
 LA XI SESI?N DEL CONGRESO
 MEXICANO DE HISTORIA

 (GUADALAJARA, NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 1953)

 Juan A. Ortega y Medina

 Bajo la presidencia honor?fica del Ing. C?stulo Villase?or (en represen
 taci?n del C. Presidente de la Rep?blica), del presidente del Congreso

 Mexicano de Historia, Lie. Manuel Gonz?lez Ram?rez, del representante
 de la Universidad Nacional de M?xico, Lie. Pedro Rojas Rodr?guez, y
 bajo los auspicios del C. Gobernador del Estado de Jalisco, Lie. Agust?n
 Y??ez, y de la Universidad de Guadalajara, representada por su rector,
 Dr. Jos? Barba Rubio, se llev? al cabo en la capital tapat?a, con ?xito
 extraordinario y bajo un clima intelectual en verdad sorprendente, la
 II Asamblea de Mesa Redonda del Congreso Mexicano de Historia,
 XI Sesi?n, para celebrar el CXLIII aniversario del Decreto de la Abolici?n
 de la Esclavitud, promulgado por don Miguel Hidalgo y Costilla en la
 ciudad de Guadalajara.

 Del 27 de noviembre al i?? de diciembre, ponentes, conferenciantes y
 comentaristas, con entusiasmo y fervor, patriotismo y dedicaci?n ejempla
 res, procedieron activa e intensamente al estudio y discusi?n del tema ge
 neral propuesto: La Insurgencia desde nuestro tiempo.

 El d?a 28, una vez hecha la inauguraci?n por el C. Gobernador y tras
 las palabras iniciales del Presidente del Congreso, dio comienzo el estudio
 de la primera ponencia. (Justo ser? a?adir que las sesiones de Mesa Re
 donda se vieron no s?lo concurrid?simas por el culto p?blico de la ciudad,
 sino asimismo enriquecidas por la concurrencia y participaci?n activa de
 los historiadores locales, entre los cuales recordamos con admiraci?n y
 agradecimiento a los siguientes profesores: Jos? Ram?rez Flores, Ricardo
 Lancaster Jones, Ricardo Delgado, Jos? Toral Moreno, Lie. Ramiro Villa
 se?or y Leopoldo Orend?in.)

 El Lie. Alfonso Garc?a Ruiz dio comienzo a la lectura de un intere
 sante trabajo intitulado: Jalisco en lat integraci?n espiritual de Hidalgo.
 Seg?n el expositor, el Baj?o form? a Hidalgo. Jalisco, que constituye la
 parte occidental de la extensa regi?n abaje?a, influy? por consiguiente en
 la formaci?n del Padre de la Patria desde la ni?ez a la madurez. Pero si

 todo ello fu? importante, m?s lo fu? la experiencia pueblerina ?los conse
 jos populares, la vida parroquial?, supuesto que todas las actividades de
 Hidalgo, eclesi?sticas o seculares, se realizaron en funci?n del pueblo y al
 servicio de ?ste. Adem?s, las superestructuras eclesi?sticas y pol?ticas no
 son, en suma, sino proyecci?n o reflejo de lo popular.

This content downloaded from 187.222.71.92 on Sat, 20 Feb 2021 02:35:00 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



 622  JUAN A. ORTEGA Y MEDINA

 Pero Hidalgo promovi? con su actitud una especie de clima espiritual,
 un cambio ?tico-religioso. Cuando el Cura lleg? de nuevo a Jalisco en plan
 de insurgente y penetr? en Guadalajara como caudillo y legislador, dando
 comienzo en esta ciudad a su trascendental y justiciera actividad legislativa,
 las clases altas no estuvieron con ?l, lo repudiaron y no lo comprendieron
 ni quisieron entender; el pueblo, en cambio, siempre sediento de justicia
 social, se uni? a ?l, lo entendi? y acogi? como un nuevo Mes?as de la liber
 tad, seg?n expresa la cr?nica popular de la entrada de Hidalgo en Guada
 lajara. La clase inedia dividi? sus simpat?as, opiniones e intereses: la mitad
 m?s o menos de ella sigui? al caudillo; la otra mitad lo combati? sa?u
 damente, en especial los estratos socio-rurales medios.

 Despu?s de tan interesante lectura, Arturo Arn?iz y Freg, Mois?s Gonz?
 lez Navarro, Ernesto de la Torre, Luis Villoro, Francisco de la Maza y Juan
 A. Ortega y Medina interpelaron al ponente. Arn?iz vio en Hidalgo a un
 pol?tico ilustrado, un ilustrado que se ve obligado a ser propagandista y
 hombre de acci?n revolucionaria.

 A continuaci?n, el Dr. Francisco de la Maza pronunci? su conferencia
 El arte de la ciudad de Guadalajara. (Hay que aclarar que esta Mesa
 Redonda combin? sus actividades, y las dividi? entre "ponencias" y "con
 ferencias.") Bajo la evocadora palabra del Dr. De la Maza, el auditorio si
 gui? absorto la trayectoria arquitect?nico-monumental de la capital jalis
 ciense, y se deleit? con la charla y las ilustraciones (diapositivas) selecciona
 das por el ingenioso conferenciante. Seg?n ?l, Guadalajara representa una
 especie de summa artis de la arquitectura hispanomexicana, pues cuenta
 con todos los tipos de arte. Comienza con el nacimiento y fundaci?n de
 Guadalajara en el siglo xvi; si en 1602 alguien dijo de la ciudad, refiri?ndo
 se a la magnificencia de sus construcciones y "f?bricas", que en realidad
 no pasaban de ser ?stas sino simples edificios de adobes, ya en 1629 se em
 pleaba la cantera.

 Es interesante el predominio de reminiscencias ojivales en Guadalajara;
 como prototipo de este arte se puede se?alar la Catedral. Las b?vedas de
 nervaduras se encuentran en la mayor parte en las iglesias de la ciudad. A
 lo largo de la ?poca colonial se construy? el g?tico y, cosa curiosa, se sigue
 construyendo todav?a ahora.

 Por lo que se refiere a la Guadalajara renacentista, la arquitectura se
 presenta en tres etapas: el "renacimiento purista", cuyo ejemplo m?ximo es
 la catedral, con sus pilastras en las que mucho se asemeja a la de Granada y
 a la de M?laga; el "plateresco" es la segunda etapa, cuya mejor muestra es
 la portada que se encuentra hoy d?a colocada dentro del edificio del Mu
 seo; y la "herreriana", tercera etapa que, asimismo, se encuentra bien repre
 sentada en las portadas del templo m?ximo.

 Respecto a la Guadalajara barroca, en ella se dan todos los matices de
 dicho arte: "barroco salom?nico" (Santa Cruz de las Flores, San Francisco),
 "salom?nico exuberante" (Santa M?nica, construcci?n de 1735, posible
 mente el antecedente del Carmen de San Luis Potos? y de la Catedral de
 Zacatecas), "barroco libre" (San Felipe), un barroco especial, "absurdo"
 (Palacio de Gobierno), v el "churrigueresco". Seguramente hubo interio
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 res barrocos, como los retablos que deben haber revestido las iglesias de
 San Francisco, San Agust?n, San Jos?, etc., los cuales, salvo los de Ar?nzazu,
 desaparecieron tras el vendaval neocl?sico.

 Como muestra de la Guadalajara "neocl?sica", tenemos el Hospicio Ca
 banas, cuya c?pula es una de las mejores realizaciones de este estilo, sin
 olvidar, desde luego, la portada de la antigua Universidad.

 Del tipo "porfirista europeo" se encuentran en la ciudad muchas man
 siones se?oriales, y del arte moderno tiene Guadalajara la suerte de haber
 contado con una de las figuras m?s destacadas y representativas, el genial
 Orozco, cuyas obras m?s grandiosas se hallan justamente en la capital ta
 pada.

 El domingo 29, el Dr. Sergio Fern?ndez ley? un interesante ensayo: El
 mensaje de "El Periquillo" en la Independencia* "Para entender la revolu
 ci?n de Independencia en toda su complejidad ideol?gica ?dijo?, es nece
 sario recurrir a algunas fuentes literarias de la ?poca, tan importantes como
 El Periquillo Sarniento de Lizardi." Escrito durante un tiempo agitado y
 confuso (se public? en 1816), nos da una visi?n certera y dram?tica del pe
 r?odo de la insurgencia. Lizardi, en las pr?dicas morales que constantemen
 te dirige a Periquillo, el h?roe picaro (trasunto de la novel?stica espa?ola de
 los siglos xvi y xvn), plantea una serie de problemas, y al darles respuesta
 transmite a la sociedad novohispana un mensaje que es, en definitiva, la
 utop?a que el escritor pretende para M?xico. Entre los m?s importan
 tes, Lizardi destaca cuatro: el problema religioso, el econ?mico, el de la
 igualdad del hombre y el pol?tico. En el primero, el novelista se postula
 absolutamente cat?lico, pero anticlerical, resultado de la dualidad ilustrado
 cristiana que vive en ?l. M?xico deber? ser un pa?s progresista, "moderno",
 pero dentro de una absoluta ortodoxia. En cuanto al problema econ?mico,
 habla Lizardi de la cimentaci?n de la riqueza sobre una nueva base: la
 agricultura. Los novohispanos tienen que despertar del sue?o absurdo que
 es la posesi?n de los metales: todo pa?s que se atiene a sus minas "caminar?
 a su ruina por la posta", dice dogm?ticamente Lizardi.

 El tema de la igualdad del hombre hace escribir al Pensador p?ginas
 profundas e intensas, y el problema es ventilado cuando Periquillo, en Ma
 nila, asiste al di?logo que sostienen un negro y un ingl?s. El hombre,
 cualquiera que sea su color, posee un valor determinado frente a la cul
 tura. Blancos o negros, los seres humanos tienen igualdad de derechos y las

 mismas prerrogativas en la sociedad en que viven. Si, por otra parte, des
 precia en cierta forma al indio, es porque ?ste no ha sabido realizar la
 humanidad que comparte con todos.

 La revoluci?n de independencia, el mayor de los problemas de su tiem
 po, lo hace colocarse en un plano especial. Anturevolucionario, va en con
 tra de la insurgencia en su af?n ilustrado de paz; la guerra, por tanto, lo
 horroriza. En cambio, piensa que los pueblos pueden lograr por un proceso
 inteligente su propia libertad, sin necesidad de derramamientos de sangre
 ni desolaciones de campos y haciendas. Iturbidista en principio, se vuelve
 en contra del Jefe independiente cuando ?ste traiciona sus propios ideales.
 Muere satisfecho de haber dejado a su patria libre de Espa?a. Es, pues
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 ?concluy? Sergio Fern?ndez?, un favorecedor de la independencia de M?
 xico. Resueltos en esta forma los problemas del M?xico de la ?poca, Lizardi
 se nos presenta como el primer intento que dentro de la literatura hispano
 americana se hace para dar soluci?n a la crisis de la naci?n y salvarla.

 Las r?plicas y aclaraciones de Arn?iz y Freg, Arturo Monz?n, Edmundo
 O'Gorman, Justino Fern?ndez y Ortega y Medina calaron la profundidad
 del estudio del ponente y pusieron de manifiesto la cordialidad y buenos
 deseos para el interpelado.

 A continuaci?n, la profesora en Historia y Sociolog?a, Catalina Sierra de
 Peimbert, expuso su estudio: Don Manuel Abad y Queipo e Hidalgo. Este
 tema fu? ampliaci?n del trabajo hist?rico que recientemente public? la
 autora en el n?mero 10 de la revista Historia Mexicana. Para Catalina
 Sierra, Abad y Queipo e Hidalgo fueron dos liberales hijos de la Ilustra
 ci?n espa?ola y, por tanto, dos hombres identificados espiritualmente con
 las corrientes de pensamiento imperantes a la saz?n. Hidalgo cultiv? 3a
 amistad de Abad y Queipo, e influido, sin duda, por el Obispo, que seg?n
 parece quer?a establecer en la Nueva Espa?a un gobierno "a la francesa",
 pens? llevar a la pr?ctica un programa cristiano social m?s justo que el de
 las autoridades espa?olas. Identificados en el pensamiento, los dos ?ntimos
 amigos divergieron, naturalmente, en el terreno de la acci?n: las ideas de
 Abad y Queipo estaban al servicio de la monarqu?a espa?ola; las de Hidal
 go, al servicio de la causa mexicana popular.

 Hidalgo, pues, supo sin duda comprender las contradicciones en que
 incurri? su antiguo amigo, el Obispo de Michoac?n; supo tal vez entender
 el terrible drama espiritual del Obispo, cuando ?ste se vio obligado a defi
 nirse y a condenar, por tanto, en forma espectacular el movimiento insur
 gente.

 La importancia del tema y la brillantez de la exposici?n merecieron los
 aplausos de los congresistas, as? como las atinadas intervenciones cr?ticas de
 don Jos? Bravo Ugarte, de Gonz?lez Navarro, Arn?iz y Freg, Villoro, De la
 Maza, O'Gorman y Garc?a Ruiz.

 El lunes 30 de noviembre, el Dr. Juan A. Ortega y Medina present? a la
 consideraci?n del Congreso su ponencia: El problema de la conciencia
 cristiana en el Padre Hidalgo. El ponente se limit? a exponer en forma
 antidogm?tica una apertura de cuestiones relativas al fondo cristiano
 cat?lico del Padre de la Patria. El tema de Ortega fu? m?s bien una invi
 taci?n para dialogar hist?rica y filos?ficamente a costa de los supuestos (o
 "concedidos") espirituales del Cura de Dolores.

 Los doctores O'Gorman, D?valos y J. Fern?ndez, los profesores Arn?iz y
 Freg, la Sra. de Mendoza, el norteamericano Norman Martin, S.J., y el pro
 pio ponente dialogaron, con esp?ritu cordial, sobre el tema propuesto.

 Clausurado el di?logo, subi? a la c?tedra el Lie. Mois?s Gonz?lez Nava
 rro, que ley? su ponencia sobre El pensamiento social de Hidalgo. El po
 nente quiso primeramente demostrar que es preciso estudiar en conjunto
 las disposiciones de Hidalgo?ya dadas directamente o transmitidas por
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 ?rdenes suyas?para entender su significaci?n en atenci?n a los grupos e
 intereses que predominen. En suma, la pregunta que se hizo Gonz?lez
 Navarro fu? ?sta: "En la pol?tica social de Hidalgo, ?predominaron los
 intereses criollos o los indios? Si ambos, ?en qu? medida cada uno?" (Este
 tema fu? tambi?n, como el de Catalina Sierra, una ampliaci?n o nuevo
 enfoque del ensayo publicado por el sustentante en el n?mero 10 de
 Historia Mexicana.)

 Se refiri? el expositor al decreto de don Jos? Mar?a Ansorena, dado en
 Valladolid (19-X-1810), que comprende los puntos fundamentales siguien
 tes: a) abolici?n de la esclavitud; b) derogaci?n de los tributos; y c) supre
 si?n de gabelas a los indios para la raspa de magueyes y fruto del pulque, y
 cobro de un solo peso por derecho de introducci?n de un barril de aguar
 diente. Estudi? tambi?n Gonz?lez Navarro el famoso decreto de don Igna
 cio Ray?n, dado en Tlalpujahua (23-X-1810), y el de Hidalgo en Guadala
 jara (29-XI-1810) aboliendo la esclavitud, los tributos, el papel sellado y
 los estancos, y en el que reduce tambi?n las alcabalas y evita diversas exac
 ciones y prohibiciones. A estos an?lisis a?adi? el ponente los del decreto de
 Hidalgo del 5 de diciembre, dado tambi?n en Guadalajara, y el del d?a 6
 referente de nuevo a la abolici?n de la esclavitud, tributos y exacciones
 a los indios.

 Tras el an?lisis y balance comparativos de las disposiciones estudiadas
 en tales decretos, Gonz?lez Navarro lleg? a la conclusi?n de que en ellos
 las medidas favorables a los criollos tuvieron mayor significaci?n y hondura
 que las disposiciones en favor de los indios y de las castas. Las disposiciones
 ?ltimas tuvieron adem?s un car?cter m?s limitado, dijo el ponente. As? por
 ejemplo, la abolici?n del tributo tuvo mayor significaci?n moral que eco
 n?mica, y la restituci?n de las tierras arrendadas por las comunidades ind?
 genas y su inalienabilidad futura "dejaban intacto en buena parte el pro
 blema agrario".

 Los problemas que plante? esta ponencia fueron recogidos por los con
 gresistas, quienes los analizaron y discutieron con vigor. Pero Gonz?lez
 Navarro dio pruebas de una correcci?n y comprensi?n que le honran, re
 huy? el tono pol?mico y se atuvo estrictamente a los fundamentos hist?ricos
 de su tesis.

 En la tarde del lunes, Virginia R. de Mendoza, secretaria perpetua de la
 Sociedad Folkl?rica Mexicana, ley? una interesante ponencia: Creencias
 populares en Jalisco. Las creencias populares ?expres? la ponente? inter
 calan los tres elementos constitutivos y caracter?sticos de lo mexicano: lo
 indio, lo hisp?nico y la mezcla de ambos renovada en el crisol nacional del
 siglo xix y del presente.

 Habi?ndonos explicado su m?todo de informaci?n, procedi? la Sra. de
 Mendoza a analizar el "sincretismo religioso" todav?a actuante entre nues
 tros indios, como lo demuestra, entre otros ejemplos, el que la Virgen de

 Guadalupe haya reemplazado a Tonantzin ("Nuestra Se?ora"), la de los
 Remedios a Mayahuel, Santa Ana a Toci ("La Abuela"), el se?or de Chal
 ina a Oztot?otl y San Isidro Labrador a Tl?loc.

 A los tres elementos constitutivos a?adi? la ponente la influencia cultu?
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 ral negra llevada a Jalisco por los arrieros, comerciantes, ganaderos, etc.
 Nos describi? a continuaci?n las diversas deidades adoradas en Jalisco en
 la ?poca prehisp?nica. Durante el per?odo colonial ?a?adi??, muchas le
 yendas perviven y se funden a las tra?das por los espa?oles y las enrique
 cen, de lo cual existe constancia fidedigna en los expedientes del Archivo
 de la Inquisici?n.

 Actualmente ?prosigui? la notable folklorista? forman parte de nuestro
 alucinante mundo demon?aco las siguientes formas aquel?rricas y sobre
 naturales: brujas, demonios, nahuales, duendes, fantasmas, gritos de la Llo
 rona, vampiros, hechiceros, etc., y un sinn?mero de ideas y preocupaciones
 incrustadas en la vida diaria (a las cuales casi no hay persona que pueda
 sustraerse), cont?ndose entre aqu?llas las oraciones m?gicas, ensalmos, con
 juros y el uso de amuletos y talismanes.

 En la noche del martes, en presencia de un numeroso y expectante p?bli
 co, pronunci? su conferencia el Lie. Daniel Cos?o Villegas, miembro del
 Colegio Nacional, acerca de La historiograf?a moderna mexicana. Sobre
 este tema ha publicado recientemente Cos?o una "Introducci?n" a su
 Historiograf?a pol?tica del M?xico moderno (en las Memorias del Colegio
 Nacional, 1953).

 Comenz? el conferenciante por glosar precisamente esta "Introducci?n'.
 Critic? vigorosamente las cuatro historias particulares referentes al M?xico
 moderno y porfirista. La obra de Francisco Cosmes, aunque ?til por las
 fuentes primarias transcritas, s?lo abarca de 1867 a 1877. El relato carece
 de coordinaci?n, es incoherente y presenta errores interpretativos.

 La obra de Ricardo Garc?a Granados posee el m?rito de ser la ?nica
 hasta ahora que comprende ?ntegramente la historia moderna de M?xi
 co (1867-1911). Tiene, sin embargo, defectos grav?simos: depende en gran
 parte de la tradici?n oral y descansa en lecturas limitadas.

 La obra de Del Castillo es un intento de historia pol?tica (1908-1915);
 es tambi?n una cr?nica (su mayor defecto) y un ensayo de interpretaci?n
 del r?gimen porfiriano; pero contiene, pese a todo, buenos atisbos.

 La de Valad?s tiene el acierto de descansar sobre una fundamentaci?n

 bibliogr?fica y documental casi exhaustivas, pero el desacierto de no haber
 recogido los frutos excelentes de una gran labor de erudici?n. El culto a
 los "h?roes" que practica Valad?s le lleva a heroizar a hombres que son,
 como todos los dem?s, seres de carne y hueso, o por ventura de barro.

 Advirti? el conferenciante, como paso previo a su examen bibliogr?fico,
 que su criterio selectivo se orient? hacia la bibliograf?a pol?tica (1867
 1911), pero ci??ndose a las fuentes impresas: un l?mite ciertamente im
 preciso, dif?cil de mantener. Desde el punto de vista cuantitativo, la
 bibliograf?a reunida por Cos?o comprende m?s de ochocientas cincuenta
 fichas, que dan un total de 225,000 p?ginas impresas. Observ? el confe
 renciante que las bibliograf?as de la Reforma, del Imperio y de la Revo
 luci?n resultan escasas si se considera la abundancia literaria que aflora
 siempre en ?pocas de agitaci?n y cambios sociales. Sin embargo, despu?s
 de la Reforma e Intervenci?n es cuando se multiplica el g?nero biogr?fi
 co, como corresponde a una sociedad en plena etapa de sedimentaci?n y
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 consolidaci?n. Y por lo que respecta a la calidad, se?al? que el g?nero
 biogr?fico ganar?a si de las ochocientas publicaciones mediocres que exis
 ten, ochenta al menos fueran buenas. Entre los personajes de la ?poca
 cuyas biograf?as existen, Porfirio D?az se lleva la palma (46 por ciento), lo
 cual indica la actitud servil de los bi?grafos, de la cual no escapan ni los
 historiadores extranjeros (Bancroft y otros). Mayor calidad tienen las bio
 graf?as dedicadas a Ju?rez, que s?lo representan el 15 por ciento. A con
 tinuaci?n analiz? someramente el conferenciante las biograf?as de otros
 personajes de aquel tiempo: Gonz?lez Ortega, Limantour y Lerdo. Cos?o
 Villegas juzg? las dos ?ltimas como aciertos, y a la primera, en cambio, la
 consider? mediocre y mezquina.

 Esta literatura pol?tica ?prosigui?? es escasa por lo que se refiere a
 ciertos problemas: convivencia pol?tica de los hombres y de los partidos;
 constitucionalidad o inconstitucionalidad, reformas constitucionales y le
 gitimidad de las leyes de Reforma. En cambio, resulta excesiva la litera
 tura que trata de la historia militar y especialmente la que se refiere a
 las relaciones internacionales mediatas y coet?neas. Respondiendo a la
 gravedad e importancia de los conflictos interestatales y de los Estados
 con la Federaci?n, existe una abundante literatura pol?tica, pero de baja
 calidad, salvo las obras jaliscienses de Vallar ta y Lancaster Jones. En
 suma, de las setenta publicaciones consagradas al tema, s?lo dieciocho son
 ?tiles para estudiar los movimientos rebeldes. La calidad de las seleccio
 nadas es, no obstante, muy mediocre. La insuficiencia de la literatura
 pol?tica se va agudizando conforme se consolida el "r?gimen porf?rico".
 Hay algo m?s de un centenar de obras que no expresan sino la abyecci?n
 y servilismo de sus autores para con el Dictador. La literatura "revolu
 cionaria" de oposici?n tampoco es muy abundante, expres? ya para ter
 minar el conferenciante. En resumidas cuentas ?concluy??, para conse
 guir una visi?n coherente de la vida pol?tica del M?xico moderno, el
 historiador tiene que dejar las 225,000 p?ginas impresas, y penetrar hasta
 las fuentes primarias para poder escribir la historia de esta ?poca.

 Inmediatamente que termin?, el expositor fu? interpelado por el doc
 tor O'Gorman, que quiso saber qu? criterio selectivo se hab?a seguido en
 la bibliograf?a para clasificar pol?ticamente ciertas obras que presentan
 sumados los problemas pol?ticos, econ?micos y sociol?gicos. El conferen
 ciante respondi? que en tales casos s?lo cab?a apelar a la intuici?n y pro
 pio inter?s del clasificador. Lancaster Jones pregunt? si en la confecci?n
 de la bibliograf?a se hab?a tenido en cuenta la literatura pol?tica estatal.
 Cos?o contest? que, sin desde?arla, su trabajo bibliogr?fico se hab?a limi
 tado m?s bien a lo publicado en el Distrito Federal. A continuaci?n, el
 Dr. De la Maza dese? saber los m?viles que impulsaron al expositor para
 acu?ar la ya cl?sica expresi?n de El Porfiriato con que se ha bautizado
 el largo per?odo porfirista. Cos?o respondi? que el t?rmino porfiriato
 caracteriza mejor la actividad pol?tica del r?gimen que el t?rmino porfi
 rismo, el cual, por su estructura sem?ntica peculiar, se debiera reservar
 para expresar los principios filos?ficos de aqu?l.

 Y a prop?sito de los t?rminos, bueno ser? que recordemos nosotros al
 lector un precioso verbo de las reboticas de los siglos xvm y xix: porfiri
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 zar. Coincidiendo curiosamente con su nombre, ?ste es el verbo que practi
 c? don Porfirio toda su vida con su persistente intento de desmenuzar y
 pulverizar el cuerpo pol?tico de la naci?n, porfirizarlo hasta dejarlo puli
 do, sin salientes ni asperezas oposicionistas, seg?n se imagin? ?l que lo
 estaba ya el pa?s en 1908.

 El martes i9 de diciembre, la licenciada Ana Mar?a Villamar ley? una
 importante ponencia relativa a La esclavitud en M?xico y los decretos de
 abolici?n de Hidalgo. La expositora, despu?s de resumir brillantemen
 te la historia de la esclavitud prehisp?nica y novohispana, afirm? que

 Hidalgo, inspirado en las corrientes filos?ficas de la ?poca (enciclopedis
 mo e ilustraci?n), pero cernidas en el cedazo espiritual cristiano, expidi?
 los decretos de abolici?n de la esclavitud, de los cuales no hab?a un ante
 cedente hist?rico directo en toda la Am?rica.

 Estudi? a continuaci?n los cuatro famosos decretos, y extrajo, despu?s
 de un minucioso an?lisis, la conclusi?n siguiente: Hidalgo quiso con ta
 les decretos dar la libertad social al pa?s juntamente con la independencia
 pol?tica. Fundada en los datos del notable Contador General de la Nueva
 Espa?a, don Fernando Navarro Noriega, y los manejados por Aguirre Bel
 tr?n, estableci? que, si bien la cantidad de los esclavos manumitidos por

 Hidalgo (de 6,100 a 10,000) no es muy elevada, el n?mero carece cuantita
 tivamente de importancia frente a la postura de Hidalgo como libertador,
 sobre todo si se la compara con la de otros hombres y naciones de la
 ?poca, inclusive la propia Espa?a, que no pudo, pese a su reconocido
 humanitarismo cristiano, superar las contradicciones nacidas entre la acep
 taci?n de la esclavitud y las ideas jusnaturalistas tradicionales y cristia
 nas. Espa?a no super? tal contradicci?n sino mucho despu?s de 1810. La
 legislaci?n espa?ola referente a la esclavitud hasta antes de tal fecha es
 ciertamente voluminosa, pero de car?cter reglamentario: de esp?ritu fiscal
 y buen gobierno. Se ordenaba un tratamiento benigno para los negros; pero
 desde el punto de vista de la esclavitud, no desde el punto de vista de la
 libertad.

 Aunque los decretos abolicionistas no pudieron tener vigencia jur?dica
 ni aplicaci?n pr?ctica, puesto que el gobierno de Hidalgo no lleg? a conso
 lidarse ni de jure ni de facto ?concluy? la ponente?, en nada desmerece la
 actitud idealista del Padre de la Patria, que "a trav?s de la historia traspas?
 su temporaneidad, para convertirse de vencido en vencedor".

 La discusi?n cr?tica planteada por la expositora fu? cubierta en este
 caso por Manuel Gonz?lez Ram?rez, Gonz?lez Navarro, Garc?a Ruiz, Ortega
 y Medina y Eusebio D?valos.

 A continuaci?n el profesor Arturo Arn?iz y Freg expuso su tema: El Doc
 tor Mora y Alam?n frente a la Insurgencia. Destac? el ponente la diferen
 cia espiritual que cada uno de estos dos hombres adopt? frente a la insur
 gencia: el primero la justific? y comprendi?, mientras el segundo la
 conden?.

 Alam?n censur? a Hidalgo; pero si hubiera aplicado a los insurgentes
 el mismo esp?ritu cr?tico que aplic? para juzgar su propia actuaci?n pol?ti
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 ta, habr?a tenido que justificar a Hidalgo y a la insurgencia. Si Alam?n
 hubiera aplicado a Hidalgo las palabras que acerca de s? mismo escribi?
 en la Defensa (por su participaci?n en el gobierno de Bustamante y su
 glacial indiferencia por la triste suerte de Vicente Guerrero), no hubiera
 hecho a Hidalgo responsable de los males de M?xico y de los sufridos por
 el propio cr?tico. El Dr. Mora, en cambio, no deja de reconocer que por el
 hero?smo y sacrificio de Hidalgo y de los otros insurgentes se hicieron libres
 millones de seres y se cre? una naci?n libre. Mora sinti? en un principio la
 etapa insurgente como un horror (sus propios intereses, los propios bienes
 de su f?mula sufrieron total quebranto). Pero m?s adelante justific? los
 horrores, las equivocaciones terribles, la destrucci?n desencadenada y
 las "crueldades" mismas de Hidalgo en nombre de la libertad y de la futu
 ra etapa gloriosa a que la insurgencia hab?a dado paso a trav?s de una re
 voluci?n destructora, pero necesaria. Como Bol?var, el Dr. Mora reconoc?a
 que la independencia pol?tica se hab?a logrado a costa de la felicidad eco
 n?mica y social; pero lo daba por bien hecho, puesto que con aqu?lla se
 hab?a logrado aumentar el n?mero de las naciones libres de la tierra. Efec
 tivamente ?expres? Arn?iz?, la miner?a mexicana recibi? un golpe tan te
 rrible, que todav?a hoy se experimentan sus repercusiones, como lo com
 prueba el hecho de que hasta la fecha las minas del pa?s se hallan en
 manos inglesas y norteamericanas. Para destacar a?n m?s las diferencias
 entre Alam?n y Mora, Arn?iz y Freg acudi? a explicar los or?genes fami
 liares de ambos. Mora proced?a de la capa aristocr?tica due?a de la tie
 rra, de una familia de hacendados; Alam?n, en cambio, de familia de
 rancia nobleza dedicada desde mucho atr?s a la miner?a. El car?cter m?s
 aristocr?tico, que, seg?n el expositor, implicaba la actividad minera desde
 el punto de vista de la categor?a social de la ?poca reconocida por la Co
 rona de Espa?a, explicar?a la postura combativa de Alam?n, mientras que
 la comprensi?n y simpat?a de Mora por la revoluci?n se explicar?an por
 su procedencia y herencia rural, m?s apta para entender los problemas del
 pueblo y de la democracia.

 El Dr. O'Gorman pidi? la palabra para explicar que, para ?l, el pensa
 miento de Alam?n tanto como el de Mora est?n influidos por la Ilustra
 ci?n y, en consecuencia, por el ideal pacificador que ella entra?a. Ala
 m?n y Mora quer?an la paz, pero en tanto que Alam?n la deseaba alcanzar
 por medio de la represi?n, Mora la buscaba por medio del convenci
 miento. Todav?a m?s, al ilustre histori?grafo el movimiento de insurgen
 cia le parece "rom?ntico". Es decir, se trata de un romanticismo que
 emerge de la Ilustraci?n, como ocurre fundamentalmente con el Padre Hi
 dalgo, cuyas facetas rom?nticas son mucho m?s visibles que sus principios
 ilustrados. Justamente el llamado de Hidalgo y su apoyo en las masas
 populares prueban sobre todo su inclinaci?n rom?ntica m?s que ilustrada.

 A continuaci?n, Emilio Uranga, Jorge Portilla y Juan Antonio Ortega
 intervinieron para aclarar y aclararse las dudas suscitadas por la ponencia.

 El martes por la tarde, el eminente music?logo Vicente T. Mendoza, del
 Instituto de Investigaciones Est?ticas (U.N.A.M.), expuso e ilustr? con
 trozos musicables y cantables un tema agradable e interesante: M?sica
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 tradicional de Jalisco. Lo grato del tema, la competencia del ponente y el
 tecnicismo peculiar de esa clase de trabajos nos obligan a dejar el resumen
 de esta ponencia al propio expositor, quien se sirvi? darnos un extrac
 to de su tema, que transcribimos ?ntegro:

 ?Aparece se?alada la m?sica de Jalisco como arquetipo de la m?sica
 mexicana, especialmente por lo que toca al jarabe, a. lo largo del siglo xix,
 y acontece lo propio con el hombre, alcanzando el tapat?o a ser considera
 do como la s?ntesis del mexicano, no s?lo por su perfil de charro, sino
 tambi?n por su car?cter franco, valiente y orgulloso.

 ?La m?sica tradicional jalisciense ha sido diseminada por todo el pa?s,
 y aun fuera, por los cancioneros (ya en pareja de hombre y mujer, ya en
 grupos como las cantadoras de los gallos), los vendedores de ante colim?te,
 principalmente por los asistentes a las ferias de San Juan de los Lagos y
 las orquestas llamadas mariachis.

 ?Con algunos elementos ind?genas ancestrales, mas predominando el
 elemento hisp?nico, puede se?alarse durante los tres siglos de coloniaje,
 al lado de la m?sica religiosa, ense?ada por los evangelizadores, la pro
 fana transmitida por los soldados y colonos; la primera evadi?ndose de los
 templos hacia los hogares, la segunda ascendiendo de las calles y plazas a
 las mansiones de los ricos o refugi?ndose en las chozas de los humildes.
 Por un lado, alabados, alabanzas, loas y ma?anitas a los santos, impreca
 ciones, jaculatorias y villancicos de Navidad; por el otro, romances y co
 plas, arrullos y cantares importados de la regi?n castellana, andaluza o
 extreme?a, pero sobre todo la m?sica teatral de los siglos xvn y xvni, ya
 en forma de baile, ya de tonadilla esc?nica, con sus elementos t?picos de
 zapateado, jota o pasacalle y de boleras, seguidillas y tiranas; todo ello
 produce en la regi?n occidental de nuestro pa?s una larga descendencia
 de piezas que, transform?ndose gradualmente, llegar?n a constituir desde
 los comienzos del siglo xix la genuina m?sica mexicana.

 ?El primer elemento germen de nuestra m?sica vern?cula se origin?
 en las costas con el nombre de son, y en ?l participaron ritmos, melod?as
 y formas importados de Castilla y Andaluc?a, entre los que descuellan el
 Ay, ay, a<y, la guajira flamenca, el tango, la j?cara, el pasacalle y sobre
 todo el fandango. ?stos son los elementos m?s sobresalientes en el son
 jalisciense, dentro del cual se desprenden como ejemplos t?picos el pasaje
 ro, el colorado, el tr espele que, las olas de la laguna y el rey de todos los
 sones: el maracumb?, cuyo antecedente espa?ol es el paracumb?.

 ?Entre los jarabes, adem?s de la tapat?a, el tapat?o guadalajare?o, la
 arenita de oro, el durazno y el ahualulco, sobreviven algunos que se juz
 gaban perdidos, como el jarabe gatuno, el dormido y la botella; pero lo
 que es a?n m?s caracter?stico de esta regi?n, lo que sobresale con perfiles
 m?s netos, es la valona, la que llega a alcanzar proporciones de gran estilo
 con su planta, d?cimas, arreboles, despedidas y sinfon?as.

 ?La canci?n florece de la misma manera en todas sus variedades. Con
 acentos t?picos, como en la canci?n cazurra o picaresca con influencia de
 j?cara, con formas sui generis como en la de aliento entrecortado, deriva
 da indudablemente de la regi?n navarra.

 ?Por todos estos rasgos sucintamente se?alados, la m?sica tradicional
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 de Jalisco adquiere una personalidad: puede decirse con justicia que es la
 s?ntesis de la m?sica de M?xico.?

 En la noche del mismo martes, el Dr. Justino Fern?ndez, tambi?n del
 Instituto de Investigaciones Est?ticas, ley? la conferencia que a nuestro
 entender result? la m?s atractiva de la serie: Los dos Hidalgos de Orozco.

 Comenz? Justino Fern?ndez por dirigir la atenci?n de los oyentes hacia
 la "pintura de historia"; y para mostrar la diversidad de criterios y orien
 taciones, analiz? lo que bien podr?amos llamar historia de la pintura his
 t?rica en el mundo occidental. Para ilustrar tal proceso, el conferen
 ciante trajo al recuerdo del p?blico los ejemplos m?s sobresalientes de la
 Edad Media, del Renacimiento y de los siglos xix y xx, no s?lo de Euro
 pa, sino tambi?n de M?xico.

 Limitado ya el campo hist?rico-pict?rico a M?xico, Justino Fern?ndez
 llam? la atenci?n sobre la pintura mural mexicana de nuestro tiempo,
 toda ella "cr?tico-hist?rica", no obstante las diferencias espirituales y filo
 s?ficas entre los artistas; pintura novedosa que refleja, naturalmente, las
 diversas actitudes individuales.

 Diego Rivera expresa la libertad en la historia a su modo. Para ?l, "la
 historia es la historia de la libertad", concepci?n hegeliana matizada in
 tensamente de materialismo hist?rico-dial?ctico. En cambio, para Jos?
 Clemente Orozco, que estaba m?s cerca de Croce, la historia o, mejor, su
 historia es sentida como "su haza?a por la libertad". S?lo quien ha con
 quistado su libertad espiritual puede ayudar a otros a ser libres. En Oroz
 co se trata de un aut?ntico esfuerzo heroico por alcanzar la libertad en los
 l?mites de la conciencia individual y colectiva; es a saber: de ser libre de
 este u otro modo.

 El h?roe m?ximo para Orozco es Hidalgo; por eso el pintor, buscando
 la exaltaci?n y ejemplificaci?n extrema de su h?roe, lo pint? dos veces en
 Guadalajara. En la escalera monumental del Palacio de Gobierno de di
 cha ciudad, Orozco plasm? a Hidalgo como hombre de acci?n y hombre
 libre, es decir, responsable: s?mbolo universal de la libertad de un mundo
 que, como el de nuestros d?as, es todo ?l abyecci?n y locura, ego?smo y
 maldad. Poco antes de morir pint? Orozco el segundo Hidalgo, en la
 b?veda de la C?mara Legislativa de Guadalajara, inspir?ndose en el fa
 moso Decreto de la abolici?n de la esclavitud. Hidalgo es all??dijo el
 conferenciante? "el hombre de pensamiento, de cultura, de conciencia,
 el hombre libre que libera a los dem?s". Es un Hidalgo ?a?adimos nos
 otros? que se permite la m?xima elegancia humana: la de libertar a
 los otros. Y as? fu? como lo sinti? Orozco: un Hidalgo en plan de elegante
 se?or?o libertador.

 En ambos Hidalgos fundi? Orozco su propia alma; con los dos Hidal
 gos expres? su propio ser ?ntimo, entra?able y realista: la libertad es pla
 cer y dolor, proporciona a la vez risa y herida, gozo y l?grimas. En todo
 ello coinciden Hidalgo y Orozco y a trav?s de ello trascienden sus circuns
 tancias y alcanzan plena universalidad. Para terminar, el doctor Fern?n
 dez expres? que "la historia es la historia del fuego de las conciencias, de
 la necesidad de ser libremente y del dolor de vivir. ?sa es la belleza tr?
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 gica y grandiosa expresada por Orozco, cuyas dos im?genes de Hidalgo son
 el mejor homenaje que nuestro tiempo ha rendido al Padre del M?xico
 independiente".

 A continuaci?n se dieron por terminados los trabajos de Mesa Redonda.
 El Presidente de la XI Sesi?n del Congreso Mexicano de Historia,
 Lie. Manuel Gonz?lez Ram?rez, clausur? la Asamblea: puso de relieve el
 tono elevado de las conferencias y temas y la actitud caballeresca mante
 nida entre los concurrentes en sus discusiones y lo profundo de ?stas; y a
 nombre de todos los congresistas agradeci? al Gobernador del Estado de
 Jalisco, Lie. Agust?n Y??ez, las atenciones recibidas, y agradeci? asimismo
 a los representantes de la Universidad de Guadalajara y a los historiado
 res locales su entusiasta e importante colaboraci?n. El Rector de la Uni
 versidad de Guadalajara, en nombre del C. Gobernador, agradeci? las
 palabras del Presidente, y ampli? adem?s las gracias a todos los conferen
 ciantes, ponentes y comentaristas por sus trabajos.

 Un balance general de esta Mesa Redonda podr?a ser el de haberse
 acercado al Padre Hidalgo y a la Insurgencia sin prejuicios y sin patriote
 r?as estrechas. Bajo la advocaci?n del Cura de Dolores, en comuni?n fra
 ternal patri?tica, los m?s brillantes historiadores del pa?s se encararon con
 los hechos hist?ricos para tratar de adivinar su escondida y po?tica verdad
 humana. Justo ser? a?adir que en este Congreso estuvieron representadas
 la mayor parte de las instituciones que en nuestro pa?s se dedican a la
 investigaci?n hist?rica: la Facultad de Filosof?a y Letras, el Instituto Na
 cional de Antropolog?a e Historia, El Colegio de M?xico, las Universida
 des de Guadalajara y de Guanajuato, la Junta Mexicana de Investigacio
 nes Hist?ricas y los Institutos de Historia e Investigaciones Est?ticas de la
 Universidad Nacional de M?xico.
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