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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

PATTERNS A D CEREMO IALS OF THE Il\"DIA S OF THE

SOUTHWEST.-With over 100 lithograph and drawings. by Ira

Moskowitz. Tex by John CoUier.-E. D. Dutton.-- ew York, 1949.-

192 pp.

La impresión que recibimos al conocer e ta obra excepcional es

comparable a la que experimentamos al leer por primera vez las pá
ginas siempre emotivas y fieles reveladoras del modo de ser y de

pensar de los Indios, que escribieron Las Casas, Sab�gún, Motolinia

y otros beneméritos cronistas coloniale.

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

dencia, hondura y generosidad y la expresión gráfica rebosante de
dramática belleza, dinamismo y realidad, con que Mo kowitz, Gustavo

Doré redivivo, la ilustra, se combinan armónicamente formando un

con junto difícil de uperar. Intentaremos re eñar en seguida este libro

ejemplar que descubre ignificativos horizontes y revoluciona arrai

gado concepto del pen amiento indigenista, advirtiendo anticipada
mente que quizá los deficiente comentario que nos ha inspirado su

lectura no correspondan en calidad a la de los conceptos que en él e

exponen.
Dentro y fuera del Continente se considera que la labor desarrolla

da por John Collier durante buena parte de u vida en pro de los

aborígenes de América y en e pecial de lo de los E tados Unidos, es

una de las más comprensiva, sinceras y humanitarias. Sin embargo,
en ocasione con bru ea franqueza y en otras de manera amistosa, se

critica adversamente y se con idera desorientada la actitud de e e

famo o indigenista, consistente en proclamar de modo invariable que

deben er respetada y conservadas varia características de los Indio

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

personas, doctas e indoctas, que sugieren lo contrario, es decir, acon

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

dernizados. ¿. Cuál de esos dos criterios divergentes es el justo, lógico
y conveniente ?

Es unánime la tendencia encaminada a procurar tanto el bienestar

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

americano, pero son múltiples, diferentes y aun contradictorios, los

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

1 E�te término no connota aquí significación racial, sino se refiere a indivi

duos en los que concurren característica culturales y psicológica de origen
autóctono y occidental.

América Indígena.-Vol. X, N? 3.-JuIio, 1950.
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porque no sucede con el hombre lo que se observa en la flora, la fauna,
Jo elementos minérales y más específicamente en la materia y la

energía. Ha sido posible crear razas de ganado que ante no existían

y cuyo destino especial e el de producir leche en abundancia, o

hien carne o lana, caballos de pura sangre, gallina que ponen tres

cientos o más huevos al año, etc.; esto se puede hacer porque Jos
animales se sujetan sin resistencia alguna a las condiciones de desarro
llo que el homhre determina valiéndose de la aplicación de la genética
y de otras disciplinas científicas que casi siempre conducen de manera

indefectible al fin per eguido; otro tanto puede afirmarse de árboles y
plantas, según lo demue tran hoy variados fruto y ricos productos
agrícolas cuya calidad ha sido mejorada o que anteriormente eran des
conocido. Con má: razón incluyen tale razonamientos a lo elementos
que integran la materia, así como la energía en que ésta e transforma
y viceversa: la naturaleza de esos elemento cuyas propiedades son

en contados casos constantes absolutas y en Jos demás relativas, per
mite al hombre formular leyes más o meno permanentes que rigen
a los procesos por medio de los cuales se aprovechan cada vez mejor
dichas propiedades, lo cual hace que los re u ltados que en este parti
cular se han ido alcanzando, sigan el curso de una curva siempre
ascendente ; en efecto, nunca se observan de censo o retrocesos en los
adelanto conqui tados en el campo de l a física, la química, la mecá
nica, la electricidad, etc.

En cambio, respecto a cualquier grupo humano no sucede lo que
hemo expue to 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 de. tino que otros hombre pretendan imponerle y
en eguida por los siguiente motivos:

A) Algunas modalidades y expresione de la existencia de ese

grupo, e tán o deben estar regidas por un criterio científico basado
en los método de las arriba citadas disciplinas científicas y por lo
tanto siguen siempre curso a cendente, pudiendo citarse como ejemplo
de ello medicina, higiene, alubridad, nutrición, educación. técnica.

agrícola e industriales, explotación de recursos naturales, transportes,
etc., es decir, casi todo aquello que está relacionado con el biene tar

material.

B) Presiden a otras modalidade rel ativa al bienestar espiritual o

intelectual, criterios que generalmente no on ni pueden ser científi
cos, sino convencionales, pues 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
idea éticas, estética" religiosas, etc.; el curso de estas modalidades
a ciende o desciende indistintamente y es difícil o imposible calificar
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,

a las de unos grupos como cualitaLivamente superiores a los de otros o

VIceversa.

De acuerdo con lo expue to, Collier no pretende que en los indios
del suroeste americano, o en cualesquiera otros. igan con ervándose
en ituación retra ada, deficiente y perjudicial, modalidades del tipo A.
sino que procuró durante su larga gestión como Comisionado de
Asuntos Indígenas transformarlas y modernizarla con criterio cientí
fico. e introdujo además nuevo, 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]segun se o serva en navaJos, zums y otro III lOS. entre e os os

culturalmente retrasado "apaches mezcaleros", que anteriormente vi
vían en primitivo e hinó pitos "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 consigo el bienesrar material de
los indios.

En cambio, respecto a su bienestar espiritual o intelectual, al cual
corre ponden las modalidade 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 de. naturaliza )' lesiona innecesa
riamente la tradición. la personalidad, la existencia misma. de quienes
se pretende beneficiar con tales procedimientos exóticos.

El medio bio-geográfico americano ha moldeado durante quién
sabe cuántas decenas de centurias, la existencia física y mental de los
habitan tes aborígenes, en tan to que apenas desde hace cuatro sig los
e a acción ha venido ejerciéndose en los europeo inmigrados; es por
lo tanto lógico que. en general, la favorables condiciones creadas en

aquello durante tan prolongado período de adaptación y selección,
aventajen a las que sobre tal particular se ob ervan en estos recién
llegados, sujeto aún, en mayor o menor grado, a la per istente in
fluencia geográfico- ocial de las regione de que proceden.

El criterio cósmico de los indios precolornbinos identificaba estre
chamente al hombre con la naturaleza y deificó las actividade y ma

nifestaciones de uno y otra, originándose así el grandioso panteísmo
que presidía su existencia religiosa. Por otra parte halló de continuo
motivos de belleza en sí mismo y en todo lo que le rodeaba. expre
sando sus emociones por medio de maravillosa obra de arte multiforme
y estético-simbólica, incluyendo poesía, baile, canto. escultura. orfe
hrería, arquitectura, etc., así como decoracione estilizadas con que
siempre ornamentaba la cerámica, las herramientas. las armas y hasta
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los más humildes utensilios domésticos. Muchos factore adver os en

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

cuyo aprovechamiento era indispensable para sustentar la vida, pero

merced a ince ante 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 resistencia física para contrarrestar los desastrosos efectos que

traían consigo inundaciones, sequías, bestias feroces y mortales mi

croorganismos, regiones agrícolamente estériles. etc. Dolor y muerte

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

tante lo cual pudieron obrevivir, acrecentar su cultura y su dominio

sobre los ere y la cosas del mundo americano y multiplicarse a tal

grado que u número asombraba a los invasores. Polarizaban pues,

armoniosa y conjuntamente la vida precolombina del Indio, cuatro

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

La Conquista y la Colonia trajeron consigo grandes cambios en

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

cribe Collier, han vivido mentalmente alejados del invasor y conser

varon muchas de sus características espirituales, considerándose con

ello tanto o más felices que los europeos con las uyas. En cambio.

us modalidades de índole material, al ponerse en contacto con las

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

otras nuevas occidentales, proceso este que desde varios puntos de

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

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

de los países indo-ibéricos, e vieron forzados a vivir en contacto más

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

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

su fastuosa 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 mayores 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 cierto conocimientos propiamente científicos, de los que el mejor
ejemplo que puede citarse es la sabia cronología de mayas y aztecas.

La antigua organización social no pudo existir más; las mejores tierras

8
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que lo indios po elan con la cuales e .taban connaturalizados en cuer

po y alma, pa aron a manos extranjeras, con la consiguiente banca
rrota económica y el más profundo dolor de los despojado, 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 les dió el er; es cierto que supervivieron
diver as modalidade ecundarias, entre ella las artes menore , con er

vando una veces su pristina originalidad, otra influenciada por las
correspondientes occidentales y con frecuencia mistificadas. Todo esto

exp lica la tristeza, la desorientación, la pa ividad que con frecuencia
son peculiares en e tos segundos grupos aborígenes que no viven en el
pa ado ni en el pre ente, que ya casi no saben hacia donde elevar
el e píritu, ni cómo encender de nuevo la esperanza. Por eso s que
para moldearle un futuro mejor, conviene modernizar sus modalida
de de vida mucho má amplia e intensamente que lo que se debe hacer
con los grupos ejemplificados en los indios del suroeste americano,
sin por ello' desnaturalizar innecesariamente su personalidad, ni he
rir su tradición, sino combinando armoniosamente lo valioso que
con ervan del pasado con lo útil que brinda el presente.

Para finalizar recomendamos no sólo a los indigenistas del Con
t inente. sino al público en general, la lectura de estas página tras

cendentales que de tan brillante manera dan a conocer las modalidades
de los indio del Suroe te Americano, sobre todo las espirituales, que
tan poco conocidas on; quizá ningún otro libro las expone e inter
preta como lo hacen Collier y Moskowitz.

Manuel Gamio

LOS,GRA DE MOMK\TOS DEL I -DICE�ISMO El MÉXICO. por
Luis Villara. I Colegio de México. Ediciones del Fondo de Cu 1-
lura Económica. 1950. 247 pp.

En la Introducción plantea el autor las cue Lione que trata de re

. olver : no intenta saber lo que el indio sea en sí mismo, sino lo que
"en el indio revelan aquéllos que de él se ocupan", o en otras palabras
"Qué es la conciencia indigenista?" Y define el Indigeni mo como "el
conjunto de concepciones teóricas y de proceso concienciale que, a

lo largo de las épocas, han manifestado lo indígena". Villoro expli
ca el método seguido en u trabajo, diciendo que "una vez expuesta la
'concepción indigenista' interrogaremos por 'la conciencia indigenis
ta' que da razón de ella. Sólo entonces, colocándonos en el horizonte
comprensivo de cada peculiar conciencia indigenista, podremo 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
señales que indiquen los lugares más importantes del camino y per
mitan recorridos posteriores más minuciosos y completos". Estos mo

mentos son:

1) El correspondiente a la cosmovi ión religiosa que E�paña apor
ta al uevo Mundo, y en ella aparece Cortés como representante de
la concepción del Conquistador y Sahagún de la del misionero es

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

l lustración del siglo XVIII y en el 'cientismo' del siglo XIX. En este se

clistinguen tres etapas: a) humanismo ilustrado del siglo XVIII, con la

figura de Clavijero ; b) corre ponde a la Independencia x su repre
sentaute genuino es Fray Servando Tere a de Mier; c) la historiografía
cientista del siglo IX, en la que reina como amo) señor M. Orozco

y Berra.

3) La nueva orientación de preocupación histórica y ocial que
culmina en el indigenismo contemporáneo; sitúa en él distintos auto

res, de de Francis co Pimentel hasta nuestros días.
Con arreglo a e te plan la obra dedica 3 capítulos (88 pp.) al

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

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

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

solución común a todos ello : "Consiste en convertir al indígena a I

grupo social inmediatamente superior; cambiar totalmente u régimen
de vida y propiedad, u mentalidad y sus costumbres, hasta acoplarlas
con las del i tema 'me tizo'. o discutimos -sigue hablando Vi
lloro- todavía si esta sea o no la solución real para el indígena, pero
sí resulta evidente que dicha solución no e tá inspirada en el punto
de vista del propio indígena. Considerada desde este punto de vista,
la proposición, lejos de aparecer liberadora, se reviste de otros carac

teres. 'Liberar' al indio upone aquí convertirlo en un elemento capaz
de ser aprovechado por el 'mestizo'; hacer que acepte y secunde las

ideas de éste; convertirlo en un elemento de trabajo eficaz dentro de
su munde. 'Incorporar' al indígena quiere decir aquí hacerle abando
nar cualquier ideal exclusivo de su raza o de su clase para que "con
vertido al 'mestizo'- acepte Ia dirección y dominación de éste"

(p. 179).
Al referir e al indigenismo actual afirma Vill oro : "Se levanta el

indianisme actual sobre un hecho social y cultural que se e fuerza
n determinar cada vez con precisión mayor: la radical, eparación de

iO
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la raza indígena" (p. 185). en apoyo de tal afirmación cita a

M. O. de Mendizábal yaM. Camio a A. Caso yaC. Echánove Tru
jillo, etc. Pero después de numerosas citas de estos y otro autore
llega Villoro a la conclusión de que la finalidad del Indigenismo es
Ja occidentalización del indígena, pero ésta "no deberá realizarse de
golpe ni violentamente. Habrá que tener siempre respeto hacia la pe
cu liaridad de Ja cultura indígena, tratar de hacerla progresar sin
sujetarla arbitrariamente a nuestra propia mentalidad y cultura. Inten
taremos adaptar lo i tema ociale y educativo que los rigen a us
caracteri ticas propia ; procurar u evolución pausada, sin violencias."
"En suma, la olucione a la antinomia variarán según los casos; pero
siempre tenderán a mantener el equilibrio entre dos exigencias: el res

peto a la personalidad indígena y la necesidad de su progreso" (p. 195) .

A nue tro juicio con gran acierto, hace resaltar Villoro el verda
dero sentido y valor de Ia antinomia que se discute. o resi timos a

tran cribir us propias palabras al referirse a la oposición "grave y
radical" entre los concepto. de "liberación y soj uzgarniento del indio":

"

egún el primer miembro de la oposición, habría que dejar en
ab o luta libertad al indio en u costumbre y cultura; habría
que dejarle, incluso, la libertad de elegir para sí la ignorancia
y el atraso. Según el segundo miembro, habría que ojuzgarlo
enteramente, abolir su libertad con tal de que así logre la total
liberación de su ignorancia y sus prejuicios. Las do posicione
extremas hablarían en nombre de la libertad de] aborigen, perodesembocarían en realidad en su esclavitud. Dejar al indio en
su vida precortesiana, so capa de re petar su originalidad, su

pone inhabilitarlo para que luche contra la opresión e impedir
que se libere de su 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 corno hombre libre, pero, en el fondo, quiere que per
manezca esclavo. El occidentalista exaltado quiere al indio
libre, pero de hecho, lo trata como esclavo. Tal e la antinomia
verdadera."

y a continuación reafirma u propio criterio, de acuerdo con el
de Gamio, diciendo que la solución justa es "la de la liberación real del
indio de las fuerza que lo aprisionan", "

...comprenderemos que en
el arte haya que respetar plenamente u libre arbitrio, pues
que significa un gran instrumento de independencia frente a lo
ajeno". "Pero otro caso bien distinto es el de la ciencia. Allí,si acordáramos libertad absol uta al indio, e volvería ésta con
tra él y lo haría ince paz de una lucha ventajosa frente a otro
elemento sociales." "En el fondo, el civilizado resuelve desde

(
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fuera los asuntos del indígena; decide por él, de aquellos obje
tos, idea o técnica que deberá con ervar y de aquellos otros

que deberá de Lruir o modificar. Aquí no erá el libre arbitrio

del indígena quien decida de u progre o, sino que, desde fuera,
deberemos enajenar. u voluntad para re olver por él sus pro
blema. Que tal es la inevitable paradoja de toda lucha liber
taria: tener que prescindir -así fuera por un instante- de la

libertad de1 oprimido para poder liberarlo de u opresron,
Pue mientra no tenga conciencia plena de su situación de

esclavo, mienLra no conozca ni sepa utilizar los medios para
liberarse. habrá que liberarlo aún en contra d su propia vo

luntad."

El proceso de esa liberación debe ser pausado y orgamco. no vio

lento. Nada de imponerle bárbaramente la civilización más perfecta
por una especie de rev olución violenta, sino de hacerlo ingresar en ella

por medio de la exhortación, la educación y el trabajo continuado.

"Por e o tenernos que hablar 'su propio lenguaje. por eso respetaremos
inelu o sus métodos científicos p rimit ivos. tratando de p rfeccionarlos

paulatinamente sin destruirlos de golpe. La liheración de de fuera

deherá ir acompañada d!:'l asentimiento confiado del mismo indí

¡.rena" (p. 198).
Limitaciones de espacio no no permiten glosar más ampliamente

éste, para nosotros excelente, estudio sobre el Indigenismo. Villoro

ha logrado dar una clara) sistemática visión de lo que el movimiento

indigenista ha significado desde la Couquista hasta hoy. Por otra

parte muchos de los conceptos expresados y aun de las Conclusione.

rebasan los límites me icanos que el autor ha querido fijarles, para

alcanzar ámhito continental. Los problemas del indigenismo son muy

semejantes. pese a diferencias de latitud. entre los distintos paí es 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 la

p. 241: "El indio se encuentra envuelto por un mundo que lo acecha,

lo ahsuelve o ]0 acu a, y determina u suerte sin que él lo sepa." "Pero

si quiere de una \ ez fijar aqu 1 mundo que 10 juzga y lo envuelve

cnt re sus mallas. si quiere escapar al proceso que lo acosa y encararse

con sus j uer-es. sólo I queda una vía: renunciar a sí mismo; dejar de

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

que lo acecha; convertirse al occidental } al mestizo:'

Es posible que sea en parte cierta. la afirmación de Villoro; pero

e, tamos seguros (fue hoy. en la actualidad. existen no sólo en Mé

",jco sino también en otro. países americanos. sectores de ahorígenes
"que intervienen en la decisión de 'u propia uerte", sin er maneja-



Notas Ribliográficas 275

"A causa de que las ideas de Sepúlveda no obtuvieron apoyo ofi
cial, E pafia, por boca de La Casa, hizo una contribución sustancial
para el desarrollo de una de las más importantes hipótesis jamás }H!"
sentadas, o ea, la teoría de que los indio de cubierto por el empuje
de España a través de la tierras del uevo Mundo no eran bestias
ni e clavo, por naturaleza. ni criatura imberbes con una compren ión
limitada, sino hombre capaces de er cristianes. con derecho a gozar
de su propiedad, de u libertad política y de u dianidad humana, y
que además debían ser incorporados a la civilización cristiana de E.·
paña; no e clavizados ni de truídos" (p. 68).

"

inguna nación europea, sin embargo, con la posible excepción
de Portugal, tomó sus deberes cristianó hacia los nativos con tanta

seriedad como España. Y ciertamente que Gran Bretaña no lo hizo.
porque como dijera un predicador de la l\ueva Inglaterra 'los puri
tanos esperaban encontrarse COll los indios pequod en el cielo. pero
deseaban estar separados de el los !'11 la tierra, ) aun exterrninar
los'" (p. 104.).

"Para aquellos de nosotros que hayan sido educado en la tradición
inglesa, la inmensa atención prestada por los e, paño les a las bases le
�ales de su dominación puede parecerles lan curiosa como bizarra, ya
flue en nuestra historia colonial se encuentran muy pocos ea os de
este tipo de preocupación por parte de los ingleses. Roger �Tj]liam�.
de Rhode fsland. compuso un manuscrito en el que dudaba del de
recho de Plymouth a las tierras de lo, indios. a menos que éstas fue
l an compradas en venta directa y voluntaria: pero de pués que los
principale. personajes y ministros de Boston condenaron sus 'errores
y suposiciones que pueden culminar en traición', escribió 'muy sumi
samente' al Gobernador Winthrop ofreciendo quemar parte o todo el
manuscrite" (p. 51.).

En fin recuerda Hanke que el Congreso de Arnericanistas reunido
en evilla en 1935 aprobó unánimemente la proposición de que los
hombres que criticaron las prácticas coloniales de España --Montesi
IIOS, Las Casas, Victoria- debían de ser considerados "como autén
ticos repre entantes de la conciencia española", "Un crédito perdura
ble para España será el haber permitido que los hombres insistiesen
c n que sus acciones en América fuesen justas) que de vez en cuando
pre tara oídos a esa. voces" (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 His/aria de las Indias de Fr. B. de Las Casas, a hase del
manu. crito origina 1. De esta manera. e dispondrá de materiales hasta

13
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ahora inasequible y que permitirán estudios ma exhaustivos de la

verdadera obra del ilustre Protector de los Indios.

Fernando Ortiz ha escrito un excelente Prólogo (40 pp.) al libro

de Hanke. Con u agilidad caracterí tica y plena de erudición, nues

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

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

zada en favor de los 1 ndios. Y es a un in. igne cubano, José A. Saco,
a quien e debe en gran parte que por fin se publicara en E pafia
la 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 Mllndo y en la Historia de los Repar
timientos y Encomiendas de Indios.

Pró logo y libro son merecedores de aten ta y acuciosa lectura. os

Ielicitamos de LaI adquisición ,y los autores pueden sentirse satisfechos

de u obra.
Juan Comas
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dos desde fuera; y tal intervención se hace con su propia personalidad.
sin tener que convertirse en "occidental ni en mestizo". Claro que el
movimiento indigenista, e inició y sigue orientado por mestizos y occi
dentale, pero -felizmente- cada día más, el sector indígena, cons

ciente de su propia uerte y de eo o de mejorarla, interviene de manera
más directa, eficaz y deci iva en la dirección de us propio de tino.
Sólo así creemos q'ue el Indigenismo podrá cumplir las finalidades que
Sf ha señalado.

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

interesan por el movimiento indigeni La americano; y también pol'
quienes -ignorándolo y de conociéndolo- lo denigran y menos

precian."
Juan Comas

EL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD OCIAL El
CHILE. por Moisé Poblete Troncoso. Editorial Jurídica.- all

tiago de Chile. 1949. 206 pp.

Si alguien e merecedor de elogios) de gratitud es, sin duda, Moi
�e Poblete Tronco o. Poco on los que en e te continente de la vida
vegetativa han contribuído de Ulla manera más amplia ) extensa al
conocimiento de nue tra realidad jurídico ocial como él.

A u amplia bibliografía tenemo que agregar "El Darecho del
Trabajo y la eguridad Social en Chile" que hoy pa amos a comen
lar. Consta e ta obra de eis capítulo : l.-La Legi lación Social en

Chile. IL-La Conciliación, el Arbitraje y las Huelga en Chile.
ILL-Problema relacionado con la Legislación del Trabajo y el
Trabajador. IV.�·El problema de la Habitación Popular en Chile y
la Acción del Gobierno. V.-La Evolución del Derecho Social en Amé
rica. VJ .-La Seguridad Social en Chile.

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

de, prende del grado de evolución de la legislación social chilena, que
es una de las más avanzadas del Continente. Su conocimiento hasta
ahora ha ido el de aislados dato disperses en comenlarios noticia

cablegráficas. Felizmente el autor se propuso con esa tarea, realizar
"Ia nece idad de información de unos, la curiosidad de otros y. sohre
lodo en un espíritu de cooperación americana, dar a conocer la lahor

1 En breve esperamos ocuparnos del libro de J. Pérez de Barradas "Los Mes
tizos de América" (Madrid, 1948.-204 pp.) en el que se "irrten conceptos sobre
el problema indigenista tan erróneos y mistificados que re ulta indispensable
una amplia refutación.

/5
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realizada en este genero 'o campo de la defensa de los valores más no

bles de la civilización contemporánea: la personalidad humana y en

especial la del que presta su esfuerzo silencioso y constante en la pro

ducción económica, el trabajador".
Pero Poblete Troncoso no es de los científicos sociales que tienen

la debilidad de proyectar e en el panegirismo nacional, que iempre
lleva el olor de la bú queda o consolidación del pe ebre.

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

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

desaparecería la finalidad especial de informar, que hemos tenido en

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

hajo en Chile, en el primer capítulo se extiende en consideraciones

históricas que precedieron a su elaboración, para presentarnos sus ea

racterísticas fundamentale, así como su vinculación a la economía

del país.
En el segundo capítulo, ademá de la historia ocial de los movi

miento huelguí ricos y de las diversas formas de la conciliación y el

arbitraje, presenta un interesante cuadro estadístico de las huelgas
y su causas que permiten seguir la evo lución del movimiento obrero
t'Il 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. Después trata la relación entre el salario y el costo de la vida, así

como el movimiento cooperativo como un laudable esfuerzo para su

perar Ta dificultade y Iimitacione que la situación económica pre
<enta al desenvolvimiento de ciertos grupos sociales. Para luego
explicar el movimiento de organización profesional, el modo como se

presentan y resuelven los conflictos de trabajo 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 las diversas soluciones que han tenido en la prác
tica; desde las Cajas de Seguro Obrero Obligatorio hasta todas aquellas
que, recientemente, favorecen a amplios grupos de la clase media
como los empleados público 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 políticos ni de los líderes ohreros.

\
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Antes de concluir esta nola no podemos dejar de sefialar los es

fuerzo para resolver 105 problemas de la habitación popular en

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

propagación de las enfermedade contaaio a . Aunque el déficit de las
.. iviendas no ha sido saldado, in embargo, acusa en la obra serios pro
gre os con la realización de lo proyectos constructivo, aun cuando
todavía la creciente industrialización plantea nuevos casos de mayor
amplitud y complejidad. El asunto no es sólo de viviendas, ino del
tipo de urbanización que se debe seguir.

Lo modestos fines iniciales de e ta obra se cumplen cabalmente y
el lector se dará cuenta de 10 que acontece, incluso en comparación
con el resto de Hispanoamérica.

Gerardo Brown

BARTOLOME DE LAS CASA , Pensador Político, Historiador, An

tropólogo; por Lewis Hanke.-Prólogo de Fernando Ortiz.-La
Habana, 191,9.-XLV + 126 pp.

El autor, Director de la Fundación Hispánica de la Biblioteca del
Congreso de Wa hington, 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 Indio" contra Ia
tendencio a campaña que a través de los siglos e perpetúa para de
nigrar y envilecer la grandio a obra del dominico que logró de Car
Jos V y en 1542 la promulgación de las Nuevas Leyes de Indias.

Entre los trabajo publicado por Hanke a ese respecto deben men

cionarse como más importante : Las teorías política de Bartolomé de
las Ca a (Buenos Aire, 1935), La lucha por la justicia en la conquis
la de América (Buenos Aire, 1949), Cuerpo de documentos del si
glo VI obre lo derecho de España en Ia Indias y las Filipinas (Mé-
.ico, 1943), Las Ca as y Sepú lveda en la con trover ia de Sevi1la (Me

dellín, Colombia, 1942), etc.

La obra que aquí reseñamo recopila las 3 Conferencias, que el
autor dictó en inglés (Univer idad de Virginia) y en ea tellano (50-
ciedad Económica de Amigos del País en La Habana). Con claridad
y concisión admirables, con argumentos irrefutables, examina Hanke
listintas facelas de Ja personalidad del P. Las Casas. Rechaza a los
detractore que quieren ju tificar la crueldad y opresión española du
raute Ja Conqui ta aduciendo que otras nacione europeas fueron tanto
o más crue1e que España. Rechaza también las acusaciones que por
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falsificación de docurnentos hace a Las Casa el argentino Rómulo

D. Carbia (La uperchería en la historia del de cubrimiento de Amé

rica, Humanidade, La Plata, 1930 e Hi toria de la leyenda negra

hispanoamericana, Bueno Aires, 1943), ya que en ningún momento

suministró l a evidencia nece aria; y en cambio ha ido viva y obje
tivamente criticado enLre otro por S. Eliot Morison (Admiral of the

Sea, Boston, 1942).
De pa o refuta también, in apasionamiento, la po ición de J. C.

dt" Sepulveda. de Fr. Toribio cie Benavente. de S. }< ernández de Oviedo

) Valdé , y de tanto, otros contradictore de la t 'is del P. B. de Las

Ca as en favor de lo indio y clamando por las crueldades y abusos

de que fueron objeto. eñala además que aun hoy igue. tanto en

América como en E pafia, la controver ia; citando distintos aurores

r-u uno y otro campo.
Comentando la crítica contra las exageraciones estadísticas del

P. Las Ca as, dice Hanke:" adie hoy en día defendería las estadísti

ca suministrada por La Casas, pero pocos pueden negar que hubo

��Tan parte de verdad en los principale cargos que formuló" (p. 6-1<).
Por otra parte otros muchos, muchísimos, frailes y funcionario del

"'iglo VI denunciaron hecho, análogo a los que han motivado tan

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

Lorita, el gobernador de icaragua Francis co de Ca, taíieda. e incluso

e n los Preámbulos de algunas de las Reales Cédula así se reconoce

Lambién; y no olvidamos al Dominio Antonio de Monte inos que en

diciembre de 1511 predicó con valentía sin iguaL en una igle ia de

La Española, contra el tratamiento inicuo que us compatriotas daban

a lo ahorígene.... y éllo mucho. años antes de que el Padre Las

Casas iniciara su larga lucha.

aturalmente sería inútil tratar de señalar todas la. cuestiones que
Hanke plantea ; el libro está pletórico de cita, datos y argumentos.
Su lectura e. absolutamente necesaria a quienes deseen bucear, iquiera
un poco, en tan apa ionante tema.

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

muchas veces que 10, historiadores de habla inglesa han tratado de

difundir y propagar la doctrina de Las Ca as para denigrar así la

obra española de Conquista. Hanke adopta a e e respecto una actio

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

principio del iglo VI, de una ab oluta libertad de expresión tanto

en E raña como en la Colonia españolas de América; lo cual per·
mitió la difu ión de lo libros o manu critos de quiene , como Las

Casas, combatían duramente la política eguida por la Corona de E.

pafia en América.
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Jefe de Redacción: JUAN A DOLFO VAZQUEZ Secretaria de RedaccMn: MARJA EUGENIA VALENTIE
Atlminùtrador: MIGUEL ANGEL NOGUERA

8 de dici ambre de 1950

Señor Secretario de ft.:.:.Jl Colegio de México".
Lic. uel C lvillo.
Nápoles 5. México J D.F.

Wuy estimado señors

En respuesta a su atent e ar-ta del 10 de agosto me complazco en manifestarle que
ceptemos su ofreciemiento de interc�bio entre la "Nueva Revista de FilologÍa

Hispánic "
y "Notas de Estudios de Filosofía". Le envi r ene s el primer número de

1951 en cuanto p rezca: probablemente dentro de 4 semanas ,

A. mismo tiempo debo comunic rLe que hasta La fecha no hemo s recibido los dos
libros solicitados y que ustedes delaraban ordenar su envío,

M.L. Pérez rchand s Dos et pas ideológica.s del siglo XVIII en México.
B. N varro s L intro ducción de La filo sofía mo derna en � exí.co •

.:.:.Jntr t to s bemos de La ap ricimde un libro de Eduardo Nicol: Historicismo

y Ex�nci lismo, cuyo comentario publicaríamos si tienan la amabilidad de envi�r
noslo.

sp ramos que, de ser posible, nos envíen directamente las novedades filosófica.s
que vay n ublicando, en la seguridad de cp..te todos los libros remitidos serM
obj eto de una ¡'·eséña.

Los s,luda muy atentamente,
/

ftM.'f�
Prof. Juan Adolfo váz<pez (Jefe de .. edacción).
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I NOTAS y ESTUDIOS DE FILOSOFIl\.
BNTINA

_.

de 1951.
,

El Cole!io de Mexico.
exico�

De nuestr ccned deracdön s

Acusamo-s rec � y agradecemos el envio de

Io s se.luda muy atentamente,

J.k)nèlis!l Lina Peres-Marchand, Dos etapas ideológicas
del siglo XVIII en exico,

Bernabe Navarro, La introduccion de la £i10so£ a moderna
en Mexico.

Oportun�ente les remitiremos los correspondientes comentarios

NOTAS y �S'IUDIOS DE FIWSOFIA.
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SUBSCnJPCIO JES

Avon ida Sarmiento 9:25 Tucumán Argentina
Jefe de Redacción: JUAN ADOLFO VAZQUEZ Secretoria Je Redacción: MARIA EUGENIA VALENTIf.

En Ja República Argentina el precio de· In. subscripción corricnte es de 30 PPsos
moneda nncional para el volumcn II; GO }lPsos moneda nacional para lo" volúmenes
I y II. (El volumen I no so vende suclto.) En todos los demás paises 5 dólares para
(,1 volnmcn Il y 10 dólares pura los volúmenes I y II. La revista se envía por correo
«o rt i í'icndo. Desde el número 5 (enero-marzo de Hl,)!) se venden ejemplares sueltos a

1 O I)f�SO'") moneda nacional cada uno o 1.50 dólares.
A los lectores que estén en condiciones de tornar una subscripción de ayuda le" su

gerimos cousideren la posibilidad de sub .seribirse en la categoría A, de 100 peso- mo
neda nacional (:20 dólares) por volumen, () Pli la categoría B, de 50 pesos mone.ln na

cionul (J () dó lares) pOl' volumcn.

� UTAS y ES'lT1HOB DTj� FILOSOFTA
Av. Saruricnto D:2!'), Tucumán, Argentina.

Tengo el agrado de remitir a ustedes la SUlU:t de para que me

envíen los números eorrespondicutes a 10'; volúmenes

CO�1PLBj'I'A

�O.i\U�RE COMPLErrO 0 •••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 •••••••••

�'ECIIA o •••• o ••••••• " r,'IJ�MA o " ••••••• o ••• o ••••••••

1 rOM8HE COMPLETO .... 0 •••••••••••• 0 ••••••••••••••• o ••••••••••••••••• O' ••••••••••

Tengo <'I agrado de sugr-rir n ustedes, sin com pronuso alguno dl' ml parte, envíen
dt'j allos acerca d(' In revista a lus siguientes 'pcT':SOllas:

NOMBRE COMPLETO · o' o ••• o" 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• o

DTnECCION COMPLE�'A . o •••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••••••

DIHECCION COMPLETA .

),5
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Beginning w.í.t h the first t s s ue of vo Lume II (nur."_'Jer 5,

Januflry-II8rch 1951) our hitherto n í.me og re nhe d po r í.od
í

ca I

w í.Ll, be published in a nor-e c onven í.ent formnt an d Dril�te.G

t hor-oughout . Suhscript ion te vo lurce II 1S 5 dollars or

t hc equivalent in British or American ph t Lo s oph t cc I books

(ask for liet of desiderata).
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18 de junio de 1951.

Lic. Manuel Calvillo.
El Colegio de México.
Nápoles, 5. MEXICO, D.F.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que acabamos de recibir las publica iones men

cionadas en su carta del 25 de abril, es decir: "La introducci6n< la filoso

ría moderna en ESpaña", de Olga V. Quiroz, IIßOS grandes momentos del indige
nismo en héxico", de Luis Villoro, "Historicismo y existencialismo", de Eduardo

Nicol, y los tres pri18ros números de la "Nueva Revista de Filología Hí.spárríca''
correspondientes al Año IV (1950).

Agradezco cordialmente este envío y trataré que los libros llegados sean pronto
obj eto de comentario en nuestras páginas. Por nuestra parte leSknviamos en can

je "Notas y Estudios de Filosofía" desde su primer número. Eh ia prôxímo semana

comenzará la distribuci6n del núm. 6 (abril-junio de lSSl).

Con atentos s aludos para el Dr. Raimundo Lida, me reitero muy agradecido y

Muy atentamente suyo,

�
Prof. Juan Adolfo Vázquez.
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LA CIVILlZACION DE LA nIDIA
Espeoialmente. Fi1osof a 1 religiones
Tipo ele subvención solicitada: (Señalarcon "x· el a) o b»

a) Subvención para estudios. sobre culturas
regianales

b) Subvención de viaje para dirigentes de
la educación D

Escribir a máquina
o con letra de imprenta

Uti lizar hojas adicionales
en caso necesario

la fotografía deberá estllr firmada
para el caso

en que se desprenda del documento

Fecha en que elesearTa Vel. empezar y cluraclón
propuesta ele su perfocJo ele estuellos :

Fecha ele la petición:

5 de mayo de 1962

Adjuntar
el certificado médico

incluyendo
radiografra del torax

Nota: en educación para la comprensión intemacional, educación
de jóvenes y de adultos, educación mediante actividades de
la comunidad que, al término de su jira de estudios participa
rán activamente en la ejecución del Proyecto Principal rela
tivo a la Apreciación Mutua de los Valores Culturale. del
Oriente y del Occidente.

Subvenciones para estucllos sobre culturas regionales: En
general, se concederán por un plazo de seis a nueve meses a

candidatos que qu.eran estudiar la vida cultural y social de
regiones del mundo di stintas de la suya mientras realizan es

tudios o investigaciones en las materias concretas de su es·

pecialidad. E sos estudios deben relacionarse directamente
con el tema general del Proyecto Principal relativo a Ict Apre
ciación Mutua de los Valore. Culturale. del Oriente y del
Occidente.

c) Los gobi rnos o ùnlversielalfles patroc/naclores de"." asumir
la obligación ele seguir pagancJo el suelelo elel &eitel/clar/o cJu
rante su per10cJo cie estuellos en el extranjero y, elespués el.
eleduclr las cantlelaeles necesarias para el mantenimiento el.
las personas a su cargo que queelen en el pafs ele or/gen,tomar
las m.el'clos oportunas para que uno parte de su sveleJo sea
translerlela al beneficiarlo para cubrir sus gastos de .stancla
en el pafs el••stuello, en suplemento d. 'a suhvenclón de 'a
Un.sc:o.

b) Subvenciones ele vla;e para ellrlgentes ele la eelucac/ón: Se
concederán por un plazo de tres meses y se destinan a diri
gentes de la educación especializados en la enseñanza e see

lar, formación de personal docente, actividades experimentales

1. Nombre yapellielo (Sr., Sra., Srta.)

Sr. Ju n Adolfo Vi zquez

2. Dirección actual:

Belgrano 1079
Mendoza
Argentina

IMP/��



3. Dïrección en caso de urgencia:

M r' Josefina An ó

Re/ación con esa

persona:

es o o

Dirección:

Hil rión P z 1
Cerro de las Rosas
Córdoba

4. Lugar de nacimiento:

Plat (Argentin )

5. Fecha de nacimiento:

4 de m o d 1917

6. Naciona/ idad

actual: ar en tino

de nacimiento: argen tinoI

7. So/tero, casado, viudo o divorciado:
.

Cas do

8. Hi io« (numero, edad, sexo)

Tres
Un varón de 17, un
........... t..v.. ri n 1 1

niña de 13, otro

.

9. Cargo actual: Indíquese la fecha del nombramiento, la función o título exacto, el nombre del Departamento, de la Universidad
o de ambos.

Di ector d Instituto de Fi osofi Profesor de Metafísic de
Filosof y Letras de la Universidad cional de Cu o ( endoza,
por contrato desde el l'de abril d 959. Car�o full-time.

Fac 1 t d de
Ar )en tina) ,

10. Sue/do anual y subsidios:
(en moneda nacional)

,.000.- m/n

11. Si se /e concede una subvención, ¿qué
parte de ese sue/do podría transferir
de su país al de estudio, después de
deducir las cantidades para atender
compromisos familiares?

10.000. m/n

12. Otras fuentes de ayuda financiera:
Gobierno, universidades, etc.

13. Conocimiento de idiomas: Enumere las lenguas que conoce,
comenzando por la lengua materna.

o

14. Experiencia anterior que ;ustifique la solicitud de subvención,
por ejemplo, educación universitaria, otros estudios o car

ocupados antes del indicado en la casilla 9.

Director de la Colección "Oriente y
Occi ente" public or 1 Editorial
Sudameric ,de Buenos Aires.

st dios con 1ircea El' de en la
sidaa de Chí a o en 60, como

niver
Fullbr' h

# I ,

�__����� 4--=S=l� S_l__� S_l__�

15. Señale brevemente las razones de su interés al solicitar la subvención, la relación entre su programa de estudios y la Apreciación
Mutua de los Valores Culturales del Oriente y del Occidente y el uso práctico que piensa hacer de los estudios a su regreso al
poi s de origen a fin de activar la ejecución del Proyecto Principal:

Leer Escribir HablarLengua
--------+-----�------�----�

Dsdp. hpcè más de diez años me ven o oc p=nd de roblem s de con tac toc ch·, cu
ï

i;"¡T'L8,
P. _¿f<Ci I .( 8 nep e o fi sôf í

cos yl' igiosos d Ls civi ización europe
modern en r cióñ las de Oriente, corno puede verse n m t, b jo "UnR met 'sica.
de cult a" (sobre Ananda or. ;oom!l.rês �my, b ica p en N t s Estu,:¡ios de Fi-

losofía, vol. II, núm. 5, eneJ'?' 1951, y 1 e o en el.libro I¡fe� !ísica:""y'.Q1!.. tura,

ito '�l Suc1americ na Buenos Aires, 19 4.- Con ese motlvo or an ce R Pesa redonda
de A�tropología cu tur�l y Ant o o o)ía filosófica ce ebra a en Mendoza en 960, y
desde entonces dirijo las actividndes de sección de HistoriA de las religl0neS
en el Instituto de Filo�ofía, nonop se e

34



�6. Sírvase indicar el o los paises que desearía visitar durante su viaje de estudio, en orden de preferencia:
'3i U î" 1. ;1, vl'lst;:'lría ir a 1 1.L ia , "hina T pôn , de s ,1'S de a istir

os c rod abc 'xico- nco.

17. a) Plan de estudio: Describa en detalle los estudios y el trabajo que se propone Vd. realizar si se le concede la subvención.
Una exposición clara y precisa de su plan de estudio facilitará la adopción de las disposiciones necesarias en el país o
los países de estudio:

no he recibido los progr m s de los cursos quo a8 dictarán en

pienso dedicarme especialmente a los que tr t0��spectos de lA
de In ia, en particu ar de sus filosofías y r li iones.

, .

exl.co, pero
civiliztl cimn

Dentro de lao posibilid des de tiempo disponible, pienso t rnbi'n sistir por
lo menos . �gll �;' cO·1.oereYl.cias sobre tern s de civilizaciones africanas y
civilizac'6� ;�}��\C� Depende de ouiénes se n los profe�ores y cómo se n

los crsos.

Los contactos perso es con especialistas de otros p
k

S

tambi'n pp. t t de ontr t r alguno (s) de el os para
el Inst'Ulto e Filo ofi que di ijo.

,

sera mpo t�nt
'ctpr cur o e

Entre los temas que me gustaría
en ��xico, citaré: Upanish das,

s ct s e Bu ismo.

profundizar con los profesores que
Bhavagad-Gita, Símbolos del erte

stén
e 1 Ind'

I,,-�����
oILt

'I � � 4 JecC(.,'�
'"

rlJ)_ � � �-ri� ·

l 4.

b) Si solicita una subvención para estudios sobre culturas regionales, indique los nombres de profesores o expertos con quienes
desee estudiar, y la institución o instituciones donde se propone Vd. estudiar:

Como no he recibido os pro ram s de los cursos que se dict rán en M� lCO,
ignoro quiénes son los profesores e ir'n a dictarlos.

,



19. Obligaciones del candidato: Si la Unesco me ofrece la posibilidad de llevar a cabo mi programa de estudios, me comprometo:
1) a enviar a la Unesco un informe sobre mis estudios dentro de los tres primeros meses después de regresar a mi país de origen i

Firma del aspirante

2) a mi regreso, a utilizar la experiencia adquirida durante mi período de estudio en la e¡ecuci
-

Fecha .5 de ma.y.a de 19.62. .

20. Se ruega a la institución de que dependa la colocación del solicitante al término de la subvención de estudio que haga la
siguiente declaración:

Â la Une.co: Por la presente se deja constancia de que si se concede una subvención con cargo al Proyecto Principalrelativo a la Apreciación Mutua de los Valores Culturales del Oriente y del Occidente a:

estará a su dhposlción
para conceder al e ato m

fa ulario.

AUIfI�uaz .

e.ti.tut.o de F.il.osa:ria. .. :'}f. .. Pr.af.esor de
, ?

ios, y que se adoptarán las medidas correspondientes
egún se indica en los puntos 10, 11 y 12 de este

21. Se ruega a las Autoridades Gubernamentales o a IcrComisión Nacional del "pars de origen encargadas de la ejecución del
Proyecto Principal relativo a la Apreciación Mutua de los Valores Culturales del Oriente y del Occidente que hagan la
si guiente declaración:

Â la Une.co I Por la presente se, deja constancia de que, .i se concede una subvención a:

. ..

(Nombre ciel candidato) J. .. U D. .. 1.f..Y. ..Y..� .. ¡g:.I2�
.

•e considera que lo. estudios que propone llevar a cabo se relacionan con el Proyecto Principal relativo a

la Apreciación Mutua de los Valores Culturales del Oriente y del Occidente por las razones que siguen yde la manero que .e indico o continuación:

Dado que la vaca a la �ue as Jira el can idato ,stá destinrda
a re lizar cursos previstos por el Cùl ¿io v ll0�ico dentro del marco

1 uyec�o rincipal Oriente- cci /nte,esta Comisión Nrcional s� eon

�il ra ximida v xvon s las raz nes u� j utifi uen. relaci'n en-
v

tro s stu �os que r alizará el becario y 1 rroy,cto rrinci )al,ya
sa 1 ci'n ,st' tvrnin' o la fin id'd 1 b ca.

Firma .

Buenos �res, 28/5/62Thulo del cargo ..ox. :tari.o. � .man.�n:l:1¡.º JQ .. Jª........ Fecha y lugar .

Comisión 1 aci nal Aroentina para la Un seo
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TELEGRAMA

SECRETARIA
DE

RELACIONES EXTERIOR

•

t

FORMA C.G.6-IA)

NUMERO __������ __

EXPEDIEN

LUGAR-.����������__

FECHA_
•

•



FORMA OGT-81 A-T

SECRETARIA DE COMUNICACIONES y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE TELECOMUNICACIONES

CLASE DE SERVICIO DESEADO

CONEXIONES CON
WESTERN UNION

R.C. A.
TROPICAL RADIO

ALL AMERICA CABLES RRDIDMBX
TRANS RADIO ESPAÑOLA

ARGENTINA DE
TELECOMUNICACIONES

RADIO COMUNICACIONES
DE CUBA

PALABRAS

NUM. CARGOS

MM
===11 El remlt.nte ",.,e.,. con "". "X"

I�=======================================n-------___JI===••p'..."do I. clue d. servido de- Ii
...do DE OTRO MODO.

HORASE TASARA A TARIF""
INTEGRA.

2 de julio 1962

01 o zq
1019

ntin

s CI O

Sírvase transmitir el precedente mensaje con sUJeción a las condiciones �l reverso, las cuales quedan aceptadas.

FI RMA DOM ICI llO _�G!!.1MiIeil.!���--'!!!-������-!L'__.:�___=__!'._
TELEFONO



Julio Il de 1962

Señor
Cuov!'\s C .... nsino
El Calc C"io de xico
léxico, D. Ti'.

De mi c on e í.der-ac L n ,

_t;n respue st'l a su te le .rama de] dLa 2 de I corriente
tengo el a r· do de dirip;inne a usted para informarle que e stoy haciendo las
gestiones necesarias para poder viajar a M xäco, JiJspero estar all '_�rede
dar de fin de mes.

Hago propicia es ta oportunidad para salude r a usted
con mi consideraci6n más distinguida.

djp



,
1 co, .., '3 1 o 1962.

1
001

co, D.

tl' t í.c o ,

o. 102
• •

•

or u r •

.

r o r o at n ci-

i n o a. 1 J dolfo n

1 1 n nu tr ln co e r o 1 n-

o In n 1 , .
fir le

de i i ent fic
,

ci n.

e o e te e f • tt y • •
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El ir ctor del C ntro de

e ]. Cole io e '�éxico, e �RTIFI"A _ue, el señor JUAN D

UEZ, as í.ot í.ö a un curso sobre CUIJTUHAS

lectivo e 1962.

Se xti n

• .., a os 30

v . Ba.

o VAZ-

ICA AS ur nt el a °

el presente CERTIfIe D , el la Ciu
I

� S e novi TI re e 1962.

1 Secret rio de
1 Col gio de _éxico.

Luis uro

e éxico,

1 ir ctor Interino el Centro
e lstudios Interna�ion 1 s.

Lic. ario Oje a G6mez

I



dolf V'zquez s lud

endoz , 26 de ay de 1965

uy atentament al Dr. Si1vi

Z val y le retribuy sus cordiales s ludo

Al Dr. Silvi Zav. la
President del Colegi d �xico
Guan j t 125

�xico 7, D. F.

gat

est añe,
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UNIVERSITY OF PITTSBURGH

PITTSBURGH. PENNSYLVANIA 15213

DEPARTMENT OF HISPANIC

LANGUAGES AND LITERATURES 28 de octubre de 1966

Señor D. Luis Mur-o
El Coleoio de Mexico
Guanajuato 125
îex í.c o 7, D. F •

Mi astimaao amigo,
/'

Le agradezco sus 11neas del 20 de octubre, con el cheque que
r-enroLaz a el e ue dey lví por tener la fecha venc ida.

Aprecio también su renovado interés en que colabore con ustedes.
Trataréde hacerlo. ;Por qué no m� env{a el último número de
Foro In :.ernacional y"'" el de Historia Mexicana? Servirán "Jara
retomar contacto con la obra de ustedes y orien:ar mi futuros
envíos.

"

Asinismo recibire con g�sto cualquier libro editado por E Co-
legio de Mé'xico en los ultimos anos, s .br-e los temas de mi in
terés, para rese-arlos en alguna de las revistas donde colaboro
habitualmente. Ahora también me ocupo de la seccion bibliografi
ca de la Revista Iberoamericana, que se Dublica en esta Universi
dad.

jSiguen all{ l�s amigos Ojeda y Seg via? Tengo entendiao �uen�_
�l Dr. Zabala está en París. Le ruego comunicarle a la senora

Graciela de la Lama mi nuela direc�i6n. A todos ellos, y a los
demás amigos comune�, mi Juenos recuerdos.

Cordialmente suyo,
/

jj Jut: �Olfo Vázquez
L/ v



 



FAVOR DE LEER ESTA FORMA DETENIDAMENTE ANTES DE LLENARLA

Lugar para marcar con la máquina registra-

}dora de caJa Y para que rubrique el caJero
r�cibidor o en su caso para anotar el nú
mero techa e importe del recibo oricial.

Exclusivamente para Personas Físicas Causantes en Cédula IV del Impuesto So�re la Renta
FORMA NUMERO

(REMUNERACION DEL TRABAJO PERSONAL) H.R.F.C.4
FOLIO PROGRESIVO DE CONTROL

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBliCO
EN LA O F' DE H EN EL R. F. C.

SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES
OS ESPACIOS SEÑALADOS CON ESTA FLECHA SON PARA USO EXCLUSIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA

AL C. 9uu1c, Z?
(LOCALIDAD) (ENTIDAD FEDERATIVA)

CION EN EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES. SE PROPORCIONAN LOS DATOS SIGUIENTES:
EL TRABAJADOR DEBE INSCRIBIRSE EN LA MISMA OFICINA fEDERAL DE HACIENDA (PRINCIPAL. SUBALTERNA O AGENCIA) E.N QUE ESTE INSCRITO SU PRINCIPAL PATRON.

(, " ,

-+CLAVES I.-NUMEROS DE REGISTRO

I'RINCIPAL AGENCIA DE SUBALTERNAAGENCIA DIRECTA O SUBALTERNA

,
OCUI'ACION RETENEDOR 2.-INDIQUE EL NUMERO EN CASO DE QUE YA LE HAYA SIDO ASIGNADO

POR EL REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES, POR OTRAS OBLIGA
CIONES FISCALES:

NACIONAL! DAD
ORIGEN ACTUAL MUNICIPIO ENTIDAD FEO. 3.-NUMERO DE AFILIACION EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

SOCIAL:, II I
J /:' /' ".-DATOS DEL CAUSANTE OOR). A .J

4.-NOMBRE -l.¿l2a UFZ _�f?£:Z_ �L{l� I
5.-FECHA DE NACIMIEN�:"U'J_;Eh �(';e' .'¡£.t- y ",·"';'"i-------¡-,·[-�._----�
G.-LUGAR DE NACIMIENTO d"" ¡f1� (/£ d2( � J ;;e.z ("0'A�(LOCALIDAD) (ENTIDAD FEDERATIVA)' A.S)

a_¡¡�¿�ccyiô
7.-NACIONALIDAD ACTUAL

8.-0CUPACION

9.-DOMICILIO PARTICULAR

(COLONIA)

(ENTIDAD FEDERATIVA) (TELEFONO(S»(MUNICIPIO)

-------

10.-NOMBRE. DENOMINAClON O RAZON SOCIAL

ll.-NUMERO DE REGISTRO EN EL FEDERAL DE CAUSANTE Vi J Yz. J1"J
/.:2. .r12.-UBICACION

�(�.;�
EXTERIOR) (NUM. O LETRA INTERIOR)

¿r,/'tAçrD) (Z�TAL)
Ll_/ r 2£ · e r � ({ )

(ENTIDAD FEDERATIW
o

(TELEFON-O-(S�»)7-r------

(COLONIA)

(MUNICIPIO)

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 20 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. HAGO CONSTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y
BAJO MI ESTRICTA

RESPONSA�IDAD.
QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTA SOLICITUD. ESTAN APEGADOS A LA REALIDAD

'_jJ.{l&:� < 7)£ A r- DE ��'" DE ([6 r

HUELLA DIGIT4L DEL PULGAR
DERECHO D£L CAUSANTE (TRABAJADOR)

SOLO EN CASO DE NO SABER FIRMAR

5_0-----------------



INDICACIONES:

/

.

-.��LUGAR PARA ANOTACIONES DE LA OFICINA RECEPTORA:

/

la.-Esta Solicitud se escribirâ con tinta o mâquina y se presentarâ en 3 ejemplares. En caso de presenta
ción extemporânea, en 4 ejemplares.

2a,-Para los efectos de control fiscal, las mujeres casadas y las viudas, proporcionarân su nombre de sol
tera (Apellido paterno, Apellido materno y Nombre); firmando la Solicitud como acostumbren hacerlo
en documentos oficiales.

3a.-La Oficina, al reoibir la Solicitud revisarâ que los datos apuntados estén completos y correctos, asig
narâ el número de Registro y devolve�â el segundo y tercer ejemplares sellados y con la rúbrica del
empleado autorizado para recibirla.

H. R. F. C. 4 12-932

SELLO FECHADOR DE LA O. F. DE H.

"')/
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fil�softa de Berkeley, que han d�3truîdo la antigua creen�ia en su
"ideall.sffioll• Para o.Ll.o cita al.gu nas f'r-aae s dol. i'ilrjsof(, escritas apropcsd to
rie los "Principios": I1Tndo el que -Le a rri libro con La debida at.enca onvere
cl.aramerrt e que hay una. di r-cct.a opoaí c.í.on ent re les principlos en E:!l
contenidos y leis de los escept.i, cos, y que no ponge' en duda La existencia
de nada ;U�J pe r-c i.bamcs pnr los scnt.í.dos ' (p. 51). La tesis filosófica de
Luc€: se sintmtiza así, con sus pro pí.a s pal.a ; ras: !f.f.J.p!·oJ!<'sit o g�:lerg, 1
do La f'.ilosof.î!1 de 2erk�:;1("y Pß r�futar Ia sucst.anèí.a material, supue oto
substrato ne 0splritu!l1 elfo! 1.c1.� COSGS qllr:: t.ocamos y vemoa, Ls t.a es La materia
gue Be rk eLcy rlir.;f:ll; no nieGa el munde de Los sent í.dos , 3dlo quí enc s vean
La diferencia 8 J: ccmpnt ent os pa ra juz¡;ar su filosofî:i" (:�. 47). Esta
última af'í rmacf.on d(:n·)t�, c.i er-t a .irnoací.enctn ant e los (1U�': todavía insisten
en cxponer ,� GErkr·le:,�r co no "Ldeal i.st.a'", El mi.smo étr�L""lo se t.rans pa rcnt.e en
1.'18 ccncLuai.one s s r}hrf: o'L cont erri-to d� 1I�;�risll, que' Luce expone con �¡a.var
-�ct�ncidn qù€ ')trns ')�'ra�:. Dice al propos Lt o i "

••• de acuer-do con La
tormíno.Log îa actual. ,:f.:.:kelt:;;r era ri l��\o�'o y �ornbre dI:" c Icn c.i.a ; daba su

aprobacâ.on al mot.odo ci�'!�t:?fico y act?;t,ab:� el obiet.o de La cí.en oa a t quienes
conf'unden su nr.;,\aci(;n dé' La substanc i.a material con un panpsl.qu í.smc nunca
han conaí.dez-aüo adccuadament E' qu:� :::, i r-ní fic�1. substancí.a material" (p. 1�33).

Hasta quë punt.o ,:,1 hecho ric r:;ue LUCf;. SF. oricuent rE=! en una per-spectdV3
espiritual y eE;of�r�fica muv f:01!10

..iart E=. � 1-8. de Be rke'Lev ha .í.ní'Lurdo par-a
de.j.1r de In d..;) c uest.Lone s .impor-t.a nt es [-1('1"0 que p��rß ëL resultan obví.as? 2s
diffcil decx r-Lo. Por oi.re pa rt e su propia. ccnfe aí.ën relipio::;a se refleja
en La manera de trat:::' c'i e rt.os aspectos tie La bio!�raf�a: des t.aca l� que
I'avor-ece a La I�:'Jesie. 'ngl::"eana (p. L16 Ln r .íne ) pe re ridiculiza a los
cuaque r-os (p. 120) y G.ej� sin coment ar-í.os el dato �e que la ffi'.l._ier de
�erke10:r'" er-a una rrtÍ::'!tiea Cluieti�tp... dis c rpu.Ia riA Fënel.on .'({ �adame Guyon( p , :11). Con t o 1), es i ';-;!prot ab.Le que ;:� :)'-1di �ra haber aj-rovechadc n!ejorlas rla:"-"inas que Luce h� ut í.Ldzadc p1.ra ponor al, diA La crorric a bio£,r¿:ffica
1 ',", 1 1 r 1 t

..

.. '1-
o. .

1 t 1 h'(e up.r.t{e 8;1. Ja e e.t:;13n.e e:.. nca.oa on es :.:':_ .rs ta ca ne au or sa. va muy ...len
Las dí.f'Lciu.t ades lit erarias pl.ant eadas por La Lnoo rpor-ac i.dn al :'e�r.t.o de
muchas refeI'Gnci'ls dc·cu!ûf-;ni:alos cue 3uE!len de;}ars€ en nCLD.8.

J fi �T
• 11.. '.

LEt.)Pl.JLDO Zr.: .:"Dos otRp3.S d01 pensarriento enH:"spanoamerica. Del Rc�:anticisJm
al Positivismo". El C(jl�r:io de l¡�xico. Kdyjco, 1949. 39t p.

LTIGBOLDO lL.�; j.)or int-::.medic del ColCfio d� h�xico, nos entr'3ga nUi¿
var.!ent e un libro sobre su tem� prod jlr:: eto: la histori.a de las ::d·'::!3. s
amsric.:1n:.ls. Ln �3ta su visidn se at'!plif:i.ca pn int ento de conpar[lr el Dodo
e� aue reaccionaron v '!�3i!pil�.!ron los Y":.£xican:)s ac.:uell!l. dir�-c ci dn� J

�

f� losúfica, CO!1 (.1 de lOf) otros pu�blos de J\.rn�rica. El at.1:or confies1. que
el positivi8m� l'lispnno-amcricano "!10 se explicat'R. y hasta carC(�.té de
sentido 81. no Ge unalizr.ha um ctaJYJ.. d�� nue3t ro pensar:Jie:1to que le ora

::.revia, Ir.¡ q1J.O 11 :va. t'l l'lOr.lr,re ;-e!1E ra.l, aü.:::,:,!U2 no muy rreciso, d8
ro.rr.anticif'IDO:1• A pesar de lè!. imprecisj �n el nOl:1br€ 0C Justifj.ca �)or Ir1-
actitud do 10�1 pensad"r(s qus Cull!linr"lron 8ntrE:l 10� [�r'(')s 1840 y 1�6�), ":l�oS
que por Ian influencias filos�fica3. Jo LJstc mc.do et tr<J:;ajo se di"¡iàe
en dos partes, procedidas d.;� una i!'ltroduccij!,'i, q-..:l€ es la SU€' eonti�!1E',
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influencie. se manifiesta en Ja pr-eocupac i.ön por La realidad y La historia.
Los hombres que act.uatv n en es.s. epoca comprendieron que el maL estaba. en
La ment al.í.dad colonial present e a cada paso, pero también .sabfan que para
r-ehacer- esa r�p..lidad .i.nev.it.a o'Lenent � h;}bía cue part.är de ella. Fructificaron
así ].03 estudios de In es t ru ct.ur-a pol.rt.Lco-eoc aa.L de funerica para descubrir
v s0ñal�r las trabaR que im�edían el avance haci� un de3tino propio y
m�!jor. Cit.a Zea , �n pr.i.rer termí nc el "Facundo" de Sarmiento al, que le
siguen J.03 r.l:r�ba lOS -íe -Jos ë Victorino Last.ar-r-í.a , en Chile, Joss Luis
h�rp." en t"��xi co y J(,;�H� Antonio S:.lC .' en Cuba. LO común en todos el.Lo s es
La negac.í.ön del r-asado n t r-aves del ana.Lís Ls de su pe rví.venc í,a presente.
?-\lev:?ftRnif! tir"l�ricn. If _,�ropa SE' d ís '.,ingu�r!: mí.errt ras aquella analiza el
pa��pdc> para nc sfarlc, ,_,!)f.a lo hace para afi rmarlo.

Sin embar-go , ru .l '"1":, dA lo n'3gativo 3": ria 1':) pos í.t.í,vu. Por e 4eI'!lplo es
por- e�'Ln,s poe as Cl t ena reali1ad el concepto de nacä.on, El coutení.do
rte est.e so r:xp11cita • "'i tt�reas e -,(1e�lés comunes. "Una cultura amer-í.cana''
:]i} eCtNiert� ont.one 'G (�T! uno d� 103 ideales II'l1s cares. 'Per-o todo esto
, .. OMO l!na tn rea a r· �.Lh? ar , come algo que no ésta hecho, pero que s í,n
embar-go 1;;-;1.,:1 ahr ....aperando que .;€:a J� conscí.ent.e", .ül1 esa bus queda de
eLement.cs par-a const.r-ui.r- 'In(� cu t.ur-a propia se reciben las rroéts diversas
f rrî.Iuènci as fiJ.osdficas (n�l tradici()n�lísm� francE!s con su e�pîritu
conser-vador, el ecl.ecí.I c í.sn G ccn su scnt.Ldo hí.st.or-í.co , él sans imorrí.smo y
31.! prcocu pac'i.on por La socied'ld, La ideología, la escuela escocesa y el
ltiljtarisJrlo con su pr-eocupcc.l on :�or lo exper-îment aL y positivo") que no

hacen mas f)US or-era rar el advenírrderrt.o del positivismo. En esta fOr!'1a
rOl"ant.i cd smo y pos it, ivi sao se encuent rnn LL }un�rj_ca.

El.pocLt.Lv.í amo sí Be d.íver-s
â fica cr.. formas nacionales. E3a difereneiaci(jn

F)�:' pr-xtuct.o de b. dHr.igue..Lead ric cí.rcunet ànc.i as y de problemas a reae.lver-.
No obet.ant e llDY punt. os de tOql e, por êjemplo en el rechazo casi unanime
-la excer-cí.on fu� �r.q,sil- <e La religi(jn de La humarri.dad propugnada
por J\Ui.;usto GCLte. La cducac í.on nue+t r-a una rrayor uní.í'or-ní.dac en lo que
se reficrt a I. aCJ;.d.�I."íento de las nemas pnsitivistas. Es el polttic. el
p.l.ano rn::.e rr�::;l'l1t[.! rrayo .. ;�1 diverfTeœ:ia 3. Así en Cuo a se �i gue el posrt í,ví.smo
in!�l.(j� '{r no cL ric Comt.e yen !ifJrico, en 1:..' educativo, s e sigue La dâ reced.on
de Comt e, rr'l,,:rt: rtls que en Ja orr.;-:u�i ación polític� se netan las .ínf'Iuencáas
de Jpcncc--;r. 1'.1.(':0 serœ j�..nte suc ede en Argentin�.

li . vigor con quo el pos
í tivimrno influye en los paises de B.ispanoam�ri.ca,

0S t:)J.P.)i�n -Ií.vor-so, Fn ·h�.xic() y en Ia Argentina peso pode ro aaraent e , En
0]. pri!Th::r país dt' loo nomc rado s se d(;�tacan los nombres de Gabí.no Barreda,
en 01 sector pedag'1[1co, y (1� ·Jü.3tO 3ié rra, el teórico politico de Ja �
:0ri'lrint:,.'t. En nuost ro país 01 aut.or seña.La tres grandes gI"'tlp�S :

los lIpcs:itivir-tes s\!i-gcneri3 0 pre-rositivi:tas" (entre los q'J.e se

destaean Serrd.c. nt-a, Lchf:!verrie. y Alt er(}i), el :1
erapo de la Escuela l"0rma.J..

de Parfl..n"'t" (l-cdro ..)cl!lahrilli, Alfred,: tT• Fcrreyra, ngel G. Bas�i, î'1rudno
Vícvcrin, Le''Jpoldo herror( y lenuel berrm.1nez) de forrocio:l exc1'.lsivarœnte
comti�n�" :i, finé:..l.Tt.0ntc, €1 grupo de 1:.: lIuiversiè.�d de fuencs A:l..res, que
CCm�)i..hn el pos itivismc frRncC�� C�.)!l èl de Spencßr y <r�.e se caracteriza
por .L� apllcf�ci�n que h:)ce del crit�rio científico y del prineinio de
evoluci<,n 13 _on prDblemas '!)·)1:rl,ic0f;, D.d!llnistrativos y educacie;:.;.êlles.
�a�mpre dontro de l:� Argenti!w, ¿.e:. �Gnsidcra que el positivismo toma
103 res:os rie un rilib(!ralisP.'.o avan:�ado 50eia:iizante" representado por
Junn B. t..-1.lsto v Jos� In�eni0rr..iS.el _
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En el transcurso de la obra Leopoldo Zea describe con mano firme la

trayecto a s guida por romanticismo y positivismo en los patees de
Ame ca. Latina. Se trata de un doc'UJJ8ntado esfuerzo que satisface nuestra

exigencia e una historia de las ideas americanas como paso previo para
la eonst1tue1<'n de un pensamiento propio. or esa causa, y dejando de
lado algunas lagunas de la Bibliografía final, sobre todo en 18. parte
dedielda a la Argentina (aulXlue comprendemos las dit1eultad�s con que se

habrs encontrado v-ra consulta la)� solo nos �eça desea� que el caminm
que el autor mexicano ha se&1ido sea frecuentado por otros en busca de
esa "conciencia hist<'rica" cuya neces1dad se ve tan cl.aramente en el

trabajo que ha sido obJeto de nuestra reseña.
R CARDO NASSIF

RmINAL GARRlGOO-L:GRAl GE: "El. Realismo del Principio de F;1,nalidad."
Trad. d Joaq Fandis. Descl•• Buenos Aires 1949. 284 p,

S5



J

o De DEPOSITO



 



 



 



,

•



 



R I no DE DEPOSITO

tUM

,


