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LA
CONSTIT UCIÓN
DE APATZINGÁN
DE 1814

PorAlejandro de Antuñano Maurer

M orelos al continuar la lucha de Hidal
go. comprendió la necesidad de que ésta
desembocara finalmente en un cuerpo
constitucional que guiara la marcha del
pals y terminara con las constantes pug 
nasentre los caudillos de la insurgencia.

Un Congreso Nacional - el de Aná
huac- le daria al pals Que luchaba por su
independencia. una constitución polltica y
seria al mismo tiempo slmbolo permanen
tede la unidad nacional.

Formado con la influencia de Morelos . el
"Congreso do An áhuac ", el 6 de nov iem
bre de 18 13. o_pidió en el Palacio Nac io
nalde Chitpencmqo el " acta solemne de la
declaración de la independencia de Améri 
ca Septentrionat" . Se tenIa ya un primer
resultado. y se avanzaba grandemente en
nuestra liberaci ón. En el acta solemne se
declaraba " rota para siempre jamás y di
suelta la dependencia del trono espartal " .
En adelante se establecerlan las leyes que
másconvinieran. se haría la guerra y la paz.
y seestablecerían alianzas con monarcas y
repúblicas del antiguo Continente. Se de
claraba reo de alta traici ón al que se opu
siera a la independencia. Firmaron el acta
sole,mne Andrés Quintana. Ignacio Rayón ,
Jose Manuel de Herrera. Carlos Ma ría
8ustamante. José Sixto Verduzco. José
Maria Liceaga y Cornelio Ort iz de Zárate.

Un año más tarde. el 22 de octubre de
1814. el Congreso expidió el " Decreto
Constituc ional para la libertad de la Améri 
ca Mexicana" . conocido también por
"Constitución de Apatzingán" . por ser ese
el lugar donde se sancionó. Term inada a fi_
nes de agosto. no se pudo imprimir sino
hasta el 22 de octubre. cuando la Prensa

Por Antonio Leal

f. Lo cfásico

D iflcilmente sería para nosotros. sin
duda. elegir la validez de las dos siguientes

-, suposiciones: '1) Traducir a un clásico es
serie fiel en lo posib le. 2) Traduc irlo supo
ne contaminaciones en el texto (sonoras.
rítm icas. interpretati vas) tenidas como ne
cesarias.

No obstante lo anterior. con gran volun-
. tad nos hemos acercado a las traducciones

que en la UNAM y en otras partes realiza
Rubén Bonifaz Nuño. De igual manera un
día. hace algunos años. recuerdo que en la
Facultad de Filosofía y Letras seguí a un
grupo de personas que asistía creo que al
doctorado en letras de don Rubén Bonifaz.
Entré con ellos a un salón de clases y vi la
traducción de La Eneida en versos ritma
dos. Ahí se habló de Virgil io.'

Con júbiilo recuerdo que en cierto rno- .
mento el Dr. Miguel León-Portilla (uno de
los sinodales en la recepción) le inquirió al
examinado si conocía la traducción de la
Egloga IV de Virgilio en náhuat l. El poeta
Bonifaz Nuño " declamó" en náhuatl la
parte mencionada de obra virgiliana.

Entre nosotros Carlos Montemayor
también traduce. La editorial Premiá nos
'presenta de él un estud io serio de la IV
égloga de Virgilio . Un libro sin duda alec

cionador.

Sobre el acto de traduc ir. Bonifaz Nuño se
ñala (Vuelta no. 104. jul. 1985) que es un
esfuerzo: "se hace para trasladar a otro
idioma. con la menor alteración posible.
las palabras y los ritmos de otros ".

Desde-el inicio de su trabajo sobre la IV

églóga Carlos Montemayor nos interesa.
nos pone al tanto del mismo hecho de la
traducción de un clásico . Nos ilustra bien
en cuanto a sus pecados y virtudes.

Al respecto. señala infidelidades al clá
sico y su mundo. la superstición que hace

bn
45 _



.
I or

ES
l A

ane
de índole cultural . . . podrá tener como eri
terio el contexto. la vigencia del término. la
morfología o el concepto.

El segundo nivel es el de la métrica y
permite encontrar obras latinas y griegas
en romance. endecasílabos. silvas o en he
xámetro bárbaro.

Sigue el tercer n ivel. que correspondea
la interpretación y comprensión de imáge
nes. de sintaxis. de conceptos. de supues
tos ideológicos y al conocimiento del sus·
trato conceptua l o histórico del poema.
origen. en suma. "de las distintas y varia
das interpretaciones. estudios. histories.
análisis o teoría que rodean a una obre
antigua d una profusa información queen
ocasion s lo esconde y en otras lo ilumi
'la " . Nivel. al fin. que muestra al poema
como un univ r o complejo y rico. que no

got n una 01 I ctura, en una sola
ed d d I hombr .

Mont m yor cnbe. tr duce. analiza
en t niv I I IV lo d Virgilio. Se
propon un c rc mi nto lo que es una
I ctura d t p r p ctiva. Intente la
h tor d un po m . su uc ivas lectu
r .

El ni I po tico compl li s posibilida
d I tr ducci n. Ni I hd lid d léxica. ni

le fid lid d m tri • ni I bundante Infor
mación h t r ca o fIlológica. dan como re-
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tas traducciones de Homero y Virgil io evi
dencian los mundos literar ios a que perte 
necen.

Citemos nuevamente a Bonifaz Nuño.
Queremos pensar una coincidencia al pa
so. Un contraste de mundos. Existe un pa
ralelismo interpretativo cuando expresa:
"en todos los tratados elementales de lite 
ratura. se lee que Virgilio no hizo otra cosa
que copiar a Homero . Me parece injusto.
Por el conocimiento que Virgilio tuvo del
mundo me parece superior a Homero" .
Esto es esclarecedor y supone la deriva
ción de una superioridad atribuible a la re
flexión constante de los hombres sobre las
cosas. Hasta aquí Bonifaz Nuño. pues re
sulta difícil no mencionarlo tratándose de
traducciones. sobre todo de Virgil io.

111. Nive/es de trllduccl6n

Yadij imos lo aleccionador que resulta para
nosotros el estud io de Montemayor sobre
la IV égloga de Virgilio. Al respecto. puno
tualiza que son cuatro los niveles que hay

'que considerar en el trabajo de traducción
de cualquier poema clásico.

El primero de ellos es un nivel léxico: en
su origen traduc ir es verter palabras de
uno a otro idioma . Decidir sobre cuál sea la
equivalencia léxica en una treducclón el

Novedad
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suponer que las traducciones son inferio
res. puesto que se acepta que: 1) el texto a
traducir es invariable y que al hacerlo se
atenta contra él y.2) que el texto es exacto
y definitivo.

Montemayor cita a Borges quien por su
parte (refiriéndose a Homero). indica la
misma dificultad de traduc ir: la dificultad
consiste en no saber lo que corresponde al
poeta y lo que corresponde al lenguaje.

Un alto en el camino. Tras de señalar
Montemayor ' la fidelidad "genuina" de
ciertas traducciones (Homero y Virgil iol.
lamenta la capacidad para poder cumplir
la. Advierte que la calidad en la versifica
ción se le escapa al lector moderno. En
cuanto a la fidelidad al texto. aunque se
aceptara cierta porción de ella. "se carece

, todavía de la resonancia cultural que los
poemasimplicaron". Aún más. En'esta obra
que nos presenta nos hace reflexionar so
bre la lectura. ¿Qué sucede cuando leemos
a Whitman. Neruda o Perse? Es un en
cuentro con nuestro mundo. nos dice. Esto
no ocurre con Homero y Virgilio.Aquí con
curre una colisión de mundos. opuestos o
diferentes. pero nunca id~nticos y esto
atañe a la traducción: ésta sí arroja luz.
amor. fidelidad ar orbe del poema traduci-

, do. pero es también el nuevo universo del
que nacey al que pertenece. Así. las distin-
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Carlos MONTEMAYOR

historia de
un poema

sultado. sumadas. un poema. un text o con
valor poético. Bajo estas circunstancias
Montemayor aclara : cada una de estas va
riables no es objetiva . sino que todos los
niveles constituyen una decisión. una se
lección cultural. condicionada por la for
mación y capacidad poética d I traductor.

Virgilio es quran canta I advenimiento
glorioso de la Roma imperial. otorna. uni
versal. dostinada a los más alto logros. en
suma: la Edad Dorada. la Edad destinada a
ser construida por Augusto.

Montemllyor descubre que os en las
Eglogas dondo Virgi lio nos muestra el
mundo quo Quiso entendor y ver; en ellas
cantó a eso mundo no porque llegaría a ser
real. sino porque sus palabras alcanzaron
la altura dorada con que habrían sonado
de haberse pormitido el universo una dicha
así. un mundo así. Este mundo no se dio.
aclara. pero las palabras de Virgil io fueron
la Edad Dorada. estuvieron a la altura áu
rea de los hechos imposibles y el com ien

zo de ese canto se hace presente en la IV

égloga.
En cuanto a su composición . Virgil io la

llevó a cabo en 63 hexámetros. Los roma
nos tardaron mucho en asimilar esta forma
de poetizar. Tuvieron que pasar Quinto En
nio. Lucilio. Lucrecio. Horacio y Virgilio
para que el hexámetro se acomodara a la

lengua latina .
Virgilio escribe las Eglogas en 41 y 39

a.c.. años en los que asesinan a César. du
rante los cuales Lápida. Antonio y Octavio
persiguen al Senado y a los part idarios de
la Repúb lica. durante los cuales ocurre la

Paz de Brindis.

Los biógrafos Donato Y Sarvio. señalan
Que Virgilio tardó tres años en componer

las Eglogas. De losl9 ó 30 años de edad o
a los 32 ó 33. El primero indicó que la apa
rición de esta obra trajo a Virgilio el reco
nocimiento inmediato yque era frecuente
mente recitada por actores y cantores .

Tácito. por su parte. señala que el pue

blo tuvo que ponerse de pie para aclamar a
Virgilio después de oír sus poemas . He
aquí los contenidos de la IV égloga. En ella
se canta el segundo advenimiento de la
Edad de oro. pero el establecimiento de
ese Edad Dorada alude a su anuncio por la
paz. el florecimiento de la tierra. la prod i
galidad de frutos. su pleno establecimien
to. No se trata de poemas de pastores.
sino de poemas dignos de cónsules.

En def initiva. para Carlos Montemayor.
traducir a un clásico no es solamente recu
perarlo en otro idioma. no es sólo emitir un
balance léxico o un inventario informat ivo.
sino hacer lo nuestro. descubrir el prisma
que lo constituye y las múltiples fases que
cada lector busca. que cada traductor se
lecciona. No obstante. serviría en .mucho
tener en cuenta la luz que nos arroja Boni

fazNuño sobre la lect ura y traducción de los
clásicos: los poemas no se escriben con
palabras. sino con rit mos. O
Carlos Montemayor. Historia de un po ema. (La
IV églogll de Virgil io). Ed. Premiá. México. 1984. 76
pp.

EL RIGOR DE LOS
CONTEMPORÁNEOS
Por Osear Montero

E n Enunciación y dependencia. Juan

Gelpí traz.. el desarro llo de la voz poét ica
de José Gorot iza a través de la obra del
poeta mex icano. Gelpí estudia las posturas
de enunciación que se perfilan en la poesía
de Gorost iza. destacando los momen tos
claves de un quehacer poético que arranca
del rechazo de la primera persona lírica
grandilocuente. pasa por un mut ismo do
loroso. y se recupera en una voz poética
cuyo poder depende de la estrategia obli 
cua. de un desapego y una burla que se

transforman en afirmación final de la labor
en la letra .

El estudio de Gelpí comienza rnostran
do que el rechazo de los modern istas. en
particular de Darío. por parte de los Con-

tllJANGELPj
ElW1JNCIACIÓN
y DEPENDEN
CIAENJOSÉ
GOROSTlZA
E811JDIO DE ml4
.A8eUlA poma

temporáneos mexicanos. no fue simple
mente una forma peculiar de parricidio li
.terario. Frente a la magnitud de la obrada
riana y frente a la cursilería que desató la
fiesta modernista en versificadores de pe
drería y exotismo provinciano. los Contem
poráneos buscan "el rigor" en la poesía.
No se trata del mero rechazo de la utilería
del modernismo. sino de una genuina bús
queda de nuevos derroteros. de nuevas
posturas dentro del lenguaje que permit ie

ran una nueva visión del mundo. Se trata
de un nuevo " rigor" contemporáneo mar

cado mayormente por "el testismo" deVa
lérv. avatar de la nueva poesía que admi
ran Gorostiza y sus correligionarios. Sin

embargo. escribe Gelpí. el deseode formar
un lugar literario ameno donde surgiera la
nueva poesíasetransforma en pautasmás
rígidas que la trad ición darianaque preten

dían rechazar. En el caso de Jorge Cuesta.
entusiasmado apologista de Valéry. el ri
gor se convierte en la " Ley de Cuesta" . se
gún otro poeta del grupo. Gilberto Owen.

Para los Contemporáneos . las " leyes" poé
t icas se transforman en un lecho de Pro
crustes que finalmente tienen que recha
zar.

El estudio de Gelpí muestra que a través

del quehacer litera rio de Gorostiza se ma
nif iesta el rechazo o mejor dicho la trans

formación del rigor como ley poética y se
busca la mejor salida de un impase esteti-

. zante que casi clausura su desarrollo poé
tico. Gelpí analiza. con un rigor propio pero

con una soltura atractiva. el desarrollo de
las posturas enunciativas en Gorostiza a

partir del " juvenil" conjunto Canciones
para cantar en las barcas. siguiendo con

los poemas casi obsesivos de Del poema
frustrado y culminando en " Elsueño des-
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