
MEXICO EN LA CULTURA,·

•

,
.,

N Pasado inmediato y ,

E otros ensayos (El Co
legio de México, 1941),.
Alfonso Reyes enuncia
los hechos .ignificati�

vos en que se eimenta, en el
aspecto cultural, el México
del siglo XX. Estos hechos
ocurren a partir de 1906 y
concluyen en 1914. Reyes los
agrupa en dos campañas. La
primera comienza, e� !!l año
señalado, con..la aparición d.e
la revista Savia l\1.oderna, dí
rigida por Alfonso Cravioto
y 'Luis Castillo Ledón. Una
exposición auspiciada por esa

. revista '-en la que aparece
Diego Rivera-, renueva el

,·ambiente. En 1907 se efectúa
una manifestación en memo
ria de Gutiérrez Nájera: "Al
zamos por las calles la ban
dera del arte libre", protes
tando por el desacato de Ma
nuel Caballero, "oscuro afio
eionado", que quiso resucitar
la Revista Azul. "Ridiculiza
mos al mentecato que quería
eombatírnos, y enterramos
con él a varias momias que
andaban por ahí haciendo fi!.
gura de hombres". Cuando
desapareció Savia Moderna,
Jesús T. Acevedo "nos con

gregó en su taller y fundamos
la Sociedad de Conferencias
para tener trato directo con
lOI públicos". El primer eí
do se dio en el Casino de San
ta Maria. En cada sesión se

presentaban un conferencian
te y un poeta. "El éxito fue
franco". "La afición de Gre
eh! era común, .i no a todo
el grupo,' iii IIUS directores".
Se .proyectó una serde de con-

• ferencias sobre temas heléni
eês que no lleg6 a realizarse.
La preparación, sin embargo,
"tuvo influencia cierta en Ia
tendencia humanístlca del

'COMO
p�nsllbaD, euât era lU po.l
cíón ante los problemas que
aquejaban al pais. Este tex
to, rotundamente autobíegrá
fico, le fue sugerido por una
carta de'Julio Torri que re
memoraba cierto paseo jurí
dico a Topilejo. Torri y Ma
riano Silva acompañaron •
Reyes -el "señor licencia.
do"- en ese corto viaje. To
rrí "hacía la voz meliflua, y
hablaba traduciendo meral
mente los modismos france
ses"; Silvá, en cambio, se ex
presaba "en el castellano vi..
jo de las Leyes de Indias".
"Los muchacho! de mí gene
ración éramos -dice en la
parte cuarta- desdeñosos,
No creíamos en la mayoría de
las cosas en que creían nues
tros :mayores. .. Comenzába
mos a sospechar que se no.
había educado en una impos
tura ... El positivismo mecá
nico de las enseñanzas esco
lares se había convertido en
rutina pedagógica, y perdia
crédito a nuestros ojos. Sa
bíamos que la matemática
vacilaba, y que la física ya
no se guardaba muy bien de
la metafísica. Lamentábamos
la paulatina decadeaela de la.
humanidades en nuestros pro
gramas de estudio'. Poníamos
en duda la ciencia de Ios
maestros demasiado brillantes
y oratorios que habían edu
cado Il la inmediata genera
ción anterior. Sorprendíamos
los constantes flaqueos de la
cultura en los escritores me
dernistas que nos hablan pre
cedido, y los académicos; más
viejos, no podían ya contén
tarnos. Nietzsche nos aconse-

COBIJA
«rupo�'. En 1908, le llevó Il
cabo un Acto en memoria de
GabinoBarreda. Se propusie
ron. los organizadores opo
nerse a los ataques del .l'eriódico conservador El PalS con
tra Ia Escuela Preparatoria.
Ei periódico y los maestros
positivistas que asistieron a
la recordación no ocultaron
su sorpresa: "Fue la primera
señal1¡>atente de una concien
cia pública emancipada del
régimen. .. En el erden tèó-

.. rico, no es inexacto decir que.
alli amanecía la Revolución";
Viene luego el segundo ciclo
de la Sociedad de Conteren
eías;�sta -vez en el Conserva
tori.o Nacional: "Nuestras ac

tivid'�des se atreven ya Il los

GONZALEZ PE�A

eatro! de Estado'·. "En: 1909,
"ntonio Caso da en la Escue
� ,Preparatoria un curso dé
·nferencias lobre la filoso
positivista, que acaba de
luir la actitud de la gente

frente a las doctrinas
es", A fines de ese año
da'el Ateneo de la Ju
. "Lall sesiones públi-
Ateneo, en el salón

�s de la Escuela de De
lle suceden quincenal-

I' por varios años y de-

i:mrco duradero". En
año del Centenario,

os una .erie de confe-
jiS, todas sobre asuntos

f,"Îcanos" (Hostos, Barre-

{JROdÓ, Fernández de Li
di, Sor Juana y Othón).
a creada la nueva Univer
a4 se efectúa la segunda

,ámpaña. Lu fechas princi
Jales lion cuatro: 1) La ocu
ación de la Universidad; 2)
'El 13 de diciembre de 1912
fundamos la Universidad Po
pular, escuadra volante que
iba a buscar al pueblo en SUI
talleres y en sus centros, pa
ra.llevar, a quienes no podían
costearse estudios superioresnt tenian tiempo de concurrir
à las escuelas; aquellos cono
cimientos ya indispemables
que no cabían, sin embargo,
en lo! programas de las pri
madas"; 3) La Escuela de Al
tos Estudios se convierte en
Facultad de Humanidades.
AlU se oyen por primera vez
101 nombres de ciertas asig
naturas: Estética, Ciencia de
la Educaci6n, Literatura In
glesa/ Literatura Francesa,
I:.engua y Literatura Españolas ... ; 4) Conferencias en la
Librería General de Francis.
eo Gamoneda sobre temas
mexicanos, (Alarcón, aspectosde nuestras letras, música po
pular, novela, arquitectura
colonial) y sobre filosofía in
tuicionista (Bergson).

. Al grupo que hizo posible
l�.renova.ci<?n de ideas y féc
nlcas' artJstlcas se le conoce
como el Ateneo de la Juven·
tud. A él pertenecieron, en
tre .otros, José Vasconcelos,Antonio Caso, Pedro Henri
quez Ureña, Alfonso Reyes.
Ricardo Gómez Robelo, Mar.
tín Luis Guzmán, Julio Torri,Mariano Silva y Aceves, Jesús T. Acevedo, CatIos Gon
zález Peña y Genaro Fernán
dez Mac Gregor... En una narración, El testi
monio de Juan 'Peña (escri
ta en Madrid, 1923), Reyes
nos cuenta cómo eran los jó
:Venel de .u generación, qué

jaba la vida heroica, pere
nos cerraba las fuentes de la
caridad. ¡Y nuestros eharla
tanes habían abusado tanto
del tópico de la redención
del indio! Sabíamos que los
tutores de nuestra política
=--acaso con Ia mejor inten
ción- nos habían descastado
un poco, temerosos de que 'el
tacto de codos con el resto de
la América española nos per
mitiera adivinar que nuestro
pequeño mundo, de hecho
aristocrático y monárquico,
apenas se mantenía en un

equilibrio inestable. O acaso
temían la absorción repenti
na de nuestro pasado -tor
vo de problemas provisional
mente eludidos- nos arroja·

ANTONIO CASO

ra de golpe al camino a <lue
pronto habíamos de llegar: el
de la vida a sobresaltos, el
de las conquistas por la im
provisación y hasta la vio
lencia, el de la discontinui
dad en suma: única man'era
de vida que nos reservaba el
porvenir, contra lo que· hu
bieran querido nuestros pro
fesores evolucionistas y spen
cerianos". Estos jóvenes que'
se percataban de los pecado!
mortales del pOrfiri!ito, que
poseían los secretolS de las
nuevas formas literarias eran
frente a la masa del país, y
en cierto aspecto, extranje
l'OS bien intencionados. Lo. di
ce Reyes más adelante: "A
dos pasos de la capital -en
Topilejo-, nuestra vaga lite
l'atura, nuestro europeism()
decadente, daban de súbito
con un pueblecito de hombres'
morenos y descalzos". H.
aqui el ¡;igno bijo el que na
ció y padeció el Ateneo de la
Juventud: Su vigorosa obra
ideológica y literaria estaba
condenada, pese a SU!! múlti
ples excelencias, a llegar a
grupos humanos reducidos.
-¿Qué opina, don Alfonso,

de Antonio Caso?
-Nació para hàblar, para'

enseñar, para discutir. No hay
tina teoría, una afirmación o
una duda que él no haya he
cho suyas Iliquiera tm ins
tante. para penetrarlas con
aquel intimo conocimiento
que es el amor intelectual.
Además de filosofar en el
aula, filosofaba también de
aquella manera vaga y libre,
tan al grado' de nuestra gen.
te. Asaltaba los ëonocimien
tos con presteza de conquis
tador, y los vivía y estruja
ba hasta sentir deliquios con
ellos. Su actividad dispersa y
en ráfagas pronto había de
concentrar�e en el com¡mdoque mereCla .

-A los doce años de lU
muerte, ¿cómo juzga la obra
de ese dorio de América que
fue Pedro Henríquez Ureña?
-El arte de este escritor

extrae de la necesidad su vir
tud, y su virtud esencial con
siste en cierto aplomo como el
de una gravitación física. Sin
llegar al remedo de la facUD
dia latina y del número ci
ceroniano, aqui IY allá dejaba
sentir el resabio de los odres
marcelinescos en que �abiil
madurado su vino. No era,
por cierto, uno de sus meno·
res encantos la pericia en la
variedad sintáctica. Pero ella
nunca sobrevenia como alar-

CON
E.

de un parnasismo mexicano
muy lUYO, hechos de currosí
dad y cultura". Rafael Ca
brera era "uno de nuestros
más diáfanos poetas". Isîdro
Fabela era un "cuentista de
limpia prosa, .sin hablar de lo
que llegaría a ser como ju·
r ista, internacionalista. escri
tor social, gran campeón de
buenas causas". Eduardo Co
lín "ejercitó, en grande esca

la, la condensación como p.oe·
ta y crítico". Roberto Argüe
Iles "era un poeta austero,
áspero a la vez que hondo,
en quien la fuerza ahogaba a
Ia fuerza y el canto brotaba a

pulsaciones" .

-¿Y los hermanos mayo
res del Ateneo, Luis G .. Ur
bina y Enrique González Mar-
tinez?

.

-Luis, con su rara pene
tración, no adivinó, vino ha
cia nosotros y se mezcló en

nuestras filas, nos enseñ6 a

tutearnos con él, reconoció
que podía adquirir algo en

nuestra frecuentación, y no
tuvo empacho en, abrir de
nuevo los libros para estu
diar, modesto y sencillo, en
nuestra compañía. Estricto
contemporáneo de Rubén Da
río, se escucha en él una

quejuj ibre que viene de muy
hondo y muy lejos (la vieja
Iágrhna de su poema), y cru
za la marea modernista, 150li
tario y dulce, en su leve es

quife romántico. La poesía de
Enrique González Martínez
maduró¡ en la provincia, es

decir, en la soledad, y nos lle
gó ya madura a México, cuan
do él se incorporó al grupo
del Ateneo de la Juventud.

dándolo, en un AduanerG
Rousseau (chaqué y ramo de
l'osas), en un Francis James
muy mexicano; El agua en

cristal: estabilidad, equílí
brio escultura y esmalte, ca
si p�rnasianos; El agua pro
funda: algo del nuevo calos
frío que Hugo halló en Bau
delaire. Voz patética, sensua
lidad y miedo, simbolismo
más o menos consciente, so

nambulismo suprarrealis t a
avant la lettre. La compleji
dad, la trama de estos moti
vos se establece, desde luego,
merced a recursos de cultu
ra; pero, sobre todo, de sen
sibilidad.
-Don Alfonso, ¿qué opi-'

na del sentimiento y del sen
tirnentalismo en la literatura?
-Vivo asqueado del abuso

del sentimentalismo que me
ha precedido: acabemos con
ese caos blanducho, con ese
cieno que hay en el fondo,
con esa pereza, ese desor
den. .. Cosa sagrada el sen
timiento: vivimos de .rodillas
ante él. Pero ¿po es verdad
que el arte no debe ser un

perpetuo chantaje emocional?
Hay que emprender una cru
zada por lo que hay de supe
rior en el hombre. Vamos a

conquístar, a fuerza de 'brazo
si hace falta, el respeto para
las alas. Hemos dado algu
nos en suspirar otra vez por
.10 que hay en nosotros que
nos acerca al ángel.
-¿Y del. color local?
-En ,nuestra literatura

-particularmente en la .no-
vela- el color local y la imi
tación de Ia vida hall produ
.cído un resultado funesto al
gunas veces: 110 hallaréis, o
la hallaréis difícilmente, no
vela nacional en que no se
describa esta festividad. Ia

BEN'EVOLA.

DEL ,ATENEO
tura mexicana bajo la Revo
lución" (publicada en 1917)1
Reyes se refiere, al fiIlal, a
Torri: .,y muy pronto hemos
de ver el libro (Ensayos 'Y
poemas, 1917), tan deseado
por nosotros. de Julio To
rri. .• 'Para fines de este año
-nos escribe Mariano SU
va- creo que Julio nos dará
zu libro, que será, sin duda,'
el más interesante de los q�e
en este pais se hay:an escI"f
to'. Y ante!! nos habia dicl�o
Torri: 'Pronto te llegará un
pequetio Ubro mío. Por eXl·
gencias de Peru:o Henríquez,
y falta de dinero, me resolví
a salir a la plaza del vulgo.
Perdonadme vosotros'. Gra
cias lean, dadas a ese amigo
tan excelente; gracias a esa
pobreza tan fecunda",
-Mariano Silva y Aceves;

el latinista que por culto a la
perfección apenas osa ucri
bir, ¿cómo era, cuál el su
mérito como escritor?
-Venia de la provincia mi

�hoacana, cuna de tradiciones
y de buena reposteria;' traia
unos bigotes largos y rublol
y una cara de galo dulcifica.
do por el eristianismo. Tra-

duda a Prudencio. -Poco a

poco empezó IUS escarceos
personales con cierto "Entre
més de las esquilas". Su Ar
quilla de marfil (1916) mar
ca una fecha en nuestros aha-
les literarios. ,

-Jesús T. Acevedo se aso
ma multitud de veces a IUS
libros, aparece frecuentemen
te en BU conversación. ¿Con·
viene àgregarlo a esta nómi
na de escritores del Ateneo?
-Su nombre aparece co

mo un santo y seña en lo� U
bros de nuestra pléyade, pero
:su obra -que fue, sobre to·
do, de precursor: obra de con
versaciones, de atisbos, de
promesas -no podrá reco
gerse. Sin zer'un escritor, .lie
adelanta en SU!! curiosidades
y métodos a nuestros colonia
listas. Cuando llegaba al pa
pel lie sentía corno despojado
y vacío, como el cirqueJ;o que
anda en la cuerda y le quitarel balancín., Estaba acostum·
brado a los precisos instru
mentos de su profesión de ar-
quitecto. \

-¿Y Ricardo Gómez Robe-

Por EMMANUEL CARBALLO

Estábamos acostumbrados a

que la palabra nueva brotará
en México, gran foco de la
actividad literaria. Esta vez la
palabra nueva nos la trajo un

poeta que había preparado,
lejos del bullicio de las ter
turras, IUS intrumentos técni
cos, y que había acertado en
su retiro, a enfrentarse bra
vamente consigo mismo. 'Des
de el primer instante, su hon
dura, su. disciplina avezada en
Ia traducción de los poetas
franceses, su cdnocimiento de
las tradiciones propias y I5U

gran probidad lo llevaron a

salvar -en formas nuevas,
pero nunca desorbitadas, por
qué para él la forma no es un

objeto directo. sino una COIl-

más cruda de todas: un 15
de septiembre en la noche.
-¿Qué opina del desaseo

literario?
-Sin caer en las earlcatu

ras del estetismo a lo Ruskin,
ni pretender que se escriba
con pluma de oro y en vitela
finísima, no me den a mí esos
genios hechizos que creen

conquistar y hasta demostrar
la inspiración haciendo 01-

tentación y gala del desaseo
que rodea su trabajo y de la
p o e a G ninguna estimación
que conceden a las materia
lidades de la obra.
En tanto que la mayor par

te de nuestros textos litera"
rios nacen de la sombra, del
"'"lor o del disgusto que lien'

HENRIQUEZ URE�A'"
seeueneia- el nIdo estable
del Romanticismo y lai liber
tades arUsticas del Modernis
mo, eli una navegación legura
hacia su propio puerto. Pen
samiento casto y varonil, dul
ce introspección lIin tortuosi
dadel, imaginación salubre y
fácil, un minimo de alarde,
un encanto severo, una decli
nación dibujada en la. necesi
dad, Ion las prendas que han
de defenderlo contra los em�

bates del tiempo. Su poesia
representa t,ma vuelta saluda
ble a las evidencias poéticas.
En él, como en la figura pla
tónica, la belleza y el bi�n se

confunden en una armonia
luperior. ,

-¿Qué me cuenta de Ge·
naro Estrada, el modesto mu
chacho crecido en las impren
tas pro·vincianas que trajo a

la. capital González Martínez
cuando' se hizo cargo de la
lubsecretaría de Instrucci6n
Pública?
-Llegó justamente a Mé

xico, procedente de Sinaloa,
allá por los fines del Ateneo
y los comienzos de la Revolú
ción. Trae a nuestra iiteratu
ra la riqueza' entrañable de
la provincia, el sabor del con�
dimento nacional, que siem
pre las capitales pierden y di
luyen un poco. Y, lo que es

mejor, esta obra tiene al mis
mo tiempo una calidad hu·
mana general, un valor per
ceptible y traducible en cual
quier tierra. Porque Genaro
era hombre de letras con�u

mado, atento a los últim( li·
bros y a ,las últimas ideas' .Ie'
llegaban de todas partes . ..,u
Visionario de la Nueva Es
paña viene a ser como un

Gaspar de la noche mexica
no. El Pero Galin es un li·
bro que par�icipa de la novela
y del ensayo, donde han po
dido caber ..;_injertos precio
sos- muchos pedazos de
realidad y algunos hombres
que. de veras existen, con su

nombre propio y sus oficios
reales. Hay en este libro dos
aspectos bien discernibles: el
.mundo de los anticuarios y
colonialistas, y ùnll visión ac

tual, cinematográfica, rauda
sin ser vertiginosa.

'

-¡,Cómo juzga la obra de
Ramón López Velarde?
-Su persona física y mora)

me ha dejado una impresión
de blancura. Encuentro en él
tres notas principales: El
agua corriente: candor, reli·
gión de devocionario, feria,
provincia, costumbrismo en

azul y en rosa. Pienso, recor-

,..

/ :vA�CONCELO'

ten los autores por IIf mismo!!,
la obra de Alfonso Reyel! na
ce, por el contrario -y ob
sérvese que muchu de lU.

páginas lu escribió en el
destlerro-,. de la luz, de 1.
alegria.
_;'¿Cómo juzga a la erftit:a

actual que ,ólo cree ver el
critores profundos en aque
llos que están a disgusto den
tro de IIU cuerpo o dentro d.
la naturaleza que les rodea y,
sobre todo, en aquellos que
le piden cuental a Dios?
-A poco <lue se descubren

asomos de paranoia G esquizo
frenia; de malas herencias, d.
dolencias congénitas o adqui.. I

ridas, de eSal que desajustan
la sensación de] mundo, II.
obtiene patente de profundi.
dad. En. cambio, los otros son

superficiales: como 101 ¡rie�
gos. Hemos vuelto de revé.
el sentido clásico.
-¿Qué escribe actualmen.

te?
'

-¿Qué escribo! Escribo:
eso es todo. Escribo conforme
voy viviendo. Después, la.
cuartillas se clasifican en 'li
bros, imponiéndoles un orden
objetivo,' impersonal, artísti
co, o sea artificial. Pero el
trabajo mana de mi en un

flujo no diferenciado y con
tinuo. ¿Qué estoy escribien
(lo'! He aqui lo que estoy es
cribiendo: mis ojos y mis ma·

nos, mi conciencia y mis sen

tidos, mi voluntad y mi re
presentación; y estoy procu·
rando traducir, todo mi ser
inconsciente en esa .ustancia
dura y ajena que es el len
guaje, y que por desgracia no
fue hecha para tan delicada
tarea. Manana todo eso le
llamará la novela de tal, la
comedía de cual, el poema de
esto y el ensayo 1I0bre lo
otro. Eso estoy· escribiendo
ahora.
-¿DÓI'Ide localiza usted la

raiz de toda su obra:?
-La raíz profunda, in

consciente e involuntaria, es·
tá en mi ser mexicano: es un
hecho y no una virtud. No
sólo ha sido causa de alegrias,
sino' también de sangrientas
lágrimas. No necesito invo
carlo en cada página para ha
lago de necios, ni me place
descontar con el fraude pa
triótico el pago 'de mi modes
ta obra. Sin esfuerzo mío y
sin mérito propio, ello le re
vela en todos mis libros y em·
papa como humedad vegeta
tiva todos mis pensamientol�
SJGUE EN LA PAGINA DIEZ

YA ESTA A LA
VENTA EN UNA

EDICION
�XTRAORDINARIA

SOM,BRA
PEQUENASI '

Y A LAS GR.ANDES
A LAS

10, el primero que empleé la
piqueta contra el :positivismo?
-Nunca he VistO fealdad

máa patética que la .uya, ni
una voluptuosidad mayor pa
ra el misterio. Cllando lo en
terramos no había hecho na
da .¿Nada? ¡Amar el geniol
Su vida habia lido .iempre
trágica, y lo mâs trágico o lo
más feliz es que él nunca pa
reció percatarse.
-¿Qué op ina de Carla.

González Peña? I

, -Su perf"eta eonsagra1)1.6�
a 1.. letras hará de ,us libro.
un verdadero registro d.
nuestra cultura eontemporá...

nea: la .eriedad de lui em·
presas y lU eapacidad par.
dejar unas cuanta. obras fun
damentalel es otra: condición.
eminente que pOllefa mi fra.
ternal amigo. Novelistica,
crónica, critica, gramática.•..
su camino puede recorrerse
con confianza y lin .obresal-
to.

.

A Francisco A, de Icaza lo
considera "sabio critico, agu
do polemista, cervant i • t a
ejemplar, 'psicólogo de la his·
toria literaria y fino poeta de
tono menor". Efrén Rebolledo

.\ "Vivo asqueado del abuso del sentimentalismo' que
me ha precedido: Acabemos con ese caos hlandu
cho, con ese cieno que hay en el fondo, con esa

pereza, ese desorden... Hay que emprender una
cruzada por lo que hay de superior' en el hom ..

I breo Vanl0S' a conquista r., a fuerza de brazos, 8Î
hace falta, el respeto pa ra las alas •••"

DIEGO RIVERA: OBRA MURAL·

FIGURAS
d�' postizo, s1no como conse
cuencia de las misma� anfrac
tuosidades de la idea, poseída
por una expresión de atlética
musculatura. En la prosa se

laciaron plenamente sus pro
pósitos definitivos. Prosa in·
maculada la .uya, castiza lin
remilgos puristall. Ni reniega
de la tradición, que parece
pertenecerle por abolengo
propio, ni se desconcierta an
te la novedad o aun la ini
ciativa, porque su pluma era

también instrumento autori
tado y parte integrante de
nuestra habla. Es ya uno de
105 escritores más firmes d.
la lengua.

,
. -¿Y Martin Luis a.uzmAn?r -Su mente es clara y IIU

pluma de primera. SUI rela·
tos y memorias .on un pur.'o
de partida, una base para la
historia de los últimos lus
tros. Entre los novelistas de
la Revolución nadie puede
parangonársele.

. -¿Qué me cuenta de Jos'
Vasconcelos, ese buen cama
rada de guerra tanto en la
concordia como en la discor-

, dia?
-Le hablari del Vasconce·

"La raíz profunda, inconsciente e involuntaria
está en mi ser mexican o: Es un hecho y no una

virtud. No necesito invocarlo en cada página para
halago de necios, ni me place descontar con el
fraude patriótico el pago de mi modesta obra""

los del Ateneo, de Vasconce
los Caballero del Alfabeto.
Fue el representante de la fi·
lOll of i a antioccidental, que
alguien ha llamado la filoso·
fía molesta. La mezclaba in
g.eniosamente con las ense
ñanzas extraidas de Bergson,
y en los instantes que la có
lera civil le dejaba libres, es·
bozaba ensayos de una rara
musicalidad 'Ideológica, no
verbal. Es dogmático: Oaxa
ca. su Estado natal. ha sido
cuna de las tiranías ilustra
das. Es asiático: tenemos dos
océanos a elección; algunos
están por el Atlántico; él, por
el Pacífico.
-y ese duende' que apaga

ba las luces, ese lDcubo en

huelga, ese humorista heinia·
no -Julio Torri..- ¿qué opi
nión le merece?
-Julio, en plena Revolu

ción, fingía fuegos de artifi
cio con las llamas de la catás·
trofe ("De fusilamientos",
por ejemplo). Es un humo
rista intenso, desconcertante.
Su prosa es magia pura.
En una reseña, "La litera-

-me cuenta- "fue un poe
ta que hacía, como Gautier,
esmaltes y camafeos, con cla
ra conciencia de su oficio, al
go parnasiano y tocado por la
musa erótica. Decían de él
que le �abía ido a casar a un

país escandinavo a fin de dis
frutar de una noche nupcial
de seis meses". Artemio d.
Valle·Arizpe es "nuestro pri
mér colonialista, hombre de
peregrinas noticias en cuanto
al arte y a la tradición mexi
canas se refiere; es un arti
fice primoroso. Ant o n i o
Castro Leal es "prosista de ra-

.
za que tard6 algo en darnos
10 que debia, porque cal16
mucho tiempo, y luego le al
canzó a sí mismo en dos zan·
cadas; es decir, le puso en la
primera línea como le corres�
p'0nde". Rafael López fue
'poeta de apoteosis, fiesta
plástica, sol y mármol, que
después buscó emociones más
universales, tras de haber
embriagado su adolescencia
en los últimos haxix del de
cadentismo". Alfonso Cravio
to' "nos ha dado unol versol!
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e MEXICO EN LA CULTURA

LAR E V O L U e ION Y S U S' D E S e E N D I E N T E S ·

Por ALI CHUMACERO

e Sergio Galindo es un

'oven escritor que se dio· a
conocer en 19!B, con la pu
blicaci6n de un pequeño libro
de' cuentos, Con Ia máquina
vacía, editado por la revista
Fuensante, Ahora, Sergto Ga.
lindo, director de las 'publî
eacíones dt la Universidad,
Veracruzana, inicia una nue
va lerie editorial de esa Ca
la, l. aerie de ficción,. edítan-.
do una novela corta, exce

lente, de la que él mismo e. x

autor,

e POlVOS de arl'OZ es el tf
tulo dè la novelilla de Sergio
Galindo; lU tema, su factura,
mejor dicho, es poco común
en nuestra literatura. A la
lencillez del vocabulario em

pleado, It la brevedad de las
frases -casi todas directas.
precisas- le afiade un proce
dimiento complejo en la na
nación y la creación de un
clima dé intensidad y de mis
terio -aunque el relato no

corresponda a los llamados
de "miterio" que provoca un

interés en la lectura casi mor
boso. La historia es, sin em.

bargo simple, una mujer gor
da,y vieja que se ha enamora
do por correspondencia, des
de tlU ciudad provinciana, de
un hombre joven, de la ciu
dad capital. Hay un parente!
co cOn los personajes y las
construcciones de Henry Ja
mes; a pesar de, ser brev.e, la
novela de Sergio Galindo,·
Polvos de arroz, tiene a ve
cel una proyección monumen
tal. Lo felicitamos y espera-
mos más obras suyas.

'

e Etiel;1ne Oc'tors, directo�
de la Casa de América Lati·
na de Bruselas, ha hecho una
breve visi1;_a a nuestro pais en
busca de un mayor contac
to entre las instituciones cul
turales e industriales de Mé-

..",das en desarrollar proyecto!
de investigación pura, enri
quecer SU! conocimientos pro
fesionales. 4) inscribirse a un

curso espeèial avanzado. pue-
den acogerse a lo. benefícíos
de este programa. (Una ma

yor información le obtiene
dirigiéndose al secretarío téc
nico, Becas de Programa de
la OEA, Unión Panamericana,
Washington 6, D. C., E.U.A.).

�ergio Galindo: Dejan buen sabor lUI e Los Intelectuales mext-
Polvos deArroz.' ca�os, víctimas frecuentes de
Olre Libre de Max Auh:. Cuentol con quienes los juzgan habitantes

nombre de Historia.
de una ilusoria torre de mar-

. . fil, parecen haber decidido
Lai poesías de AMana, obra Importente; participar más activamente
Distinción merecida a Juan Cornai. . en la cosa pública; tal se es-

" pera, al menos, que sígnífí-
xlce y Ia que �l dirige. El SI· d,erle este mérito. Por todo el quen las candidaturas a dipu
fior Octors ha manifestado es- discurso parece soplar un tados o senadores de: Arito
pecial interés por las publí- vientecillo de danza -danza nio Castro Leal" Raúl Four
cacíones mexicanas, ínror- de vírgenes y mancebos, fiel- nier, Mauricio Magdalena,
mando que la biblioteca de la tas de adultos- que nos ha José Luis Martínez, Juan Ma
Casa, de América L..tina hecho pensar en Réstif de Ia nuel Terán, Andrés Henestro
cuenta con uno de los fondes Bretonne y su Año Dos :Mil". sa, Francisco Martinez de la
bíblíográñcos de temas his· Vega y Mariano Azuela.
panoamericanos más ricos de e Las universidades mexi.
Europa, quizá el más rico canas han resuelto, por acuer- e En un número reciente
después del de la Biblioteca do de sus rectores¡,..,establecer (enero 29) del semanario
Central de Madrid. en cada una de ellas libre- Lettres francaises, le publica-

1'Ías, a semejanza de las que l'on varias traducciones de

ya funcionan en las de Méxi- poemas de nuevos autores es

ca, Veracruz y Cuernavaca; pañoles; por cierto, bien tra
el propósito que se persigue ducidos. Los poemas se toma
con esta medida es lograr una ron del libro de Max Aub,
mejor distribución nacional La nueva poesía española,
de las publicaciones univer. editado por la Universidad de
sitarias mexicanas y edran- Méxieo en 1957.

j,eras. I

e otto Raúl González, poe-
ta guatemalteco asilado en

México cubrió el programa
del último "viernes poético"
deIINBA.

.. En là Biblioteca Breve,
de la Eqitorial Seix Barral,
de Barcelona, se publicó el
año pasado un interesante li
bro de ensayos de Juan Ma
richal, que acaba de llegar al
mercado mexicano. El lib"ro
se llama Là voluntad de esti
lo y constituye en su conjun
to un examen orgánico del
ensayo e'spañol, desde Pulgar
hasta Pedro Sali�as.

AUTORES
y,

e Escribe Allonso Reyes
en "Las burlas veras" del 19

de marzo: "Pablo González
Casanova, joven escritor me
xicano que, por guerte, no es

ya solamente una promesa y
que tíene, por herencia del
nombre, èI deber de solicitar
la fama, noS' ha contado re
cientemente de cierta utopía
singular: Una Utopía de Am�
rica (El Colegio de 'México,
1953)'. Don Alfonso se ocu·

pa en seguida de la obra de

Juan. Nepomuceno Adorno,
estudIada por PGC y conclu
ye: "En la descripción de las
instituciones sociales como el
matrimonio y el divorcio, la
propiedad, etc., Adorno llega
a la audacia;, hay que conce-

HISTORIA DEL ARTE ESPAffOL
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FERNANDO
JIMENEZ-PLACER

Catedrático de
Historia del Ar
�e en la, Univer·
"dad de Sala·

manca. D e I
In!tltuto
"Diego Veláz·
quez", d e I
Cons<!jo Su
perior de In-
vestigacione.
CientlficaJ.

IBROS

e Otro libro español nue
vo e importante es el corres
pondiente a las poesías de
Francisco de Aldana, de la
colección de clásicos castell a
nos publicada por Espasa Cal-

'

pe; se acaba de poner a la
venta en las librerías de la
ciudad.

NOTICIA tl� ARTS: un dia

PERSONASd� 1934, Hitler, fu. recibi-
â» solemnemente en unll clsa

de Weimar por IInl! sncisns:'
qu� le obsequió .1 bastón â«
Nietzsche. Esta .anciana, qu�
debí. morir en 1935, era la
s e ñ o r a Elizabeth Forster
Nietzsche, hermana del filó
sofo. Es« mismo semsnsri»
anuncia la publicación exclu
siva de un estudio qu« cambia
rá por completo 111 idea que
se tiene del autor d� Zaratus
tri. El ensllyista Karl Schlech
te acaba de publicar, en l. edi
torial Carl Hanser de M�nicb,
una nueva eâiciôn de lall,
ObTU del filósofo, prece.i1ida
de lin importenie ensayo.

HACE v e i n t e años l/U,
Schlechta, .1, investigltT 1.

c!,uespondenci. y los mlnus

eritos d� Nietzsche, trató d.
•�erigua� 'si .caso Nietzsch.
*I. consiâersâo, nor error, ee
mo el Tlrof,ti: de} hitlerisme,
Hoy afirma qu, Elizabéth n�
fu, sino una heudetll abusi
va. Con su marido, antis,mi
ta notorio, falsific6 ·los pape
Its póstumos de sU hermano y
después. cos, más increíble
.aún, fabricó todas lu pieu;
d, ,La Volun�ad d. Poder.

LA .señora Eleanor Roosev,lt
dIO. MATCH esta defini

c1ón de Richard N i x on'
"Cuando usted entra en un;
p�ert� 'giratoria al mismo
tiempo que él, de cualquier
modo él s�ldrá primero".,

DEL New York Times: Lu
, ediciones "V i kin K" han
publicado una obra rara so

br, James Joyce: "M� Bro
ther's Keeper", u.na biografía
dr' famoso escritor irlandés,
flrmada por Stanislas Joyc"
su hermano. Es lin documen
t extraqrdinar/o sobre la
adolescencia de "Sunny Jim".
Sllgún �sas páginas. Stanislas

¡jeta una especie de retrato de
orian Gray TIara lames. St.

nislas era ascético. lamás be
bía., Stanislas reconoela el ,�
nlO dll Stf her1l!,ano. lames 1&
.,trataba como �sclavo. Por el
t stimonio de su hermano
James Joyce era un intoxic::
do dll divinidades. Uml vez al
duigirse 11 Yeats, JOYCIl ex�la
mó: "Deploro que slla listed
demasiado viejo par.' que mi
obra lo influya". Abundan las
,anécdotu s6rdidas en est.

y UGARES
UM heredera abu&iva. EL HERMANO
�,OYCE. Evangelio de San Juan. TOLS.
101 Y STENDHAL. La cárcel, [uetüe
de impiración y Lemas liternrios, DIFI.
CIL POSE. Pàul Robeson cumple 60
año ••

obra qUI deberá figurar en to

d�s liU bibliografías d. [oyc«
III lio iuer« 'por los pasaje.s
c:onsagrados • I" muerte d,
sus padres. D. ,otro modo
Stanislas pudo hsber escrit«
Its. libro para d,shllcerse del
recuerdo d. un herman'o qu.
le obsesi'onllbll.

M Floriot: "Cuánto lame;¡z-
• to que IllS ,'rabaciones

sean un invento reciente. ¡Me
hubiera llistado tanto oír tI
ruido de la c:aída dt! imperio
romano/" ,

LJI bibliofeca Ambrosiana,
erigid. por .1 cardenal F,

derico Borr'omeo en 1609, po
see una colecci6n única de
manuscritos: Plauto y Cice
rón, notas manuscritas de Pe
trarca y el manuscrito IÍrab,
del Evangelio .apócrifo de San
Juan. Est, documento' ha sido
t;ditado por vez primera, nos

mfor_ma el Corriere della Sera.
El Evangelio II.pócrifo de San
Juan iue escrito ep los pri
mllTOII años de 1. Héjira. Su
versión inicial asiria desapa
reció y sólo se conocían irag
mento� de un texto ,tíop, muy
posterIor.

ha hecho de' un lenguaje
siempre eficaz, y muy adap
t�ble a siltu:a.ciones y am
bIentes.. El hbro merece un
análisis amplio.

MARGARITA VILLASE
�OR. Tierra hermana 1
otros poemas. Ediciones
Llave, Guanajuato, 1958.

Est. joven poetisa va con
quistando un buen lugar en
nuestras letras. Copiamos
��·te de un poema suyo:
'e:stá rodando el ·101 en mi
regazo: Iq,n'. redonda y floit'
de jacaranda. lEs tTanquila
la tarde... / El campo es
lila y. lila la montaña. I Es
J;á:n Iejos, tus' ojos, I color dI!
tIerra y 'humedad de' a.gua". ::;'

DOMINGO ,FAUST I N O
SARMIENTO. Campaña en
el Ejército Grande. Biblio·
teca Americana, Fo'ndo de
Cultura Económica, Méxi.
co, 1958. 380 págs.
Esta es una de las que pu

dler'an considerarse obras
meno,res de Sarmiento, aun
que ninguna de las suyas lo
es. NlIlrra la campaña del
ejército de Urquiza cont.ra
Rosas, en la que él particL
pó. Fue escrito en 1852, un
afio des,pués de los wucesOI

que cuenta.

EVELYN ANTHONY. Ana ::<
Bolena. Trad. Carmelo ��
Saavedra Arce. Editorial ;�*
Cumbre, México, 1958.

"

372 págs.
Una excelente bio,graIia

novelada sobre uno de los
personajes más llamativos
de la historia inglesa. Es re

comel�dable su lectura por la
amemd'ad del desarrollo y
por la fidelidad que el mismo
mantiene, en lo ,eneral.

dan .1 Apocalipsl!. L, obra
,conti,ne un pref.acio que sbr«
nu,vas p,rspectivas sobre la
iilolo,la, la historia, 1, lXé
gesis, 1, lingüística T el
arientslismo .

HOL1!.YWOOD ii¡,¿;;J· -s:
Diario de Ana Frank". La

protagonist. serlÍ Millie Per
kins, joven neoyorquina. El li
bro original está asegurado
en $0 miIIones de ,dólares, ,y
se puede ver en upos estudios
cinematográficos de Ho 11 y
wood. Al leer esta noticia, tras
haber leído el diario, cabe pre
g'untar: ¿habría accedido Ana
Frank. till publicidad?

LI Diario Liter�rio de Push-
kin -dice el bisemanario

Les Nouvelles de Moscou ,di
tado en francés en esa ciu
dad- public6 frecuentementll
en Rusia extractos de obras
de Stllndhal, ante! de que apa
reciera El Rojo y el Negro.
Hoy día, Henry Beyl. sigue
siendo uno de los alltores más
lefdos en la URSS. SlIS obras
han sido tr:adllcidas '. seis Itn
KUas. Ediciones de cinco mi:
Ilones de' ej�mplares. El es-

fudilJ d. lall obru d. Ste�.
,hal es obligatorio ,n las fa
cultades • institutes d, letres,
Pllra celebrar el 175 IIn/versa
TI.o '[el novelista, la prensa so-

'

viétics republic. el relet» d.
Máximo Gorki sobre una con
"ersación entre Leân TolstoJ
y Antón Chejov, durante I.
cual T'olstoi afirm6 que j.máll'
habrla escrito L. Guer;. y la
Paz. si no hubiera leído 'Y es
tuâisdo La Cartuja de Parma.

JE�N f�i?no, ,n *u B,3tla-
tso t SIn duda es una te

rrible' vente]« no haber hec/¡IJ
nada; pero no hay qu, .busar
de ells",

SEGUN Michel Bteitmsn,
I escritor francés, "l, prisi6n"
ha inspirado 40 novelas céle
bres. Esas obras han creado e
resvivsâo estos cinco tpmar
litererios .. camara d , \.

'

trospecciôn; complejJl(J, eiu
pabilidad; fil, sadismo y ma

soquismo. Entr� lós .utou:
más lamosos, SJld�, qu, "m
ba 111 prisi�n, Vtrlaine, prjs)
nero diabólico, Oscar Wil
-matrícula C J3- Faulkn
Arnaud, Hardy, Ste p han
Paulhan, Wiechut, Giono, G�
try, Ezra Pound, 'tcétflTII,
sobre 'todos, 'ill Iran Dost'
yevsky. \

OSCAR Wilde: "Lo nat,/
es la pose mlf! dificil"

pAUL Robeson, el gra.}'
tante negro, acaba d

pIir 60 años. Con este
se integraron comités
das las ,ciudades eUTl

II.mericanas en donde j
tado y actuado, para c

este II.contecimiento. R
II!I uno d� los grandll!s
tes de ntl6stra' época.
terpretación de El Err.
Jones de O'Neill 61! co ..

única,

CON ,1 lin de realizar lo qu,
••__.....-----...numerosos ,ruditos consi-'

detan como una pro,za, los
mejores tip6grafo! d, Milán
del Vaticano y d� Roma, co�
laboraron para fundir los ca

racteres árabes. La edición es

bilingiie, árabelatín. El volu
men de eSIl texto .pócrifo es el
doble del Evangelio canónico.
Lu palabras atribuidas I. Cris
to con frecuencia son po1Jti
oas y casi siempre polémicas.
El ,stilo y el ,spíritu recuer-
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LIBROS EN ESPAi'lOL y EN FRANCES

e EI'dístinguido antropólo.
ga Juan Comas ha sido llom
brado por el gobierno bolivia
no representante suyo en el
Consejo directivo del Institu
to Indigenista Interamerica
no, que tiene su .ede en la
ciudad de México.

e Max Aub ha terminado.
un nuevo libro de cuentos lo
llamará Historia, de Mé�ico
y será publicado por una nue·
va editorial que se constituye
precipitadamente con ese ob
jeto.
e Javier Malagón, historia

dor y bibliógrafo, ha sido de
sIgnado secretamente técnico
del Programa' de Becas de la
Organización de Estados Ame
rieanos, programa que se ini
ci,ará .a partîr del próximo
dIll, pl'lmero de julio. Las per
sonas con altos niveles de
preparación que estén intere-

e Filosoflal
RIZIERI FRONDIZI. ¿Qué
lSon los valores? Brevia
rios, No. 135. Fondo cl,.
Cultura Económica, Méxi
to, 1958. 144 págs.
Una interesante y clan ex

posición d. la moderna Axio_
l�Jtia. El autor, como es S'II
blaO, es un m>table pll'ofesor
de Filosofía de na:eiO.nalidad
argentina.

e Sociología:
LUCIANO DE LA PAZ, El
fundamento filosófico de
la familia. Col. Facultad
de Filosofía y Letras, No.
20. U.N.A.M., 1958, 227
págs.

El interesante tema de e�.
te tr8;bajo está desarrollado
en los siguientes capitulos:
Il!I'p'llls!) vital y familia.r: Sit
mfl'CaCIÓn humana del instin_
to genésico; Del amor inna
to al amOT adquirido; El
n.os' d,el amor, expresión de la
persona; Paternidad y valor;
M��ernidad ':f valaT; la .fa
:mha, comumdad de desbno;
La familia y su misión; y
:::onclusión: de la familia
lentlda • la familia eol1.en_
',Ida, '

• Cuestiones políticas:
FRANCISCO I. MADERO.
La sucesión pl'csidcncial
en 1910. Prol. de Alfonso
'l'aracena. Col. del Pensa�
miento Re.volucionario de
México, No. 1. Ediciones
del Gobierno de Coahuila,
Saltillo, 1958. 398 págs.
"J,. Sucesión Presidenc�aI

en 1910 fue para la Revolu-

ción MexlCana 10 que El
Contrato Social, de J. J.,
Rousseau para la Revolu
ción F:rancesa" -afirma Ta
(',acena en el Prólogo. En
verdad que se trata de Uln

libro importantísimo. casi
d.esconocido por las nueva.$

,eneraciones. Su tJrascenden
�ia histórica es comparable
I la de textos ilustres CQmo

�l Catecismo político del Dr.
Mora o las Memorias de Fray
Servando. La reedición que
ahora hace el Gobierno d.
Coahuila es elogiable pOll' to_
d·os cooceptos.

e IjLel'aluf'Q :

CARLOS li'UENTES. La
\ región más transparente.
Letras Mexicanas, No. 38.
Fondo de Cultura Econó'
mica, Mé�ico, 1958. 460
págs.

.

Fuentes só},o habia pu'bU.
cado un libro antes de éste:
Los días enmascarados, eil
1954. Sin embargo ha gana_
do un puesto envidiable en

tr� los jóvenes escritores Qe
Mèxico. L,a núvela que ahora
da al público, de ambient.
urbllno, 'In que son lometi
dos a Juicio JOI tipo. de lu

, d ife�'e,n:tes capas .ociale. h.
Ilido ya sefialada PQr alg�no.
crltl:oos como la que posible
m_ente N'suIte la mejor del
ano.

RAFAEL SOLANA. Alas.
Edición de la Revistà Es
taciones. México, 1958.
139 págs.

, POT los títulos de los so.
netos que 'integran este VQlu_
men, podría llegarse a creer
que se trata de apuntes d.
"ia,je. Los' sonetos aluden a

ciudades. p.eTO Solana no
déscribe los objetos que ve'
j!lno que manUiesta el corre:
lato que dichos objetos des-

'

piertan en lU fuero interno.
Pinta no las ciudades n.i lai
paisajes, pero si las emocio_
nes que en él provocan tale�
cuad,l'os. As� por ejemplo el
¡;0'11ero Pans empieza: "Y
,tuve una visión, como San
Pablo: I enmedio de una
�om'bra luminosa I deS'cubrii
u.na :figura tan hermosa I
corno un ángel tan bello co
mo un diab¡o". Excelentes
pie:ilas cas,j toda! las de est.
libro. Algunas notables, co
mo la titulada GeneeaIlfe.
Otras menos 'buenaS,' como

Salzburgo.

EUGENIO TRUEBA. I"a
pupila' del gato. Cuentos.
li:diciones Llave, Guana
juato, diciembre de 1957.
128 págs.

I
Este li'bl'o empieza a cir-

"
eular ahora, no obstante que
está impreso a finales del
año pasado. En realidad ésta
puede ser la mejor colección
de cuentos publicada en 1957.

( Su autor, que ha realizado
una larga gestión lite,raria
en Guanajuato (recuérden.
se los Garabatos, colección
de cuaderno! que editaban
él, Armando Olivares y J.

1 Guadalupe Herrera). domt
na la técnica del r;énet'o y ..

DICCIONARIO DE Eut
MENTOS FONETI C o I
!:N ESCRITURA' JERO
OLlFICA (Códice Men_

docino). por el Profesor
Roberto Barlow y Mr.'
Byron MacAfee, 46 pá
,inas, M é x i e o, 19411.
'12,00.

�RONICA MEXICAYOTJJ,
por ¡;'ernando A�v.rádo
'l'e,zozomoc. Traducción
directa del nahuatl por
el Prof, Adrián León.
187 páginas, 27 láminas.
:México. 1949. '40,00. '

EL CALPVLLI EN LA OR
GANIZACION ,SOCIAL
DE L O S TENOCHCA,
pOl: el,Prol. Arturo Mon_
..ón. 112 páglnRl. Méxl_
e!" 19U. '15.00.

A. I UA

A MEXI A,
LOS OTOMIES (Cultura e

hi. i orla PrehlspánicSi
de los pueblos meloame

ricanos de habla oto

mlana). por el Prof. P .. _

dl'o Carrasco Pizana. lI�5

páginas, 30 llustraC>Íonel;

Indice Onomástico, Mt

xico, 19'5O, f2�,OO.

COJ)ICE XOLO'l·l.. Por. .1

Dr, êhárie. E. Dlbbl,.
'100,00.

DICCIONARIO BIOGKA_

FICO DI!: H liT O R I A

ANTIGUA ÍlE MEXICO.

Por .1 Prof. Rafael Gar_
..1. Granados. 'l·re. vo

lumeneo.' noo,oo,

RERIA
ÂIz,ntina y Guatemala. T,lé/ono,:
11-11-15 7 %Z·%0-85. MEXICO 1, D. ,..

I


