todavía p11l11l1111 ~ 
giros de un castellano antiguo. Son frecuentes los vocablos ansí, rneslllo, 1111 ,,. \ 
agora, jallar. Como en la geografía, también en la familia los palro11Í1111, 11 
españoles: en el pueblo de Truchas, amén de otros, abundan los Truj illo 111 ~ 
tínez; en Córdova los troncos principales parecen haber siclo los Ro11lf'r11, 11111 1 
dova y los López. 

i!· * 
. Un poco por el idioma y otro poco por la orden_ religiosa de 1111-, l1111cl11d, 

las autoridades eclesiásticas de Nuevo México han permitido la tradicio1111I ,. 1 11 
de párrocos españoles franciscanos al cuidado de las capillas, antig1rnM l1111d11, 1, 
coloniales. Por ello se conserva arraigada la tradición religiosa dentro d,· 111 1111 
formas oscuras que trajo la conquista al fundar en 1610 la capital rl<- N 111·v11 1\1, 
a la que dió el ostentoso nombre de Villa Real de la Santa Fe de Su11 1-'111111·1 1 o 

Y los misioneros de la Tercera Orden franciscana, que llcgaro11 :i N11, vo 
xico, trajeron consigo las prácticas de penitencia y flagelación. El ,., iKI i11111 11111 
contró en los aborígenes de este Continente un campo propicio a la p1·op11g111 1,11 
sus doctrinas, mediante el ejercicio ele sus penitencias. Y corno el s1u·1 ifi1·w , "' I' 
existió desde antes de la Conquista, de norte a sur, en América, d1·Md,· ,·1 111111 
tatuaje, pasando por la punzadura de espinas o la ofrenda de lwri1lus lo 111111 tl,1 
hasta llegar al sacrificio humano, no es nada inexplicable cnlo11m•s q111· 111 "p11 
!.ación de la Pasión de Cristo se lleve a cabo, en Nuevo Mé·xi<"o, 1111 ,·1111111 1111., 1 
ficción teatral o un espectáculo como lo es el de la Semana Sa11l11 1·11 ~1 v din, 
t·omo un acto íntimo_ de recogimiento, de penitencia, de penar v1·rd11d1•111 

Córdova 
Gnll'i11H 11 111 111111d,ilidod d1· un oficial cid <·j(·r('ilo 1t11ll'rif'111111, 1·n11111~" 1111,, 

1·11Ír1<·idí, 011111\ 1• 1111 11111n 1·11 HII ('!H:lw pnrn 1•1111• vi11,i11 11 Cú1 d11v11. l .o 1111101111 , 
llt-µ;1111 111111 \t'/ ¡1111 11111( 
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A u a\ es de u11 camino sumamente accidentado l un tramo de cuatro kilóm-tros 
aproximadamente] y entre lomas y cerros está situado Córdova. Es un pueblo pe 
queño de casitas de adobe y techos de terrado, casi siempre desnudas; sólo las 
principales, las más cercanas a la vieja Misión de San Antonio, lucen enjarradae 
y aun pintadas a la cal. La mayoría de ellas, las más aisladas en las lomas, con sus 
hornos al exterior para cocer el pan casero, ofrecen esa gracia mexicana de los co 
rrales con sus flores y plantas en botecitos y dejan ver en libertad a los animales: 
los puercos, las gallinas, etc. En Córdova se notaba el recogimiento característico 
de las pequeñas poblaciones creyentes en la observancia de guardar los días santos. 
Todo cerrado, casas y_ una que otra tiendecita que, a pesar de haber sido construí 
das juntas, no logran aún formar propiamente ninguna calle. El tránsito de uno a 
otro grupo de casas ha ido trazando, con el tiempo y la huella de las pisadas, cami 
nos y veredas en aquella topografía accidentada. Un. pueblo solo, muerto, eso era 
Córdova el jueves Santo de 1944 por la tarde. Apenas una que otra gente que pasaba 
de lejos y unos cuantos niños curiosos y ateridos pudimos encontrar a la llegada. 
Las mujeres permanecían encerradas en sus casas, guardando severamente luto por 
el significado de aquel día. 

La Procesión 
Habiéndome separado de mi compañero de viaje para informarme acerca de la 

procesión, tuve la suerte de encontrarme al azar con Margarito López, primo del 
escultor de la Carreta de la Muerte. A través de su plática advertí de inmediato 
una corriente de simpatía e inicial amistad. "Aquí todos sernos mexicanos y casi 
todos López, me dijo: aquí en el pueblo no hay "coyotes" (descendientes de mexi 
cano y yanqui), la familia es muy grande desde en vida del difunto don José Dolo 
res López, que en paz descanse". 

Y o hablaba y preguntaba con esa ansiedad que se experimenta momentos antes 
de conocer el hecho o la verdad ambicionados; pero don Margarito iba por partes: 
pausadamente me explicaba la organización de la "Cofradía", su procesión anual y 

· · l"M d" ) sus penitencias en a ora a . 
Tiritando en medio del frío más tremendo platicábamos, y en la última claridad 

del atardecer se advertía aún el aliento de las palabras, condensado fugazmente 
en un fino vapor azul. - 

Lejos de donde estábamos situados, hacia la izquierda, salía en ese momento 
de la iglesia de San Antonio la procesión que pasaría frente a mis ojos, para reco 
rrer luego las veredas que atraviesan en vericueto montes y cerros. 

"Amenos pa'allá bajo" --dijo don Margarito-, que no les cuadra que los miren 
cerca. Más antes se hacían las procesiones a la luz del día, pero desde la llegada de los 
"anglos", se hacen mejor en la cautela de la noche". Y a través de unos surcos casi 
borrados nos retirarnos de la orilla del camino, como a tres metros de distancia. 

A la cabeza de la procesión viene un hombre moreno, alto y enjuto, llevando entre 
sus manos, erguidas al espacio, un crucifijo. Es el "Hermano Mayor". Camina con 
lentitud y seguridad. Fija y taladra su mirada un punto lejano. Parece un sonám 
bulo. Muy cerca de él, otro hombre -más de este mundo- mira cómo va la vereda 
y adelanta la luz de una linterna para facilitar los pasos de la procesión. Este e,; 
"el que alumbra el camino".· Sigue a los dos "el rezador", que también lleva, pen· 
dieudo del brazo izquierdo, una linterna para leer y cantar, cuando caiga la noche. 
las pl~µ;arias consignadas en un pequeño libro. El canto del'lrezador es seguido 1•11 

alµ;1111as r-st rofas por 1111 p;rupo coral, compuesto de 14 voces, aproximadamente. J.ti~ 

'hH 

La procesión en Córdova, Nuevo México. Oleo de fines del siglo XI ' 

Flagelantes de la misma procesión, dibujados en Nuevo México, por l•'i:r11,í11d,·1 1 , ,1, 



La Carreta de la Muerte. Obra de don José Dolores López. ( Cortesía del Taylor 
Museurn de Colorado Springs) 
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i nf!exiones o módulos <le tal conjunto recuerdan la austeridad del canto llano y ,1 
, eces las desgarradas lamentaciones de los cantares árabes. 

Entre los cantores y el rezador viene "el pitero". Una pequeña flauta de boqui 
lla produce, entre sus labios, agudas notas en cuya voz, como en un eco, se revive ,·1 
acento primitivo de nuestras chirimías. 

Escucho conmovido la letra de los cánticos funerales, cuyo sentido de torturu 
mental ha recogido gran parte de la literatura religiosa española, por más que, corno 
1·11 el presente, se haya convertido en sustancia popular: 

ya se me acabó el aliento; 
ya se me acabó el sentido; 
dejo todas las delicias 
de este mundo entretenido. 

Acompáñenme al sepulcro, 
:Yª mi alma está separada, 
ya va a comulgar sus penas 
de ángeles acompañada. 

,an 
.ión Jo~é,_ la Virge~ Y el Niñ?; ?bra que muestra el sentido congemto de nuestra tradi 

plástica Y una interpretación mgenna del cristianismo; en ella se revela el trabajo del 
carpintero influído por el carácter ornamental de los indios navajos 

Esculturas de don José Dolores López 

Este es uno de los "alabados" cuyas estrofas identifico con un antiguo hi11111,1 
l11111'.ral citado por la señora Andersen en su obra "Hermanos de la Luz". ;.l'<·1·0 por 
•1111· cantar el "alabado" en jueves santo? Es indudable que la música y la letra pr,· 
1'11ra11 el espíritu de los penitentes, les aprestan al arrepentimiento de sus culpas v l,1 
1•11111·11 en trance de resistir los más crueles castigos: 

En lágrimas derretida 
examina tu conciencia: 
llora tu culpa perdida, 
[penitencia! [penitencia! 

I'reciosa y fuerte estrofa, que rebota en aquel gran paisaje de montes dl'~r111,l11 
11111>\'s de pizarra. 

l la pasado ya el grupo de cantores que nos dejó la sensación más dolorida. /\1111 
, , 1111Hnn los "cuesteros", los que cargan la cruz a cuestas. Caminan agobiado , , 011 

1 lomo desnudo, en calzoncillos de manta blanca recogidos a la rodilla. d,·-1,•alr.o 
, "11 UH cruces de pesados maderos desbastados que soportan con visible esfur-rz». , 
1111, 110La dramática tremenda, se agrega a la impresión: un paño negro dolm 

l1110 alado al cuello les envuelve completamente la cabeza. La huella d,• In 
, 111dn, «ruces se sigue dibujando. como una línea torpe, perdida a tramos 1·11111• 1 1 
ol1 o que levantan los pasos. 

l.os "Flagelantes" van pasando ahora frente a mis ojos; la misma d1·~11ud,·1 d, 
l 11 1 l11r:-;o~ \ los mismos c·alzon,·s blancos arremangados a la ,·,11-v11. l 11 1 ,·11,•, ,1, 
1 , 11w l:t .. int urn .\' l11•vt111 1·11 111 111u1w d1·recha la disciplina 'lu,: 1·as1iµ.11 ,-u ,. l',1ld11 
d, 111 q1w veo brotar la s1111.L1,n· ,·11 uhuuduucia. 

l•.11 , isla d,· mi a;1,,111l,rn d,,11 Mu, •111·i11,, de· c¡11i1!11 m1: hal,í;1 olvidntlu, 11,tl,1 ,I, 
1rl11111 ) 1111· di('.«·:"/\ 11 1,· ..,,. 1,· l1¡•11111, ,·111110 ;1 11uH·.hos, q11,· l:t ..,,,11;.:,11· 1· 1 1 111 1 

1 , 11111111·, ¡ií·ro d1·;1d1• 11111,· d,· , 111111·111111 111 pnHos, ahajo, d1· I;. nio1 :1d,1 . .-1 111 111 
111 , .11l111 1,· 1 njn la 1·"1p11ld11 , 1111 p,·,l.1111 ,1,, ~ id, io". 
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l r1•i-; apariciones, verdaderamente chorrean sangre, y cuanto más caminan se va agran 
rlundo en la tela blanca de los calzones la mancha roja del suplicio. Caminan encor 
vuelos _por d tremendo martirio; un grueso barrote de madera colocado en la parte 
¡10Kl('r10r del cuello y entre el ángulo que forman los brazos recogidos, mantiene a 
,. Ins, y a la cabeza, dislocados. 

• Es_ l~ visión de seres fantásticos, extrahumanos, escapados de una pesadilla 
d,· (,,·rommo Bosch. ~~tos penitentes también envuelven su cabeza en un paño negro, 
1 uyu vision nos mortifica como la de un decapitado que camina. Es una sensación 
d1· misterio, bien distante de la curiosidad que pueda despertar el antifaz que sólo 
rnbn• sobre el puente de la nariz parte del rostro, dejando abiertos los ojos. Tam 
IH1·11 supera a la impresión desagradable de la venda que súbitamente priva de la 
, ihión a quien la lleva y lo convierte en torpe autómata. Este paño negro que en 
, uclve la cabeza de los penitentes de Córdova, es como la ceguera de todos los 
1'111 idos: una tela de luto para el gusto, la vista, el oído, el tacto y el olfato, muertos 
.ihoru para el placer y el pecado. Es la máscara total con que el actor corta definiti 
, :11111!nle todo contacto externo y puede mejormente reconcentrar sus aptitudes para 
,·1 dolor y el arrepentimiento, representando su papel en este drama anual de la 
l'asiún. 

Va cayendo la noche en tanto que el último grupo de acompañantes pone tér- 
111 i II o a la extraña procesión. A lo lejos se escuchan todavía, intercalados a las voces 
los chillones sonidos de la pequeña flauta del pitera. Y no exagero, en realidad, si 
d,go que la intensidad, tanto del frío como del espectáculo, me dejaron paralizado 
por un momento. 

Un escultor desconocido entre nosotros 
. "Esto fné todo" .:-dijo ~on Margarito-. "No sé por qué en estos años va des 

uu-jorando la procesion. Mas antes, era grande y veces había que hasta sacaban 
l1cs o cuatro cuesteros, y había otros más, ¿no ve", que ora no salen. Traiban más 
nrompañamiento y salía el secretario, el sangrador y los mestres. Y sacaban la 
rarrc: a, lo prencipal", ¿ Y dónde está la carreta?, -le pregunté ansiosamente--. 
"M irc: le voy a figurar la historia, pero vámonos pa'rriba,.. que ya está oscurecien 
do y el tiempo está fatal, ¿ no ve?" 

Pisando las huellas recién marcadas de aquellos penitentes del siglo' XII, atra 
, 1•samos la vereda y echamos a caminar subiendo una pequeña loma. "Lle"'arem01, '.:ª::e Liria,_ iu'.es ,?ija del difu~to". Entonces ... -trataba yo de interru

0
mpir-. 

1 ercm:,. eje ICul~ . Y comenzo un relato verdaderamente precioso, en que ponía 
rlt\ manifiesto su mtel~gencia, b_uena. m:moria, cariño y respeto hacia el primo es- 
1 ·u ltor. Procuraba satisfacer m1 curiosidad por tener noticias de todo aquello en 
torno a la Carreta de la Muerte. Como sería imposible reproducir ni el estilo 
uhroso de su manera de decir ni los graciosos giros y palabras empleados, ni mu 

,. lw ,menos su. entonaci~n, detall~, importantísimo en el sabor de su relato, sólo recojo 
,1Cp11 !ª esencia de la información que, aunque despojada de aquellos donaires, n1 
11111y interesante. 

. D01~ José Dolo~~s Lópe3 nació en Córdova, Nuevo México, en 1860, y mur ió 
1·11 la nusma población el ano de 1937; al morir tenía, pues, 77 años. De familiu 
'11n1pt:sina, desde muchacho labró un pedazo de las tierras que hacia abajo se aluu 
• a11 totalmente de una simple mirada; todavía las familias que conservan estas ti,• 
1 • 11~, h1•rt>d11dati de los abuelos, viven de Ia agricultura, que constituye su principal 
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fuente de economía. Ayudaba a su padre a componer, cuando era mno, los arado. 
y las ruedas de las carretas desvencijadas por la carga de los años, y ·en esto. 
menesteres fué donde poco a poco se interesó por la carpintería; era, como dicen 
en Córdova, de carácter muy vivo; además, alegre y decidor. Por herencia profuu 
<lamente religioso, y como además era hábil de manos, muy pronto se le encomendo 
la reparación de los pocos enseres de la iglesia: una pequeña capilla pobre y d(·~ 
mantelada, casi sin bancas, con un altar improvisado y apenas unas cuantas imágr 
nes de santos, propiedad personal de los párrocos franciscanos, encargados de man 
tener la fe cristiana en aquellos lugares. El joven reparador de carretas se habilito 
de carpintero y en su casa instaló un improvisado taller en donde hizo mesas. hancn 
y barandales de madera. Los sacerdotes le proporcionaron libros· cuyas viejas i11111 
genes, grabadas en madera, bien pronto abrieron a su fantasía un mundo nuevo dt 
posibilidades. Don José Dolores López, muy jovencito aún, talló las primeras csc-ul 
turas en tablones ensamblados. Procedía recortando los contornos de una silueta ,.,. 
rrada, y en seguida, tímidamente aún, rebajaba su madera en dos o cuando más tn· 
planos, a los cuales añadía unas decoraciones geométricas formadas con peq11e110 
cortes de uñeta, y dejando un volumen apenas insinuado en el rostro. Luego [as pi11 
taba con un extraordinario buen gusto en la elección de colores y tonos. Desde l':-<111 
primeras vírgenes se ve la gracia y el talento del artista, a pesar de la economía d .. 111 
recursos técnicos. 

Después, para la misma capilla, cuyo Santo Patrón es San Antonio, co11~11111 i', 
un retablo mural de madera que ocupa el sitio del altar al fondo de la nav«, 1•11 
donde puede comprenderse su ingenio de pintor. Gentes de los pueblos ccrcnu« 
supieron pronto de la meritoria labor del joven carpintero. Las capillas ck ol r,1 
poblaciones cercanas estaban en iguales condiciones: carecían de un modest o 1•H1·,· 
nario para llevar a cabo las más urgentes ceremonias. Fué por tales motivos 1-i(lli,·1 
tado entonces el trabajo de don José Dolores López, para: dichas poblacionrs. 

El período de más intensa producción de este escultor, según los datos ·ohlrn1d11 
de hijos y parientes, se halla comprendido entre los años de 1885 a 1937, f<-d111 , 
que murió. 

Su producción es muy extensa y podría afirmars_e que influyó de m¡¡111·1 ;1 ti, 
cisiva en la formación de una escuela mexicana de escultura ajena al conwn·i1d1 111 
del arte norteamericano. 

Unas cuantas fotografías, que aquí se publican, atestiguan el gran valor plií 111 , 
1le la obra. 

El Museo que guarda Liria 
El taller de don José Dolores me trajo a la memoria esos taller<'s d1• (".., 11111 

ta¡., en que, junto a las obras póstumas, hay prendas personales y pall'L11H 1·11 ,p11 
lin11 quedado los colores servidos por última vez. ¿Quién, que In lin);1 ,i..,i1111I" 
put:de olvidar, en la plac:ita _de su nombre, el Museo Delac:roi · '? 

En sus últimos añm;, don José Dolores trabajó en un cuarto que llll'dí11 :i 1111 fl" 
dt· largo por 4, dr u.11d111, 111i'1K o 1m·11os. e instalado muy c·ctT!l de 111 ,·11H11 dt· 1-111 laq11 
l.1ria. /\Ilí, sohrl' 111111 1111.111 'lill-llH'11didn con dos l'orcl<:I<·!-; ronlrn 1·1 1111110. 11·¡11, 111, 
ll1·111)H de· polv11, 1'111110 11 l1111·'41lH 1'11 d ntri11, laH lH·1-r11111i1·11fllH 11rl1·,-.111111's: HII H 1111 
, 1111.., \' '-li1·1·111, ~11 .,111111¡,11 d,· ,·1111t•d1·r11 d1· 1•1wi110 d,· loH<'II fulirit·11,·irn1 111111111,al, l 1 
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111,111 , !l111 l,i1111, uñetas y "medias cañas" que, manejados por el escultor, fueron 
,11'1,,t 1 ,,,¡,, p1wi1·ntr1nente la madera hasta crear la medida y el orden en las elo 
' 11n11,· l,11111us estatuarias que poblaron las modestas iglesias de los contornos. En 
,, l«' 11111,-r. l'onverticlo en pequeño museo, se conservan también ocho o diez esculturas 
;z1 .111d,·· alineadas contra la pared, e infinidad de piezas pequeñas colocadas en el 
l,mu·,, ,':• carpintero. Y este banco de carpintero donde oficiaba don José Dolores. 
110 ob ... tante acumular mugre y olvido, resulta tan venerable como los altares de las 
C'apilla-. pobres. Ailí fué tallando una a una todas las magníficas esculturas qm· 
c•,;f,1n presentes, cerca de mí, con los ojos abiertos: un San Pedro con una barba asiria 
y una llave como para el portón del cielo, vírgenes, santos y, entre ellos, una carreta 
de la muerte. 

Allí, en el torniquete, se sujetaron ensamblados los jirones de madera blanca. 
Sohre el banco trabajó la garlopa, día a día, sacando miles y más miles de rizadas 
virutas; y las miradas al tanteo del artesano-artista no perdieron, a través de los años 
1~ precisión del cálculo, sino hasta que llegó la hora última. 
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INFORMACION BIBLIOGRAl1,I<. 
OJALA TE MUERAS 
-\.rrLEs. Ojalá te mueras (Novela). Edi 

ciones E. L. M. México, 1947. 291 
páginas. 

Me parece que fué a José Moreno Villa 
a quien le oí una definición muy peculiar 
de la novela. La atribuía a Pío Baroja y 
decía: Es un saco en el que todo cabe. 
Hasta ahora no he encontrado ninguna 
otra que se acerque más a la verdad, quién 
-ahe si por el hecho en sí de que no define 
nada. 1 

Creo necesario recordarla ahora, ya 
¡ue se trata de juzgar una obra premiada 

, orno novela en el concurso de los Talleres 
<:ráficos de la Nación. Hay que juzgarla 
, orno novela, pues de lo contrario resul 
t .rría absurdo el premio. No se trata de si 
1 1 obra es buena o mala sino del género 
, que pertenece: .Para que un ensayo sea 
¡,uimiado en un concurso, debe suponerse 
q111· sea un ensayo, porque :;l 110 sería lo 
unmo que otorgar la distinciún a u11 co- 

' 1 ido a la muerte el<' P111u-ho Villu. Pero 
uo ,·,i este el coso ele• 0jf1ltÍ 11• murrus o, por 
l1, menos, JIO fo pit•11 11 ll 1 .11111,¡111• 1-'r 1111 
1, 1·0 nojns C1111i11lt·, 1•1111111 11111 ~ " Jtl'lndo 
d, lodoH, 11•1111111·11• ,. 1 1, 1111111 11 , 1 ,, 111 '" 
d l., ohrn 1•11 1111 1 
11 111 111 1·11í1·i1111, l l, 1111 11,q 1 

Conzález, colocaría en un prcdic,111u-11tu 
los que actuaron de jurados. Y <;01110 1 
discusiones son odiosas vale 111.í 11¡,1 • 11 

a la definición de Baroja y decir qu Oj,J,, 
te mueras es novela, con todo y lll'I 111111·11 , 
cosas que hay dentro de ese Ha1·0. 

P,c,, .. .:./,, ,,, f: - •!'-"lt~ / ,./1,t"I-I 11 ¡., lfln, 
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Pero 110 delu 1·\.lrn11111 a 11,11lic• 1,, ,ld1 
cultad qur plantea d prc·,·it-1111 d •i'·111 11, ,1 
la obra: tantos ruÚH prohl,·11111 ~ , u la lw, 
cuando ~· lrnlc" d1· 1-111IH'1 i , 
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Iiar ídades: grandes ilustraciones a color, 
otras pequeñitas al comienzo de los capí 
tules y unos comentarios en las solapas del 
forro. No puedo resistir la tentación de 
reproducir uno de ellos. Allá les va: "Si 
no es usted mi amigo, le ruego que compre 
usted mi libro; si es usted mi amigo, se lo 
pido con mayor razón. . . Arles". Un ín 
dice interminable por Ia multitud de dedi 
caciones, una nota corta de los editores y 
algo que el autor llama "mucho gusto en 
conocernos" y que aprovecha para presen 
ftarse a sí mismo e invitar al lector a una 
soberbia borrachera ( que debe pagar el 
Mector). No hay duda de que Arles se las 
trae. 

Y no hay la menor duda porque, a pe 
sar de todo, tiene talento, verdadera sensi 
bilidad de artista. A través de toda la no 
vela, basada en la vida de un patio de 
casa de vecindad, desfila esa amalgama 
de tipos contradictorios que constituye el 
pueblo bajo, el verdadero pueblo de Méxi 
co. La obra, escrita en una forma comple 
tamente original -casi una sede de es 
tampas- lo agarra a uno en su trama 
desde el primer momento y a veces lo sa 
cude con su crudeza. Este acaso si sea el 
principal defecto de Arles: Un deseo pre 
meditado de buscar, el realismo crudo que 
lo lleva a encontrar una morbosidad que no 
existe o existe excepcionalmente. Pero has- 
1!:a para equivocarse, Arles demuestra ta 
lento. No importa que el libro tenga luga 
res comunes, conceptos- dichos y repetidos; 
no interesa que el estilo sea atropellado. 
E.n el fondo hay un escritor que se plantea 
como una gran promesa para la literatura 
mexicana. . 

Lo digo sin temor a equivocarme. Ar 
les dará mucho que hablar y para pronto. 
A él no le preocupan las sociedades de 
elogios mutuos de los cafés y de los que se 
llaman círculos intelectuales. Le preocupa 
su obra; se siente la sincera pasión de su 
pluma, pasión desinteresada y de artista. 
Sólo tendremos que esperarlo y, repito, no 
por mucho tiempo. La muestra que nos ha 
dado no deja lugar a dudarlo. Lástima 
(fU& esa muestra nos llegara en un paquete 
tan malo como el de las ediciones E L M. 

RAFAEL JACOBSEN 

LA ESCUELA EN ACCION 
BENEDÍ TIRADO, DOMINGO; HERNÁNDEZ 

Rurz, SANTIAGO y SIERRA, SABUGAL P. 
La escuela en acción. Ediciones Ma 
gisterio. México, 1948. 671 págs. 

Es éste, sin género de duda, uno de los 
libros más audaces que se han publicado 
en México para uso de los alumnos de la 
escuela primaria. Y es uno de los más 
audaces por ser el más, sincero en esta épo 
ca de insinceridades pedagógicas. 

·,., t!t( ,.., 
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En efecto, siempre había acontecido q 
las novedades en materia de educación ' 
hacían en el papel, pero no en la escuela. 
Es más, era frecuente el caso de maestr 
más o menos leídos, que llenaban de ditl 
rambos sistemas que ni por pienso tenian 
el propósito de aplicar en sus escuelas. 
han desfilado ante nosotros en las pági 
de los libros y revistas, y hasta en roo 
mendaciones oficiales, diversas noveda 
metodológicas, sin que en las escuelas h 
yan dejado de permanecer inéditas. Ahor 
tiene una gran aceptación el sistema 
unidades de trabajo, que la Secret 
de Educación patrocina de una man 
franca, aunque, como es natural, no lv t 
<lena de un modo expreso. Y tres prof 
res cuya presentación huelga porque e 
ya perfectamente conocidos en el m 
profesional mexicano: Tirado Be11Nlí, H 
nández Ruiz y Sabugal Sierra, han to 
la resolución de elaborar un i11i;tr11111 
para 1a aplicación, e~ la escuda, d1· 1111 

tema que tanto favor goza en la literatura 
pedagógica actual. 

Ahora, pues, no cabe el pretexto de fal 
ta de ensayos por carencia de instrumentos 
adecuados. Ahora todo el contenido del 
cuestionario oficial, considerado liberal y 
ágilmente, está recogido y ordenado en un 
libro para el alumno, compuesto con suje 
ción al sistema de unidades de trabajo. 

Claro está que no hay libro para el 
alumno que no lo sea a la vez para el maes 
tro, porque éste es quien ha de aplicarlo, y 
quien ha de extraer de él . los valores que 
contenga, y algunos, no presumimos por los 
autores, por ser aportaciones de su ingenio 
personal. Ahora bien, cuando se produce 
una novedad pedagógica y las autoridades 
administrativas y técnicas que asumen la 
responsabilidad de la enseñanza pública la 
consideran estimable, hay que dar por su 
puesta en un número elevado de maestros 
una disposición a recibir con curiosidad y 
buen deseo el sistema propuesto, y a ensa 
v arlo con entera buena fe, lo cual· excluye 
,1 la vez la servidumbre mental y la pre 
vrnción crítica de carácter negativo. No 
, xistiría el juicio favorable de los organis 
mos superiores y habría que suponer en 
muchos maestros una actitud espontánea 
,I,• interés hacia toda idea que ofreciese la 
p•1t1ihilidad de mejorar el hacer pedagógico. 
l ,1111 maestros de este rango intelectual, y 
tu.los los de buena voluntadeen relación 
, 1111 las sugestiones que se les hacen para 
«novar las prácticas escolares, tienen en 
/ ,, escuela en acción, de los profesores 
1 ,, udo, Hernández y Sabugal, el instru 
"" 11to que necesitan. 

l. Quiere eso decir, que no hay más que 
11111111r este libro, cuya importancia se defi 
" tunto por el intento que entraña como 
I'"' ~11 evidente calidad; pasar sus hojas 
111, , a unu; realizar por I orden riguroso 
1 ,1 1¡111· 1icncn los ejercicios y nctívi,lndcH 
,,1, n111tícnc y propone, 1·11 111111 p11l11hrn, 

111rlo ni r ic ,le In lc·tn, po1rp11• 1·1 lihrn 
1 1ll'lv1· ,•) prohl<-11111 did1111 i, 11 , 1111 111 n 

111 1v11 vi1111,l clc·I i 11'11111 11d11pt,1,l11í' Un 
lt 111111 11111111'111, • • )1111 ,1 111 1· ,1• IIIJ'I 11111 

1 f t "" I'" 111111. 1'111 h, 1111 "'' 1111 1111 '1'1 
,1.. 111•1111111!1,·, 1 111,11 cil l111 11l,11 ,l11d11 

1 

a ellas. La amplia preparacron cicntííit 
que tienen les impide incurrir en la, 111-c·, 
dad de otorgar valor· definitivo, ni u 11 
sistema técnico, ni a un libro que Jo apl, 
que. Es más, los conocemos personalmenu 
los tratamos, sabemos que han estudiado 
fondo los .debates acerca del sistemn el 
unidades de trabajo y de toda In trorl 
de los planes concéntricos y que no 1lc 
.deñan las objeciones más ilustrada 111 
chas a éstos; pero están convencido el 
que ese debate es en gran parle: li11·11111, 
más bien que escolar, por no haln-n« w" 
metido sinceramente nunca la <'mprr 11 ,1, 
realizar con rigor un programa 1·m11'1•11l11 

co. Y por eso han redactado Ju 011111 ,1, 
que aquí nos ocupamos con el m11y111 , 11 
tusiasmo, aun teniendo plena ,.,.,., 11111 1 

de la audacia y de la dificulturl el 1, 1 
primer ensayo de la naturnh-zn ,1, 1 
implica La escuela en accion. 

Las unidades de traba jo e· ,11111 11 
das como convenientes por lo 111 

oficiales. 
Y los autores de La f,',., ,,, l11 , 

dicen: he ahí lo que so 11, , , , t 
concebidas las unidades i/11 trol , 
ponde ahora a los macst r11 pr u 1 
tema con sinceridad p11111 el, , 
aplicar íntegramente 1111 111 111111 
libro a que se refieren <' 111 1 11 
se puede aplicar pnrd11l1111111r 
caciones le convienrn v 1111 

valiosas pueden ser i11rn111111 
nica de la ensefinnzn ,., 111 
novación. 

Ahora bien, ;, 1 p11· , 11ft 11 
cación convenir11tc y 
sencillo: seguir lo 1111 

ma, para lo t1111l 111,, 

pauta, que CHO ._,., 111 t, 
rutina y no 11 1111 11 1 
pero sí una ¡,,;uín l,1111 , 
con los prindp111,i 'I" 

He aquí 1•/111111 1, 
(JllC ClllC t·Hhm,o 111 111 

1. Lc:ct11r11 .,.,1 1 
1-(• 11l1111loH lle 111 1111 1 
d fin tl1 ofn 

STJM /\ llil,/i,iw 



.11111111111< 1·11 relación con la materia de di 
' 1111 uuuhul. Este acto establecerá la moti 

' 1t'111 J\l'IH'ntl. 

'. I•, ludio particular de cada tema. Se 
, 111111 zu 111 por repetir colectivamente el pie 
,I, 1 , 11t 11"ipondiente grabado o de las acti- 

1,lnd,· «onvenientes una exploración más 
1110(11111111, c·n el curso de la cual se señalará 
l 1 , .. 111fi1·11ciím de la materia tratada y se 
,rn11l11í ,•n tensión el espíritu de los alum- 

110 • F1.f1• arto constituye la motivación. 
1 111it·1rl,t1 ,ld tema. 

:1, l ,n·lura del texto del tema, también 
1C1l, t 1\ 11. Alternarán varios niños en ella 

1 l't1lwhrará a continuación una plática 
.te I i 1111 d II a fijar · las ideas madres, a acla- 
1111 1·rn11·,·p1os o pasajes no bien entendidos, 

, 1· 1,d,ll'c·cr la significación del vocabu 
l II i.. 1·11n11111 y científico. Este acto cons 
l1t1n,• l., presentación del tema, que no será 
111 1 í,·, 1 , hi d maestro no se asegura del 
h111·11 , ntr-mlirniento de la materia, global- 
111 111 .. 1·1111--iderada, y en sus puntos esen 
' 1 ,, .. i. 

,1. ( '.111110 quiera que cada uno de los 
11 l11 11 11 1 idPH en los puntos anteriores 
',lo llovn unos 30 minutos, y que no debe 

r 1 11·11liznnw más que uno, o a lo más dos 
; 11 111111 misma sesión, se sobreentiende que 
, 1 1111u·:-11 ro seleccionará para el resto de la 
,.,, 1111cl11 l11s actividades convenientes para 
1111 lrnr dichos netos y profundizar en ellos. 
M, di111111 Ju totalidad de las lecturas, con 
v,•1 .,wiom·~. ohacrvaciones y actividades 
d, 11 rullndns se llevará a cabo la organi- 

11 11111 1·,1,,wral dr-l tema dado, el cual que 
.lurii prq1unulo para el estudio personal 
1111 p1111 P de-! niño. Cuando proceda, el 

111,1, 1 rn Ht'ualurú previamente aquellos con 
'< pl11•1 11111· lrn, nijios deben esforzarse en 

1,d1111· l1in1 t·11 :;11 mente. 

r.. El í1 h i mo neto c·s . lo que Morrison 
111111.i n ('Íl11t:ií,11, el cual consiste en la ex 
l" u ic',11 dd c·o11l"nido ele l:i unidad por los 
1!111111111:.. i\qní :it·o11Hcj11ríamos una modi 
f 1111 11111 (111 i.i111t·11111, 1'1111dií111lww cm la pro 
prn tl111rul111wi11 di• 1w1ivid1ul1·1-1 parn 11111 

í 111lr 11Í11·1·1· 11111l1·1 i.1 1•1 lil1111 tic• lo-. prof1· 
Ti111d11 ll1•1111111rl,·z S11l,111-1d · 111 11• 

citación o exposicion oral en forma de 
discurso o conferencia nos parece un mar 
co demasiado estrecho para la investiga 
ción y afirmación del aprendizaje; por eso 
preferiríamos denominar este último acto 
con el nombre de expresión y recomendar 
el uso de toda clase de medios para inves 
tigar el aprovechamiento,: exposiciones, no 
sólo orales, sino también escritas, interro 
gaciones, ejercicios prácticos y actividades 
diversas. 

En suma, La escuela en acción repre 
senta una nueva era en la , concepción 
del libro escolar, y cualquiera que sea la 
suerte de esta interesante obra, que desde 
luego esperamos muy buena, si ha de res 
ponder a sus merecimientos, nadie podrá 
discutir a los autores el honor del esfuerzo 
que han realizado para abrir nuevos cauces 

. al libro escolar y la valentía intelectual que 
su resolución representa. 

Describir el contenido de la obra reque 
ría un espacio de que no disponemos. Nos 
limitaremos a enumerar las unidades y las 
actividades. Las primeras son: l. El hom 
bre. 2. Los animales. 3. Las plantas. 4. 
Fenómenos naturales. 5. El Universo y la 
Tierra. 6. La sociedad. 7. Gobierno y sus 
formas. 8. Vida económica. 9. Vida cul 
tural. 10. La personalidad. Están distri 
huidas en dos volúmenes, uno para cada 
semestre, alternando las referentes a la na 
turaleza con,,,,las que tratan de la sociedad. 
Las actividades son: lenguaje (lectura, es 
critura, recitación y escenificación, elocu 
ción, vocabulario, información gramatical 
y ortografía) , cálculo ( aritmética y geo 
metría) y actividades artísticas y manuales 
(trabajo de taller, laboratorio, parcela es 
colar, granja escolar, labores domésticas, 
dibujo, música y educación física). 

En fin, merece ser señalada la notable 
realización de Ediciones Magisterio, enti 
dad mexicana que ha demostrado un alto 
espíritu cultural e industrial con esta con 
tribución atrevida a la renovación de la 
escuela mexicana. 

Son distrihuidores exclusivos de este 
nuevo libro pedagógico: Librería "La Ed11- 
1·11riú11 '·. EKquinu VP1H'Ztf('f11 y /\r~t·ntina. 

MAx rt. MJÑANII (,AlldA 

1 \1 \ /11/,/¡¡, ,u/11 , 

CODICE DEL LLANTO 
RuBIO CANDELAS, MIGUEL. Códice del llan 

to. Editions France - Empire. París. 
1947. 

Raros son los poetas que han cantado 
al pasado, que han vuelto los ojos a los 
tiempos pretéritos en busca de inéditas 
fuentes de inspiración. Entre los poetas 
franceses e ingleses del período romántico 
encontramos las estremecidas voces de Jean 
More.as y de Pierre Louis, o de Lord Byron 
y de Percy B. Shelley que cantan las in 
marcesibles glorias de la Hélade antigua. 
En España destellan los poemas del Du 
que de Rivas que hundió su gesto ávido en 
la cisterna de la tradición para extraer can 
tares de gesta. En México, y en nuestro 
tiempo, Miguel Rubio Candelas se inspira 
en el maravilloso mundo indígena, precor,- 
tesiano, insinuado por los testimonios mo 
nolíticos de aquella poderosa civilización 
que guardan, ya tan sólo, los museos; y 
labra en la obsidiana de duros moldes lite 
rarios este su emocionado "Códice del 
llanto". 

En un puñado de sonetos el autor pre 
senta una serie de estampas que pertenecen 
a ese mundo irrecobrable. La desolación 
del valle bajo el duro sol de verano, el es 
pejismo de los pedregales, los sacrificios 
sagrados, los ídolos hieráticos, los espejos 
de obsidiana que reflejan el zigzag porten 
toso de las serpientes emplumadas, los va 
sos de jade reservados para especiales cir 
cunstancias, los mitos del amor y de la 
muerte, van desfilando ante la imaginación 
excitada del lector como las estampas de 
un álbum que ese ayer contuviera. , 

No sé si a la índole del tema o a la' 
severidad formal del soneto, se deba ese 
aire reseco, esas voces ocultas y apagadas, 
ese rumor de misterio impenetrable, cuyas 
sensaciones envuelven a quien lee el códice 
de Rubio Candelas. Sospecho .que a ambas 
causas. Ese imperturbable clima de templo 
-donde se consuma un sacrificio (privativo 
de todo el libro) es atravesado por excep 
ción, por algunas ráfagas frescas como 
cuando se canta: "Tú, la dulzura agrícola 
y /,a flora: -a·- '.k • ::O verdor, sólo pocsia 
--tú, -el ademán labriego de la aurora", 

Fcbrrro ,fr f <>,tn 

Si en la forma se nota más de u~1111 
golpe de cincel dado en falso, no aai ru 1 1 
fondo de esta poesía recia, profundu 
ejemplar. 

ÜTTO-RAÚL GONZÁ L 

PAGINAS DE ORO 
CHOCANO, JosÉ SANTOS. Páginas ,li- 0110 

Ediciones José Santos Chocauo. l ,i11111, 
Perú. 1944. 

No ha sido bien visto por la crílin1 ( 11 r 
podía serlo) este volumen que cont i<·111 l., 
"poesías inéditas escritas desde loH 1I01, 
años" por Chocano, el gran cantor el,· i\111t 
rica, que el señor Eduardo A. Chm·111111 
hijo del poeta, ha publicado co11111 1·11111 
cionada muestra de amor filial. A1111q11• 
los sentimientos del editor son pl1111 il,li 
y ejemplares no así la obra d1·l pol'I.,, , 
cogida para patentizar esos He111i111i1·11lo 
Seguramente ni el propio Cho('llllO h11l111·1,1 
autorizado la publicación de <'!-,lt>!-1 1p11· í11, 
ron sus primeros tanteos ¡11>Í·licll:-1, yn ,,11, 
ni él, cuando vivía, lo hizo. 

Aparecen los manm,crito.., dt·I I"" In , 11 

zincograbados con su·s lTHPITI i v 1•i 1 • 111 

cripciones literales y en clloH He p111 <I 1 
apreciar los borronc,;, las l:it li·uli, ,, \ 111 
correcciones inherentes a la 111:111'!1.i ,1, 1, .. l,1 
poema. Publicar estas <'OHa,; d,• 1111 I"" 1 i 
desaparecido, estos tc>sli111011i11H d,• 111 1 111 
timidad que con sohracla rmo:{u1 11i1 11q11 

debe ocultarse, es di' p{·si1110 g11 111. 1 t "1,, 
Jacob nunca mostraha, 11i a HII 11111 i1111 
mos, los poemas en f>l'OC'l'Ho d1 , , , ,, 1,111 
"Es como mostrarte el i111i•rilll' d1• 1111 111111 ," 
decía el poeta, cS<:011di<:r1do 111-. 1·11,1 11111 
donde pudiera sorpn ud(,n-wl, i11 /111 "'"'' 
Estas páginas trae11. a!lc1111'1H, 11111,111111 11110 
grafías de Choc:1110 y ,11· ~'"' p1 ,. .. ,.11'1 ,, , , 
dos o tres carlas diri~icl1111 por 1•1 p111 In 
su madre, así como 1111 v111 i11dí, i lll" , ,11 
co de opinionr.!'I 1-,ohn 1 11 11111 ,,, ,1,· ti, I,, 
Alejandro T, Zar d1• Hu 111, 1111 l11 l,1 
{inílífo Wooclrow Wihu,11 

H. !'ljl<"<"IO ul r111vn l11'dr11 
1:urln'I I-IIIYIIK " 111 llllllllll d,· 
1ola~ ,11· ;,.•1114i{,11 d1 1·1111r 
privndo, {•11110 Jl"I 11111 ,do , "11 ,,1, 1 , 1 , 



11111 1111 flagrante desacierto del nieto de la 
d, ti1111111riu. Un párrafo de una de ellas 
,p11· ,w refiere a la Revolución Mexicana 

q111· 11 la letra dice: "Pronto el E."tado 
d, \ 1·rn1·rnz estará en poder de la Revo 
hll'im1: ,·llo será el fin de las cosas; y se 
1111 d1•lwrú todo a mí", no puede atribuirse 
1111 q111· a una exorbitada presunción del 
p11.-t11 1p11· ningún lustre agrega (antes por 
, 1 1·111111 n rio) a su conocida y discutida per- 

111111l í,lnd. 
I'or otra parte, los poemas que Choca- 

1111 ,·,,·i ihicra a la temprana edad de doce 
1110 110 suman ni un ápice a la ya para 
w111p1T excelsa figura del gran cantor ame- 

' 11'111111. 
ÜTTO·RAÚL GONZÁLEZ 

cun», LA BELLA 
1 1 H<.tlS!iON, ERNA. Cuba. Published by Al 

i n•d A. Knoph, Inc. New York, 1946, 
.IOH págs. 

I•. ya materia manoseada hasta el can 
.1111· iu, la disección que periodistas y tro 

l11111111ulo1; hacen de las repúblicas hispano- 
111wricu11as. Muchos han sido los que 

ile·Hpués ele pocas semanas de visita 
l 11111 apuntado con celeridad, sus escasos 
, «nocimicntoe y reflexiones triviales. Allí 
1"1wmoR El drama de Latinoamérica de 
111l111 Gunther, que debería titularse más 
q,rnpiadamente: El drama de [olui Gun 
thrr, ' 

No ohstante, hay intelectuales que han 
lkvnilo al cabo fructífera tarea. Este es el 
11 o ,k: Tlie meeting of East and West: 
t II I ru¡niry concertiing world Understand- 

1111• drl profesor F. S. C. Northrop de la 
l11n1 rnitlnd de Yale. Allí está la publica 

' 11111 ,ti- Erna Fergusson titulada Cuba. No 
¡11dn1d1·t110~ comparar las dos obras, las 
.l,11 H1rn di' índole muy distinta. Unica- 
111rnll 110¡; interesa consignar que hay vi- 
1111111c':- que AÍ :-e interesan seriamente por 
lli p1111011rnérica. 

l.11 •1·iíori1n Fl'rp;ni-;son, que con ante 
' i111 idnd 110H hahiu regalado obras ya clá 
" 11 , 1l'Ín1·11I<", n Gunll'mnln y a Venezue- 

111, 111,• pn· <·11111 uhorn 1111 rwrfil hiográfico 

) 11 

de Cuba, muy recomendable. Es verdad que 
hay momentos en que se detiene en lo pin 
toresco -rumba, ron, revolución y roman 
ce, las "eres" del cuadrivio turístico-; 
pero a la par, se preocupa por aspectos más 
profundos de la vida y cultura cubanas. 
Guiada por las investigaciones de los más 
prominentes tratadistas de la Isla -Jorge 
Mañach, Fernando Ortiz, Emeterio Santo 
venia, José Antonio Portuondo, Félix Li 
zaso, Emilio Roig de Leuchsenring, etc. 
y dotada de una extraordinaria y zahorí 
facultad de observación, nos conduce por 
las veredas de la cultura y de la historia 
accidentada de la república antillana. Y 
esto lo hace sin alardes omniscientes. 

Traza la historia colonial y revolucio 
naria, destacando la jornada épica de los 
" 1· " ' D. d l " pi mam ises • iscurre acerca e com e- 
j o colonial", y del "choteo" cubano. Ana 
liza el problema racial y los peligros del 
monocultivo. No deja pasar por alto el 
delicado tema de- la buena vecindad, reco 
nociendo caballerosamente, que a veces. sus 
compatriotas "han tratado a Cuba con 
completo descuido de los cubanos". 

Desfila ante nuestros ojos, el imponente 
espectáculo de La Perla de las Antillas, en 
el que la "Perla" se nos antoja un juguete 
movido sempiternamente por fuerzas cós 
micas, más allá del control de sus poseedo 
res. En su historia, nada parece tener se 
cuencia lógica -de causa cubana, a efecto 
cubano-. Potencias ocultas, extrañas, fue 
ra del alcance de -Ios isleños, operan eterna 
y caprichosamente, anulando a veces el 
fuerzo tenaz y positivo de los cubanos. J,:I 
precio del azúcar -vital en la cxisteneiu 
de ellos- depende, la mayoría dfl lllH V<'(,"• 
rlo mercados nllcnde .,J CarilH'. G111•rrn 

' l 1~1 ·\ lli/,li11,.uí/it11 

europeas, · huracanes, ciclones, todo tiende 
a moldear el destino de la isla, casi inde 
fensa contra estas fuerzas negativas. 

Para terminar, la obra de la señorita 
Fergusson es un valioso y autorizado per 
fil de la mayor de las Antillas. 

PETER FRANK DE ANDREA 

EL. DIABLO, EL CURA, 
Y 01;ROS ENGAÑOS 
GARIZURIETA, CÉSAR. El diablo, el cura y 

otros engaños (Cuentos}. Editorial 
Stylo. México, 1947. 177 págs. 

Hay algo que posee César Carizuríeta, 
algo que lo caracteriza no sólo en sus obras 
literarias sino hasta en su actitud personal, 
a veces alegre y humorística, y otras, has 
tante frecuentes, melancólico. Es su since· 
ridad consigo mismo. Inquieto, inconfor 
me, César Garizurieta se busca continua 
mente en su afán de ser él; sin patrones ni 
estereotipías, acepta sus virtudes y sus de 
fectos siempre que sean los suyos. 

Así se produce en su obra literaria: 
Escribe como él siente que debe hacerlo, 
sin aceptar conceptos preestablecidos y ha 
ciendo caso omiso de las modas del mo 
mento, ya se llamen Rilke, Huxley o Dos· 
toiewski. Consciente de lo que es capaz, se 
entrega a su arte sin. reservas y sin prejui 
r.ios, Es más que suficiente para que César 
Garizurieta, ya sea en el cuento o en cual 
quier otro género que cultiva, se halle sal 
vado de antemano. 

En su último libro, El diablo, el cura 
r otros engaños, ya se ve en Garizurieta 
al escritor maduro que ha encontrado o 
que está a punto de encontrar ¡;u forma 
ddinitiva, cosa bastante difícil 1k consc 
-iuir cuando esa forma definitiva consiste 
¡~recisamcntc en no tr-nr-rlu. El lihro (·1111i-1l11 
d,· doce cuentos (fil(' p1T~ci11d11 ,I,· 1•11111111· 
r n r por no hacrr d1·11111H111d11 l111v11 111 1111111. 
1 ,il n•nlicla,l, íio tlflll 1 111•111" 11111 11 11111 
" corno 1·0 l'l 1·11~11 df' /,,,,., ,,,,,.,, ,/,· l11 /111111 
111t·l'(l11t11 /\p1111·1111•1111 1111 11,0 1111\ 11111,l,1,I 

, 11111· dlut< C:111111¡ 1 ti• 111 !111111111 t 
11111 u ,·,·1•1, 11111 1 11 f I / , ,,, ,, , I , 11•1 

}',,¡,,,.,,, ,/, ,,, ll 

diablo), }ia14t11 lo ¡111,111111l11 11 , 111 111 1 1 

y carácter (Mll.flr,· ,l,· ¡111¡• I) ~ 111 I'' 11 
(Pobre gato). 1'1·10 ,. 11 l11111 1l1 1111 1 
que podría conl-lidt•ni1 , 1•1111111 1111 11 1, 1 , 

1 me parece, repito, mÍH1 hi('n ,,¡,1111 111 , 
verdadero lazo de 1111i{111 el,· l11 ol,rn 
en el fondo, en la JJCr1-101111liel111I 1lt-l 1111101 
que se advierte, aun sin a IJlll'l1·rlo, 1·11 
das y cada una de las lfoem¡. /\. VI'('«· 1 
tico, otras humorístico y tamhié11 1111 poi ~ 
hablador, pero siempre sencillo y r11t11lo, 
Ese es el libro y ese es Garizurit·tn. 

Tan arraigado como en d ,. piril 
autor, está en todos los cu nto1 1111 
miento mexicanísimo que ~- 1111111111 
tanto en el carácter de los pm11111111jr y 
los hechos en sí, como eo ,·1 111111l11 1 

sensual de advertir y vivir d p11i111111. Ali 
está México y, sobre todo, v('J lll'I II'/. e. 
lles angostas y enlosadas, c:a111i110 i11111u1 
sitables que suben a la sierrn, 1-1ubo1 ,11· 11 
ta arraigado en el cuerpo de 11111 11111jr1 
Ese es el mundo que pinta Gnrii111 i.-111, u, 
mundo que sentimos muy en lo h1111(l11 I'"' 
que también es el nuestro. 

Pero más felizmente que lu clc·l p111 111 
qtrn no pasa de insinuar!le, G11ri:1.11ri1'111 lo 
0ra lapintnra ele lo!'l pcrnnnnjt\. <:,•uh ,.., 1· :,¡1·111:illn. sin morhof<idnd 'H ui rntll}I w111·111 

11,·1 int<·lrA:11111l('H. En Mndr,· <fr po¡wl, crm 
¡i1111·1·e· ,wr lo HH'jor elt1l lil11 o, 1\1·1 ~orl 
11111111111itl,11I pm•H1 1 1·11 ,·1 p,•1111111 Jr de 
111;-11 ,l,·1111. 1':I 1··111·11l0 clr l11 11111j1•r 1¡11 

,111 1 ,·1111Ío111111l,11 1 011 1111 h11lu•1 11111 n 



d11·, cou lus turbas de chiquillos, siempre 
hm lorn\'-1 y crueles, siguiéndola, mientras 
han• orgullosa su preñez ficticia. Sólo por 

le' nwnlo se olvidan y hasta se ignoran 
le ildc·,·los que pudiera tener el resto del 
hluo, 

Cn11 fL diablo, el cura y otros enga- 
1wA, ( :í·Hnr Carizurieta se coloca al lado de 
lo p111111'ros cuentistas mexicanos. El hom 
ltu ,1 c¡ue conocíamos a través de confe- 
1·11l'i11H ele tono humorístico, nos ha pre 
, 1t11Clo Ju mejor prueba de su talento: Una 
nin II lwdrn. Sin querer llamarla definitiva, 
e 1pc·111111os a ver lo que tiene en prensa, 
¡11 o i1110 a publicarse. Por lo pronto, ya 
1 u·111• :--11 lugar el autor de "Los engaños". 

RAFAEL JACOBSEN 

SOMIUlAS, ERA 
,0NZÁ1.1,;z, ÜT'l'O-HAÚL. Sombras era. Poe 

m11R. Ediciones "El Cristal Fugitivo". 
Mí·xico, 1948. 61 págs. 

Ouo-raúl González ha publicado tres 
lil,ro11 1¡11c lo sitúan ya como a uno de los 
lnw11m poetas de Guatemala. Su primer 
lil,rn Voz y voto del geranio, publicado en 
(;m,t,~mala, se anticipa a la concepción nue 
v11 ,fr unu poesía social enfocada desde la 

111 fl/,1\,\Üf,, G:QN'l.A·1.~;'/. 

SOMBRAS ERA 

J mf'rO/'IFS »et: CRIS'TAI. fVCITIVU• 
"1'-'¡Q'l-,-,- ., ... 

1rnli, 11l1111lidad de la lírica, que después 
1111 de aln111zar madurez en sus libros· pos- 
1, 1i1111·:1. 

El ~11•1.111io, In flor de los humildes, que 
, pr 11d i¡•,11 1·11 111-1 11111c·1•t11H, ,·n los corredo- 

uo 

res de sus casas, metáfora de su sangi·e, 
de los vientres fecundos de sus mujeres es 
el tema del primer libro de Otto-raúl 

Aparece en México, en 1946, su segun 
do libro; con él otros temas de mayor fuer 
za lírica. Los bocetos de sus estatuas son 
firmes, de fina concepción, casi palpables. 
A fuego lento tiene, aparte del acierto de su 
título, otros múltiples de forma y contenido 
que aparecen uno a uno en sus poemas .. 

Durante todo el curso .de su obra los 
sentidos se aferran a las cosas que toca con 
profundidad, íntimamente. Su último libro 
Sombras era aparece casi exclusivamente 
formado por sonetos, muy pulcros en la 
métrica, en el ritmo, en la rima; se agru 
pan una serie de sonetos amorosos bajo 
el nombre de "Memoria de ti", entre los 
más hermosos dedicados a los árboles, éste 
del pino: 

Me pregunto si la armazón del pino 
es de dúctil metal, de alma sonora. 
porque el -pino en /,a noche canta y llora 
como si le pesara su destino; 

Aparece su autobiografía en el soneto 
del ciprés: cada ciprés altivo me retrata 
solitario al final de los caminos. Tal vez 
podría también ser una fórmula para tomar 
lo mejor de su poesía. El último poema de 
su libro: Usted pasó por M éxico merecería 
una.nota aparte; este poema de tierna sen 
cillez, a la que colabora no poco el trato 
de usted que emplea para escribirlo, es un 
maravilloso poema; sincero, con algún sa 
bor de adolescencia, tiene, palpable, la, ve 
cindad -la buena vecindad- de alguna 
viajera del norte: 

en las blancas llanuras de sus manos 
yo cultivJ el maiz y buenas relaciones. 

1 

Tal vez el trato de usted así como cier 
ta ironía muy diluída recuerde los poe 
mas de Renato Leduc en el tono, ya que no 
una verdadera influencia, puesto que tal 
vez no existe ningún poema de Renato que 
pudiera _parecerse en concreto a este poema. 

Otto-raúl González está con este último 
libro en el camino de nuestros mejore'! 
poetas. 

DOLORES CASTRO 

SUMA Riblior:ráf,.,.,, 

ENSALMOS Y CONJUROS 
MEJÍA SÁNCHEZ, ERNESTO. Ensalmos y 

conjuros. Cuadernos Americanos. Mb 
xico, 1947. 40 págs. 
Ahora,· cuando una ausencia de rigor 

parece ser la norma y la salvación de mu 
chos, resulta extraordinario encontrar un 
poeta tan lúcido, tan capaz de elegir la pa 
labra y la forma de su poesía. 

ENSAL'MC{S 
Y CONjUROS 

<'olf •UOCI!- ,..~ 
•,MeSQ. !;~ 

....,.a, 

Aquí está Mejía Sánchez, con sus En 
salmos y conjuros, estrictos y eficaces, don 
de el idioma se apura hasta los matices 
más finos y donde la poesía reside, presa 
y desnuda, en cláusulas de mágica exacti 
tud. Poesía de rasgos lineales y puros, 
geometría profunda que sólo nos entrega 

ln 1•111·1H'i11I p1111•. 
1·1w;· 01111 l11w11 

ta llegar otra vez a la complej idatl i,,¡, 1 1 
que fué el estado de alma del poeta. 

.Los poemas de Mejía Sáucluv . 011 11 
mismo tiempo un punto de partida y 1111 r 
estación final; su aparente sencillez incluv, 
y suscita todas las complicaciones po il,I, 
y ha sido alcanzada por medio d1· 11111 ,, 
nuncia sistemática a lo superfluo, ;1 lo pu 
ramente ornamental. Allí se ,•,u-uc nh 111 
bajo la sobria belleza, innumerable ,, ¡111• 

siones veladas, sugerencias Ievcs y e 1,111, 
nuas que solicitan largos desarrollo ,1 , 
píritu del lector, que convierten l:11 l,11 ,., 
estrofas en poemas que cada 1p1i1•11 p11,·ol, 
ajustar a la medida de su alma, 

Amor, soledad y sueño hucm, j111 go el, 
reflejos en el haz de esta po,·Ría mi 111111,, 
donde el poeta encuentra al fin , 11 v, ul., 
dera imagen, en el último po<·uw, cl1 1p111 
de romper metódicamente los tnn 11111111 
y falaces espejos <le lns 11H'1:1f111 1 , ni, 
dianas. 

Después de leer R11.wlmo.1 y , ""{."'" 
r-stamos ciertos <1<' qu<· hu :1pa11·<·11 11 1111 
auténtico pocln. Porque Err11·~to M,•jí., , 1111 
dwz 1:11 1<11hio 1·11 p11lrtl1rn • In I"" 1, 
11 iKII' y (11 1'11411 d1·l llllllltlll 111 11(1 (fl 111 
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CUANDO EVA 
!-it~· VUELVE ADAN 
\tmmitAGÓN, MAGDALENA. Cuando Eva se 

1:uclve 1dán y Torbellino. (Teatro). 
:-;1x·retana de Educación Pública. Mé 
"ic-o, 1947. 96 págs. 

\1ugdalena Mondragón es más conocida 
1 01110 novelista que como autora teatral. 
f l1· , 11:; cuatro novelas Puede que el otro 
11110, Norte bárbaro, Yo, como pobre ... 
\ Alás a.Zhí existe la Tierra -las dos últi- 
11111b, sobre todo Y o, como pobre ... - ]a 
liu colocado en un plan de novelista inter 
r11u-ional al ser traducida al inglés en una 
,I,• las principales editoriales neoyorquinas 
) n_1<'recer los m~s amplios elogios de la 
• dlJen 11orteamencana. Pero lo mejor que 
1 UH'<' Magdalena Mondragón es el teatro. 
1 >1· los diversos géneros literarios que tra- 
111. <·s acaso en el que pone más entusiasmo 
\. 1-1ol1r<: todo, más cariño. Como ella mis.' 
, na. dice¡, ~on la modestia que le carac 
te-r tzu : Siempre he preferido el teatro 
¡mrque me parece más humano, más vivo· 
r., ,.¡ único género que permite al escrito; 
ofoavar directamente las reacciones del , 

'
. " Y - d "T ¡,u 1 tco . ana e: engo la esperanza 

,¡,. poder hacer a/,gún día una obra. uerda 
dcramcnte buena. Es mi mayor anhelo de 
rsrritora", No tiene por qué esperar nada 
foµ;dalcna. La obra de que habla está 

lll'd1a. 

.. 
•IICIIU'Afll,A 1K , CION l'IJ•LICA 

M&Jt 1co, o,,. 

\ ¡w:-111r d1. ser las dos verdaderamente 
11111 1111 , 1111-< obras de que se compone el 
11h10 1111 111, it•rnn igual suerte. Desde su 

e /1'' 

estreno en 1938, Cuando Eva se vuelve 
Adán recibió el aplauso unánime de la orí 
tica, mereciendo ser nombrada la mejor 
obra de e~ año. Es muy poco lo que se 
puede decir sobre ella que ya no esté di 
cho. Torbellino también dió mucho quo 
hablar, pero en un sentido distinto. Al ser 
presentada por Aceves, allá por los comien. 
zos del grupo Proa, resultó un fracaso. Y 
~~dalena, inmune tanto a los pequeño 
exitos c~mo_ a los pequeños fracasos, segu 
ra de s1 misma a pesar de su modestia, 
esperó una nueva ocasión para someterla 
a la opinión pública. Ahora nadie pned 
dudar de que Torbellino es una buena obra, 
Después de leerla, nos queda esa sensación 
que deja el buen teatro: problemas vivos, 
humanos;_ conflictos de nuestro tiempo y 
de la sociedad en que vivimos; todos lo 
caracteres son gente de nuestro mundo, sin 
nada de las morbosidades artificiosas q• 
algunos _intelectualistas colocan en lo que 
ellos quieren llamar personajes. Y todo 
eso logrado con facilidad y sencillez en el 
diálogo, a través de una sucesión de esoe 
nas y actos que, desde el primer momento, 
se adueñan de la atención del lector hasta 
el extremo de que viva por sí mismo el 
drama. 

Esas mismas son las características de 
Cuando' Eva se vueve Adán, teniendo ade 
más mayor profundidad en el tema y un 
personaje central, también mujer, con máa 
fuerza y mejor definido. Esta es, induda 
blemente, la mejor de las dos obras. Allí 
están los problemas de las mujeres de nuee 
t:a ~poca, desde la obrera hasta la profe. 
~1omsta que, en su deseo de superarse e 
igualar al hombre, a veces se olvida de qun 
es mujer. Son conflictos de todos los paí 
ses y de todas las sociedades. Y Magda 
lena Mondragón se les enfrenta y los re, 
suelve con una humanidad sorprendente. 

Este es el teatro que es capaz de· hacer 
Magdalena, pero ella, trabajando constan 
temente, dispuesta siempre a renovarse, 
todavía no está conforme. Estamos seguros 
de que su condición de escritora, ese afán 
continuo de superación habrá de llevarla o 
producir una obra de la cual, a pesar de 1111 
modestia, ella misma se sienta satisfecha. 

IIÉCTOR HUJ<;RTA 

MEXICO Y LA 
ARQUITECTURA 
l~N AMERICA 
01mEGÓN SANTACILIA, CARLOS. México co 

mo eje de las antiguas arquitecturas de 
América. Editorial Atlante, S. A. Mé 
xico, 1947. 

Con la representación profesional me 
xicana, concurrió el arquitecto Carlos Obre 
gón Santacilia en octubre pasado al VI 
( .ongreso Panamericano de Arquitectos y 
presentó ante la consideración de sus co 
legas del Continente una ponencia titulada: 
"La arquitectura americana en sus diver 
-as y sucesivas expresiones plásticas y sus 
proyecciones en la orientación de la Ar 
c¡ uitectura actual del Continente". 

La conclusión de tan cuidadosamente 
,·laborado trabajo es la de que, al conver 
tirlo en libro, tomó como título ."México 
«orno eje de las antiguas arquitecturas de 
\mérica". Basta la lectura de dicho título 
para que se despierte un interés para. los 
intelectuales y hasta para personas amantes 
e le conocer cuál es la hase histórica a tra 
, és de tiempos y espacio, que sirve de base 
para el prestigio intelectual de que, con 
i usticia, disfruta México. 

El autor del trabajo, que resulta ser 
1111a bella monografía de la especialidad de 
la arquitectura, ofreció a los asambleístas 
de Lima, la siguiente explicación pream 
hular ; 

"El problema, dice, está visto desde un 
.ingulo de nuestro Continente, desde Méxi 
c·o, tomándolo como eje del movimiento 
.rrquitectónico continental, ya que segura 
mente es el país de América que tiene la 
historia arquitectónica más importante y 
una producción ininterrumpida desde los 
111ús lejanos días de la cultura hasta la ac 
runlidad. Presentó, tlc los snC('!-iÍVoH perlo 
' lni- histórico«, pn•ciHa11w11I(' MÍIH (·xpn•si~>- 
111·1-1 plásticas, qui' Ko11 el(' f1104 q111• pnd11:• 
dnivnrA<' 11n11,.prny1·1··1·l(,11 ol,1!' 111 /\n¡111 
t, 1·t11rn O('.t1111l, p11<·~ el,• In q111• ,1· 11 íi1•11• 11 

11 Ílllll'.ÍOtllllllÍ(•11te1 1·1111 1111¡,11 d,lt cl1•11\ 111 
11,111 ,. 111 q111· 111 el, 1111.1, lo 
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del hombre, han cambiado radicalment1•, 
en tal forma, que en los momentos actuale , 
ni aun a las soluciones de épocas reciente 
puede dárseles vigencia. 

"Si mi estudio, al concretarse a Méxi 
co, resulta deficiente o abarca únicamente• 
parte del tema, me imagino lo incompleto 
que sería si de toda América se trata, pu1 
lo escaso de la documentación que existt• 
y juzgo interesante y exhorto a los arqui 
tectos de otros países para que desde Jo,. 
distintos puntos en que se encuentren, co11 
la vieja experiencia de sus respectivos pu1 
ses y con los ejemplos que allí pueden ol, 
tenerse, den sus puntos de vista para qu<·. 
reuniéndolos, podamos llegar a conclm1i11 
nes que resultarán seguramente tra!,!('('11- 
dentales". 

La explicación del autor me releva el,· 
hablar acerca de su propósito cultural. 

Se trata de un volumen elegante e i 111 
preso eB magnífico papel, con lo cual, la 
parte de ilustraciones que contiene se ¡mcl11 
obtener con diáfana claridad. 

Dividió sus trabajos en temas qui: 1111 
man siete, a saber: la trascendencia dti 111 
época primitiva, la raíz

1 
de las grande~ ntl 

turas americanas, la raíz europea dt In 
Conquista, consideraciones sobre la 11111111 
gama y creación de la nueva nacion11lid111I 
la influencia europea general; el e~~f1wu11 
nacionalista.de la Revolución y la i11íhw11 
cia internacional y el movimiento 111·11111 
tectónico actual. Cierra la obra uun r1l'I 11 
de conclusiones. . 

Sobre cada tema, el arquitecto C >l,r,· 
gón Santacilia ofrece los documcnto11 !le 
mostrativos de sus afirmaciones, por nwclio 
de magníficas fotografías, reproducicln,1 1·11 

negro. Por ejemplo: al hablar de 111 rnti 
de las grandes culturas americano.~, <'I n 
pecto monumental de la arquitcctnra 10h1· 
ca queda fijado <'n ln ohm co11 111 r1·111" 
<lu ción de nnn ncrofoto~rníín (lc-1 V11ll1• 111 
T<:otihunC'Ítn tcni1·11clo como c·.m,trn In vic·jn 
PirÍtrni(lc clc'l Sol. Otro dc' Jo. ¡11 opíw~1111 
l,i(·11 lo~rndos por t•l n11l111\ 1•11 <·1 q111• , • 
1di,·r<• 11 In i11fl11,·111'i11 d1·I 111<• i11clíg1•1111, tnl 
\ 1·1111111 lo li11hí1111 1'1'1·11elo '<l'l'I' q111· \ IYlf' 
ICJII c¡11ic'•t1 IIIH• l'IIÍIIIIP• 1 Í1•11f11 efe 111111 
,11111 , 1•11 ti 11111· 1·,111,¡11•11 11111 od11 ... 1l11 t 11 In 
t 'pf1111i11, 1-'I , 11i11 cid 11111111 1pll'd11 11111 111 
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do para siempre en las piedras ornamen- 
t al1·s, en todas las obras; uno de los ejem 
ploR más bellos de la influencia indígena 
,·n el arte europeo, nos lo ofrece el monu- . 
mental Convento de San Agustín Acolman, 
1·11 cuya decoración se amalgaman los ar- 
1 t'K pagano y cristiano de la época. 

México fué, como se sabe, el país cul- 
1 u ralmente más aventajado del Continente 

por tanto su producción artística en Ias 
,1111 iguas arquitecturas no desapareció con 
1·1 advenimiento español, y, por el contra 
• io, sí fué elemento orientador. Y como 
Acolman existen centenares de dernostra 
' iones. La colección fotográfica de la .Mo- 
11ografía, por sí sola, es obra de alto mé 
rito porque demuestra la seriedad de la 
investigación por parte del arquitecto Obre 
,-;ún Santacilia. 

Obras como la de que h~blo ·son las 
que prestigian al país y merecedoras de 
justificados elogios. Un ejemplar en cada 
I lnivcrsídad, con ser poco, sería un docu- 
111t·11to irrefutable de la cultura de México 
11 través de los tiempos. 

J. D. 

/•ARECEN IMAGINARIAS 
J1~1ÉNEZ RUEDA, Juuo. Vidas reales que 

parecen imaginarias. Nueva Cultura, 
Tomo III,· Núm. 3, México, D. F., 1947. 

Obra de divulgación -según advierte 
1·1 autor- en que se ha suprimido todo 
aparato de erudición. Historias (o cuen 
toK) de hombres y mujeres que, en nuestros 
; iglos XVI, XVII y XVIII, atrajeron sobre 
>1i la atención del Tribunal del Santo Ofi- 
1·io. Puede tenerse, pues, como sabroso 
1111ulido literario a las Herejías y supersti 
nones en la Nueva España que el mismo 
tf,wtor Jiménez Rueda ha publicado en 
1 'M,6. Libro para eruditos y profesores, el 
ultimo, y para curiosos y aficionados· el 
1¡11<' comentamos. 

Asombran al lector, hecho a las ma 
ncras actuales del coraje, las batallas libra 
.1111-1 por aquella gente, batallas religiosas, 
políticas o de conquista, y el desenfado con 
q1w He daban a las más arduas y peligrosas 
l an•m,, y la resistencia ante lo desmedido 

de las distancias y lo inclemente y desco 
nocido de las nuevas tierras. Pe~o nada 
imaginarias nos parecen esas vidas si con 
sideramos que se dieron en los años en que 
el hombre español alcanza su mayor altura 
espiritual. Los Diegos Méndez fueron en 
aquel tiempo cosa corriente. Recordemos: 
aparecen en expediciones al norte de Amé 
rica, al Perú, al Río de la Plata; llegan 
a la Nueva España adolescentes, habiendo 
recorrido ya todos los parajes, y aquí pa 
cifican, cristianizan, matan y roban, em 
prenden nuevos viajes,' van y vienen, cam .. 
hian de oficio y aun les queda tiempo ..:_ht 
vida entonces se alarga milagrosamente 
para entrar en religión. 

Cada uno de los catorce capítulos se 
ocupa de un personaje y de cuantos le ro 
dearon; comprende, sobre todo, aquellos 
a quienes las inquietudes religiosas volvie· 
ron herejes o judaizantes y aquellos a quie 
nes el extravío, el afán de medrar o la 
mera picardía . hicieron milagreros o em 
baucadores. Pero también se cuenta. de 
aventureros,, políticos, poetas y exaltados 
que, debido a la insistencia que pusieron 
en decir y hacer por cuenta propia cosas 
de DiOB y de su ·Iglesia, despertaron la 
suspicacia de la Inquisición. 

En suma: que las costumbres de los 
pueblos 'se aprenden también de aquellos 
que las violaron, y por este camino es como 
podemos llegar a saber de. aquellos de quie 
nes venimos y, quizá, por qué andamos 
como andamos- 

Rrcsnno GARIBAY 

DISCURSOS 
SIERRA, JUSTO. Tomo V. Discursos. Übrns 

completas del maestra Justo Sierra. 
Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, 1948. 

Docta es la mano del doctor Manuel 
Mestre Ghigliazza para preparar la corroe 
tísima colección de discursos que contiene 
el Tomo V de las "Obras Completas" del 
Maestro de América; el doctor Mc;itn· . 
como miembro del, Instituto de Histor111 
(U. N. A.) pasó su trabajo a las mano 
no menos eruditas del licenciado Agm1tí11 

SUMA lliMio~rtij,,·,, 

Yáíiez Coordinador de Humanidades (U. 
X A.) y autor del notable elogio en me 
moria del maestro, leído durante el acto 
oficial de conmemoración que organizó la 
Universidad el mes pasado en la Facultad 
de Filosofía. 

Siendo como fue la oratoria "la forma 
eminente del pensamiento y de la acción 
de don Justo Sierra", como lo afirma Yá 
ñez, creo que es un acierto de la Edit?rial 
Universitaria haber publicado, en prnner 
lugar, el volumen en que se reproduc~_n 
los discursos que el maestro pronuncio, 
desde antes que llegara al cuarto lustro 
de sn vida, hasta el histórico inaugural de 
la Universidad, el día 22 de septiembre 
de 1910, acto que se efectuó en el para 
ninfo, considerado como claustro de doc 
tores. 

Al~mos de esos discursos habían sido 
difundidos ya; ora por el e~1inente n:iaes 
tro Antonio Caso, de tan feliz memoria, y 
que aparecen en la Biblioteca del Estu 
diante Universitario, y ora también en una 
edición en 1919 de la Casa Editorial He 
rrero Hermanos. Además, en el "Diario 
de los Debates" de la Cámara de Diputa 
dos están como testimonio irrecusable sus 
ideas parlamentarias ( el "Diario de los D~ 
bates" que se publicaba cuando e1; la _Ca 
mara había debates, porque había dipu 
tados). 

N~ sólo en don Justo, sino en todos 
los hombres públicos que han dejado,? bra 
para escribir acerca de ellos, despues de 
sus vidas la palabra hablada, ya como re 
sultado de la improvisación ocasional, ya 
como resultado de una preparación concre 
ta, su palabra hablada, decía, es lo que nos 
capacita para emitir la opinión favorable 
o no acerca de la consagración definitiva 
del individuo. No recuerdo haber oído a 
don Justo, a excepción del discurso inicial 
de la Universidad, en otra ocasión: pero 
escuché a otros oradores: U nieta, García 
Vigil, Lozano, Olag11íhc-l, Molwno, Srrrn 
Rojas, Gúmr:1. Arin1s, J\:r.1wl11, 1•1,:., l'lc:., y en 
l'1 triunfo 11<- 1-111 ornl111 i.i f1111d111111·11t111 ou 1·1 
11·ínnfod1• 1111l11u 

Ahnru l1i1·11 d, Ir, ,11 , 111 11 dd 111111• • 
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tado pronunció, honrando la tribuna ,lt 1 
pueblo en sus diversas actuaciones. 1'111 
lo leído se observa cómo el maestro f111 
aún auténtico representante de aquellos qu, 
pasaron por la escoria de la política nw 1 
cana y que pudo decir, más tarde, 1·.011 1·1 
coloso Díaz Mirón: 
Hay plumajes que cru_zan el p~nta,w 
y no se manchan; mi plumaje es dl' ,·.w. 

No han faltado en esta época c:on1111 
morativa quienes nos hayan queri<lo_ pn 
sentar la figura de don Justo como 11111'1 
prete de algunas formas filo~ó[í~:~s (1111' íl 
no practicó, pero con la publicac1011 d,· :1 
discursos, es decir, con la rrprodw·1·1e111 
exacta de su pensamiento a traví·~ <_!•·. l 1 
oratoria él mismo rectifica talC8 111 H' 10 
dictados: sin duda, al falor de emul'iu111 
metafísicas., Don Justo,_ así hablaron 1111 

labios. fué un liberal fmne y Aen·,w, 1111 

defen;or de la idea de la participari(u, al, 1 
pueblo en la vida, de _la cducaci1:1~ lil111 
de la imperiosa necesidad de 11111 lf-\ 11 • 1 
hambre y. la sed de justicia q111· vi1·111 p 
deciendo el pueblo de Mí·xi!'o 1111·11"11 

años ha. 
Era un revolucionario p1·n•11111•; 111 '" 

sus manifestaciones y gus actoM d,·"11·1111 
ron siempre sobre una ha1,c el<· 11111·1111 1·al11 
cación personal, de crist iann tnl1·111111·1,1 
de fe, fe inextinguililc> r11 el pon 1·1111 11, 
nuestra patria. 

En sus discursos acl'rc·u d,· 111ul1\·11 1·al11 
cativos profetizaba. Cou vi-iic',11 el,• ,·l.111 
dad d; luz meridiana pt'dí11 1•11 l.i t1il,1111 
parlamentaria, antes de 111 últ i111 1 ti,'., 11d 
del siglo pasado, <¡ll<' H<' ll,•v111 ,1 111 
al campo, que R<' orp;1111i:1.11ru11 In "'' 1 111111 
rudimentaria y ek1r1<•11111I d,· 111 1 11, 11h11, 1 

porque México ,·rn ,. 
cola, porr¡ur lu riqtH'l.11 al,• 
en el agro. 

En d volunw11 d,· 111 di 
tudiosog podrÍl11 ,.,.,.,,1t11 11 
por dichnH h1w1· 1111110 
jcciclo, co11 111 ,·1111111 11111, 111 
!'indo Y(,iíl'1., 1·0111 al111.11l111 ,1 
tú 1•11 In ,,wl1·1·,·11111 1 , 1111,1 
orntorin q1w, 111111 li \11111, l 1 

11 i11fl,·xic'111 cl1• 111 1111 11 ol 
\ 1•] .11l1·111/111 ..t, 1 lit 1 

J' /,, ,,, d,• ,,, 111 



Ediciones Recientes 
SUMA BIBLIOGRAFICA ofrece a sus lectores, un registro de las obras 

de más reciente aparición. Los editores interesados en que sus libros figuren 
en el mismo deben enviar ejemplares con anticipación. 

BIOGRAFIA 

SÁENz, VICENTE. Morelos y Bolívar. (Trabajo 
leído por su autor el 28 de julio de 1947 du 
rante la sesión solemne que la Academia Na· 
cional de Historia y Geografía y la Sociedad 
Bolivariana dedicaron al Libertador Simón Bo 
Jívar y al Generalisimo José María Morelos y 
Pavón). 
Ed. Sociedad Bolivariana. México, 1947. 
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/.fFX1CO. C1 F 

ENSAYOS 

ll\MÍIIE7. FRANasco ALFONso; PALAVICill'I, F.; 
~ 11 1., y Roocsi.ss, MANUEL F. Dos discursos r 
un ¡,0,:,11(1. (Trabajos leídos por sus autores en 
In u~arnhlcas organizadas por la Sociedad Bo 
lrvorinnn de México y la Academia Nacional de 
l(j 10,j¡¡ y Geografía. S<, publicaron el 17 de di 
' u·111J,r,. de 1947, CXVII aniversario do la muer 
r,· dd l.ihl'rtUdor Si1116n Bolívnr). 

l•'.d So,·i, el 111 llollvur lunu, M1<xi, o 11}17. 

s o rrrn a n !101,IV-',RIANA DE; ME);llO 

t>r.l'AlT...XIJN'l'OIUll'l'CIIUlt!. 

DOS DISCURSOS 
y 

UN POEMA 
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TORRES BoDET, JAIME; M.IBTÍNEZ GoNÚLEZ, 

ENRIQUE; PARRA JoNEs, foAN Y SÁENZ, VrcEÑTE. 

Culto a nuestros héroes. (Trabajos leídos por sus 
autores en los actos solemnes en homenaje al Li 
bertador Simón Bolívar con motivo del CLXI\' 
aniversario de- su natalicio) . 
Ed. Sociedad' Bolivariana, México 1947. 

SOCIEO.-.b eouv.-.11,,NA nr ~HXJCO 
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EDUCACION 

R.AKÍREZ LÓPEZ, lcNACIO. Génesis de la Escue 
la Rural Mexicana. (Es un estudio que prlsenta 
el proceso evolutivo de las primeras 'e~cue as y 
Í rimeros maestros rurales de México) • ºEX Secretaría de Educación Pública. Talle 
res Gráficos N<? 2, México 1947. 

¡,, ~·A Ctll. 11 ,t~f 111 F.l:. /.tf/'.t. l.~ 

G E~N ss I S 
ESCUELA RURAL_ 

MEXlCANA 

N \NNETTI GuILLERM.o. La Escuela Normal St 
e~ior de éotombia. (Es un informe presenta o 
: 1a Unesco en el que se puede conoct, ~rfe~ 
tamente la organización de la Escue a orm 
de Col;mbia y las técnicas empleada~ p~a o¡ 
tener resultados positivos en la apdhcac~on e 

edimientos que aconseja la pe agogia mo 
~::a para establecimientos normales do altos 
estudios) · , 194 7 

Ed, Minerva, Ltda. Bogota · 

LA ESCUELA 
NOlmAL SUPERIOR 

DE COLOMBIA. 

' IK, 

l!ll'Ol~ME A LA uu~sco 

1,., 

. CHAL DI' Es-r,\llbTICA Eo1JCAT1v,1. An_,111 . D::f.f~t:Wística. ,f.'rlncMiva. ( ímporlnlll11 puhliru 
r~~ ed . In S,·1-r<·t1~·ÍI\ ,!,• l-:,l111·n<-io'111 l'1'i_hlí1·11. q111• 
cion e . l innl,· (!, i11v1·1111~.nd1111 , 
,·ontic•rw 1rnhn·11· " 1 

11111 111ili,l111l ¡,1111, nfornwH mu y 1111lr-11,11ol,111 i , JI. 1 1 1 
1 ¡· . l•, t I p11·1 t'j lf ji t 1 In IIIV(' 1lwu11111 ,. (111, .. ,1111 . 

una síntesis histórica de la educación púhli. 
en México. :, ' , 1 
Ed. Departamento de Div;u~gacion.de la S. l.. 

:México 1947. Talleres Graf1cos Num. 2. 
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m .. ~d6,. ¡;.,..,., "-• i: ... ,1,li•• t:.t .. e .. 1i•• 
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MEMORIAS 

Memoria del Primer Co~.gres? Nocional ,J, ' 
lubridad y Asistencia. (Con pr?~ogod Jd,·~/:•, 1 ;: 

B bajo la responsahilida ! ' 
:vo D::::ei Martínez, la Secretaría de S11l11l11 iol 1 

o . . t en dos tomos la 1111111111, y Asistencia presen a . . 
1 . , f' . l del Primer Congreso Nu, 1111,., ' cion o icia l b d 

II 
l\lnh 

Salubridad y Asistencia ce e ra o 
9
~
7 1 

, , 
D F del 25 al 31 de agosto de 1 . . ·', 
pítul¿s que comprenden son: I. fsunluK ,.1 ,' 
l . d l Secretaría de Salubridad ~ /1 1 atrvos e a , . III ¡ a S,·,·1, t 11 · . 11 Asuntos Econonncos; , ~ , : 
~:, Sal~bridad y Asistencia en rc~ai-'.•11; y'";.' 
Instituto Mexi?ano de\ Segur? SotiuV1 ,.; 'i1, 
d' f . V Alimentac1011 Nac10nu , , 

1 ?5 icsª' . '• , VII Enfermedades t1,1plt ·1 1 
na amtana, , . . 1 .,.·a· JX 111 1,, 
parasit~sis_; xv~!~~r:sd~:;;df;~d~s ,.¡,'.11111 
Industn~l, , . f .1. XIL /\Hi~r1,111 ¡, , , 
Asistencia materno-in anti '. , . . 

1 d. . XIII Asistencia social econon111 ti, 
ic_a, . 'p . d . XV Educación hlvl, itl, , Asistencia nva ª: , 
preparación profesional) . 
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LIBROS EN PREP AR Ac1o·N 

FONDO DE CULTURA ECONOMICA 

•Ceog1·afía de México 
JaRGE A. Vrvó. Geografía de México. Después 

de publicar la Geografía de Colombia y la Geo 
.graiia del Pacífico Sudamericano, la Colección 
Tierra Firme añade a su catálogo esta obra del 
profesor Vivó, que se caracteriza por la moder 
nidad de su información, así como por la acer 
tada distribución de sus temas, que comprenden 
:la totalidad de los aspectos geográficos de Mé 
xico. Estamos seguros de que este libro viene 
a llenar una necesidad pedagógica, lo mismo 
qne a fomentar ef estudio de los problemas geo 
gráficos, políticos y económicos, valiéndose de 
las últimas investigaciones realizadas por los 
más distinguidos especialistas nacionales y ex 
.uanjeros. El libro irá profusamente ilustrado y 
contendrá numerosos mapas originales. 

Historia de la Economía 
. .Soviética 
it BAYKOV. Historia de la Economía Soviética. 

Un estudio sólido de la economía soviética desde 
el punto de vista histórico. Escrito con afán de 
imparcialidad, el autor intenta presentar un cua 
dro Jo más real posible de lo que ha sido la · 

.economía soviética desde 1917 hasta la segunda 
guerra mundial. Las difíciles situaciones que 
tuvo que resolver el gobierno soviético, las me 

-didas adoptadas con ese fin, los resultados oh 
tenidos y los muchos recursos puestos en juego 
para resolver problemas aparentemente Irrcso 
lubles, desñlan por las páginas <le este libro, 
•111i2á ,.¡ más conr ienzudo y detalludo <IUt' Hl' huya 
., ... ,·rih1 ol,r1· ,11 lt·rnH, ,·on 11n11 c·tdtt·11·1u-i11 , 11111 

1H 

dad que sólo le pudo dar el autor como fruto 
de largos años de investigación. 

La Pintura en Colombia 
GABRIEL GmALDO }ARAMILLO. La Pintura en Co 

lombia. El primer estudio sistemático de las ac 
tividades pictóricas en Colombia desde la época 
colonial hasta nuestros días. A través de sus 
páginas desfilan las grandes figuras que Colom 
bia ha dado a la pintura americana: los Figue 
roas, Gregorio Vázquez, Torres Méndez, el padre 
Páramo, Andrés de Santamaría. . . El volumen 
36 de la Colección Tierra Firme va espléndida 
mente ilustrado con cerca de 50 reproduccíone-, 
escogidas entre las obras más representativas d,· 
la pintura colombiana. 

Geografía Política 
D. WHITTLESEY. Geografía Política. Hasta ..t 

día de ayer, la geografía política fué una ci1•11 
cia de gabinete. Derwent, Whittlesey, brillann 
profesor de Harvard, inaugura en este libro 1 
nueva geopolítica, basada en la observación d1 
recta del pueblo y de la tierra. Cada zona f!;fü 

gráfica y cada masa de población se halluu 
estrechamente condicionadas. Si en un princip» 
la morfología del terreno impuso a sus oc11pa111, 
un cierto tipo de vida y de organización políli•·,,. 
el Estado, una vez constituído, opr-ru Hnhr,• 1 
tierra y la modifica. El examen profundo y clt• 
tenido de las relaciones entre la I ir-rra y ..! 1-: 
tado, llena las p1Íl(ir111~ de CHI<· hhro 1:j,•11111111, 

(JUC cumple con todoH los r,·quiHiloH d,· 1111 11 
liro dt' lt:xlo y q111• HUI i. Í!l1·1· 11111¡,lin1111·111t I I 
1111,·n·, dd l,·1·1111 1111 ,, 1w1·111ll1.11l11 , 11 l., 111 th 1 1 

1 l, l \ /1,l,lio¡ 111/ un 



LA BIBLIOTECA ENCICLOPEDICA POPULAR 
TRES años después de iniciada, esta selecta colección bibliográfica, que se creó 

para proporcionar buenas lecturas al pueblo de México, sigue afianzando 
su prestigio y demanda. Cada semana emite un título nuevo, cuya selección y 
prólogo se encomienda a hombres de letras identificados con el tema. 

U ltimos volúmenes publicados 

113. Literatura indígena y colonial mexicana, por BERNARDO ÜRTIZ DE MONTELLANO. 
114. El misterio de la atlántida, por Luis LEÓN DE LA BARRA. 
115. Cuentistas italianos. 
116. Planetas y Satélites, por MARCELO SANTALÓ Sons, 
117. LW! islas mexicanas, por MANUEL MuÑoz LUMBIER, 
118. Discurso sobre la historia de la revolución de Inglaterra, de F. Curzor. Prólogo y 

traducción de MANUEL PEDROSO. 
119. RAMÓN LÓPEZ VELARDE ( Antología). Selección y prólogo de Wilberto L. Cantón. 
120. Literatura castellana del siglo XI al Siglo XX. Advertencia y selección de ERMILO 

ABREU GÓMEZ. . 
121. Manual de Avicultura y cultivo del Trigo. 
122. Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres. De JUAN JACOBO Ron 

SSEAU. Traducción y nota preliminar de Mariano Ruiz-Funes. 
123. Oradores americanos. Selección y nota preliminar de RAFAEL HÉLIODORO VALLE. 
124. Vicente Guerrero, el mártir de Cuilapan, Biografía, por J. M. LAFRAGUA. Arreglo y 

notas de J. F. lturribarría. 
125. Noticias biográficas de insurgentes apodados, por ALIAS AMADOR. Jorge Fernando 

lturriharría. '' 
126. El folklore literario y musical de México. De RuBÉN M. CAMPOS. 
127. Jalisco. Breves anotaciones sobre su historia y geografía. Prólogo, selección y notas 

de PEDRO SOLER ALONSO. 
]28. Evocación de Aristóteles, por ANTONIO Caso, 
129. Problemas vitales de México. (Cuatro conferencias). 
130. La Ciudad de México, por WILBERTO L. CANTÓN. 
131. La doctrina Drago, por ISIDRO FABELA. Prólogo de Jenaro Fernández Mue Crégor, 
132. ¿Hay razas injcriores? , por Gi,;11TUDE DUBY. 

1:13. Los corridos de la revolución. Selección y Prólogo, por C. HERRERA FmMONT. 
1:11. Suecia. El Pnís del Sol de Medianoche, por ÁCUSTÍN Souc11Y. 
1:1:i. /,11 ruta de Mí-xico, por MANIIEL Avll.A CAMAC:TIO. 
1:16. /•,"¡,isorlios de la vida d1• Nt'znh1111/níyotl. por J. ÍC:NAC:10 lHvn.A GAm111., 
1:17. /'"Ni1111.1 .11·/,•r111.,, por HAFAEJ. JIA1<111,T. 
1:\11. l<'IIAY Lt IS m. l,1.t'iN. J'onÍ11s •""•o¡:icl11s. S••l•·••••i.'111 y JH<Ílo¡•,n de• •\r,11 IÍII 1\1,11111•· l:111111 
l:l•l. 1\11! t 11 111 IJN~MtlNO. l1111od111·1•1n11 V S<"l1·•·1•1.'111. por 1l1·111;1111Í11 .(11111e·s. 
1 IO llu Jo~Í MAIIÍA l.111~ MonA /'r111,111111 1·1n111,i,lm. l111111d11n·11111 y 11·lc-r,·11i11 ,1, l',·cltu 

1\111 /\11ny11 l luurn, 
111, \'111N11 lluc.,11111111, //11 ,11111·11,1111p hlur, 1'111111¡¡11 y 11"111 el, .111, ~11lp1111 J.i111111 

,k1. el, '. ••1111. 
IIJ ~,/,,,,,,,,, ,Ir F111uu IJ1, 11111\ •~• l111d11K'' ,1, 11,.!1,1 111•1 \1111111 
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1111• '111111 lh NI lllfl A l' J. A. F, U• 

I'' t linol,:1111 do· 11 111 nrn Mnlirno. 
r 1, 1 1 11111 1l1 1<'1·111n1uln \V11µ;111•1'. 
11 «r« !-wll'C'l'll\11 y 1nol11µ;0 ele• Anclrr.N Ilo- 

Híoa. 

~, 11, E•1111lln l,ioµ;rilfkn critico, por L. Fernández Clérigo, 
•- ,,1 1, "'/"'• ,,.,1 • AVltll So110Nno. 

I I I ,,,,/11 ,,,,, l 1,1111 e•w 11,· 111111·11 h1MIÍll'icn, ¡11>1· Autonio Rodríguez. 
/1,,, / 1 e 11/11111,, 11111 MA Se m.u:11. Introducción de Leopoldo Zea. 
I ,l,,,n ,/, t ""'l"'e /, r11 /11 lrv endn 11111y11, por ELsn: ENCARNACIÓN MEDINA E. 
11/11 1/ , ,,,,,,. , pn1 F11M11.11 An11•:11 G('iMEZ. 
tu I ,/ ,A11~1• Y 1,>11•11•0. lutruducción y selección de Gerardo Brown Castillo. 
l11litilc1 ,Ir/ ,.,.,,,.' F"e·,•11111111 on irjcu, por J,'\:11NANDO MOTA, 

N J, nA Ne , t '111111111., y r,•/1110.,. Selección, prólogo y notas de Enrique Espinosa. 
I w, 1111 ,,,.,.,,. /it,tMin,., M11;m:1. M. LERDO Dt: TEJADA. 
111 111 111111\, < .,,,v,•1•11• 111111· , ,·urtnH y ,·n"11yos. Selección y nota de Andrés Henestrosa, 

11/11,1r111,,.,,,, 1111¡11i/111, ¡111r JUAN VENTOSA RoJC;. 
11 "' ,/, I ll·tr '-i,,J,•1·1·i1;11 y nnlnA de RAPA EL. Hn10DORO VALLE. 
t h,1¡111/1, ,,,., ,.,. /,, 11,,,.,,,,, dC' Mf.xico, por Jusús RoM¡¡Ro FLORES. 
H, 1111/ dr t'r11•,111tr. S,m,wdlfJ. ( Pnc~íus. 111 Parte), Selección y advertencia de Acos- 
1 "' M111 ~m (',1.111 o. 

( 1'01·~r11". 2~ Parte). Selección y advertencia de Acus- 

M{,toclo racional de enseñanza, por CASPAR OcTAVlO 

JI /1111¡11/,I ,,,,,,, ,,,,, """'"''·Y rsrritorrs. St"IN·t·i6n y IIOIU8 de A~·,·oNto llonule:i11,:1. 
f uh« ,.,, 1111 11,·11, ¡1111 1-:~11 n:11111 S. SAN1·0111:NH. 

l II f "/,,,,, ,,, N1J1/1·11mr111 '""''· In (.'11,-stiú11 d« 1'rM1,, y /11 G111•rrc1 ron Mi t1c11, 1111r 
/ 1 11 N 1 111 1 111 

1'1 , 111 ,11 1 , ¡, 111¡,lur 1'11 111.Jn In ll1•p1\hli¡·11: :m rrmt11v11 • 

I• C IC li:'I' \ H I A 1 > E 
0/1111111 ¡/,• ( 1

/f 1 11/11 ,,,,, ) 

11: 1 > IJ < : A ( : 1 ( > N 
f I •r•11/ tnu, 'I/ 

r uur.u 


