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rOR fortuna para ru memoria y para quienes nos hemos

Impuesto ía tar-a de estudiarlo. Ricardo Flores M..1�on eo ha

logrado la canomzaclön por ninguna capilla hístonogräflce:
eso nos evita que para poder hablar de él tengamos qu� m

temamos por los vericuetos de. ta bagiografi3. Flores MagOn
a fuerza de olvidado, de poco entendido, se DOS ha quedado
en su dímensiön más auténtica. la humana. y una vida huma

na, cuaJquiera que esta sea únicamente se explica en un con

texto históricO; lo anterior es panicularmente válid,o en el

caso de Flores Magén, el precursor por antonomaS18 de la

Revolucíôn Mexicana.
Por lo tanto. para comprender verdaderamente el �e�

arroUo de su pensamiento una de cuyas partes, apenas la mr

cial, examinaremos hoy aquí, se hace necesario. desechar los

viejos usos de la biografía substandalista que Intenta bacer

I de todo héroe. de todo hombre excepcíon� una e5tat�a. una

entidad inalterable. siempre igual 8 s¡ misma, para. Intentar

comprender el cómo y el por qué de las transtormacíones en

Ja ideología de todo ser humano, y muy e:peclalmente de

quienes por vocación de servicio a sus semejantes y capac 1-

èad de verdaderos revolucionarios, detectan con mayor �r
tcza las auténticas exigencias y características de una socie-

I ciad y época determinadas.
.

.

! Unicamente 8S[, creemos, es posible descubnr d! qué
manera un personaje, un hombre real, de carne y hueso, es

modelado por una realidad y como él inten� reverllr sobre

esa realidad para transformarla. S6to así se hende un puente
de comunicación entre la historia y nuestro tiempo, entre los

hombres de ayer y nosotros.
, .

La perspectiva más dilatada en el desarrollo .. PO�ItICO na_

cionaJ la da siempre el liberalismo. El afán de su unplanta
ción en México por ks mexicanos a partir da )05 primeros
años del sigJo XIX, le presta su primera caracteristica. El li

beralismo • parece siempre como el proyecto mAs entrafiable

que Jos mexicanos han querido realizar en s� historia. C�mo
el proceso de su desarrollo, no es sencillo Dl breve, parhre
IDOS en este esquema de los que hasta hoy parecen ser sus

¡randes momentos.
Durante la guerra de Independencia y la organización de

Ja Repúblíca, el liberalIsmo es una actitud fundamental poll
tiea, Su papel es luchar contra el despotismo para hacer po.
sLble una vida nacional autónoma, sustentada internamente en

el ejercicio de los derechos individuales y en la. práctica ,de: ..

mocrâtlca. Una posibilidad inédita para los mexlcanos, wen

tras no fueron Jibres y que era legado de la llustración, de

transformar racionalmente la realidad por medio de la ley, se

les abri6 entonces, el "ver en la Donna instituciona� -como

enseña O·Gorman-. un poder mágico para el remedio de to

dos los males" da a un largo p�riodo de la historia mexicana

un chuo "fervor legislativo",
Pero como el esÍuerzo por la democracia y contra la die-

dura se agotaba inútÙlDente, por una parte frente a for

mas de comportamiento individual y colectivo contrarias a la

Jibertad, y por otra, en una fonna anti�liberal de propiedad,
la monopol1tica, el siguiente paso del liberalismo en nuestro

país fue más complejo, Para destruir los hábitos individuales

el esfuerzo tue educalivo: reestructurados mentalmente los

me:ticanos llegarian a comprender y mantener los beneficios

de la libertad, aunque hubiera que suprimir, como pensaba
Mora, una forma de libertad: la de no educarse. Contra los

hábitos colectivos, que se hacían inexpugnables dentro de los

fueros. la supresión de éstos y la correlativa obligación de

part!clpar. en igualdad con el resto ,de los m�x!canos en la

responsabilidad nacional fue la SolUCIón, Por Ulumo la dper.

tura de otra libertad, la de la propiedad, destruyendo el mo

Ilopolio de los bienes eclesiásticos redondea al obra del hbe..

ralismo mexicano en el siglo XIX.

El Reblandecimiento del Liberalismo

Propició la Aparición de Porfirio Díaz

'El Primer Antecedente Serio de
la Revolución

ta actividad de Ricardo Flores Mag6n, de Jesús y de su

etermano menor Enrique, es sin c!uda el primer antecedente
6:.rio de la. Revolución Mexicana. Iniciada. eon el siglo, la labor

! de esos periodistas convertidos más tarde en revolucionarios,
I es la primera auténtica oposición al gobierno del general
, Diaz.

Contrastando con los numerosos brotes de descontento
Clue a lo largo del régimen se suœd.ieron y cuyas caracteris-

I
ticas fueron el oportunismo y el personalismo, la acci6n de
lOi hennanos Flores Magón fue sostenida y metódica. Expre4
Pb&. además, los intereses de una· porci6n amplia de la so

�ieda.d de su tiempo y no únicamente los de un individuo o

I
Jos de una oligarquJa_ Por ottO, lado, la transformacl6n de
5U ideologla y actitudes, por lo menos hasta 1908. es seme--

jante a la de otros Uderes y sus grupos: cambiar los métodos

pacificos de la evolución democrttica por los violento$ de la

I ",beli6n armada.
CUando apelUlS tenia 19 aAos, Flores Mag6n suJri6 su pri_

��era prisión en mayo de 1892 al protestar contra la tercera
f\;elecci6n del presidente Díaz. Ricardo y sus hermanos., ya en·

t, también lucbadores politicos, desaparecen de I. escena

� el 7 de agoito de 1900 en que Jl?S\1s comenzó a f:di ...

'" periódico propio, Regeneración. llw'ante diecinu",,, nd.-
t

f el periódico' hizo una campa1la en que sellalaba ]0 que
Ja • � _.-ac.6" públ el.• 1 pod« judicial y I. justigi. misma
de\.,� 1 � ", pau er.� lSu.d<.., "sm corteses generaJizacionts",

rY''''';c;an'', h,=!;�s y nomb'N'�, mol\t..,r lo Clue 1"1"1 manos "íe

L__ s; L-] e: -O:;' t m d� 0 ...:;", t.,� 1 (.1 La ..... La 1'[1-

traec.én co-::;ta . .:h� a Ja It v por las p:op18s autcndades. tn

v _' ..s.on de jerarquJas entre el pueblo, que deb, na ser S;JtY. :)-

no y SJS mandataries que exl��'1 �1 :11;lrt "sumisfôn y obc- A [ frenp, a los que eran simplemente liberales y quienes
c:rencia", etc.. fueron señalados durante caSI un año a pesar a ..r.;te Hl.)J � r .i;'Tuparon para luchar casi contra un

del I=�)igro da U:t3 "lucha de pigmeos encaracos a r.ran-s" y ma, el cter.calísmo, los redactores de Regeneración iban
del "indiferentismo de las mayortas", Durante ese tiempo la ndo una vi¡iOn mas profunda, más auténtica de la situa-
idea de que- uno da 105 poderes no es "sino complemento de c mexicana. Ahan. bien, ¿quJénes deberían abocarse a

los otros dos", les indujo a cambiar la orientación judicial e tareas de r u:.:n('r3clón paCHlca, democràüca, infiltrando
de su periódico por una de combate en que enjuiciarían Ja liberalismo e,l �I e pírttu de las masas"? "Los ciudadanos
totalidad del régimen. dos los que unte.el g iro poltuco, impreso a los ne-

Cerrada su primera etapa, Regeneración vuelve a surgir públicos por el general DIu, decepcionados, arrmcoea,
en enero de 1901. Er artfcuJo de fondo del primer numere r IUS personalidades", Es decir la clase que, en una imagen
mostraba en una inteligente y aguda perspectiva histórica le Irán puliendo con el tiempo, llamaron antes productora y
situación nacional "Todo el siglo anterior deere. lo hemos ra honrada, Y cuyos elementos van desfilando en sus ar-

pasado tucbando por la libertad", de la independencia a Tuxte- os pertodtst ícos: los profesionales que a pesar de su sa.

pee. la meta fue siempre la misma. El triunfo de DIaz obede- vetan ocupado su lugar por quienes "suplen el conoct,

ció a que su "programa de regeneracíön poUtica" y de res- to con el scrvtllsmo"; los administradores aptos despla-
peto a las libertades fundamentales encamaba el Anhelo po- por índivrduos de "antecedentes discutibles y repu-

pular, Fro al comenzar el siglo y a veiaticuatro años de esps- t 6� sospechosa' los entendidos en política nunca llamados
ra esta habia resultadc infructuosa; las cosas seguían como gobierno pDT "flO renunciar a su propia voluntad para subs;
en el pasado y aún peores pues se perdieron las lib:radcs de por 'a dil Jefe', 105 verdaderos intelectuales capaces
sufragio, de prensa y da opinión política, Se. reformó la POS- Opon r la razón al "obs.curantismo o Ja tuerza": los perie-
titución para reelegir y tortalecer al ejecutivo y se en Itas no "'je:-t:en su oficio "por unos cuantos cobres" a

práctica "la política de conciliaci�n". El c�mservadurismo au- bro e aplaUdir y agasajar a gobernantes ímpopulares",
tócrata y centralista y la nueva mtervenclón del clero en Ja pueblo en fin, que debiendo ....

ser el amo" babia pasado al
vida poUtica retrataban, seglin los redactores, el panorama- le papel de "comparsa en los ridículos festejos de la adu-
nacional. 1 ón y et serv ,hsmo·',

Asi, lo anterior se parecía a la denuncia de un compro- Ese numeroso grupo social era al que el régimen negaba
miso incumplido: PorfiriO Díaz habla engañado al puebla cuan. oportunidad de actuar, ill que su presente, de un crudo
do convencido éste en un momento de &U desarrollo de la nc� rwinismo social y ético, en que el éxito era la ünica prue-
ce�idad de una acción de mano fuerte como remedio para el de vater, no justificaba y que busco, por lo tanto, en el
desorden que paralizaba el progreso, le habla entregado p�r- rado los fundamentos de su actitud.
te de su libertad a cambio de que el caudillo lograra el orde.n

.

Este que llamamos. neo-liberaJismo empezó siendo m',
y el progreso. Sacrificando su evolución política, creyeron 105

__
stórico que conc.:ptual; se proclamó liberal confonne a la

m.:xicanos que harían posible su evolución social, pero ahora tdicion nacional, es decir, liberal por S'er progreso frenle

empezaba a verse lo esterH de su renuncia. La nación que los conser\,c1dore}., rcp1_sentativos del retroceso, pero eon

soportó la tirania como un mal menor y transitorio, que _creyó tiempo continuaría sus planteamientos para, en 1906, ha·

en Ja teoria de los bombres necesarios y en la necesidad de r uno que partiendo del presente- anudaba el pasado con

la dictadura, comprobaba que todo habia servido únicamente porvenir,

para "embrutecer al pueblo·', no para redimirlo. Pero la respuesta a la serie de incitaciones que bemos se.

lado no llegó por parte del pueblo, además el endurecimien
en los métodos de persecución a la prensa, decidieron a
res Magón, después de un cautiverio de nueve meses, aban-
ar el pals. ,

A partir de ese momento nuestro personaje va a estar nu.

'do par una realidad que no es la nacional, se podrá asomar

primera vez con borrar a una verdadera y auténtica so

ledad 1ustrializada, en algunos de sus escritos más dramá
tiCOS � éidos a sus correligionarios se refiere a esa sociedad
COn los tODOS más amargos. Así, a partir de esos momentos,
la evolución del p�n5amiento magonista cobra unos derrote
ros que salen totalmente de 10 que aquí se intenta precisar.
Sin embargo, justo en el momento transicional entre aquél en

que abandonó su pats y llegó a los Estados Unidos, condi
c;onado tal vez por la perspectiva de la distancia, pudo Flores
Magón elaborar la que para mi es la más certera, la mâs im
portante y la mas profunda de las obras de diagnóstico de la
realidad mexicana, el Programa Liberal de 190fi.

Hasta ese momento los magonistas hablan actuado en

anna personal, a título casi ai!fiado; pronto comprendieron
ue la actividad política para que sea vigente. para que sea

s Abocados a la Regeneración Pacíftca,
Democrática

Al llegar Porfirio Diaz a la presidencia de México por prl�
�ra vez en 18i6, su patrimonio ideológico era ciertamente

pobre, circunstanclal y aún demagógico, Su fuerza surgía de

las condiciones de la realidad, por eso fue tanta, Pero pronto
acudirían a explicar su presencia en el panorama nacional --------------,--------+------........--_.. 111.......
quienes, por el reblandecimiento de las viejas c�ncias libe-

nIes habían propiciado su arribo al poder. Surgió entonces

una especie �e consorcio entre el general �íaz. especiè de QU$lnal. A � comercio que .cierra sus eSUlblecinuentos PO:'" �dera
tJelltr que hacerse necesana y fataJmenre en lo�

hombre provlœ,noal, y un �rupo de la SOCiedad,. � que se q.ue no bay din:ero, (� las) mmas que s61� puede!! ser adqul� 'dos, y pen�ron en es�ablecer un nuevo partido, el que se�

llamaba a si mismo, respolwilendo más � una ambICión q�� 4 ndas par el
.. �.dl<?na�o o el hombre d� mfIuen�1aS. (A) uno 1 Partido Liberal MexicanO, En 1905 se int�gró y a partir

un& realidad, burguelta ruexpna. Los I�tereses,. las amblcl.o� que otro edifiCIo múttl (ya) c,uatro o cmco capitales que P"' De I;.¥_mow�nt��remos a �us intezrantas.. amnIiar � t'IPJ$.-

�1Uf '* �..... 1 �� __..,. � �·r � --on:-"te rnl�ruo3. mls"l-ja Qc:.L pueolo.vCUatro Ir cmctJ-e) .

1-"- Ilvä êIêlos pfötilemas nacionales. Para mí, y a la VISta de
uncia del reg 'n _n. D� _s, n .. apoyado por ese gr:upo SI ar_ pañlas afortunadas (que) matan toda la industria por virtu la hlstoriograria que sobre él se ha becho que, una de dos,
:noniz.abu ,iU:> lOten' s �....u:ulares, ,Los del caudil�o: el po- de una odiosa competencia sostenida por el gobierno", o una interesada manera de interpretar la historia de México

der político, los de sus aliados: la pnvanza ec.�)ßónuca. .

Por otra parte, la politica de conciliación que se habf� lo ha convertido en )0 que no es, o una superficial consulta
Además el naciente sector burgués era dueno de una Ideo- j u s tif i e a d o com().. condicionante de la nacionalidad, tam- de las fuentes lo ha convertido también en lo que no es.

logia y habria de emplearla para expliœr y justificar es_e biên habia fracasado, Se babia dicho, y era v�rda� que exis. El Programa del Partido Liberal de 1906, debería ser una

consorcio. El positivismo, producido en Europa para ga�tI� tia una diferencia fundamental entre un caudillo y un gober.. especie d� Jibro de cabecera de todos los mexicanos, lo mis·
zar la permanencia de la burguesia en el poder, en México nante. El primero debía buscar el triunfo exclusivo de los prin- m.> de los que ostentan el poder que de aquellos que inten_

S£.rviria para crearla, para intentar convertir en realidad lo cipios de su partido, el segundo, aglutinar las fuerzas socia.. tan de alguna manera .acercarse a él. En primer lugar, el

que era apenas algo más que una aspiración y un deseo. En les, limar asperezas y hacer coincidir los intereses particuJa� grupo magonista tiene conciencia de que es eso, un gruPO.
cambio en los dos casos, el europeo y el mexicano, la implan- res y los superiores de la sociedad, estos últimos sin embar- de que todavía no es capaz de 'repres�mtar a toda la socie

tación del orden era el primer paso hacia la meta y en am- go, decían los redactores de Regeneración, no privaron nUD4 Gad mexicana, entiende que no la e.xpresa y que por lo tanto

bos habría de ser impuesto sin que se le viera como supresión ca, Solamente los muy particulares intereses del general Diaz si son únicamente sus conceptos y visión de las cosas nacio

eh la libertad sino como su mejor gazantia. De alli que el y sus seguidores fueron los que se concilió. naIes los que privan, el grupa político mäs amplia, es decir

gobierno que demostrara ser capaz de lograr ese orden serta El propósito políticamente válido del gobierno porfírico el pueblo, no los secundará, De allí que el grupo magonista
digno de apoyo, pues no estaba sino trabajando por"'la li- de querer ser liberal-conservador, de lograr superar el anta- poco a poco irá convirtiéndose en una especie de abanderado

I
bertad, gonismo entre los grupos que en el pasado marcharon por de las causas populares, Tratarân de crear una especie de

A partir de ese momento el valor del poder se medirla "caminos diametralmente opuestos" no se logr6. Los grupos frente popular. de partido necesariamente policlasista, de alian_

práctica y no doctrinalmente, porque se pensó, y se tenia ra- habían sido �nidos por la corrupción o. la fuerza,. no asocia.. za entre todos los grupos marginados por la oligarquía porfi
I zón, que si un gobierno es antes resultado que causa y la raa- dos voluntariamente en una tarea supenar. La umón, el coo· riana, alrededor de una doctrina de redención popular por

I ¡idad era anárquica, el único posible y por lo tanto el me_ sarcia "entre los ant�uos cuerpos y el gobierno" fue útil úni� cierto llena de emotividad. La forma especial de nuestra rea·

jor seria un "gobierno fuerte". Asi quedaban conciliados los camente para combahr las libertades y disponer de las vidas lidad suple lo que podría haber sido una conciencia de clase

'dos intereses mAs fuertes entonces:. el orden y la �d, pe,ro y haciendas de _lOS ciu�aË5"s facc,iones que en 1904. por sentimientos reales, históri�eote válidos. Así por ej�m�
• precisamente en ese orden. La lIbertad, meta del bberahs- aîmnaba el preSIdente Dl3Z. rdaz l!en su mfonne al Congreso plo la lucba obrera, al contrano de 10 que se ha dicho, no se

IDO, no se suprimía pero si se aplazaba. Todo porque en Méxi· estaban formando "ya parte a misma e indisc.utible na.. planteó en la Revolución Mexicana como una pugna contra

co se habia querido hacer la historia al contrario que en el cioDalidad", seguían siendo, a pesar de todo, faCCiones, el capital en cuanro tal sino por ser extranjero, '.ac�fiándose así

¡resto del mundo. Si la prosperidad económica era el árbol y Pero si los problemas eraD muchos y muy graves, ternan \ma especie de obrerismo patriótico que funciOR6 en sucesos

'la democracia su fruto, aquí también aqUélla deberfa preceder SiD embargo, un orden de urgencia; habia que resolver uno, de la importancia de canànea y Rio Blanco_

a ésta, aunque para acelerar un proceso, que en el mundo oc.. el fundamental, pensaban los magonistas y éste era el probie.. El DO pertenecer a una clase definida fue la mejor anna

. eidental habia sido de siglos, habría que poner en marcha ma poU\ico, Herederö coociente de la tradición líberal, cuya lIe los magonistas porque les permiti6 entender y explIcar a

dos motores poderosos: uno la dictadura paternalista progre- evolución veía detenida por la dictadura, el grupo pensó que otras clases -la obrera y la campesina- y expresar sus pro

I liista; otro la conciliaci6n que impedía el desperdiCiO de nin- en �l ejercicio d.e la democracia es�a.ba ..

el elemento de ajuste blemas con. alguna autoridad porque los conocían.

guna de las fuerzas nacionales. SOCial, Su p�CtIca. ?ecian, pr�,�clna el fruto sazonado de Ideológicamente Flores Magón estaba llegando al �omen-
: Finalmente y para ganar la batalla del futuro, para que la re¡;eneracl6n politica y SOCial

.. _ . , to. del �nsam�ento en que los element� de su formacl.6n- �a ..

ese esfuerzo, que seria largo fuera comprendido y sostenido Sl el pueblo recuperaba su libertad pohtlC8. alejar. el Iman mamfestarsf:. No �ebemos olVldar la formación. m·

I
por las generaciones siguientes, la burguesía mexicana habrîa p�ligro de una revolUCión y estarIa preparado para contmg�n- \electual. de nues�ro personaje; Flores Magó� fue UD estudIan-

Asf pu�, mucho de lo que de- precursor tiene el pensar:
I de dar la batalla. que quizás fue la mejor, en la educación. clas como la que planteaba, en marzo de 1901 la repentma te del mvel media sup�ri?r de lo que podri_a llamarse la en.

JI1Ïento de- Flores Magón y eo esto no hay paradoja, es porqueJ
Logró hacer que su propia doctrina, el positivismo, fuera tam_ enfennedad del presidente Díaz. Ese hecho que la "prensa asa.. señanza universitria de entonces, por 10 tanto era un hombre

está cargado de experienc:a histórica, como que el Programa
blén un hAbita mental para los mexicanos· que tuvieron acce- lanada", como la llamaban, quiso reducir al minima de im· Ii! formación positivista y en un momento dado del � de 1906 resum.e gran parte de- nuestro pasado; en él se plao-

1 60 a la escuela, Todo para hacer de México una naci6n moder- portancia, SUbrayaban sin embargo el veradero problema po-- o de su pensamiento, liberalismo y positivismo Oegarán a
tean muchas de las cuestiones que más tarde se preeisarán

na y de la vida burguesa una realidad; '_'para cubrir --decfa Utic.o de México, el gobi_erno era tan frágil como la vida de �tarse, El enfoq�e obje�ivo de Jos problemas y el pra�ma- en el documento constitucional de 191;, En ese contar eon

\ Sierra-, al pafs de un sistema ferroviario que uniera los su Jefe, La muerte de DI� prov�a la lucba, por la beren.. SIDO de las SOluclo�es hene� �u�bo que ver con su forma..
la historia y con la realidad, está sin duda la he-rencia ideo-.

puertos y el centro eon el interior y lo ligara con el mundo, cia del poder o bie� y SI la sucesión era pacffl(:8, el puebla, (îi�n. Además el régunen al lDSI�tlr en los probl�s ecom5·
lógica .más perdurable de Flores Magón a la Revolución Me-

que sirviera de surco infinito de fierro en donde arrojado co_ incapaz de reclamar el poder volveria a caer en "nuevos lar- ICOS aca� n�ando lé atención de los mexicanos .sobre xicana. Todo el proceso anterior de nuestra historia habia si

mo simiente el capital extraño prodUjese mieses óptimas de gaS años de tirania" hasta que colmada la medida de su s�- los. Un anáfislS, por somero que sea, del programa bberal
do un esfuerzo de lo que 1Iam6 et maestro caso nuestra ten.

riqueza propia", Todo para que en "un ensueño, la aparición misión. tuviera que sacudirse la indiferencia y ese "sacudi.. 1906 pudl!ra damos la razón: , .. dencia a la imitación ex:tralógica; el mexicano habia intentado
de una industria nacional" se realiZara y pudiera ahora si al- miento es lo que se llama revolució�" El probl!ma era p�es �te program.a, elaborado sm wogona pretenslón téc.ni�

casi siempre bacer caber su realidad dentro de ciertos cá�
anlar "toda la evolución social mexicana." un fin total: el mismo a corto o largo plazo, el mdudable flD de la Vida ,51 � e�u� a fondo, muestra que se llegó a él. antes

nones de pensamiento importado, a partir de 1906, y\
la libertad", del presidente Díaz y el problema de la sucesión presiden- e e$peculatlva�ente por ana obseT\�aclón de la .realidad y

esto es perceptible en casi todos los jdeológos poste ..

i Pero aun antes de que Justo Sierra, sin duda el evolucio- cial eran el disparadero auténtico de la tarea de los regeoera- et desarrollo ,nacionales... ,. . riores de ta R.evolución, la situación cambi6, de entonces acá
\ nista mexicano mAs sincero y más inteligente. escribiera las dores. De la primera expene�cla, la. Jur�di� _de los magomstas,

el esfuerzo será porque prive la realidad aunque resulte de-
lineas anteriores que preten�n "cerrar 'Un. libro" y una eta4 su batalla contra la dictadura. SUbslste � esta �gunda [ormado el esquema conceptual qUE' pretenda aplicársele, sf
pa en la evoluci6n del pueblo mexicano, ya la nueva genera- Clarid d d Visi' F t al I dif ti mo

Il ca, que hemos. llamado neohberal, la fe en las bondades
la teorla no da razón de la realidad, peor para la teoría.

�i6n se expresaba sobre esas realidades con el lenguaje de la
a e on ren e n eren s la democraCia sIempre que se ejerza permanentemente, como

Sin embargo. como Ricardo Flores Mag6n a partir de 1906
� llällusión y la duda. Político vîgitancia efectiva del pueblo sobre sus gobernantes, a

toma contacto exclush'amente con un mundo nuevo. el de los
vés de su intervención en la cosa pública.

El ejerciciO politico e� un derecho, pero también un de.. Estados 'UnidÔs y SlIllultáneamenœ se empezó a nutI1r eon

r que si no se practica se pierde, en las primeras clásu1as una nueva fdaologia, el ana..rquismo, ambas cosas lo llevarán

I PrQ�raroa hay un reproche, no por velado menos duro, a aleja.r.¡e cada vez más de la realidad mexicana, y no es

d
' .

Ji
. .porque &è entre a juzgar de si el anarquismo es puramente

• q� no habian sabi o conservar
-

su patnmQDW po uco.
utónico como piensan los marxistas, sino que dicha doct!i-

A..ure � queria hacer un todo de la 4bertad y Ja pros· ,.-

ridad; la .enseñanza que el pasadO iñmedIato daba de una na no se comparecía con la realidad mexicana. Para esa nue-.

I al br ba fund 'Vi. actitud de Flores Magón influyó sin duda el hecbo de queo
rtad pumlllente declara.tiva y eg ,o lIlI' a ,¡nnen- se encont""a tan persegwdo, tan lasumado. cosa que lo lIev6

la de ..UI ea;,¡I£iel&itté en algo tang�. por ..., dicen: "Li-
nad y pr9spendad: he ahl la .jntes� del. programa". a rtfuglac;e en un ideal, en una idea, y en la medida que

Como pUf'de ,,'Use, el, planteamiento no era nuevo, el por. nuestro personaje ideaJiza, se apana de la realidad. Asi, cuan-

ré
. do en 1910 estalló lo que él babia esperado tanto, la Revo--

to decía cosa$ parecidas, s610 que, en el antiguo gnnen,
lución, no pudo )'8 unir su esfuerzo ,1 de Madero, al que con

ta libertad seria resultado de la pro¡;peridad y ahora ambos
se buscaban iimtlltá.ne� e ínsepazables.. El porfi.rja�o _babíQ sidero un advenediZo rico y falso revolucionario, Tampoco

qQerido tatnbién el "rogreso material pero e-quivocó los ca- pudO entender'8 carranza y su mor'imiento sino a la �uz de
t'. sus nUE'vas ideas y considero qUE' apoyar una consutución

minos para conseguirlo, así COmo u� escritor de la época,
era apoyar al Estado del que forma ¡.arle y un anarquista es.

uel .M, Alegre, comparaba. el regUDen co� una represe"· Es d
ión teatral en que las situaéîones existian, pero no verda. tA por detmlélón contra el ta o.

Florio& Mig6n comprendió de alguna manera al zapatis
mente, en la sociedad creada a lo largo de veinticuatro

ma, del qUe Se adjudicÓ UD cierto grado de paternidad gra
s, muchos cosas eran ficción; la primera: Ja riquéza..

ctas a su anterior préd.iœ agraristJ.. Pero lo que importa de
El porfiriato creJa haber hecno una bu�eSia y una in-

todo es qu� flores Magón vivió con autenticidad cada e13�
tria pero no ('structuró la realidad ecoaQDlIC8. que lo sus-

de su pensamiento. por eso su enseñanza moral es tan alta.
tara. La burguesía era inauténtlta., simple socia, y no la

Por eso los jó\'eoes que frecuentemente se quejan. tal vez coll
importante, de la burguesia extranjera. La industria exis-

razón de no encontrar un magis[e-rio eJemp;ar, podrfan aso-
t. fundamentalmente extractiv8, estaba por su naturaleza

marse con provecbo al repenorio de nuestra historia en 'bus,;.
al sen'jco de interest's no nacion::l1E's. México se sen·

de ejè:mplos de dignidad. Fions �tagón \'l\e y pieD:;:! en una
liI burgUés, moderno e industnalizado. pero re-almente no 10

uabazón sólida.ut toPOr qUt.', porque todo habia sido importado, montado
'Ie una realidad inadecuada. A la organización fe-ujaJ, que Extracto. de .. �ermd. ptOIdUIdad. al el Musee de ,. C'tu..

toCo e! pasado mexicano habra querido destruir sin lograrlo el d l\�é:d���3��= Ii.:!, d�O: 'J�r«CJ�� -S';i�d dJ· :�t, �I Il' d;
IfITI. to la co oJidó, �..uicld.indo_ o,;.. lhJ\i�Dlbnr de llW,

t.as Contradicciones Entre Voluntad
Dictatorial y Conjunto de Verdades

Científicas Abrieron la Brecha

La autoridad del general Díaz, a pesar de su a 'Hud,
no habia podido siquiera consolidar el orden que e, .a a

punto de romperse. Resultado de una "voluntad dictatorial"
y no como se decia muy en el lenguaje del tiempo de un "con_

junto de verdades científicas", el orden era cada dIa más

precario.
En cuanto a la otra parte de1 compromiso, crear el pro

greso, el porflliato, y le llamo as( porque me parece que )a

palabra. contrariamente a lo que aquí se externO hace unos

dias, es exacta y precisa, no habla cumplido mejor, El pro
greso material se reducIa a "unos cuantos ferrocarriles, 9ue
casi todos son de extranjeros Cy) matan toda la industria y
el comercio porque con su alta tarifa de fletes., ganaban
toda la utilidad que podrian percibir el comerciante o el iD-

Ricardo Flores
Itleôlogo y Pre

,

agon por
Eduardo

!3LANQUEL

Ahora bien, ¿qué clase de hombres eran los que frente a1
'Indiferentismo poUtico general velan tan clara la situación de
su tiempo?j ¿cómo se interpretaban a sI mismos y qué
esperaban desempeñar en el despertar y la clirecci6n d
conciencia politica? En sus propios escritos está la resp�S1a
a esas cuestiones. Al hablar de posibles sucesores del presiden..
te Diaz, el grupo liberal de Regeneraci6n hace su propio ",.

trato social y define sus intereses: "De modo que: ni el eIe·
mento oficial -escriben en 1901- ni el clericalismo, ni el
militarismo podrian proporcionamos el candidato apetecido;
éste deberá salir de la elase que vive independiente y no tiene

compromisos. •. con el actual modo de cosas". Por exclusión
podemos descubrir que el grupo que asl opinaba no se iden ..

titica con los qU1! menciona, Es el suyo un grupa distinto, "in

dependiente", Era la clase media del lenguaje cotidiano, )a

burguesfa de los teóricos, la que dec(a Sierra. "unia a su. ilus
tración una indudable ambición de poder y de mejoramiento'";.
la que en parte, y durante su crecimiento, et régimen tuxte..

pecano pudO satisfaœr. Los cargos en la poUlica y la buro ..

cracia, las posesiones de tierras, Jos negocios al amparo ofi..

cial o la asociaci6n con los monopolios extranjeros, al bacer�
la próspera y estable, la convirtió en base sólida del régimen.

Más tarde. cuando la conciliación y el crecimiento natu
rales de los grupos redujeron las oportunidades, muchos que·
daron excluidos, y ahora la segunda generaciOn, mols nume

rosa, el grupo defmitivamente no pretruado, el que arribaba
a un mundo ya integrado en el que no tenia lugar, al cobrar
conciencia de ¡U situación, sin compromisos, pues que niD ..

¡tin lavor debla, y sin poder ser silenciado sino por la fuer
ZJ, miciaba la crilica de su época.

La riqueza, en !111- cenecpto modeDIG de productora 4e �
riqueza, DO existía, �ectan en cambie los viejos hábitos J
de atesoramiento mercannñste. La nerra, riqueza primord.i:J. �
del país, sOlo producía &3.twacciones d"ë señorío, y si lo que
redituaba pareOia ser mucho, era porque quienes lo disfru
taban eran ,pocas, £Sa es la situación que ahora se desea mo

díficar desde su raíz. Habla que crear esa riqueza moderna

y, símultâneamente, hacerla cump#r una función social. "errar

la prosperidad. para todos", "aumentar el volumen de riqueza
generar' )

... siendo la 1Ú1ica .de México l. de Ja tierra:- surgírfa
nue,¡amentp,. como siempre fil su historia, el problema agra-
rio en toda 511 tuerza.

La Conciencia Nacionalista de un

Grupo en Ascenso

Pero Ii queremos evitar qué nuestros personajes parez
can verdaderos videntes, debemos preguntarnos Wl8 y otra

vez por la razón del acierto en Jo qoe l'an planteando, uhf:
por eso insistir en que sus puntos de vista son loi. de un gru
po que ES ya veraaderamente moderno, burgués. pL:O que
aun es apenas un sector, un grupo cuyas posibilidades de as·

censo 60n mínimas y que debe por tanto ampliñcartas,
Esa burguesía nacional, nacionalista, sólo podrla pros

perar, sl prosperaban eon ella los campesinos y los obreros
nacionales, s¡ rescataba de manes extrañas la riqueza nae o

nal. Claramente realista, esta nueva clase ya no tIene, como la
del 61g10 anterior, la pretens.ón de partICJ.par en la compett'':1''
cia del mereado mundial, sabía por lo tanto que d�berla pro
veerse de un solo y autentico mercado propJo, el nacioml.
Salvando al pueblo mexicano de la mi.selia, creándole un nû·

mero mayor de neœsidat'les. curando su economla del raqui
tismo permanente que la aquejaba y sólo asi podrla lograrse
"el desarrollo de la agricultura y de la industna'.

"Cuando los millones de parlas qUe boy vegetan en e-1
hambre v la de5nudez, coman menos mal, usen ropa y c:i.!�
udo y dé;Jen de tener petate por todo ajuar, la demanda de
mil géneros y objetos que hoyes insigrutïcante aumentarâ en

proporciones colosales; la industria. la agricultura, el com�r"

cio, todo serA materialmente empUjado a desarrollarse en una

escala que jamás alc3nzarán mientras subSiStan las conditio.
nes de miseria general".

Ahora bIen, ¿cómo se lograrian tales objeth'os? por d
control de la riqUEza y de la propiedad, nótese bien, con

trolarla, no desaparecerla como se ha llegado a opU\8.r, in�

terpolando otra etapa del pensamiento magonista, la anarco

comunista con la de 1906, El derecho de propiedad, esencial
en el liberalismo, no se poD� en duda, al contrario, se amplia,
se ataca el abuso que de él bay en México porque Impide
que otros los di9:ruten también: "105 acaparadores de tierras"
son negativos porque sumen en la miseria a otros mexicanos.

Una postura semejante se advierte frente a la cuestión

obrera. En ninguna parte basta 1906, el grupo liberal Hega
a· sugerir la desaparición de-i capital industrial, se quiere úni

camente que sus productores fundamentales participen en sus

utilidades. Piden salarios que no sean de mera subsistenc!l.
que le den al obrero me-dios para disfrutar "de aquello que
los demás disfrutan",

Salarios móviles como diríamos hoy, que adecuados a

las necesidades del lugar donde se pagaran les dieran un po�
der adquisitivo real

Un Programa del Pueblo

Pero ese programa de equilibrios social. de juStlCl� so- t
cial, tendría que ser realizado por alguien; la expenencia
enseñaba que- la ley sola no resoh'fa, DO resuelve, los pro-
olemas y que no podia esperarse tampoco que los explotadores
del pueblo se compadecieran y dejaran de hacerlo; ese 3.1-

guien te-odria que ser "el pueblo mismo" a través de mandata·
rios demócratas; es decir el Estado como regulador de las
fuerzas sociales, El gobierno --estado y gobierno son sin6-

imos en nuestro lenguaje politico com1in y corriente--, que
al triunfo de la Revolución se- creara, sería quien "obligana
al capital". a obrar con menos a,,'aricia y mayor eqUidad".
EI Estado se encargaria también de reestructurar la propie.
dad agraria, de adjudicar las tierras a aquellos que "las ba·

gan trabajar y se provechen de sus productos" y el que
impondria a los dueños la condición de "no venderlas para
conservar la división de la propiedad'·_ Pero de todo lo an

terior no se seguia un dirigismo de Est..ado DI) ta acción gu:

�r��têWt ���')u�;� �� �a-le<1_
ra con la 4e la nación, pero hecho esto, y garanuzada la su

premacfa de la Reforma con la inaJienabilidad de las nuevas

propiedades, el Estado retiraría su interve-DciOn.
,

Respecto a los obreros, la situaci�n era semejante: la m

tervención del Estado frente al capital y a favor de aquéllos,
era unicamente para pone-rlos en "condición de luchar contra

el capital sin que su poSición (fuera) en absoluto desventa

josa"; hecho esto, ampliado el borizonte espiritual y la tuerza

de los trabajadores con una legislación adecuada, el Estado
se retirarla; todo nuevo benEdcio que los obreros pudieran
"arrancar" a sus "explotadores", deberfa �lograrlo con su

propio esfuerzo y exclusiva ambición, luchando contra el ca

pital en el campo libre de la democracia",

Cualquiera situación que contrariara a lo anterior, cual·

quier permanencia de la acción gubPrnamentaJ, no sólo falsea-

bJ. el ideal liberal, sino que podria identificarse fácilmente ;...

con las actitudes que el porfiriato mantuvo, y en las qu.!,
en nombre de un partenatismo bE"néfico, necesario, se impidió
el juego democrático y se paralizó la dinámica social El nue- �;.
va estado seria el fiel de la balanza social; "elevado por el _'
pueblo", velaría par iUS derechos pero no exclusivamente,

-

pues no debería "atacar a derechos ajenos", pero tampoco
-

"permitir Jas extra-limitacioDes (ni los abusos)".
,

A lo visto se agregaba fmalmente una buena doSlS de

natibn�Jismo, de naCionalismo a la defensiva y un propósito
de acert:aIJñento latinoamericano, que garantizara la integri
dad de estos paises "haciéndolos respetables por la fuerza del

su uni6n, a'nte otros poderes que pretendieran abusar de la

debilidad eJe alguna nación latinoamericana'"

Pensamiento Cargado de Experiencia
Histórica



••. romper el molde tradicional de la educación. ••

la Revolución LA EDUC CION Mexicana

LOS postulados básicos de la revolución
mexicana 1910-1917, se encuentran

formulados en el Artículo 30. de la Consfi
tuciön Política de Jos Estados Unidos Me
xscanos que dice:

La. �ducación que imparta el Estado -Fe.
deraciôn Estados, Municipios-, tenderá a
desarrollar armónicamente todas las Iacul
tades del ser hwnano y fomentará en él,
a. la vez. el arnor a Ia patria y a la concien
CIa de solidaridad internacional, en Ia in.
dependencia y la justicia:

I. Garantizada por el articulo 24 la
libertad de creencias, el criterio que orien.
tará a dich� educación se mante-ndrá por
completo ajeno a cualquier doctrina reli
giosa y, basado en los resultados del pro
êreso científico, luchará contra Ja ignoran
c.la y sus defectos, Ia servidumbre, los fana
tismos y los prejuicios. Además:

a) Será democrática, considerando a la
democracia no solamen te como una es
tructura juridica y un régimen político, sino
como un sistema de vida fundado en el
Lon.staote mejoramiento económico, social
y ��'ft:Mi!?ên CGMIM =-SHi basa
lidad ri exclusívi-znos-; atenderá a la com

prensión de nuestros problemas, el aprove
chamiento de nuestros recursos, a la de
fensa de nuestra independencia politica, al
aseguramiento de nuestra independencia eco

nómica y a la continuidad y acrecentamien
to de nuestra cultura.

c) Contribuirá a la mejor convivencia
humana, tanto por los elementos que apor
te a fin de robustecer en el educando, jan
to con el aprecio para la dignidad de la
persona y la integridad de la familia, la
convicción del interés general de la socie
dad, cuan to por el cuidado que ponga en

sustentar los ideales de fraternidad e igual
dad de derechos de todos los hombres, eví
tanda los privileglos de razas, de sectas, de
grupos, de sexos o de individuos;

II. Los particulares podrán impartir
educación en todos sus tipos y grados. Pe
ro por lo que concierne a la educación pri
maria, secundaria y normal (y a la de cual
quier tipo o grado, destinada a obreros y
campesinos), deberán obtener previamente,
en cada caso, la autorización expresa del
poder+ público. Dicha autorización podrá
ser negada o revocada, sin que contra tales
resoluciones proceda juicio o recurso alguno.

III. Los planteles par-ticulares dedica
dos a la educación en los tipos y grados
que especifica la fracción anterior, debe
ran ajustarse, sin excepción, a lo dispuesto
en los párrafos iniciales I .y II del pre
sente artículo, y, además, deberán. cumplir
los planes y los programas oficiales;

rv. Las corporaciones religiosas, los
ministros de los cultos, las sociedades por
acciones, que exclusiva o predominantemen
te realicen actividades educativas, y las aso

ciaciones o sociedades ligadas con la pro
paganda de cualquier credo religioso, no

Intervendrán en forma alguna en planteles
en que. se imparta educación primaria, se

cundana y normal, y la destinada a obre
ros o a campesínos:

V. El Estado podrá retirar, díscrecio
nalmente, en cualquier tiempo, el reconocí
miento de validez oficial a 105 estudios he·
chas en planteles particulares;

VI. La educación primaria será obliga.
toria;

VII. Toda la educación que el Estado
imparta será gr:..i.l!i .;,.:, )'

VlIr. El Ccngreso de la Unión, con el
fin de unificar y coordinar la educación en

toda la República, expedirá las 1 e yes ne·

cesarias destinadas a dislribuir la func�.Jn
social educativa entre la Federación, los
Estados y los MUlÙcipios, a fijar las apor·
taciones económicas correspondientes a ese

sen·ido público ya' señalar las sanciones
aplicables a los funcionarios que no cwn·

plan o no hagan cumplir las disposiciones
relativas, lo mism(o que a todos aquellos
que las infrinjan.

En este marco de referencia el desarrO:
110 de la Educación, en los diversos niv«!les
de enseñanza eo nue.stro país es el siguiente:

.¿NSERANZA DE PRlMER NIVÉL

El primer ni"el está constituido por la

educación preescolar -jardín de nwos

J la educación primaria, La preescolar no

• obligatoria y consta de tres grados para
1Iiños de cuatro a seis años, en 1964, habia
313 mil 874 alumnos. Tiene por objeto la

adaptación en el medio sociocconómico del
n.iño, así como d adie.." tramiento manual e

intelectual para la transidon entre la vida
d�l hogar y las tareas de la escuela pri�
met.:;'•• as! como para estimular la creación.

Lt cd' .. It.'iun primari ... � ... ublië- •. tur¡,l r.l·

1". &.od.O�' los niños de México, entre lo� 6

y los 14 años de edad, consta de seis grados
y tiene por objeto Ja educación integral del
niño en su desarrollo físico e intelectual, su

formación ética, estética, científica, cívica
y social y de su preparación para el trabajo.

La situación cuantitativa de la primaria
se muestra en el cuadro siguiente:

por Jorge MAKSABEDIAN
actuación eficaz en su. grupo o comunidad,
y que posee UD donuruo suficiente de Ja
lec.tura,. �scritura y aritmética como para se

gurr utílízando los conocimientos adquiridos
al servicio de su propio desarrollo y de la co
munidad y para participar activamente en la
vida de su país".

Aiio Poblaciân Censo General Niños con aten· Niños sill
General Escolar primario cion escolar Primaria

1910 15160 369 3486910 889511 2957399
1925 14334780 2945519 946271 1999 248
1940 19653552 3952512 2111825 1840 637
1960 34625000 7660514 5026912 21ß3602
1965 • 42808600 10476190 6600000 3876190

Fuente: México 50 de años de revolución. IV la Cultura, pág. 70.

Este dato es del estudio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología en el
.

desarrollo económico de México. Urquidi & Laious. Mé.tico; Colegio de Mé-
XICO, 1967, p. lI.

La cantidad total de niños en edad esco

millones 867. ñlil '190 � sea e�rcre-ra
población de 6 a 14 años, esto sígnínca una

involución en el proceso educativo que no

permitirá cubrir la demanda ínsanstecna
y la demanda futuro de matrícula en Ia es.

cuela primaria, de no tomarse medidas de
emergencía fracasará el llamado Plan de
Once Años, que debe resolver para 1970 el
problema de la educación primaria,

En el aspecto cualitativo se ha dado UD

paso adelante al proporcionar libros de
texto gratuitos para los seis grados de la
primaria a nivel nacional, con lo cual la
información a los educandos se unirortru
za siempre y cuando se tomen medidas de
control para que las escuelas particulares
los utilicen sin interpretaciones tendencio
sas que se aparten del espíritu del articulo
30. de la Constitución.

Otro aspecto vital, en lo cualitativo, es

la elevación del nivel académico del magis
terio, en este sentido, es necesario que el
Instituto Federal de Capacitación del ma

gisterio juegue su papel informativo y for
mativo de profesores a escala nacional con

un plan a corto plazo, antes de convertirse
en centro de información y documentación
pedagógica, cuyo objeto será proyectar al
magisterio de acuerdo con el desarrollo de
la cultura, la oiencia y la técnica.

ALFABETIZACION

La situación en la población analfabeta
y alfabeta al 31 de diciembre de 1964 fue
del orden de 9 millones 216 mil 633 (28.91 %)
y 2Z milones 665 mil 345 (71.09%) respecti
vamente, según estadística de la SEP, esto

se agravará si no se cierra la puerta prin
cipal del analfabetismo, o sea, niños sin
educación prim:aria y si no se abandona al
adulto alfabetizado, pues de no hacerle Ile..

gar lecturas apropiadas a sus intereses, lo
convierte en UD analfabeta por desuse y re

gresa a su estado anterior.
El Comité Internacional de Expertos so

bre Alfabetización, reunido en Paris en 1962,
recomienda:

"Oue se considerará alfabetizada a la
persona que posee los conocimientos teóri·
cos y prácticos fundamentalmente que le
permitan emprender aquellas actividades en

que la alfabetización es necesaria para la

LA ENSERANZA EN EL SEGUNDO NIVEL

.

Este nivel œmpr enue aus :rn:rtJ'S;" tJIIO' oe

sico:

A) Secundaria o prevocacional, b) ea

pacitaciön para el trabajo agricola e Indus
trial; y uno superior:

a) Preparatoria o vocacional, b) Nor
mal, c) Técnica, industrial y comercial.

La secundaria o prevocacional es de 3
grados y la imparten la SEP, el lPN, la
UNAM y escuelas particulares.

En 1965 había un total de 704 mil 53
alumnos ineritos en secundaria. (Fuente:
Banco Nacional de Comercio Exterior, SA.
México, 1963.)

Este ciclo atraviesa por una etapa de
rápido crecimiento y de un cambio cuali
tativo en sus planes de estudio que busca
la actualización de la información en las
diferentes materias, tal es el caso de ma

temáticas que ha sufrido una transforma
ción completa y se proyecta con una visióo
moderna de la enseñanza de las matematt
cas; este cambio implicó el adiestramiento
de los maestros en cursos pilotos y semi
narios.

Es importante trasladar esta experiencia
a las demás materias del ciclo secundario
para que constituya un todo estructurado y
no sea sólo un parche en la programación
general.

B) La enseñanza técnica .en este cielo
comprende el nivel elemental para la pre
paración técnica de -wenes y J� capacita
ción del trabajador.

Recibieron preparación técnica elemen
tal 45 mil 698 alumnos en 1965.

El ciclo superior de segunda enseñanza
es el antecedente inmediato para el estu
dio de las carreras que se imparten en las
instituciones de cultura superior tales co

rno el lPN, la UNAM. Esto consta de 3 grao
dos en la UNAM y de do. en la SEP. y
la población escolar en 1965 fue de 87 mil
alumnos, entre preparatorios de Ja Univer
sidad, de la SEP -prepart'lrias técnicas
y particulares: este segundo Ciclo dt: hl en

señanza secundaria debe generalizarse me

diante un estudio de objetívos cualitativos
para uniformarlo a dos o tres grados.

Este ciclo debe (armar parte de la se·

gunda enseñanza, ya que ,u propósito �s
continuar Ja formación integral del ado

lescente, sin especializarlo.
En la actualidad tanto ta Universidad

_ •. estunular la creación ..•

como el Politécni.co cargan con el peso adj.
C10�al de mrcracron uníversitario o prevo
caclona� en el primer ciclo y preparatoria
o vocacíonal en el segundo ciclo; esto debe
ser integrado en una soja dirección generalde segunda enseñanza que comprenda los
,!os CIclos y sea parte de la Secretaría de
Educación PUblica, dejando a la Universi
dad y al Politécnico con sus funciones cen

����� de enseñanza superior e investiga-

�) La enseñanza normal tiene como fi.
nali�ad 13: preparación de maestros, para
el ciclo .pru;nano se integra por las siguien
tes mstrtuciones: Escuela Nacional de Ma.
estros, Centros Normales Regionales, Es
cuelas Normales Urbanas, Escuelas Norma
les ,Rur:a:-Ies, Escuelas Normales para la Ca.
pacrtacrön en el Trabajo Industrial Agro
pecuario y Escuelas Normales Particulares
Incorporadas.

La enseñanza normal consta de 3 ora.
dos y tenía una población de 49 mil 1:>955
alumnos en 1965.

En este nivel se puede incluir al Insti
tituto Federal de Capacitación del Magis
terio y la Escuela Nacional de Educación
Física.

pacmrr"'a iiiâeStrOs �&"tMil!'
profesional, concurrieron 20 mil 297 alum
DOS, y a Ia segunda, cuya finalidad es pre
parar profesores de cultura física asistie-
ron mil 51 alumnos.

'

D) Enseñanza de técnicos medios o sub
profesionales; 12 están dedicados e prepe
rar el personal de las fuerzas armadas; 2
a personal auxiliar de los médicos y una

a. la formación de bibliotecarios y archí
vistas.

En el sector privado, incorporadas a la
SEP: 3 por auxiliares de los médicos, 2 pa
ra decoradores y una bancaria y comercial
Estas carreras subprofesicnales sumadas a

�as del Politécnico y Ia Universidad, arro

Jan un total de 15 mil 124 estudiantes,

LA ENSERANZA DE TERCER NIVEL
'

A) En el nivel superior de Ia enseñanza

no�al se preparan a los profesores"que re

quieren las escuelas de nivel medío y de
enseñanza normal.

Este ciclo consta de 4 grados y tesis
profesional, concurrieron a el 6 mû 577
alumnos en 1966.

La normal �p'erîor debe sufrir carn

bias radicales, cuantitativos y cualitativos;
la expansion demográfica del segupdo ni
vel en los próximos años pondrá en crisis
el sistema educativo por lo cual es urgen
te tornar medidas para gue esto no suceda.

Se deberá planear, de acuerdo con las
metas de desarrollo económico, el flujo de
alumnos en el segundo nivel básico y su

perior, el cual, al ser integrado en la SEP.
necesitará de profesores para este nivel los
cuales deberá suministrar Iundamenralmen
te la Normal Superior y ser auxiliada por
les egresados de Facultades y Escuelas Su
periores con grade de licenciatura en las
diversas especialidades -historia, filosofía,
letras, etc.-, después de un curso sobre pe
dagogía, de uno o más semestres.

B) La enseñanza técnica es impartida
principalmente por el Politécnico, la Uni
versjdad tecnológicos regionales, Instituto
Tecnológico de Monterrey, Universidades de
pro\'Íncia, y Universidades particulares, de
las 85 instituciones de educadón superior,
66 imparten carreras téc�as_

El lristituto Politécnico Nacional pro
porciona enseñanza técnica en toda la ga
ma del tercer nivel, es decir:

I) a nivel profesional de licenciatura.
2) a nivel de graduados (maestria y do�

tarado). en cursos que se imparten en las
escuelas superiores, así como en el Centro
de Investigaciones y de estudios avanzados.

La enseñanza a nh'el profesional se im·

parte en once escuelas superiores y consta

de 4 a 5 grados -distribuídos en semc;s·
tres-. La población en 1958 era de 7 mil 741
alumnos, y llegó a 24 mil 800 aproximada
mente en 1968, con incremento neto de 320%.
es decir, se triplicó en diez años en el ni·
vel de licenciatura y se crearon los cursos
de graduados el 17 de abril de 1961 en el
Centro de Investigación y Estudios Avanza
dos, y posteriormente en las -escuelas su·

periores del IPN. Actualmenle hay 378
alumnos estudiando maestría y d.octorado.

Nota. Es importante considerar el ere·

cimiento explosivo en el Politécnico, entre

1966 y 1968 la población estudiantil aumen·

tó de 15 JIlil 644 a 24 mil 80, en el tercer

nivel.
C) La enseñanza universitaria es im·

partida por la Universidad Nacional Autó
noma de México, Unh'ersidades de provin.
cia y particulares.

La UNA.�I proporciona eñSeñanza eo los
ramo.;; tecnicos )' humanísñcos' en toda là
gJma del tercer nivel, es decir:'

J) a nivel profesional de licenciaturas.

2) a nivel de graduados (maestría ydoctorado ).
La. enseñanza profesional se imparte en

las diversas facultades y consta de 4 a 5
años -distribwdos en semestres- en una
población de 44 mil alumnos en í966.

La. distribución en 1966 en la enseñanza
supenar. PO! dísciplína se muestra en el
cuadro saguiente:

Discipíina: Alumnos Por ciento
del total

Ingeniería 33 mil 501 24.03
Arquitectura 6 " 416 4.6e
Ciencias Químicas 2 " 7U 1.95
Ciencias Físico-Mate-

métlcas " 321 2.38
Oceanología 58 0.04
Ciencias Biolôaícas 691t 050
Medicina

-

18 " 152 13.02
Agricultura Y Zootee-

ma 2 " 375 1.70
Veterinaria 2 " 350 1.69
Odontología 3 " 074 221
Humanidades 5 " 634 4.04
Normal Superior 6 . 577 4.72

nistración 29 " 803 21.3S
Derecho 17 " 972 U.89
Economía 4 " 850 3,48
Ciencias Políticas y

"Sociales 357 0.97
Arte Teatral 152 0.11
Antropología 273 020
Biblioteconomía y

Archivonomía 132 029
TOTALES: 139 "156 100.00

Fuente: Asociación Nacional de Facultades
y Escuelas de Ingeniería.

LA enseñanza de la Ingeniería en México
1966. México: 1967. Es decir de los 139 mil
156 estudiantes el 52.12% dtán inscritos en
Ciencia y técnica, 8.76% en Humanidades y
pedagogía y el 39.02% ell otras facultades.

La recomendación de Ia UNESCO, en la
educación superior es: el 609& se debe ma
tricular en ciencia y técnica, el 15?o en hu
manidades y pedagogía y el 25�. en otras
facultades, con el propósito de romper eon
el molde tradicional de la educación que da
excesiva importancia a las carreras profe
sionales liberales.

En base a lo antes dicho, es necesario
aumentar la inscripción en las facultades
de ciencia y técnica en un 8��.. en las fa
cultades de humanidades y pedagogía en un
790 y disminuir el flujo en un 14% en las
otras facultades -principalmente en Dere
cho y Administración, en donde el merca
do de trabajo está saturado-s, para mejor
desarrollo económico, político y social

La educación superior en México, para
ser consecuente con los postulados de la
Revolución Mexicana debe encaminarse ba
cia la universidad democrática -UNA..M:,
lPN, Chapingo, Normal Superior, etc.-; és
ta debe dejar de ser un privilegio reser
vado a las clases económicamente al tas Y
sobre el cual se funda además un segundo
privilegio: el de reservar a sus miembros,
único sector de la población que consiguo
normalmente títulos académicos, imponan.
tes funciones de gestión social.

La necesidad de este cambio no obedece
sólo a motivos de justicia, los cuales ¡on
evidentes.

Ocurre además que en una sociedad mo

derna' aumente constantemente el número
q.e funciones para el desempeño de las cua�

les es necesaria una alta calificación cultu
ral de numerosos individuos.

La universidad democrática debe modifi·
car la composición del estudiantado facilitan
do aún más el acceso de los sectores popula
res -obreros y campesinos-, la unh·ersi·
dad debe cumplir una función social y su

participación en la construcción de la de
mocracia �ge que intervenga en la inves.
tigación y elaboración científica de los pro
blemas que interesan al pueblo.

El acceso a la educación sq.perior de los
sectorts populares, se logrará si -abandona·
mas la tesis de gratuidad de la enseñanza

superior y la substituimos por la de pa.
gar a los estudiantes sin recursos para que
estudien, en esta forma la universidad esta·

rá realmente abierta al pueblo, facilitando a

ciertos estudiantes el salario que de otra ma·

nera tiene que buscar en la oficioa o la fá·
brica.

En esta forma la universidad democráti·
ca será del pueblo y para el pueblo en el

mejor sentido de un sistema de vida fun·
dado en "el constante mejoramiento t:eonó
mico..

social y cwtural del pueblo", esencia
misma del postulàdo básico, el art kula 30

pt·(lducto· ue las luchas popuIarc:.s de 1910-
111i.



EL GRUPO TRIUNFADOR, d. Oaxaca, COli L. ClU de Bernarda Alba, de Garcia
Lorca, "una de las mas dignas puestas eu escena de esta obra de por si dífícií:

âe! poeta granadino".

S E me pidió que escribiera una reseña sobre el Festí-
val de Otoño y por primera vez asalto este Gallito

cantador y lleno de valiosas plumas, siendo la más bri
llante y bella, la de Ja querida China MendOla, quien de
heria hacer esta reseña; por lo tanto, me siento más res

ponsable en esta ocasión porque la competencía no es fá
cil, (¡No te nas, China!)

Para empezar, unas horas antes del concurso, me en ..

teré de los nombres de mis compañeros de jurado: Fran
cois Baguer, Pedro Armando Marunez, Marco Antonio Acos ..

ta y coma presidente el maestro José Salé,
I El concurso debió empezar el viernes 8 de noviembre,
,

pero el grupo que lo abría no se presenté: como única
explicación, obra en poder de Bellas Artes un telegrama
que más o menos dice así: "Por causas de fuerza mayor,
el grupo de la Facultad de Comercio y Administraciön de
la Universidad de Guadalajara, no podrá presentarse hoy",

,

y firma Félix Vargas, director de este grupo que presen
taría SUencio pollos pelones, ya les van a echar su maíz,
de Emilio Carballido. Así pues, se no, cebó Ja inauguración
'1 tranquilamente el jurado se fue a tomar un café,

¡Ah! Pero el sábado 9 de noviembre, muy elegantes,
de mllCha pomada, nos presentamos il ver .1 grupo "Doxa",

que eorresponde a 'a zona de oriente y, )lIra ser más ela
ros, de Veracruz e .ra Ver., que presentó La máquina del
tiempo, de Saturnino Gasteasoro, basada en una fábula
panka de Alexandro, con la pretensión de obra inédita ...

pero la verdad es que sólo podría calificärsela de vacilada,
hecha can la más liberal de las irresponsabilidades, sin la
JDaIOr'

, ,

.... � ......._ "n_ si. �

dos los lugares comunes del peor teatro de sketch, que
de vanguardistas tal vez tenga el hecho de que los' acto
res visten con mallas " bueno pues." pues ... pues nada.
Los veracruzanos debieron haberse alegrado de no haber
me tenido en esta ocasión de jurado en Veracruz, porque
de háber sido aSÍ, habría hecho lo mismo que hice hace
un año: dejar desierto el concurso, En tin, sigamos con

lo que vimos el domingo 10.

(Aquí este paréntesis, para platicarles un po ..

quito de 105 jurados. El señor Baguer, cama dijo
que tenía tanta experiencia como jurado y como

además nació en un teatro y por este simple hecho,
los demás debemos suponer que iUS conocimientos
50n muy amplios, propuso, que cada noche después
de las funciones, nos reuniéramos para discutir y
nominar, a fin de ir eliminando para llegar al final.
Propuso también, no aplaudiéramos al final de cada
obra, para que no pudiera .!ter considerado ésto co

mo simpatía o antipatia por determinado grupu;
por IiUpUesto, yo aplaudí a rabiar, porque jurado o

no, un aplauso ya es estimulante para cualquier
muchacho, tanto si se lle\�a algún premio como si
no se lo lleva. Recbacé desde un principio, todo
aqUéllo que me sonara solemne f acartonado y me

negué a aceptar el cargo de secretaria del jurado,
recayendo este "honor" en el mismo Francois Ba
guer, ya que él, por su experiencia, podía hacerlo
mejor; y tan ec¡ 8sí que aceptó enseguida y redactó
la siguiente acta, que doy a continuacián y cuya co

pia obra en mi poder:
ACT"

En la ciudad de México, a las 21:30 del dra
ocho de noviembre de mil novecientos sesenta y
ocho, en el Teatro Comonfort, se reúnen lai seña ..

res José Solé, Lya Enge� Pedro AnDando Martinez,
Marco Antonio Acosta y Francois Baguer, desi¡na
dos presidente el primero, y miembros l()!l¡ demá'lll,

,del Jurado Calificador del Festival de Otoño 1968,
'con el objeto de dejar constituido dicho juracio y
pl'OQeder a la elección del secretario.

\:sTA NAVIDAD, .. jREG4LE UBROSI

COlECCION PRESENCIA DE MEXICO
QUETZALCOATL.� MI_I lA6n-PartIIl..

LA CroDAD DE MEXICO l!N EL SIGLO XVII, de
FnDCÙCO � la M_

RUELAS EN: LA VIDA Y l!.N EL .utTI., cie Jorce J,
CreApO de la Sema,

UXMAl, LA CIUDAD DEL DIOS DE LA U.UVIA, d.
Martha foncemtda de Mou....

PALENQUE EN 1:1'. HISTORIA Y .iN EL ARTE, do
BeatrU d" la Fuente.

Preciosos tomos d. luI"". )!I'eHlltacl6n, abundan·
te material gráfico y módicos precios, escritO!: pOl
renombrados es)!OCiali.tas, ¡Ua ...alo � llavldad
dl[lllO <k Ulad!

DE VENTA EN EL PONDO DE CULTURA Ero
SOMICA, AV. UNIVERSIDAD 975, MEXICO IZ, D. P
Y EN TODAS LAS BUENAS LIBRERIAS, SOLICITE
UN RE.PRESENTANTF. AL TEL 24-43-76,

mostraban por esa pieza, sentimiento que siempre es gra
to, Pero hay amores que matan. Y este fue el caso: asesi
naron mí obra, porque Su devoción hacia ella fue tan in.
suficiente que ni siquiera memorizaron el texto. y al mís
mo tiempo, tan excesivo, que se sintieron autorizados a
"vivir" 105 personajes, haciéndolos hablar en un lengua
je soez y totalmente "extra-literario", Desvirtuaron los va.
lores moreles o sociales -para no hablar de los estétí
cos--, que la obra pueda contener. La arrasaron, la viola.
ron, la desfiguraron basta un punto que al serme insopor
table me hizo abandonar la representación en un piadoso
intermedio. ¿Puede permitirse Impunemente que quienes
hacen teatro simplemente por amor a esta forma artís
tica, manifiesten en forma tan absoluta su desprecio ha.
cia lo que el autor significa? Creo que no. Su calidad cie
"amateurs" -p¡tra emplear la palabra francesa que im·
plica amer y no sólo inclinación, como la española ¡'afi ..

cionados"- les crea obligaciones sobre las que debea re

flexionar; y las autoridades encargadas d. ello pedrian
lamar este caso, como una llamada de atención oportuna,
para la actividad futura de los demás grupos teatral.. qua
funcionan en el pais. No basta amar una obra -como a
una persona tampoco-, hay que saber respetarla y dip
Itcartc: sólo cuando el amor se manifiesta con e.at.û cali.
dades, merece ser agradecido, Firma, Canton, ./-

EL GRUPO experimetrtal universitario de Mexicali, cou Co
sas de papá )' mamá, de Alfonso Paso: "el mayor méri
to..• fue Manuel Ga;cù¡ Prieto, ell el papel de Leandro".

UN LARGO JUEGO DE CARTAS, de Alberto Huerta, con el grupo d. ZacaJSCUI
"a los valores destructivos se contraponen aquellos de la lentUTQ y el amor",

i

Este nombramiento recayó en el señor Fr$cois
Baguer, el cual asumió ése cargo en acatamiento a

lo votado por los cuatro miembros restantes del
Jurado Calificador,

Luego de un cambio de impresiones, se acordó
reunirse diariamente en el citado teatro, con Obje
to de deliberar sobre la calidad de los diversos va ..

lores que intervienen en el festival, C' objeto de
seleccionar en la última representacic a los que

.

ceberán ser proclamados como ganadores de los
premios.

Se acordó, asimismo, guardar absluta reserva
labre los debates dlariea y el final.

y para constancía, se levanta la presente ICta,
por sextuplicado; el original, para ser remití o al
Departamento de Teatro del INBA, y las copia pa
ra ser entregadas a cada miembro del Jurado Cali.
ficador,

La suscriben todos, en el salón de deliberado
nes del "Comonfort" ell l. ciudad de México, leàla
ut supra.

Pirmas.),

ño

nada quizá todo lo contrario, E.I teatro de vanguardia, si
no es trascendental y no se hace con talento y can ima

ginación resulta un "tonto juego de niños que nadie en

tiende y eso es lo que resulto El triciclo; interpr�tado, sin
la menor responsabilidad de dirección y actuación; lleva
do a la altura de una maja farsa.

(La función ya había empezado cuando yo lle
gué. Iba de mal humor, recordaba las palabras de

Baguer cuando comentó con todos nosotros que le
había dicho a Héctor Azar, que si los grupos traían

obras donde se 'inanlfestara el género pantomimi..

co, él se negaría a ser jurado, porque la pantomi
ma no le gusta, Esto, queria decir que sí los géne
ros que todavía íbamos a ver, no se ajustaban a

su especial inclinacíön de teatro -tal vez el for
mal- tendríamos momentos más difíciles que el
dia anterior. Pero at llegar al teatro, encontr-é en

el lugar de Baguer a ía querida China Mendoza.
El señor Baguer, tuvo a hien enfermarse y de hoy
en adelante ella lo sustituiría en el jurado Desde
estas lineas del gallito cantador, le deseo sincera
mente un pronto restablecimiemo.)

Miércoles 13, el grupo de teatro de la Universidad de

Oaxaca, le presentó con La casa de Bernarda Alba, de Fe-

1968e

derico Garcia Larca, dirigida por Rodolfo Alvarez, en una

de las más dignas pues tas en escena de esta obra de por
sí difícil, del poeta granadino. Rodolfo jugó en perfecto
equilibrio las escenas, íntegrando ritmo y plasticidad has
ta formar la conjunción perfecta de un producto teatral,

5?JhL'èsptiYe\'li'!�P�J1�ffl!!fáº4n1� ������AA;
por ejemplo Salvador Novo o quizá también José Luis
Ibáñez,

(A la oficina, Fria, cansancio y mucho entusias
mo; era lo mejor que habla sucedido en el concurso.

Cero discusión. Reinó la calma y la armonía. [Dios
te bendiga Chínal)

Jueves 14, el grupo del suroeste "José Elías Moreno"
de Cuautla coma Mor" se presenta con Malditos, de Wil�
berta Cantón, El comentario que AMEX publica en su irr..

formación de e:;e dia es el nuestro propio; "El drama
turgo mexicano Wilberto Cantón asistió anoche, como ob·
servador, de la función de �u obra Malditos, que fue pre
".nlada dentro del Festival de Otoño 1968, que organiza el

¡NBA, pero abandonó la sala al terminar el primer acto",

Visiblemente inctignado, Cantón dijo en las puertas
del teatro, "siento mucho que un grupo de jóvenes, que
debía de interpretar can fidelidad una obra de cualqul;!f
autor, haya delormado un texto, tan malévola y cruelmen
te." Calificó a esto de degenracióD total en la interpre·
taciôn de un autor.

MaldItos fue deformado en !iU texto por el grupo de
teatro de CuauUa, y asi se presentó en el concurso de
Otoño 1968 que se realiza en esta capitaL

El jurado en pleno abandonó la función al tenninar
el primer acto.

(A continuación, una carta que Cantón 'me man

dó respecto a la puesta en escena de su obra Mal.
dlloo,)

Querida Lya:
¿Una opinión sobre la representación de mi obra Mal ..

dllos perpetrada por el grupo experimental de Cuautlá,
dentro del concurso de grupos teatrales de la República,
realizado por el INBA?

(Ya llevo pantalones. Y a la oficina a deliberar.
El señor Marco Antonio Acosta, quien tiene 18 ')Jala�
bra, dice que la obra no le guSlÓ, porque ni tiene es

, tructura ni escenograffa, y además no enlendió dónùe
se desarrolla. El señor Pedro Armando Martinez, e�tá

1d.e
acuerdo con lo que dice SU conjurado. Al señor

Baguer le aburre ya que se hable de la segunda gue
rra mundial, Los hornos crematorios y los aJCsina�

,
tos en masa, los bombardeos y el 'tomo, pafaron

., de actualidad; por lo tanto, indiscutiblemeot8 junto
con los dos compafteros antes menciona' noœbra-

tran como la mejor obra inédita, el "Miau lCUJU'k.do".
Ouedamos Pepe Solé y yo haciendo r�M)n.r nues

tras voces. Tengo la impresión que e\itamol en un

,bosque espeso y oscuro con ojos indiferentes que

,
- JlOS miran, sonrisas que se forman en las co eza.�

<le los árbol.. pero sin eco de ninguna es.,..I•. y

J siendo esta la tercera obra inédita, el senor S.s:uer
, ,tuvo a bien proponer su votación definitiva obtCJl!en.

I do naturalmente el triunfo, No valieron razonlJllJen
r tO$ en el sentido de' que na estando terminado en su

¡totalidad el coucurso, teníamos un margen de v rios
díal par a analizar detenidamtnt.e. Los aellores

lhabían votado, iy ya! Tenian mayoría yeso era IOda.

,t Debo mencionar que, después de 6sto, comu�l-
qué mi intención de renunciar a ser jurado, S;ólo
Solé podia detenenne. Ay, China, ¿dónde. estj,?, DIOS,
cómo haces lalta...)

..,. martel Il el grupo del centro-oriental ¡rupa "l!4ui."
de Toluca coma Méx" ¡e presenta con El triciclo, d. Fer ..

nando Arrabal. Dos actos. Fundamentalmente poetiu por
Su lenguajt: y como todo 10 de Arrabal. con\'t�rtir haSla lo

.

irri,ùl"iù los mtJrnt"ntus más trn ...c�nùl·nIJ�.; pero CO" lu· RODOT ro ATFARFZ, drrtclOr trtl",IQIIt�, con la plIt!çla tn

do, no �s di las pcoyucdunts de ese autor la m'. flu· t:.scemJ. de La ca�a de Bernarda Alba, de Garcta Lona.

Huerta nos recuerda a Sartre, Becket y Mrozeck, los
primeros franceses y el otro polaco, pero cada uno de tUos Cuando me pidieron permiso para realizarla, )0 con.
en su tiempo y en su espacio, preocupados por la misma cedí hasta con cierto agradecimiento por el cariño que
problemática, eSa búsqueda de la verdad y del equilibrio
que tanto nos angustia a todos, pero que sólo unos CUan-

�
tos tienen el talento para exponerlo en una obra ttatral,
tan bien hecha, tan bien dirigida y tan bien actuada COmo

lo fu. Un largn Juego de eart.. de Alberto Huerta, que tam_
bién actuó y dirigió; el otro actOr es Francisco Guerrero,
espléndido a mi manera de ver,

Ah, nos habíamos quedado en el domingo lO, Eese día,
el grupo de teatro de la Universidad de Morelia, Mil:hoa
cán, se presentó con Sonata en míau mener para gato in
diferente, de Pablo Salinas, una obra que tal vez con otro

lenguaje pudiera haber sido la más seria obra de es au-

�g;�¡¡,e�'i,��&bJa��f¡¡c -�
Ia real farsa de critica social que todos esperabamcs. Pu
diera háber sido muchas cosas y no fue, Una aceptable
escenograña pone la írnaginacíön que le faltó a la obra,

(Y ahí vamos a la reunión en la oficina, lJIuer
tos de fria todos. On catarro loco COn amenazas de

pulmonía. No llevaré más vestidos al teatro, de aho
ra en adelante sólo pantalones. Porque 10 que es

Corneafort de confort JlO tiene nada y podría nom-
,

brársele "Ia hielera gigante". A los señores jura·
dos les encant.ó la dichosa sonata y ¡ya!).

El lunes 11, le tocó turno a la zona del centro, al gru·
po Teatro Club Yenna 65, de Zacatecas coma lac, que
presenta Un largo juego de cartas, de �berto Huerta V.,
obra inédita asi COOlO la del 10.

Un solo acto, dos personajes, la tercera y última obra
inédita que se presenta en este concurso y el trabajo m:ís
serio y completo escrito por un muchacho joven, 111 vez

en mucho tiempo, Alberto Huena, demuestra que es un

dramaturgo preocupado por la actual desorientación ser

clal y los giros políticos de nuestro mundo.

En un lenguaje auténticamente poétîco, espléndido,
profundo, increíble para un muchacho tan joven. Huerta
toma como elemento sustancial, de su obra, toda probie.
mática bélica que se ha planteado en lo que va del siglo.
Los elementos que maneja y que son los qllc giran alre·
dedor del lema central, parten desde la segunda guerra
mundiál; recorre Corea hasta llegar a Vietnam. A los va
lores destructivos se contraponen aquellos de la telnura

y del amor. La obra Un largo Juego de c.arta. SC \fa rea ..

lizando a un ritmo casi musical, en un jUtl �mbicioso
y asfixiante de dos aislados en State Madhola- , que des

puéS de la tortura de una noche interminable, vuelven a

SU juego de cartas.

I'

Viernes 15 d. noviembre, el ¡rupo "Adw·, d. la zona
del noroeste, de Hermosillo coma Son., se presentó coa. la
obra Tres en JOsafat, de Antonio González Caballero, con

dirección de Alberto Estrella _\1. En esta obra, se vio en

primer lugar, que Gonzalez Caballero entra • una impor
rame etapa como dramaturgo, y aborda tern má.J serioi.
.Y mas prorunaos. Peru �e le nota preocupado por nace ..

que el público, entienda lo que esté aconteciendo .)' lo que
quiere decir. Tal vez, por eso caiga en obviedades y eon

cesiones, El trabajo de actuación y dirección fue serie y
responsable, pero sin nada extraordinario que ameritara
mayores discusiones.

El sábado 16, el grupo B d. teatro experimental uní
vers irario de la zona de California, de Mexicali COma BC,
se presenta, con la obra Cosas de papá y mamá, de Alfonso
Paso, con dirección de Manuel Garcia Prieto.

El mayor mérito de esta obra que cierra el festival
fue de Manuel Garcia Prieto, en el papel d. Leandro.

A continuación, el veredicto del jurado que tuvo lugar
inmediatamente después de la última función:

En la ciudad de México, Distrito Federal, .iendo !al
23:00 del dia 16 de nm·iembre de 1968, el jurado del F.s
tÍval de Otoño, organizado por el Instituto Nacional de Be
llas Artes en el teatro Comonfon, formado por: Lya Engel,
Pedro Armando .\Iartinez, Marco Antonio Acosta, Maria
Luisa Mendoza y José Solé como presidente de dicho ju.
rado, acordóse otorgar a los merecedores los siguientes
premios estipwados en la cODvocatoria previa:

lo. Menciones de honor a: Esperanza ,'iuda de Ra

mos, por su papel de Elena en Cosas de papá y mamá, de
Alfonso Paso. A Laura Tapia por su papel de Caritina en

Sonata en miau menor, para gato indiferente, de Pablo
Salinas. A Francisco Guerrero en su papel de Hombre Pri�
mero cn Un largo juego de cartas, de Alberto Huerta. A

Arturo Merino en el papel de un parroquiano en Tres en

Joaafat, de Antonio González Caballero,
.

Mención de honor a J. Jesús Escalera por la escena

� de Sonata en miau menOr para gato lndlferente.
A Alberto Huerla por la dirocción de Un largo Juego d.
cartaJi. A Albeno Huerta como autOr de la obra Un largo
juegô de cartas.

2. Felicitaciones y concesión de becas a: Dolores Mon·

toya por su papel de Adela .n La oaaa d." Bemat� Alb..
de Federico Garcia Lorca, y a Laura TapIa.

3. El premio a la mejor aclriz se otorga a: Luisa Sán·
cez Moreno por su papel de Martirio en La casa de B!l'.
narda Alba, debido a la profundidad y ternura de su ID

terpretacîón.
4. El premio al mejor actor: Manuel Garcia Prieto en

el papel de Leandro en Cosas de papá y mamá, por la es

pontaneidad y la gracia de su labor esc�nica.

5. El p.remio a la mejor e�ceDografia se olor¡:a a: 10-
,.¡ Mendez por el decorado de La casa de Bemarda Alba..
Los atributos de esta eStenografla fueron la sobnedaci y
la limpieza.

6. El premio a la mejor dirección corresponde a: Ro
dolfo Alvarez en La casa de Bernarda Alba, por su planea
cion mecânica y escénica, ritmo y limpie7.a estetica.

7. El premio a la mejor obra inédita �e otorga a:

Pablo Salinas por Sonata en miau menor para gato !Ddt
ferente por su interesante construcción dramática)" su va

lor poetico .relevante.

Debido a que el Jurado no decidió por unanimiciad
como en los anteriores premios concedidos, se ha dado
un segundo premio a Un Jargo juego de eartu, de Alberto
Huerta \'" que consiste en 10 dias de tl!mporada en el
teatro Comonfort con los mismos beneficios de taquilla
de la anterior ob�a premiada.

8. El premio al mejor grupo es concedido al ¡rupa
TL'atro Unh'ersitario, de la E:scuela de Bellas Artes de Oa ..

�aca, que interpretó La cau de Bernarda ,Alba. El tr.a?a
jo homogéneo de este grupo. su prolW1dldad dramatlca
\' el .sentido de coordinación de todos sUI eltmentos. lo
hicieron acreedor al premio concedido,

9. El jurado ha decidido emitir 5U5 \·otos de censura

al grupo de leatro de la Facultad de Comercio y Adminis.
tradon de la Cnh'ersidad de Guadalajara por iU ausenCla

no ampJiameme justificada, del Fesl1\'al de Otoño. Y .1

grupo "José Elías :\.toreno", que puso en esc�n.a la obra

\1aldJtos, de \\'¡Iberto Cantón. por la degeneraclón d...
t-.:�to t-.:atr.JI, ab.solutamcnt«: inaumbiblc:.

(Firmas.)
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La Sociedad Mexicana de Antropología invita al Simposio
"Las costas de México, sus pueblos y culturas", que se llevará
a cabo en Villahermosa. Tabasco. del 16 al 19 de marzo de
1988. Se agruparán ponencias relativas a diferentes aspectos
históricos y antropológicos de las costas mexicanas.

Los interesados en participar en dicho simposio deberán
enviar cuanto antes el tema de su ponencia y un resumen del
contenido.

Toda correspondencia debe ser dirigida a: Simposio "Las
costas de México, sus pueblos y culturas", Sociedad Mexicana
de Antropología, Departamento de Arqueología Subacuática
deIINAH. Museo Nacional de Antroooloqïa, Paseo de la Re-
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TERCER CONGRESO NACIONAL DE LA ALADAA

La Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y Africa,
con el patrocinio de la Casa de la Cultura de Puebla, la Univer
sidad Autónoma de Puebla y la Universidad de las Américas,
invita al Tercer Congreso Nacional de la ALADAA, que se lle
vará a cabo los días 3 al 5 de junio en la Casa de la Cultura de la
ciudad de Puebla, Puebla. Se integrarán 10 mesas de trabajo,
entre las que destacan: La personalidad y la obra de don An
tonio Palafox y Mendoza, primer historiógrafo sobre Asia en

México; Problemas históricos e historiográficos; Mano de obra
asiática y africana en los obrajes; Las ofrendas funerarias en

México y Asia.

CONGRESO HISPANOAMERICANO
DE INGENIERIA NAVAL

La Asociación Mexicana de Ingenieros Navales convoca al
Congreso Hispanoamericano de I ngeniería Naval y Ciencias
Oceánicas, que organiza en conmemoración del IV centena
rio de la publicación en México de la Instrucción Náutica de
Diego García de Palacio, primer libro de construcción naval
publicado en el mundo. El congreso se celebrará los días 15
al 17 de junio en el Museo Tecnológico de la Comisión Fede
ral de Electricidad, 2a. Sección del Bosque de Chapultepec.
La mesa de Historia estará integrada por: Edmundo O'Gorman,
Juan A. Ortega y Medina, Carlos Bosch, El ías Trabulse, Othón
Arroniz, José Mandri Bellot, Virginia González Claverán, Fran
cisco Santos, Luis Muro, Arturo Gómez Camacho, Vital Alsar
y José Ortiz Monasterio.

SIMPOSIO liLAS COSTAS DE MEXICO, SUS PUEBLOS
Y CULTURAS"

forma y Calz. Gandhi, Del. Miguel Hidalgo, 11560 - México.
D. F.

II COLOQUIO INTERNACIONAL DE MAYISTAS

El Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones
Filológicas de la UNAM convoca a todos los investigadores del
tema a participar en el II Coloquio Internacional de Mayistas,
que tendrá lugar en la ciudad de Campeche, Camp., del 17 al
22 de agosto de 1987.

Para mayores informes dirigirse a: " Coloquio Internacional
de Mayistas, Centro de Estudios Mayas, Torre de Humanidades
II, piso 11, Ciudad Universitaria, 04510 - México, D. F .. tel.
550-52-15, exts. 2974, 2975 y 2976.

VIII CONGRESO SOBRE "IGlESIA, RELIGION
Y SOCIEDAD EN lA HISTORIA lATINOAMERICANA
(1492-1945)"

La Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos
'invita al VIII Congreso sobre "Iglesia, Religión y Sociedad en

la Historia Latinoamericana (1492-1945)", que tendrá verifica
tivo los días 8 al12 de septiembre próximoenSzeged, Hungría.

Los investigadores que deseen presentar ponencias deberán
dirigirse a: Centro de Estudios Históricos de América Latina,
Universidad "József Attila", Szeged, Egytem u. 2. H-6722
HUNG R lA, tel. 21-111, 21230; telex 82-401.

SIMPOSIO "ASPECTOS RECIENTES
DE lA INVESTIGACION HISTORICA SOBRE lA CIUDAD
DE MEXICO. (SIGLOS XVI-XIX)"

El Programa de I ntercambio Científico y Capacitación Técnica
(PICYCATEC) del DDF y el Seminario de Historia Urbana de
la Dirección de Estudios Históricos dellNAH organizan el Sim
posio "Aspectos recientes de la investigación histórica sobre la
ciudad de México. (Siglos XVI-XIX)", que se llevará a cabo los
días 23 al 25 de junio en el Auditorio Fray Bernardino de
Sahagún ubicado en el Museo Nacional de Antropología (Re
forma y Gandhi), de las 10:00 a las14:00 h.

Informes en la Dirección de Estudios Históricos deIINAH,
Anexo al Castillo de Chapultepec, tel. 553-80-52.

MIEMBRO CORRESPONSAL DE lA ACADEMIA

La doctora Nettie Lee Benson, profesora de la Universidad
de Texas, exdirectora y "constructora" de la Benson Latin
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American Collection de la misma universidad, fue elegida
como miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la
Historia. Su libro La Diputación Provincial y el Federalismo
Mexicano es un clásico en la historiografía mexicanista y gra
cias a su labor docente se han formado algunos de los mejores
historiadores estadounidenses dedicados a nuestra historia.

NOMBRAMIENTO

La doctora Josefina Z. Vázquez, del Centro de Estudios Histó
ricos de El Colegio de México, ha sido nombrada "Advisory
Editor" de la prestigiosa revista Hispanic American Historical
Review, que publica la Duke University Press.

CONVOCATORIA

El Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de
Sonora abre a concurso tres plazas para profesores-investigado
res para hacer estudios sobre historia regional y dar apoyo a los
cursos de licenciatura en Historia de la propia universidad.

Informes en: Instituto de Investigaciones Históricas, Univer
sidad de Sonora, Blvd. Transversal y Rosales, Hermosillo, So
nora, 83000 - México_

La Universidad Autónoma de Sinaloa requiere dos historiado
res con grado para ocupar plazas de tiempo completo en el
programa de maestría en Historia Regional. Comunicarse con
Alvaro López Miramontes al teléfono 534-61, Culiacán, Sin.

CONDOLENCIAS

Participamos con profunda pena el fallecimiento de Eduardo
Blan Fr neo, distinguido historiador, maestro muy queri-

o y amigo de este comité, El deceso tuvo lugar en la ciudad
de Houston, Texas, en la madrugada del día 24 de mayo. Re
cientemente había sido galardonado con la medalla al Mérito
Histórico a nivel nacional "Capitán Alonso de León", otorgada
por la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Esta
dística.

PLAZAS EN SINALOA

PUBLICACIONES RECIENTES

Bibliografía Histórica Mexicana. Núm.
XVI. Publicación anual del Centro
de Estudios Históricos. Coord. Luis
Muro, El Colegio de México, México,
1986,161 pp.

Historia Mexicana, vol, XXXV, abril-ju
nio,1986.
Artlculos:
Ceballos Ramírez, Manuel. "EI sindica

lismo católico en México, 1919-
1931."

Garavaglia, Juan Carlos, y Grosso,
Juan Carlos. "La región de Puebla/
Tlaxcala y la economía novohispa
na (1670-1821 )."

Vargas-Lobsinger, María. "El ascenso

social y económico de los inmigran
tes españoles: el caso de Francisco
de Valdivielso (1683-1743):'

Examen de archivos:
Gonzalbo Aizpuru, Pilar. "EI Archivo

General de Notarías de la Ciudad de
México."

Testimonio:
Muro, Luis. "Bibliografía de José Fuen

tes Mares."
Vázquez, Josefina Zoraida. "José Fuen

tes Mares (1919-1986)."
Critics:
"Una historia de México." (Dos rese

ñas sobre Robert Ryal Miller, Méxi
co: A history, por Rodolfo Pastor y
Jan Bazant.)

Ma. Teresa Franco
PRESIDENTA

Examen de libros:
Sobre Leticia Reina y cois.: Las luchas

populares en México en el siglo XIX.
(Por Ana María Prieto Hernández.)

Sobre María Cristina Torales Pache
co y cois.: La Compañta de Comer-
cio de Francisco Ignacio de treet»
(1767-1797). Cinco ensayos. (Por
Elías Trabulse.)

Sobre Cherly English Martin: Rural
Society in Colonial Morelos. (Por
Pablo Escalante.)

Historia Mexicana, vol. XXXVI, julio-sep
tiembre, 1986.
Art/culas:
González de la Vara, Martín. "La polí

tica del federalismo en Nuevo Méxi
co {1821-1836)."

Noguez, Xavier. "Tres documentos
pictográficos sobre tributación indí
gena del estado de Guerrero, siglo
XVI."

Staples, Anne. "Mayordomos, monjas
y fondos conventuales."

Vázquez, Josefina Zoraida. "La su

puesta República del Río Grande."
Werne, Joseph Richard. "Pedro García

Conde: el trazado de límites con

Estados Unidos desde el punto de
vista mex icano (1848-1853)."

Testimonio:
Bazant, Jan. "El recuerdo de Ixtapan

de la Sal, una obra hidráulica cam

pesina del siglo XIX."

Leonor Ortiz Monasterio
VOCAL

Virginia Guedea
SECRETARIA

Juan Luis Mutiozábal
TESORERO

Josefina Vázquez
VOCAL

Elisa García Barragán
VOCAL

Aurora Flores Olea
VOCAL

Alejandra Lajous
VOCAL

Andrés Lira
VOCAL

Reseña:
"Porfiriato y Revolución: un libro d i

ferente." (Sobre Francois Xavier
Guerra, Le Mexique, de l'Ancien
Régime a la Révolution, par Car
los Arriola.)

Examen de libros:
Sobre Woodrow Borah (coord.): El

gobierno provincial de la Nueva
España, 1570-1786. (Por Manuel
Miño Grijalva.)

Sobre Gabriel Agraz García de Alba:
Biobibliografía de los escritores de
Jalisco y Biobibliografla general de
don José Marfa Vigil. (Por Manuel
Miño Grijalva.)

Sobre Jan Bazant: Antonio Haro y
Tamariz y sus aventuras polïticss
(1811-1896). (Por Martha Elena
Venier.)

Sobre James C. Carey: The Mexican
Revolution in Yucatan, 1915·1918.
(Por Piedad Peniche Rivero.)

Sobre Sergio Ortega (ed.): De la santi
dad a la perversión, o de por qué
no se cumplla la ley de Dios en la
sociedad novohispana. (Por Pilar
Gonzalbo Aizpuru.)

Staples, Anne. "Un lamento del siglo
XIX: cnsis econormca, pobreza
educativa" en Estudios 8, ITAM
(Instituto Tecnológico de México),
primavera, 1987, pp. 37 -48.

Juan Fidel Zorrilla
VOCAL

Olga Ma. Barreiro
EDITORA

Comité Mexicano
de Ciencias Históricas
04000 - México, D. F.

Apartado Postal 21-972
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