
422

iversida, .
e extco

R l ISTA DE LA UNIVERSIDA D NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

T EXTO S DE ADOLFO SANCHEZ VAZQUEZ
y ALBERTO DALLAL

................... . ....... ... ... ... ......... ... .........

ENTREVISTA CON PORFIRIO MUNOZ LEDO
~~ ............ ............ ............... ......... ............ ... ......



. o

SON MUCHOS MAS LOS ASPECTOS Q E
NOS UNEN A LOS UNIVERSITARIO
QUE AQUELLOS QUE NOS DI VIDE

Uni versitarios :

1986 será un año difícil en nuestra Casa de Estudios, principa lrnenn- por
la existencia de un presupuesto muy apret ado, porque habrá mu chos

cambios de autoridades en dependencias académicas, por la ac t uación
de grupos políticos extrauniversitarios que la están asedia ndo para
lograr prebendas académicas, y por los intereses ilegítimos que se

lesionan al irse tomando medidas encaminadas a superar problemas.
Sin embargo, soy optimista; creo qu e 1986 será difícil , pero puede y

existe la voluntad de corregir errores y de resolver problemas ; exist 'n ('1
deseo y la acción para ser mejores, porque los universitari os sabemos el

gran valor de esta Institución en la vida de México y estamos d rc id id os a
defenderla siempre, porque en la libertad y en la democracia <¡u ' se vive

en la UNAM son muchos más los aspectos que nos un n él los
universitarios, que aquellos que nos dividen ; aquí conviv n todas la s

ideologías que existen en el país ; pero lo qu e nos un e entrañabl .rn c nu- c's
el ideal universitario que se traduce en valorar lo qu e la niv rrsidad ha

sido y es, el papel que juega en la sociedad, yel des o d . rvirla
lealmente a fin de que cumpla mejor sus funciones. Esto con uitu yc part r
de la fortaleza de la Institución, y hará que trabajemo bi n y du ro

durante 1986.
Con agrado les he presentado las metas mínimas qu la R cc tor l.i

desarrollará en el presente año. Ellas son parte de nuestro omprom iso
universitario para 1986, ya cumplirlas nos abo amos.

" POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRIT ..

Dr. Jorge Carpizo

Fragment o del Programa Acad émico 1986 leído el 6 de febrero de 1986 por el Dr .J OrJIr ( :.t, I'" u. Ir<1<" .Ir I ~

UNAM , ante el Con sejo Universitario .
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La columna del director

Varios son, en suma, los grandes problemas de la Universidad qu 1 omun idr d
contempla con una meridiana claridad. Debe eludirse la rutinieadén burocrática n u
funciones porque tienen éstas que ver con los más altos valor s de la du ión n J par-. o
es igual rutinizar que organizar cuerpos encargados de la investigación, d ni , difu ión
de los bienes de la cultura. Rutinirar es mecanizar, significar el ac id nt r r J
sustancia, mantener las formas sin importar las connotaciones vit l iritu l , d jar
que las cosas sustituyan a los hombres y deshumanizar, as í, lo in ul i d lo
humano. Suelen las rutinas ser repeticiones sin sentido en la m did: . J • d
gobernar el-pensamiento.
Distinto es organizar, organicus, a, um, que también es a rmonio o, l u ti n
orgdnicus; armonicus, o sean cuerpos no ajenos al alma, inspirado ili trato , a,

. interioridad de inteligencia, de propósitos, de humanidad qu x lu u
cosificación. En la sabiduría medieval inspirar era sugerir, sug ero; di lo, I
en su metafísica, Deum mentem dare, injicere; in eam mentem impdler« i in; ri
Luego vienen los otros problemas. ¿Cómo lograr la elevación d le lid',
ciencias y humanidades, en enseñanza y en extensión de la cuItur d nrro
Universidad que se sabe coesencialmente vinculada y comprom tida
que hacer sabiduría del saber para lograr los cabos de las m ta , pu
docto sin experiencia, y la sapiencia sin conjunción de idea y ha r.

.. Motívanse aquellas y estas reflexiones en la lectura de los últ imo d um nt
Jorge Carpizosometió a la consideración de los universit arios: u inf rm

1 enero, en el auditorio AlfonsoCaso, sobre las Actividad es en 1985, y 1programa
-del año en curso, leído ante el Consejo Universitario. La ocupación n ~

preocupación ni lo cumplido a lo por cumplirse que informe y pro r m pi
definirse conceptos y reordenarse caminos que encauzan o guían la m t
Universidad, cuyo claustro destina la nación a sus juventudes.O
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Por Julio Revolledo Cérdenes'

J.R. ¿Qué ha permitido que esta
situación se haya hecho posible?

P .M.L. Ello se debe a que quienes
preconizan la extensión de los
regímenes democráticos niegan con su
actitud las posibilidades de acción
democrática dentro de la Organización,
haciendo prevalecer para ello las .
relaciones bilaterales, generalmente
asimétricas y fundadas en las presiones,
sobre el diálogo multilateral basado en
la igualdad entre los Estados.
Ello parte de una doctrina fundada en la

'superioridad, según la cual los países
deben hacer valer su fuerza económica y
estratégica en las relaciones con los

misma entre los países industrializados
habían generado efectospositivos en la
esfera multilateral, que llevaron al
planteamiento de soluciones capitales
para mejorar las relaciones entre los
Estados. Baste recordar que en la 34
Asamblea General se acordó por
unanimidad el lanzamiento de las
negociaciones económicas mundiales,
que son en verdad indispensables y que
sin embargo ahora se han olvidado. Los
dos años siguientes, durante nuestra
participación en el Consejo de
Seguridad, la influencia de los países en
desarrollo miembros del mismo y las
iniciativas que tomamos frente a los más
importantes conflictos que pusieron en
juego la seguridad colectiva,

. incrementaron nuestropoder relativo
abriendo nuevos espacios de
negociación que posteriormente fueron
clausurados.
Por desgracia, predomina hoy en la
Organización Mundial el lenguaje de la .
fuerza, y el respeto a los preceptos de la
Carta ha sido reemplazado por
modal idades del cinismo internacional
que no tienen precedente.

Porfirio Muf¡oz Ledo

varios años de tensiones bipolares que
han conducido al recrudecimiento de los
hegemonismos y limitado los espacios
de la genuina negociación entre los
Estados. Mientras la década de los
setenta se caracterizó por relativos
avances en la distribución internacional
del poder y la riqueza, al punto que
llegóa pensarse en el e~tablecimiento de '
una sociedad internacional multipolar,
en tiempos recientes, y como fruto en
gran parte de una desenfrenada carrera
armamentista , la confront ación entre
las superpotencias ha subordinado los
intereses legítimos de la mayor pa rte de
los pueblos.

P.M.L. Cuando inicié mi gestión en las
Naciones Unidas, en 1979, el empuje de
los países en desarrollo y la competencia

J .R. ¿De qué manera repercutió ello
en el seno de la Organización
Mundial?

P.M.L. El panorama internacional
contemporáneo ha sido resultado de

T ras una destacada participación enlos
organismos internacionales, Porfirio Muiio;
Ledo se reintegra a la vida académica
unioersitariaenunmomentopanicularmente
dificil para losasuntosexternosde México.
Desdesunombramientoenla Facultad de
CienciasPolíticasy Socialesnohatranscurrido
una sola semana enque nohayasido invitado a
uncentro deestudios, d rculos dedtbate,
prtsentacióndeponencias y adialogarcon
estudiantesy /Irofu oru sobreti decursodelos '
aamtecimientos contemporáneos. Su
pensamientabasado en1m profundo
conocimientoteórico y práctico sobr« los más
importantes conflictosmundiales, ya sea que
lstosseubiquentri t i campode la segundad
colectiva. la cooperaci én económica
iniemacíonal, dtscoloni~ació~, desarme°
derechoshumanos, así comolavinculaciónque
Méxicomantieneconellos, locoloca comouna
delas voces críticas más sobraalientesenel
espacio políticomexicano.
La Revista Universidad de México,
motivada a difundir dentro yfuera delambiente
universitario los avances reflexivos que en¡¡ se
producen, haconsideradoconveniente realizarle
la presente entrevista,

J.R.~Dsd su perspectiva ¿Cuál era el
panora a internacional al momento
de •ar el cargo de Representante de
México ante las Naciones Unidas,
después de seis años de gestión?

Los compromisos con la carla tU lG
ONU han sido reempla:ados por el
cinismo internacional

PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Recuperar la fortaleza
de nuestras acciones políticas

• Ju lio Revolledo Cá rdenas es egresado de la ca
rrera de Relaciones Internacionales de la Facultad
de Ciencias Pollticas de la UNAM, actualmente
colabora con la Revista del Centro de Relacion es
Internacionales de dicha facultad,
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demás , independientemente de los
principios e instrumentos
internacionales que hayan suscrito. Es,
en suma, una nueva versión de la ley de
la selvadisfrazada de prédica mesiánica
en favorde la libertad y que ha sido con
razón denominada " neodarwinismo
político", en la medida que propone el
sometimiento o la desaparición de las
especies más débiles , lo que en este caso
se aplica a los Estados y a los pueblos de
la periferia.

Acatar dócilmente programas de
antidesarrollo impuestos desde el
exterior, no conduce a la estabilidad

regionales. Naturalmente, es necesariu
un planteamiento y una nu eva
coordinación de esas demandas para
ubicarlas a la a ltura de las nece sidades
actuales, y se requerirá sin duda un
mayor contacto entre los prop ios Jefes
de Estado para otorgar la fuerza polít ica
suficiente a las posiciones que habrem os
de adoptar. Estas no tienen que revestir
forzosamente una amplitud global , sinu
que pueden referirse también a
problemas que afectan a grupos
determinados de países, como en
Latinoamérica se ha hecho den! ro de los
procesos que condujeron a la form a ci ón

.
del Grupo de Contad ora y de su Grupo

I . . tOde Apoyo, así como a l esra b ecunlcn
del Consenso de Carr a gen a .

J.R. ¿Cómo hemos de salvar el
.biamo existente entre las proplle5ta5
y IU realización?

P.M.L. Evidernernem e no bastau n
planteamiento correcto de 105 prob le .-n a s

es necesario ejercer pre si ón políti~1

sobre los centros de poda y respalda r
esas demandas con una .uu tud
independiente de los Estados en la
totalidad de su condurta ínrernacio rra l -

J.R. ¿Cuál debería ser entonces la
actuación de los países en desarrollo
para contrarrestar estos fenómenos?

P.M.L. Frente a estas tendencias la
única respuesta posible de los Estados
es el mantenimiento de su
independencia política por todos los
medios que estén a su alcance. Aceptar
"el sometimiento en los organismos
internacionales no sólo representa una
renuncia inadmisible a la dignidad
soberana, sino que desde el punto de
vista práct ico no conduce a ninguna
parte, porque ante cada concesión que
se haga a los poderosos sucederá una'
nueva presión y así indefinidamente
hasta el virtual aniquilamiento de la
independencia de las naciones.
Se equivocan los gobiernos que
cediendo a presiones económicas o
políticas modifican sus posiciones
internacionales o acatan dócilmente
programas de antidesarrollo impuestos
desde el exterior, creyendo que así
salvaguardan sus valores fundamentales
de estabilidad, aumentan su capacidad
de negociación y acumulan méritos para
obtener ventajas en transacciones
futuras . Su conducta de concesiones es
considerada por los poderosos como
apenas normal y se les hacen por lo
tanto nuevas presiones.
Es por ello indispensable que se
recupere, a la brevedad, la tónica
política que caracterizó la conducta de
los países en desarrollo durante los
decenios anteriores y que se reformulen
sus demandas multilaterales a través de
las agrupaciones ya existentes, comoel
Movimiento de Países No Alineados, el
Grupo de los 77 y las organizaciones

La confrontaci6n entre las snpcrpotencias

ha subordinado a los intereses le,!!. it im os de

la mayor parte de los /Jll eh l(J s

I
I

,~
I
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Nuestra volu nt ad de independencia y la
imaginación política de nuestras
acciones son un factor determinante
Rara nue st ra sobrevivencia y para la
conquista del luga r q ue deseamos en la
historia futu ra .

lAs reclamaciones para modijicaT el
voto en la ON U son pretensioMs
insolentes

J.R. ¿Cuál es el sign ifi cado que
atribuye a las reclamaciones
bilaterales que se ejercen para
modificar los patrones de voto de los
Estados en la Organización Mundial?

P.M~. Est as deben ser rechazadas de
plano como ac t itudes fariseas y
pretensiones inso lentes. Loqu e ha y qu e
ponderar es el a p go de cada pa ís a los
principi os de la O rga nización y su
contribución rea l a la solución de los
problemas internacion a les a través de la
negociación y el diá logo.
Si de reclamaci ón s se tratara, habría
que determ ina r imp a rcialmente cuá les
son los Est ad os q ue han obs trucciona do
la apli cación de los principios
fund ament a les de la Carta, sobre tod o
aquellos referi dos a la solución pacifica
de las controversias y a la cooperación
económica in ternaciona l; quié nes, po r
ejemplo, ha n ob staculizado un arreglo
pacífico a la difici l situa ción del Me dio
Oriente ; qui én es han prestado su

I complicidad pa ra la nega tiva de
Sudáfrica a conceder la indepe ndenc ia
de Na mib ia ; quiénes ha n exacerb ado y
prolongado indebida me nte el conflicto
de Centroamérica ; quié nes han
impedido el sa no funcionamiento de los
órganos de segurida d colectiva en casos
tan graves como la invasión de Lfbano, o
las actitudes genocida s del régimen de
Pretoria ; q uién es, po r otra parte, han
impedido d urante los últimos años qu e
se debatan siqu iera a nivel adecuado los
'enormes problemas que la deuda
-externa genera sobre la economía y la
sociedad de los pa íses en desarrollo ;
qui énes han diferido fa iniciación de las
negociaciones eco nómicas mundiales
que seguramen te hubieran atenuado la
gravedad de la crisis que afrontamos, y
quiénes han imped ido la plena vigencia
de los mejores esfuerzos en favor de un

"nuevo Derecho Internacional, corno la
Convención del Derecho del Mar.
Esa la mayoría de las naciones a la que

corresponde hacer un severo reclamo a
quienes han socavado los fundamentos
mismos de la Organización Mundial. El
voto independiente representa una
contribución digna y des interesada a la
solución de los gra ndes problemas
internaciona les. En cambio, los países

. que quisieran torcer la voluntad
democrática de los Estados se han
caracterizado generalmente por su
escasa o nula contribución a la solución
de los problemas, lo que los ha llevado a
un gradual a islamiento dentro de la
propia Organizaci ón. Quie.nesvotan
como minoría, esto es, en contra de la

Con Fid,,/ ClIstro

mayor parte de los Estados, no tienen
ningún derecho ni autoridad moral para
censurar a quienes encarnan y encauzan
la voluntad democrática de la
comunidad internacional.

Presenciamos un reacomodo de los
intereses globales

J.R. ¿Este panorama de
sojuzgamiento internacional
obligará a los países con menor
capacidad de defensa económica y
política a abdicar de su soberanía y
plegarse a nuevas esferas de
influencia?

P..M~. Pienso que se trata de un
movimiento pendular de la historia que
está a punto de concluir. Seré má s
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explícito ; si bien acabo de señalar que el
bipolarismo se ha acentuado en los
últimos años, ello se debe a una reacción
de las superpotencias frente a la
multiplicación de los centros de poder
económico y político, yen particular,
frente a la tendencia creciente que se
observaba hacia la democratización de
las relaciones internacionales. No nos
engañemos, cualquier análisis profundo
que se haga nos revelará que la sociedad
humana propende gradualmente y con
carácter que se antoja irreversible, hacia
un mayor pluralismo tanto al interior de
los países como en las relaciones entre

los Estados.
Desde esa perspectiva , las crecientes
tensiones entre el Este y el Oeste y las
nuevas pretensiones hegemónicas
representan la últ ima fase de un
esfuerzo para evitar que las tendencias
históricas contemporáneas conduzcan
hacia un mayor equilibrio de poderes en
el mundo, lo que fatalmente ocurrirá.
Pre senciamos un reacomodo de los
intereses globales, fenómeno semejante
al ocu rrido al final de todas las grandes
épocas de dominación que corresponde
al proceso de decadencia de las
est ructuras imperiales, aunque

. difícilmente puede asegurarse cuánto
durará esa decadencia y de qué manera
llega rá a su término.

J.R. ¿Cuáles serían los puntos .{miles
entre el ocaso de los actuales



hegemonismos y otros que se han
dado en la historia?

P.M.L. Resulta imposible establece¡
analogías entre la era nuclear y
cualquier otra etapa de la historia, en
virtud de que por primera vez las
potencias nucleares cuentan con la
capacidad de destruir la obra toda de la
civilización humana. Sin embargo, si
aceptamos como hipótesis de trabajo la
única sobre la cual vale la pen a
reflexionar, esto es, la existencia de un
futuro , descubriremos la acumulación
progresiva de limitaciones físicas ,
políticas y económicas a la
concentración del poder y el
armamentismo.
En virtud de tales limitaciones el
holocausto nuclear puede ser evitado,
por lo que entonces tendríamos que
canalizar todos nuestros esfuerzos a
imaginar las posibles formas de
organización de la nue va sociedad
internacional, evitando el '
establecimiento de un condominio
mundial entre las superpotencias, asi o

como tratando de mantener cada
Estado y cadaregión lá ~ayor ',: '
autonomía posible }:su propio espacio
dentro del conjunto: Ciertamente, los
países considerado~ como zonas de ~

interés o de prioridad estratégica,para
alguna de lassuperpotencias, como esel
caso de México, tendr án que bregar con
mayor.ahínco para n~,q~edar sometidos
en'un nuevo reparto del mundo bajo el
control directo de uno 'de los'grandes
centros de poder. De ahí la grán
importancia que tiene rÓrúilecer nuestra
actuación en esta época crucial a efecto
de garantizar nuestra soberanía futura .

, .
Urgen decisionescon~retas en materia
de desarme '

J .R. En este coníextode limitaciones
al armamentismo ¿Qué im portancia
tiene la reciente propuesta soviética
para el desarme?

P.M.L. Llevar a la práctica el
desmantelamiento en una primera fase
de la mitad de los arsenales nucleares
implicaría una rápida disminución del
peligro de guerra global, proceso que de
proseguirse hasta su fin en fases
ulteriores, liberaría enormes recursos
económicos que podrían promover una
nueva etapa de crecimiento económico.

Se pretende supeditar a !ti l %Íco ti 10 1

intereses de la potencia domi"a"t~

J.R. ¿Cuál es el lugar preciso qu e
México ocupa en el escenario
mundial, y cuáles Ion las
posibilidades reales y los
mecanismos de acción con que cuenta

o para ensanchar su independencia ?

P.M.L. México es un país que h
gozado de notable respetabilidad en la
escena internacional por diversa ca u
que sería largo enunciar, pero qu vale
la pena recordar así sea sucintam me.
La primera razón de nuestro pre li io
en las relaciones internacionale re id •
a no dudarlo, en la historia ; en el pa do
de la nación y en su condu cta
internacional. Fuimos el primer paí
que libró una guerra de resistencia en
contra de la ola contemporánea del
colonialismo europeo en la época d
Juárez, de la cual salimos victorio , lo
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Ajustar elpagode la deudaexternaa
lasposibilidadesde cadapa(s

j.R. ¿Qué papeljuega la deuda
externa en esta ruptura de los
vínculos de la dependencia a que
usted se refiere? .

P.M.L. Cualquiera que sea la '
orientación posterior que deba darse a
los procesos económicos de cada uno de
los países endeudados, es evidente que
nos encontramos frente a un fenómeno

J.R. ¿Cuál es el camino a seguir que
sugiere para enfrentar el problema
de la deuda externa?

P.M.L. La deuda externa que gravita
sobre las economías de numerosos
países en desarrollo es la consecuencia
última del desorden económico
internacional que empezamos a vivir
desde principios del decenio pasado.
Tienen razón quienes afirman que no es
la causa mayor de nuestros males sino
resultado de una serie de desajustes que
han venido minimizando la importancia
de la economía real , esto es, la de los
factores productivos, y maximizando los
vínculos financieros. Bastaría

· simplemente comparar las inequidades
á que da lugar un nuevo aumento en las

· tasas de inter és que nulifica .
·esfuerzos productivos realizados
"durante muchos años .
.Estirno que la cuestión de la deuda

.. externa ha sido básicamente bien
:,: enfocada en el Consenso de Cartagena,

". que ha puesto de relieve no solamente
los orígenes del problema sino sus .,
'vinculaciones con otras áreas de la

. economía internacional y los efectos
, '. desastrosos .que provoca en el interior de
, nuestras sociedades, al grado de poner
•"en peligro su viabilidad como naciones.

Lo que nos ha faltado en ocasiones es la
unidad suficiente , yen otras, el sentido
de la oportunidad para hacer valer
'nuestros puntos de vista conforme a la
indudable capacidad de negociación
que poseemos, así como el hecho
ampliamente reconocido de que la
deuda~xieina establece una .
responsabilidad solidaria entre
acreedores y deudores, por lo que se
tienen que establecer negociaciones
sustantivas que salvaguarden al
máximo la independencia y la
cap'acida~ de desarrollo futuro.

país en torno a un proyecto nacional
unificado, de modo a ensanchar las
bases del consenso democrático, resulta
indispensable para l~ salvaguarda de la
integridad del país. La política exterior
no podría seguirse sosteniendo en e!
porvenir con'el tono yla creatividad que
son necesarios si no corresponde
cabalmente.a un consenso interno,
orientadoaciis~iriuir los nexos
mentales.y rnateriales'de la
dependencia, afortalecer la posición
relativa de los sectorés más '.
m~cionaj¡ ;tas y a r eo rdenar la economía .
y las relaciones sociales de modo que'las
bases del poder político reposen cada
vez más en el desarrollo de nuestras
propias'fuerzas prod~ctids, délos
talentos yde las capacidades ~~ l~s
mexicanos en un marco de justicia
. . " t',·
distributiva. En suma, lo que está en
juego es el estableci~ie~to 'de ~n nuevo
orden democrático na~ional ' lo demás, ..... -;" ,:" ' , ~

será consecuencia de ese cambio . ,
fundamental y urgenf~:que debemos '
emprender en lo internó. , .

• ~ ....7- •

J.R. ¿Cómo afecta la crisis económica
en México a las posturas que asume
en el exterior?

extranjero representaría, como usted lo
ha sugerido; una verdadera abdicación
de soberanía cuyas consecuencias no
sólo serían nefastas para el futuro del
pa ís, sino también para e!destino de
muchas otras naciones en desarrollo.

P.M.L. En los años recientes e! acoso
de que ha sido objeto nuestro país se ha
visto complicado por la recurrencia de
crisis económicas cuya genuina solución
no hemos si'do capaces de encontrar, así
como por un marcado proceso de
diversificación polít ica que no he.{l1os
acertado a encauzar en favor del
establecimiento de un sistema
democrá tico más a mp lio y
participat ivo. Es as l qu e política interior
y polít ica -xt rior empiezan a
interrelaciona rse con un sentido
distinto, o a l m no más ac usa do que el
que tuviera n en 1pa ado, en el que se
aprecia un a di minu ión de los niveles
de co ns nso interno con lo qu e había
contado nu stra a tuación en el
ext erior.
Por otro lado, IlU tro pal ha quedado
incluido en el corazón y tal v z como la
pieza m ayor. duna tr regia sub
regionalt nd ient • arnbia r el
equilibrio de fuerza n favor del poder
hegemón ico y pon r un alto definitivo a
los movim i nros d Iib ración nacional
en la zona . Esta cstra t gia parte del
supuesto de qu e por u d nsidad
demogr áfica , política y ca nómica la
orientación de M éxico es definitiva para
el futuro de los demás pal s vecinos.
En el escenario internaciona l no se
subestima la importancia de nuestro
país, sino al cont ra rio se la j ustiprecia y
por ello lo que se pretende es el cambio
gradual de nucstra política exte rior de
modo qu e no convirta mos en un aliado
cada vez más obsecue nte de la potencia
dominante, y a ello se pretende llegar
incluso med ia nte tácticas destinadas a
la toma de poder en nuestro país.

P.M~. SI, parece evidente que la
movilización de las fuerzas socia les del

J.R.Mencionó usted que no hemos
acertado a encauzar la divenificación
politica en favor de un sistema
democrático más participativot

¿podria ampliar sus ideas al respecto?
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de tal magnitud que debemos atacarlo
en una primera instancia, quiero decir

_ por ello que es indispensable ajustar a .
los niveles adecuados y posibilidades de
cada país los gastos que realizamos
anualmente por concepto de pago de la
deuda o de su servicio. Es necesario
cuantificar esos limites y esas
proporciones e iniciar de inmediato el
diálogo politico que conduzca a
soluciones de fondo. A partir de esas
decisiones será posible reordenar
nuestras economías, evitando la
supeditación a los patrones de
desarrollo y a las pautas de ajuste
asimétrico que hasta ahora hemos
seguido.
Las políticas actuales de ajuste han
producido con toda evidencia un
debilitamiento de las alianzas
nacionales en el interior de nuestros
países, ya que han perjudicado en
diversos grados a las clases laborantes
los estratos medios y a los sectores '
empresariales. Los desequilibrios
sociales creados por esos ajustes
contrastan con el relativo -
mantenimiento de los niveles de ingreso
y de gasto de las sociedades más
desarrolladas, a las que , a pesar de las
distorsiones que sus propios
desequilibrios generan en la economía
internacional, no se les han impuesto de
modo alguno esos ajustes.

.'

Debimos recuperar nuestra posición de
acreedores históricos -

J.R. ¿No es acaso el neccol ónialísmo
financiero la nueva forma de
dominación global en que se basa la
prepotencia de los grandes centros de
poder? ¿Qué podemos hacer para
contrarrestarlo?

P .M.L. Lo que usted llama
neocolonialismo financiero es'una
expresióri sintética que resume la
capacidad que poseen'los centros de
poder'para operar sobre la vida interna
de otros países, y en cuyas manos
residen las decisiones últimas de la
economía internacional
contemporánea. No parece razonable _
condenar a generaciones enteras en la-

. mayor parte del planeta a los arbitrios y
decisiones que sirven para atraer los
recursos que el trabajo y la iniciativa
humana generan en la periferia hacia
los países más poderosos. Se ha llegado

a una versión aberrante de las relaciones
económicas internacionales que es
necesario contrarrestar a la brevedad si
deseamos la subsistencia de nuestro
países. Estoy cierto que en vísperas d la
próxima reunión de Tokio entr las i t
potencias industrializadas, ya raíz de
los nuevos deterioros ocurridos Il los
países endeudados, existe una
atmósfera propicia para n gociaciones
sobre los principales campos d la
economía internacional.

J.R. ¿Qué papel tendremos qu e
realizar los espacios periféricos pana
lograr avances en las negociaciones
económicas mundiales?

P.M.L. Depende de nuestra
determinación polltica el qu el
replanteamiento de las relación s
económicas internacionales pu da
hacerse con la oportunidad y la
profundidad necesari a. De otro modo
nos volveríamos progresivamente rn ñs

vulnerables frente a estrategias ya
conocidas de dominación, ya que
mientras por una part e nos continu arán
imponiendo los enormes costos
económicos y sociales del ajuste junto a
un pago abultado de la deuda, por el
otro, validos de la también creciente
debilidad de nuestros Estados
nacionales se nos impondrían
condicionamientos políticos y cambios
de rumbo que no estamos dispuesto a
aceptar. Es necesario romper ese
peligroso círculo vicioso y creo que en el
momento actual deb iera comenzars
por la deuda externa.
He afirmado muy recient emente que el
cambio de nuestra posición en las
relaciones internacionales podría
definirse como una reversión de la

La Universidad debe
ser intérprete de las

necesidades
nacionales y
encont rar el

camino que le es
propio para
contribuir

act ·vam ni a la
solu ion d los

problemas
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corresponde, que es sin duda la de
acreedores , y que rechacemos la otra
que sirve de puente y de instrumento
para nuevas modalidades de
intervencionismo.

ÍVinguna conveninacia circunsttmcúJ
puetú modificar nuestra posici6n tmk
el CGlO centroamericano

J.R. ¿Se encuentra atada la imagen
de México a los resultados que se
alcancen en el proceso de paz en
Centroamérica? ¿Depende la
viabilidad de nuestra politica
exterior del destino del Grupo
Contadora?

P.M~. La imagen de México no se
encuentra exclusivamente atada al
desenla ce de ningún proceso poUtico
externo por más importante que éste
sea. Colocán donos en la más grave de
las hipótesis que s ría el
desencadenamiento de una guerra
abierta de intervención en la regi6n
centroamericana, lo que podría poner
en entredicho nuestro prestigio y
nuestra solvencia internacional seria la
naturaleza de nuestra reacción, esto es,
que no respondiéramos con la firmeza y
con la determinación con que lo hemos
hecho en ocasiones semejantes
tratándose inclusiv de problemas
lejanos a nuestras fronteras.
Ahora bien, si lo que usted me pregunta
es el grado en qu un deterioro de la
cuestión centroamericana afectaría el
equilibrio de fuerzas n la región
durante los próximos años, le
respondería que el avasallamiento desde
el exterior de cualquiera de las naciones
centroamericanas constituiría un hecho
manifiestamente negativo en la Vida de
la región, y que si la superpotencia
"vecina llevara a la práctica sus
continuas amenazas de subvertir el
orden regional, o prolongara
indefinidamente sus maniobras de
desestabili zación, acoso militar,
subvención de fuerzas mercenarias,
establecimiento de bases militares,
.sanciones económicas y todas las formas
imaginables de ingerencia en nuestra
región, acabaría por alterarse
profundamente el equilibrio de la
misma. Esta es la razón por la que la
posición de México frente al conflicto
centroamericano no puede tener
equivocas , ni estar sujeta a supuestas

conveniencias circunstanciales. Nuestra
defensa de la integridad y de la
autodeterminación de los pueblos de la
región tiene que colocarse por encima
de cualquier otra circunstancia" ya que
se trata no sólo de la única posible
actitud congruente con nuestra
tradición histórica, sino también de la
mejor defensa de la soberanía de
nuestro propio país.

J.R. ¿Qué tan profundas son las
presiones para que México
modifique su posición ante el
conflicto centroamerica~o?.

P.M .L. Pocas veces en nuestra historia
política había sido más penetrante y
diversificada la ingerencia externa en los
asuntos del país. Desde fines de la
década de los setenta, en que empezó a
modificarse la naturaleza de la relación
por efecto reflejo de habernos convertido
repentinamente en el primer proveedor '
de hidrocarburos a los Estados Unidos,
así como por haberse llegado a un
peculiar modus vivendi en la cuestión de
trabajadores migratorios, se han '
multiplicado las acciones tendientes al
establecimiento de una verdadera red de
infiltración destinada al
reblandecimiento de las actitudes
nacionalistas, con el propósito paralelo
de favoreceral desenlace de losconflictos
centroamericanos en un sentido
intervencionista.

Deben respetarse los procesos intemos
de transformaci6n y delimitarse las
fronteras políticas de los Estados .

J.R. ¿Ello significaría que las
relaciones regionales están
fatalmente orientadas hacia el
conflicto y que no cabría otra
hipótesis que la de hacer frente a las
presiones que se ejercen sobre
México y los países de
Centroamérica, 10que parecería

excluir un arreglo negociado runa
mejoría sustancial de las relaciones
entre nuestros países y los Estados
Unidos con quien estamos destinados

-a mantener una permanente
vecindad?

P.M.L. En ningún momento he
afirmado que las relaciones en nuestra
región deban orientarse necesariamente
hacia el conflicto; por el contrario, la
posición de México a lo largo de todos"
estos años por lo que hace a la cuestión
centroamericana y a lo largo de su
trayectoria internacional ha estado
siempre fundada en el principio de la
solución pacifica de los conflictos
internacionales, y hemos desplegado
particularmente un esfuerzo
diplomático infatigable para contribuir
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a que se abran las vías de la negociación,
del diálogo y del entendimiento.
Lo que ocurre es que las soluciones
pacíficas se vuelvendifícilesde alcanzar
cuando se presenta una actitud
dogmática y una terca decisión de
cambiar el curso de los acontecimientos
mediante la imposición yla fuerza. Esta
situación no es privativa de
Centroamérica, la encontramos en otros
conflictos internacionales a los que ya
he hecho mención. Si esta actitud
dogmática fuera sustituida tan sólo por
una voluntad pragmática orientada
hacia el compromiso mediante un '
equilibriojusto de los intereses legítimos
enjuego, la confrontación podría ser
reemplazada por el diálogo y, lo digo con
la mayor responsabilidad, la mayor
parte de los conflictos internacionales 
que padecemos podrían ser resueltos en
corto tiempo.

J.R. ¿Existen otras fuerzas o grupos
que podrian ayudar a que se déun
mejor diálogo entre nuestras
naciones y 101 Eltados Unidos?

P.M.L. Estoy cierto de que las voces
democráticas en los Estados Unidos

clara delim¡'t ión d la fronteras
políticas entre lo lado .

SistnruJliur ItU reflexionesacaáhn~
y vincularltU a la realidad

J.R. Para finalizar ¿Qué p pel
considera usted qu e debe jugar la
Univenidad en el contex to de los
problem qui pi ntea do ?¿Qué
armas proporciona p n enfren tar I~
reto que nu tra iedad y el
mundo plantean a 1 mexica nos de
hoy?

pueden llegar a constituir un. d
barreras más importantes al x
poder por parte del gobierno d
.y que un diálogo a profundid d on lo
centros de opinión y con las fu m
sociales de Norteamérica coadyuv rí
establecimiento de nuevas ba p. r I
diálogo. Ellas deben partir, claro e t. ,
de una posición consistente y firm d
nuestros países de man era que no •
nuestra debilidad o nuestra innece , ri
cautela la fuente de la que se nutran l
prédicas intervencionistas, sino al
contrario, que nuestras determinacion
sirvan para orientar y nutrir la actitud
de quienes dentro de las grandes
potencias abogan por una convivencia
civilizada y justa entre los Estado .
Si lo que en verdad se quisiera fue e el
respeto más amplio a los derechos
humanos y a las libertades pol ítica en
nuestra región , ningún camino má
adecuado que el de respetar los proceso
internos de transformación que están
sucediendo en nuestros países, en vez de
aprovecharlos colocando caballos de
troya en la política, en la economía y en
las comunicaciones sociales al servicio
de la potencia dominante. Un nuevo
trato requiere en nuestro tiempo una
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LA POÉTICA
DE LOTMAN

OPACIDADES r .TRANSPARENCIAS*
r; "

.PorAdolfo Sánchez,Vázquez

S i para caracterizar la obra de Yuri Lotman en una pri
mera aproximación se nos preguntara qué se propone en sus
investigaciones -particularmente en sus dos trabajos funda
mentales : LAu /roe/UTa de/texto attistico y Análisisde/texto poéti
co- y de qué medio ha dispuesto para alcanzar lo que se ha
propuesto. diríamos que se ha empeñado en resolver proble
mas pla nteado por 1formalismo ruso, y no resueltos ajui
cio suyo. y que para 110 e ha valido de la contribución de
los propios forrnali ta ru o y de los hallazgos de la lingüís
tica est ru ctu ral , la miótic y la teoría de la informaciÓn.

Como abido, la t. re. entn 1para los formalistas rusos
era la bú qu <1;, d la p ificidad d 1lenguaje poético o de
las cu lidadcs intrln d 1h ha literario (lo que Jakob
son llamaría la lit rari d d) , u atención se concentraba por
ello en el acc u intrínseco, inminente a la obra literaria, des-

Dibujos de Eduardo Coben

cartando todo enfoque extrínseco (psicológico o sociolégi
co). La obra para ellos sólo existía corno forma y por esto se

.descartaba~ los "aspectos significativos o semánticos que
·constitúían tradicionalmente el contenido. Lo que pasaba al
primer plano <;ra el. problema de cómo está construida la
obra y, por ello; corno diría también Jakobson, el único hé
roe para la ciencia literaria era el procedimiento mediante el
cual .:...~ _ l~~ cuales - se transforma el material verbal para
q~e :~co~? l~_~guaj~poético- cumpla .unafunción estética.
Lotm~~com:pa"fté,el objetivo de buscar la especificidad de

' la obra-literaria por una vía inmanente y, portanto, rechaza
reducirla a-simple manifestación de algo exterior. Pero ve su
limitación"fundamental en concentrar la atención en el pla
no formal ode la expresión, descartando con ello el del con
tenido. Se separa asimismo def formalismo al reducir éste el
análisis de) a.'pbr,a' a ,sus procedimientos de construcción:
perdiendo .de vista la complejidad estructural del texto con
sus múltiples relaciones, niveles diversos o sub-estructuras y



sus múltiples funciones (estéticas y extra-estéticas). En su
ma, aunque Lotman suscribe el objetivo de buscar lo especí
fico literario a través de un estudio inmanente, estructural,
trata de superar el inmanentismo radical del formalismo ru
so.

Para lograrlo aprovecha los recursos de las ciencias antes
citadas. De la lingüística estructural que arranca de Saussu
re, Lotman toma su énfasis en la sistematicidad del lenguaje,
en el modo de organizarse sus elementos (relaciones sintag
rnáticas y paradigmáticas), en la estructura jerárquica del
texto verbal con sus diversos niveles cada uno de los cuales se
organiza de un modo inmanente. De la semiótica toma el
concepto del lenguaje que, en sentido semiótico, se extiende
a todo sistema de comunicación que se vale de signos y los
combina de un modo particular. En este sentido, el arte o la
poesía, como organización o sistema sígnico peculiar, secon
cibe como un lenguaje específico-.De la teoría de la informa
ción aprovecha Lotman una serie de conceptos fundamenta
les; en primer lugar, el concepto mismo de información vin
culado con la imprevisibilidad o improbabilidad del mensa
je; toma asimismo los conceptos de los elementos del acto de
comunicación: emisor, receptor y código, este último, en el
lenguaje natural, la lengua (en el sent ido de Saussure). La
información contenida o transmitida dependerá de la estruc
hIra (de su peculiaridad y complejidad); de ahí que la infor
mación transmitida por una estructura poética sea imposi
ble transmitirla por la estructura de un texto verbal. Con
ceptos fundamentales de la teoría de la información -como
.los de ruido y redundancia- serán muy provechosos para
Lotman. Según esta teoría, el ruido se opone a la informa
ci6n en tanto que la redundancia se halla en una doble rela
ci6n con ella: por un lado, la hace posible y, por otro, la limi
ta o anula. En el lenguaje natural el código de por sí, la gra
mática, no informa aunque hace posible la información.
Como decía Wittgenstein de la lógica, en este plano formal
no hay. sorpresas. Para que la información aumente, debe
disminuir la redundancia pero no tanto que la haga imposi
ble.

El concepto de arte ·

Veamos ahora el concepto lotmiano de arte. Es un lenguaje
en el sentido semiótic~ general : como"sistema organizado
que sirve de medio de comunicación y se vale de signos"
para conservar y transmitir cierta información. Como tal ,
funciona siempre conioun sistema o código de elementos y
relaciones invariantes del que hay que distinguir el texto
concreto escrito en ese lenguaje . ·A diferencia de los signos
del lenguaje natural, los de la literatura y el arte no son con
vencionales sino icónicos (ícónicos no en el sentido de Pier
ce: signos que representan a su objeto por su semejanza con
él) sino de signos "construidos según una.relación de dep~n

dencia entre la expresión y el contenido". De ahí también
esta otra distinción que hace Lotman: mientras en el lengua
je natural el plano formal o gramatical y el plano significati
vo o de contenido tienden a separarse, en el texto artístico
ambos planos tienden a fundirse, entrecruzarse o transfor
marse mutuamente. Hay, por un lado, agrega ~t~an "la
.tendencia a formalizar los elementos de contemdo y, por
otro, "a interpretar todo en un texto artístico como significa
tivo". Con este motivo, hace referencia a la tesis deJakobson
acerca de la significación de las formas gramaticales en la
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El texto arlC, ' ico

lo l l to art í tico y sus relacio
n com .. urna de relaciones es-

( 1
I
\

tructurales que han encontrado una expresión lingüística".
Ya en esta definición encontramos una característica funda
mental: la de la sistematicidad del texto en cuanto que en él
advertimos un sistema o conjunto de relaciones estructurales
invariantes que no debe confundirse con eltexto en cuanto
encarnación material, empírica del sistema. Por analogía

"'-
con la famosa distinción de Saussure: el sistema es el del or-
den de la " lengua"; el texto, del orden del " habla " . Sistema
y texto: no se trata de una relación entre lo ideal y lo real o lo
empírico, pues el sistema sólo existe realizándose y el texto
es la realización del sistema. Pero en el texto "':'sigue preci
sando Lotman--no sólo hay elementos que se sujetan al sis
tema (o sea : sistémicos) sino también los que no se sujetan a
él (o extra-sistémicos).

En el lenguaje natural y, por tanto, en el texto verbal, sólo
existe un sistema (una sola gramática). La sistematicidad es
única y exclusiva. En consecuencia, no se admiten las viola
ciones de las reglas del sistema. Se admiten variaciones en la
realización del sistema (las propias del " habla " ), pero no las
variaciones que afecten al sistema (a la "lengua"). Tenden
cia, pues, aabsolutizar lo sistémico y a excluir lo no sistémi-
co. _

En el texto artístico se dan conjuntos de relaciones estruc
turales, niveleso sub-estructuras diferentes, o sea, varios tipos
de organización interna de los signos con sus propias reglas .
En dicho texto se admite la transgresión de una regla o nor
ma y n ó sólo :-como sucede en el lenguaje natural- como
un error que hay que evitar. En el texto artístico un mismo
elemento puede insertarse en diferentes sistemas particula
res o sub-estructuras de modo que lo que es extra-sistémico
con respecto a una organización estructural no lo es con res
pecto a otra. El principio de sistematicidad no queda aboli
do ya que sin cierta organización estructural, la información
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seria imposible. Pero, a diferencia del lenguaje natural en
que lo extrasistémico queda fuera del texto, en el arte lo
extra-sistémico queda fuera de cierto sistema, pero no del
texto.. El prin~ipio de sistematicidad se mantiene, pues la
c~aclón artística al margen de toda regla, de toda organiza
ción estructural, seria imposible. Ahora bien, se trata de una
sistematicidad plural.

Esta polisistematicidad del texto entraña a su vez su rnul
tiplanearidad, o más eufónicamente , su multidimensionali
dad. Un mismo elemento puede entrar simultáneamente o
en diversos tiempos, en diversos sistemas de relaciones es
tructurales, recibir por tanto diferentes significaciones o pa
sar de una significación a otra (lo que constituye el conocido
fenómeno de la polisemia).

El arte se mueve siempre en una tensión entre lo sistémico
y lo extra-sistémico. O sea: entre la tendencia a sujetarse a
un sistema determinado y la tendencia a violarlo (que no es
sino la realización de otro sistema). La victoria total de una
de las dos tendencias, o sea, la exclusión de toda violación
de la~ reglas estructurales o la negación de toda sistematici
dad, sería mortal para el arte ya que se haría imposible como
sistema de comunicación.

La tercera característica fundamental del texto que en
contramos en Lotman en su polifuncionalidad. La búsqueda
de la especificidad del texto artístico no debe llevar a la con
clusión de que sólo puede cumplir una función -la artísti
ca- o también -como dice Lotman- que " en la obra de
arte sólo hay arte". Pero Lotman no se limita a reconocer el
hecho de que el arte puede cumplir diversas funciones -no
artisticas- sino que admite la existencia de una dependen
cia mutua necesaria entre las funciones artísticas y las no ar
t ísticas ; las primeras no podrían darse sin las segundas y al
revés. El modo como se conjugan'ambas funciones o la pree
minencia de ' unas sobre otras tiene un carácter histórico y
varía-de acuerdo con el tipo de cultura dominante.

Pasemos ahora-dejando a un lado las relaciones internas
del texto y particularmente la dialéctica de lo sistémico y lo
extrasistémico en él, a sus relaciones con loque está fuera del
texto, o sea, él la realidadextratextual. Lo primero que hay
que subrayar es que para Lotman el texto y la obra artística
no son "unay la misma cosa. El texto es un componente de la
obra pero no es todo ella. El efecto artístico surge de la con
frontación del texto "con un conjunto complejode represen
taciones vitales e ideológico-estéticas". Ahora bien, esta par·
te extratextual o conjunto 'de relaciones externas es un como
ponente de la obra 'de 'arte tan efectivo como el texto mis
mo. Se trata además de 'un componente necesario. Necesi-
dad quiere decir aquí que no se puede descifrar la significa- El ,.,.".,¡. IIOHic:o
ción de una obra abstrayendo el texto de "todo el conjunto
de relaciones extratextuales " ,(en el caso de un texto poético :
la lengua en que está escrito; el lenguaje específicoen un mo
mento histórico dado; el género poético; elcódigoo lenguaje
poético de una generación, etc). Así pues, elconcepto de tex
to no es absoluto y sehalla en relación "con toda una serie de
estructuras histórico-culturales" determinadas social, na
cional e incluso por razones "psicológico-antropológicas".

La idea' de Lotman acerca de las relacionesentre texto,
obra y lo extratextual constituye una delas opacidades de su
teoría. Ciertamente, ñ o'se ve con claridad cómo lo extratex
tual forma parte de la obra, aunque esté fuera del texto por
definición. La respuesta de Lotman que se desprende de su
trabajo fundamental (Lá estructura deltexto artístico) nos pare-
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tiva (ciertarn nt • in la reglas gramaticales, la comunica
ción s ría imposibl ). P ro ras limitaciones formales, es
tructural s, no informr n d por { y su aumento da lugar a
una lirnitr ción o di minu ión d u capacidad informativa.

El I aguaje poéri o undario en el sentido de que se
sup rpon (l construy ob 1 b del lenguaje natural, y,
por tanto, . e halla uj to : u regla formales , gramaticales,
sin qu pueda Iib rar d lIa . Pero, a la vez, el lenguaje
poético s halla suj ro a i rta reglas propias (métricas, rít
micas. d organizó' ión d lo niveles fónico, de la rima, del
léxico, d la eompo i ión, tc.), halla , pues. doblemente
sujeto : a las r glas d I 1 n uaje ordinario y a las reglas y li
mitaciones propiam nt poéticas . En este sentido, el lengua
je poético es menos libre que el lenguaje natural o primario
que le sirve de ba y material.

De acuerdo con la teoría de la información, el aumento de'
las Iimitacione formales debe: aumentar la redundancia (o
sea, los elemento previamente conocidos) y, por tanto, re
ducir la información. Y es lo que sucede en el lenguaje ordi
nario. Y sin embargo, la experiencia de cualquier lector con
firma que un texto poético contiene más información que un
texto verbal (un poema de Machado sobre el almade Castilla
informa más quc un estudio de psicología social) . Esto signi
fica que la capacidad infotmatioa de un textopollieo aumenta pes« al
aumento de sus limitaciones[ormales (pese a su mayor redundan
cia). lo que estaría en contradicción con la tesis de la teoría
de la información de que " a mayor redundancia, menor in-
formación" y viceversa. "

Lo ntJlurolna parod6jico th lo fIoa{o

¿Cómo se explica esta paradoja de que en la poesía el au
mento de las limitaciones formales -que doblan a las del
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lenguaje ordinario- lejos de disminuir la información lleven
a un aumento de ella? Responder a -esto significa responder
a la cuestión de la distinción de "poesía" y "no poesía", o de
lenguaje poético y lenguaje natural,

En el lenguaje natural los elementos formales o gramati
cales no son significativos de por sí; lo son los elementos del
habla (en el sent ido saussuriano), aunque ciertamente pues
tos en relación con bis unidades invariantes de la lengua. En
el lenguaje poético, todos sus elementos son significativos. In
cluso los formales -los gramaticales- pueden adquirir un
carácter semántico, de contenido. Al aumentar las limitacio
nes o reglas aumenta por ello el número de los elementos sig
nificativos .que ya no son sólolos semánticos del lenguaje or
dinario sino también los formales . Esto explica la paradoja
de la poesía consistente en el aumento de su información,
pese al aumento de la redundancia. Pero no sólo aumenta la
información por sus elementos formales sino también al en
riquecerse el sistema de relaciones u ordenaciones de esos
elementos (y, en particular, las sintagmáticas y paradigma
ticas). Para Lotman la repetición es la estructura fundamen
tal del verso. Gracias a las equivalencias de diverso tipo -fó
nicas, rítmica, de rima, gramaticales, etc., creadas conforme
a este principio de la repetición- el semantismo del lenguaje
natural se transforma y se producen nuevas significaciones: '
las propias del texto poético, y se proporciona una informa
ción que el texto verbal no podría dar.

..Buena" y .. mala" poesía

El problema de la naturaleza de la poesía lleva aparejado, en
Lotman, el de la precisión y distinción de dos conceptos
usuales : "buena" y "mala" poesía. Aunque Lotman subra
ya la funcionalidad y limitación histórica de ambos concep-



tos, pretende distinguirlos partiendo de su concepción de la
poesía como sistema semiótico y, a la vez,como lenguaje se
cundario. Aquí también se apoya en una comparación del
lenguaje poético con el lenguaje natural. Ya hemos señalado
que en este último lenguaje por su aspecto formal , gramati
cal, no informa. Suinformación viene sólo al ser usado. Por
otro lado, el uso de sus reglas es automático. Por esta razón,
no fijamos la atención , en el acto de hablar, en los aspectos
estructurales o gramaticales. En este terreno, no hay sorpre
sas; no hay nada inesperado (nad ie espera que un verbo se
conjugue en forma distinta a la que exige el régimen grama
tical correspondiente). Y sólo sise produce la violación de
una regla, fijamos la atención en ella, pero la violación de la
regla es rechazada.

En el lenguaje poético, la situación es diferente; en primer
lugar, porque el sistema de reglas no sólo es medio para
transmitir una información sino que tiene de por sí una car
ga informativa. En segundo lugar, el uso de estas reglas no es
automático, y, por ello, a este nivel formal, estructural, hay
sorpresas. y las hay no sólo por esto sino también porque no
estamos -como en el lenguaje ordinario- ante un sistema
de reglas único y exclusivo. Por esta razón, el cumplimiento
de unas reglas conlleva la violación de otras. Escribir " bien "
versos -dice Lotman- no sólo significa escribirlos correcta
mente (sujetándose a ciertas reglas) sino también incorrec
tamente (o sea: violándolas ).
. Aquí se nos vuelve el pensamiento de Lotman un tanto

opaco , sobre todo si le obligamos a responder a esta cues
tión : ¿qué reglas se cumplen y cuáles se violan? Por supues
to, no se trataría de las reglas del lenguaje primario natural ,
que sirve de base al texto poético , pues su violación haría im
posible -rcomo sabemos- su comunicación. ¿Se trataría
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sea, la redundancia- no recibiría propiamente información
ya que ésta se da sólo en función de lo inesperado, de lo im
previsible, de la sorpresa . De aquí la conclusi ón a que llega
Lotman:

"Buena poesía" es la que contiene una información poéti
ca, o sea : aquella cuyos elementos son' a la vez esperados e
inesperados. Sin lo esperado, es decir, sin el puente que el
código tiende entre el emisor y el receptor, el texto no podría
cumplir su función comunicativa. Pero sin lo inesperado, el
texto sería completamente trivial y su información sería nu
la. Así pues , dentro de un sistema cultural dado, se ha de dar
siempre esta dialéctica de lo esperado y lo inesperado, pero
un texto será tanto más "bueno" poéticamente cuanto más
información proporcione, es decir : cuanto más domine lo
inesperado sobre lo esperado. Es este dominio el que hace
que un texto poético sea inagotable, aunque se agoteel siste
ma de reglas o convenciones- el elemento esperado (llámese
clasicismo, romanticismo o modernismo) que un día hizo
posible la creación del texto .

V, para terminar , algunas conclusiones críticas sobre la poé
tica de Lotm an . Entre sus logros más importantes destacare
mos, en pr imer lugar , su oposición a todo reduccionismo, ya
sea en un sentido ociológico o psicologista. Loespecífico del
arte no stá fuera del arte.

Otro logro s haber reafirmado el papel de las condiciones
históricas, social s o id ológicas -puestas de manifiesto por
Marx y Engcls- n la produ cción y comunicación artísticas
y qu I r ún n el concepto de relaciones y estructuras ex
tratext ualcs a la qu reconoce un carácter histórico, social y
antropológico.

Lo ro el Lorman t mbién, yen tercer lugar, su estudio
de la e tructura intern del texto art lstico, sin caer en el in
manent i OlO radica l de lo formalistas rusos, quienes al re
cha zar la di oto rnla tradicional de contenido y forma recha
zaban con lIa I papel del significado, del contenido. Aun
que no constituyan el centro de su atención, para Lotman
existen también lo problemas , en sus propias palabras, "so
cio morale ", d I "va lor ocfal y ético del arte" así como el
del " funcionamiento social del texto " . Su enfoque inmanen
te, estructural. s miótico, no es formalista ya que : a) intro
duce en él el problema de la significación ; b) pone en relación
el text o con una realida d (ideologla , tradiciones, etc .) que es
extratext ual pero que constituye un componente efectivo de
la obra de ar te: c) hace intervenir elementos históricos so
ciales. nacionale o psicológicos en la conformación de esa
realidad, y d ) no reduce el texto a su función estética ya que
ésta se halla en dependencia de otras funciones no estéticas.

Finalmente, es también un logro de Lotman el modo
como supera a los formalistas con su concepción del texto, al
mostrar la comp lejidad de su estruc tura, en la que el proce
dimiento no e ya el elemento de esa suma que es la obra
(Sk1ovsky), sino que es considerado en su relación estructu
ral y funcional. Con todo, en Lotrnan -como en los formalis
tas rusos- la prio ridad se da al análisis inmanente, aunque
éste no tenga el carácter exclusivo que tenía en ellos, ya no
excluye otros anál isis, dadas las relaciones mutuas entre las
diferent es funciones de la obra .
. A estos aspec tos en los que se transparenta una visión
acertada de la compleja y rica estruc tura del texto, hay que

agregar otros en los que esa visión se opaca un tanto. Va he
mos señalado algunas de estas opacidades, como la referente
al concepto de modelo. Esta desaparecería -alejando las
aporías del arte en cuanto modelo de lo real como objeto- si
se entendiera -como lo entendemos nosotros- en el sentido
de que lo que modela el arte es siempre determinado mundo
humano, o sea: cierta relación del hombre con lo real que
-en el arte- sólo puede ser lo real humano o humanizado.

Por otra parte, admitida la fecunda concepción lotmiana
del texto artístico cuya complejidad estructural interna es la
que le permite cumplir su función propia, estética, aunque
en dependencia de otras funciones, cabe preguntarse ¿qué es
lo que determina que el texto pueda cumplir esas otras fun
cienes no estéticas? ¿Basta para explicar esto la integración
del texto en una realidad extra-textual? ¿No tendría que
darse en el texto mismo cierta peculiaridad que haría posible
semejante inserción y cumplir así diferentes funciones extra
estéticas: políticas, morales, etc? A estas cuestiones no halla
mos una respuesta explicita en Lotman.

Por último, tenemos el problema clásico -y fundamental
de las relaciones entre el arte y la vida social, y de modo es
pecial , la ideología. Ya vimosque Lotman no ignora esta re
lación, considerada por él como relación entre el texto y la
realidad extratextual (social, ideológica o cultural).

Vimos también que lo extratextual se hace presente en dos
formas: en cuanto que el texto se vuelve significativo desde
esa realidad extratextual; y en cuanto que fija posibilidades
o alternativas a la construcción del texto. Lotman dice que
así entendido, lo extra textual forma parte de la obra aunque
'no del texto . .

A nuestromodo de ver, lo extratextual en este sentido no
es sólo un elemento exterior al texto sino a la obra misma.

Este elemento -la ideología, por ejemplo- sólo podría
formar parte de la obra como ideología formada en -y como
parte intrínseca - de la obra. De este modo, lo que en Lot
man se halla sólo en una relación exterior con el texto se en
contraría en una doble relación: como elemento que preexis
te y es independiente de la obra (lo que yo llamo su soporte) y
como elemento intrínseco, ya formado, inseparable de ella
(lo que llamo aspecto de la obra) .

No se trata sólo de ver lo social como premisa o fondo del
arte ; ni tampoco de verlo reducido al funcionamiento social
del texto. Lo uno y lo otro es admitido por Lotman. De lo
que se trata para nosotros es de ver lo social en la obra, in
trínsecamente y no en una relación exterior con ella.

De este modo, no obstante la fecunda aportación de Lot
man al estudiar la estructura interna del texto, queda en pie
-y queda sobre todo para una verdadera estética marxista
la necesidad de esquivar el Scila y Caribdis de la teoría del
arte: el Scila (escollo) del formalismo y el inmanentismo que
descarta lo social como algo ajeno a lo artístico, yel Caribdis
(escollo también) del sociologismo (y también de cierto seu
domarxismo) que separa lo social de lo artístico, o sacrifica
éste a aquél, para quedarse con la obra como documento so
cial. Lo social en su amplio sentido, o lo extratextual según
Lotman, tiene que darse, a nuestro modo de ver, como lo
social producido, creado, hecho forma; es decir, como un as
pecto intrínseco, indisoluble del texto artístico, de la obra, y
no como simple soporte exterior.

Y con esto damos por terminado este balance crítico de
las opacidades y transparencias de la poética semiótica de
Yuri Lotman.O
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DEL TEATRO
r LOS ACTORES

Por Alberto Dallal
.ñfñ ñfñ35ffñ ++866aS 5
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- .Teatro, danza, circo, ópera , pantomima, cine,·: elevisión,
no son cabalmente artes, formas de expresión y comunica
ción, mensajes completos sino hasta que alcanzan el nivel y
el nombre de " espectáculos". En efecto, la razón de ser de
estas actividades se localiza en su aspiración de const ituir
una experiencia de conjunto, completa , en la que no se de
tecte la ausencia de ningún elemento, de ningún componen
te. Los ingredientes del espectáculo deben estar allí : locali
zables para el común de los mortales.

Pero , ¿cuáles son los elementos del espectáculo ? ¿Cuáles
son las dosis de cada uno para que sobrevenga la experien
cia, la aventura del espectáculo?

Pensemos en un elemen to básico: el espacio. Llam érnosle
" espacio escénico". Se trata de un lugar que se llena de sig
nificaciones, que comienza por contener a la totalidad de los
ingredientes, de las experiencias y de los productos materia
les del espectáculo. Un sitio que propicia y desata significa
ciones e intensidades. Un lugar en el que no se escatiman las
aventuras ni la creatividad. Un espacio que se llena de esa
manida, tradicional y atractiva, "magia" propiciatoria. Un
vacío que deja de serlo al establecer la oportunidad de la ca
tarsis.

Pero no basta el espacio escénico. Cubierto o al aire libre ,
a la intemperie o bajo techo , abierto o cerrado , el espacio es
cénico incorpora, atrae, ordena una combinación de luz y
oscuridad, un juego de rayos y de sombras que se entremez
clan y se separan otorgándoles " volumen", " dimensión" a
los otros, múltiples elementos. Y también allí, en el espac io
escénico, la escenografía : trastos, implementos, objetos , se
paraciones (oscuras o iluminadas) que completan el cuadro
objetivo, el conjunto físico: enseres variados, vestimentas
sencillas o estrambóticas, disfraces , máscaras, sombreros,



te, significado, concepto. in esto creadores, resultarían im
posibles las cabales ubicaciones históricas, las sensaciones
de luz, tiempo y espacio que el " hacer creer " que el espec
táculo necesita.

¿Servir? ¿Substituir? ¿Impl m ntar ? ¿T rascender? ¿Cuá
lesson las funciones d Icreador de vestuario o de escenogra
fla? En sus manos está v s la propiciación completa del
espectáculo. Corno una gran pecera, el espacio escénico les
pertenece secreta, sil n io mente: sus obras pueden cons
truir j uegos de luces y ombras, presurar la irrupción de un
gesto, incitar el nacimiento de una gesticulación. ¿Existirán
elbien y el mal dentro del univeno que los escenógrafos y di
señadores err an? ¿Existirán ciertas reglas de glorificación o
de condena para cada color, cada implemento, cada arruga
o calda de los vestido, lo disfraces, las máscaras? A la ex
pectativa de sus vestimentas, una bailarina permanece asida
a la natural eza de sus movimientos pues tendrá que vincu
larlos a texturas, giros, consi tencias, colores. Además, la
bella bailarin a sabe que la plenitud de su arte entra por los
ojosdel espectador y que éste deberá recibir con naturalidad
la presencia del vestido. Por ello tanto se dice y se repite que '
lasmás operat ivas y logradas escenogra fías, los más eficaces
vestuarios "no se notan ", j más perciben aislados, por si
solos, como entes apartados del conjunto, de la acción, de la
experiencia visual.

¿Son más los seres que pueblan el escenario a partir de
esteinstante ? El público puede ya mirar, agredir, criticar los
"oficiosos oficios" del escenario. El espectáculo se halla fren
te a él y él lo completa, lo h ce vivo y tenaz. Pero, ¿no eran
más reales antes, cuando las timemas, las luces, los colo
res,las texturas, los pliegues, los estira y afloja de las telas no
hadan creer, no ubicab n, no proponfan? La acción de todo

espectáculo es una paradoja : nos atrae para que nos olvide
mos de nosotros mismos y así lograr ¡que nos 'miremos tal
cual somos, que nos enfrentemos a nuestra naturaleza hu
mana y cultural! Vestuario y escenografía auxilian mucho
dentro de este fenómeno que mucho -todo- tiene de activi
dad religiosa. Con ellos, lo sencillo, lo directo, lo simple se
disfraza, mediante un complicado juego de espejos, precisa
mente de lo sencillo, lo directo, lo simple para que el especta
dor lo entienda, sienta, sepa que se halla ante lo sencillo, lo
directo y lo simple. ¡Todo sería tan obvio ~n la vida real!

Pero escenografía y vestuario aplican el símbolo, la metá
fora, el discurso tanto como lo hacen otras manifestaciones
artísticas y llegan a intervenir -como "trasfondo" o nota
ble suscitación-al grado de hacerse imprescindibles en los
malabares del teatro y de la danza. Algo faltaría en esos bra
zos que se alargan al mismo ritmo que las voces y la música.
Algo hay de excesivamente vivo y real en ese vientre que se
mueve sin la gasa que se pega a la piel y la disfraza. Los par
lamentos no alcanzan su "representatividad" sin el eco de
una túnica o un antifaz. No obstante los enormes esfuerzos
del teatro y la danza de hoy por asirse a la elocuencia de la
realidad, el vestuario y la escenografía -antiguas cáscaras
del símbolo y de la metáfora- indican fehacientemente la
naturaleza religiosa, ritual de todo espectáculo. Lugar de
presencias sagradas, el escenario jamás se apartará de las as
piraciones del ser humano: animal que se autotransforma
para alejarse de su animalidad. Ser que en el teatro se disfra
za de animal para ser dios.

¿Xqué decir de la música , esa corriente, a veces vertigino
sa, a veces lenta que a su manera también se apodera del es
pacio escénico? Sonidos que subrayan, que agreden o acom
pañan, que desembocan y encauzan. Sonidos que se asustan
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y desmayan según el actor, los actores los manipulen, los ex
traigan del alma y los espeten para que no se conviertan en
estorbo. Sonidos que suenan y vibran. Complemento que
acoge o que separa, que marca el ritmo, el ciclo, la secuen
cia . . .

Ah, y la obra: sueño o proyecto, existencia previa a la ex
periencia, al suceso, al espectáculo. Estructura inasible, y
aún así comprensible: proporcionará los hilos conductores
que moverá según su arbitrio y su talento ese coordinador,
ese dictador, ese organizador: el director de escena. Aunque,
viéndolo bien, son estos, obra y director, obra y respectivo au
tor, asuntos o elementos prescindibles, toda vezque una de las
principalísimas cualidades o características del espectáculo
(según se vea, se crea, se concluya) a lo largo de la: historia,
sería su espontánea generación, su origen diverso o inespera
do, su naturaleza irrumpible. ¡Con el gusto que la gente, en
la plaza, en el estadio, en la calle, aprecia y aprehende el es
pectáculo improvisado! La venta de las almas . La alegría
que suscitan los inventos populares del Carnaval. Cierta
mente ¿para qué esperar las presencias de una obra -con la
del autor detrás- y de un director de escena? ¿Acaso no son
agradables los momentos de la Comedia del arte, del merolico ,
de las batallas campales de religiosos, literatos, sabios y co
merciantes? La Edad Media fue pródiga en artistas y solda
dos trashumantes, quienes con talento y algarabía anuncia
ron la entrada d-elRenacimiento. Elementos, al fin -el autor,
la obra y el director- del espectáculo; mas prescindibles. Al
menos por épocas, por género y modalidades, por caprichos
de la creatividad.

oo . hacia 1550, otro teatro comenzaba a encontrar audito
rios populares. Era un teatro de tablas y caballetes y su
auditorio se reunía en las plazas públicas. Sus actores pa
saban su sombrero ante las personas que formaban el au
ditorio y; después, deleitaban al populacho con una obra
improvisada. No contaban con comedias escritas. Pero su
cerebro y su cuerpo eran tan ágiles, y su arte llegó a s r
algo tan perfecto, que invadieron España y los paises teu
tónicos, conquistaron París e incluso dieron representa
ciones en Londres ... Este teatro fue la commediadell'arte. . .1

Viene lo principal, lo que produce, da pie, lugar ... Personaje
centro y personaje central. Fundamento del espectáculo: el
verdadero artista. Sin él, jamás. El espectáculo, sin él, per
manecerla en el limbo, en el sueño, en la nada. Merolico ágil
y marrullero; o bien saltimbanqui, cirquero , manipulador
del mono y del organillo. Actor, bailarín, mimo, recitador :
exclusiva invención de sí mismo. Temible mago, brujo, án
gel, diablo, adivinador. El que manipula las cartas, el que
gana y pierde. Copia fiel de símbolos , pasiones, naturalezas.
El primero y el último de los hombres . .. y aún así, mujer a
medias cantante seductor hermafrodita, travesti, mujer en
tera. L~ belleza del alma y del cuerpo, la secreta eficacia del
arte y de la técnica, la sangre y el cerebro del mundo. ¡O h,
cuántos pecados cometiste en nombre de la humanidad !
Querido actor, querida actriz: genio del desconocimiento
hecho razón. Locura, matriz, óvalo, esqueleto del espectácu
lo. Sin ti, nada. Sin ti, la nada.

Por último: lo que completa el oficio, lo que cierra el clrcu-

I Keneth Mac Gowan y William Melnitz: Lasedadesdeorodel Ira/ro, Co
lección Popular, Fondo de Cultura Económica, 1964. p. 79.
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do . . . El movimiento lleva el nombre -lo consigné antes
de Commedia dell 'Arte y se refiere a un fenómeno que adquiere
sus ejempl ares a partir de los acontecimientos de la época,
que se enfrenta a las circunstancias locales y continentales
para " asimilarlas", formalizarlas y "darles la vuelta" escé
nica; un fenómeno que resulta tan vital como la sociedad
misma y que se llena de máscaras, saltos, acrobacias, tra
mas, disfraces, pretensiones , sátira, exageraciones: En una
palabra : la vida transformada en espectáculo : " Las palabras
dell 'arte fueron el espaldarazo de la crítica . Significaban que
no había nada de aficionado ni en los actores ni en la obra
que representaban... "2 . ~ .'

Por aquí un dialecto desconocido pero reconocible : la mú
sica . Por allá, la destreza del vivificante ser disfrazado: da
tumbos, apa rentemente borracho, para regocijar al "apre-
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ciable público" y burlarse "a morir" de los poderosos. Más
cerca o más I jo, I que llora, gime, se angustia ante la pre
sencia d lo. mi rab ies. Y, sin verle la cara, se reconoce al
inventor de: rupia . ha arrillos, frases alusivas, analógicas
y met afóricas; háb il constructor de romances . Porque la
poesía ha pcrr ene ido, de siempre, al teatro, toda vez que in
cluso el pensamiento científico se halla ligado al espectáculo.
U. D. Ga rda Bacca afirma que " teoría y teatro -dos pala
bras y una raíz- son. respectivamente, 'Iugarpropiodeespec
táculos ' y 'el espectácu lo mismo '. La evolución de las cien
cias se ha realizado , a lo largo de los tiempos , como cambios
de teorías en diverso teatros o escenarios" .) La idea nos lle
va de la mano a una necesidad ancestral que perdura en el
hombre : entender al mundo por medios no solemnes, lige
ros, ráp idos como fogonazos, como gritos , como imágenes
vertiginosas. i.y quién mejor que el actor para mostrarnos lo
que realm ente somo . fuimos o podemos ser? ¿Quién mejor
que este tran Iorrnista para indicarnos la verdad, la realidad
real? El actor e má que mohines, farsas , representación. Es
razonamiento.

La Commt dJa dril •...rte era práctica de ejecutores-
inventores. Actore tan profesionales que , dueños de siste-

2 ¡"üI.• p. 79.

mas y procedimientos, " actuaban " en el lugar de los hechos.
Como lo hacen los médicos, los negociantes, los dirigentes
políticos : poseer conocimientos específicos (técnicas) aplica
bles en bien de las circunstancias concretas. " Eljefe del gru
po subía al escenario en compañía de los actores cuando iba
a representarse una comedia nueva o se repetía una ya pre
sentada. Explicaba en qué consistía la acción, la ' tarea pan
tomímica' y el uso de la utiler ía. "! Versificaban, caían y se le
vantaban, bailaban, lloraban, saltaban, daban vueltas, cues
tionaban o aducían fatalismos cuando era menester, cuando
la vida y sus habitantes así lo exigían , cuando la multitud lo
requería .. . para entender. La verdadera diversión semeja un
sistema que conduce a la comprensión y a la sabidurfa pues
el universo es una vastísima red de relaciones : la razón de ser
de un hombre constituye el reflejo, ensu interior, de lo que
los demás hombres son. E incluso en los fenómenos de la na
turaleza cada " secuencia " de la tenaz geografía del universo
se encuentra de tal manera vinculada a la siguiente "secuen
cia", que una y otra unen, verifican, comprueban sus respec
tivos " sentidos" hasta volverlos uno solo. El árbol, el corri
miento de la tierra, el deslizamiento del agua, la aparición de
las especies animales, todo se halla vinculado en su conjun
to : molécula tras molécula, átomo tras átomo se hermanan:
sostienen su " sentido" total.

,La Commedia dell'Arte desarrolla un diálogo fluido, ininte
rrumpido:co~ ía.fo~ma ,y con el lenguaje . Los actores se ali
mentan de ' '' ~contecimientos '', de vida, de cotid íaneidad.
"Los actores -se decía de ellos en 1634- pasan su tiempo
estudiando y recargan su memoria con una gran cantidad de
asuntos, tales comosentimientos ocultos, engaños, discursos
de amor, quejas ; expresiones de desesperación y demencia,
los cuales tienen siempre listos para todas las ocasiones."!

Los actores son poetas porque crean estructuras no exentas
de imagen .y' metáfora, siempre dueñas de un sentido preci
so: lo humano. Pasiones, desavenencias, exhortaciones, glo
rificación, impostura, destino: las actuaciones improvisadas
de los integrantes de la Commedia dell'Artearrastran un desfile
de comentarios, definicionesy exaltaciones de la especie hu
mana. El teatro o, más bien, elespectáculo vivo es, antes que
nada, acción . Pero acción otorgada, ofrecida, "con
formada " en base a lo previamente dispuesto como "técni
ca". Los actoresdel movimiento sabenligar, por ejemplo,
una antigua estrofao canción con un suceso actual. Sabios,
entienden que son nuevas las maldades pero viejoel impulso
a hacerlas. Lo perciben en ellos mismos.y en los espectado
res, quienes, ávidos de conocer sus reflejos en la superficie
del espectáculo, se 'acercan incluso contritos , para aclarar
sus miradas, por así decirlo, sus instrumentos de autoanáli
SIS.

Pequeños grupos (ocho'a quince miembros) pulularon
por montañas, plazas, planicies, bodegas, bosques. El espec
táculo abría con un prólogo escénico, rico formalmente, en el
que se adelantaba a vecesla moraleja-pero que siempre ini
ciaba la "descripción " del tema, de la trama. Esta introduc
ción era, además, dialéctica puesto que contenía .simultá
neamente una crítica, la burla, la carcajada, la inclusión de
lo grotesco. Los mismos actores indicaban a sus espectado
res : " ¡Cuidado! La cosa no es seria pero va en serio. Debes
creerme pero acudirás a tu incredulidad durante la obra o

• tu«, p. 80.

• tu«, p. 81.
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posteriormente, cuando yo me haya largado." Nadie, pues,
podía acusar a los actores-creadores de la Comedia dell 'Arte de
traficantes de ensueños o de creencias. Más tarde venía la
acción escénica propiamente dicha. Sobrevenía un juego
geométrico elemental, lógico, bello, que permitía a los acto
res "entender" cada uno de los pasos, partes, secuencias.
Planos paralelos, diagonales u opuestos pero siempre movi
mientos lógicos, intachables. Salían a relucir las máscaras,
los parlamentos medidos, las expresiones populares (los ac
tores, antes de comenzar la función, aguzaban bien el oído ).
Había alusiones a las obras clásicas, a los " bienes" cultura
les ya establecidos, al chisme del momento, a la guerra o a la
enfermedad en puerta.

Había prólogos escritos que tenían poco que ver con la
trama y también discursos actuados como soliloquios con
los cuales un actor daba por terminada una escena o reali
zaba una salida. Con frecuencia terminaban en dísticos ri
mados como los que encontramos en Shakespeare, en tan
to que los dúos musicales, que interrumpían la acción,
eran escritos y ensayados antes de la representación.s

Durante las representaciones se daban noticias , se regí 
traban los hechos del momento pues a la mente de los acto
res trashumantes acudían datos, información que habían lo
grado mucho ante s que sus absortos, ingenuos, indol entes
espectadores. -

Naturalmente, los grupos, las "compañías" poseían un
"repertorio". Con todo, este conjunto de obras ya puestas y
dispuestas era "manejado" por trozos, por efectos, por op 
ratividad, según las circunstancias, según la raza, la religión,
la cultura, la situación, el modo de ser de los habitante d
cada sitio. La raíi de muchas de las obras del repertorio, por
otra parte, podía ubicarse con facilidad en distintos punto
de la Tierra y de la literatura: Grecia, China , India , Imperio
otomano. Cuentos de hadas, fábulas, narraciones, enseñan 
zas morales y religiosas, estribillos, secuencias rituales, todo
podía servir en tratándose del espectáculo. Las acrobacia ,
las interpretaciones musicales, las ejecuciones gesticulare
intervenían para apoyar a la acción, al verso, a las manifesta
ciones histriónicas . Visajes , mímicas, danza, actitudes titiri
tescas acudían al cuerpo del actor -creador para llevar has
ta sus últimas consecuencias esa técnica, ese arte verdadero
que hoy denominamos, sin entender su naturaleza, improvi
sación. Lo cómico y lo lírico se sucedían sin transiciones, elu
diendo los momentos de descanso mental, invitando siemp re
al espectador a " meterse de lleno " en la "obra", en el uni
verso teatral. El espejo' funcionaba a la perfección : la reali
dad misma comenzaba a imitar a una realidad que perma
necía oculta, indescifrada, perpleja. Y de ahí al conocimien-
to , sólo un paso mínimo, exacto, total.. . . .

Personajes hubo, surgidos de este enorme mOVlmle?to,
que perduraron en nuestras artes del espectáculo. Pulcine
lIa, Colombina, Capitano, el criado, el doctor (vestido de os
curo y llevando lentes, conocedor de todas las ciencias, de to
dos los secretos del alma y del cuerpo pero siempre un doctor
en leyes, nunca un médico), Pantalón ("veneciano que sól.o
pensaba en el dinero"), el leguleyo, Scaramouche... El cédi
go se fue conformando según nuestro leal y buen entender,
según nuestra vocación social de espectadores, para que los

$ [bid.
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•de su clase o categoría. Que un tipo de hombre o de mujer
quede ejempli ficado a la vuelta de una frase paradigmática,
bien dicha y pronunciada, para que el " apreciable público"
no tenga más remedio que descubrirse desnudo . Esto de
buenas a primeras, durante las inesperadas transacciones
que el actor realiza durante la " representación": ¿De dónde
ha extr aído este extraño malhechor todos esos datos acerca
de las debilidades y las temeridades de su representativo
personaje? Algo de mendigo, de aventurero y desarraigado
tiene el actor profesional para buscar, rastraer, otear entre la
basura y el tesoro de los humanos hasta al fin dar con la cla
ve secreta de sus comportamientos, actitudes y reflexiones.

La trad ición nos invita a pensar. Los hombres y los acto
res poseen destinos paralelos : de ser cabales criaturas, jamás ,
llegarán a confundirse. Es ley que los fingimientos del actor

Iv. n 111 ("",bl"

(aún en sus formas y modalidades más realistas e imitativas)
constituyen funda mento de su fue~a de trabajo y de su pre
sencia misma sobr la faz de la Tierra. Como una máscara
invisible, ac tuar significa " reproducir", no obstante que lo
que se reproduzca sean las entrañas, los entresijos, el cora
zón mismo del ser o seres que acuden al escenario paraser,
precisamente, .. reproducidos " y por ende juzgados.

Horacio menciona y califica a los mendigos, los comedian
tes, los bufones: esa " ralea ", nos dice. Pero, ¿qué dudacabe
de que acoge en su sentencia a la razón de ser misma de
nuestros desvelos humanos ? Mientras que los griegos tuvie
ron en gran estima a los actores porque representaban al
alma misma y servían a Dionisos, los romanos los considera-

- ron "vagabundos y bribones", adelantándose, tal vez, a la
noción de actor de la época isabelina. Pero el teatro es una
realización de los actores y el teatro, a lo largo dé los siglos,
no ha sido, por su dinámica actividad, mala literatura; tam
poco literatura a secas. Ha sido, como todo gran arte, un in
tento de imitación que acaba por desprenderse de la reali
dad para convertirse en una prolongación de ella: idea, ima
gen, sent ido, colección de palabras y señales. Cuando el ac
tor nos espeta en pleno rostro las verdades de nuestra muy li
mitada e: insincera " manera de ser" no hace otra cosa que
ofrecernos la oportunidad del entendimiento. No importa
qué tan grotescas sean las machincuepas del espíritu, cuan
do están dadas por una excelente actriz, por un notable ac-

tor, nos refieren de inmediato a las funciones de la concien
cia. Todo gran arte es un modelo. ¿Y qué país , qué cultura,
qué época , ha carecido de teatro ?

Talento y exhibicionismo, lógica intención, habilidoso
control de la apariencia .. . todo esto y más . Física, mental y
emocionalmente, la actriz ?e1 actor son los seres que más se
asemejan a los dioses. Quede claro que cualquier dios es re
presentación, lo mismo que ellos. El actor, la actriz sóloexis
ten en el rito del espectáculo : arte desarrollado a lo largo de
los siglos que desemboca en la concentración primera, en la
fase inicial. La paradoja: sacar de sí lo que humanamente
pueda superar lo humano y, así, representarlo. Podríamos
hablar entonces, simultáneamente, de sensibilidad y de
mala fe, de verdad y ment ira, de entusiamo y señalamiento.
Indistintamente, como cambian nuestras actitudes ante los
payasos, las bailarinas pintadas, los actores viejos y el circo.
Como espectadores podemos transitar del entusiasmo al te
rror y del reconocimiento al más profundo de los odios hacia
ese ser malévolo, transformista impresionante quejuega con
nuestras sensaciones y nos conduce a su antojo por los oscu
ros laberintos (internos y externos) del hombre y de la histo
ria. Acción de descubrir. Porque el teatro es, asimismo, du
rante la representación, una lenta caravana de infelices in
crédulos.

Secuencias, gritos, mentiras, movimientos y gestos. De la
noche ala mañana, el actor se ha convertido en la noble ex
presión de los más caros sentimientos. Transformista, tra
vesti. Hombre y mujer; mujer que se deshace de su naturale
za para mostrarnos la fuerza viril de sus capacidades. Hom
bre que muestra las señas inequívocas de su feminidad.
Adorno y disfraz. Volátiles giros, movimientos en redondo.
La fuente inagotable. Bombín, faldones, zapatos de charol.
Pelucas y bigotes. Reproducción de las más sutiles circuns
tancias e instituciones. El comediante se burla de la natura
leza humana y a la vez le exige, con estilo, una limosna. Ho
racio tenía razón: esa ralea ...

Gropúsculo de sabios superdotados, cofradía que pone a
nuestra disposición los secretos del alma. Farol de la calle. ..
Organización subversiva. Ejército de desquiciados ... Losac
tores no pueden enfermarse pues tienen que estar a tiempo
para la representación. Deben medir muy bien sus vacacio
nes, avisar con tiempo sus desaguisados y ausencias . Deben,
asimismo , manipular, atemperar, como con válvula, el ritmo
y la medida de sus pasiones : saber evitarlas y, simultánea
mente , entregarse a ellas. Por último, deben conformarse
con el salario que les adjudiquen los organizadores toda vez
que, por ser como son, deberán bastarles los millones de
aplausos que se pierden en el espacio del teatro cada noche.

Los espectadores abandonan sus butacas, se arropan,
sonríen, se marchan. Habrán de celebrar el éxito de la obra,
de la representación en otra parte. Un lugar al que el actor o
la actriz no puedan acudir ya que se perdería el efecto, el en- (
canto , el duende, el regocijo, la magia, el ángel, esa vida den
tro de la vida que se llama , a secas, teatro. El arte de la ac
tuación : fingir que se finge porque en realidad se vive, se
muestra, se descubre, se predica, se enseña. Que nada de
esto es lo mismo.

El actor, la actriz. Esos seres que están completamente lo
cos porque tienen la razón. Y porque la saben mostrar y de
mostrar. Situación que los convierte en los seres más cuer
dos, más cuerdos, más cuerdos de la existencia y de la histo
ria. O
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Poemas
PorJaime Sabines

¡Aleluya , la madre ! i 1 luya 1 ti mpo !
Hay que sentir el frío par dars u nra el ·1 vi
Un buen trago y un bu n lumbr
Un buen amor ntre le pi rru .
¡Aleluya la suy ! i 1 lumi nro.
que se acabe el tiemp !

n to.

1vi III u.
mi nr o.

m n •

Corre que corre qu
El frío m ti n n u

Un café. por r: y r, un
un agua rdi nt ,
un soplo d un b •
una cobija, un Ii n ... <>

Es un regalo para los ojos, para la pie! esta
mañana. Sientes como si tu sangre también
hubiese sidoregada por las primeras lluvias.
A las cinco y media ya es de día . Ye! día
tierno, tierno, tierno, nubladón y ventisquero,
te convida ajugar. O

Empiezan las lluvias y empiezan los colores.
Brotan de la tierra: verdes, ocres, amarillos.

. Manchones tiernos y rojizos allí donde la paja
acalorada proclamaba su angustia. Brotes
nuevos , ramas sarmentosas que dan signos de
vida , se levantan, se visten, penetran en e!
aire. ¡Hasta el aire: retoza, es fresco y es
divino!

La sequedad ha abierto la tierra en muchas
partes. Hendeduras y surcos malévolos,
terrones antiquísimos, grietas que conducían
quién sabe a dónde, a las hormigas, los
escarabajos, las serpientes (ponías la
manguera y se tragaban toda e!agua de!
mundo) , ahora empiezan a desaparecer, a
colmarse. La lluvia llega a las raíces, por fin,
la clorofila sube.

, /
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La gráfica crítica
en la época de Weimar

Por Luis Rius Caso *

E I joven pintor norteamericano Peter
Ellis se instaló en Berlín en el año de 1922.
motivado por el deseo de aprender
pintura en esa importante ciudad del arte
europeo. Aparte de esa razón. existían
otras dos umam nte tentadoras: la de
aprovechar la influ ncias de un amigo
relacionado con un d la f milias más
ricas d Al m ni - lo W Idstein - asi
como la v nt j conv rt ir e n
millonario en m rco con muy pocos
dólar s. U no d ntu la mo y ávido de
conocimi nt tod Indol • I personaje
de I nov I d Art hur R. G. Solm n,
Una princ • n 8 ttln, I viv con la
plenitud m nvidl bl p r eu Iquí r
verd d ro vi 1 ro e d uno d lo

d

instantes de su larga estancia en la capital
alemana. Conoce a muchos artistas
importantes y a políticos cuya trayectoria
se inscribe en el marco de una de las
épocas cruciales de nuestro siglo. como
Gustav Stresemann y Walther Rathenau .
Acude. asimismo. a las históricas fiestas
donde la gran burguesía colmaba salones
con bellísimas mujeres. orquestas de jazz y
toneladas de vino mosela y el mejor
champagne. pero frecuenta también los
escenarios donde la miseria no puede ser
mayor; es amante de dos semiprostitutas
que lo adoran y novio convencional de una
joven e inocente aristócrata ; es testigo.
actor y víct ima en las frecuentes
atrocidades cometidas por los

nacionalistas. al t iempo que sus amigos
banqueros consolidan el valor de sus
dólares por medio de las artimañas propias
de las crisis económicas.
También aprende pintura. Entre sus

25 _

amistades figura uno de los pintores más

famosos de Alemania. quien le
recomienda como maestro a Frits Falk.
claro exponente del expresionismo crítico
del momento. De él nos dice: " Puedo
haber sido el primer norteamericano en ver
aquellas grotescas caricaturas a lápiz y al
carbón: los gordos especuladores
fumando cigarros. las horrendas
prostitutas desnudas en su regazo. los
niños mendigos y hambrientos . .. Aquella
mañana no vi las peores. porque Falk
sabía muy bien la clase de casa a la que iba
y sólo había llevado unas pocas muestras.
relativamente amables. No había traído a
los oficiales del ejército con cara de cerdo
y cruces gamadas en el casco; todoesto lo
vi más tarde . Aquella mañana. me enseñó
estudios de retratos. caras de obreros.
melancólicos y realistas. taberneros.
artistas de circo. y me enseñó unas

cuantas chicas sensuales. semidesnudas.



cas i pornográficas. al óleo y a la

acuarela" .2Como se advertirá. la obra de
Falk corresponde cabalm ente Con la de

cas i todos los artistas comprendidos en la
exposic ión sobre la gráfica crítica en la

época de We imar que presenta el Museo

de Arte Moderno. De igual forma . la vida

de Falk es narrada en la magnífica novela
de Solmssen para demostrar la

enfermedad mora l y espir itua l que provocó
la infelici dad de cada artista en la
postguerra.
Era la época en que Bertoldt Brecht

encendía con sus discursos y canc iones a

las multitudes proletarias y burguesas.

acom pañad o siempre por un séquito de

admiradoras reclutadas a veces entre lo

más granado de la clase social a la que

in sultaba hasta cansarse . Los artistas que
antes de la guerra habían asumido un

compromiso crít ico indiv idualista contra el
m undo civi lizado. ahora lo hacían de una

man era muc ho más vehemente y socia l. El
trauma de la guerra -que al iniciarse

hab ía canalizado entusiasmos casi
deportivos- no sólo ama rgó la vida de

m uchos de ellos sino que además provocó
trastorn os mentales serios en más de uno

- pensamos en Carl Hofer. Me idner y Max

Pechste in. ent re otros. Nació una temática
común en obras pictóricas y sobre todo

gráficas: escenas de traumas bélicos.

soldados muertos . hombres tull idos y
locos. fusilamientos. sat irizaciones de la

grandeza alemana. En el Museo de Arte

Moderno tenemos al respecto los
ejemplos de Conrad Felixmüller con sus

litografías tituladas Soldado en el
m anicomio. Camarada muerto y Silla de

ruedas: de Katche Kollwitz con sus

célebres grabados de la serie Guerra. de

Heinr ich Ehmsen con sus aguafuertes
sobre fusilamientos y de Gerd Arntz con

sus grabados y litografías sobre el mismo

tema. De Otto Dix y del propio Arnti hay

ob ras que denuncian el emp leo de gas.

que en la Primera Guerra Mundial
consternó a la human idad casi tanto como

la bomba atómica en la Segunda. Este gas

venenoso. llamado detéreo. fue ut ilizado

por primera vez como arma ofensiva por

los alemanes en Bélgica. en abr il de 1915.

Y luego sus ventajas fueron aprovechadas

por casi todos los países contendientes.

La sat irización de Alemania. asimismo. no

fue un estímulo menos importante que el

de representar hospitales . man icomios y

hombres desval idos; el Campeón de
Alemania de Felixmüller. luchador gordo.

mofletudo. to rpe y ridículo que sale al

2 Ibídem. p. 95.

escenario aclamado por una multi tud

idiota. seguramente tu vo un impacto muy
especial en un público tod avía incrédulo

por haber perd ido la guerra. En este tema.
destacan también en la exposición la

caricatura de Karl Hubb uch sobre la Época
del emp erador Guillermo. que es una

representac ión idílica dedicada a satirizar
las nostalg ias recurre ntes de aristócratas V

chauvinistas monárquicos. y la Hoj a

conmem orativa de Ricardo Wagner d
George Grosz. quien pinta un guerrero
germano. una mujer V una niña d la

manera más anti-aria posible. Con u
dibujo. Grosz hace just icia a unas p I br

3 De/ texto Níetr sch/l versusW~
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8'.
I
I

A pareció en 1918 el bello canto Flor que Llora (Lu
gubre signum), del muy 'célebre romano árcade Tamiro
Miceneo (Federico Escobedo),en sus Cauces Hondos
(Imprenta de Manuel León -S ánchez, México ,
MCMXVIlI, p. 13, prologados por Manuel G. Revi
lla}, cuya clásica tersura percibese desde luego en esta de
cena de.versos" a saber:

"Todo es en la Natura simbolismo.
Hay de Puebla en la sierra encantadora ,
u~a a que ,el indio llama: "Flor que llora,
flor que llora colgada en el abismo. "
Perfecta -analogiá'
encuentro en ella con la patria mía,
y elhado adverso me parece el mismo:
México es una flor encantadora,
pero ¡ay! es "¡Flor que llora ... .
flor .que llora colgada en el abisma!"

Pero hariase júbiloel pesar; y, el abismo, fuego abraza
dor. Las lágrimas disipanse al conjuro de los Sentimien
tos de la Nación, redactados por Morelos, o en el caso
de Benito Juám:" al regresar de Querétaro a Palacio Na
cional, o con el discurso constituyente, según el' texto delar
tículo 27 de la Carta Magna, o al expropiar Lázaro Cár
~enas las compañías petroleras, en 1938..

En la lucha libertaria; aún inconclusa, funda México
sus ideales dé independencia soberana e igualitariajusticia
que opone afanosamente al llanto lúgubre de la flor col
gada en el abismo. Nuestro amor a la oictoriosa y digna
existencia es un vínculo moral y patriótico del quejamás
nos desprenderemos; y esto es lo quecelebramos hoya pro
pósito de los acontecimientos históricos del 18 de marzode
aquel año estelar. <>

Revista Universidad de México
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ACTA DEL CONGRESO
DE CHILPANCINGO

Sentimientos de la Naci6n redGctados por Morelos

n el Pueblo de Chilpancingo, á catorce de
Septiembre de mil ochocientos trece, vni
dos en la Parroquia el Exrno, Sr. Capitan
Ge nera l D. José María Morelos, el Exmo.
Sr. Teniente General Dn, Manuel Muñiz,
el Exmo. Sr. Vocal de Teypan Licenciado

D . José M anuel Herrera, y todos los Electores que se halla
ban en es t vecindario con el obgeto de nombrar el Diputado
repres ruante por la Provincia de Teypan, lo que habian ve
ri fica do el d ia antecedente, y mucha concurrencia, así de los
oficia l mas distinguido del Exército, como de los vecinos
de reputación neto co nto rnos: habiendo pronunciado el
Exmo. ir. Ca pit n General un discurso breve y enérgico so- ' "
bre la n sida d en que la Nacion se halla de tener un Cuer
po de hombr abios y a ma ntes de su bien que la rijan con
Leyes ac rtada , y dén á su Soberanía todo el ayre de Ma
gestad qu e orre ponde, como tambien de los indecibles be
neficio qu d b n sub eg uirle, y leido por mi en seguida un
papel h ho por el r, Ge ne ra l. cuyo título és Sentimientos
de la Nacion n el q ue efectivamente se ponen de manifiesto
sus principal ideas pa ra te rmina r la guerra, y se hechan los
fun da mentos de la Co nsti tucion futura que debe hacerla fe
liz en sí. y zrand entre las otras Potencias, se leyó por mi el
pliego en que estaban asen tados los nombres de los Señores
Diputa dos q u lo son el Exmo. Sr. Dn. Ygnacio Rayon en '
propiedad por la Provi ncia de Guadalaxara, el Exmo. Sr. D.
José Sixto Verdusco, tambien en propiedad por la Provincia
de Michoacán, el Exmo. Sr. Dn. José Maria Liceaga en pro
piedad por la de G ua naxua to, el Exmo. Sr. Lic . D. José Ma
nuel H errera en propiedad por la de Teypan, el Exmo. Sr.
D. José Maria Murgula en propiedad por la de Oaxaca, de
cuya Provincia se co nserva n las actas en esta Secretaria: Su
plentes por no haber llegado los Sufragios, el Licenciado Dn.
Carlos Ma. Bust amante por la de México, el Sr . Dr. Dn.Jo
sé Maria Cos, por la Provincia de Veracruz, el Licenciado.
Dn, A nd res Quintana por la de Puebla.

y pa ra la debida consta nc ia queda el registro de este ins-
• trumento en el Arc hivo de esta Secretaria, y se remite origi

nal á la imprenta para el conocimiento debido de todo el
Reyno.

Licenciado J uan Nepom uzeno Rosains, Secretario.

Sentimientos de la Nación·

10. Que la América es libre é independiente de España y de
toda otra Nacion, Gobierno ó Monarquia, y que asi se san
cione, dando al mundo las razones.

20. Que la Religion Católica sea la única, sin tolerancia
de otra.

30. Que todos sus Ministros se sustenten de todos , y so
los los Diezmos y primicias, y el Pueblo no tenga que pagar
mas ob(v)enciones quejas de su devocion y ofrenda.

4ó. Que el Dogma sea-sostenido por la Gerarquia de la
y glesia, que son el Papa. los Obispos y los Curas, porque se
debe arrancar toda planta que Dios no plantó: omnia plan
tatis quam nom.plantabit-Pater meus Celestis Eradica
bitur Mat.Cap. XY; ' · J., . ~. .,

50.' La Soberaníadimana inmediatamente del Pueblo . el
que solo quiere d~positarla en'~sus representantes Dividien
do los Poderes de ella' enlegislativo'executivo y judiciario;
elixiendolas Provincias sus vocales, y estos á los demas, que
deben ser sugetos Sabios y de probidad. ~ ..-...~

60. 'Q ue los Pode~es Legislativo, Ejecutivo yj~di~¡~1 es- '
tén divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. ' .

' 70. Que funcionarán quatro años los vocales , tumandose
saliendo los mas antiguos para que ocupen el lugar los nue-
vos electos . ' "\ .

80. La dota~io'n de los vo~ale~ , será 'una Congrua sufi
ciente y no superflua, y·no pasará por ahora de ocho mil pe
sos.

90. Que los Empleos los obtengan solo los Americanos.
100. Que no se admitan extrangeros, si no son artesanos

capazes de instruir, y libres de toda sospecha.
110. 'Q ue la Patria no será del todo libre y nuestra mien

tras no se reforme el Gobierno, abatiendo el tiranico, substi
tuyendo el liberal y hechando fuera de nuestro suelo elene
migo español que tanto se ha declarado contra esta Nación.

120. Que como la buena Leyes superior á todo hombre,
las que d icte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen
á constancia y patriotismo, moderen la opulencia, y la indio
gencia, y de tal suerte se aumente el Jornal del pobre, que
mejore sus costumbres, alexe la ignorancia, la rapiña y el
hurto.

130. Que las ,leyes generales comprehendan á todos, sin

*, Tomados del texto que aparece en el ManuscritoCárdrnas, en la int~ligen

era de que el punto 23 se agregó posteriormente a la primera redacción del
Cau dillo Morelos.
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excepcion de cuerpos pri vilegiados, y que estos solo lo sean
en quanto el uso de, su' ministerio.' .

140. Que para dictaruna Ley se di~cu'ia en el Congreso,
y decida á pluralidad' de votos: . '

150. Que la esclavitudse proscriba para siempre, y lo
mismo la distincion de ' Castas , quedando todos iguales , y
solo distinguirá á un Ame;icano de otro el vicio y la virtud.

160. Que nuestros Puertos se franqueen á las Naciones
extrangeras amigas , pero que éstas no se internen al Reyno
por mas amigas que sean, y solo haya Puertos señalados
para el efecto, prohibiendo el desembarco en todos los de
mas señalando el 10% ú otra gavela á sus mercancias.

170. Que á cada uno se le guarden las propiedades y res
pete en su casa como en un asilo sagrado señalando penas á
los infractores.

180. Que en la nueva Legislaci()n no se admitirá la Tor
tura.

190. Que en la misma se establezca por ley Constitucio
nalla celebración del día 12 de Diciembre en todos los Pue
blos ;dedicado á la Patrona de nuestra libertad Maria Santi
sima de Guadalupe, encargando á todos los Pueblos la de
vocion mensual.
• 200: ·Quejas tropas extrangeras ó de otro Reyno no pisen
nuestro Suelo, y si fuere en ayuda no estarán donde la Su-
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MANIFIESTO
DE BENITO JUÁREZ

AL ~VOLV'ER A LA CAPITAL
DE LA REPÚBLICA

.,.., .

Benito Juárez, Presidente Constitucional de la República
Mexicana..
Mexicanos:

E I Gobierno nacional vuelve hoy a establecer su resi
dencia en la ciudad de México, de la que salió hace c,;atro
años. Llevó entonces la resolución de no abandonar jamás
el cumplimiento d us d beres tan to más sagrados, cuanto
mayor era I conflicto d la Nación. Fue con la segura con
fianza de qu el pueb lo mexicano lucharfa sin cesar contra
la inicua inva ión extra nj ra, en defensa de sus derechos y
de su lib nado alió I Gobierno para seguir sosteniendo la
bandera d la Patri por lodo el tiempo que fuera necesario,
hasta obren r 1 triunfo d la causa santa de la independen
cia y de la ' instituciones de la República.

Lo han alcanza do los bu nos hijos de México, combatien
do solo , in. uxilio d nadi ,sin recursos. sin elementos ne
cesario p r I u rra . Han derra mado su sangre con su
blime patrioti mo, arros tra ndo todos los sacrificios, antes
que con ntir n 1 pérdida de la República y de la libertad.

En nombre d 1 Patria agra decida, tributo el más alto re
conocimiento . lo buenos mexicano s que la han defendido
y a sus digno caudil los. El triunfo de la Patria, que ha sido
el obj to de us nobles aspiraciones, será siempre su mayor
tftulo de glori y el mejor premio de sus heroicos.esfuerzos. .

Lleno d confianza en ellos. procuró el Gobierno cumplir
sus debere • sin concebir jamás un solo 'pensamiento de que
le fuera lícito meno caba r ninguno de los derechos de la Na
ción. Ha cumplido el Gobierno el primero de sus deberes,
no contrayendo ningún compromiso en el exterior ni en el
interior, que pudiera perjudicar en nada la independencia y
la soberan fa de la Repúbl ica , la integridad de su territorio o
el respeto debido a la Constitución y a la leyes. Sus enemi
gos pretendieron establecer otro Gobierno y otras leyes, sin'
haber podido consumar su intento criminal. Después de
cuatro años vuelve el Gobierno a la ciudad de México, con
la bandera de la Constitución y con las mismas leyes, sin
haber dejado de existir un solo instante dentro del territorio
nacional.

No ha quer ido, ni ha 'debido antes el Gobierno y menos
debiera en la hora del triunfo completo de la República, de
jarse inspirar p~r ningún sentimiento de pasión contra los
que lo han combatido. Su deber ha sido y es, pesar las exi
gencias de la justicia con todas las consideraciones de la be
nignidad. La templanza de su conducta, en todos los luga
res donde ha residido, ha demostrado su deseo de moderar,

.en lo posible, el rigor de la justicia; conciliando la indulgen-
cia con el estrecho deber de que se apliquen las leyes, en lo
que.sea indispensable, para afianzar la paz y el porvenir de
la Nación. ' .' ,

Mexicanos: Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos
a obtener y a consolidar lo~ benefi~ios de la paz . Bajo sus
'auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las auto
ridades para .losderechosde todos los habitantes dela R~pú-
blica. . .. ó'· , .:

Que el pueblo y.el Gobierno respete~ los derechos de to- ,

~~~e~:;~~i:jj~t~tl~o~a~~Toentre , la;j~~ciO~es elrespeto ~
Confiemos ertque todos lo~ mexlcanos,aléccionados por

la prolongada ydolorosa experiencia de .las cá}amidades de
la guerra , cooperaremos en lo.de adelante al b~enestar y a la
prosperidad de la Naéión, :cj~e sólo pueden.conseguirse con
un inviolable respeto a lasleyes y,con la obediencia a las au
toridades elegidas por el pueblo.

En nuestras libres instituciones, el pueblo mexicano es el
árbitro de su suerte. Con el único fin de sostener la causa del
pueblo durante l~ guerra , mi~ntras no podía elegir sus man
datarios, hedebido, conformeal espír itu de la Constitución,
conservar el poder que me había conferido. Terminada ya la
lucha mi deber' es convocar desde luego al pueblo, para
que, sin ninguna presión de la fuerza y sin ninguna influen
cia ilegítima, elija con absoluta libertad a quien quiera con
fiar sus destinos. .

Mexicanos : Hemos alcanzadoel mayor bien que podía
mos desear 'viendo consumada por.segunda vez la indepen
dencia de nuestra Patria. Cooperemos todos para poder le
garla a nuestros hijos en camino de prosperidad; amando y
sosteniendo siempre nuestra independencia y nuestra liber
tad .

México, julio 15 de 1867. <>

Benito Juárez

Tam ayo, Jorge L., BenitoJuáru•. Documentos, discursosy correspondencia, Edito
rial Libros de México, Tomo 12, México, 1974, págs. 272 a 274.

v _



____ _ _ _ _ ___ _ \ 1 _

,
I



.: '. ,

.1 •

", ..
.,- "

;e; DICTAMEN DE LA COMISIÓN
--~~~. ., .......; DEL CONGRESO

'~':CONSTITUYENTE DE 1917 SOBRE
EL ARTÍCULO 27

CONSTITUCIONAL
i n

-,'
L - ,...,.,;.. .

""e '. .....
". . . iudadanos diputados : ' " ,:

, ~ , "El estudio del ar¡tlculo 27 del proyecto de Constitución,
abarca 'varios puntos capitales: si debe considerarse la pro
piedad como derecho natural ; cuál es la extensión de.este
derecho; a quiénes debe reconocerse capacidad paraadqui
rir bienes ralee s y qué bases generales pueden plantearse si
quiera como preliminares para la resolución del .~roblema

agrario, ya que el tiempo angustioso de que dispóne el Con
gi-eso no es bastante para encontrar una solución completa
de .pro blema tan trascendental. Conforme a este plan em
prendió su estudio la comisión. teniendo a la vista las nume
rosas iniciativas que ha recibido, lo mismo que el trabajo .
que present ó a la Cáma ra el diputado Pastor Rouaix, quien
ayudó eficavmente a la comi sión, tomando parte en sus deli
beraciones.

' .."Si se considera que todo esfuerzo, todo trabajo humana,
va dirigido a lit satisfa cción de una necesidad; que la natu
raleza ha esrablecidc una relación constante entre los actos
y sus result ados, y que, cuando se rompe invariablemente
esa relación sr hace imposible la vida. fuerza será convenir
en que la propiedad es un derecho natural, supuesto que la
apropiación de las cosas paril sacar de ellas los elementos .
necesarios parí' la conserva ción de la vida es indispensable.
Elafán de abolir la propiedad individual inmueble no puede
considerara!' en su esencia sino como una utopía; pero ese
deseo es revelador de un intenso malestar social, al cual nos
referiremos despu és, que eSlá reclamando remedio sin ha-

, bu.llegado a obtenerlo.
"Claro eSlá que el ejercicio del derecho de propiedad no

r es absoluto. y que asl como en el pasado ha sufrido modali
dades es susceptible de admitir otras en el porvenir, basadas
~ el deber que tiene el estado de conservar la libertad igual
'de todos los asociados; deber que no podría cumplir sin el
derecho correlativo. Esun principio admitido sin contradic-

-ción, que el dominio eminente del territorio mexicano perte
nece originariamente a la nación ; que lo que constituye y ha
constituido la propiedad pr ivada es el derecho que ha cedi
do la,nación a los paniculares. cesión en la que no ha podi
do quedar comprendido el derecho a los productos_del sub
suelO ni a las aguas. como vías generales de comunicación-.
En la práctica se I ropieza con grandes dificultades al tratar-

. -se deespecificar los elementos que quedan eliminados de la
p~edad privada : la comisión encuentra aceptables sobre '
este' punto las ideas desarrolladas por el señor diputado
Róuaix.

. "Corno consecuencia de lo expuesto, la comisión, después
de )consagrar la propiedad como garantía ' individual, po
niéndola a cubierto de .toda expropiación que no esté fun
dada en la utilidad pública, ha fijado las restricciones a que
está sujeto ese derecho.

!'La ,capacidad para adquirir bienes raíces se funda en
principios de derecho público y de derecho civil. Los prime
ros autorizan a la nación para prohibir la adquisición de tie
rras a los extranjeros :l~ no se sujetan a las condiciones que el
mismo artículo.prescribe. En cuanto a las 'corp oraciones, es
también,uQa teoría generalmente admitida quena pueden
adquirir un verdadero derecho de .propiedad, supuesto que
su existencia se funda en una ficción legal. Con estos funda
mentos la comisión ha determinadolacapacidad de adqui
rir-bienes raíces, de las instituciones de beneficencia, las so
ciedade~i comerciales y las corporaciones q~~Jor~"cen~
tros poblados. ." . '. .,:,, ;;;' , .,.. .. .:' ..: ; ;:,,,~::.'-,,,

"Hace más de un siglo se havenido p~lpandC>, err~l PJl(s el
inconveniente ,de la distribución;.exa:ger~dan.!ent~' :deíigual
de la propiedad privada; y aun esperasolución el problema
agrario . En la imposibilidad que tieriela comisión, por falta .
de tiempo, de consultar alguna soluciónendetalle, se hali
rnitado a proponer, cuando menos, ciertas bases generales,
pues,sería' faltar a una dejas promesas más solemnes de la
revolución pasar este punto en silenCio: . '., . -

"Siendo en nuestro país la tierra casila única fuent~~e ri
queza, y estando acaparada en;pocas manos, los dueñ~~ de
ella adquieren un poder formidable yconstituyen. rcomo lo
demuestra la historia, un estorbo.constante para el desarro
llo progresivo de la nación. Por otra parte, los antecedentes
históricos de la concentración de la propiedad raíz han crea
do entre los terratenientes y:jornaleros una situación que,
hoy en día, tiene -muchos puntos de semejanza con la situa
ción establecida. durante la época colonial, entre .los con
quistadores y los indios encomendados; y de esta, situación
proviene el estado depresivo en que se encuentra la clase
trabajadora de los campos. Semejante estado de cosas tiene
una influencia desastrosa en el orden económico, pues con
frecuencia acontece que la producción agrícola nacional no
alcanza a satisfacer las necesidades del consumo. Corregir
este estado de cosas es, en 'nuestro concepto, resolver el pro
blema agrario, y las medidas que al efecto deban ernpren
derse consisten en reducir el poder de los latifundistas yen
levantar el nivel económico intelectual y moral de los jorna
leros.

I
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"El primer paso en esta vía se dió al expedir el decreto de
6 de enero de 1915, que proponemos sea elevado a la catego
ría de ley constitucional, con la extensión de proveer a todos
los pueblos y comunidades de los terrenos que puedan ser
cultivados por los vecinos que en ellos residan. Una vez
dado este primer paso el siguiente debe consistir en ex'termi
nar a los latifundios, respetando los derechos de los dueños
por medio de la expropiación. No será preciso para esto car
gar a la nación con una deuda enorme, pues los terrenos ex
propiados se pagarán por los mismos adquirientes, redu
ciendo la intervención del estado a la de simple garantía. Se
ría pueril buscar la solución del problema agrario convir
tiendo en terra tenientes a todos los mexicanos ; lo único que
puede y debe hacerse es facilitar las condiciones para que
puedan llegar a ser propietarios todos los que tengan volun
tad y aptitud de hacerlo. La realización práctica del fraccio
namiento de los latifundios tiene que variar en cada locali
dad, supuesta la diversidad de las condiciones agrícolas en
las diversass regiones del país; así es que esta cuestión debe
dejarse a las autoridades locales, una vez fijadas las bases
generales que pueden adaptarse indistintamente en toda la
extensión de la república, las cuales deben ser, en nuestro
concepto, las siguientes : fijación de la superficie máxima
que debe tener en cada localidad un solo individ uo o corpo
ración; fraccionamiento de la superficie excedente, sea por
el mismo propietario o por el gobierno, haciendo uso de su
facultad de expropiación, adquisición de las fracciones en
plazos no menores de veinte años y haciendo el pago los ad
quirentes por medio de anualidades que amorticen capital e
interés, sin que éste pueda exceder del tipo de cinco por
ciento anual. Si bajo estas condiciones se lleva a cabo el
fraccionamiento, tomando todas las precauciones que exija
la prudencia para que produzca el resultado apetecido, la
situación de las clases trabajadoras de los campos mejorará
indudablemente; los jornaleros que se conviertan en propie
tarios disfrutarán de independencia y de la comodidad ne
cesaría para elevar su condición intelectual y moral, y la re
ducción del número de jornaleros obtenida por medio del
fraccionamiento hará que su trabajo sea más solicitado y
mejor retribuido. El resultado final será elevar la produc
ción agrícola en cantidad superior a las necesidades del con
sumo.

"Como consecuencia de lo expuesto, proponemos a la
consideración de ustedes el siguiente proyecto:

"Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas com
prendidas dentro de los límites del territorio nacional co
rresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y
tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los parti
culares, constituyendo la propiedad privada.

"La propiedad privada no podrá ser expropiada sino por
causa de utilidad pública y mediante indemnización.

"La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer
a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés
público, así como el de regular el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer
una distribución equitativa de la riqueza pública y para cui
dar de su conservación. Con este objeto se dictarán las me
didas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios,
para el desarrollo de la pequeña propiedad, para la creación
de nuevos centros de población agrícola con las tierras y
aguas que les sean indispensables, para el fomento de la
agricultura y para evitar la destrucción de los elementos na-

tierras y
ripcio-

li ción, y
dquirir el

't
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"11. La iglesia, cualquiera que sea su credo, no podrá en
ningún caso tener capacidad para adquirir, poseer o admi
nistrar bienes raíces ni capita les impues tos sobre ellos; los
que tuviere actualmente, por sí o por interpósita persona,
éntra rá n al dominio de la nación, concediéndose acción po
pular para denunciar los bienes que se hallaren en tal caso.
La prueba de presunciones erá bastante para declarar fun
dada la denuncia. Lo templos destina dos al culto público
sonde la prop iedad de la nación, representada por el gobier
nofederal , qu ien determinará los que deban continuar desti
nados a su objeto. Los obi pados, casas curales, seminarios,
asiloso colegios de a ociaciones religiosas, conventos o cual
quier otro edilicio que hubiere sido const ruido o destinado a
la administración, propaganda o enseñanza de un culto reli
gioso, pasará desde luego, de pleno derecho, al dominio di
recto de la nación. para de tinarlo exclusivamente a los ser
vicios público de la fed ración o de los estados en sus res
pectivas juri diccion . Lo templo que en losucesivo se eri
gieren pa ra el culto público, rán propie dad de la nación si
fueren con tr uido por ub cripción púb lica¡ pero si fueren
constru ido por panicuh re ,quedarán sujetos a las prescrip-
ciones de le 1 y omun para 1 prop iedad privada.

" 111. Las in titu ion d b n licencia pública o privada,
que teng n por objeto l . uxilio el lo nece itados,la investi
gación científi a, la clifu ión el l. n ñ nza, la ayuda recí
proca d lo a iado o u lqui r otro objetó lícito, no po-

drán adquirir más bienes raíces que los ind ispensables para
su objeto , inmediata o directamente destinados a él; pero
podrán adquirir ; tener y administrar capitales impuestos so
bre bienes raíces; siempre que los plazos de imposición no
excedan de diez años . En ningún caso las instituciones de
esta índole podrán estar bajo el patronato, dirección, admi
nistración, cargo o vigilancia de corporaciones o institucio
nes religiosas, ni de ministros de los cultos, de sus asimila
dos, aunque éstos o aquéllos no estuvieren en ejercicio.

" IV. Las sociedades comerciales de títulos al portador no
podrán adquirir , poseer o administrar fincas rústicas. Las
sociedades de esta clase que se constituyeren para explotar
cualquier industria fabril,' minera, .petrolera o para algún
otro fin que no sea agrícola, podrán adquirir, poseer o admi
nistrar terrenos únicamente en la extensión que sea estricta
mente necesaria para los establecimientos o servicios de los
objetos indicados, y que el Ejecutivo de la Unión o de los es
tados fijarán en cada caso.

"V . Los bancos debidamente autorizados, conforme a las
leyes de instituciones decr édito, podrán tener capitales im
puestos sobre propiedades urbanas y rústicas , de acuerdo
con las prescripciones de dichas leyes; pero no podrántener
en propiedad o en admin istración más bienes raíces que los
enteramente necesarios para su objeto directo. .

" VI. Los condueñazgos, rancherías, pueblos, congrega
ciones, tribus y demás corporaciones de población, quede
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hecho o por derecho guarden el estado comunal, tendrán ca
pacidad para disfrutar en común las tierras, bosques yaguas
que les pertenezcan o que se les hayan restituido, conforme a
la ley de 6 de enero de 1915. La ley determinará la manera
de hacer el repartimiento únicamente de las tierras.

"VII. Fuera .de las corporaciones a que se refieren las
fracciones 111, IV, V y VI, ninguna otra corporación civil po
drá tener en propiedad o administrar por sí bienes raíces o ca
pitales impuestos sobre ellos, con la única excepción de los
edificios destinados inmediata y directamente al objeto de la
institución. Los estados, el distrito federal y los territorios, lo
mismo que los municipios de toda la república, tendrán ple
na capacidad para adquirir y poseer todos los bienes rafees
necesarios para los servicios públicos.

"Las leyes de la federación y de los estados, en sus respec
tivas jurisdicciones, determinarán los casos en que sea de
utilidad pública la ocupación de la propiedad privada, y de
acuerdo con dichas leyes autoridad administrativa hará la
declaración correspondiente. El precio que se fijará como in
demnización a la cosa expropiada se basaráen lacantidad que
como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales
o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado
por el propietario o simplemente aceptado por él de un modo
tácito, por haber pagado sus contribuciones con esta base,
aumentándolo con un diez por ciento. El exceso de este valor
que haya tenido la propiedad particular por las mejoras qu e
se le hubieren hecho con posterioridad a la fecha de la asi g
nación del valor fiscal, será -lo' único que deberá quedar suje
to ajuicio pericial y resoluciónjudiciaI. Esto mismo se obs r
vará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en
las oficinas rentísticas.

"Se declaran nulas todas las diligencias, disposiciones, re
soluciones y operaciones ' de deslinde, concesión, compo i
ción, sentencia, transacción, enajenación o remate que ha
yan privado total o-parcialmente de sus tierras, bosques y
aguas, a :108 condueñ ázgos, rancherías, pueblos, congrega
ciones, tribus y demás corporaciones de población, que exis
tan todavía desde la ley de 25 dejunio de 1856; y del mismo
modo serán nulas todas las diligencias, disposiciones, reso
luciones y operaciones q'he 'tengan lugar en lo sucesivo y pro
duzcan iguales efectos. En consecuencia, todas las tierras,
bosques y.aguas de que hayan sido privadas las corporacio
nes referidas, ~erán restituidas a éstas con arreglo al decreto
de 6 de enero de 1915; quecontinuará en vigor como ley
constituciomil. .En caso de que ; con arreglo a dicho decreto,
no procediere por vía de restitución la adjudicación de tie
rras que hubiere solicitado alguna de las corporaciones men
cionadas, se le dejarán aquéllas en calidad de dotación, sin
que en ningún caso dejen de asignársele las que necesitare.
Se exceptúan de la nulidad antes referida únicamente las tie
rras que hubieren sido tituladas en los repartimientos he
chos a virtud de la citada ley de 25 de junio de 1856 o poseí
das en nombre propio a título de dominio por más de diez
años, cuando su superficie no exceda de cincuenta hectáreas.
El exceso sobre esa superficie deberá ser vuelto a la comuni
dad, indemnizando su valor al propietario. Todas las leyes
de restitución que por virtud de este precepto se decreten se
rán de inmediata ejecución por la autoridad administrativa.
SOlo los miembros dé la comunidad tendrán derecho a los te-
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ARTÍCULO 27
CONSTITUCIONAL

L a propiedad de las tierras yaguas comprendi
das dentro de los límites del territorio nacional, corresponde
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el de
recho de transmitir el dominio de ellas a los particulares,
constituyendo la propiedad pri vada.

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de uti
lidad pública y mediante indemnización.

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a
la propiedad privada las modalidades que dicte el interés
público, así como el de regular el aprovechamiento de los
elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer
una distribución equitativa de la riqueza pública y para cui
dar de su conservación. Con este objeto se dictarán las me
didas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios ;
para el desarrollo de la pequeña propiedad; para la creación
de nuevos centros de población agrícola con las tierras y
aguas que les sean indispensables; para el fomento de la
agricultura y para evitarla destrucción de los elementos na
turales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjui
cio de la sociedad. Los pueblos, rancherías y comunidad es
que carezcan de tierras yaguas, o no las tengan en cantidad
suficiente para las necesidades de su población, tendrán de
recho a que se les dote de ellas, tomándolas de las propieda-
des inmediatas, respetando siempre la pequeña propiedad.
Por tanto, se confirman las dotaciones de terrenos qu e se
hayan hecho hasta ahora de conformidad con el decreto de
6 de enero de 1915. La adquisición de las propiedades parti
culares necesarias p"ara conseguir los objetos antes expresa
dos se considerará de utilidad pública.

Corresponde a la Nación eldominio directo de todos los mi
nerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimien
tos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los
componentes de los terrenos, tales como los minerales de los
q úese extraigan metales y metaloides utilizados en la indus
tria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las
salinas formadas directamente por las aguas marinas;
los productos derivados de la descomposición de las rocas,
cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los
fosfatos susceptibles de ser utilizados como fertilizantes ; los
combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los car
buros de hidrógeno sólidos , líquidos o gaseosos.

Son también propiedad de la Nación las aguas de los ma
res territoriales en la extensión y términos que fija el Dere
cho Internacional; las de las lagunas y esteros de las playas;
las de los lagos inferiores de formación natural que estén li
gados directamente a corrientes constantes ; las de los ríos
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dela Nación, concediéndose acción popular para denunciar
los bienes que se hallaren en tal caso. La prueba de presun

.cienesserá bastante para declarar fundada la denuncia. Los
templos destinados al culto público son de la propiedad de
la Nación, representada por el Gobierno Federal , quien de
terminará los que deben continuar de tina dos a su objeto.
Los obispados, casas cura les, seminario , asilos o colegios
de asociaciones religiosas, conventos o cualquier otro edifi
cioque hubiere sido construido o destinado a la administra
ción, propaganda o enseñanza de un culto religioso, pasa
rán desde luego, de pleno derecho, al dominio directo de la
Nación, para destinarse exclusivamente a lo servicios pü

.blicos de la Federación o de los Estado en sus respectivas
jurisdicciones. Los templos que en lo sucesivo se erigieren
para el culto púb lico, serán propiedad d la ación.

111. Las instituciones de beneficiencia pública o privada
que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la inves
tigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda re
cíproca de los asociados o cualquier otro objeto lícito, no po
drán adquirir más bienes raíces que los indispensables para
su objeto, inmediata o directamente destinados a él; pero
podrán adquirir , tener y administrar capitales impuestos
sobre bienes raíces, siempre que los plazos de imposición no,
excedan de diez años. En ningún caso las instituciones de
esta índole podrán estar bajo el patronato, dirección , admi
nistración, cargo o vigilancia de corporaciones o institucio
nes religiosas, ni de ministros de los cultos o de sus asimila
dos, aunque éstos o aquéllos no estuvieren en ejercicio.
IV. Las sociedades comerciales por acciones no podrán ad
quirir, poseer o administrar fincas rústicas. Las socieda
des de esta clase que se constituyeren para explotar cual-
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quiera industria fabril, minera, petrolera o para algún otro
fin que no sea agrícola , podrán adquirir, poseer o adminis
trar terrenos únicamente en la extensión que sea estricta
mente necesaria para los establecimientos o servicios de los
objetos indicados, yque el Ejecutivo de la Unión o los de los Es-
tados, fijarán en cada caso,
V. Los Bancos debidamente autorizados, conforme a las
leyes de instituciones de crédito, podrán tener capitales im
puestos sobre propiedades urbanas y rústicas, de acuerdo
con bis prescripciones de dichas leyes, pero no podrán tener
en propiedad o en administración más bienes ralees que los
enteramente necesarios para su objeto directo.
VI. Los ' condueñazgos, rancherías, pueblos, congregacio
nes tribus y demás corporaciones de población,que de hecho o
por derecho guarden el estado comunal, tendrán capacidad
para disfrutar en común las tierras , bosques yaguas que les
pertenezcan oque se leshaya restituido o restituyeren, confor
me alaley de 6 de enero de 1915 , entre tanto la leydetermina la
manera'de hacer el repartimiento únicamente de las tierras.
VIL -Fuera de las corporaciories a que se refieren las frac
ciones I1I, IV,;y,YVI,~inguna-otr'a corporación civil podrá
tener e n propiedad o'administrar por sí bienes rafees o capi
t~les impuestos sobre ellos, con la única excepción de los
edificios destinados inmediata y directamente al objeto de la
institución..Los Estados. tel Distrito Federal y los Territo
nos, lo misn;o quelos Municipios de toda la República, ten
drán plena capacidadpara adquirir y poseer todos los bie

.nes raíces necesarios para los servicios. públicos.
, Las leyes d~)a Fe~er~ciÓn 'y de los Estados en sus respec
tivas jurisdiedóne8;';'déierminarán los casos en que sea de

, . " ,'':''' :\.. ~ , .• .-:~. -'I , ~./ . .
utilidad,ppbliofl.la' ocup,a:éión de la propiedad privada j y de
acuerdo con,dich~s leyes, la autoridad administrativa hará
la declar~c;:i~ri ·~órrespondiente. El precio que se fijará como
indemnizafi6il:a lit' cosa expropiada, se basará en la canti-
dad;qu~:~<zp~~~~J.ioÍ" fi~~al .d~ella figure en las ofici?as cata~.
trales o'recatidadoras,ya sea que este valor haya SIdo maru
festadop~~ '~lpr?pietariq o simplemente aceptado por él de
un niodó'"t~ci~~"p'~~;, habercpagado sus contribuciones con
estabasetaumentándoló con-un diez por ciento. El exceso
de valor q~e'hayi" f~nido la~r¡'pi~dad particular por las me
joras que se le nubjere!1';hecho con posterioridad a la fecha
de la asignación, del valor fiscal, será lo único que deberá
quedar sujeto a juicio.pericial y a resolución judicial. Esto
mismo se ~bse'rvará ¿Liándo se.trate de objetos cuyo valor no
esté fijado eh ,ías oficinas rentísticas.

Se declaran' nulas todas .Jas diligencias, disposiciones ,
resoluciones y operaciones 'de deslinde, concesión, composi
ción sentencia;' tra nsacción, enajenación o remate que ha-, ~ ... .
yan privado total o parcialmente de sus tierras, bosques y
aguas a los condu éñazgos, ran~h~rías, pueblos, congrega
'ciones, tribus y demás ~orpo~aciones de población que exis
tan todavía, desde la ley de'25,dejunio de 1856; y del mismo
modo serán nulas todas las~' disposiciones, resoluciones y

,opei~ci~ne~'; que\ tengan iu'gá'r en I~ sucesivo y q.ue produz
calÍ'Íguales:efectos. En consecuencia, todas las tierras,.bos
ques yaguas de 9ue hayan sido privadas las corporaciones
referidas, serán restituidas a: éstas con arreglo a.l decreto d:

- 6 de enero de 1915, que 'continuará en vigor como ley consti
tucional. En el caso de que, con arreglo a dicho decreto, no
'p rocediere por vía de restituci ón la adjudicac.ión de tien:s

~que hubiere solicitado alguna de las corporaclO~es m:nclo
nadas, se le dejarán aquéllas en calidad de dotación, sin que
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MENSAJE A LA NACIÓN
DEL PRESIDENTE

DE LA REPÚBLICA CON MOTIVO
DE LA EXPROPIACIÓN

PETR'OLERA*

• El presidente Cárdenas invitó al grupo de funcionarios que lo acompa- ,
ñaban cuando dio a conocer al pals la expropiación de las empresas petrole
ras, a que con ~I lirmaran este documento. ' , .

MÉXICO, D. F., 18 DE MARZO DE 1938

,.-.
• r t, ~., . ,

A la nación :

a actitud asumida por las compañías petro
1 ras n gándose a obedecer el mandato de
la j u ticia nacional que por conducto de la
• uprema Corte las condenó en todas sus
part • pagar a sus obreros el monto de la
d manda económica que las propias em

presas lleva ron an t lo tribunales judiciales por inconformi
dad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impo
ne al Ejecutivo el la Unión el deber de buscar en los recursos
de nuest ra legislación un remedio eficaz que evite definitiva
ment e, pa ra el presente y para el futuro, el que los fallos de la
justicia se nul iliquen o pretendan nulificarse por la sola vo
lunt ad de las parte o de alguna de ellas mediante una sim
ple decla ratoria de insolvencia como se pretende hacerlo en
el present e caso. no haciendo más que incidir con ello en la
tesis misma de la cuestión qu e ha sido fallada . Hay que con
siderar qu e un acto semeja nte destruirla las normas sociales
que regul an el equilibrio de todos los habitantes de una na
ción , asl como el de sus actividades propias y establecerla las
bases de procedimientos posteriores a que apelarían las in
dustrias de cualquier índole establecidas en México y que
se vieran en conflictos con sus trabajadores o con la sociedad
en qu e actú an . si pud ieran maniobrar impunemente para no -- 
cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que oca
sionaran con sus procedimientos y con su obstinación.

Por ot ra parte, las compañ ías petroleras no obstante la ac
titu'd de serenida d del gobierno y las consideraciones que les
ha venid o guardando, se han obstinado en hacer, fuera y
dentro del pa ís. una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo
Federal hizo conoce r hace dos meses a uno de los gerentes de
las propias compañlas, y qu e éste no negó , y que han d~doel
resultado que las mismas compañías buscaron : lesionar se
riamente los intereses económicos de la nación, pretendien
do por este medio , hacer nula s las determinaciones legales
dictadas por las autoridades mexicanas.

Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente
caso, con seguir los procedimientos de ejecución de senten
cia que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a
las compañías petroleras, pues a la sustracción de fondos veri
ficada por ellas con antelación al fallo del alto tribunal
que las juzgó, impide que el procedimiento sea viable y efi
caz; y por otra parte, el embargo sobre la producción o el de
las propias instalaciones y aun en el de los fundos petroleros,
implicarían minuciosas diligencias que alargarían una situa
ción que por decoro debe resolverse desde luego, e implicaría
también, la necesidad de solucionar los obstáculos que pon
drían las mismas empresas, seguramente, para la marcha
normal de la producción, para la colocación inmediata de
ésta y para poder coexistir la parte afectada con la que indu
dablemente quedaría libre y en las propias manos de las em
presas .

Y en esta situación de suyo delicada, el poder público se
vería asediado por los intereses sociales'de la nación, que se
ría la más afectada, pues una producción insuficiente de '
combustibles para las diversas actividades del país, entre las
cuales se encuentran algunas tan importantes como las de
transportes, o una producción nula o simplemente encareci
da por las dificultades, tendría que ocasionar, en breve tiem
po, una situación de crisis incompatible no sólo con nuestro
progreso sino con la paz misma de la nación; paralizaría la
vida bancaria ; la vida comercial en muchísimos de sus prin
cipales aspectos ; las obras públicas que son de interés gene
ral , se harían poco menos que imposibles y la existencia del
propio gobierno se pondría en grave peligro, pues perdido el
poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo
el poder polít ico produciéndose el caos.

Es evidente que el problema que las compañías petroleras
plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a
cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal ju
dicial , no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino
una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es
el interés social de la clase laborante en todas las industrias
del país el que lo exige.-Es el interés .público de los mexica
nos y aun de los extranjeros que viven en la República y que
necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles
para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación, que
quedaría expuesta a simples maniobras del capital extran
jero, que olvidando que previamente se ha constituido en
empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende eludir
los mandatos y las obl igaciones que le imponen autoridades
del propio país.
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Se trata de un caso evidente y claro que obliga al gobierno
a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo para so
meter a las empresas petroleras a la obediencia y a la sumi
sión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos de
trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por haberlo
así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar el go
bierno las instalaciones de las compañías, vendría la parali
zación inmediata de la industria petrolera, ocasionando esto
males incalculables al resto de la industria y a la economía
general del país. .

En tal virtud se ha expedido el decreto que corresponde y
se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en
este manifiesto al pueblo de mi país , de las razones que se
han tenido para proceder así y demandar de la nación ente
ra , el apoyo moral y material necesarios para afrontar las
consecuencias de una determinación que no hubiéramos de
seado ni buscado por nuestro propio criterio.

La historia del. conflicto del trabajo que culminará con
este acto de emancipación económica, es la siguiente:

El año de 1934 y en relación con la huelga planteada por
los diversos sindicatos de trabajadores al servicio de la Com
pañía de Petróleo El Aguila, S. A., el EJecutivo de mi cargo
aceptó intervenir con el carácter de árbitro a fin de procurar
un avenimiento conciliatorio entre las partes .
. En junio de 1934 se pronunció el laudo relativo y en octu

bre del mismo año una 'sentencia aclaratoria fijando el pro
cedimiento adecuado para revisar aquellas resoluciones que
no hub iesen obtenido oportunamente la 'debida conformi
dad .

A fines de 1935 y principios de 1936 el C. jefe del Departa
mento del Trabajo, por delegación que le conferí, dictó di
versos laudos sobre nivelación, uniformidad de salarios y ca
sos de contratación, tomando como base el principio const i
tucionalde la igualdad de salarios ante igualdad de trabajo.

Con objeto de hacer desaparecer algunas anomalías, citó
el propio Departamento a una conferencia a los representan
tes de las diversas agrupaciones sindicales , yen ella se llegó a
un acuerdo sobre numerosos casos que se hallaban pendien
tes y reservándose otros por estar sujetos a investigaciones y
análisis poster iores encomendados a comisiones integradas
por representantes de trabajadores y patrones.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros convocóentonces.
a una asamblea extraordinaria en la que se fijaron los térmi
nos de un contrato colectivo que fue rechazado por las com
pañías petroleras una vez que les fue propuesto.

En atención a los deseos de las empresas y con el fin de evi
tar que la huelga estallara, se dieron instrucciones al jefe del
Departamento del Trabajo para que; con la aquiescencia de
las partes, procurara la celebración de una convención
obrero-patronal encargada de fijar de común acuerdo los
términos del contrato colectivo y mediante un convenio que
se firmó el 27 de noviembre de 1936. En tal convención, las
empresas presentaron sus contraproposiciones y en vista de
la lentitud de los trabajos, se acordómodificar el estudio di
vidiendo las cláusulas en económicas, sociales y administra
tivas para iniciar desde luego el examen de las primeras.

Las contigencias de la discusión revelaron las dificultades
existentes para lograr un acuerdo entre los trabajadores y las
empresas, cuyos puntos de vísta -se alejaban considerable
mente , juzgando las compañías que las proposiciones de los
obreros eran exageradas y señalando a su vez los trabajado
res la falta de comprensión de las necesidades sociales y la

•
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unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petrolífe
ros que la nación les concesionó, muchas vecescontra su vo
luntad y contra el derecho público, significan casi la totali
dad del verdadero capital de que se habla.

Riqueza potencial de la nación; trabajo nativo pagadocon
exiguos salarios; exención de impuestos ; privilegios econó
micos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge
de la industria del petróleo en México .

Examinemos la obra social de las empresas : ¿En cuántos
de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un
hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de

aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo de
portivo, o una planta de luz, aun que fuera a base de los mu
chos millones de metros cúbicos del gas que desperd ician las
explotaciones?

¿En cuál centro de actividad pet rolífera, en cambio, no
existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses
particulares , egoístas y alguna vez ilegales ! Deestas agrupa
ciones, au torizadas o no por el gobierno. hay muchas histo
nas de atropellos, de abusos y de asesina ros siempre en be
neficio de las empresas.

¿Quién no sabe o no conoce la diferencia irritante que nor-
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roa la construcción de los campamentos de las com~an .as.

. diocrid d mlsena e'Confort para el personal extranjero; ~e IOC~1 a , .
.insalubridad para los nacionales . Refngeraclón y proteccIón
'contra insectos para los primeros; indiferencia y abandono:
'médico y medicinas siempre regateados para los segundos,
'salarios inferiores ytrabajos rudos y agotantes para los nues-

.tros. .
Abuso de una tolerancia que se creó al amparo de la 19no-

'rancia, de la prevaricación y de la debilidad de los dirigentes
del país, es cierto , pero cuya urdimbre pusier~n en juego los
inversionistas que no supieron encontrar suficlent~srec~rsos
morales que dar en pago de la riqueza que han venido disfru-
'tando. . .
; , Otra contin gencia forzosa del arraigo de la industria pe
trolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias,antiso
'cíales, y más dañosa que todas las enumeradas anteriormen
'te, ha sido la persistente, aunque indebida intervención de
'las empresas, en la polftica nacional. .' ' .
. Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas
fuertes facciones de rebeldes por las empresas petroleras en
la Huasteca veracruzana y en el Istmo de Tehuantepec, du
'rante los años de 191 7 a 1920contra el gobierno constituido.
Nadie ignora tampoco cómo n distintas épocas posteriores
a la que señalarnos y aun contemporáneas, las compañías
petroleras han alentado casi in disimulos, ambiciones de
descontentos contra el régim n del pa ís, cada vez que ven
afectados sus negocios, ya con la fijación de impuestos o con
la rectifica ión de privilegios qu disfruta n o con el ret iro de
tolerancias acostumbradas. H. n t nido dinero, armas y mu
niciones para la rebelión. Din ro pa ra la prensa antipatrióti
ca que las defiende. Din ro p r. nriquecer a sus.incondicio
nales defensorc . Pero para el pro r o del país, para encon
trar el equilibrio m diant e un. ju ta compensación del tra
bajo, par<l el Iorn nto de 1 hi i n en donde ellas mismas
operan , o para salvar d la de tru ión las cuantiosas rique
zas que signilic..n los ga es natural que están unidos con el
petróleo en la naturaleza, no h. y dinero, ni posibilidades
económicas, ni voluntad para xrra rlo del volumen mismo
de sus ganancias.

Tampoco lo hay para reconoc r una responsabilidad que
una sentenci.. les define, pues juzga n qu e.su poder económi
co y su orgullo les escuda contra la dignid ad y la soberanía
de una nación que les ha entregad o con largueza sus cuan
tiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante
medidas legales, la satisfacción de las más rudimentarias
obligaciones,

Es por lo tanto ineludible, como lógica consec uencia de
este breve aná lisis. dictar una medida definitiva y legal para
acabar con este estado de cosas perma nente en que el país se
debate sint iendo frenado su progreso industrial por quienes
tienen en sus manos el poder de todos los obstáculos y la
fuerza dinámica de toda actividad. usando de ella no con mi
ras altas y no~les . sino abusando frecuentemente de ese po
derío económico hasta el gra do de poner en riesgo la vida
misma de la nación. que busca llevar a su pueblo mediante
sus propi as leyes. aprovechando sus propios recursos y diri- .
giendo libremente sus destinos.

Planteada así la única solución que tiene este problema
pido a la nación entera un respald o moral y material sufi
dente para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan
trascendente y tan indispensable , .

El gobierno ha tomado ya las medida s convenientes para

que no disminuyan las actividades constr~ctiva.s que se reali
zan en toda la República, y para ello , solo pido al pueblo
confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que
el propio gobierno tuviere que dictar.

Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrificio de
todas las actividades constructivas en que la nación ha en
trado durante este período de gobierno para afrontar los

, compromisos económicos que la aplicación de la Ley de Ex
propiación sobre intereses tan vastos nos demanda y aunque
el subsuelo mismo de la patria nos dará cuantiosos recursos

, económicos para saldar el compromiso de indemnización
que -hemos contraído, debemos aceptar que nuestra econo
mía individual sufra también los indispensables reajustes,
lleg ándose , si el Banco de México lo juzga necesario, hasta la

" ~'odificación del tipo actual de cambio de nuestra moneda,
para que .el país ente,ro cuente con numerario y elementos
que consoliden este acto de esencial y profunda liberación
económica de México'. .' .

Es preciso que t~dos los sectores delanación se revistan
de un francooptimismo y que cada uno de los ciudadanos,

. ya en sus trabajos agrícolas, industrialesvcomerciales, de
transportes, etc., desarrollen a partir de este momento"una
mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a re
velar cómo 'elespíritude nuestro pueblo es capaz de salvar la
economía del país por el propio esfuerzo de sus ciudadanos.

y como pudieraser que los intereses que se debaten en for
ma acalorada en el ambiente internacional, pudieran temer
de este acto de exclusiva' soberanía y 'dignidad nacional que
consumamos; tina desviaci ón.de ~aterias primas, primor
diales para la lucha en que están empeñadas las más podero
sas naciones, queremos decir que nuestra explotación petro
lífera no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral
que nuestro país mantieneconlas~acioii~s de t~nd.encia de
mocrática y a quienes deseamos asegurar que la expropiación
decretada ~ólo ~e dirige a eieminar obstáculos de'gnipos que
no si~nten la ~ecesidad evolucionista de los puebos ni les do- ~
lería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleojnexica- ,
no al. mejor.postor, ' si,n tomar-en cuenta las consecuencias
que tienen que reportar las masas populares y las naciones
en conflicto . . . . " .

Gral. Lázaro Cárdenas, presidente de la República; Lic.
Daniel V. Valencia, presidente de la Suprema Corte deJus
ticia ; GraL e Ing . Eduardo Hay, secret~riodeRelaciones'

Exteriores; Lic. Eduardo Suárez, secretario de Hacienda y
Crédito'Público; Agustín Arroyo Ch.; Lic. Antonio Villalo
bos; Grai . Manuel Ávila Camacho; Lic . Amador Coutiño
C., procurador general -de Distrito; Gral. Tirso Hernández;
LiC. Silvano Barba González ; Dr. Salvador Zubirán; Efraín
Buenrostro; GraL Francisco J. Múgica; Dr. Alfonso Priani,

. .
secretario general del Departamento Central; Ing. Antonio
Madrazo,'jefe del-Departamento de Ferrocarriles Naciona
les; Ing , Miguel A. de Quevedo, jefe del Departamento Fo
restal y de Caza y Pesca; Ing. Fernando Foglio, subsecreta
rio de Agricultura y Fomento; Dr. Leonides Andrew Alma
zán, jefe del Departamento S. Pública ; Lic . Genaro V. Váz
quez, procurador general de la República ; Ing. Manuel San
tillán, Petróleos de México ; Lic. Vicente Santos Guajardo,
subsecretario de Gobernación; Lic . Gonzalo Vázquez Vela,
secretario de Educación Pública ; Lic. Enrique Calderón,
Comisión de Estudios de la Presidencia; Lic. Raúl Castella
nos, secretario particular del presidente de la República. <>
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Liebknecht Y Rosa Luxemburgo. o la de

varios personajes espartaquistas

asesinados; además. los sucesos
sangrientos realizados por los seguidores

del doctor Kapp. quien encabezó un

frustrado golpe para derr ibar a la
República. eran motivo del mayor pánico
tanto en Silesia como en Bavaria y Berlín.

Pero mientras estas persecuciones no

tenían un respaldo oficial. como luego
sucedió con Hitler. los artistas producían el
mayor acervo de obras de crítica social que

conozca la modernidad. Así. mientras
Hitler y Gobbels. entre otros. luchaban por

fortalecer a su partido. dar un fallido golpe
de Estado. respaldar el incumplimiento de

los puntos del tratado de Versalles que

impedía a Alemania rearmarse sobre todo
en la aviación -hecho que en poco tiempo

el diputado W . Churchill no cesaría de

advert ir en el parlamento inglés- artistas
como Otto Oix. Max Beckmann. George

Grosz. Karl Hubbuch. Max Pechstein.
Katche Kollwltz y Gerd Arntz. entre

muchos otros. no cejaban en su empano

por delatar In mi seria del pueblo. la

explotación atroz de una clase social
económicamonte privilegiada. en satir izar

todo aquello que entranara sent im ientos

de nacional ismo falso y retróg rado.

Enla exposición del Mu ea de Arte

Moderno hay una serigraf1a de Gerd Arntz

titulada NortBlIm~ric•• de 1924. donde

aparece un hombre de reza negr a

ahorcado. una serie de mujeres
modelando y un dibujo que alude a le

producción en serie. Es el único ejemplo

disponible para recordar las continuas

agresiones visuales que los alomanes

hacían a los Altados y a Estados Unidos

concretamente. por su intervención

decisiva en el resultado final de la guerra y
los beneficios Que obtuvo a costa de la

derrota alema na La ayuda que los

cuáqueros norteamer icanos br indaran a la
sociedad aleman a de la postguerra.

aminoró . sin embargo. este espíri tu

negativo. En otro sentido. las crí ti cas se

dirigían contra la opulenta y degenerada

burguesía; 0"0 Oix. com o puede

observarse en el Museo. denunció

sarcástieamente la corrupc ión de la

Iglesia. aarcomo la obsce nidad de ricos

banqueros urg idos de prost itutas. Geroge

Grosz. por su parte. toca cada uno de los

aspectos sociales de Aleman ia : su obra

comprende composiciones simbólicas de

toda la estructura social en general. como

observamos en una litografía de 1920

titulada Nlldie se preocupa por ellos. y de

cadaasunto en particular. como se aprecia
en los cuadros titulados Hombr«

encadenado que se burló de Hindenburg.
Crimen sádico. De noche. La muerte en la
cal/e y Hombre de honor. Entodos ellos. el

contenido temático y la intención de

conferir a los personajes una naturaleza

ridicula. triste o dramática. son muy claros
y demuestran una magnífica factura . Para

demostrar la sord idez prostibularia que

privaba en todos los rincones de Berlín, las
obras de Grosz y de Max Beckmann quizá

sean los mejores testimonios. Igualmente

efectivas. las sátiras a la aristocracia de

Karl Arnold. junto con la amplia

producc ión referida a la explotac ión obrera

de Hans Schm itz y los desastres
económicos abordados por el genial Karl

Hubbuch. conforman gran parte del acervo ·

gráfico de una época que necesitó de la

imagen para fijar su vértigo en la historia .

El expresionismo puesto aldía

Ahora bien. si es verdad que el contenido

de estas producciones no era en modo

alguno ajeno a la comprensión popular.

tamb ién lo es que el lenguaje visual

expresado en ellas era familiar a toda la

gente. De ahí su éxito cuando en
determinado momento fueron utilizadas

con fines proselitistas. La razón es simple :

el expresionismo llevaba tiempo

gestándose en Europa: desde la última

década del siglo anterior. varias

composicones de Toulouse-Lautrec. Van

Gogh y Gauguin habían perfilado. por así

decirlo. un cierto estilo diferente y opuesto

en muchos aspectos al impresion ismo. y

por esa época artistas como Ensor y

Munch seencargaban de consumarlo con

absoluta originalidad. El segundo había

presentado en Osio su primera exposición

en 1889. sembrando las semillas del
expresionismo escandinavo ; Ensor. un
poco despuésde algunos muy tibios

antecesores. empezaba a demostrar las

facultades que lo llevarían a ser el

expresionista flamenco por excelencia. y
en Viena algunos pintores que pretendían

distingu irse de Schiele y de Klimt se

adelantaban al maestro Kokoschka. En
Alemania . donde es difícil destacar algún

exponente de los demás y establecer
periodos porque duró cerca de treinta años

-antes y después de la guerra-. existían

varios antecedentes : la rica trayectoria de

Munch en Berlín (de 1892 a 1895). los

trabajos de Kirchner : Max Pechstein y

Nolde entre otros. y el grupo de El Puente

(Die Brückel. formado básicamente por

Heckel y Schmidt-Rottluf.
Así. pues. si bien un obrero. una maestra o

un aristócrata ignoraban el nombre del
autor del término expresionismo y la época

en que se había acuñado (aún ahora no se

sabe con certeza). aceptaban y

comprendían la iconografía que les

presentaban esas figuras hábilmente

deformadas para reforzar su expresividad .

Empero, algo había distinto en su

agresividad: ya no eran "gritos" de

individualidades ávidas de afirmar su

soledad: ya no eran lacónicas y
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desesperadas objec iones contra la

burocracia, la técnica y el amor

convencional ... esas simpáticas
manifestaciones del alma a las que no era

indecoroso unirse. Ahora, esta agresividad

era eminentemente social y señalaba

enemigos concretos. La última etapa de

esta tendencia nacía de necesidades

reales muy específicas y encontraba en

atto Dix, Max Beckmann y George Grosz.

a sus representantes más conspicuos.

El arte universalde todos los tiempos
-'

Para respaldar el criterio que inscribe

definitivamente a la obra gráfica de la

época de Weimar dentro del

expresionismo alemán, es necesario

exponer sus fundamentos V re pond r
de antemano a virtuales objecion s como
las que ya se han hecho a prop6sit o d
esta clasíñcaclén." Conv iene saber. sl.
que no se trata de un movim iento cuy

existencia pueda precisarse en f cha ni

just ificarse como resultado de una
complicidad que agrupe miembro con
objetivos siempre comunes. A diferenci

del cub ismo y del impresion ismo. pOr
ejemplo. esta tendencia se manifestó en

artistas muy aislados entre sí Vcon giros
muy diversos a lo largo de su casi medio

4 Se suelen confundir estas obras con lal del grupo
El jinete azul Vcon las inspiradas por la aaUM U
escuela que Grop ius fundó ta mbién en W 'mar en
1918. Algunas de las expuestas en el MAM •
guardan relación con los lineam ientos de la Ú una.

como las de Amtz.

siglo de duración en Europa (1885- 1933).
Por ello. el inten to de esta blecer
clasifICaciones rígidas comunes a todas las

obras comptendidas en ese larguísimo

periodo. es una tarea francamente inútil.
Con el surre alismo comparte dos
caracteristic as: la de abarcar otras

discipl inas parte de la pintura. tales como

la escultura. la arqu itectura. el cine V la
li teratura n todos su. géneros. V la de

figurar de algún modo en varias obras del
art universal de todos los tiempos. Quizá
I pueda r plicada la frase de Luis

Cardoza V Aragón que considera al
surr hamo como " anterio r a su
n cim ien to V post Flor a su muerte" .
El mploa famosos r lacion dos con el

xpr '*onismo son I tra jos

ultÓfic d4 Etnlt Barl h. las obras

tr 1.. de Stn rg Vde Brecht. las
c n truce s " utópicas" d I arqui tecto

Bruno T ut V I s pel culas No It".tu de
M urn y(1 9221v EIg bIn , d~/ doct(N

C"lig ti 11 9201.
M u h C,/tl o 1111101 dor h n

br vedoI nee lH1 d d conocer . 1
IItU" qu 11m rltÓ .1 .xpr 'on amo

I u. nde ncialm nt.
mo moYlml nto .rd IIco . No son pocos

IU I cont m u , paran en

hdld do t nta ubt'l u bu ron.
la di tor cíal. de la

Uva m ultl '-
turtl I

t ti muy poca;
nodud n, n

fl I dee

Xpl I t I Ir ndor I r lidad
I lund m nta . L joI c ptar.1

cm " O'I'M tlmuJaal " . n o pOrel .rt. ...
ron o lo I r.o de omlll r la fuerza

r Ik n paro mo trar
erud m I o I re lid d lOci I Al cal ibrer

UI ~mOl como rnanil stac ón de
lo er atMdod humana . • nt nd moa que el
ex oniamo r plOMnto uno d loa
mayor logros de la comunic ción vi I
en nu tro SIglo . tan CritICable V tan critico.
No extraflo que loa nUlS confiscaran

m's de ochenta obras de Munch V
hostllllaran Impunemente a cada uno de
sus r ..ntant... Tampoco lo s que
aitu r n un campO de conc:entr ción

nfr nt de la ca.. de Goelhe n Weirnar

V. ún nos cuenta AJe;o Carpentief.'
tuvieran l. culta ... de adomsr la puerta

con una cna ~a que dice: -A cada cual
su mereCIdo" O

• t.rpen¡

SogIo XXI die E
p 105
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La felicidad
y otras complicaciones

Por Hernén Lavín Cerda

I

""'

l . El perro de siempre

Un fam oso fotógrafo llamado
Martín Brugnoli, recuerda que
en las fotografías de su álbum
familiar habrá siempre un perro,
aunque su familia nunca fue
aficionada a os animales que
sólo provocan urticaria,
romadizo, jaqu ca u otras
reaccion ' S a l ~r icas. Brugnoli
descu brió qu' 110 p día n un
perro pr -srado pa ra los retratos
familiares o posaban frente a una
limousin qu' tampoco tenían .
Este fenóm .no p rmite ver que
todos los retra tos s orga nizan al

rededor de un perro prestado ; ese
cosmético social que organizará
la imagen para que ella sea
querida y respetada por los otros.
Nadie conoce, hasta la fecha, cuál
es el nombre o la raza del perro

que agita su cola como si
estuviera lejos de la fotografía que
lo contiene. No podríamos negar
que el perro está feliz, ,a pesar de
su momentáneo aburrimiento. Su
cola es un signo alegórico, un
objeto dual , una representación
cinética.
Diríase que la expresión
fabricada, que organiza el
retrato, defiende a nuestra
'ramilia de la vergüenza de
instalarse frente alojo público. El
maquillaje disimula su rostro. Se
puede decir, entonces, que todo
retrato es un rostro oculto; tal vez
por eso se originó como un arte
destinado a los muertos.

2. La luz de Taxco
. ,

La luz de Taxco es un peligro para ~a intel~genciaque sólo
descubre el poder de lo esencial. Estamos en presencia de una
claridad cuya virtud es clausurarlo todo, desde el horizonte hasta las
primeras líneas del espejismo o la parodia. No hay sombra y los
objetos se hunden en esta falta de densidad, cuando sabemos que
solamente lo sombrío puede constituir su memoria o el ritmo que les
permita sobrevivir en el recuerdo. Todo ser busca la media luz y
prefiere las tinieblas al tormento celestial : así los animalesracíonales
e irracionales, así también las piedras o los árboles en cuya cima
muere el sol y la luna se protege.
Caminamos por Taxco y la luzes el único obstáculo para poder ver la
luz que se oculta y germina en el fondo de las aves o las flores. Poco a
poco desaparezco en estos detalles que no alcanzo a distinguir; no hay
matices y, sin -sombra, soyquizá lo más lamentable: el'olvido .,'
proyectado por la luz. No sé quién fui, pero vamos a ciegas y podemos
tocar el vacío cuyo destino no se descubrirájamás.
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3. La felicidad

L. e.s co~fieso qu~ desde ayer amanezco feliz en cuerpo y alma. na
felicidad incontenible. D~sde ayer me voy riendo a carcajadas bajo los
árboles del P.irque Hundido, y hasta los camiones de la Ruta 100
prov.ocan la incertidumbre del júbilo en mi espíritu. Alegre, uno
res~l~a ~omo un ~apo en el horno. Diríase que aún mantengo el
e~Ulh~r~o platóm;o y trato de escuchar, con ojos de sapo, el paso d
mi espmtu a.t~aves del ho~no. Soy el único sapo en el Parque H undido
y puedo escribir con pulcritud, como un filósofo de alcurnia ' no
obstante, pienso que n? ~odríaaband?nar del todo la proso~op ya.
Me refiero, como es 10gICO, al espacio dominado por las
contradicciones del verbo, por más preciso que éste sea. o sin
dificultad he llegado a la siguiente reflexión crítica : "Apesadumbr d
por mis experiencias, giro, sin embargo, sobre mí mismo, y estoy f Hz
como un perro que ha descubierto al fin su verdadera imag n. lloz
con cierta precisión o alegría, y sigo riéndome como Samue1 B k tt
en una nube de smog. Dentro de esa nube me descubro en un t
casi autista, una risa inconfundible: la explosión del sentido, l di h
sin límites".
y aquí me tienen una vez más, respirando por la boca. oy un niñ
cuya imagen se escurre a la manera del agua sobre el polvo. Pur
barro, sombra, y una sonrisa con ojos de sapo en el morn nto d
subirme al autobús que habrá de llevarnos a ninguna part ,
platónicamente, ahora mismo.

4. El cuerpo de Coyolxauhqui

eomo si fuese un hurón o una corneja, esta
mañana pude arrastrarme y luego me sumergí en
el cuerpo de Coyolxauhqui. Ahora puedo decir
que su ombligo está vacío, pero la calavera ocupa
el lugar que alguna vez estuvo destinado a su
clítoris. Probablemente ella no tuvo más orgasmo
que el de su decapitación en el cerro de Coatepec ;
sus tobillos casi no existen, sus piernas se
confunden, sus brazos han sido dislocados por la
furia fratricida de Huitzilopochtli, y hay una mano
que perdió sus uñas. La diosa lleva cascabeles en
sus mejillas y su nariz cuelga de una nariguera que
me obliga a reflexionar sobre su sentido del
humor. El desmembramiento está en rotación
perpetua y México se reconoce en ese círculo: cada
miembro gira ya mayor velocidad acaba por
confundirse o convertirse en su contrario. Las
piernas son labios que son brazos que son ojos, y
nadie podría interrumpir esta metamorfosis. La
hija de Coatlicue se divide, tal vez se multiplica y
nos señala el camino que conduce a la estética del
fragmento: ella es nuestro voyeur.
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5. Unpoco de agua

..Quisiera reír pero me duermo. iva con sueño, siempre. De
prontome despierto, alcanzo a sonreír pero me duermo. Algunos

.creen que mi sonri sa es un igno fetal. Intrauterino, duermo
burlándome de mis ueño . Qui iera dormir, qué comezón, qué
soledad, qué hambre, pero m olvido. Quisiera reír pero de pronto
me despierto . o alcanzo a tener miedo. Sólo tengo sed: agua, no me
olviden, un poco de a ua.
Quisiera dormir p ro me levanto, a pago la luz, cierro la ventana,
enciendola luz y de cubro que otra s sombras se deslizan por la
habitación y viv n con ueño, íempre. o alcanzo a verlas pero ellas
mereconocen y m d pi rt n, burlan durmiéndome y de nuevo
medespiert an. A ua, no olviden de mi, otro poco de agua.

6. Lacadena

tornuda en cadena, más de

7. Un pájaro en la cabez del bisonte

eomicnzo a nv j r. un modo p tulante,
sediria : "Por und z vu lvo a l origen".
Desde est án ulo d I z 16 ico divi o al bisonte y
descubro que no á d nudo ; nin ún animal
podría soportar la d nud z. Todo en elloses
ridículo y a radabl .
Ahora veo cómo un páj ro h dct nido sobre la
cabeza del bisonte. o vuel una mosca y aunque
estoy pensa ndo lo ontr río, firmo que esta
composición e p rpénti . Hipnótico, el bisonte
no se mu eve y su edad por ello. indescifra ble.
De tan viejo. ca i un nimaljo ·en. Como yo,
como el pájaro como e ta m s que vuelan y se
acoplan, desnuda bre mi za.

8. De nuevo la vejez

e iertamente, la vejez es el
hecho más inesperado de todos
los que le ocurren al hombre. Se '
trata de uh fenómeno inaudible;
al punto que el primero en
registrarlo' es el oído que acaba .
perdiendo sus facultades
perceptivas. Uno se vuelve viejo,
paso a paso, .ylo imperceptible
está constituido por el universo
de cada célula. Pudiera decirse
que empieza a fallar la memoria

-de la célula yel organismose
desarticula químicamente. Lo
mismo le sucede al instinto: s~
pulveriza el sistema eléctrico que
lo constituye y la energía se
desconoce a sí misma.
Esta mano, por ejemplo , escribe
lo que ya no recuerda,'y la otra no
sabe lo queestá sucediendo. Sin
embargo, la situación se'
desarrolla de una manera
armoniosa y la vejeznos alcanza
cuando la habíamos olvidado.O

Hernán Lavín Cerda (Santiago de Chile ,
1939) l icenc iad~ en la Facultad de Flloscña y
Educación de la Universidad de Chile .
Catedrático en la Facultad de Filosofla y Letras en
la UNAM, Ha publicado varios libros de poesía
y de narrativa,

Fragmentos del libro inédito La felicidady otras
complicaciones
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LAS
COMPLICACIONES
DE LA LIBERTAD
Por Rita Abreu

e ualquier manifestación artística

nos invita de manera natural a iniciar un

viaje que va desde los rincones de

nuestra intimidad hasta lo inimaginable

del afuera . Avanzamos entre asombros

que distinguen o funden esencias y pre

sencias. Así pues. el Espacio Escultóri

co como escultura transitable nos con

vierte. como sujetos espectadores. en
parte de la obra. nos vuelve cómplices

visuales y corporales de un espacio par

te de la naturaleza. parte de los sueños

humanos. parte de la realidad.

El diseño de este espacio es el resul

tado de la libertad e imaginación de

seis escultores que unidos en condicio

nes multi-favorables económicas. físi
cas. mentales y mágicas produjeron

una obra que por sus características se

nos ofrece como irrepetible.

Una creación colectiva de arte públi

co. se traduce en una obra anónima de

pertenencia colect iva. donde la libertad

corre sus riesgos: crisis de siqnifica
ción; fragilidad humana del reconoci

miento al mérito artístico . Cada quien
es su prop io límite para recrearse y re
crearlo .

El Espacio Escultórico es realmente
eso. un espac io. uno de los pocos luga
res públicos, abiertos y silenciosos.
pese a todo. que se pueden viv ir. no só
lo transitar.

Unos lo contemplan sentados en la

cima de un módulo: " parece por la in
clinación de estos triángulos que estoy

sobre una flecha que me va a lanzar al
infinito". Otros lo trans itan pisando el

tezontle: " la fuerza de gravedad jala ha 

cia la lava pero también parece que esa

piedra hiere la piel." Otros sum idos.

casi escondidos fuman : "psss. noso tro s
sí lo entendemos." Otros tres de picnic

dominical se tumban sobre el concreto
mirando hacia el centro; una pequ eñn

sube. baja. saluda desde su módulo :
"¡ hola vecinos!". La pareja en acti tud

reposada. dominguera. baja del módulo
para jugar a la pelota con su hija. La [o 

ven mamá toma la palabra: " Pu s.
como un lugar muerto, pero vivo I mi .

mo tiempo porque cada quien I pon
lo que quiere." El marido asien to con I

cabeza, como diciendo yo: id m. Y I
último. sentado de espalda 111 e ntro

del Espacio. en el vért ice dol módulo

habla poco . está clavado aparent m n
te en su panorámica cltadina, cuya

frontera inmediata es C.U. El huó P d

solitario es interrumpido : " vengo un ro·
tooo unas horas . no sé. el tiempo no im 

porta . Este lugar es bueno para pon

sar. ..
Los autores del Espacio Escull órico:

Helen Escobedo. Hersúa. Federico Sil ·
va. Manuel Felguérez . Mathías Goerltz

y Sebastián t ienen también su prop ia

versión además de su ópt ica artística.
Después de siete años de vida del Es
pacio nos cuentan su historia.

MATHIAS GOERITZ:

mp 1 mos a discutir

HELEN E COBEDO :

" Despu d qu I s lIu lorid des uni-

railao I n di, ron 'hll g n algo' . . .

El Espacio Escultórico
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" Todas las obras que el hombre hace , al

igual que el Espacio Escultórico. no se

pueden definir, .en todo caso describir .

Cada individuo que .10 recorre le da un

significado a su manera porque es una

obra abierta en la que caben todas las

edades y todo tipo de formaciones cul-

HERSÚA:

no sólo como 'ja'rdinería' que es el con

cepto moderno más grotesco de la rela

ción de la escultura con el espacio. sino

con las estrellas. Está medido en la gran

medida ~n que los antiguos concibieron

sus obras dé arte.
Esto significa un triunfo sobre el con

cepto de lo 'internacional'. La lucha in

terna entre los artistas justamente se .

dió en este nivel. Sin embargo. el triun

fo del Espacio Escultórico es que se
suma a la tradición del arte nacional
contra él concepto frívolo del arte ínter

nacional. El valor esencial de este Espa

cio, es el profundo sentido de la recupe

ración de lo nacional y que finalmente

es una obra anónima, no le pertenece a
nadie, sino a los universitarios, a la cultu

ra de esta nación ."

artistas, incluye también tanto el traba

jo de los técnicos como la aceptación

de las autoridades universitarias. Es de

cir. todas las gentes que creyeron en el
proyecto lo hicieron posible. Dos: Es

una obra comunitaria. concebida para

los demás. no es una obra concebida

para el mercado. lo cual la inscribe en la

gran tradición de la obra pública mexi

cana . y tres : Es una obra ecológica con

ceb ida para relacionarse con la natura

leza. Retoma la gran tradición del arte

precolombino, donde.la;medida en que
el arte se concibe y se traza es lamedi

da del espacio . del paisaje• .entendido

FEDERICO SILVA:

" El Espacio Escultórico tiene varias

características relevantes. Una: es el

resultado de una obra colectiva, esto no

sólo se refiere a la participación de los

que tuviera grandes acercamientos con
la arquitectura. Al proponernos prote

ger la ecología. plasmar la huella del
hombre con los módulos: establecer la

relación prehispánica a través del senti
miento de la lava y la orientación y nú
mero de módulos, solamente sospe

chábamos lo que sucedería con la at

mósfera y el cielo. pero no lo podíamos
ver. Ahora vemos que el .hecho de ser
circular da la sensación de que la bóve

da celeste cobija al espacio Escultórico,
transformándolo continuamente con

los camb ios de luz y las formas cam

biantes de las nubes . Incluso cuando
presenciamos el paso de un avión so

brevolando el Espacio, nos damos
cuenta que nos enfrenta al principio de

la humanidad por las características del

lugar y a la actualidad, por ser un mo

numento tremendamente moderno que
capta todo."

SEBASTIÁN:

.... .

"Muchos de nosotros ya hablába mas de
un concepto de escultura no tradicio

nal, no para contemplarse por los 360
grados, sino para vivirse, para transfor

mar el medio ambiente .y él espacio,

nos demuestran que están correctos y

son válidos, porque ahí están. Es como

si uno creyera en Dios y se le aparecie

ra. Quizá si hub iera sido un trabajo indi
vidual me emocionaría seis veces más
pero aún así estoy contento y satisfe

cho."

"En el arte moderno es tan importante

el objeto producido como los procesos
que llevan a él. En este caso. el trabajo
colect ivo implicó una experimentación
sociológica. inclusive psicológica. muy
diferente al trabajo de expresar la sub
jetividad de manera individual. Buscan
do un subconscie nte colectivo nos en
frent amos un grupo de personas pare 
cidas y dlslUllas al mismo tiempo. Uni
das por cucunst ncias univers itarias. ya
que todos col borábamos como inves

tigadores do lo UNAM, y desun idas por
las barreras generacionales que existen
entre nosotros : edades desde cerca de
los cuarentll hasta casi los setenta. Así
que deCidirnos aplica r un 'sistema de
bloqueo' QU ll negara las carac terísti cas

artíst icas mdlvlduales y las ideas se
aceptaban cuando tenían tanta fuerza
que se imponían al conjunto. Siempre

eran result ado de la discusión de crite
rios sst éncos. tustó ricos. etc.

Algu na vez pensamos en rescatar

estas argumentaciones teóricas para
posteriormente hacer un libro porque

reflejaban un intenso traba jo, además
de la habilidad para descubrirles a los
demás un plan teamiento o una suge
rencia. parecía que se trataba de un
partido de ajedrez, Pero desechamos

la idea porque le restaría mér ito al es
fuerzo cotecnvo y preferimos respetar
lo. inclusive hay un pacto de honor en

contra de los reclam os individuales.
Al paso del tiempo se va olvidando

qué cosa dijo cada quien. Sin embargo,
hay algo de cada art ista. conceptos que
uno encuentra plasmados al final y que

MANUel FELGU~REZ:

empezamos a diseñar el Espacio Escul
tórico sin definirlo como un foro, sino
como un lugar que la gente iba a transi

tar. reaccionar y tomar posesión de él a

su manera.
Por nuestra parte , este trabajo nos

obligó a hund ir nuestras personalida

des, a escucharnos, bajarnos del pe~es

tal y abandonar nuestras egolatrías

personales para tratar de conjugar cada

uno de nuestros verbos a fin de que se
fundiera Y se confundiera en un todo.
Creo que cada uno volcó lo mejor de sí.
por sus sent imientos más universales
para que lograran traspasar ese cedazo
apretado . porque hicimos un cedazo
crítico donde únicamente pasaban los
valores más puros. más universales. Lo
que hace que esta obra sea de todos."
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FEDERICO SILVA:

está muy lejos d I pueblo. de los citadi
nos. hay que llegar con automóvil.¿qué .
se le va hacer?"

"En términos histórico el Espacío Es
cultórico ñ la un momento muy im
portante y ti n una influencia inevita 
ble. no con I r son ncia que se hubiera
deseado porqu I p so mercantil del
arte s I qu domin . Sin embargo.
hay una n d d soci I d vincularse "
con el rt y rticipar d 1. Es más. la
salvación d I rt junto con la sociedad

De sus usos

SEBASTlÁN:

"Las esculturas urb na t n con
nadas a resistir el paso d I ti mpo y
paso del público. por lo mismo son u
ceptibles a enriquecerse con I lignlf,·
cado que les van dando las poc T ·
nemos pocas esculturas qu t n
este sent ido. que se lIev n d ntro. 'EI
Angel' es un ejemplo. El Esp cio E ul
tórico un poco menos porqu I muy
joven y está más escondido. pero
es parte también del asunto. qu
más íntimo. como un secreto d
brir."

turales . Como los niños a través de ju
gar ahí dentro . y los jóvenes o adultos al
transitarlo . lo descr iben o significan
aunque no lo platiquen.

Como obra de arte debió generar
nuevos conceptos. nuevas act itudes ar
tíst icas. pero no hubo en México gente
capaz de asum ir esta responsabilidad ni
como teóricos. ni como artistas. a e
cepción de Juan Acha. La realidad es
que los sorprend ió por sus cualidades y
dimensiones y porque se trat a de otro
tipo de obra pública. Sin embargo. la
gente en general no parte de criterios
puramente artíst icos o estéticos y su vi
vencia es más que suficiente."

( MATHiAS GOERITZ:

"Esta obra refleja el espíritu d una 
poca de incredulidad abso ut . dond
los artistas -que son como cualqui
persona- viven la impotencia d
individualidad. El Espacio Escultórico

RUBÉN
BONIFAZ NUÑO.

R-ubén Bonifaz Nuño es uno de
los más claros representantes del
i~telecto nacional
contemporáneo; investigador de
los clásicos , se ha aplicado
también a la creación literaria, la
traducción de los poetas clásicos
de Roma y al estudio del arte
mexicano y la iconografía
prehispánica.
A sus doctas capacidades, suma
su profundo amor por los asuntos
universitarios. Maestro de
numerosas generaciones,
investigador destacado en nuestra
Casa de Estudios , ha sido
funcionario universitario cada vez
que la Institución lo ha requerido
desde hace más (le 30 años,
cuando por vez primera se
desempeñó como Jefe de
Redacción de la Uni versidad.
Puede señalarse que durante los
últimos nueve lustros, a partir de
que ingresó en la Escuela
Nacional Preparatoria, Rubén
Bonifaz Nuño siempre ha estado
ligado a nuestra Casa de Estudios.
Su aguda percepción de las
situaciones y los seres humanos le
ha hecho fácil el trayecto y
gratificante la jornada. -Cuenta

-4
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rúblicos
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saita porque se relaciona con los volc~
nes y adquiere otra realidad y otra di
mensión. De noche con luna llena pare
ce un océano en movimiento. Lleno de
gente vibra y absolutamente solo es
muy bello. inclusive le han llegado a de
cir 'Monumento al Silencio'.

Aunque no nos propusimos que
otros artistas crearan obras para el Es
pacio Escultórico, lo están haciendo
porque el lugar les sugiere espontanei
dad para hacer lo que quieran . A mí me
fascina la idea de que lo estén utilizan
do para expresar otras emociones. Qui
zásea el futuro de los teatros y los es-

peetáculo mil ivo , r r r a hacerlos
como nos mo Ir ron lo ant guas grie
gos y romono . n lug r I h rmosos,
en foro inm n o bajo el sol y la lluvia,
sin que I 11 11 n qu r ctáculos
sangrienlos como 101 (oro o tan agre
sivos como ot íootb 11."

MANUEL FELG U~REZ :

" La utilidad dol art . para mi, ¡empre
ha sido espmtuat, no un sat lsfactor ma
terial (este va lo decia Marx. no es
exactamente mio). Pero la utilidad que
esto implica es po iblemente la más
grande Que se pued encontrar dentro
de la creatividad humana. Es decir, al
Espacio Escultórico se le puede utilizar
para lo Que se quiera. pero no sirve para
nada, salvo para provocar emociones.
Así que en est e senti do e te fin se ha
logrado porque el arte s tamb ién un
medio de comun icación. y esta obra
comunica. prueba de ello es que a cual 
quier hora del día hay gente visitándo-
I ..o.

HERSÚA:

"EI uso Que se le da está fuera de la
mano de Cualquiera. y aquí no caben las

posiciones moralistas. Además no ne
cesita que nosotros lo defendamos, se

defiende solo .
Para mí el Espacio Escultórico ya

cumplió. ya podría 'desaparecer. Que la
gente lo viva hasta que se acabe con
toda la libertadde hacerlo. No estoy de
acuerdo en condicionar a la gente , ni en
pensar que la obra artística es eterna
porque siempre es temporal. aún cuan
do supere su época. Es más importante
que el artista esté atento al desarrollo
individual. al proceso de conciencia de
la época que vive. a las circunstancias y
contingencias porque su papel es pro
poner, no fijar lo e.t~rno . Por lo tanto es
muy importante recono~~¡'.que aún en
condicidnes tan adversas se'.puede ha
cer obra. se da un espacio e~.cJliÓ~i~o.'"

'~

Cada CIIbeza, milmundós •
, '(' . ~ . "

Una vez concluida la ' primera_ .eta pa

-como se le denominó al ·periodo.-de
..•., - ~. 't} -~., .

trabajo realizado en el Centro del Espa~
\ '-~ ... - . \~

cio Escultórico- se prosiguió ala etapa
siguiente, pero bajo otros cÓ'nceptos ;y
estilos, destacándose e~¡cieñt~,~e~t1"la
individualidad y personalidad de ' cada
uno de los escultores. J • ,,' ••'c_

MANUEL FELGUÉREZ:

" Con el criterio de continuar un espacio
transitable y crear un jardín de escultu- .
ras, se hicieron caminitos muy escondi
dos respetando el paisaje y la vegeta
ción natural del Pedregal, que está .a '
punto de perderse por tuda la invasión
de construcciones. Ir descubriendo la
obra escultórica serviría como pretexto
para obligar a la gente a caminar por
ese lugar tan agreste y difícil.

La idea no fue que las esculturas fue
ran penetrables, aunque por su dimen
sión, como toda obra monumental, pue
de hacerse. Sin embargo, no es impres- '

cindible pasar por abajo . La obra indivi

dual que iba a continuar este espacio
nos aproximaba al espíritu de lo que '
cada uno hace todos los días: 'Varia
ción de la Llave de Kepler ' corresponde
a una etapa de trabajo e investigación
sobre el uso de la computación en el di
seño. Las matemáticas, la COmbinato
ria. la geometría y una serie de teorías
Que utilicé como la identificación de
sistemas, son los orígenes de esta resul- .
tante oEsta obra no se hubiera dado sin
la influencia de la investigación univer
sitaria .

SECRETOS pUBLICaS

con nutrido número de alumnos y
discípulos; pero sobre todo, de

.amigos que lo estiman y
-reconocen su talento.
Bonifaz Nuño 'es miembro de El

. Colegio ,Nacional desde 1972,
además de pertenecer a la

,Academia Mexicana y a la Real
Academia Española hace más de
20 ·,años" y 'desd e .tiempos m ás
recientes, a la Academia para
Fomentar la Latinidad, de Roma.
Por' su obra, ha recibido
numerosos reconocimientos, entre
los cuales destacan el Premio
Nacional de Letras.iel Premio
Latinoamericano de'Letras Rafael
Heliodoro Valle, el Premio
Internacional Alfonso Reyes y
más recientemente ei Premio
Jorge Cuesta. Ha sido distinguido
con el Diploma de Benemerencia
<!e la Sociedad Dante Alighieri, y
también ha recibido la ' Orden del
Mérito de la República Italiana
en grado de Comendador, y se le
ha designado Doctor Honoris
CausaporIa Universid~d de '
Colima y Maestro Honoris Causa
por la Universidad Autónoma del
Estado de México.
Recientemente la Universidad le
otorgó el Doctrado Honoris
Causa, haciendo explícito, con
esta distinción, su reconocimiento
por el talento, la obra y la
dedicación de este singular y
sobresaliente mexicano.O



Más no puedo explicar porque es im
posible hablar de la propia obra ; y. por
otro lado. cada obra habla a través de
su propio lenguaje y difícilmente se
puede traducir . Lo único que yo puedo
decir es que la 'Variación de la Llave de
Kepler' es una combinatoria en la que
se crean desequilibrios. pero que siem
pre se dan otros elementos que regre
san al equilibrio . De este modo. hay una
armonía perfecta. un orden geométrico
y matemático. como una ecuación re
suelta."

HELEN ESCOBEDO:

una escultura que yo había hecho para

una exposición. No está diseñada. ni
estudiada . ni medida en relación al es
pacio en que fue situada . Sin embargo.
fue elegida para conmemorar el aniver
sario de la UNAM y se le hicieron algu
nas modificaciones nada más.

La escultura 'Dino' (de dinosaurio)
me fue impuesta por la necesidad d in
corporar ciertas obras de arte a la uni
versidad en ese momento. con la cons
trucción del C.C.U. Entonces me pidi 
ron un móvil para el interior de la Biblio
teca. y yo intenté hacerlo en la e cal
del propio edificio. integrándolo un

ment iqu - a 'Bambi', la perio
dista. Le h bl prom tido una corona y
cuando hubo oportunidad de hacerla,
se la hic y I b ut ic é como 'Corona de
Barnbi'. Como 11 muy católica, en
el centro I corona 11 vaba una cruz que
no m permiti ron pon r porque no tíe
nen nlido I humor, y el nombre
tambi .n lo cam . ron. Esta es su histo
ría."

SEBA TIÁN:

tro d Corazones'
por la coinej
rcuatro co-

Sebaltl'n. Cubo Av.. 1973

arquitectura singular con I
paría. Tiene inclusive I un
tos de movimientos y luc qu
han sido puesto s a func on t ,

Yo estimo mucho '0 no',
ternura por la sol dad y d
que vive. abando nado a u
Está encerrado, eso es t mbl
yo pienso que la caracterlstic
de la escultura es m dirs con I
cio. Ahí se está midiendo con un

cio cerrado. asfix iado. Me p n
da. pero son de las cosas qu h c
casi inevitablemente.

A 'Ocho Conejo' le faltan do
des antenas de dieciocho m Ira qu
son con las que se comu nica: I pon-

drán próximamente . El nom re ti
que ver con dos cosas: caminan o po
el espacio para defin ir dónde se ib al 
vantar la escultura me brincó un con o
exactamente al pasar; y, 'ocho' s un
día que corresponde a uno d lo di
de la semana del calendario azteca. n
tonces coincid ió que el día ocho-con jo
sedescubrió su local ización."

" Es un error creer en la solemnid d d I
arte y creer a los art istas genios. La s
cultura 'Corona del Pedregal' original-

MATHiAS GOERITZ:

"Las esculturas que se encuentran en el
Centro Cultural Universitario. no están
vinculadas con el arte cinético ,que se
basa en la energía y el movimiento.
como lo he trabajado en otras épocas.
pero forman parte de la búsqueda de un
lenguaje. La escultura que representa el
cincuentenario de la Universidad. es

FEDERICO SILVA:

" En mi caso yo trabajo la escultura
horizontal a escala humana para que la
gente la penetre. Así que consideré el
tránsito de la gente al recorrer el Centro
Cultural Universitario. También quería
que reflejara su ambiente de rocas. cac
táceas. liebres. alacranes. serpientes.
ardillas. en fin. Por eso hice a 'Coatí',
una serpiente muy estilizada . Tomé co
lores muy violentos y calientes -amari
llo y rojo- porque es el pedregal. ade
más la serpiente es de áreas cálidas.
Sabía que al hacer esa forma invitaba al
público. principalmente al juvenil. a en

trar: los niños la usan como resbaladi
lIa; hay bailarinas que se trepan arriba
brincando de módulo en módulo como
pájaros; los novios que ahí se fotogra
fían la usan como un marco infinito.
(esto nunca lo he hecho pero han de sa
lir muy bien); en otro momento enmar
ca la escultura de Goeritz.

Fue fascinante jugar con todas las
posibilidades de este espacio. por eso
elegí estar abajo para esconderme cual
serpiente que de repente sale y está
corno.encendida con las fauces abier
tas. aunque Coatl es más bien una ser
piente amable. Hubiera sido muy lindo
volver a trabajar en equipo pero se tie-

. nen que dar tantas cosas como se die
ron en el Espacio Escultórico . Así que
en esta et~pa. cada quien se expresó

revelándose como individualista."
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Reoista Universidad de'México

CARLOS MARTtNEZ MORENO
IN MEMORIAM

H '" ''~I1'" homltr~1 !'.u" 101 qu e permanecer, ser, estar ligado, es un sin~ q~~, : rca o,

IU jlre"" " '" ' que, ineJou o. modula IU voz y crea IUIgestos. El de Martínez Moreno .- D n.
Carlos P"''' nosol rot - r l uno de esol casol . Su destinoesta?& i~mediable~ente ligado a la,

h uro va l•• dcfel\lll d~ 101derechos human os; y en su conjunción, en el ab ngo de esa voca-,
~~/I que luh r.. ludo se rllru led a en la defensa de la justicia y d~ la verdad, surgió la literatu
ra . Dn. C... I... hiao de l ~Jr rt"icio del derec ho una forma de la épica, y de sus novelas, una ma 
nifel tació n de la lepli,l.1d Pero deja.rlo ahl, recor~rlo asl, sin embargo, seria embalsam~r- o.
lo dent ro d.. un lib ro dr hillUria pama o evocarlo Simplemente como un h éroe de calen dano.

Si ~I fu~ ""'. pero pa r•• ,uuulnu, para los que colabora mos con la Rtvis~ Unitersidadde
.,j¡,..~o. 1)/1 ( ~.r101 fue un ..nu go em ~ar\able. un col.aborador que supo aparejar su vocac~ón

I u ..hac er cotidi.,"ll de la revrsra . La atracci ón, la huella, el sello, fue mut uo o SI se
con e q . dedicaci é 1 .. d io en los do....nlidos: pensar en cons ta ncia, en amor, en e cae r n a a revista, y
q u iere, K r ••1 milmo lir mpu en Un. Ca rla. :'-lanlnez Moreno, es imposible. In ició sus cola -

bo
no pe~ en lo. añot ;0. cuando IUpal s, el Uruguay, vivla del prestigio de ser la Suiza de

ra clo nn d h bi id bri h
_ .L ' • li"ó a notlllro. como .i des e entonces se u tera quen o a nr un ueco

o

o en
AII",nca . 1(' " bl I fi . Có. mo l i hubirlO queri do tener ya IU cu CU o en nuestras o reinas, ¿ mo leer susMblco. co • .
. n lculos sin recorda r la sonn sa con la que nos saludaba? ¿Cómo no tener pres en-lib ro s, I UI a • .

. b d.. ''OZ ah uec..do. IU cortes ía de caballero deotro Siglo, su empa que de canta-te ese 11m re . .
lodtas arrab.lkra. ' ¿C.6mo. ahora que se nos munó, olvidamos qu e se despedía

do r de lTl(' .. ' 1 bl . - . bl ' PI ' ... ' 1'"' enan' pur .1'1"[ 'mI' aca e. can noso, a raja ra ~ . a ra a revista entera, _
co n un II("n1 1 •• . _ -L 1"

bi I unl·wr" l.n o Mio es lo que va e. ese siempre estaré aqu ,esta promesaara el am len e , .
p I oesar de .11 muerte, nos podemos aferra r. De~I , por su sino consuetudina-cenera a a que. " r - - ,
. de se r ....nnanece r. r.'''' ligado , nOI queda n muchas cosas . <:>

n o ~ . r ' .Ó

Cultural Universitario . como el Espac io

E J • . porque abren posib ilidadesseu tonco. . .
de con jugar alternativas reales ~ Im agi-
nadas bajo el paradigma de la hbert~d.

¿Por qué. entonces. no se concreti za

esta voluntad?

HELEN ESCOBEDO :

" Hay intereses muy poderosos Que
quieren hacer del arte una mercancla y
esta tendenc ia comercial destructiva
para liqu idar lo esencial de la vida esp i
ritual de este pals y su tradición. contra
la necesidad de fortalecer al pa ls y afir
marlo en su tradición y en su fuerza, no
han permitido que se intensifique la

práctica colectiva de arte público. No
más arte comerc ial porque significa su
prostitución inevitablemente: pensar
en el mercado en lugar de pensar para
la sociedad son dos pos ic iones contra
puestas totalmente. No piensa igual el
artista que quiere estar a la moda y ser
reconocido a través de los mecanis
mos de la publ icidad . que el que piensa
en su país. y en su responsabilidad
como parte de un trabajo en el que for
rnan parte otras act ividades como la
medicina. la sociología. la electricidad.
etcétera. para servir todos a un objetivo
que rebasa la frivolidad personal de éxi-
to." '

FEDERICO SILVA:

MATHiAS GOERITZ:

':S igo' pensando que el trabajo en equi 
po es el que más enriquece no sólo a
los part icipantes sino a los que van a in
terveni r después. Varias cabezas. cora 
zones o imaginaciones son mejores que
una sola cuando se trata de obras públi
'casoHay que volver a pensar en que la
obra 'escultórica exterior le ayuda al

hombre a no perder su identidad . Sobre
todo actualmente cuando las ciudades
crecen y se parecen tanto V los antiguos
monumentos de dos o tres metros ya
no se ven.

México podría hacer mucho más . la
escultura en nuestras ciudades t iene
mucha razón de ser y se necesita. Hay

•" La realidad es que el arte murió a p~in
..cipios' de siglo cuando un francés pintó
bigotes a la Mona Usa y todos admira
ron su trabajo . No podemos poner
nuestras esperanzas en el arte porque
~ I Nuevo Arte y~ no va a llegar;"

Elespectro deIs libertad

Es mucho menos generosa la del
'Slmbclo'. Enprinc ipio por estar encerra 

da. ya que se localiza en el vestíbulo de
la Unidad Bibliográfica delante de uno
de los ventanales. No se le puede dar la
vuelta porque no se pusieron los esca
lones que iban a permit ir ese acceso.
Se trata de una obra de ferrocemento
revestido de láminas de cobre vlat ón.
con los cantos cubiertos de negro que
invoca dos fuerzas (siempre presentes
en cualquier acto de la vida). que aquí
representan las ciencias y las human i
dades. como dos fuerzas que luchan.
Las humanidades vienen : de arriba y
apenas tocan .el módulo que representa
a las ciencias. Estoy cuestionando que
éstas no se funden por las condiciones
dadas. No importa que la gente no la
comprenda muy bien. De cualqu ier
manerase convierte en un símbolo des
de el punto de vista de la imagen. Las
personasque visitan la Hemeroteca la
ven y la reconocen: la sienten ~ormar

partedel lugar. como LÍn símbolo local."

Es verdad que lo deseable sería que
existieran más lugares como el Centro

HERSÚA:

...Ave Dos '.esunaestructuradeferro
cemento de catorce metros. de colores
naranjas localizada a campo abierto. Es
una ob ra gemela del Espacio Escultóri
co . pues marca igualmente la inestabili
dad. co mo una toma de conciencia de
la rea lida d . Actualmente los aconteci
mien tos que suceden a nuestro alred~

dor no s colocan casi en tela de juicio
como seres: entonces somos inestables
económica. política. social y emocio
nalmente. Esto sería la diferencia con el
pasado en el que se creía en el orden y
en la rect itud que no existen, por eso
mis piezas parecen a punto de caer.

'Ave Dos '. es una obra que tiene un
vuelo par a todas partes. En cada ángulo
cambia y parece otra pieza. cuesta tra
bajo apr ehenderla. siempre nos sor
prende: como un ave que es difícil de
at rapa•. Pero a mí no me gusta interpre
ta rla. prefiero que la gente llegue y lo
haga en su propio estilo. Luego se leen
en ell a letrero con nombres de perso
nas y fechas. Esta es una manera inte
resante d int rpret rla. Ya está fuera
de mi. qu e d~ quien le valore como

pueda

..
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que re~n~r en losps rques y jardines
infantiles tipo . Walt Disney o Tarzári
porque nuestra ,realidad es otra y pode
mos hacer céis~s ~'~c'ho más creativas
que e'stár· copiando Jo, que viene ,de

! • • ~. ,; \l. ;' , ..,.. ~

otros lugares y otras mentalidades. Te-
nemos la riqu'eia dé1j ¡;'~ginaciónpara

" JO lo' ~ ..." ! t·;¡ ~ ~¡ . .

hacerlo. nos falta que ,rios den la opor-
tunidad:;. " .'. '

l

1 ( . (

do en la Universidad es porque creo
que es el único sitio generador de nue
vasactitudes."

MANUEL FELGUÉREZ :

" El arte público siempre necesita patro
cinio. este ha sido el problema. Las au
toridades incultas quedan muy satisfe
chas con monumentos a héroes porque
piensan que políticamente obtendrán
mb popularidad. También existe el cri
terio de que la obra monumental repre
senta un derroche mientras la pobla
ción tiene necesidades básicas. Ante
los problemas económicos siempre es
cuchamos la advertencia: 'vamos a evi
tar los gastos suntuar ios'. pero no han
aclarado en qué consisten. lson los [ar
dines7. llo viaje dial funcionarios?
lal arta7 El complejo de que 18 tira el
din ro cuendo d l in a e le tipo de
obra ha pe do más quo la alternativa
d un rt público con c lid d Ycon fi
n s primord lllm nI SI ' l icos y no PO"
IlIic od m 96 ICO

esle no un probl m d I artista.
por lo lInIo 11 d b o d b mos e tar
n buscI d covuntur y I rtas al
ncu ntro d íuncron no nllbles y

decidido ," O

J A R

. LJ ...,. ... .....IA l' I
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no es obra pública. Ya que ésta se ca
racteriza por lo~eneral por tener poco
volumen y un espacio transitable .

Aunque el hombre también inventa
I~s espacios. si no toma conciencia de
ellos no los transita y no los capta de la
misma manera. Esto es lo que marca la
diferencia con la escultura tradicional .
que aún con huecos no nos permite es
tar dentro y ser parte de la obra. Existen
más obras volumétricas que transita 
bles.

Por otra parte las grandes obras pú
blicas son necesarias parauna colect ivi
dad. pero tienen que responder a sus
intereses. Por eso el Espacio Escultóri
co 'pertenece a todos -no es dema
gogia- mientras que un héroe en una
esquina nada tiene que ver con la ce

"lect ívidad : no le perteneca ni le inte-
resa. ni va en provecho del desarrollo
de ese grupo de individuos. En ste
sentido. el Es~acio Escult6r1co e t' fue
ra de un servilismo ideológico. como es
el caso del trabajo de los artistas qu
pintan héroes. que representan un par-

. tido en el poder. que se portan como
buenos chicos. Yo prefiero ser hu'rfa
no. soy un producto de lo accldent s

.del sistema: un mal hijo. Si h trabl a·

(
SEBASTIÁN: '

"El Espació Escultórico fortaleció la Es
cuela Mexicana'de Escultura. aún cuan
do todavía no cueñ'ta' con el apoyo del
Estado. Por' eso es tan importante el
a~oy¿ incondici óñá,' de la Universidad.
ya quJ si~ 'é'ste3-el arte de México en ge
'neral estariiJ';dei p'roi egido. Ahoratene

mos enpuerta 'un gran proyecto que es
el de la -barda 'del Estadio Olímpico. lo
que confirma;u'n apByo absoluto a las
artes p'lst i c~s/' .

, ,



o

Leo Smith. trompetist. <>

e
.
It

,
Ireo

.
I

alientos en alguna playa pública de la costa momenti concitstl. tre legati e l rischi rr.".
Atlánt ica); Chicago. centro urbanodestruí- cia. tra csnsione regolare del tempo . to'"
do por un incendio en 1871 yreconstruido le libertá ritmics" (publicado en libro 11
de manera más racional que muchas otras jazz deg/i anni 70. Milán. GammaJibrl.
urbes; Omelle Coleman. que tomando sus 1980) y que en 1984 llega a la ciudad de
descansos pero sin dejar de evolucionar. Méx ico con su sombrero negro y IU espa
gra~a en 1979 el disco Of Human Feelings sa para que Germán Palomarel en compa
(De humanos sentimie ntos) donde se in- ñía de dos suculentas y apetito Id m
cluyen las guitarras eléctricas de Bern Nix :-una de ellas dominaba el franc:4l - lo

y Charlie Ellerbee para mezclar el free. el anuncie en concierto dentro del Hot I de
rock y el funk con el saxofón alto y un soni- México (ahí también estuvo Pollce un par
do largo. muy largo: los duetos enel jazzIi- de años antes) por s610 un par de m i .1

breo las camisetas. losneqros que nÍlian boleto sin incluir desde luego lal bot.1I •
hacia el norte luego de secesiones y cues- beber; la AACM. que son lal sigila deA,
t ienes aledañas desde Nueva"Orléans y sociation for the Ad,vancement01 C,..t VI

una vez que las prostitutas -culpa de la Musicians (Asociaci6n para el de rrollo
primera guerra mundial-e -encuentrandifl- de los músicos creativos). las advert nc a
cil seguir laborando ante los' embates del fáciles. Stockhausen. Mahler. carrillo y
puritanismo militar; Gato que también va a Dallapicolla. Con estas claves y el conoc _

Montreaux (él en el 71) y gr~b¡j en c~ncier-' miento de que Lester Bowie. trompetil t.
to el disco El Pampe~o.para que'el crítico fundador del Art Ensemble de Chlc.go
italiano Luca Cerchiarei escribiera-9 años grabó en 85 con su 8rass FlIntllsy el dilCO

más tarde: "8arbier;, insererid~~i su,Un? I only hayeeyesfor YOU. una aproximac 6n
stimolente tappeto .ritmico e a;moÍJiéo .a la historia del jazzcontemporáneo puede
creato dai suci perfetti collaboratoria. fa comenzarse a hacer. Hagámosla. Para ee
cantare il suo sa" tenore. iI cuijuonoé rir~ " ine~za r vayauna frase como epígrafe du
lirico ora drammatico, semprerico de una doso:
intensa emot(vitá espressiv«: L'esperien~~ : ' . "N~s hemosdesarrollado desdeel área

del "free" si stempera in un 'contesio 'musi' d~i más a-ntiguo ymás inmediato pasado" .
cale che pr(vilegiala melodia crean~ó-éosi - ~ -t 1" -

un affascinante contrato t;a frasi li,¡earl é" . '

ranee

E n los Estados Unidos las famosas T
, shirts (tristes cam isetas) abundan más que
las pecas en la espalda . la nariz y las meji
llas de cualquier gr inga, Si asistes a un

.concierto. no importa el t ipo de música del
que se trate. puedes conseguir en la puerta

de entrada la camiseta conme morativa. Lo
mismo sucede en un part ido de beis. la

reelecci6n de cualquier decrépito salvaje o
con la defensa de lo pato de los Grandes
Lagos y su entorno, En I caso del que va

mos a hablar. las cami etas sa mandaron a
hacer para que p rdurara en la memoria

del curioso un I tiv I de mús ica negra

universal cont rnporá nea organ izado por
' la MCM. en la ciudad do Chlcago. Se t ra

taba de fesl I l lr una vida larga . f bril y

frucdfera. El mutn -metrum ntlsta Henry

Threadgill . p nsando n 110. sonrle orgu
lloso mostrando lo camiseta unos segun·

dos después de dar un sorbo a su café pre

sumiblemente capuchino, La raz6n por la

que está en M anhallan tomándose esta

taza de café y no alfa. os que vive ah!. Des

pués de todo. Nueva York es el gran esca

parate. sólo oso la Ciudad donde hay que

sobrevivir para exrsur en otras . Quizá por
eso es que el saxotorusta Keshavan Mas

lak. de quien ya hemos hablado en otra

parte (Cass del Tiempo. dic. 85) opt é por

regresar del viejo con tinente.

Recup eremos cabos sueltos y at é

moslos: Sun Ra. que doja Chicago con su

Arlcestra en 196 1 (diez a"os después ate 
rrizaría en México para escandal izar al cul

to público asistente al Palacio de 8e llas

Artes); Henry Threadgill. que el 30 de julio

de 85 . apenas pasado el mediod ía (y siete

años después de locar con SU grupo Air en

el festival de Montreaux. Suiza) se toma un

capuchino en Broadw ay luego de com prar

un atri l portátil en la tienda de música Uni 
.versal de la misma avenida (cuatro días

después. en la l arde del sábado. el saxoto

nista estaría tocando con una banda de

CLAVES PARA
UNA HISTORIA
DELJAZZ
CONTEMPORÁNEO

Música
Es

Por Alain Derbez
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tos básicos del género. y el resultado es
inevitablemente sintético. En esencia. de
lo que trata es de la camaradería y la arnis
tad viril de cuatro pistoleros que se unen al
azar y que ayuda rán juntos a una caravana
de pioneros que desean establecerse en el
lugar del título. y combatirán a un podero
so cacique.

Como si no hubieran exist ido los últi
mos veinte años. Kasdan ignora las recien.
tes aportaciones de un weste rn desmit ifi .
cador y crítico ante sus convenciones m
férreas. En sus últimos estertores. el we •
tern de los setenta reflejaba el clima d p •
simismo y desencanto de una soci d d
marcada por el fracaso de Vietn m y I
vergüenza colect iva del escándalo W t t 

gateo En realizaciones de directore como
Arthur Penn. Sam Peckinpah. Philip K ul 
manoRobert Benton y Robert Altm n. n
tre otros. el west ern adquirió un p ere
realista -alguien lo llamó I p riod d I
western " sucio" - aparejado un mi'
cuestionadora de una histori for, d
un espíritu que no exclul I ho ti"
dad. el abuso y hasta el 9 nocldlO Si I
presidente Nixon era r v I do e m un
bribón. entonces no r ult b d 11 "
do que un "sheriff" tambi n lo fu , : y I

se descubr ía que los " m fin " r n e
ces de masacrar una ald po I
jeres y niños como la d My •.
Hollyood encontraba I n I
western y presentaba a un I
sade indios masacrad por I
ca caballería .

Para Kasdan todo eso p ó d n h .

Cine

Jinete pálido ~

I ~ ~~ I
ELWESTERN
POST-MORTEM

Por Leonardo García Tsao

D e cuando en cuando a Hollywood le
da por intentar la resurrección del western
(¿seacuerdan. el género de los indios y va
queros. de los pistoleros y la conquista del
Oeste? Ese mero). Pero tal vez el western
se ha somet ido a tantas repeticiones de
sus mismas fórmulas que no le quede más
remedio que aceptar una muerte callada y
digna.

Al parecer. después de la complejidad
psicológica adquirida en los años cuarenta.
la conciencia liberal de los cincuenta . el
periodo crepuscular y melancólico de los
sesen~ -acompañado por la revitaliza 
ción efímera representada por el "spaguet
ti " a la Leone- y. finalmente; el espíritu

revisionista de los setenta. el western de
los ochenta ha escogido como única salida
el volver nostálgicamente al viejo clasicis
mo. Eso. al menos. es lo que se deduce de
los dos nuevos intentos por poner una vez
más al western en circulación: Sitveredo.

de Lawrence Kasdan. y Jinete pálido. de
elint Eastwood.

Especialista en revivir los clisés del Ho

llywood de antaño. Kasdan es. en forma
similar a Peter Bogdanovich. un cineasta
cinéfilo que no hace tanto películas sino
más bien museos de la nostalgia. Kasdan

ha sido guionista. entre otros títulos. de
Los cazadores del arca perdida -ese ho
menaje "pastiche" a los seriales de los
tre inta y director de Cuerpos ardientes
-un virtual " remake" sin crédito de Pacto
de sangre, de Billy Wi/der-. y ahora ha he

cho un western prefabricado con el más
puro sabor a lo artificial. Si/verado es a los

westerns clásicos lo que el "Limolín" es a

la limonada : se ve. parece. suena como un.

western auténtico. Perono lo es.
Detrás de Si/verado hay una tentativa

desesperada de sintetizar varios argumen-
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me Nelson , Esa es una IImltante que Cllnt

Elltwood l iell o bien l upereda . De h cho.

entre su generación. es el último actor sóli
damente Iderlllflc do con el g n ro. Y JI
n,t, pálido. dirigido por '1 mismo. ti ene

e88 punto a su tavor : el el r gr 10 d I
Hombre Sin Nomhre

Pero tamblCl ll 01 I regrelO d muchal

atril CO"I ya YI I IIII No hay Que I forzar
se mucho paro deduci r que el . rgum nto

el. con pocos cambros. el mi mo d Sh. 
n,. ,1 dssconoclCl CJ. 01 clásico 101 ncio nal

de George SIOYUll s. mezclado con lo ele

mentos fanl ástlcos de b vsng.nz. d"
maeno. del propro Eallw ood , V n si no:

una comun idad do gambusinos el presio

nada por un podeeoso conlOrcio minero.

propiedad de un mag nate. para QU aban

done sus tierras. a este con fl ict ivo lug r

llega un rnistenoso ellu al\o que se une a

loagambusinos en defensa de su t Heno ;

~ de pred icador . el hombre se inte

graa una familia en la Que despi Ita la ad 

miración y el enamoramiento d la madre

y la hija adolescente Reacio a Que los
gambusinos recurran a la VlOIenc ia. el pre 

dicador no tiene otra alte rnativa QU pli 

carla él mismo cuando el dup. d do em 

presario contrata a un "'sheriff' y sus pi sto 

leros para amenazar a los ml/leros. Una

vez cumplidasu miSiÓn y muen os su ne 

migas. el extra l\o se alefa caba l ando ha.
ciaelhorizonte .

No hay sorpresas qu ]. Hast las imph-

caciones "criticas" de la historia rivan

Ahora bien. si las peliculas sobre Harry

el Sucio le habían ganado a Eastwood una

reputación ideológica más cargada a la de 

recha que cualquier editorialista de El He
raldo de México. en Jinete pálido el ci

neasta demuestra que también puede ma

nifestar una conciencia liberal. Al igual
que en Shane. la película subraya una vena

populista : -por ejemplo, se enfatiza que

las decisiones de los gambusinos se llevan

a cabo por votaciones democráticas

complementada por un apunte ecologista:

el consorcio minero es descrito como do

blemente nocivo porque erosiona la tierra

~~n un sistema hidráulico de presión.

Encima de su recién hallado liberalismo.

lo interesante de Eastwood es que sí ha

evolucionado como director. Sin alcanzar

el ínspirado vigor de Leone, o la eficaz pre

cisión de Don Siege!. sus dos mentores. el

actor 'ya posee una mano segura y ha con

seguido unwestern que en su sola secuen

cia inicial goza de mayor autenticidad y

-brto que ~i(verado en todo su pietaje. Para

más cualidades. la bella fotografía de Bru 

ce Surte és, en tonos de gélido claroscuro,

1; otorga una atmÓsfera gótica que supera

sus intenciones temáticas. 'De ahi que Ji
nete pálido sea una experiencia frustrante,

púes tenía el potencial de ser algo má's que, . '

un refrito de Shane 'con tibias alusiones

místicas.

. Para s.eguir ~on el tema de lo .sobrena

turaí. podria concluirse que Si(verado y Ji
nete pálido son dos pruebas de que el wes

tern de los ochenta es como un zombi'e•.un

muerto que. parece poseer vida pero que

no puede ocultar su avanzado estado de

descomposición. Y como los zombies de'

las películas de George A. Romero, estos

westerns devoran. ' canibalizan a sus con

géneres realmente vitales en busca de sus

tento. No tiene caso. Hasta la fecha, el

western y ~us rituales han encontrado ma

yores posibilidades de supervivencia cuan

-do reencarnan en . otros géneros. cuando

s.ucódigo se r~produée en otro tiempo y

espacio. Recuérdese Masacre en la crUjía
13. la versión ,urbana de ,.Río Brayo muy

bien hecha por John Carpenter; o la trans- :
posición del argumento de A la hora seña
lada a una de las lunas de Júpiter 'en Át~
mósfera cero. de Peter Hyams (un chistoso

la rebautizó como High Moon); o. claro, las

andanzas justicieras de ' Mad Max en u~

desierto post-nuclear convertido en lanue
va frontera a reconquistar. Así , se pueden

mencionar varios otros casos.

Mientras tanto, el western tradicional. ..

bueno, 'si no ha muerto del todo. sí ha em

pezado a oler un poco mal.O

de ShBns. y a Clint Eastwood ya se le ha

bla conferido un aura de Angel Exter":'ina

dor desde las películas de Leone. El que re

pita aqui su numerito mistico es gratuito

además de repetitivo. En s~ inicio. la peli

cula subraya el lado sobrenatural e insinúa

que la aparición del pistolero desconocido

es la respuesta divina a la plegaria . que

hace la jovencita que ha perdido a su perri

ta (1) a manos de los villanos. La presencia

del predicador es a ratos fantasmal y. en

una escena. se muestra que su espalda es

tá decorada por múltiples heridas de bala

cicatrizadas. Además. el hombre (o lo que

sea) rechaza un par de declaraciones amo

.rosas. tal vez porque sus placeres no son

los de este mundo. Sin embargo. esos ras

gos no se sostienen de manera congruen

te . En posteriores acciones. el predicador

se comport a como el habitual justiciero a

lo Eastwood. duro y sarcástico con sus
contrin cantes. gentil pero distanciado con

sus protegidos. No existe ninguna reverb é

ración del tema fantástico como lo había

n LB.venganza del muerto. cuyo extremis- .
mo estaba justificado precisamente por el '

carác ter sobrehumano del protagonista.

En J inete pálido la adhesión a las conven

ciones. al clasicismo de Shane. ie impide

aventurarse por terrenos más arriesgados.

El que el predicador sea o no un enviado

del " más allá" finalmente carece de impór
tan cia dramática ; su desempeño es. en re

sumen. co mo el de un Llanero Solitario
I o má_s en igmático.

.
I e oí tre
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TEATRO
V~SIONARIODE
JULIO CASTILLO

PorMaría Muro

E II encadenamiento desbordado de di
versas escenas de la vida real constituye
quizás el más importante núcleo del es
pectáculo .De película. creado por Jul io
Castillo. La libertad de la composición dra
mática es ejercicio pleno y eficaz. a partir
de una suma de anécdotas inscritas estric
tamente dentro de la experienc ia de un pe
riodo histórico determ inado.

El director Julio Castillo. con la colabo
ración de Blanca Peña para la propuesta
dramática y de los actores que part icipan .
en este espectáculo del Centro de Experi
mentación Teatral del INBA. logró atrapar
un tiempo mexicano que es reflejo del
mundo comprendido entre la Segunda
Guerra y la Primavera del 68. De película
es un recuerdo del pasado. recuerdo subs
tancial de un tiempo añorante y en deterio
ro que aún vivimos.

Un mur.1que es elescenario '

Conviene recordar la actitud pictórica de
Julio Castillo. El tratamiento exacerbado
que dio a la trilogía Armas blancas. de Víc
tor Hugo Rascón Banda; el expresionismo
impuesto a la versión mexicanizada de Los
bajos fondos de Máximo Gorki; o el delirio
visual con el que caracterizó a la obra de
Antonio González Caballero. El Estupend
hombre. son muestras de una rara capaci
dad para emplear el escenario a la manera
de muro. en el que se trazan las figuras ro
badas a la realidad por la imaginación.

En De película esta actitud de pintar es

cénicamente se repite V se renu~va . Cier
tamente en el espacio visto por el especta
dor sucede una suma de historias. las que
se comprenden por medio de las palabras
que los personajes dicen. pero sobre todo
lo que en el escenario ocurre se experi -

E
menta a través de la mirada. No de cual 
quier mirada. sino de la que reproduce e
interpreta en el muro al mundo visto. V al
presentimiento 'de ese sentido del mundo
que en la realidad no logramos compren 
der.

Como en el mural de la Alameda. de Ri·
vera. con matices del expresionismo de
Orozco. De película recuerda la presencia
frente a la cámara. frente a los ojos del pino
torode los varios tipos que constituyen la
sociedad de los barrios de la Capita l. Lo
que mira el espectador que va a mirar el
espectáculo de Castillo es la luneta del
cine de una colonia popular . Al cine acu-

. den' los vecinos. personajes conoc idos en
. tre sí y que han hecho suyo el espacio de la
sala cinematográfica: un comerc iante ju
dío serniadinerado con famil ia mexicana.un
'vendedor ambulante y su novia. el gángster
y las prostitutas de barrio. los hornosexua
les. el profesor de tendencia socialista: los
traficantes de drogas y golpistas policiaco :
una mujer del pueblo . madre de un operario
V su nuera. son algunos de los personal s
constantes que evoluc ionan paulatinamen
te hacia un fatal dete rioro.

Juego de espejos

Esfundamental la impresión de lo peco
tadores que acuden al teatro V miran n I
escenario a los personajes que. m randa
hacia el público. simulan mirar la proy e
ción cinematoqr áflca. El juego dram6t ca.
incluido el encadenamiento de las e
nas. coincide con la sucesión de po ibil da·
des sin fin. conforme a la estructura mod •
lo de una forma expresiva dentro de ot r •

pero como si ésta tuviera lugar al otro lado
del espejo en el que el pintor .. rafle I
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L a realidad. ' presentada sin mantos
que traten de cubrir su cruda desnudez;
energía que nace de las entrañas. para de
mostrar sin limitaciones las cotidianas cir
cunstancias que conducen al hombre a la
soledad. a la angustia porque el tiempo se
escurre entre las manos. a la búsqueda in

.terminable del ,utópico reino de la felici
dad ; movimientos libres. independientes.
,gue se desplazan con una fuerza arrasado
ra de cualquier prejuicio. fuerza que se ha
manifestado 'no únicamente en el foro.
sino también en las acciones que ejecutan
para continuar adelante. Son los grupos de

danza contemporánea , independiente. los
_que se han marcado esta ruta repleta de

hoyancas y montículos difíciles de brincar.
pero que. al mismo tiempo les otorga el
placer ~e conducirlos a ser ellos mismos. a
plasmar lo que realmente sienten. ya dese
chadas las falsas máscaras de los ritos so-
ciales. v> . .

La diversidad de estilos y contenidos de
estos .coniuntos danzarios, ha podido ser

admirada reCientemente en la,Temporada
de Danza Contemporánea dé Grupos Inde
pendientes. organizada pOr el Departa

mento de Danza de la UNAM. del 7 de fe
brero al 23 de ~a~o.

·: ·La lndependenela es sagrada . . . ser in
dependiente 'es una situación privilegiada
porque uno está cerca de sí mismo. de lo
que se quiere. de su propia concepCión de

la vida". dice.. Lidia Romero. bailarina de
Cuerpo Mutable. Además. la danza inde

pendiente "es una fuente de trabajo para
la sobrepoblación de bailarines existentes
en la República y permite el desarrollo de
distintas formas de expresión. lo que a fu
turo dará lugar a la proliferación de coreó
grafos y por lo tanto. al enriquecimiento
del lenguaje dancístico nacional". apunta

DANZA
INDEPENDIENTE:
BUSQUEDA
INCANSABLE
E INNOVADORA

Por Norma Á vi/a

Danza
misma razón ocasionalmente disminuye la
tensión del espectáculo. En largos mo
mentos el director controla de manera ab
soluta el juego escénico. mientras que en
otros. me inclino a pensar que en momen
tos breves y escasos. la escena decrece
considerablemente. sobre todo cuando la
tensión adquiere.un carácter melodramáti
co. por ejemplo durante el largo monólogo
de la mujer que habla de su soledad. y de
que al entrar al cine .pierde la angustia y se
siente acompañada. 'Sin embargo• estos
decrecimientos resultan insignificantes si
De película se observa en conjunto. preci
samente como un ejercicio de libertad y de
experimentación.

Debe resaltarse la importancia del pro
yecto teatrald~ Julio Castillo en este tra- '
bajo. consideranao las implicaciones de
una estructura reafir.{nad~: .por el juego de
espejos establecido entre el cine. ~I teatro.
los espectadores actores y Los espectado
res reales. Si De pe(i~,!la es.esencial o es
tructuralmente libertad puesta en práctica.
no tiene nl!.cja de extraordinario que.~ al
quedar su reflejo en los espectadores rea-:
les. el espectáculo provoque '~~~rní'~~te u~ ·
sentimiento verdadero de libei1a'd'en :quie,~
neslo contemplan. ""i t·" " ,j:':,:: ".

Esta contemplación. comoóc,,!~re 'ante

cualquier objeto expresado, sin duda 'e~
participación activa. Por eso. al menos du
rante el espectáculo. quienes lo presencian
son seres libres. consciente o inconsclen
temente. por lo que la experiencia no pue
de ser sino provechosa. favoreciendo que
De películll continúe su juego de espejos al
volver los espectadores a la vici~ cotidiana.

Por esta libertad en 111 creación. po'r
abandonarse a un ~ueio irT;aginativo; eríel
que la Imaginación obliga a una gxfr~~rdf-.
naria experimentación actoral muy af~rt~

nada y a una ambientación más qúé" ce?~

rrecta , Julio Castillo y el grupo del CETque
participa en De película dan pruebas sufi
cientes de una labor esforzada.e~prendi~
da con sabiduría. Son notables los ca~

bias a los que los actores 'sé ~en s~irieti 
dos. debiendo interpretar con' extre'má ve~
racidad diversos papeles c~ntra~tanteJe~':.

tre sr. De películll es una escuela d~ aét~'~
ción. de montaje escénico, debue~teatro
en el empobrecido pan~rama,cie"io~ esc~- ~
narios mexlcanos:O '-'" ':, '

; .. .08 película" . espectáculo de Julio Castillo.TEA-
RO EL GALEÓN. Con: Damián Alcázar Philippe

Amand. Rodrigo Bema/. Juan Cristóbal Cas~iIIo. Juan
Carlos Colombo. Julieta Egurrola. JoSé Luis Guada
~ama. Iván Guzmán. Gerardo Martínez. José Luis
cfaartI~z. Manha Navarro. Martha Papadimitrion. Lu
M' patl"es•Rafael Pimentel. Luis Rábago. Arturo Ríos.

N~e Solórzano. Lucero Treja. Lourdes Villarreal.
_tor Zacco Rosa ' Z· ...Ceo . , no umqa. Texto: Blanca Peña.

tro de Experimentación teatral ,- INBA.

o.
I er í t·C

Yenes que responden con la violencia o
que todo lo centran en la paz y en el amor
contra la represión familiar y del estado.

La identificación es eficaz en el santua
rio de la sala cinematográfica. Somos tes
tigos de que la persecución. lo destructivo.
el horror y las ilusiones de los espectado
res del cine. impresiones verdaderas que
tienen en la vida cot idiana. se realizan en la
fantasia de las proyecciones. ésta acrecen
tada por las 'antasias vivas de su propia
imaginación. Entran al cine a evadir la rea
lidad pero anl dentro la reencuentran
transformada.

Al obt enerso 8sta identi ficación entre
los personajes actores y las pel!cula• •el re
sultado en 01105 os el de la catara i• • como
nos suced al lIsistir al espectáculo. pues
nos Ident ificamos con esol personajes que
imaginan sor hÓroes. con los protagonista.
del baile. con IlIS vrct imas o lo. persegui
dos. Aunque nuestra catarais e. mayor.
por ser real: r conocemos la. experiencia.
que tenemos on I presente. que no IOn
sino consecuencia y recuerdo de un pasa 
do reciente. Adomás. las emocione. que
dan reforzadas por el realismo. por el des
bordamiento de las acciones. por el lmpac
lO de la violencra, de lo pasional. del terror
autoritar io. de lo espectacular.

Elespectáculo de Castillo . por mucho que
se apegue a la realidad de un periodo de
México. se est ~uctura mediante la libertad
de la fantasía desencadenada. Además de
ser la realización de un modelo dentro de
otro -el cine en el teatro- . libremente
~a y confunde la realidad con la imagi
nación. como Irbremente prolonga y repite
8IC8fl8S. las corta. diSminuye su ritmo o lo
acelera. de modo que la fantasía y la re 1'_

. 'be al
dad se mscn n una en otra altemada_
mentea discreción.

N~ cabe duda de que la Iibenad estruc
tural empleada por Castillo en D. I!

pe"CU
l. tiene buenos resultados aunq

. ue pOr la



como la titulada Joven Danza Mexicana.
coordinada por la UNAM en 1983. o la
arriba referida en donde toman parte Con
tradanza. Barro Rojo. Cuerpo Mutable.
Quimo Sol. Ballet Danza Estudio. Anda
mio. Alternativa y Pilar Medina.

Angulas rectos. cortantes y punzantes;
ondulaciones vibrantes que arrojan ener
gía y contracciones nacidas de lo más pro
fundo. son algunos de los movimientos
ejecutados por los bailarines a través de
los cuales el auditorio palpa situaciones
,que de algún modo le atañen. como es el

tedio y la desesperación de la rutina diaria
(Algunos instantes. algunas mujeres.
Contradanza. Cecilia Appleton) ; o el verse
atrapado en el inaguantable tormento de
convivir con alguien que no se ama (Cauti·
vos de un destino. Contradanza. Cecilia
Appleton) ; imágenes que por medio de
formas que rompen con la simetría y el di
seña plano. comunican intenso dolor que
hiere. cala y atraviesa la piel para penetrar
en la parte más sensible del organismo (El
camino, en su primera parte. Barro Rojo.
Arturo Garrido) ; imágenes que nos condu
cen a donde el blanco y el negro. la luz y la
obscuridad. el día y la noche. chocan y
entremezclan (Creación. Ballet Danza Es·
tudio. Bernardo Benítez y Magias. Quinto
Sol. Juan José Islas); presión conten ida en
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Cristina Mendoza. conductora de, Anda
mio.

Pere los integrantes de estas compa
ñías reconocen que ser independiente
también significa trabajo extenuante. titá
nico: ardua labor cuyo principal contrin
cante es la carencia económica y sin em
bargo 't ienen que valerse de su .ingenio
creativo para presentar trabajos de alta ca
lidad en contenido y forma . "Sólo así po
demos conseguir funciones. sostenernos y
seguir adelante". indica Juan José Islas.
director de Quinto Sol. compañía triunfa
dora del certamen Premio Nacional de
Danza llevado a cabo en 1984. Ricardo
Nájera. ejecutante de Contradanza. seña
la: "Trabajamos diez horas diarias sin per
cibir salario fijo y cuando recibimos pago
por función. se gasta en las producciones y
en la difusión: algunos compañeros no
cuentan cO,n salón mo para ensayar... mu
cho menos contamos con seguridad so
cial" , Dan clases; montan coreografías
para espectáculos teatrales o para la ópe
ra: trabajan en otras actividades que nada
tienen que ver con la danza. para de esta
forma obtener entradas que les permitan
sobrevivir. porque piensan continuar en la
lucha; porque ni por un instante han de
seado abandonar su objetivo esencial q!:le
es el proyectar. a través del movimiento
corpóreo. los temorea.Jas.tensiones y las
alegríasque a diario vive [a sociedad prin
cipalmente la de latinoarnérica, comunica
ción que provoca que e'-espectadorr- des- ,
pierte de su cotidianeidad mecanizada.

Entre los grupos pioneros independien
tes. resalta el nombre del Ballet -Indepen
diente. fundado en 1966 y dirigido desde
sus inicios por Raúl Flores Canelo. Actual
mente ya es una compañía subsidiada.
pero en la historia de la danza contempo
ránea no puede pasarse por alto la labor
que realizaron ycontinúan efectuando en
la difusión de la danza mexicana. A princi
pios de los setenta. otro conjunto no subsi
diado. Expansión 7. también se preocupó
por indagar nuevos formatos 'expresivos
para transmitirlos al mayor público posi
ble. En 1977. otro gruPo' hacía su apari
ción en el medio artístico aludido: Forion
Ensamble. antecesor de lo 'que ahora es
Cuerpo Mutable. A partir de entonces. bá
sicamente en los ochenta. la imperiosa'ne
cesidad de bailar. ha dado.lugar al surgi
miento de grupos no dependientes de ins
tituciones. tanto en la capital como en pro

vincia.
El brioso impulso con el que han pene

trado al universo dancístico. ha dado por
resultadO que diversos organismos los in
viten a participar en ciclos ,y temporadas
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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
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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-

s eE

Fundad, n 1949

U 1
DE UNIVE 1

DE AMÉRICA L

SÍNTESIS DEL PE A IE O
UNIVERSITARIO
LATINOAMERICA

Ofrece al público dos publicaciones
periódicas:

• Revista Universidades, de apa rición
trimestral, y

• Gaceta UDUAL, de aparición
mensual.

Precio de UnivmidadtJ: I ejemplar, S ,00 / u ripción anual,
USS 30,00
Precio ele Cauta UDU.~L: uscripción anual , S 2,00
Pedidos: Apa rtado Posta l 70232 / Ciuda d niversita ria /
Delegación de Coyoacán / 045IO-Mf xico, D. F.

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

~ Enrique Astorga Lira

Mercado de trabajo rural
en México
ÚI mercal/cía humalla

EL j

CAPITA'LISMO
MEXICANO EN
LOS OCHENTA

. ,

lJIr José Valenzuela
.Feijóo:

En la misma colección

~ HéctorGuillén,Romo

Orígenes de lacrisis
en México

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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polifon ía enunc iat iva que anima yenrique
ce el final de un largo proceso poético que

sobrepasa los límites convencionales del
libro V que revela el drama del individuo
que se enfrenta al lenguaje V que en él se
arma un cuerpo legible.

La voz poética de M uerte sin fin surge
triunfal de la ruina de una pugna entre el ri
gor. ident ificado finalmente con lo divino. y
la burla satán ica. pasional. El poema se im
pulsa en un vértigo enunciativo propio que
sobrepasa la camisa férrea de toda influen
cia. sin negarla por supuesto. más bien
transformándola en una complicidad inter
textua l. definiendo un espacio ontológico
propio a partir d la "burla blasfematoria
del lagos divino" , un lugar donde la pala
bra se inscribe y donde se lee.

Un aspecto de la obra de Gorostiza que
queda fuera d lo lim ites del trabajo de
Gelpí es la po ici6n polít ica del poeta me
xicano. Gelpl l d dica un nota (p. 1361al
poema " O cl r ci6n d Bogotá" escrito
durante la p rt ic ci6n d Gorostiza en la
Conferencia Int rn cion I Americana que
se cel bra n Bo ot n 194 8 y que. ir6
nicam nt . co nc d con I " Bogotazo" del
9 d bril d I mi mo 1\0. Ol¡; n unos ver
sos d I poem : "h qul mi voz/ n medio
d la ruin y lo d cur o .1 mi O cura 'voz
d silbo c ut lo uvid nte que

Gelpl h trab d fondo ul d pli gue (
de I voz nunc t v nipa sla d Go-
ro tiza V qu I cu ti6n pct ínc r ul la en
ella un mom nte ún co. m rglno!. Sin em
bargo. por 10 m mo. I hucho de que
" O ciar ci6n d 80 ot " r su lt fuera de

rie sugier la po bil d d di otros eslu 
dios lodavl por h c r.

Vale la p na av r li ctor que Enun
ci ci6n y de".nrt nclll n Jo sé GorostiZII
conti n alguno rror s d Imprenta. la
mayorr in igni IC nt • con la excepción
del eslribillo d un poem de Canciones;
debe decir. " ¿Qui n me compra una na
ranjal para mi consolaci6n?" En el texto
dice "corazón" n lug r d "c onsolación"
(p. 451. curioso error d proporciones casi
lezamianas. El tr bajo d Gelpi es indis·
pensable par lo tud io de Gorostiza ,.,.
y los Contemporáneo : le presta al lector
de la obra de Goro tiza otras miras. otros
puntos de part ida. y enriquecería igual
mente la rel ctura de la tr dicrón poética

lat inoamericana. En proc eso de relec·
tura . no sólo re tam a " los clásicos"
del m usoleo antol6g'co sino que comen
zamos a conocer mejor los antecad ntes
de la narrativa contempor n a latinoame
ricana, cuyos practicantes han invocado a
veces la musa de una 1 bulll rasa ilusoria y
contraprodu te. O

sE
mente en "Preludio" . Frente a una natura 
leza arruinada. no queda sino un sistema
poético arruinado. "la poética arruinada"
que ha discutido Julia Kristeva. Sin embar 
go. la escritura. aunque sea el trazado de
su propia ruina. logra producir otra pala
bra. otra salida. ya menos angustiada que
burlesca. de un impase penoso. Oe la ne
gación de lo visual . en "Espejo no". pasa la
voz poética a la elaboración de una super
ficie sobre la cual se inscriben los signos
que deja una primera persona que se bo
rra. que a veces se transforma en tú. que
ansía sobre todo la refracción de toda voz
personal para que " eso" hable en la escri-
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tura. Del poema frustrado cierra con la
imagen del atolladero final de la escritura.
"la serpiente que se muerde la cola " . cuyo
eco intertextual más evidente es la Cobra

de Severo Sarduy.
En su lectura de Muerte sin fin . Gelpí

critica "la incomunicación" que le han im
puesto al poema algunos estudios cuyo
enfoque lo aisla dentro de un sol ipsismo
'que la obra de Gorostiza en fin de cuentas
combate . Si el poema final se inicia de
nuevo con la imagen del atolladero. este se
trasciende en un caos de imágenes que
responden al desorden. y al deseo. del sue

ño.
Muerte sin fin sigue hasta cierto punto

la pauta de Valéry . pero la trasciende en
una pugna dramática entre el rigor. carac

terístico de los Contemporáneos. Yuna pa
sión peculiar a la persona poét ica de Go
rostiza. Así accede su voz poét ica a una

orbitado" de Muerte sin fin. la obra maes
tra del poeta mexicano. El resultado revela
los límites y el alcance de la biografía lite
raria del poeta . de Muerte sin fin . poema
que Octavio Paz ha llamado "el reloj de
cristal de rcca de la poesía hispanoameri

cana".
En Canciones para cantar en las barcas.

el silencio se convierte en uno de los moti
vos, recurrentes del poema. Frente a la
hueca elocuencia del post-modernismo

trasnochado. Gorostiza muestra un pudor
enunciativo en el cual se define un yo poé
tico que se desea aislado. que propone un
decir a sotto yace. discreto y certero a la

vez; Gorostiza domina lo q~e Gelpí llama
acertadamente una " est rategia elíptica" .

característica ineluctable del arte moder

no.
Oel motivo del silencio que inicia la se

rie de Canciones. la voz poética evoluciona
hacia el deseo del poema-dibujo. la letra
trazada cuya metáfora más sugestiva es la
orilla del mar. el lugar donde se unen el rit 
mo sonoro de las olas y el trazado. apenas
ul,l relieve. que deja el flujo constante del
litoral. En el proceso se dibuja un yo depu
rado. "filtrado" en su propia enunciación.

Los poemas de Del poema frustrado

fueron escritos antes de Muerte sin fin .

que apareció en 1939. Significativamente.
fueron recopilados por Gorostiza en 1964
bajo ese título. La colección demuestra. no
ya el canto silenciado. sino la frustración
del poeta que no ha podido emprender un
poema del alcance de Muerte sin fin. Los
poemas de Del poema"frustrado revelan
detalles de una práctica poética obsesiva
mente autoreferencial. caracerizada por la
imagen del "atolladero", imagen clave
'para Gorostiza y los Contemporáneos.

La fatiga enunciativa. la asfixia y la sed
caracterizan el arribo doloroso de una " pa
labra obstruida". Gelpí hace un análisis
formal de varios de los poemas. pero no

deja de echar mano a la obra crítica de Go
rostiza cuando ésta ayuda a comprender
aspectos del proceso creativo que se esca
motean en la poesía. En su obra crítica.
Gorostiza lamenta abiertamente que el ri
gQr de los Contemporáneos puede perjudi
car o incluso clausurar lo que llama "lo

más íntimo del lmpuíso poético".
. Para sobrepasar los límites del rigor e

impulsar la palabra más allá de la asfixia
enunciativa, Gorostiza se apoya inicial

mente en el hermetismo de Mallarmé y

afirma la autosuficiencia del texto. del poe
ma en sí. the poem itself de los formalistas
estadounidenses. frente a una naturaleza
cuya ruina sólo puede enmarcarse en la
poderosa imagen de la ventana. particular-
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Discos
LAS 25 NIEJ O R ES
GRABACIO NES
DEL Al - O
EN DI SCOS
CO~/IP¡\CTOS II
Por Rafael Madrid

MÚSICA DE CÁMARA

BEETHOVEN
Cuanelos No 1en fa mayor. Op. 18. No. 1 y No . 5 en
La mayor. Op 18. No 5
Cuanelo Smol,,,,.l OENON 38C3 7· 70 36 (19 761

Este disco fuo 0 1 primer o de la serie como

pleta de Cuartetos de Beethoven que el
Cuartet o Smetana grabó para la compañia

japonesa DENON n un proyecto que se
inició en 1976 on los estudio s Supraphon
de Praga. Chocoslovaquia.

Los mrembr c s que constituyon actual
mente el Cunrteto llevan tocando juntos
25 años. aunque 01conjunto so formó en
194 5 contando on aquel ontonces como
primer Violín a Vaclav Neumann. el actual
famoso director de la Filarmón ica Checa .

Este pn rn or abono de la serie es mu y re
comendablo por su claridad. balance y au·
sencia total 110 ruidos. lo quo es import an
tisimo al escuchar música de cámara.

MOZART
Cuarte lo No 17 n S. bemol mayor. KV458 " La Ca.
l a
Cuarlelo No 15 en Re menor KV421
Cuartel o Smelana OENON C37. 7003 (19821

Otro excelente ejemplo de la colaboración
entre el magnífico Cuarteto Sme tana y los
ingenieros japoneses de la DENON que
nos presentan dos de los más conocidos
cuartetos de Mozart . Lagrabación es nota .
ble por su transpar encia y equilibr io a tra
vés de la duración de las dos obras. Es de

admirarse la colocación precisa y estable
de los cuatro instrumentistas en el escena
rio sonoro: el primer vial in a la izquierda. el
segundo justo a la izquierda del centro. el
violonchelo inmediatamente a la derecha

del centro. y la viola en el extre mo dere 
cho. Los art istas derrochan musicalidad y
madurez interpretativa. Lástima que el fo 

lleto que acompaña al disco venga sólo en
japonés.

ROSSINI
Sonalas para Cuerdas No. 1 en Sol mayor : No. 3 en
00 mayor ; No . 4 en Si bemol mayor. y No. 5 en MI

bemol m ayor.
Camerata Bern. Dirige Thomas Füri.
DEUTSCHE GRAMMOPHON 413310.

Se dice que Ross ini escr ibió sus 6 sonatas

para cuerdas en ¡3 días ! y cuando tenía

tan sólo 6 años de edad . lo cual. en caso de

ser cierto. sólo resiste comparación con el
caso de niño prodigio de Mozart. po rque se
trata de 'ob ras de un verdadero artífice que

demandan una enorme técn ica de los eje

cutantes y ya muestran el sentido del hu
mor. la aguda personalidad y el " canto" de

las cuerdas características del compositor

de óperas.

La curiosa combinación para la que fue
ron escritas: 2 violines. violonchelo y con

t raba jo se explica por qué el joven Rossini.
que tocaba el segundo violín. ias escribió

para tocarlas en casa de un acaudalado

aficionado a la mús ica. quien tocaba el

contrabaj o. de ahí que haya muchas opor 

tunidades en estas obras para su lucimien
to.

En el caso de esta grabación. como sue
le acostum brarse en versiones anteriores.

las to ca un pequeño grupo de cuerdas. lo
que crea una severa prueba de absolu ta

precisión y seguridad en los muchos pasa
jes de v irtuosismo de los que salen airosos

los jóve nes músicos de la Camerata de
Berna. qui enes agregan también lige reza y

elegancia. Con esta grabación. Deutsche

Grammophon se saca la esp ina de las gra

baciones chillonas de las cuerdas altas que

venía produciendo a últimas fechas y este

disco resulta excelente para demostrar có 

mo deben sonar las cuerdas en un buen

aparato de alta f idelidad.

INSTRUMENTO SOLO

BACH
Las Variaciones Goldbe rg . Ar ia y 30 variaciones +
Aria.
Glenn Gould al piano . COLUMBIA digital MK37779

De esta obra. verdadero monumento a la

'literatura de los instr umentos de teclado

en genera l. y del piano en particula r. no se

sabe a ciencia cierta si fue usada por el

Conde Kayserling como un antídoto para

su insomnio o como una pieza capaz de

mantenerlo despierto. El hecho es que

constituye un reto formidable para los más

destacados c1avicembalistas y pianistas

del orbe . entre los que destaca Glenn

Gould quien la grabó en 1955 para Colum

bia. y la volvió a realizar en 1982 en una
grabación digital poco antes de su muerte

en Sept iembre del mismo año .

Este disco compacto que contine esa

últ ima versión. muestra la excelencia de

este nuevo medio para preservar cada de

talle y cada matiz de la increíble virtuosi

dad de Gould. El sonido del piano es limpio
y cada nota se escucha completamente ar
t iculada.

Debido a que e'ji estos discos no hay
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versión de Carlos Kleiber y sus músicos de
Baviera.

Elpropio director nacido en Argentina. y
que tan gratos recuerdos dejó en los meló
manos mexicanos cuando nos visitó al
frente de la Filarmónica de Viena a fines
del sexenio pasado. declaró. al dar su auto
rización para prensar el disco "para aque
llos que saben escuchar. encontrarán aquí
cosas que ninguna orquesta puede tocar
tan anhelantemente. con tanta vitalidad e
inspiración como esta orquesta lo hizo ese
día".

Aclaramo que hablando de discos
compacto • no somos partidarios de las
grabacione n " vivo" porque general
mente desvirtúan las principales cualida
des de e nov do o m dio. tales como el
silencio d fondo 10101y I ausencia de rui
dos extr ño I n comunes en conciertos

con público. pero n e o como éste V
ante I nt v r ion d I 4a. Sinfonía
de B lhov n - h y 16 n I últi mo catá
logo- r ult r l ifl e ni y r vil lizadora
un 9r e 6n como I pr ni d tan be-
11 o r . I d o 11 ó I rond final de
I vol 6n p r I ir lo m jor discos
d I /lo 1 8 IRCA (Pr mio de la
Críl lca Inl I d DI o ) e I brada

JI M ntr .0

compresión dinámica. para poder oir el
piano a un nivel de volumen real. es nece
sario contar con un amplificador poderoso
y un par de buenas bocinas capaces de
manejar sin distorsión la arrolladora sono
ridad que Gould imprime en ciertos pasa
jes tr iple-fortíssimo.

LlED

STRAUSS
Las Cuatro Ultimas Canciones. 6 canciones con or
questa.
Jessye Norman, soprano. Orquesta del Gewandh aus
de Leipzig. Dirige Kurt Masur . PHILlPS 411052-2

Esta notable grabación fue comentada en
el número 416 correspondiente al mes de
Septiembre. de esta misma revista .

SINFONIA

BAXARNOLD
Sinfonía No. 4 Tintagel. poema sinfón ico. Orquesta
Sinfónica de Ulster. Dirige Bryden Thomson. CHAN
DOS digital CHAN B312 .

Este disco merece un comentario por se
parado que nos proponemos presentar en
estas páginas en un próximo número. por
lo pronto baste decir que se trata de dos
obras muy hermosas de este interesante
compositor inglés a quien la industria fo-

nográfica no le ha hecho just icia: la Sinfo ·
nía No. 4 terminada en Febrero de 1931 , y
el poema sinfónico Tintagel de corte De
bussyano orquestado en 1919 e inspirado
en el castillo en ruinas de ése lugar y !a im
ponente vista del Atlántico. Este disco de
la marca inglesa CHANDOS es un ejemplo
de excelencia en ingen iería de grabación y

de producción . Fue premiado en ese rubro
por la revista Gramophone en 1984 por la
brillante ejecución. el balance acústico
completamente natural. sin instrumentos
que suenen demasiado cerca. integración
y f idelidad a los sonidos musicales que uno
espera escuchar en un concierto vivo. y un
magnífico rango dinámico con ausencia
total de distorsión.

BEETHOVEN
Sinfonía No. 4 en Si bemol mayor, Op. 60
Orquesta del Estado de Baviera. Dirige Carlos Kleibt!r
ORFEO C 100841A

Se trata de un disco estupendo realizado
en 1982 en concierto con públ ico en el
Teatro Nacional de Mun ich. grabado ana
lógicamente y transfer ido al disco com o
pacto con éxito. hasta donde es posibl
realizar esta labor en la actual etapa tecno
lógica.

Cuando se escucha con atención SI
disco. entra uno en el ambiente de la al
de conciertos para oir una inspiradlsima IConutI I ti 01 icInl número )

Int revista de bíoereampr
adénnco

Publicación trlmestr 1 de dis
tribución gratuita editada por la
Dirección Genera l de lnterca
blo Acadtfmlco de la Unlv r Idad
Naclona. Autdnoma d xlco.

Sollclte.a 11 Departa enlo de
Publicaciones, Ed ificio Unidad
de Posgrado 2 piso 04510
M_xlco, D.f.
Tel . 550-52-15 ext. 277
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