
LA X I SESIÓN D E L CONGRESO 
M E X I C A N O D E HISTORIA 

( S E G U N D A M E S A R E D O N D A ) 

A n t o n i o P O M P A Y P O M P A 

E N L A H E R M O S A C I U D A D de Cul iacán, y teniendo como sede l a 

U n i v e r s i d a d d e l Estado de S inaloa , se l levó a cabo l a I I M e s a 

R e d o n d a de l a X I Sesión d e l Congreso M e x i c a n o de H i s t o 

r i a , de l 22 a l 27 de m a y o de 1955. 

C o n asistencia de noventa y cuatro delegados - c u a r e n t a y 

seis de los cuales i n t e r v i n i e r o n activamente como ponentes o 

como c o n f e r e n c i a n t e s - y en u n ejemplar c l i m a de e q u i l i b r i o 

y seriedad que d i o a l t u r a a los debates, se i n i c i a r o n los trabajos 

de la A s a m b l e a , cuyos frutos fueron indiscut ib lemente po

sitivos. 

E l p r i m e r o de los actos fue u n a erudi ta p o n e n c i a d e l doc

tor e ingeniero A l b e r t o E s c a l o n a R a m o s , q u i e n sentó las ba

ses del marco antropogeográfico sinaloense. Precisó l a evo

lución geológica d e l Estado, caracterizando a S ina loa como 

región de rocas andesíticas, y trazó u n a imagen de su estruc

t u r a geográfica. S i n a l o a - d i j o e l p o n e n t e - es región clave 

e n l a estructura económica d e l Noroeste m e x i c a n o , p o r sus 

cl imas, su producción vegetal y a n i m a l , sus faci l idades de 

riegos artif iciales y sus industr ias . 

Disertó acerca de l a t ipología d e l habitante y de l a i m 

p o r t a n c i a de C u l h u a c a n como p u e r t a de entrada de los na-

huas que p e n e t r a r o n hasta e l centro de México , e h i z o ver 

cómo surgieron de el los los toltecas que habrían de a n i q u i l a r 

a T e o t i h u a c á n y los mexicas que destruirían a T u l a . E x 

plicó, de paso, que los culhuas, toltecas y mexicas eran dis

tintos de los aztecas, y situó e l or igen de estos últimos e n l a 

Huasteca. 

H a b l ó f i n a l m e n t e de l a conquista y colonización españo-
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las desde e l m o m e n t o de l a entrada de Ñ u ñ o de G u z m á n has

ta l a época de las misiones jesuíticas, y mencionó la búsqueda 

de las ' fabulosas ciudades de Q u i v i r a y C í b o l a y l a organiza

c ión agropecuaria de las misiones, las cuales, según él, fueron 

l a base de l a economía de esta extensa zona. 

Dos réplicas h u b o a esta importante p o n e n c i a : l a d e l L i c . 

Agust ín C u e Cánovas y l a d e l Prof. A n s e l m o M a r i n o Flores; 

el ' p r i m e r o expresó opiniones contrarias a propósito de varios 

puntos part iculares, y e l segundo aclaró s implemente algu

nos hechos. 

E l que esto escribe informó a l a A s a m b l e a acerca de la 

p i n t u r a rupestre y los petroglifos de l Noroeste mexicano. H i z o 

u n a exposición de la bibliografía re lat iva al tema y, después 

de u n e x a m e n de l a cuestión, concluyó a f i r m a n d o que l a p i n 

t u r a rupestre de S i n a l o a n o se h a estudiado todavía metódi

camente, pero que, p o r los informes que se t ienen en cuanto 

a sus trazos y su co lor ido , n o es aventurado c o n c l u i r que per

tenece t ipológicamente a l a gran región const i tu ida , además 

de S inaloa , p o r A r i z o n a , las C a l i f o r n i a s , Sonora y N a y a r i t ; las 

mismas características i n v a d e n l a Sierra M a d r e O c c i d e n t a l p o r 

ambos flancos, hasta l a a l t u r a del T r ó p i c o de Cáncer. Crit icó 

en seguida los métodos de investigación y los escritos del Ing. 

M a n u e l B o n i l l a , p r i m e r o y único sinaloense que se h a ocu

pado d e l asunto en S ina loa ; discrepó del p u n t o de vista según 

el cual esta clase de p i n t u r a en México es "prehistórica"; pre

firió l l a m a r l a "protohistórica", y expl icó el sentido de los 

prefijos p r e y p r o t o . 

I n t e r v i n i e r o n en e l debate el arqueólogo Car los R . M a r -

gáin y los doctores Jesús C . R o m e r o , M a n u e l C a r r e r a Stampa 

y A l b e r t o Esca lona. C o m o resultado de l a discusión, se apro

b ó p o r u n a n i m i d a d que, unidas l a U n i v e r s i d a d de S inaloa 

y l a N a c i o n a l de M é x i c o con e l Inst i tuto N a c i o n a l de A n t r o 

pología e H i s t o r i a , real icen, bajo l a dirección d e l D r . Pedro 

Bosch G i m p e r a , ex rector de l a U n i v e r s i d a d de B a r c e l o n a y 

gran a u t o r i d a d e n esta d i s c i p l i n a , u n a investigación metódica 

que precise científicamente el p a p e l y l a i m p o r t a n c i a de los 

petroglifos y de l a p i n t u r a rupestre reg ional . Además, se acor

dó i n v i t a r a ambas inst i tuciones universi tar ias y a l Inst i tuto 
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N a c i o n a l de Antropolog ía e H i s t o r i a a que elaboren u n dic

c i o n a r i o de las d isc ipl inas antropológico-históricas en México . 

E l arqueólogo C a r l o s R . M a r g á i n se refirió en su estudio 

sobre " L a evolución de l a c u l t u r a en S i n a l o a " a los orígenes 

propiamente históricos, c a l i f i c a n d o a este terr i tor io de "co

r r e d o r " p o r el c u a l avanzó u n a serie de grupos h u m a n o s 

durante l a época prehispánica. E l estudio de Margáin, metódi

camente e laborado y expuesto, ofreció importantes enfoques, 

tanto más valiosos cuanto que n o a b u n d a n las investiga

ciones sobre S inaloa , si b i e n tenemos trabajos tan importantes 

como el de l a D r a . Isabel K e l l y , de l a S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n , 

acerca de C h a m e t l a . 

E l etnólogo norteamericano W i l l i a m N e i l S m i t h presentó 

u n estudio sobre el or igen de los i n d i o s seris y sus relaciones 

con algunas fami l ias indígenas de S ina loa ; sus informes y ob

servaciones de campo fueron de gran interés antropológico-

Además, ilustró con transparencias magníficas sus expl icacio

nes y afirmaciones. 

" L a distribución de l a poblac ión en S i n a l o a " fue e l tema 

que desarrolló el antropólogo A n s e l m o M a r i n o Flores, q u i e n 

reclamó u n a polít ica demográfica adecuada p a r a l a poblac ión 

d e l Estado, mediante e l fomento de l a colonización en las re

giones que n o están a ú n convenientemente pobladas. 

E l demógrafo y estadígrafo E m i l i o U r i b e R o m o , en su tra

bajo acerca de " L a demografía en S i n a l o a " , negó l a tesis se

gún l a cua l las regiones de m e n o r a l tura sobre el n i v e l d e l 

m a r ofrecen u n índice de m o r t a l i d a d más elevado, y lo demos

tró mediante estadísticas referentes a los Estados de V e r a c r u z 

y S inaloa. L a exper ienc ia de U r i b e R o m o y l a precisión de 

sus argumentos d i e r o n a l t a categoría a su intervención. 

U n estudio que l a A s a m b l e a n o conoció completo p o r fal

ta de t i e m p o fue e l r e l a t i v o a l j i tomate , leído p o r e l d i s t i n 

g u i d o per iodis ta y h o m b r e de letras d o n F o r t i n o I b a r r a de 

A n d a . Se refirió a l a et imología de j i t o m a t e : rect i f icando a 

C e c i l i o R ó b e l o , af irmó que e l verdadero or igen de l a p a l a b r a 

es e l verbo x i t o , que s igni f ica " a m p o l l a r " . E x p u s o luego cómo 

pasó el j i tomate a S i n a l o a desde l a región templada de los 

nahuas y los huastecos; l a ú l t ima parte, que el señor I b a r r a 
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n o p u d o leer p o r las razones señaladas, se refería a l a i m p o r 

tancia a c t u a l y potencia l de ese c u l t i v o . 

E l D r . M a n u e l C a r r e r a Stampa, g r a n conocedor de los 

archivos nacionales y extranjeros, disertó acerca de los docu

mentos relativos a S i n a l o a que existen e n esos archivos. L a 

enumerac ión de éstos y de sus fondos documentales fue se

g u i d a con g r a n interés p o r los miembros de l a A s a m b l e a . 

D o n F e r n a n d o Pesqueira, apoyado p o r e l que esto escri

be, sugirió que l a U n i v e r s i d a d de Sonora y l a de S inaloa , en 

colaboración con e l Inst i tuto N a c i o n a l de Antropolog ía e H i s 

t o r i a , fotocopien los archivos de S i n a l o a a f i n de preservarlos, 

e n benef ic io de l a h i s t o r i a reg ional . 

D e n t r o d e l gran tema del " D e s c u b r i m i e n t o , conquista y 

colonización de S i n a l o a " , d o n Jesús A m a y a T o p e t e enfocó e l 

aspecto de l a población y presentó u n a nómina de los con

quistadores y pr imeros pobladores de esta zona, como Ñ u ñ o 

Bel t rán de G u z m á n , Francisco de I b a r r a y algunos otros. T a m 

b i é n h a b l ó de las fechas de erección de las primeras pobla

ciones, c o m o C h a m e t l a , f u n d a d a p o r e l p r o p i o Ñ u ñ o Beltrán 

de G u z m á n (1530), San M i g u e l d e l N a v i t o (1531), Espíritu 

Santo, S i n a l o a y R o s a r i o (1532), E l F u e r t e (1564) y C o n 

c o r d i a (1565). 

E l L i c . P a b l o H e r r e r a C a r r i l l o , h a b l a n d o sobre e l m i s m o 

a m p l i o tema d e l descubrimiento , conquis ta y colonización de 

S i n a l o a , h i z o u n a fogosa y d o c u m e n t a d a exposición de ese 

hecho histórico, refiriéndose p a r t i c u l a r m e n t e a l a función 

pol í t ica de las misiones de los jesuítas. 

M a n i f e s t a n d o sus puntos de v ista personales, el Prof . Car

los R . M a r g á i n comentó las palabras d e l L i c . H e r r e r a C a r r i 

l l o y d i j o q u e las misiones t u v i e r o n su or igen e n l a l u c h a de l a 

c o n q u i s t a y fueron u n i n s t r u m e n t o de l a C o r o n a española 

p a r a af incar mejor su d o m i n i o e s p i r i t u a l y polít ico. 

P o r su parte, e l L i c . Agust ín C u e Cánovas señaló ciertos 

aspectos negativos de l a o b r a de los jesuítas en el Occidente 

m e x i c a n o . O t r o tanto h izo e l D r . Jesús C . R o m e r o . 

E l ágil y agudo h i s t o r i a d o r d o n Agust ín C u e Cánovas leyó 

u n largo estudio acerca de l a colonización española en Sina

l o a y, en general , en e l Occ idente m e x i c a n o ; insistió de ma-
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ñ e r a m u y p a r t i c u l a r e n su crítica de las misiones de l a C o m 

p a ñ í a de Jesús, l o cua l provocó u n a vehemente réplica d e l 

D r . A l b e r t o Escalona R a m o s y u n a intervención d e l filósofo 

personista Eusebio Castro. 

E l Ing. F i l i b e r t o L . Q u i n t e r o , dedicado a l a histor ia loca l 

de S inaloa , leyó u n b i e n d o c u m e n t a d o estudio monográfico 

sobre l a región de E l Fuerte . 

E l L i c . Héctor R . O l e a , p o r su parte, se refirió a l or igen 

y a l a etimología de S i n a l o a ; rechazó l a teoría de E u s t a q u i o 

B u e l n a , q u i e n hacía der ivar l a p a l a b r a de las voces cahitas 

s i n a y l o b a l a , y se decidió p o r l a et imología c i n a r o - a t l , que es 

l a que d a Pérez de R i b a s . 

" L a Casa de M o n e d a e n S i n a l o a " fue e l t í tulo del estudio 

q u e presentó e l P r o f . R o m á n Beltrán Martínez, total y defi

n i t i v o en l a m e d i d a en que puede serlo u n trabajo histórico. 

Sus fuentes de información, de m a n e r a especial las d e l A r c h i v o 

de Notarías de Cul iacán, lo capac i taron p a r a seguir con nota

b l e c l a r i d a d y precisión e l trayecto de l a Casa de M o n e d a 

sinaloense. 

E l arqueólogo C a r l o s R . M a r g á i n y l a profesora M a r g a r i t a 

C a b a l l o s presentaron u n a investigación sobre los caminos en 

S i n a l o a , i lus trada con tres mapas inéditos. L o s autores se refi

r i e r o n a l a i m p o r t a n c i a de las distintas rutas sinaloenses dentro 

d e l sistema tota l de los caminos de México . 

E l h is tor iador l o c a l d o n A n t o n i o N a k a y a m a presentó a l a 

A s a m b l e a u n metódico estudio acerca de " L a independencia 

e n S i n a l o a " . Se refirió a los precursores y expuso el desarrol lo 

de la l u c h a contra e l yugo español. M e n c i o n ó de manera par

t i c u l a r l a o b r a de d o n José M a r í a González H e r m o s i l l o y de 

fray Agust ín Chir l ín , y precisó c o n toda c l a r i d a d l a trayecto

r i a de l a emancipación d e l Estado. P o r e l método, p o r l a ca

l i d a d de las observaciones, p o r las fuentes uti l izadas, este 

i m p o r t a n t e trabajo mereció u n a felicitación especial. 

D o n F e r n a n d o Pesqueira , h i s t o r i a d o r sonorense, presentó 

u n b u e n número de fichas bibliográficas acerca de " E l Es

tado de O c c i d e n t e " y las fue comentando c o n notable e r u d i 

ción. S u docta c h a r l a constituyó u n a aportación de gran 

interés p a r a el c o n o c i m i e n t o histórico de ese Estado de O c c i -
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dente, const i tu ido entre 1825 y 1831 p o r los actuales Estados 

de Sonora y S inaloa. 

E l L i c . Héctor R . O l e a leyó ante l a A s a m b l e a u n a am

p l i a y documentada m e m o r i a sobre " L a s instituciones político-

jurídicas en S i n a l o a " ; provocó varias intervenciones, sobre 

todo p o r parte de los juristas y sociólogos que c o n c u r r i e r o n 

a l a M e s a R e d o n d a , los cuales ac lararon y a m p l i a r o n diver

sos puntos; el ponente precisó sus opiniones en u n a d u p l i c a . 

E l L i c . P a b l o H e r r e r a C a r r i l l o , u n o de los más activos 

historiadores mexicanos, expuso ante l a M e s a R e d o n d a l a si

tuación d e l Estado de S i n a l o a en los días de l a invasión nor

teamericana del año 1847. H i z o ver cómo fue de m a y o r i m 

p o r t a n c i a l a acción n a v a l que l a l u c h a terrestre, pues la 

escuadra d e l Pacífico trató de ocupar todos nuestros puertos 

d e l l i t o r a l de Occidente. A f i r m ó que e l puerto de San F r a n 

cisco, p o r su i m p o r t a n c i a estratégica y económica frente a l 

O r i e n t e , fue l a clave d e l conf l icto de 1847. Mazatlán fue, a su 

vez, l a base de l a conquista norteamericana de l a A l t a C a l i 

f o r n i a . E l ponente describió el doloroso cuadro que ofrecía 

e n esa época l a R e p ú b l i c a M e x i c a n a , y d i j o cómo l a potencia 

m i l i t a r norteamericana n o sólo disponía de las tres armas 

conocidas, s ino también de otra, igua lmente eficaz: las mer

cancías de contrabando. 

H i z o luego u n exaltado elogio de los patriotas que heroi

camente defendieron l a B a j a C a l i f o r n i a en Mulegé, San José 

d e l C a b o y en otros lugares, y gracias a los cuales fracasaron 

muchos de los propósitos de l a escuadra norteamericana del 

Pacífico. Después de m e n c i o n a r e l separatismo de algunos ma

los mexicanos y l a existencia de " m a f i a s " y camaril las, m a l 

de todos los tiempos, se refirió en concreto a d o n J u a n Álva-

rez y a d o n Valent ín Gómez Farías, a quienes acusó de trai

ción a l a p a t r i a . 

E l L i c . Agust ín C u e Cánovas salió a l a defensa de Álvarez 

y Gómez Farías, precisando ciertos detalles, y Car los R . M a r 

ga i n , p o r su parte, h i z o u n a incursión en e l terreno de l a 

teoría económica, refiriéndose a los productos que entran en 

M é x i c o d e l extranjero, p o r l a vía d e l contrabando o de mane

r a legal . 
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E l L i c . Héctor R . O l e a disertó acerca de " L a R e f o r m a en 

S i n a l o a " ; h izo ver claramente l a trascendencia d e l m o v i m i e n t o 

e n este Estado, y evocó las grandes figuras d e l Occidente me

x i c a n o durante l a época: d o n Ignacio Pesqueira, e l general 

Jesús García Morales , e l general R a m ó n C o r o n a , d o n A n t o n i o 

Rosales y d o n D o m i n g o R u b í . 

Q u i e n esto escribe volv ió a i n t e r v e n i r p a r a anal izar " E l 

mani f ies to de C o n c o r d i a " , u n a de las piedras angulares d e l 

P o r f i r i a t o , documento de cariz posit iv ista que tuvo gran i n 

f l u e n c i a en e l proceso político, económico y social d e l México 

de 1877 a 1911, cuyas raíces están e n l a R e p ú b l i c a Restaurada 

y e n su antecedente, l a Reforma-

A c e r c a de " E l P o r f i r i a t o en S i n a l o a " habló, en f o r m a ame

n a y u n tanto anecdótica, d o n A l e j a n d r o Hernández T y l e r . 

E l p r o p i o Hernández T y l e r presentó u n a moción a f i n de 

q u e se cree u n escudo del Estado de S i n a l o a en e l c u a l se 

s imbol ice su evolución histórica. Después de u n a a m p l i a dis

cusión, se acordó que el Congreso M e x i c a n o de H i s t o r i a , tras 

estudiar e l asunto, e m i t a u n d i c t a m e n p a r a just i f icar l a pro

puesta ante l a legis latura del Estado. 

L a sesión académica d e l Congreso en M e s a R e d o n d a con

c luyó prácticamente con u n a magníf ica síntesis histórica de 

l a Revoluc ión, presentada p o r el invest igador yucateco L i c . 

G a b r i e l Ferrer M e n d i o l e a . S u estudio, apoyado en u n a docu

mentación de p r i m e r a m a n o y con u n penetrante análisis de 

las fuentes, mereció e l aplauso de l a A s a m b l e a . 

A L L A D O D E L O S T R A B A J O S de l a I I M e s a R e d o n d a se celebró 

u n a serie de actos que, p o r su trascendencia y significación, 

deben quedar consignados en esta crónica. M e refiero a las 

conferencias y a los discursos. Estos últ imos fueron p r o n u n 

ciados p o r e l R e c t o r de l a U n i v e r s i d a d de S i n a l o a en l a sesión 

i n a u g u r a l , p o r e l L i c . Héctor R . O l e a e n e l m i s m o solemne 

acto, p o r e l D r . Jesús C . R o m e r o en l a c lausura, por el secre

tar io p a r t i c u l a r d e l G o b e r n a d o r d e l Estado y f ina lmente p o r 

el L i c . Jesús Vél iz Lizárraga, q u i e n desarrolló e l tema de 

" L a s ideas políticas e n M é x i c o " . 

L a p r i m e r a de las conferencias fue sustentada p o r e l D r . 
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E u s e b i o Castro, en torno a l s igni f icado y sentido d e l h u m a 

nismo. H i z o ver las semejanzas de los términos p a i d e i a , areté, 

h u m a n i s t a y h u m a n i s m o , y af irmó que e l h u m a n i s m o inc luye 

tres aspectos: u n contenido y acervo de c u l t u r a y de v i d a pro

pios de u n a c o m u n i d a d , de u n p u e b l o o de u n a época; e l 

aspecto format ivo o de educación d e l h o m b r e ; y, f ina lmente , 

e l fundamento de toda c u l t u r a o estilo de v i d a en l a idea d e l 

h o m b r e o en el análisis filosófico de las realizaciones y posi

bi l idades humanas en cuanto tales. 

E l maestro J o a q u í n Gutiérrez H e r m o s i l l o comunicó a los 

oyentes sus observaciones, hechas en l ibros y memorias de v ia

jes y en periódicos, acerca de los viajeros que h a n recorr ido 

l a región de S inaloa . L a a m e n i d a d de su exposición y l o co

pioso de sus datos d i o g r a n interés a esta conferencia, en l a 

c u a l mencionó no sólo a quienes estuvieron e n S inaloa - h a 

b l a n d o de las impresiones que de jaron escritas sobre e l h o m 

bre y e l p a i s a j e - , s ino también a los que sólo a n d u v i e r o n e n 

los aledaños. Precisó m o r e s c h o l a s t i c o (según sus palabras) e l 

sentido d e l vocablo " v i a j e r o " , y evocó en forma part icu lar

mente feliz dos f iguras: l a d e l inglés R . W . H . H a r d y , q u i e n 

estuvo en esas lat i tudes entre 1825 y 1828, y l a de l norteame

r icano A l b e r t G i l l i a n , que residió e n S i n a l o a de 1843 a 1845, 

seguramente como agente de su país. E n t r e los viajeros que 

n o l legaron p r o p i a m e n t e a S ina loa , mencionó a W i z l i z e n u s , 

a R o b e n W i l s o n , a E m i l i o Castels, a C a r l o s L u m h o l t z y a D u -

flot de Maufras . 

" L a s bellas artes en S i n a l o a " fue e l tema desarrol lado en 

u n a elocuente char la p o r el D r . Jesús C . R o m e r o . T r a z ó i n i -

cialmente, a grandes rasgos, u n a teoría de las artes, s iguiendo 

sobre todo las teorías estéticas de H e g e l . Def in ió luego e l i d e a l 

estético y e x a m i n ó l a función social d e l artista, fundado e n los 

tres factores genético-históricos de H i p p o l y t e T a i n e : raza, 

m e d i o y momento . T r a s esta fundamentación teórica, pasó e l 

D r . R o m e r o a l a valoración de las artes sinaloenses. 

E x p u s o los fundamentos artísticos d e l d i b u j o , aclaró cómo 

l a escuela surrealista, con su afán de sugerir, se aparta de las 

normas clásicas, y señaló, como o b r a de p r i m e r a categoría, el 

" I d i l i o " d e l mazatleco F a u s t i n o Garc ía Cuevas. 
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Sus consideraciones sobre l a música se i n i c i a r o n con u n 

c o m e n t a r i o d e l p r i n c i p i o etnográfico de M i c h a e l H a b e r l a n d t , 

q u i e n afirmó: " L a etnografía conoce pueblos s in i n d u m e n t a r i a 

y s i n e l m e n o r rastro de v i v i e n d a , pero no s i n música". T r a s 

e x p o n e r l a teoría fonética del or igen de l a canción, explicó 

e l n a c i m i e n t o de dos canciones populares sinaloenses, " A la 

o r i l l a de u n p a l m a r " y " L a A d e l i t a " (en cuanto a esta últi

m a , demostró que n i A d e l a M a l d o n a d o n i A d e l a V e l a r d e tie

n e n razón a l pretender ser ellas las inspiradoras de l a p o p u l a r 

canción revoluc ionar ia) , Encomió en seguida l a o b r a folkló

r i c a de l guanajuatense V i d e r i q u e , director de l a B a n d a del 

E s t a d o y d i fusor de l a música p o p u l a r de S ina loa , y l a labor 

rea l i zada p o r l a Sociedad de A m i g o s de l a Música. 

P a r a h a b l a r de l a producción poética, se fundó en e l estu

d i o de J u a n M a c e d o López, S o l e d a d d e l a poesía. E n t r e los 

mejores representantes d e l m o v i m i e n t o l i t e r a r i o sinaloense 

m e n c i o n ó a los poetas Esteban Flores, J u a n L . P a l i z a y Ale

j a n d r o Hernández T y l e r , y p o r ú l t imo consagró u n encendido 

e log io a l a revista L e t r a s d e S i n a l o a , d i r i g i d a p o r e l L i c . Car

los M a n u e l A g u i r r e . 

E s P R E C I S O D E C I R , antes de poner p u n t o f i n a l a nuestra cróni

ca, que, además de los actos celebrados en e l rec into universi

t a r i o , h u b o otros fuera de él, como prolongación de las labores 

de l a A s a m b l e a . E l p r o p i o D r . R o m e r o , h o m b r e de facundia 

verdaderamente inagotable, sustentó dos b r i l l a n t e s conferen

cias: "Antecedentes político-sociales de l a Intervención fran

cesa" en l a Escue la Pre-Vocac ional , y " N u e v a interpretación 

de l a h i s t o r i a de M é x i c o " en l a Escuela de Ciencias . T a m b i é n 

e n l a Escuela Pre-Vocac ional , e l L i c . Agust ín C u e Cánovas 

disertó sobre los "Antecedentes y causas de l a guerra entre 

M é x i c o y los Estados U n i d o s en e l año 1847"; e l D r . e Ing. 

A l b e r t o E s c a l o n a R a m o s sobre " L o s orígenes d e l h o m b r e e n 

A m é r i c a " ; e l antropólogo A n s e l m o M a r i n o F lores sobre " L a 

s a l u b r i d a d y l a Escuela de M e d i c i n a R u r a l d e l Inst i tuto P o l i 

técnico N a c i o n a l de M é x i c o " , y f ina lmente d o n Héctor Iba¬

r r a , en representación de su h e r m a n o A l f r e d o , h a b l ó acerca 

de l a educación y e l fo lk lore e n e l Estado de S i n a l o a . 


