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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

PATTER S A D CEREMO IALS OF THE INDIANS OF THE

SOUTHWEST.-With over 100 Jithograph and drawings, by Ira
Moskowitz. Tex by fohn CoUier.-E. D. Dutton.-- ew York, 1949.-

192 pp.

La impre ión que recibimo al conocer esta obra excepcional es

comparable a Ja que experirnentamos al Jeer por primera vez las pá
ginas siempre emotivas y fieles reveladoras del modo- de ser y de

pen ar de los In-dios, que escribieron Las Casas, Sahagún, Motolinia

y otro beneméritos croni tas coloniale .

Hallamos en principio que las idea de Collier, plenas de trascen

dencia, hondura y genero idad y la expresión gráfica rebosante de
dramática belleza, dinamismo y realidad, con que Moskowitz, Gu tavo

Doré redivivo, Jas ilu tra, se combinan armónicamente formando un

con j unto difícil de superar. Intentaremos re eñar en eguida este libro

ej emplar que descubre significativos horizontes y revoluciona arrai

gados concepto del pen amiento indigenista, advirtiendo anticipada
mente que quizá Jos deficientes comentarios que nos ha in pirado u

lectura no correspondan en calidad a Ja de lo conceptos que en él se

exponen.
Dentro y fuera del Continente se con idera que la labor desarro lla

da por John oIlier durante buena parte de su vida en pro de los

aborígenes de América y en especial de los de los E tados Unidos, e

una de la más comprensivas, sinceras y humanitarias. Sin embargo,
en oca ione con hrusca franqueza y en otra de manera amisto a, se

critica adversamente y e considera de orientada la actitud de ese

famo o indigeni ta, con istente en proclamar de modo invariable que

deben ser respetadas y con ervadas varia características de 10 Indios

por anticuadas que sean; contrastan con esta opinión las de mucha

per onas, doctas e indocta, que sugieren lo contrario, es decir, acon

seian que la cultura y el pensamiento del Indio sean totalmente mo

dernizados. ¿. Cuál de e o do criterios divergentes e el justo. lógico
y conveniente ?

E unánime Ja tendencia encaminada a procurar tanto el bienestar

material corno el espiritual o intelectual de los Indios y Mestizo 1

americanos, pero on múltiple, diferentes y aun contradictorios, los

m dios que se proponen para lograr tal objeto, el cual, en consecuencia,
no se ha realizado aún integralmente. Esto e explica en principio

] Est término no connota aquí significación racial, sino HY refiere a indivi

duos en los que concurren características culturales y psicológicas de origen
autóctono y occidental.

Amética Indígena.-VoI. X, N9 3.-Julio, 1950.
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porque no sucede con el hombre lo que e observa en la flora. la fauna.
los elementos minerale y má específicamente en la materia y la

energía. Ha sido po ible crear razas de ganado que antes no existían

y cuyo de tino e pecial es el de producir leche en abundancia, o

bien carne o lana, caballos de pura sangre, gallinas que ponen tres

cientos o má huevo. al año, etc.; esto se puede hacer porque ]0
animales e sujetan in resi tencia alguna a las condiciones de desarro
llo que el hombre deterrnina valiéndo e de la aplicación de la genética
y de otras disciplinas científicas que casi siempre conducen de manera

indefectible al fin per. guido; otro tanto puede afirmarse de árbole y
plantas, egún 10 demuestran hoj variados fruto y ricos productos
agrícola cuya calidad ha sido mejorada o que anteriormente eran des
conocido. Con más razón incluyen tales razonamientos a los elementos

.

que integran la materia, a í como la energía en que ésta se transforma
y viceversa: la naturaleza de e os elemento, cuyas propiedades on

en contados ea os constante absolutas y en lo demás relativas, per
mite al hombre formular leyes más o meno permanente que rigen
a los procesos por medio de los cuales se aprovechan cada vez mejor
dicha propiedades, lo cual hace que lo re ultado que en este parti
rular e han ido alcanzando. sigan el curso de una curva siempre
ascendente; en efecto, nunca se observan descenso o retrocesos en los
adelanto conquisiado en el campo de la física. la química, la mecá
nica, la electricidad, etc.

En cambio, respecto a cualquier grupo humano no sucede lo que
hemos expuesto en relación con la flora, la fauna, la materia y la

energía, en primer término porque el hombre no se sujeta pasiva e in
condicionalmente al destino que otros hombre pretendan imponerle y
en eguida por los siguiente motivo :

A) Algunas modalidades y expre iones de la existencia de ese

gru po, e tán o deben estar regida por un criterio científico basado
en los métodos de las arriba citada. disciplinas científicas y por lo
tanto iguen siempre cur o ascendente, pudiendo citarse como ejemplo
de ello medicina, higiene, alubridad, nutrición, educación, técnicas

agrícola e industriales, explotación de recurso naturales, transportes,
ctc., e decir, casi todo aquello que está relacionado con el bienestar
material.

B) Presiden a otra modalidades rel ativa al bienestar e piritual o

intelectual, criterios que generalmente no son ni pueden ser científi
ca , sino convencionale ,pue varían en el tiempo y en el espacio, de
un grupo a otro y aun de individuo a individuo, como es el caso de las
ideas ética, estéticas, religiosas, etc.; 'el curso de estas modalidades
a ciende o desciende indistintamente y e difícil o imposible calificar
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a la de unos grupos como cualitativamente superiores a los de otros o

vicever a.

De acuerdo con lo expuesto, Collier no pretende que en los indios
del suroeste americano, o en cualesquiera otros, sigan conservándose
en situación retrasada, deficiente y perjudicial, modalidades del tipo A.
sino que procuró durante u larga gestión como Comisionado de
A untos Indígenas transforrnar las y modernizarlas con criterio cientí
fico, e introduj o además nuevos agentes de cultura y progreso que
eran desconocidos en el medio indígena: campañas sanitarias, intro
ducción de maquinaria agrícola. mejoramiento de la ganadería. etc ..

,

h ". " " _." .

di Il Isegun se o serva en navaj os', zum y otros m lOS, entre e os os

culturalrnente retrasado "apaches mezcaleros", que anteriormente vi
vían en p rirni tivos e hinóspitos "teepees" o tiendas de campaña y hoy
residen en habitaciones cómodas y saludables.

En resumen, Collier acepta y preconiza, la innovación de todo

aquello que indio cutiblemente trae con igo el hienestar material de
los indios.

En cambio, respecto a u bienesrar espiritual o intelectual, al cual

corresponden las modalidades generalmente abstractas, aludidas en el
párrafo B, no cree conveniente, ni tampoco nosotros, que todas ellas
sean substituída de manera arhitraria e incondicional por otras de

origen occidental, pues con ello se desnaturaliza y lesiona innecesa
riamente la tradición, la personalidad, la exi tencia misma. de quienes
se pretende heneficiar con tales procedimientos exóticos.

El medio hio-geográfico americano ha moldeado durante quién
abe cuántas decenas de centurias. la existencia física mental de los

habitantes ahorígenes, en tanto que apenas desde hace cuatro siglos
e a acción ha venido ejerciéndose en los europeos inmigrados; es por
lo tanto lógico que_ en general, las favorable condiciones creada en

aquellos durante tan prolongado período de adaptación y selección.

aventajen a las que sohre tal particular e observan en estos recién

llegados, sujetos aún, en mayor o menor grado, a la persistente in
Fluencia geográfico- ocial de la regiones de que proceden.

El criterio cósmico de los indio precolombinos identificaba estre

chamente al hombre con la naturaleza y dei ficó las actividades y ma

nifestaciones de uno y otra, originándose así el grandioso panteísmo
que presidía u existencia religiosa. Por otra parte halló de continuo
motivos de belleza en sí mismo y en todo lo que le rodeaba, expre

. ando sus emociones por medio de maravillosa obra de arle multiforme
y estético- imbólica, incluyendo poe ía, baile, canto, e, cultura, orfe
hrería, arquitectura, etc., a i como decoraciones e tilizadas con que
siempre ornamentaba la cerámica, las herramientas. las armas y hasta

J{
I
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los más humilde utensilios domésticos. Muchos factores adversos en

torpecieron y hostilizaron la evolución de esos pionero de la virgen
América: desconocían los recursos animales, vegetales y minerale

cuyo aprovechamiento era indispensable para sustentar la vida, pero

merced a incesante labor y continua experimentación lograron utili

zarlos legando al mundo alimentos, medicinas, textiles y mil otras cosas

que hoy benefician a la humanidad. Se requirió indómito valor y

gran resi tencia fí ica para contrarrestar los de astrosos efectos que

traían con igo inundaciones, equías, bestia feroces y mortales mi

croorganismo , regiones agrícolamente estériles, etc. Dolor y muerte

e taban siempre a la vera de e os legendarios batalladores, no obs

tante lo cual pudieron sobrevivir, acrecentar u cultura y su dominio

sobre los seres y las cosas del mundo americano y multiplicarse a tal

grado que su número asombraba a los invasore. Polarizaban pues,

armoniosa y conjuntamente la vida precolombina del Indio, cuatro

dinámicos factores: misticismo, arte, experiencia ancestral y energías
sin ta a.

La Conqui ta y la Colonia trajeron consigo grandes cambios en

esa situación: algunos grupos aborígenes, entre los que precisamente
se cuentan los indios del suroeste americano, que magistralmente des

cribe Collier, han vivido mentalmente alejados del invasor y conser

varon muchas de us características espirituales, considerándose con

ello tanto o más felices que lo europeos con las suyas. En camhio,

u modalidade de índole material, al ponerse en contacto con la

occidentales, experimentaron un complejo proceso de sobreposición,
substitución, fusión, eliminación, etc., y ademá , se acrecentaron con

otras nuevas occidentale, proceso este que desde varios puntos de

vista ha favorecido, como ya dijimos, su bienestar material.

Otros grupos aborígenes, de los que son ejemplos los de muchos

de los paí es indo-ibéricos, se vieron forzados a vivir en contacto más

o menos íntimo o cercano, con us dominadores, según lo requería la

dura servidumbre a que estaban sujetos. Los más salientes aspectos de

'u fa tuosa mitología, fueron desplazados y abolidos y los vestigios
de ella se fundieron con formas externas de la religión importada, lo

cual dió origen a otra híbrida y mucho menos significativa que

aquélla y ésta. Las artes mayore también sucumbieron en gran

parte, pues por ejemplo la arquitectura, la escultura y los bellísimos

frescos murales que alcanzaron tan maravillosa expresión; como fué la

del pueblo maya, desaparecieron para siempre, sucediendo lo mismo

con ciertos conocimientos propiamente científicos, de los que el mejor
ejemplo que puede citarse es la sabia cronología de mayas y aztecas.

La antigua organización ocial no pudo existir más; la mejores tierras
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que lo indios poseían con las cuales e itaban connaturalizados en cuer

po y alma, pasaron a manos extranjeras, con la consiguiente banca
rrota económica y el más profundo dolor de los despojados, pues
deploraban perder más que la producción agrícola, el sagrado suelo
que junto con los dioses de su viejo Olimpo, amaban y reverenciaban
tanto como a la madre que le dió el ser; e cierto que upervivieron
diversas modalidades secundaria, entre ellas las artes menores, conser

vando unas veces su pri tina originalidad, otras influenciadas por las

correspondiente occidentale y con Irecuencia mi tificadas. Todo esto

expJica la tri teza, la desorientación, la pasividad que con frecuencia
E-on peculiares en estos segundo grupos aborígenes que no viven en el
pasado ni en el pre ente, que ya casi no saben hacia donde elevar
el espíritu, ni cómo encender de nuevo la esperanza. Por eso es que
para moldearle un futuro mejor, conviene modernizar su modal ida
de de vida mucho más amplia e intensamente que lo que se debe hacer
con lo grupos ejemplificados en los indios del uroeste americano.
sin por ello de naturalizar innece ariamente su per onalidad, ni he
rir su tradición, ino combinando armoniosamente lo valioso que
conservan del pa ado con lo útil que brinda el presente.

Para finalizar recomendamos no sólo a los indigeni tas del Con
tinente, sino al público en general, la lectura de e tas páginas tra -

cendentales que de tan brillante manera dan a conocer las modalidades
de lo indios del Suroeste Americano, sobre lodo Jas espirituales. que
tan poco conocida son; quizá ningún otro libro las expone e inter
preta como Jo hacen Collier y Mo kowitz.

Manuel Gamio
•

LOS,GRA DES MOME 'TOS DEL I DJGEl\lSMO EN MÉXICO. por
Luis Villara. El Colegio de México. Edicione del Fondo de Cul
tura Económica. 1950. 247 pp.

En la Introducción plantea el autor las cuestione que trata de re-
•

solver: no intenta saber lo que el indio sea en sí mismo. sino lo que
"en el indio revelan aquéllo que de él se ocupan", o en otras palabras
"Qué e la conciencia indigenista?" Y define el Indigenismo como "el
con j un to de concepciones teóricas y de proceso concienciales que, a

lo largo de las épocas, han manifestado lo indígena". Villoro expli
ca el método seguido en su trabajo, diciendo que "una vez expuesta la
'concepción indigeni ta' interrogaremo por 'la conciencia indigenis
ta' que da razón de elJa. Sólo entonces, colocándonos en el horizonte
compren ivo de cada peculiar conciencia indigenista, podremos ver

cómo se manifiesta el er indígena".
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En esta investigación de la evolución del indigenismo señala el

autor únicamente 3 hitos o momentos fundamentales que servirán "de

. eñales que indiquen los lugare más importantes del camino )' per

mitan recorrido, poster iores más minuciosos y completos". Estos mo

mentos son:

1) El correspondiente a Ia cosmovisión religiosa que España apor

ta al uevo Mundo. y en ella aparece Cortés como representante de

la concepción del Conqui tador y Sahagún de Ia del misionero es

tudioso;
2) El orrespondiente al moderno racionalismo, culminante en la

Ilustración del siglo VIn y en el 'cientismo' del iglo XIX. En este se

clistinguen tre etapa : a) humani mo ilustrado del siglo VIII. con la

figura de Clavijero; b) corresponde a la Indeperidencia x su repre

sentarne genuino es Fray Servando Teresa de Mier; c) la historiografía
cientista del siglo I en la que reina como amo \ señor :M. Orozco

y Berra.

3) La nu va orientación de preocupación hi, tórica y ocial que

culmina en el indigenismo contemporáneo; sitúa en él distintos auto

res. de. de Francisco Pimentel hasta nuestros días.

Con arreglo a este plan la obra dedica 3 capítulo, (88 pp.) al

Primer Momento; 6 capítulos (80 pp.) al Segundo Momento; y el res

to al Indigenismo conternporáneo, que es el que más nos interesa aquí.
Analizando las idea no sólo de Pimentel. sino también de Bulnes,

Molina Enríquez y aun de A. María Carreño. las sintetiza en una

solución común a todos ellos: "Con iste en convertir al indígena al

grupo social inmediatamente superior; cambiar totalmente u régimen
de vida y propiedad, su mentalidad y sus co tumbres, hasta acoplarlas
con las del sistema 'mestizo'. o di cutimos sigue hablando Vi

lloro- todavía si esta sea o no la solución real para el indígena. pero

sí resulta evidente que dicha solución no está inspirada en el punto
de vista del propio indígena. onsiderada desde este punto de vista,
la proposición, Iej o de aparecer liberadora, se reviste de otro carac

teres. 'Liberar' al indio supone aquí convertirlo en un elemento capaz

de ser aprovechado por el 'mestizo'; hacer que acepte y secunde la

ideas de éste; convertirlo en un elemento de trabajo eficaz dentro de

su mundo. 'Incorporar' al indígena quiere decir aqui hacerle abando

nar cualquier ideal exclu ivo de su raza o de su clase para que "con

vertido al 'mestizo' acepte la dirección y dominación de és te"

(p. 179).
Al referirse al indigenismo actual afirma Villoro: "Se levanta el

indianismo actual sobre un hecho social' y cultural que se esfuerza

en determinar cada vez con precisión mayor: la radical separación de
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la raza indígena" (p. 185). Y en apoyo de tal afirmación cita a

�. O. de Mendizábal yaM. Gamio, a A. Caso yaC. Echánove Tru
j il lo, etc. Pero después de numerosas cita de esto y otros autores

llega Villoro a la conclusión de que Ja finalidad del Indigenismo es

Ia occidentalización del indígena, pero ésta "no deberá realizarse de
golpe ni violentamente. Habrá que tener siempre respeto hacia la pe
culiaridad de la cultura indígena, tratar de hacerla progresar sin
sujetarla arbitrariamente a nue tra propia mentalidad y cultura. Inten
taremo adaptar los istema sociales y educativos que lo rigen a us

características propia; procurar su evolución pau ada, sin violencias."
"En urna, las oluciones a la antinomia variarán egún los ea os; pero
siempre tenderán a mantener el equilibrio entre dos exigencias: el res

peto a la personalidad indígena y la nece idad de u progreso" (p. 195).
A nue tro juicio con gran acierto, hace re altar Villoro el verda

dero entido y valor de Ja antin ornia que se di cute. . o resistimos a

transcribir us propias palabras al referirse a Ja oposición "grave y
radical" entre los concepto. de "1 iberación y so j uzgamiento del indio":

"Según el primer miembro de la oposición, habría que dejar en
absoluta libertad al indio en sus costumbres y cultura; habría
que dejarle, incluso, la libertad de elegir para sí la iznorancia
y el atraso. Según el segundo miembro, habría que ojuzgarlo
enteramente, aho lir su libertad con tal de que d. i logre la total
liberación de su ignorancia y sus prej uicios. Las dos posiciones
extremas hab 1 arian en nombre de la libertad del aborigen, perodesembocarían en realidad en su esclavitud. Dejar al indio en
. u vida precortesiana, . o capa de respetar u originalidad, su

pone inhahilitar lo para que luche contra la opresión e impedir
que se libere de us propios prejuicios, los responsables en

gran parte de su ervidumbre. Occidentalizarlo a la fuerza, por
otro lado, so pretexto de emanciparlo, implica por lo prontotratarlo en plan de objeto, obligarlo a adoptar medios de vida
ajenos, esclavizándolo a ellos. El indianista fanático trata al
indio como hombre libre, pero, en el fondo, quiere que per
manezca e clavo. El occidentali ta exaltado quiere al indio
libre, pero de hecho, lo trata como e clavo. Tal es la antinomia
verdadera."

y a continuación reafirma su propio criterio, de acuerdo con el
de Gamio, diciendo que la olución justa es "la de la liberación real del
indio de la fuerza que lo apri ionan", "

...comprenderemos que en
el arte haya que re pelar plenamente u libre arbitrio, pues
que significa un gran instrumento de independencia frente a lo
ajeno". "Pero otro raso hien distinto es el de la ciencia. Allí,si acordáramos libertad absoluta al indio, se volvería ésta con
tra él y lo haría ines paz de una lucha ventajosa frente a otros
elementos ociale." "En el fondo, el civilizado resuelve de de

•
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fuera los asuntos del indígena; decide por él, de aquellos obje
tos, ideas o técnicas que deberá conservar y de aquellos otros

que deberá de truir o modificar. Aquí no será el libre arbitrio
del indígena quien decida de su progreso, sino que, desde fuera.
deberemos enajenar u voluntad para resolver por él sus pro
blemas. Que tal e la inevitable paradoja de toda lucha liber
taria: tener que pre eindir -así fuera por un instante- de la
libertad del oprimido para poder liberarlo de su opresión.
Pues mientra no tenga conciencia plena de su situación de
esclavo, mientras no conozca ni sepa utilizar los medios para
liberarse, habrá que liberarlo aún en contra de su propia vo

luntad." 1

•

El proceso de esa liberación debe. er pausado y orgamco, no vio
lento. l\ada de imponerle bárbaramente la civilización más perfecta
por una especi de revolución violenta, sino de hacerlo ingresar en ella

por medio de la exhortación, la educación y el trabajo continuado.
"Por eso tenemos que hablar su propio lenguaje, por eso respetaremos
inclu o us método científicos primitives. tratando de perfeccionarlos
paulatinamente sin destruirlos de golpe. La liberación desde fuera
deherá ir acompañada del asentimiento con fiado del mismo indí

�ena" (p. 198).
Limitaciones de espacio 110 nos permiten glosar más ampliamente

éste, para no otros excelente, estudio sobre el Indigenismo. Villoro
ha logrado dar una clara y sistemática visión de lo que el movimiento

indigenista ha significado desde la Conquista hasta hoy. Por otra

parte muchos de los conceptos expresados y aun de las Conclusiones
rebasan los límites mexicanos que el autor ha querido fijarles, para
alcanzar ámbito continental. Los problemas del indigenismo on muy

semejantes. pese a diferencias de latitud. entre lo distinto países ame

ricano y, en consecuencia, sus soluciones pueden -con variantes de
detalle- er también comunes.

En un punto, sin embargo, discrepamos del autor. Nos dice en Ja

p. 241: "El indio se encuentra envuelto por un mundo que lo acecha,
lo ahsuelve o lo acusa. y determina su suerte sin que él lo sepa." "Pero
si quiere de una vez fijar aquel mundo que lo juzga y lo envuelve
cnt re sus mallas. si quiere escapar a] proceso que ]0 acosa y encararse

con sus jueces, sólo le queda una vía: renunciar a sí mismo; dejar de

ser indio para asumir el papel de un miembro en aquel mismo mundo

que Jo acecha; converti rse al occidental y al mestizo."
Es posible que sea en parte cierta, la afirmación de Villoro; pero

estamo: seguros que hoy, en la actualidad. existen no sólo en Mé

xico sino también en otros países americanos, sectores de aborígene
"que intervienen en la decisión de su propia suerte", sin ser maneja-
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do de de fuera; )' tal intervención e hace con su propia personalidad,
sin tener que convertirse en "occidenlal ni en me tizo". Claro que el
movimiento indigenista e inició y sigue orienlado por mestizos y occi
dentales, pero -felizmenle- cada día más, el sector indígena, cons

ciente de su propia uerte y deseoso de mejorarla, interviene de manera

más directa, eficaz y deci iva en la dirección de su propio destino.
ió lo así creemo q'ue el Indigenismo podrá cumplir las finalidades que

se ha eñalado.
•

El libro de Lui Vi lloro debe ser leído y meditado por cuantos se

intere an por el movimiento indigenista americano; y también por
quienes -ignorándolo y de conociéndolo- lo denigran y menos

precian.'
Juan Coma

�L DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL E�
CHILE. por Moisés Poblet e Troncoso.> Editorial Juridica.- an

tiago de Chile. 191,9.-206 pp.

i alguien e merecedor de elogios) de gratitud es. in duda, Moi
se Poblele Troncoso. Poco on lo que en este continente de la vida
vegetativa han contribuído de una manera má amplia)' extensa al
con ocimiento de nue lra realidad jurídico social como él.

A u amplia bibliografía tenemo que agregar "El Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social en Chile" que hoy pasamo a comen

tar. Consta e ta ohra de seis capítulos: l.-La Legislación Social en

Chile. IL-La Conciliación, el Arbitraje y las Huelga en Chile.
I1l.-Problema relacionado con la Legi lación del Trabajo y el
Trabajador. IV.-EI problema de la Habitación Popular en Chile)
la Acción del Gobierno. V.-La Evolución del Derecho ocial en Amé
rica. VI.-La eguridad Social en Chile.

En el de. arrollo de lo anterior. e satisface una necesidad que se

desprende del grado de evolución de la legislación. ocial chilena, que
es una de las má avanzada del Continente. Su conocimiento hasta
ahora ha sido el de aislado. datos disperses en comentarios y noticia"
cablegráficas. Felizmente el autor se propu o con esa tarea. realizar
"Ia necesidad de información de unos, la curiosidad de otros y. sobre
todo en un e. píritu de cooperación americana, dar a conocer la lahor

1 En breve esperamos ocuparnos del lihro de J. Pérez de Barradas "Los Mes
lizo de América" (Madrid, 1948.-204 pp.) en el que se vierten conceptos sobre
el problema indigenista tan erróneos )' mistificados que re ulta indispensable
una amplia refutación.
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realizada en este generoso campo de ]a defen a de los valores más no

bles de la civilización contemporánea: la personalidad humana y en

«special la del que presta su esfuerzo silencioso y constante en Ja pro
ducción económica, el trabajador".

Pero Poblete Troncoso no es de los científicos sociales que tienen

la debilidad de proyectarse en el panegirismo nacional, que siempre
lleva el olor de la búsqueda o con olidación del pesebre.

A ]0 largo de la misma logra que su exposición sea "esencialmente

objetiva, de prevista en 10 posible de crítica jurídica o social, porque

desaparecería la finalidad especial de informar, que hemos tenido en

\ ista al realizarla".
Como autor del proyecto que constituye el actual Código del Tra

ba j o en Chile, en el primer capítulo se extiende en consideraciones

históricas que precedieron a u elaboración, para presentarnos sus ea

racteristicas fundamentales, así como su vinculación a la economía

del país.
En el segundo capítulo, además de la historia social de los movi

mientos huelguísticos y de las diversas formas de la conciliación y el

arbitraje, pre enta un interesante cuadro estadístico de las huelga
v sus causa que permiten seguir la evolución del movimiento obrero
en Chile.

La correlación entre legislación del trabajo y la realidad social a

que corresponde, es presentada por Troncoso en el tercer capítulo,
donde estudia la población activa y la formación profesional y técni
ca. De pué trata la relación entre el salario y el costo de la vida, así
como el movimiento cooperative como un laudable esfuerzo para su

perar las dificu ltade y limitaciones que la situación económica pre
<enta al desenvolvimiento de ciertos grupos sociales. Para luego
exp licar el movimiento de organización profesional, el modo como se

presentan y resuelven los conflictos de trabaj o y las huelgas. También
trata de los accidentes del trabajo y cómo la Legislación protege al

trabajador procurando condiciones de trabajos adecuadas, incluso

para el obrero agrícola y la aplicación del seguro social. Esto último
es tratado con mayor amplitud en el capítulo sobre la seguridad so

cial en Chile, con la diversas soluciones que han tenido en la prác
tica; de de las Cajas de Seguro Obrero Obligatorio hasta todas aquellas
que, recientemente, favorecen a amplios grupos de la clase media
como los empleado públicos y particulares, los ferrocarriles del Es
lado y la marina mercante. Lo que sí es ejemplar es la honradez
en el manejo de esos fondos, que no ha sido objeto del saqueo ni de
los politicos ni de los lídere obreros.

I
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Antes de concluir e. ta nota no podemos dejar de señaïar los es

fuerzos para resolver lo problemas de la habitación popular en

Chile; que no ha tenido por único propósito dar fin al problema de
las casas de vecindad, ino remediar la aflictiva situación de insalu
hridad del chileno; dando a í fin a la alta mortalidad infantil y a la

propagación de la enfermedade contagio as. Aunque el déficit de las
"\ ivienda no ha ido saldado, in embargo, acusa en la obra serios pro
Q;re o con la realización de los proyectos constructivos, aun cuando
;odavía la creciente industrialización plantea nuevo caso de mayor
amplitud y complejidad. El a. unto no es ólo de viviendas, sino del
tipo de urbanización que se debe eguir.

Los modestos fines iniciales de e ta obra e cumplen cabalmente y
el lector se dará cuenta de lo que acontece, incluso en comparación
con el restó de Hispanoamérica.

Gerardo Brown

BARTOLOME DE LAS CA AS, Pensador Político, Historiador, An

tropólogo; por Lewis Hanke. Prólogo de Fernando Ortiz.-La
Habana, 1949.-XLV + 126 pp.

El autor, Director de la Fundación Hi pánica de la Biblioteca del
Congreso de \Vashington, es uno de los historiadores contemporáneos
que más ha profundizado en la vida y actuación del Padre Las Casas.
convirtiéndose en el paladín del "Protector de los Indios" contra la
!endencio a campaña que a través de los siglos se perpetúa para de
llÍgrar y envilecer la arandio a obra del dominico que logró de Car
los V y en 1542 la promulgación de las Nuevas Leyes de Indias.

Entre los lrabajos publicado por Hanke a ese respecto deben men
cionarse como más importante: Las teoría políticas de Bartolomé de
la Ca a (Buenos Aire, 1935), La lucha por la justicia en la conqui -

la de América (Bueno Aires, 1949), Cuerpo de documentos del si
glo XVI obre los derecho de España en la Indias y las Filipina (Mé
x ico, 1943), La Casas y Sepúlveda en la controversia de Sevilla (Me
dellín, Colombia, 194,2), etc.

La obra que aquí reseñamo recopila las 3 Conferencias, que el
autor dictó en inglé (Univer idad de Virginia) y en castellano (So
ciedad Económica de Amigo del Paí en La Habana). Con claridad
y concisión admirables, con argumento irrefutables, examina Hanke
di tintas facetas de la personalidad del P. Las Ca as. Rechaza a Jos
detractore que quieren justificar la crueldad y opresión española du
rante la Conquista aduciendo que otras naciones europeas fueron tanto
o más crueles que E pafia. Rechaza también Jas acusaciones que por

•
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falsificación de documento hace a La Casas el argentino Rómulo

D. Carbia (La uperchería en la hi toria del descubrimiento de Amé

rica, Humanidades, La Plata, 1930 e Historia de la leyenda negra

hi panoamericana, Bueno Aire, 1943), ya que en ningún momento

suministró la evidencia necesaria; y en cambio ha ido viva y obje
tivamente criticado entre otro por . Eliot Morison (Admiral of the

Sea. Boston, 1942).
De pa o refuta también, sin apasionamiento, la posición de J. C.

de Sepú lveda, de Fr. Toribio de Benavente. de . Fernández de Oviedo

) Valdé , y de tanto otros contradíctore de la tesis del P. B. de Las

Ca a. en favor de los indio y clamando por la crueldades y abuso."

de que fueron objeto. eñala ademá que aun hoy sigue, tanto en

América como en España, la controversia; citando di tinto autore:

(-11 uno) otro campo.
Comentando las crítica. contra la. exageraciones estadísticas del

P. Las Casas, dice Hanke: "J\adie hoy en día defendería las estadísti

cas umini trada por Las Casa , pero pocos pueden negar que hubo

��ran parte de verdad en los principale cargos que formuló" (p. 64).
Por otra parte otro. muchos, muchí irnos, frailes ) funcionarios del

'-iglo VI denunciaron hechos análogo a los que han motivado tan

duras censuras contra Las Casas: el mismo Motolinia, Alonso de

Zorita, el gobernador de icaragua Francisco de Ca. tañeda, e incluso

tll 10. Preámbulos de alguna de las Reales Cédula así e reconoce

también; y no olvidamo. al Dominio Antonio de Montesino que en

diciembre cie 1511 predicó con valentía sin igual, en una igle ia de

La Española, contra el tratamiento inicuo que su compatriotas daban

a los aborígenes. " y éllo muchos años antes de que el Padre Las

Casas iniciara u larga lucha.

aturalmente ería inútil tratar de señalar todas las cuestiones que

Hanke plantea; el libro está pletórico de citas, datos y argumentos.
Su lectura es absolutamente nece aria a quiene deseen bucear, siquiera
un poco, en tan apa ionante tema.

Pero sí queremo hacer hincapié en algo fundamental. Se ha dicho

mucha veces que lo historiadores de habla inglesa han tratado de

difundir y propagar la doctrina de La Casa para denigrar así la

obra española de Conquista. Hanke adopta a ese respecto una acti

tud de verdadera objetividad. En la p. 48 recalca el hecho inaudito, a

principios del iglo XVI, de una ab oluta libertad de expresión tanto

en España corno en la Colonias españolas de América; lo cual per

mitió la diíusión de los libros o manu crito de quiene , como Las

Ca a ,
combatían duramente la política eguida por Ja Corona de Es

paña en América.
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"A causa de que la idea de Sepúlveda no obtuvieron apoyo of i

cial, España, por boca de Las Casas, hizo una contribución sustancial

para el desarrollo de una de las más importantes hipótesis jamás pre

sentadas, o sea, la teoría de que los indios descubiertos por el empuje
de España a través de la tierras del Nuevo Mundo no eran bestias
IIi esclavos por naturaleza, ni criaturas imberbes con una comprensión
limitada, sino hombres capace de ser cristianes. con derecho a gozar
de su propiedad, de su libertad política y de su dignidad humana, y

que además debían ser incorporados a la civilización cristiana de Es

paña; no esclavizado ni destruídos" (p, 68).
" inguna nación europea, sin embargo. con la posible excepción

de Portugal, tomó sus deberes cri tianos hacia 10 nativo con tanta

seriedad como España. Y ciertamente que Gran Bretaña no lo hizo,
porque como dijera un predicador de la Nueva Inglaterra 'los puri
tanos esperaban encontrarse con ]0, indios pequod en el cielo. pero
deseaban estar separados de ellos ell la tierra. y aun exterrninar
los'" (p. 104).

"Para aquellos de nosotros que hayan sido educados en la tradición

inglesa, la inmensa atención prestada por los españoles a las ba es le

gales de u dominación puede parecerles tan curiosa como bizarra, ya

que en nuestra historia colonial se encuentran muy pocos casos de
este tipo de preocupación por parte de los inglese.. Roger �Tilliams.
de Rhode Island, compuso un manuscrito en el que dudaba del de
l echo de Plymouth a las tierras de lo, indios. a menos que éstas fue
l an compradas en venta directa y vo luntaria : pero después qu'" los

principales personajes y miuistros de Boston condenaron sus 'errores

y supo. iciones que pueden culminar en traición'. escribió 'muy sumi

samente' al Gobernador Winthrop ofreciendo quemar parte o todo el
inanusorito" (p. 54).

En fin recuerda Hanke que el Congreso de Americanistas reunido
en Sevilla en 1935 aprobó unánimemente la proposición de que los
hombres que criticaron las prácticas coloniale, de España --Montesi
lIOS. Las Casas, Victoria- debían de ser con iderados "como autén
ticos repre entame de la conciencia española". "Un crédito perdura
ble para España será el haber permitido que los hombres insistiesen

en que sus accione en América fuesen ju. tas y que de vez en cuando

prestara oídos a esas voce," (p. 110).
En los momentos de escribir estas líneas está en vísperas de ter

minarse por el Fondo de Cultura Económica de México. la edición
crítica de la Historia de las Indias de Fr. B. de Las Casas. a base del
manuscrito original. De esta manera se dispondrá de materiales hasta
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ahora inasequibles y que permitirán e tudios más exhaustivos de la

\ erdadera obra del ilustre Protector de los r ndios.

Fernando Ortiz ha e crito un excelenle Prólogo (40 pp.) al libro

de Hanke. Con u agi lidad caracteristica y plena de erudición, nues

tro dilecto amigo expone con, imp licidad y galanura el papel que Las

Casas desempeña en la Historia de Cuba, donde inició en 1514 su cru

zada en favor de los Indios. Y es a un insigne cubano, José A. Saco,
a quien se debe en gran parte que por fin e publicara en España
Ia Historia de las Indias del P. Las Casas, después de 4 siglos de

mantener e inédita, gracias a su campaña en la Historia de la Escla

vitud de los Indios en el Nuevo Mundo y en Ja Historia de los Repar
timientos y Encomiendas de Indios.

Prólogo y libro son merecedores de alenta y acucio a lectura. os

Ielicitamos de tal adqui. ición .y los autores pueden sentirse atisfechos

de su ohra.

Juan Comas
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Casa abierta al tiempo

.. UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA

México, Do F o, 12 de Abril de 1977 o

DRA" JOSEFINA VAZQUEZ
Directora del Centro de Estudios
H ist6r icos ,

El Colegio de México
Presente o

Estimada Josefina:

Rec ibf la buena not íc ia de la pr6xima segunda edici6n del tomo de
la Historia Genera.l de México donde yo colabor-é , Poco después de la
aparición de la primera edición te mandé una larga car-ta en la que me

quejaba de las innumerables correcciones introducidas, sin consultarme,
a mi texto original. En esos días estabas ruera de México y 18: entregué
la carta a Elsa Frost. Espero que ella te la habrá entr-eqado , En la car

ta te pedía que no se hiciera una segunda edición sin darme la oportuni
dad de corregir muchas de las correcciones que se hablan Intr-oduc ido ,

Ahora es la oportunidad de hacerlo y te agradezco que me hayas avisado
con tiempo"

Adjunto una lista de las cor-r-ecc íonès que considero necesario intro
ducir. Te dejo igualmente un ejemplar del libro donde aparecen las mis
mas correccionesJ señaladas con lápiz al margen. He procurado reducir
las correcciones al mínimo y he aceptado las que se hicieron a mi or iq i
nal y que no alteran el contenido ní el estilo.

Recibe los cord iales saludos de:
•

de la Div. de C.S"H.

ANEXOS.

*rmc
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305 1
305 3
306 38
307 32
308 39
310 13
310 31
.312 3

312 28

314
315

38

23

315

315
316
316

27

36
14
25 Y 26

317 28
318 4

318 5

318 ·21

318 37
320 10
320 24
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LISTA DE CORRECCIONES

DEL CAPITULO DE LUIS VILLaRa

Dice Debe decir

t-oê_ problemas econ6micos. • • • • Los actores del drama

asimismo,. • • • • • • • • • • • • fué también
• • o • • • • • •• •••• o o • Punto y aparte ,empezando con: La mayor-fa .....

lo • • • • • o • • • • • • • o • • Ia
• ••••• • • • Punto y aparte, empezando con: El auge #,.

-

• ,. • Punto y aparte, empezando con: Al contr-ar-ío ......

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • o • • •

aia , • • • • • • o o • • • • • • o

La Nueva España vio reforzada • •

su situaci6n de dependencia a

fines del siglo XVIII y principios
del XIX.

sia .

A fines del siglo XVIII y principios del XIX
la Nueva España vi ô

reforzada su situaci6n
de dependencta ..

• • • • • • • • • • Punto y aparte, empezando con: Esta diversi-
ficaci6n .... ,

• Punto y aparte, empezando con: Sobre todas � 4,

• Punto y aparte, empezando con: Pero el prob l�
ma c ,;

• • • • • • •

o • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • o • • • • •

trabaj o • • • •• •••••••

de los jesuitas, adquirieron •••

� problemas� Rolíticos •• • o

ctatíva iniciando la res istencia • •

contra los invasores en las ea

Iles de Madrid.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • Punto y aparte, e mpezando con: La otra # "

• ernpleo

• de los jesuitas, 105 motines adquirieron
• De la reforma a la revoluci6n
• ciativa; en las calles de Madrid} inicia Ia resis
tencia contra los invasores.

son, ••• o ••••••••••• son

pues, • • • o • • • • • • • • o • t.suprimirse)
tes. Por una parte se encuentra en. tes. Por una parte se encuentra en Victoria y
Victoria y Suárez; pertenece a en Suárez; pertenece a

• o • • • • • • • • • • • • • • • Punto y aparte, empezando con: El ayuntamiento .....

• • • • • • • • • • • • • • • • • Punto y aparte, empezando con: El virrey ....

• ••••••• o • • • • • • • • Punto y aparte, empezando con: Todos los del.--,
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323
323
324 .

325
325
325
326
326
327
330
330

330

10
23
21
3

18

21
3.

34

17
10

13

13

13

23
1

1

I

331

331
332
332
332
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Dice Debe decir

• • • • • • • • • • o • • • • • Punto y aparte, empezando con: El 15 oe »,

• • • • • • • • • • • • • • .' Punto y aparte, empezando con: Después de unos, t »

• • • • • o o o • • • • • • o' Punto y aparte, empezando con: El movimiento til,Desde luego ••••• o • • • Primero
robligando 0......... al obliga

•••••• o ••••••••• Punto y aparte, errcezardo con: Este proceso,.,La irsu-reccíôn • • • • • • • • Ascenso de la revoluciôn popularr-- __-_

tienen que ruir ••• • • • • • tienen que huir
• • • • o • • • • • • • • • • • Punto y. aparte, empezando con: La revolucién.;
• • • • • • • • • • • • • • • o, Punto y aparte, empezando con: La clase rreoía.¿utilizan su movimiento • • • • • tratarán. de utilizar su movimiento"

despertado. • • • • • • • o • o �uprimir)
Poco a poco, tiempo después En poco tiempo
• • • • • • • • • • • • • • • • Punto y aparte 1 empezando con: La coropostcíôn.¿jinetes • • • • • • • • • • • • gente a caballo

las • • • • • • • • • • • • • • la
15 Y 16 Muchos elementos de la clase

332 38
333 32
333 33
334 25
334 34
336 37
336 40
337 36
338 17
338 19 Y 20
340 38
342 6

343 7
.

34.4 27
345 14
345

" 31 ·

Conforme avanza el movimiento muchos elementosmedia toman una postura fran- de la clase media toman una postura franca a su
ca a su favor conforme avan- favor,
za el mcvimíento..
pero no me�iona • • • • • • • pero no se menciona

.de • • • • • •• ••••••• en

verdad, ••••••• •••• efecto,
dependía dt. . . . . . . . •. se basaba en
• • • o. ••••••••••• Punto y aparte, empezando con: Al lado de estas, u
" � . " . ... . , · .. . · . · · Punto y aparte, empezando con: El rechazo .. ,propias ••••••• o • • • • demandas

� Congreso Constituyen�. • • • Descenso y fin de la revoluci6n popular
Punto y aparte J empezando con: El contacto .. ,familiarrrente'• • • • • • • • • .�o les era familiar

• o • • • •• •••••••• Punto y aparte, empezando con: El 6 de noviembre t t «

• • .' • • •• •••••••• Punto y aparte) empezando con: En las I"
del toma y daca • • • • • •• de los conciliábulos
• • • • • • "0 • • • • • • • • Punto y aparte, empezando con: Mientras aquC.,
• • • • • • o • • • • o • • • o Punto y aparte, empezando con: S610 logrará",bistôrico; • • o • • • • • • • • hist6rico:
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Dice Debe decir

.!=ª. independenc@ consumada. • • • La oligarqu(a criolla en el peder
les y la Iglesia. • • • • • • • • • les y a la Iglesia
• • • • • •• •••••••• •• Pu�to y aparte, empezando con: Los añoso.
• • • • o • •• ..,...... Punto y aparte, empezando con: En noviembre) It.

o) en su defecto, otro o • • • • • • 0, en su defecto, a otro
La presenta •• ••••••••• Lo presenta
• • • • • • • • •• • • • • • o • o Punto y aparte, e mpezando con: Después del. ••

• • • • • • • • o. • • • o • • • • Punto y aparte, empezando con: Desde el punto �.,

• • o • o • • • • • • t • • • • • • Punto y aparte, empezando con: La "Junta .

t' • o • • o • • • • • • • • • • • o Punto y aparte, empezando con: Ante la .

• • Q • • • • • • • • • o • • • • • Punto y aparte, empezando con: Las perspectivas.
• • • • • • o • .'. •• • • • • • • Punto y aparte, empezando con: Más "'.

• • • • • o • • • • • • • • • • • • Punto y aparte, empezando con: La cefda de H •



EL COLEGIO DE MEXICO
CAMINO AL AJUSCO No. 20

MEXICO 20. D. f·
APARTADO POSTAL 20-671

6 de abril de 1978
SR. LUIS VILLORO
l? :17 et.

Adjuntamos a usted un cheque por la cantidad de $8,794.40que corresponde al pago de regalías por la venta de su{s)
libro(s),entre ello de enero y el 31 de diciembre de 1977.

Libro: Ejemplares vendidos:. . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ISTORA G eRAL DE 5,593

Si desea obtener más información, favor de comunicarse di
rectamente al Departamento de Publicaciones.

Atentamente,

Alberto Dallal
Jefe de Publicaciones

'sb
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EL COLEGIO DE MEXICO
CAMINO AL AJUSCO NO. 20

M E X I e o 20. D F.

APARTADO POSTAL 20-671

r. '1 o

n t e

Adjuntamos a usted
que corresponde al

libro(s), entre el

Libro

r 1 d

•

TELEFONO 568-60-33

zo 2 e 979

6,756.00un cheque por la cantidad de $
pago de regalias, por la venta de sues)
1° de enero y el 31 de diciembre de 197t

Ejemplares vendidos

2, 15

Si desea obtener más información, favor de comunlcarse di
rectamente al Departamento de Publicaciones.

Atentamente,

Alberto Dallal
Jefe de Publicaciones.
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FEBRERO 4 AL 24

DE 10:00 A 1 9:00 HORAS

FONAPAS V LA
PROVINCIA EN EL D.F.

SAN LUIS POTOSI

EXPOSICION
Acuarelas de Vicente Guerrero

q

ENTRADA LIBRE

o
\ I

(.\J
, I

.D
,�..�

��·A�

FOnRPRS

FDßRGDRR
AV. REVOLUCION 1500

TELS.548·1871 548·1565

•



EVENTOS INFANTILES

Sábados 11:00 y 12:55 Horas

Febrero 7 y 14
CIA. MUNDO MAGICO

Presenta:
"LOS ALEGRES
PERSONAJES"
Combinación de Música,
Juegos y Danza.

Febrero 21 y 28
CIA. MUNDO MAGICO

Presenta:
"TRES FELICES ENANITOS"

Los tres enanitos recorren la
comarca de "Siempre Igual" y
ahí surgen divertidas
aventuras.

Cooperación $ 1 0.00

TERTULIA MUSICAL
De Lunea a Sábados de 19:00 a

20:00 Horas

ENSAMBLE ESAN CORTES

ENTRADA LIBRE

CINE CLUB
Miércoles 20:00 Horas

CINE MEXICANO
INDEPENDIENTE

r

Febrero 4
liLA VIUDA DE MONTIEL"

Con Geraldine Chaplin, Nelson
Villagra, Katy Jurado, Ernesto
Gómez Cruz
Dir. Miguel Lattin

Febrero 11
liLA MADRE"

Con Pilar Souza, Ernesto
Gómez Cruz, Salvador
Sánchez, Ma. Luisa Garza
Dir. Felipe Casanova y Angel
Madrigal.

Febrero 18
liMARlA DE MI CORAZON"
Con María Rojo, Héctor Bonilla,
Tomás Mojarra, Osear Chávez,
Enrique Lizalde, José Alonso
Dir. Jaime Humberto
Hermosillo

Febrero 25
IIANACRUSA O DE COMO

LA MUSICA VIENE
DESPUES DEL SILENCIO"

Con Adriana Roel, Carlos
Castañon, Juan Angel
Martínez, Eduardo López Rojas.

'- Dir. Ariel Zuñiga.

Conductor: Juan Antonio de la
Riva

ENTRADA LIBRE

CAFETERIA 'Venta de Lib



MESAS REDONDAS
Presentan:

Jueves 20:00 Horas
FONAPAS-FONAGORA SIGLO

XXI

Febrero 12
SARTRE

La Filosofía del Hombre
Autor: Dr. Jorge Martínez
Contreras
Participantes: Dr. José Ma.
Pérez Gay, Maestro Juan
Garzón, Maestro Gabriel
Vargas, Maestro Juan Mora
Rubio.

Febrero 19
HISTORIA ¿PARA QUE?

Par ticipante s: Dr. Carlos
Pereyra, Dr. José Joaquín
Blanco, Dr. Arnaldo Córdova,
Dr. Guillermo Bonfil.
I nvitado: Dr. Roberto Moreno de
los Arcos.
Moderadora: Dra. Alejandra
Moreno Toscano.

Febrero 26
HISTORIA ¿PARA QUE?

Participantes: Dr. Luis Villoro
Dr. Carlos Monsivais, Dr. Adolfo
Gilly, Dr. Enrique Florescano,
Dr. Luis González
Invitados: Ing. Enrique Krauze,
Dr. Alvaro Matute
Moderadora: Dra. Alejandra
Moreno Toscano.

ENTRADA LIBRE

EVENTOS MUSICALES

Viernes 20:00 Horas

Febrero 6
MARIO ARDILA

Música Folklórica

Febrero 13
LOS BLOPS

Folk Rock Latinoamericano

Febrero 20
NORA Y DELIA

Cantando a los Poetas

Febrero 27
CHALIKO

Interpreta Nuevos
Compositores

COOPERACION $25.00

s vDiscos CAFETERIA



EVENTO ESPECIAL

20:00 HORAS

FEBRERO 28

SALVADOR

"EL NEGRO OJEDA

y SU GRUPO"

GRUPO PIONERO Y DE MAYOR
RELEVANCIA EN EL LLAMADO
MOVIMIENTO FOLKLORICO Y

DE CANTO NU EVO

COOPERACION $ 25.00

"FONAPAS y LA

PROVINCIA EN EL D.F."

SAN LUIS POTOSI

20:00 Horas

FEBRERO 14

TERTULIA

COORDINADOR: DR. JAVIER
CASTRO DE LA MAZA

PARTICIPANTES: OSCAR
MEADE E HIJAS

GRUPO SEMBRADORES

ENTRADA LIBRE

'!

,

•

FONAPAS y

LA PROVINCIA EN EL D.F.

SAN LUIS POTOSI

20 Hrs Febrero 16 1981
Taller casa de la Cultura
de San Luis Potosí
Dirección: Miguel Donoso

Pareja.
Participantes: Miembros
del Taller.
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EL COLEGIO DE MEXICq
CAMINO AL AJUSCO No.20

MEXICO 20, D. F.
APARTADO POSTAL 20-671

"

TEL. 5-68-60-33
.

-

18 de agosto de 1981

1 doctor Luis Villoro im.artirá un curso de
, ilosofía de la Histolia" en nuestro programa de doc

tOlado el 15 de se tiem re al 15 de noviembre.

gradeceré, or tanto, que se hag n los arre

glos corres ondie tes para su pago.

tenta ente.

,

azquez

-

,;:�} '/ ¿

i ectora t

Centro de studios Hist6ricos

cc. re iguel Espinoza.
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- -:�J! EL COLEGIO DE 1iEXICO

A: Depto. de PersonallC�",
CAMINO AL AJUSCO No. 20 DE: CEri.. ·.W.if"� M E X I e O 2 O. o. F,.' - •

-

.-J
APARTADO POSTAL 20-671��\/à ASUNTO: ORDEN DE CONTRATACION

FECHA: 18 de agosto de 1981

Se solicita l a contratación de:

Nombre:
R.F.C.:
Nacional ¡dad: mexican?Situación migratoria:

1UI3 VI.L.uORO TORAl'i z«

documento vigencia

Categoría Clave Asignación mensual
Profesor-Investigador
Profesor/Asignatura
Profesor Visitante

x $7,052.00

Investigador Visitante

Investigador
Auxiliar de Investigación
Técnico Especia) izado
O t ros

/
Período de contratación
de: 15 septiembre 1981
a : 15 no v i emb re 1981
Forma de pago:

Asignación mensual
Honorarios

Proyecto o curso(x)
----------"Filosofia de la Hi storia It

Responsable:
Nombre, �.

Otra-

Pa r t'¡ oda 3403002 Adscripción: CEE

....
, .

:::::>

Observaciones:
.,..

. ,

.

-

Bo. /

ique.l E�sa G.

/J
/

/ / .:/. . '/.. ¿ _ -'

-E-I-('----'-'¡'-� e � t o/¡a e 1 e e r;,-t ro

bfa. Joselina Zoraida Vázquez
Vo. Bo.

Contralor Administrativo Secretario General



�-.� A: Depto. de PersonalEL COLEGIO DE l\-IEXICO;.� CAMINO AL AJUSCO No. 20 DE: CEHM E X , e O 2 a. o. F ¡

�� APARTADO POSTAl 20·671
ASUNTO: ORDEN DE CONTRATACION

•

�

18 de osto de 1) 31FECHA: d,

Se 501 icita la contratación de:

Nombre:
R.F.C.:
Nacional idad: me;.{icanaSituación migratoria:

documento vigencia

Categoría Clave Asignación mensual

Profesor-Investigador
Profesor/Asignatura
Profesor Visitante
Investigador Visitante

Investigador
Auxiliar de Investigación
Técnico Especial izado
Otros

x $7,052.00

Período de contratación

I de:

a :

Pro y e c t o o cur s o( ).
--------".ti ilo SO fía. je lCt H� stori._ ti

____����� ��1
_1_2 n

__o_v_1_·e__'_il_r_e 1 Y_s_81
Forma de pago:

Asignación mensual

Honorarios
Responsab 1 (=:

Nombre

Adscripción: vE
-o

O b 5 e r v a'c jon e s :

y
-

� ,,�
.

t. '-
�

""7/'fiTr e e tra e 1 e en' ro

'ra. Joselina Joraida VázquezVa. Ba.
v o , Bo.

Mîguel Espinosa G.

Contralor Administrativo
Carlos Arriola W.

----�-.,_---- -----
Secretario General 53
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I EL COLEGIO DE MEXICO
CAMINO AL AJUSCO No. 20

MEXICO 20, D. F.

�p a STAL 20-671
C.l... •

r. 1

TELEFONO 568-60-33

TELEX 1777585 COLM E

CABLE: COLMEX
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CENTRO D TUDI HISTORIeO

ROß OR: LUI VILLORO

I T_ DUCCIO J A FILO O I DE HI� TO

iete Conferenci

-

25 ept. .- R 1aoi6 entre filos f. la

oriogrr.f • -C ,racterizaci n
•

como ciencia. omo arte.

°

ston hi -

. histori

2. (2 oct.).- e cho s y j Lcí.os hi� t r-icos. El problem 1

interpr taci 11.

3. ( 6 oct.).- La co .rensi n h· t rOca.

4. ( oct.) .- Explica i n caus 1 y 1 yes nhi °0 La,

• (6 nov.) .- iveles de causalodad. 60ne iones explicati a •

eor s.

6. (13 nov. ).- E 1icaoi n teleo1 gí ca n his or-í a,

7. 27 nov , ).- Oboetivid e interpretacion hi t ric s.

¿Es osibl una ciencia de la ní at o i ?
•

ELECCIO

Introduccion genera.le�

•• BIl e ,

.... I. ar

,• H. 'l'lsh,
v.
R. B •

ico.
d. u �euil, Pari .



P. G rdin he

P. Gardin r, L U.� A .111 ..

• Day, La re •

Crac , B. Air s.

R. •

G. H. von Uni •

c. Pere r histo
.

E icol, xi, •
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EL COLEGIO DE MEXICO
CAMINO AL AJUSCO No. 20

MEXICO 20, D. F •

APARTADO POSTAL 20-671

Oficio No. 1835/81 •

TELEfONO 568-60-33

TELEX 1777585 COLM E

CABLE: COLMEX

I

I'M
•

I
,

14 de octtJbre àe 1951.

/
I

I
,

/
I

/
I

./ A:
/

(
De:

/

Sr. Miguel Espinosa Gon7Ale%
Contralor Mninistrativo

-.

Gloria Sube 1barra
Jefe

Ruego a usted de IX) haber inconveniente, se Sirva OnJenar' cheque a

IXlubre del señor Iluis Vil loro Tcranzo, lX'X' la cantidad de $7,052.00 pesos,

¡:or cax:epto de pago de b:n:lrarios pr su col.aOOraci6n exao profesar p:o: -

Asignatura, en el centro da EStudios �r1cos, durmlte el perloOO CXJti[ln:!!_

dido del. 15 de sept.iEstbra al 15 de octubre del presente Mo.

At:enta •• nt.a
-,

_-

("Irr 1 J¡ 'R 1 P.M

. f
i

\ I ' • ,-: I I
\ \ '

I
"'"

" ',il'
-

" '" '
.

.c.c.p. caja

. .

.

GS/arlo
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EL COLEGIO DE f.j n.u, A. c.

C:"'I .o Al AJUSCO '''0. 20

MEXICO 20. D. r.

Of icio No. 2096/81.

J.. : Bibliotecê.
Librer1a

Depto. de

Depto. de

Depto. de

,

/

TELEX 1777�b5 COL"!

C:'8LE; coi.rr x

. �.

24 de noviembre de 1981.

Caja
Publicaciones .

Asuntos Escolares .t�¿Y#
�-'

Gloria Sube
Jefe del

r

Depto. de �ecursos

/,1
Por la Dr¥sente haca de su conoci�ientc

perso� ca�táron baja-àe es�a Institució�:
r

De:

Humanos

)
tes

WIS VIIJQW 'IDMNZQ

•

Euecú ? uste::
¿_ cue hayë luc:_:.

torr.2.r r.o�

GS/ado

/,o_
-r

.

I ?
.

,fj � I" J -:
./

_ ---, -,'¡ /¡----- ,

o� �
.

16/XI/81.

16/XI/81.

16/XI/81.

cue laE s .í e .; :. ::_:-. -

C.E.H.

PInY. EST. FOCNr.

PInY. EST. FRNr .
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.. -_ (. eie=tc�

J.._ t € n t a.n e n t e
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EL COLEGIO DE MEXICO, A. C.
CAMINO AL AJUSCO 20

C. P.OIOOO
México, D. F.

MEMORANDUM.

Diciembre 4, 1981

Dr. Luis Villoro
Pre s e n te.

Querido Luis:

Lamento q e te olestemos con el núm.ero
de la Tesorería el Distrito Federal. Hace
como cuatro años que a todos los que obtene
rnos algunos honorarios, nos hicieron registra
nos en la Tesorería del Distrito Federal pa
ra hacernos pagar una cantidad peque-a bianual
mente. Supongo que te habrâs reJistrado Y no
recuerdas. Si tienes alguien qu lleva tus
asunto� fiscales, te agra�ecer!amos ucho que
le preguntaras, sino, por favor comunícate con

el Sr. Juan Arell no al 568-60-33 ext. 356.

Un saludo.

Dra. Josefina Zoraida Vâzquez
I>reectora
Centro de Estudios Hist6rico-

JV/ag
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Seminar a de: F losor a Cr ioa de 1

Profesor: Luis Villara

FROG

I. PRINCIPALES ProBLEMAS DE
•

1) i u� es la Historiografía?

Historiograf'a y Filosofía de la Historia. -¡para qu
historia? - Caracterizac n de 1 h a or a como ciencia.
- La que no es lia or a.

FILOSO CRI le DE LA H TO IA

la
--

2) La verificaci n a 108 juicios hist ricoa

El stablecim ento del hecho his· rico; juioios y heohos.
- Cr tica de.tes imonios y doc�entos. -Evide cia e i arene a

h st rica. - Verdad como coherenoia y como adecuac �n.

3) La oomprenai6n histórioa

Cie rc í.as nomot6ticaa y 01 ncä as id10g Ç4,ficaa� � îlat rai smo

y sicolog1smo his1;.c5 Lcoa , -¿Hay una dimansic5n ti interio rit del
hecho hiat rico? - Comprensión subjetiva y objet va.

4) causalidad y le��B sener-alee
.

Clase� de explicación generalizaoión. - Azar y oau-

salidad. - «����lmDâtBj�œß�������4 determin-
aión de +a "vera causa". licacic5n y ti os da
causas. -causalidad y analo a.

5) La objetivida histórica

Posibilidad de una t1 realidad" inda andiente del resante.
- 1 relativismo hist6rico� � L�realid d h1st6ri � y la per�
neat va del historiador. - Histo ia y pr ctica. - Las ideo
log as.

6) 1 se tido de la his·oria
-----_._------

Distintas nociones de ti sentidq" en hiato ria. - L uedEt) d�-
t rminarse fines en la historia? - Noa':'onea de e�olua1c5n y -

progreso. � Historia aient fica y filosofía
as aculativa de la h_stor a.

SELECCION LIOGRAFICA

R. Aron, In roduction à la Philosophie da l'Histoire, Gallimard,
Paria

--

Breviarios, Fondo de Cultu-



- 2 -

R. G. Collin qood, The Idea of H1storz, �-Parte, Oxford Un v.. Pr�
(Idea de a Historia, Fondo de Cultura Económica, �xi
co

B. Croc , historia de la historiograf a, Imán, B. ires.

B. Croce, La historia como hazaña de la libertad, Fondo de Cultu
ra E on&mica, �x1co.

P. Gardiner, La naturaleza de la explicaci n hist6rica, U?N.A.M.

II. CORRIENTES ��O E �i S DEL PENSA�'..IE TO H aroaroo

1) !l IdealiSIDO

(Estudios monogr ficas: Kant, Herder, Hegel)

2) El Positivismo

(Estudios monogr�ficoe: Buckle, stuart 1_ 11)

3) El l1atar1a11eIDo Histórico

(Estudios onogr ficos: Harx, Plejanov)

4) El H1stor1c1smo

(Estudios monogr�ficos: Rickert, Dilthey, Bimmel, Croce)

5) 19unos autores contempor neo�

(Estudios monogr ficos: Toynbee, �\'r1th, Popper'

SELEC CIO:T BIBLIOG .FI
..._...

R.G-. Collingwood, op. ci ., Partes I a IV.

P. Gardiner ed., Theoriea of His ory, The Free Press of Glenooe.

J. W. ompson, History of Historioal riting, 2 vol., Macmillan,
N. Y.



Prof. Luis Villoro

C. E. H.

Seminario de: Filosofía Crítica de la Historia

PRO G R A M A

l. PRINCIPALES PROBLErMS DE UNA FILOSOFIA CRITICA DE LA HISTORIA

1) ¿Qué es la Historiografía?

Historiografía y Filosofía de la Historia - ¿Para qué la
historia? - Caracterización de la historia como ciencia.
Lo que no es historia.

2) La verificación de los juicios históricos

El establecimiento del hecho histórico; juicios y hechos.
Crítica de testimonios y documentos. - Evidencia e inferencia
histórica - Verdad como coherencia y como adecuación.

3) La cqmprensión histórica

Ciencias nomotéticas y ciencias idiográficas - Naturalismo
y psicologismo históricos - ¿Hay una dimensión "interiorft del
hecho histórico? - Comprensión subjetiva y objetiva.

4) Causalidad y leyes generales

Clases de explicación por generalización - Azar y causali
dad - La determinación de la "vera causa" - Niveles de expli
cación y tipos de causas - Causalidad y analogía.

5) La objetividad histórica

Posibilidad de una "realidad" independiente del presente.
El relativismo histórico - La realidad histórica y la pers
pectiva del historiador - Historia y práctica - Las ideo
logías.

6) El sentido de la historia

Distintas nociones de "sentido" en historia - ¿Pueden deter
minarse fines en la historia? - Nociones de evolución y pro
greso - Historia científica y filosofía especulativa de la
historia.

SELECCION BIBLIOGRAFIeA

R. Aron? Introduction à la Philosophie de l'Histoire,
Gallimard, Paris.

M. Bloch, Introducción a la Historia, Breviarios, Fondo de
Cultura Económica, México,



- 2 -

R.G. Collingwood, The Idea of Histor�, V Parte� Oxford Univ.
Pr. (Idea de la Historia, ando de Cultura Econ6-
mica, México).

B. Croce, Teoría e historia de la historiografía, Imán, B.
Aires.

B. Croce? La historia como hazaña de la libertad, Fondo de
Cultura Económica, México.

P. Gardiner, La naturaleza de la explicación histórica, U.N.
A.M.

II. COrlRIENTES MODE�NAS DEL PENSAI,1IENTO HISTORICO

1) El Idealismo

(Estudios monográficos: Kant, Herder, Hegel)
2) El Positivismo

(Estudios monográficos: Buckle, Stuart Mill)

3) El Materialismo Histórico

(Estudios monográficos: I&lrx, Plejanov)

4) El Historicismo

(Estudios monográficos: Rickert, Dilthey, Simmelp Croce)

5) Algunos autores contemporáneos

(Estudios monográficos: Toynbee, Löwith, Popper)
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