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EL ARQUITECTO CARLOS LAZO 
El cinco de noviembre de mil novecimtos cincuenta y cinco, la 

1nuerte cortó trágicamente la vida de un hijo ilustre de la Universidad 
Nacional Autónoma de México: el arquitecto Carlos Lazo. 

Mexicano ejem,plar, universitaria ejemplar, fué Carlos Lazo. Sus 
cualidades de bombre lo capacitaban de manera necesaria para resolver 
los fJroblemas que plantea la época en que vivimos. Capaz en la orga-
11Ízación, ambicioso en las realizaciones, sabio y audaz en el vencimiento 
de toda clase de obstáculo, 110s ba dejado una obra y tm ejemplo en los 
que se 11U11tifiesta la impo-rtancia de los esfuerzos que se coordinan hacia 
un fin determinado; 1111a obra que prueba la eficacia de la unión de los 
hombres, )' m1 ejemplo de lo que es una voluntad que realiza. 

J\uu antes dr mil 1/0ll('Cirnfos trri11fa 'Y uueve, mio en rme recibió 
rl grado que le co11/irió la Universidad, Carlos Lazo se distin."tiÍa ~Ja 
en los jJrimeros fJlano~ de la 11//eT 'a arquitecfuur mrxicana; a través del 
ejc>rricio Ju·ofesio11al fné destacálldose tam/Jién, jJOr sn preocttfJación 
fwr 1 rr sifuacirí" f!f'llf'raT de !TIIrsl ra ñafria ')' flor rl meioramiPtdn rl f las 
cnmlicio.11es dr l'ida de' los qllf' r11 ella babifan. Tal p-reocuvación le clió 
rl imtmlso de arlanirir, f'n ralirlad de insfrmnmtos, conocimientos pro
fundos de fJlanificador )1 w•banista. 

Pero el que babía de ser su trabajo más importante comenzó en 
mil uovecienlos cillcliC'Ilta!, auaudo el Presidmte de la República le 
asignó el cargo de Gerente General del Proyecto de la Cittdad Univer
sitm·ia de MéYico. A jJarfir de enfottces, JI en el mínimo plazo de dos 
a1ios, Carlos Lazo, dirif{iendo U1T equipo de bombres jóvems JI brillantes, 
logró realizar 11110 de los pro·yectos arquitect611icos y de urbanización 
más sobresalieufes entre los que jmede11 recordarse en mtestro Co11finente. 
El y los universitarios que cwt él colaboraron, rindieron entonces a la 
Uuiversidad el mejor bomenaje y le dieron la mejor seiíal de s1t gratitud, 
al dotarla de una mteva casa pensada, calculada específicamente para 
que e11 ella pudiera desarrollar cmttplidamente las nobles actividades que 
su misión le impone. 

Posteriormente. en el deumbeño del cargo de Secretario de Comu
nicaciones )1 Obras Pttblicas, Carlos Lazo se tmió natmalmmte al sentido 
que infnrma la actuación del actual Régimm de Gobiemo: m éste 
encontraro1l sitio propio sus conocimientos, stt limpieza moral, su amor 
por México, su capacidad de trabajo. 

Grave es la pérdida que ba sufrido 111tesfro país con la muerte del 
arquitecto Carlos Lazo. Y correspmule a la U1ziversidad una gra1t parte 
del dolor que esa pérdida ocasiona. La Universidad recordará siempre 
que él fué uno de los hmnbres a cuyo esfuerzo se debe, m forma prin
cipalísima, la existencia de la Ciudad Universitaria, de este ctterpo nuevo 
que alberga hoy el espíritu. que ba de hablar por nuestra raza. 
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e A L E N D A R 1 o 
Viernes 18 Viernes 25 

CoNFERENCIA. Dr. Guillermo Haro, "Nuevas evolu
ciones estelares." Ciclo sobre Los grandes temas 
de nuestro tiempo. Auditorio de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Ciudad Universitaria, a las 19 
horas. Dirección General de Difusión Cultural. 

CoNFERENCIA. Dr. Manuel Martínez Báez. "La Medi
dicina en el siglo .XX." Ciclo sobre Los grandes 
temas de nuestro tzempo. Auditorio de la Facultad 
de Filosofía y L etras, Ciudad Universitaria a la. 
19 hora . Dirección General de Difusión C~ltural. 

XEUN, Radio Universidad Nacional, 860 Kcs. 
PRINCIPALES PROGRAMACIONES DE LA EMANA 

16.00 

16.30 

!].30 

17.55 
18.00 

19.15 

20.00 

21.00 

22.30 

LUNES 14 

Introducción Musical. Tres Rap
sodias para Piano. Brahms. 
Música Sinfónica. Sinfonía N• l. 
Sclmmann. 
Música de Cámara. Serenata en Do 
Mayor. Dohnatiyi. 
Noticiero. 
Institutos. Colaboración del Insti
tuto Mexicano-Norteamericano de 
Relaciones Culturales. 
Paréntesis de la Crítica en Mé
xico. Literatura y diversas. ( Direc
ción General de Publicaciones). 
Música del Siglo XX. Carmina 
Burana. Carl Orff. 
Música Sinfónica. Concie,rto N• 1 
para Piano y Orquesta. Beethoven. 
Sinfonía N• 93. Haydn. 
"Nuestra Ciudad". Conferencia 
en transmisión diferida. 

22.55 Noticiero. 
23.00 Fin de Labores. 

MARTES 15 

16.00 Introducción Musical. Obertura a 
Fausto. Wagner. 

16.30 Música Sinfónica. Carnaval Suite 
de Ballet. S chumann. 

17.30 Música de Cámara. Cuarteto en 
Re Mayor Op. 76 W 5. Haydn. 

17.55 Noticiero. 
18.00 Institutos. Colaboración del Insti

tuto de Cultura Italiana. 
19.15 Paréntesis de la Crítica en Mé

xico. Filosofía y Arte. (Radio 
Universidad). 

20.00 Música del Siglo XX. Gaynt. Sui
tes N os. 1 y 2. Khachatttria:n .. 

21.00 Música Sinfónica. Concierto N• 2 
para Piano y Orquesta. Beethoven. 

·Sinfonía N• 94. Haydn. 
22.30 "Nuestra Ciudad". Conferencia. 

en transmisión diferida;. 
22.55 Noticiero. 
23.00 Fin de Labores. 

MIERCOLES 16 

16.00 Introducción Musical. Preludio 
Coral y Fuga, para Piano. C. 
Franck. 

16.30 Música Sinfónica. Sinfonía N• Z. 
Schumann. 

17.30 Música de Cámara. Sonata Op. 40. 
Shostakovitch. 

17.55 Noticiero. 
18.00 Institutos. Colaboración de la Em

bajada de Alemania. 
19.15 Paréntesis de la Crítica en Mé

xico. Literatura V nivrr~a~. (Oi· 
rección General de Publicacicm s). 

20.00 Mú~ica del si¡¡-lo XX. infonía N• 
l. Gustav Mafrlcr. 

21.00 Músira Sinfónica. Concierto N• 3 
para Piano y Orquesta. BC'I!fhove~r. 
Sinfonía N• 97. TTa)•dtl. 

22.30 "Nuestra Ciudad". Conferencia. 
en transmisión diferida.. 

22.55 Noticiero. 
23.00 Fin de Labores. 

JUEVES 17 

16.00 TntroducC'iñn Mn<Í!':Il. Leonora, 
Obertura N• Z. Buthovrn. 

16.30 Mt'1sica Sinfónic-a. Concierto en Re 
Menor oara Violín y Orque la. 
Sch~tmann. 

17.30 Mt'1sica de Cámara. Sonata Op. Q4. 
Prnkofieff. 

17.55 Noticiero. 
18:00 Institutos. Colaboración rle la So

ciedad de amistad con China. 
19.15 Paréntesis de la Crítica en Mé

xico. Filosofía y Arte. (Radio 
Universidad). 

20.00 Música del Siglo XX. Sinfonía 
W S. Slwstakovitch. 

21.00 Música Sinfónica. Concierto N• 4 
para Piano y Orquesta. Beethoven 
Sinfonía N• 99. Ha~·dn. 

22.30 "Nuestra. Ciudad" . Conferencia 
en transmisión diferida.. 

22.55 Noticiero. 
23.00 Fin dé Labores. 

VIERNES 18 

16.00 · Introducción Musical. En Blanco : 
Negro. Debussy. 

16.30 Música Sinfónica . Sinfonía N• 3. 
Schttmann. 

17.30 Mí1sica de Cámara. Cuarteto en Re 
Mayor Op. 18. Beethoven. 

17.55 Noticiero. 
18.00 Institutos. Colaboración del Insti

tuto Francés de la América La
tina. 

19.15 Parénte<is de la Crítica en Mé
. ieo. Literatura y Diversas. (Di
rt-cción General de Publicaciones). 

20.00 Música del Siglo XX. El Mar. 
Imágenes Nos. 1 y 3. Pequeña 

uite. C. A. Debussy. 
21.00 1ú ka inrónica. Concierto W S 

para P i, no y Orquesta "Empera
dor". Butlrovrn. Sinfonía N• 100 
Milit:1r lla)·dn. ' 

22.30 "Nucstr Ciudad". Conferencia 
on tr:wsmisión diferida. 

2l.55 Noticiero. 
2.100 Fin de Labores. 

SAnADO 19 

16.00 Introducción Musical. Obertura 
sobre temas griegos. Gla::oztnow. 

16.:10 f. ú ira Sin r ónica. Concierto para 
rano y Orquesta. Sclnmzmzn. Sin

fonía N° 5. Sclmbcrt. 
17.30 ]\fú~ira de Cámara. Cuarteto. Er

rrrst Blnrlr. 
20.30 Gaceta de la. Universidad. 
22.00 Concierto Nocturno. Concierto N• 

9 para Piano y Orquesta. Mozart 
Sinfonía N• 2. Bralwzs. · 

23.00 Fin de Labores. 

DOMINGO 20 

10.00 Introducción Musical. 
lO.l.'í Música Sinfónica. Sinfonía Clási-

12.00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

1830 

19.30 

ca. Prokofieff. Alexander Nevsky. 
Cantata. Prokofieff. 
MÍl~ica Sin fónica. Concierto rara 
Violín y Orquesta. Brahms. Sin-
fonia ~o 40. M ozart. 
:\{ úsica Sin fónica. Concierto para 
Piano y Orquesta y A Song of 
the High Hills. Fredcrick Delius. 
"{úsica de Piano. Valses de F. F. 
Cl of'itl con Alexander Brailowsk)•. 
Arias de Operas. Recital con Ezio 
Pinza. 
).fúsica Sinfónica. Una Noche en 
la Arida Montaña. Moussorgsky. 
Sinfonía N• 6. Patética. Tschai
kowsk)•. 
La Hora. Literaria.. 
(Programa organizad~ po_r, la Di-
recci 'n General de Dtfuswn Cul
tural). 
Programa de Opera. Hansel y Gre
tel. Humpmlit~ck. 
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DATOS BIOGRAFICOS DEL ARQUITECTO CARLOS LAZO 
El arquitecto Carlos Lazo y Ba

rreiro, nació en la ciudad de México 
el 19 de agosto de 1914. Fué su padre 
el notable arquitecto mexicano don 
Carlos M. Lazo, que durante cincuenta 
años desempeñó con brillo las cátedras 
de Historia del Arte y de Dibujo en 
la Escuela Nacional de Arquitectura 
y en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Nacional. 

El arquitecto Lazo se graduó con 
honores en la Escuela Nacional de Ar
quitectura de la Universidad Nacional 
de México en el año de 19 3 9. Su tesis 
profesional con el tema: "Planifica
ción y Arquitectura Rural en Méxi
co" obtuvo Mención Extraordinaria. 

Siendo todavía un estudiante en la 
Escuela de Arquitectura, obtuvo en 
el año de 19 38 el primer lugar en el 
Concurso Nacional convocado para 
premiar al mejor proyecto para cons
truir el hotel La Marina en el puerto 
de f¡.capulco. En ese concur o habían 
pa¡ticipado numerosos arquitectos ya 
entonces famosos y vario de su 
maestros. 

En 1941 obtuvo el primer premio 
en un concurso que fué abierto para 
todos los arquitectos de América La
tina por el Instituto Norteamericano 
de Arquitectos. Ganó con ello la beca 
"Delano Aldrich" que le permitió, a 
lo largo de dos años, realizar en los 
Estados Unidos estudios muy extensos 
sobre urbanismo y planificación en 
diversas regiones de ese país. 

El arquitecto Carlos Lazo fué au
tor de numerosos estudios para cons
truir casas para obreros que fueron 
edificadas en diversas zonas del país. 

En su pdctica profesional tuvo 
oportunidad de construir algunas re
sidencias particulares y numerosos edi
ficios públicos que son muy estima
bles en su aspecto arquitectónico. 

El arquitecto Lazo no se limitó al 
ejercicio de la profesión para la cual 
se había graduado en la Universidad 
Nacional, sino que logró adquirir tam
bién profundos conocimientos como 
planificador y urbanista. Dentro de 
esta actividad publicó durante años la 
revista "Construcción", de la que fué 
editor a partir del año de 1943. 

En el Instituto Politécnico Nacio
nal dirigió un Seminario de Planifi
cación en el año de 194 5. ·El licenciado 
Miguel Alemán lo invitó en 1946 a 
formar parte de la comisión que inte
gró un programa nacional de gobier
no. 

En 1947 fué nombrado Oficial Ma
yor de la Secretaría de Bienes Nacio
nales, puesto que renunció al retirarse 
del cargo qe Secretario en esa de-

pendencia el ilustre arqueólogo y uni
versitario mexicano doctor Alfo.!lSo 
Caso. 

El licenciado Miguel Alemán lo in
vitó entonces a que actuase como 
Consejero de la Presidencia de la Re
pública, durante el año de 1949 y, 
en 1950, fué designado Gerente Gene
ral del proyecto de construcción de la 
Ciudad Universitaria de México. A 
partir de ese año, el arquitecto Lazo, 
acompañado de un brillante equipo 
de jóvenes colaboradores, arquitectos 
e ingenieros, logró llevar a realidad 
en el plazo mínimo de dos años uno 
de los proyectos arquitectónicos y de 
urbanización más importantes entre 
los que se recuerdan en nuestro Con
tinente. Las obras fueron realizadas 
con el entusiasmo que un grupo de 
técnicos graduados en la Universidad 
Nacional de México pusieron, -con
tando con la ayuda decidida del Go
bierno de la República-, para dotar 
a la más antigua de las Universidades 
del Continente Americano, de un al
bergue digno de su ilustre tradición. 

Ante la magnitud de la obra reali
zada y la calidad estética y funcional 
que en ella se logró, don Adolfo Ruiz 
Cortines, al llegar a la Primera Ma
gistratura del país consideró oportuno 
designar a Carlos Lazo como Secreta
rio de Comunicaciones. 

Como Secretario de Comunicaciones 
el arquitecto Carlos Lazo imprimió a 
esa dependencia un ritmo de trabajo 
de intensidad excepcional. 

Ent;:e las obras que el arquitecto 
Lazo pudo ver publicadas a lo largo 
de su vida laboriosa, está el estudio 
sobre Planificación Regional y Ur
bana del puerto de T ampico, publicado 
en 1946 y que ha sido tomado muy 
en cuenta para las tareas de recons
trucción que ahora se realizan en ese 
puerto. Publicó también un amplio 
volumen con el título "Programas 
Nacionales de Gobierno" que no es 
otra cosa que un decidido esfuerzo 
por coordinar l~s obras de planifi
cación en la República. 

·Dirigió los estudios de planificación 
regional y urbana de Monterrey; los 
de Ensenada, Baja California; Jos de 
Tlalnepantla, Estado de México y los 
de muchas otras ciudades de intenso 
crecimiento. Fué autor del Plano Re
gulador del puerto de Acapulco. Entre 
las distinciones recibidas figuran la de 
Presidente de la Sociedad de Arqui
tectos Mexicanos, en 19 5 l. El mismo 
año fué nombrado para presidir el Co
legi0 de Arquitectos Mexicanos. En 
octubre de 1952, presidió en la ciu
dad de México el VIII Congreso Pan
americano de Arquitectos al que asis
tieron algunos de los más famosos 
arquitectOs y urbanistas del mundo. 

Como jefe de la delegación mexi
cana, presidió en 195 3 el Congreso 
Extraordinario de Carreteras que tuvo 
lugar en Washington e~ junio de ese 
año. Desde esa misma fecha, actuaba 
como presidente del Comité Directivo 
Permanente del Congreso Panameri
cano de Carreteras. 

Como Secretario de Comunicacio
nes quiso dedicar atención especial a 
la construcción de caminos vecinales. 
Extendió la -acción gubernamental a 
la construcción muy activa de tele
comunicaciones vecinales. 

En la fecha de su muerte tenía ter
minados o en proceso de construcción 
202 nuevos caminos vecinales. Tra
bajaba muy activamente en la cons
trucción de los diversos segmentos del 
gran circuito del Golfo y del Caribe 
que él planeó y dejó construído en su 
mayor parte. Había terminado la 
construcci.ón 'de la nueva carretera 
México-Acapulco y los técnicos a sus 
órdenes habían dejado ya terminada 
en su mayor extensión la gran carre
tera Saltillo-Matehuala, segmento del 
Eje Central de comunicaciones del 
país. 

Tenía en proceso muy avan
zado de construcción la carretera de-
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nominada "Ruta corta de México a 
Querétaro" que permitirá ahorrar mu
chas horas en los viajes al centro de 
nuestro país y hacia nuestra frontera 
Norte. 

Entre otras obras importantes que 
realizó está el Nuevo Centro Urbano 
S. C. O. P., conjunto arquitectónico . 
que le permitió coordinar con gran 
eficacia, desde la ciudad de México, 
las actividades de los técnicos, ofici
nistas y trabajadores que prestan sus 
servicios en la Secretaria de Comuni
caciOnes. 

El arquitecto Lazo concebía su mi
sión al frente de la SCOP como un 
esfuerzo por lograr que las comunica
ciones sirvieran como instrumento de 
justicia social, coordinando la produc-

cwn, la distribución y el uso de los 
bieqes materiales para beneficio de to
dos los habitantes del país. 

Había sido .honrado por diversas 
academias y sociedades científicas de 
nuestro país y del extranjero con el 
rango de Socio Activo o de Miembro 
Correspondiente. 

El Colegio de Arquitectos de la Re
pública Francesa lo nombró reciente
mente "Miembro de Honor". La mis
ma distinción le fué concedida por el 
Instituto de Arquitectos de Las Fili
pinas, habiendo sido el primer arqui
tecto extranjero que recibía esta dis
tinción. 

Algunas naciones lo habían distin
guido, por sus méritos, con preciadas 
condecoraciones. 

BECAS DEL CONSEJO BRITANICO 1956-57 

The British Council (El Consejo 
Británico) está ofreciendo nuevamen
te becas a estudiantes postgraduados 
y a Lóvenes profesores de la U ni ver- · 
sidad Nacional Autónoma de México, 
que deseen hacer estudios más avan
zados en la Gran Bretaña. 

Las becas del British Council pagan 
la estancia, instrucción, libros, algu
nos gastos personales, gastos de viaje 
en la Gran Bretaña y, si es necesario, 
los pasajes de ida y vuelta. 

REQUISITOS 

19 Las becas se ofrecen a personas, 
de ambos sexos. Los solicitantes, de 
preferencia, deben tener e~tre 2 5 y 
3 5 años de edad; poseer un título 
universitario, o algún equivalente de 
éste; haber demostrado su capacidad 
para seguir estudios avanzados, ya sea 
en alguna organización que se dedique 
a investigaciones, o en .alguna firma 
comercial o industrial, o en hospita
les, etc. 

2Q No hay limitación <le materias 
de estudio: solicitudes para toda clase 
de técnicos, investigadores, estudian
tes y profesores de arte, música y cual
quier otra rama de la cultura son 
bienvenidas. 

3q Por lo general, las becas son para 
un año académico de diez meses, o 
para dos años académicos ( 22 meses) 
según la duración del plan de estu
dios aprobado. 

4q Poder leer, escribir y hablar el 
inglés suficientemente para hacer es
tudios en ese idioma. 

El plazo para recibir solicitudes se 
cierra el 9 de diciembre~ del presente 
año. Las personas favorecidas con estas 
becas deberán salir en septiembre del 
año ~iguiente al de la fecha de soli
citud. 

Se suplica a las personas interesadas 
pasar a la Oficina de Intercambio Cul
tural, 59 piso de la Torre de la Rec
toría, para llenar una solicitud previa. 

1 gor M arkevitch visita 
la UNAM 

En días pasados el distinguido di
rector de orquesta IGOR MARKEVITCH, 
visitó la Universidad, a invitación del 
Seminario de Estética que dirige el Dr. 
Samuel Ramos. 

El famoso músico fué huésped de 
México por tres semanas, durante las 
cuales dirigió la Sinfónica Nacional, 
obteniendo éxitos rara vez alcanzados 
por otros grandes directores y aceptó 
la invitación del Seminario de Esté
tica para discutir ·algunos problemas 
sobre la Estética en la Música; tema 
actualmente tratado por el Seminario. 
El maestro Markevitch expuso sus 
propios puntos de vista sobre dife
rentes tópicos musicales y temas ge
nerales de la Estética, como el de la 
forma y el contenido, y el de la unidad 
de la obra del arte. Las discusiones 
resultaron especialmente interesantes, 
tomando en cuenta que el distinguido 
músico no sólo es un artista de gran 
sensibilidad sino a la vez un hombre 
que ha penetrado agudamente dentro 
de los problemas generales de arte y 
en particular de la música. 

Cuando se trató el tema del conte
nuido y la forma, el profesor Mar
kevitch dijo: 

"Una obra estará tanto mejor lo
grada cuanto estos dos elementos: for
ma y contenido, estén más perfecta
mente amalgamados, significando esto 
·'o" lo que al oyente respecta, que 
mientras mayor sea su educación mu
sical tanto menos separará en su per-
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Ofertas de Becas 

l. 

Nombre: Becas del British 
Council. 

Campo de Estudio: Todas las 
especialidades. 

País: Inglaterra. 

Remuneración: Viajes de ida 
y 'uclta; alojamiento; ali
mentación ; libros; gastos 
extra. 

2. 

Nombr<: Becas Guggenheim. 

Campos de Estudio: Investiga
ción CÍt>nlí fica y creación ar
tística. 

País: E lados Unidos. 

Remuncracián: 2,500 dólares • 
para doce me ·es. 

Período de Solicitud: Hasta el 
1 ~l de febrero de 1956. 

Para mayores informes: Ofici
na de Intl"rcambio Cultural, 
59 pi o de la Torre de la 
J~el"loría. 

cepción y goce estéticos estos dos ele
mentos. Hay mucha música puramente 
formal, sin contt.!nido, obras de valor 
puramente académico, que se nos an
tojan como esos edificios utilizados 
con fines ocasionales distintos de aque
llos para los que fueron construídos; 
mientras que, la música en la que el 
contenido y la forma se aunan per
fectamente, es como una casa en la 
que la finalidad de su construcción y 
el uso coinciden. Otro grupo de obras 
se mantienen a medio camino entre la 
separación absoluta de estos dos ele
mentos y su amalgama perfecta. 

Mientras más espíritu tieqe una 
obra, más difícil se hace la separación 
de los elementos; y debo decir, para 
terminar que, a pesar de que hoy día 
se suele hacer de la forma un fin y no 
un medio, sin embargo, la forma en 
soledad es una cosa bien pobre." 

El Seminario de Estética proyecta 
extender invitaciones similares para 
que expertos en la materia exhiban sus 
puntos de vista sobre las diferentes 
artes la Pintura o la Arquitectura, 
la D~nza o la Literatura, en relación 
con la Estética . 

• 
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Ultimo 
, 

numero de C"C"TT • •d d vn'tvers't a de México" 
Apareció ya el número de octubre 

de la R evista Universidad de Mé
xico, órgano cultural que mensual
mente. publica la UNAM. 

En el sumario pueden hallarse la 
siguientes colab<;>raciones: El idioma 
de los m exicanos que, con alguno 
retoques y supresiones, corresponde 
a !a primera ele la tres conferencias 
<j ue obre el mismo tema pronuncia
ra hace poco el culto escritor Anto
nio Alatorre. Alatorre analiza en e::.
te ensayo toda la curio a gama del 
lenguaje popular, indica la violenta 
inYasión de anglici smo:-- que hoy pa
decemos, como padecimo,; durante 
el porfiri2 to la dl' los galici,;mos. Pe
ro en el caso eJe los 110rh'amcrican is
mos, la in \'asión idiomática . e inicia, 
a1 contrario de la influencia fran 
cesa, en las clases populares y llega, 

entre los habitanll' de la f ront ' ra 

obre todo, a consumar expresiones 

cast indesc i f rabie~ como: ¿ J ua.m 
mara c011 la doga anoche.' Run pallá 
nm pacá pa nasin, Sámbari 1•ÍI1o _v 

se llevó la lcíia del boi/cr. Este ~· ru 

dito examen dl'l lenguaje de Jo: m·
xicanos, hace \'er ha ta qué punto 
se retrata en la jl'fga popular la in
fluencia ck un país ·uya superiori
dad económi ca se manifiesta en to
dos los órdenes. 

De Claudio E te\'a htbregat, e 
publica un artículo obre el libro 
Caminos de Utopía, de Martín Bu
ber, editado por el Fondo de Cultura 
Económica. En la sección poética 
se ofrece un poema de Ernesto Me
jía Sánchez, T'irginia en Acolman. 
Max Aub escribe el cuento La rama. 
De Sergio Fernánlez, se ha e cogi
do el ensayo Dorotea o la historia 
de un amor imaginado. Mario Puga 
nos brinda una ágil entrevista con 
Rafael F . Muñoz, el famoso autor 
de ¡ Vámonos con Pancho Villa ! 
Una crónica del Museo de Tlaque
paq~te, de Ramón Mencloza Montes, 
una entrevista con Lupe Serrano, de 
Manuel Michel y una nota sobre el 
compositor Guillermo Noriega, de 
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EL IDIOMA DE LOS MEXICANOS 
PRIMERA PARTE • 

L
A hi~toria de la lengua española 
en México se inicia en t:1 momen
to de la conquista y prosigue pa
ralelamente a los largos años de 

la colonización y del mtstizaje. Los dos 
procrsos están relacionados. La historia 
de México en el siglo x v1 (comenzando 
con Jos relatos de los conquistadores: 
Hcmán Cortés y Berna) Diaz) es tma 
historia de la pt•nctraci6n de la vieja Es
paña en la Nueva España, de la absorción 
de México por los europeos. Es una his
toria dra;nática: t"l derrumbe súbito de la 
monarquía de M()('ttzuma en Tenoc:.hti
tlán, y de lo! seño,..ios indígenas, má~ o 
mc:nu!'. ;mtónomo!; y más o menos b•~n 
constituidos, dd resto del pai~. y la im
plantación dt•l régimen polhico y el apa
rato admin ... trati\"0 cspañolb. 

Si u t:mbargo, no todas las antiguas ins
tituciones de los indios dc:sapareeieron tn 
este choc¡ue; no todas las viejas formas 
de \'Írla fueron 0\rra~da!i., ni hubiera sido 
posible. Los indiO!i conquistad<b t~iguic· 
ron constr\•;mdo, sobre todo en la park 
c.:ntn.l de: México, induso en la c~\pital , 
1l~:unas M .SU!i in!;tituciones de gobierno 
y de sus bakS ecouónlicas y sociales. 

Sr~tt muchO! los hi !:>lori:t.dorts <JUt! h:m 
t,:'\tudiatlo los tliversos aspectos de la con
qui !lt.l y la colcmii\. Robcrt Ric:ud, en su 
hbro )()hrc lot conquista e!!~:piritual de MC~ 
xico, "t' ocupl de e~ misma gradual y pu
•kro!<o+l in'";a..,iún t)pañoln r11 el aspecto rt: ~ 
ligiojo: la ~u:.titución d.e !as viejas. cre~~~
t:ia'\ por liJ. nuc:va ft cnSttana, susut~cton 
I' O pcrh-ctd, como ha h~cho \·er Juho. Ji
méncx Rutd.l. puc-,to que sa~mos como 
c:xiMc un curiO)() mestizaje re1igio-.o. ut<l!<o 
u meno~ intcn!,O srglm l a~ regiones m el 
pueblo mexicano dL· hoy. Silvia Zavala M.' 

ha fij odo sobre todo en la 1rans.forma
ción social del virreinato, y Franc;ots Che~ 
\·alier al estudiar en un libro rtritnte la 
fom~ción d4.• los latifundios ml'xirano!) , 
examin.1 la impl;mtaci6n de l~s .si!<.tC'mas 
L't·onómico t'tiro)'ICOS en el Mex~"·o colo
nial, :.obre todo en lo que~ rcrtcrc a la 
explotación agrícola. 

Contamos, en un:t pal"bró\, con. cxrf· 
kntt!li estudios aCl'fC'3 de la conqUista de 
la Nueva Españ~ en el sc.ntido má.s. cti
tricto (la c:onC)ulsta .tnatcn~I .Y poll ttc") 
y accrci\ de la .. -onqmsta rchgro;;a. crono
mica, social. Ptro no tenemos aun .un v~r. 
dadero estudio acerca de la conc¡u1sta lm
guistica. Este estudio que no~ falta ~ebe
ria seguir más o menos las mtsmas. ~mea.<; 
que los otros, porque la pcnetrat~on dl· 
la nueva lengua se fué realizando al mis-

• El prtW:UlC' ;¡rticulo corrrs~dr, con ;~lgt~· 
nos retoques )" dos o lrci supr6tones. a la prt· 
mera de J¡,s confertnnas que sobrc ~le ltm., 
prouUJKió cn d mes de ag~sto. :\n!Om? Ala!o· 
rrc invit2ño por 1~ dJrKOon dt OtfuseOn Cul
tu..;.l t.Jc la Untvtrsid¡~.d )\;~,cional :\u!On.,m3. de 
~fbico 

Por Antonio ALATORRE 

mo tiempo que lól penctra .. ·ión de la Cl.ll: 
tura, la rdigi6n y las institucion .. ·s cum
pt·as en el mundo indígena. T .o mismo que 
la conquista espiritual o que Ja conquista 

social, la conquista lingüística no fué sú
bita, sino lenta y progresiva. Más aun, 
así como hay todavía en México gran 
cantidad de grupos indígenas que no han 
adoptado sino muy parcial y accesoria
mente la cultura occidental europea, así 

. ¡qtt.; no ur.i ~·n ii'IJS núlida.s' 
(Foto de Ot"rcnic<" Kolko) 

SUMARIO: U ft"rill dr los días • Caminos dr Ulopia, por Cbudio Esteva fabrcg.at • 
v,gima , Acolnum, un ~ma dr Ernesto Mtjh S~nchrz • U rama, por M.ax Aub • 
Dorutra o la historia Jr un an1or hnaginaJo, por Strgio Fcrnindcz • El tscrilor y su 
tírmpo; R.afarl F. Muño:, por Mario Puga • El Musro Jr TlaqurpaqMt, por Ramón 
Mtndou Montes • Arlts Pleisltctts, por Jorge Juan Crespo de: l.t Serna • Lupe ~mmo, 
por Manuc:l Michc:l • El rompositor Grtillamo Norirg,, por Raquel Tibol • El Cint", 
por J. M. Garcia Ascot • Libros, por Cados Villcg:u, José de la Colira, Al~rto Boni
faz y Jos~ Pascual Buxó • PrtJn:tos, de André1 Hc:nenrora • Ilustraciones de Viccnte 
Rojo, ~1iguel Pr~to, Hnos. MayO, j.ost Vt rdc )' Berenice Kolko. 

Raquel Tibol, completan la revista. Miguel Prieto, Hermanos Mayo, Jo
sé Verde y Berenice Kolko. Como ele costumbre figuran tam

bién la sección de artes plásticas, de 
J. J. Crespo ele la Serna, El cine, 
ele J. M. García Ascot, lo~ Pretex
tos, ele Andrés Henestrosa y la sec
ción de libros, que comprende notas 
de Carlos Vitlegas, J osé de la Co
lina, Alberto Bonifaz Nuño y J osé 
Pascual Buxó. Las ilustraciones y 
fotografías son de ·Vicente Rojo, 

Las suscripciones ele la revista 
Universidad de México pueden ser 
obtenidas anualmente por $ 10.00, 
en las oficinas ele la Dirección Ge
neral de Difusión ·Cultural (Justo 
Sierra 16, en esta Ciudad ) . Los 
precios del ejemplar son: un peso, 
número sencillo, y un peso cincuen
ta centavos, número doble. 
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PROFESORES E INVESTIGADORES DE TIEMPO 
COMPLETO Y DE MEDIO TIEMPO EN LA U.N.A.M. 

Nació en Málaga, España, el día 
1 O de agosto de 1913 y es mexicano 
por nacionalización. 

l. Estudios Primarios y post-prima
rios realizados en Málaga. Maestro por 
la Escuela Normal del Magisterio, de 
Málaga. 

2. Maestro de Historia de México 
y Universal, por la Escuela Normal 
Superior de México, dependiente de 
la S. E. P. 

3. Maestro en Historia Universal, 
por la Facultad de Filosofía y Letras, 
recibido el 31 de marzo de 19 52, con 
la tesis intitulada Reforma y Moder
nidad, que mereció la aprobación uná
nime del jurado y la mención C1tm 

laude. 

4. Doctor en Letras (Especializado 
en Historia), po1· la Facultad de Fi
losofía y Letra¡s, recibido el 5 de 
noviembre de 19 52, con la tesis inti
tulada El horizonte de la evangeli
zaciÓ1t anglosajontt en Nórteamérica: 
Hacia un estudio comparativo entre 
fa evangelización angloprotestante y 
la Hispanocátolica en América, que 
m.ereció la aprobación unánime del 
~ ll.I'ado y la menc-i¡Ón magna cum 
laude. Trabajo aceptado por el Insti
tuto Panamericano de Geografía e 

Historia, en su plan de publicaciones 
para 1956. 

Labor Docente. Ingresó como pro
fesor en la Facultad de Filosofía y 
Letras en marzo de 1954, y en julio 
del mismo año concursó para el pro
fesorado de tiempo completo, habien
do logrado tal empleo, el cual le 
obliga a prestar las siguientes cáte
dras: Filosofía de la Historia (Pri
mer semestre, alternada en el segun
do con El siglo XVIII mexicano), 
Reforma y Cont1·arreforma y Didác
tica de la Historia. 

Investigación. Ha llevado a cabo 
la confección de un catálogo razo
nado de obras en lengua alemana 
sobre México, que comprende hasta 
ahora 55 O fichas bibliográficas. 

Pttblicaciones, Obras. México ert la 
Conciencia Anglosajana ( 1 ¡ parte, 
ss. xvu-xvm), vol. 13 de la colec
ción de México y lo Mexicano, Méxi
co, 19 53. 

E11Sqyos: Atttecedentes da la Con
quista: Philosophia Christi y Contra
rreforma. E1t Estudiar Cartesianos, 
Cortés ante la juventud, 3, México, 
194.9. 

Juan A. Ortega Medina 

Estttdio preliminar, notas y revi
sión del México, lo que fué y lo que 
rs, de Branzt Mayer, México, 1953, 
F. C. E., vol. 23 de la Biblioteca Ame
ricana. 

Monroísmo Arqueológico. Un intm
de compensación de americanidad in
sttficiente. En "Cuadernos America
nos", núms. 5 y 6, México, 1953. 

El indio absuelto y 'l.¡as Indias' 
condenadas en las Cm·tes de la Muerte, 
auto español del siglo XVI. En "His
toria Mexicana", 4, México, 1955. 

El problema de la conciencia cris
tiana en el Padre Hidalgo. En "Filo
sofía y Letras", 47-48, México, 1953. 

La 'Uniwrsitas Christiana' y la dis
yuntiva imperial de la España del si
glo XVI. En "Filosofía y Letras", 51-
52, México, 1953. 

La Literatura viajera alemana sobre 
México m el siglo XIX. En "Filosofía 
y Letras", 53-54, México, 1953. 

La Filosofía de la Historia ert Fede
rico Schiller, (en prensa). Imprenta 
Universitaria. 

Reseñas y Crónicas: El marco his
tórico de Hidalgo. (Crónica del Con
greso Mexicano de Historia celebrado 
en Guanajuato.) En "Universidad de 
México", 3, México, 1953. 

La Insurgencia desde nuestro tirm
po (Crónica del Congreso Mexicano 
de Historia celebrado en Guadalaja-

ra). En "Historia Mexicana, 12, Méxi
co, 1954. 

Crónica de la XI Sesión del Congre
so Mexicano de Historia. En "Univer
sidad de México", 5, México, 1954. 

Reseña bibliográfica del libro de 
R. Harvey Pearce,Tre Savages of Ame
rica. En "Ciencias Sociales", Washing
ton, D. C., 27, 1954. 

Idem (condensada) en "América In
dígena", 2, México, 19 54. 

Reseña crítica del libro de la docto
ra Paula Gómez Alonso, Filosofía de 
la Historia y Elica (próxima aparición 
en "Filosofía ·Y Letras") 

Traducciones: De Carlos Guillermo 
Koppc, Brirfe in die Heimaf: geschrie
bcn zwiscben October mul Miirz 18 3 O 
(Dos cartas alemanas sobre el México 
de 1830). Imprenta Universitaria, (en 
prensa). 

Federico $chiller, \Vas beist tmd stt 
wclchrm Ende sturlierf man Weltges
chichte! (¿A qué se llama y para qué 
sirve la Historia Universal?) En la 
misma colección. 

C. . Becher Mham iu den ereig
uis.n·ollen Jah mt 1832 twd 1833 (Car
tas sobre México), México, 19 55. 

T. Penny (?) A sk.etcb of the ctts
loms au.d sacie/ y of Mexico in a series 
of familiar lefters (Bosquejo de las 
costumbres y de la sociedad de Méxi
co, 1824-1 826). México, 1954. 

Otras acti l'idadcs. Es miembro del 
Congreso Mexicano de Historia. Ha 
asistido en calidad de delegado y pre
sentado ponencias diversas en los con
gresos celebrados en Guanajuato, Gua
dalajara, Hermosillo, Morelia y Jalapa. 

Actividades de la 
Preparatoria 2 

Durante u11 festiva l efectuado en 
el .Paraninfo de la UNAM y en ho
menaje a los bachilleres que conclu
yeron sus estudios, el Cuadro de Tea
tro Experimental de la Preparatoria 
2, bajo la dirección de los profesores 
José Gómez Rogil y Margarita Mon
dragón, presentó La Cena de los Car
denales, obra de Julio Dantas, tradu
cida por Francisco Villaespesa. 

En la referida obra actuaron los 
alumnos Pedro Gutiérrez, Enrique 
González Vergara, Sergio Paliares, 
Lujambio Carlos Lecanda y Alberto 
Maldonado Gómez. 
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Textos de Orozco 

Con un e tudio y un apéndice de 
Justino Fernández, ha sido publica
do por la Imprenta Univer itaria el 
libro Textos de Orozco, cuya porta
da reproducimos arriba. 

Se incluyen aquí once textos del 
famoso pintor mexicano José Cle
mente Orozco. El más importante de 
el~os ha sido excluído porque, como 
advierte J ustino Fernández, tal tex
to (la Autobio.qrafía) merece una 
reedición especial. J ustino Fernán
dez intentó más bien "reunir los tex
tos menores que se encontraban dis
persos en distintas publicaciones, así 
como algunas cartas de Orozco" y 
algunas notas escritas por el propio 
Justino Fernández, con el título ge
neral de El taller de Orozco. 

"Me parece evidente -anota J us
tino Fcrnández- que el pensamien
to de Orozco se encuentra en las co
rrientes más modernas y que es de 
carácter existencialista, historicista y 
humanista ... " "Los temas (trata
dos por Orozco) pueden organizar
se en cuatro grupos, a saber: 1) los 
autobiográficos; 2) los doctrinales 
respecto del arte (concepto del arte, 
concepto del artista, técnica, temas, 
público, arte del Nuevo Mundo); 
3) los históricos y en relación con el 
arte (historia de la pintura mexica
na moderna, historia de México, 
Europa, Estados Unidos), y 4) los 
filosóficos. De esta manera se pone 
de relieve la coherencia y amplitud 
del pensamiento de Orozco, que in
forma toda su obra y, como decía en 
mi Advertencia, los textos aquí re
unidos ofrecen una vía de penetra
ción al sentido de su pintura." 

GACETA DE LA UNIVERSIDAD • 7 

Guía de Carreras 
Universitarias 

CARRERA DE MATEMA TICO 

Si el objetivo de las ciencias . es la caracterización y cuantificación 
de las relaciones que guardan entre sí los diferentes fenómenos, lo que al 
matemático le interesa es el conocimiento de las relaciones en sí, es decir, 
de los modos posibles de relación entre los fenómenos, cualesquiera que 
ellos sean. Trabajando en las tres ramas fundamentales de la Matemática: 
álgebra, análisis y geometría, el matemático descubre o inventa modelos, 
patrones de posibilidad de relación, que después las ciencias particulares 
aplican al análisis de los fenómenos específicos de que se ocupan. Hay un 
momento en que el físico, el biólogo o el economista no pueden pro
seguir el análisis de sus problemas por insuficiencia de las fórmulas, de 
las teorías matemáticas conocidas: esperan entonces a que el matemático, 
aplicado a la investigación del problema particular que se le plantea, 
o como resultado de sus investigaciones libres, descubra nuevas estruc
turas. De ahí la importancia de la investigación en esta ciencia: crea
dora de instrumentos intelectuales de análisis, de ella depende la posibilidad 
del avance científico. 

La docencia de las matemáticas es tan importante .como la inves
tigación, pues de una buena enseñanza de ella a los profesionales de 
ciencias de fundamento matemático, depende la utilización óptima del 
saber ya establecido. En ocasiones el matemático es empleado por las 
,grandes industrias, pero su campo natural de trabajo está en los institutos 
de ÍnYestigación científica y en las universidades. 

El plan de estudios de la carrera de matemático incluye las siguientes 
materias: Complementos de Algebra, Algebra Superior, Algebra Moderna; 
Complementos de Geometría y Trigonometría, Geometría Analítica; 
Cálculo Diferencial e Integral, Introducción al Análisis Matemático, 
Análisis Vectorial, Matemáticas Aplicadas; Física, Historia de las Ma
temáticas, y tres materias optativas, elegibles entre Geometría Diferencial, 
Geometría Proyectiva, Cálculo Numérico, Cálculo de Probabilidades, 
Ecuaciones Diferenciales, Teoría de las Funciones Analíticas, Lógica 
Matemática, Introducción a la Estadística Matemática, Introducción a 
la Física Teórica e Introducción a la Topología. 

Hay algo apasionante en la dedicación a la matemática, y es que 
ella satisface al límite la humana necesidad de at)alizar y comprender. 
Es cierto que el matemático maneja un pensamiento puramente abstracto, 
pero, sin embargo, es de la realidad de donde abstrae sus nociones y es a 
la objetividad pura a lo que recurre para comprobar la veracidad de sus 
teorías. Por otra parte, hay en el análisis matemático un cierto goce 
estético, pues, como ha dicho un distinguido científico mexicano: "Lo 
que se hace es crear metáforas matemáticas de la realidad." 

Los requerimientos .fundamentales para la dedicación a esta carrera, 
además de una decidida y profunda vocación científica, son una destacada 
capacidad para el análisis y el pensamiento abstracto, así como imagi
nación abstracta; naturalmente, conviene también la posesión de apti
tudes pedagógicas. 

En México hay actualmente una carencia de maestros e investiga
dores en esta rama. No pasan de 30 ó 40 las personas dedicadas profe
sionalmente a las matemáticas, y se estima que sólo para la alta docencia 
universitaria se necesitaría un número varias veces mayor. 

En 1954 estaban cursando los diferentes años de la carrera 25 
alumnos. 

En la Guía de Carreras se hallará una información 
semejante sobre 54 carreras universitarias más. 

Adquiérala Ud. en la Librería Universitaria (Justo 
Sierra 16). Precio: $ 3.00 
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DE LOS 
VERACRUZ 

Bachillerato Úttico ... 
Cincuenta y siete escuelas secundarias 

repartidas en todo el Estado de Veracruz 
recibirán la influencia de un importante 
cambio adoptado por la Universidad Ve
racruzana. Se trata de la adopción del 
bachillerato único que empezará a fun
cionar simultáneamente en todas las es
cuelas secundarias y de bachilleres de V e
racruz, a partir del año entrante. 

Por el interés que representa para la 
educación universitaria nacional la adop
ción de este nuevo sistema de enseñanza 
preparatoria damos a conocer íntegra
mente el plan de estudios aprobado el 17 
de octubre pasado por el H. Consejo Uni
versitario de la Casa de Estudio veracru
zana. 

PRIMER AÑO 

Historia de la Literatura Espa
ñola, desde sus orígenes has-

Horas pot· 
semana 

ta el Siglo de Oro . 3 
l er. Curso de Francés . . . 3 
2o. Curso de química general 

con laboratorio . . . . 4 
2o. Curso de Física con Labo-

ratorio . . . 4 
Biología General. . . . . 4 
3er. Curso de Historia Univer-

sal (Moderna y contempo-
ránea) . . . . . . . 3 

Etimología del español (Raí-
ces griegas y latinas) . . 3 

Complementos de matemáticas. 3 
Higiene General y de la Ado-

lescencia. . . 2 
Educación Física . . , . 2 
Educación Estética (objetiva) . 2 
Conferencias. 

MATERIAS OPTATI VAS 

Curso superior de dibujo de 
imitación 2 

Modelado . . . . 2 
4o. Curso de inglés . 3 

ESTADOS 
SEGUNDO ARO 

Historia de la Literatura Es
pañola, desde el Siglo de Oro 
a la época contemporánea . 

MATERIAS 

3er. Curso de Historia de Mé
xico (interpretación y críti
ca), hasta 1824 . . . . 

4o. Curso de Historia Univer-
sal (interpretación y crítica) . 

Introducción a la Filosofía . 
Lógica. . . . . 
2o. Curso de Francés 
Latín 
Educación Física . . . . 
Educación Estética (objetiva). 
Conferencias. 

MATERIAS OPTA TIVAS 

4o. Curso de Ciencias Bioló
Geometría Analítica . . . . 
1er. Curso de Química Orgá-

ruca. . . . . . 
3er. Curso de Física . . . 
Lectura comentada de clásicos 

(griegos y latinos) . 
Historia del arte . . . . . 
Curso superior de dibujo cons

tructivo . . . . 
Dibujo anatómico . 

TERCER AÑO 

Historia de la Literatura Uni
versal . . . . . . . 

Literatura mexicana e hispa
noamericana . . . . . 

4o. Curso de Historia de Mé
xico (interpretación crítica), 
de 1825 a nuestros días 

Psicología General 
Etica . 
Estética . . . 
Geografía humana 
Educación Física . . . . 
Educación Estética (objetiva). 

Horas por 
semana 

3 

3 

3 
3 
3 
3 
4 
2, 
2 

4 

4 
4 

4 
3 

2 
2 

3 

4 

3 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
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