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M
éxico supera día a día el ritmo de su crecim iento urbano , de u
desarr ollo t écnico, de sus necesidades esp ir itua les. Pe ro e l auge
mate rial del país no implica nada en sí mism o en e ta épo a, 'i

junt o a las edificaciones donde se instalan grandes ho teles, fábri a , labo
'rator ios, hospitales, centros de exparcimiento, etc ., no surgen pare ja
mente - o se mejoran los qu e ya exis ten- los ce n tros de inve tiga iÓI\
cientí fica, los planteles de profesione s superiores y es pecializada -n q ue
la j uventud de nuestros día s se prepare co nveniente ment e a fin de OI\S
truir el pod eroso México de m~ñana .

Ate nta a tal exigencia del mom en to , la Unive rsidad I la ional V1\' ,

aho ra un a intensa etapa de reorganización , trabajo y d iscip lina , uyo d '.
signio para un futuro inmediato es afirmar hasta e l sumo lim it ' las a l a
cidades y el rigo r en la formación de los profesionistas qu e pa an 1 01' sus
aulas cua tro 'veces centenarias, pero siem pre vinculadas co n '1 .spir itu
universitario de su tíempo. . ,

La publicación de la revista UN IVERS IDAD DE MEXI ti me 111 0

propósito asociar a los estudiantes en un esfuerzo co mún para m :jo ra r '
dignificar su Casa de Estudios, así como fomentarles un mtimi -ruo d e
solidaridad indestru ctible con ella.

Cada mes se recogerá aquí la: voz de los más destacad o mae tros un i
versitarios, que a través de nuestras columnas prolongarán u api .n t '
diálogo con los estudiantes. Estos, a su vez, hallarán en la r vi ta t das
aq uellas disposiciones y noticias relati vas a act ividades de la niv -rsida 1,
que les conc iernan directam ente. .

En el ambiente de la más ,alta Casa de Estudios mexicana , y fu ' ''1 d
ella, UN IVE RSIDAD DE MEXICO será un diáfano reflejo de las inqui '
tudes culturales de l pa ís y un vehículo' puesto de modo perman nte al
servicio de la mejor coordinación y logro de tales esperanzas.
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La columna del director

Muchas son las ideas y empeños que evocan los mexicanos en el mes de octubre, y
muy posiblemente se hallan todas engarzadas en los orígenes de la nacionalidad.
Descubre Europa América en el siglo XV con motivo del desarrollo que promovió la
alianza matrimonial de Aragón y Castilla. Advertiría Fernando su caudillaje en Levante
amenazado por la expansión otomana; y, en consecuencia, la imposibilidad de allegarse
hasta el lejano oriente por las añosas o frescas rutas de Marco Polo. Urgían entonces
otras salidas a los proyectos de la más alta nobleza que apuntalaba a los aliados
coronados. Sin embargo, los de Aragón y su monarca tuvieron que dedicarse a los
dominios mediterráneos porque una degradación o restricción atraería hacia la
península recién unida los apetitos de las dinastías nacientes en la Europa occidental, o
de los ricos comerciantes y manufactureros de las ciudades renacentistas.
La visión de Castilla coincidía y no coincidía con la del rey aragonés, aunque el
compromiso de una y otro imponía su marcha por derroteros mutuamente
convenientes. Por esto Isabel patrocinó al navegante Cristobal Colón en su aventura
atlántica y promovió así el cambio gravitacional de la política del marenostrum hacia
los litorales de un nuevo mundo. El isabelino símbolo de las joyas empeñadas es una
clara señal de lo que ocurriría en la historia a partir de 1493.
Pero el parteaguas de los siglos coloniales tuvo efectos no previstos por los
conquistadores. Acunóse en el Nuevo Mundo un hombre nuevo, singularmente en la
Nueva España; y este hombre nuevo, que es el mexicano, decidió enseñorear su
destino al independizarse de aquellas, éstas y cualesquiera otras formas de colonialidad
interna o externa, a fin de hacer posible una convivencia libre y justa. Sucedió en
19 IO con Hidalgo y Morelos, y en las guerras patrióticas en que los héroes,
consagrados por los niños, defienden el suelo natal de ubicuas élites ajenas y propias; y
fue igual en 1835, hacia 1847, en 1867; luego durante Porfirio Díaz y en 1914 y
1916; Yahora frente a las metrópolis imperiales del capitalismo occidental.
Las jornadas han sido severas y alentadoras. La libertad y la justicia crecen y nadie
puede detenerlas, y así lo sabemos en México por experiencias bien anotadas en la
conciencia nacional. Como ayer las dinastías fueron inhábiles ante los libertadores, hoy
los señores de las finanzas y la guerra también perderán la batalla. La libertad marcó
su huella en el cruel 2 de octubre de 1968, que nunca se olvidará, y estamos ciertos
los mexicanos de la victoria final. Dióse un paso adelante por este camino en otro
octubre, el de 1946, cuando el ilustre rector Salvador Zubirán fundó la revista
Universidad de México cuyos cuarenta años alegremente celebramos en el presente
número 429.0

Horacio Labastida
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Antes de cada tran smisión de Ezra Pouud, cntre I !H I r
1945, Radio Rom a emi tía en ing lés, el siguiclll(' n-xt o d(' pr e
sentación . En aquella época Pound era considerado una dc las
pocas personalid ades públi cas c élebres qu c hab ía tra iciouado a
su país 'en guerra, los Estados Unidos, Fue auu-nazado de de
tención d e por vida , e incluso de pena dv 1I11lcrlC.

' ,' '," Locutor: Co n el fin de permitir a qui en tiene 111101 opini ón per
sona l, de expresa rla librem ent e , hem os garallli zado al Doctor
Pound el uso sin contro l a lguno de nuestros tni rr ófon os par'a
dos tr an smis iones sema na les. Ninguno pre tende que sosten ga
cosas que vayan cont ra su co nciencia o qu e lo lleven a rra icio
nar sus deberes de ciudadano a me rica no.

Después de la lectura de este texto, se escuchaba la sigla de la
estac ión rad iofónic a y el mismo present ador decía:

Locutor: " Aqu í, la voz de Europ a, Ezra Pou nd les habla" ,

(El texto a co ntinuación es un extrac to de una de las Iran smi
sienes de Pound di fundida por Radi o Roma. Dicho en voz
baja, t itubeante, casi frá gil. Cualq uiera que hubi ere escuchado
a Pound afi rm aría : se tiene la impres ión de qu e Pound habl ase
consigo mismo y no que se estuviera dirigiendo a los escu
chas).

• Documentos reunidos para la radio. Selección de Fritz J. Raddatz. El artí 
culo fue publicado en Lettera, revista tr imestral, edición italiana dirigida por
Federi co Caen, Antonin J. Liehm y Vitt or io Srrada , año 2. n úm. o , Roma,
otoñ o (octubre-d iciembre ) de 1985 , pp, 24-35,

** Escritor, ensayista. period ista alemán , director de la sección cultural de
Die Zeit.

Traducción de Irma Alcalá de Lira

Por Fritz J. Raddatz**
. ....... ··¡i ñ ñ ;; ; 6 ¡ ¡ ñaño ¡ ñ;

"<..2U ( ' los Esladm Unidos ('sll'n mal inform ados. o falsament e
info rma dos, sohr« la situaci ón c u Euro pa, 110 ('S razón sufi
ciellll' para qu c uSIl'llcs mis queridos esrurhas, elijan hacer lo
mi vuu ». Cla ro, por el 1I101lll'IlI0 es sutnauu-nre d ificil, en cual
qu u-r pa ís d('1 1I1l1l1l\O, pronlrar'se iul ormaciom-s serias sobre

ot I'OS pa ise-s. Desdc han ' t iempo impl o ro a los americanos
qu c e-n vir-n ob servad o res o hje t ivos r neutral es a Europa ,
Enl ir-ndo po r ('sio, pe rsollas cuyas opinio nes c ideas no estén
limitadas por los p rop ósit os dc ag cntcs publi citar ios de perió
d icos o dc grupos a 1m quc pcJ'lcneccn . Escuchar y mirar es
111 101 ru esti ón de buena voluntad y de disponibili dad inielec
rual. Por el morucn to . ICIIIO dc verdad quc mis adversarios se
rrh useu a escucha r hasta estos cinco minutos de transmisión ,

"SOIl a ños y a ños qu e intent o ex plicar a los american os la
sitnaci ón en Euro pa . Desde hace tiempo se ha inculcado a los
amerira nos una imagen de Italia qu e no tiene nada qu e ver
con la Ital ia en la que vivo. La co ncie ncia se conjuga aquí con
la mala fe. La historia dc América de los últim os treinta años
co incide, pa ra el resto del mundo , con la historia de una agr e
si ón econ ómica inint errumpida, Los Estados Unid os son el
país de los Rockefelle r , de los G uggenheim, de los Morgan.
Las guerras de l a lgodó n o las del petróleo, tal como fueron
descritas por un escri tor polaco en sus libros, no son las única s
en las qu e pien so. porqu e pienso también en las guerras del
oro r en las de los mercad os. T iene razó n, creo, qu ien ha visto
en el imperialismo eco nómico el verdade ro co razón del sis
tem a amer icano. su qu intaesencia , su sustanc ia más ínti ma.

" Pero cuando los instint os ra paces, manifestados por una
clase o por un estra to social en su lucha cont ra el resto de los
pueblos. ma rcan hasta este punto la ley interna de una nación ,
es difícil para otra, entender con qué derecho un sistema se-

Dibujos de Arnaldo Coen



mejante estaría autorizado a dispensar lecciones de virtud. De
esto volveremos a hablar" .

Locutor: Han escuchado a Ezra Pound. Aquí, Radio Roma, en
onda media. Nuestra emisora transmite dos veces a la semana
los comentarios de Ezra Pound.

Estas alocuciones radiofónicas y otras del mismo tipo, hechas
por el poeta y ensayista americano Ezra Pourid para la radio
italiana en el curso de la segunda guerra mundial, le valieron
la acusación de alta traición a favor de las potencias fascistas
del eje. Los discursos radiofónicos de Pound se inspiran -aun
que de manera extremadamente confusa- en su convicción
profunda: la omnipotencia del dinero sobre todo en Estados
Unidos , llevaba al occidente a la ruina. Ezra Pound fue conde
mido en contumacia por la District Court of Columbia en 1943.

Ezra Pound, nacido en Hailey, Idaho, el 30 de octubre de 1885,

ciudadano de Estados Unidos de América del Norte, y en cuanto

tal, sometido al deber de lealtad hacia Estados Unidos, por viola

ción del susodicho deber de lealtad, de manera deliberada, preme

ditada e ilegal, con la evidente intención de traicionar a su país,

ha prestado ayuda y asistencia a los enemigos de Estados Unidos ,

al Reino de Italia y a sus aliados mil itares con los cuales Estados

Unidos se encuentra en estado de beligerancia desde el 11 de di

ciembre de 1941. Propagandista radiofónico de parte del Reino de

Italia, ha redactado textos, discursos, alocuciones, y anuncios desti

nados a la difusión de parte de emisoras de onda corta, con el fin

de sublevar a los ciudadanos de los USA contra la guerra, de

debilitar y destruir su confianza en el gobierno y de reforzar la

moral de los súbditos del Reino de Italia.

Arrestado el 2 de mayo de 1945 en su casa de San Ambrosio,
de la provincia de Rapallo, por guerrilleros italianos y por la
policía militar americana, Pound no imaginó ni siquiera por
un instante lo que estaba por ocurrirle: pide ser conducido a
Lavagna , al comandante estadounidense más cercano, en estos
términos:

"Lo más dificil para mí es ignorar en modo absoluto todo
aquello que ha sucedido en USA y en Inglaterra entre 1940 y
1945; me encuentro frente a un verdadero muro de niebla .
Tengo sin embargo conocimientos detallados sobre todo lo
que tiene que ver con Italia y el Japón -y toda mi energía la
pongo a disposición del Presidente Truman".

.La única respuesta fue el siguiente cablegrama, transmitido en
'Washington el día 21 de mayo de 1945:

Ezra Pound en las manos de la polícia militar. Referirse mensaje

del 14 mayo dirigido general comandante en jefe, Secretaría de

Guerra. Deposición escrita por Pound y otros documentos enviados

VÚl aérea aeropuerto Forney el 21 de mayo. Petición urgente direc

tivas de disposiciones para tomar en cuenta Pound.

Respuesta telegráfica:

Al c~andante en jefe de la V armada, Mediterranean Theater of

Operations:

Con relación al Dr. Ezra Pound, ciudadano americano (referen 

cia: directiva telegráfica no. 2006, V armada) acusado de alta

traición por el tribunal federal.

Para conducirlo inmediatamente campo disciplinario, bajo vigi~

6

lancia, detención hasta nuev as órdenes, a dispo sición de la j ust i 

cia. M edidas de seguridad reforzadas para prevenir tentativas

fuga o suicidio. Entrevista s rigurosamente prohibidas. Ni ngún
trato especial.

La prisión

- ¡Bueno!... Aquí Norbert Miller, corresponsal de UPI en
Roma. ¿Es la redacción parisina del Herald Tribune ?

- Yes, Sir... ¿Con quién de sea hablar?
- Con el Feature-editor, por favor.
- Hallo, this is Halderman spea king.
- Well, you know... Ezra Pound está encerrado desde hace

poco en un campo disciplinario del ejé rcito , cerca de Pisa. Está
en el aislamiento más completo , está prohibido entrevistarlo.
Logré entrevistar a uno de sus compañeros de pri sión y ade
más tengo el reportaje pormen orizado dedicado al campo dis
ciplinario de un periodiquillo militar. La opinión pública ame
ricana, hasta ahora ignora todo esto . Ustedes serán el primer
periódico americano que publique este reportaje . ¿Les inte
resa?

-¡Claro que nos interesa! Sese nta ren glones para el repor
taje . sesenta rengl ones par a la ent rev ista . ¿O k? Le paso a la se
cretaria.

Norbert Miller: -Here uie are . Sobre todo el reportaje del (de
letreando) Yank -The Army Weekly ; escrito por el sargento Nor
bert Hofman. Pisa, Italia.
"Il Disciplinary Training Center es mucho más temido de lo
que parece -es un puesto donde todos los GIS hacen de todo
para no llegar nunca. El programa cotid iano está concebido
ad rede para volver la vida en el campo a ún más dura que la
vida en el frente bajo el fuego enemigo, Y cuando el ej ército
se mete en la cabe za crea r condiciones de vida durísimas, nin 
guno puede derrotarlo en este campo . T oda s las personas en
cerradas aquí han sido ju zgad as indignas para servir a la patria
en el ejército, y han sido echad as del servicio militar. Un tribu
nal militar las ha cond enado a varia s pena s que van desde los
cinco años de detención hasta la cade na perpetua. La perma
nencia en este campo les ofrece la posibilidad de purgar su
pena antes del término establecido si logran soporta r , durante
14 horas al día , un año de fat igas y de aburrimiento mortal , de
reglas y de enju iciamientos innumerables, de discipl ina dura y
de vejaciones continuas. La mayor parte de los detenidos de
este campo ha sido condenada por haberse alejado sin autori
zación del regimiento; el 72 % está en esta situación. Otros, el
15%, se han declarado culpables de deserci ón . El 7% de los
detenidos es culpable de un pésimo comportamiento en la ba
talla, un asesinato, una violación, un robo u otros crímenes
graves, que los han traído aquí donde ahora están . La insubor
dinación es la razón de la detención del restante 5% de los
prisioneros".

Bien: Ahora la entrevista. Por favor, pongan como subtítulo
Reportaje exclusivo de N orbert Miller, corresponsal de UP1 en

Roma.

A pesar de la prohibición formal de entrevistar al escritor
Ez;'" Pound, internado cerca de Pisa en un campo militar ame
ricano, o de entrevistar alguno de sus compañeros de prisión,
logramos obtener de parte de un test igo ocular, Robert L.
Allen , la siguiente declaración:
" Una noche de mayo de 1945 , en dirección a la empalizada
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Suena el teléfono .

l a. secretaria: Se cretar ia del bufete del a bo~l(\o Corne- ll.

-Buenos d ías. Mr. Cor ne ll q uisie ra hab lar ,on ~l r, l .au

ghlin. e l edi tor.

2a. secretaria: Bue nos dí as. ¿Pod ría -.;r1wr d, ' '1111' '" 1r;Il ;I ~

l a. secreta ria: \Vell . se t ra ta de En a Poun d . I la, " IMMo ~lr .

Laugh lin escr ibió una la r~a ca rla ;1 ~ll . ( :011 11' 11 , I o~;illllol,'

asum ie ra la defe nsa d e su a u tor, v le " l1 viú 1111;1 • .u rt i.ta d .1<
documento s. EII'a Po und ha sido tr ;II" t.-1ido d, - FIII0I';1 ;1

Washington hace al¡':lIl1os d ías. "11 avi ón. ~ l l. COlllrll lo \ ''' lI ó

y quisie ra habla r del cas o r o l1 Mr, L lug hlill ,

james La ughl in: [Ha llo! Oh . 1III<' I1m d i;" ~l i' I " 1 COl l1rl1. 11.,
sido mll Y ge l1 t il a l rum unira r-«: ,ol1mi¡.:o ,

julien Cornell: lo:'st imado cd itor, 1lll<' I1 m di. " . 111" 111:" 'rI11' 

da s co ndolencias . Uste-d 1i" ll<' 11 11 ;llIlor vi u lug,lI ;, d ll<b , d d i·

. ' ,

.,

[n mrs 1./I I1/{h/III : ~lr dl jrl ol1 'l llr r-n r'lr prrioc\u habla trad u
.11 10 ;1 ( :OIlItH lo, v 'lur h;lbl;1 drj;" lo un a ¡mp!r, iúu m;h bien

L!\'I"ahlr .
[ ulsrn Corn rl l: Si v 110 . I ~I \,(',,\;,, \ ('s 6 1;1: ( :o llfu, io [ue la

UlllI,l 1('(I UI .I <¡ " r Ir ,1111. " 11;111111 . ;" i lo 1(,;lIlu jo d r l chi no r-n

• 111 1111;" 1M" u r-r ra . m:" hu-n e- n d er-me-n ro . sin un trch o '\(),

cil . y en lo qu e a mi res peCla. pa rece que me he met ido en un

verdadero p roblema . Pues bien . le hablé ayer a lo largo de d os

horas a Washingto n -un espect áculo piad oso .

Tiene el aire de un a pe rsona co mple ta me nte pe rturbada.

Po r una pa n e . es cie n o. ha ce d iscursos muy se nsatos. pero
de spués . en el curso de la co nve rsación salta sin más de un

argumen to a otro . no logra co nce ntra rse ni responder a las

preguntas po r simples que és tas sea n . Se trata en fin . de un a

verdadera fuga imelect ual . Nuestra co n ve rsació n gi ró e n

torno a Confucio y jefferson v sobre los aspectos econó micos

v polit icos d e sus respe ct ivas d oct r inas. Yo lo dej é hablar. así

que no logré re coger las info rmaciones que h ub ieran sido úri
les 1I;II'a nuestro trabaj o. Siendo sinc ero no tuve el co raj e de

inn-rru m pir lo . el sólo hecho de hablar le provocaba un verda 

de ro pl.uer. F.., evi de nte- que ha sido pr ivad o de es te pla cer

desde' ha ce mu cho tie mpo , Como usted segura me nte sabe.

desl'uI" de halx..rlo arrest ado en el mes de- mavo, lo han ten ido
en el aivlamie nru absolu to, l ' de esto hace ya más de seis meses.

'\0 IMld ia ha blar co u llin¡,:ullo v nadie t'st;¡b;\ au tori zado ;\ diri

gillt, I;r palabra . I.t, h.rhian dicho 'Ill( ' ninguno ló\bí ;1 qué fin le

(·sIM'I;,I);I. v n i si'lui(' ra Ir hab ían in fo rmado d ónde estaba . l.o

ha h i.ru t' lll errado en uu a ja ula (''' I)ll('\( ;\ ;\ l o~ cua tro \'ie'IlIOS.

b;ljo \'igi l.IIH i;1 '0111 in ua 1);\(';\ impe-d irle d suici d io , Pasaba el

d ia ('llIr l o l);Iio 1m (';1\.", fUrrlr~ d e l ~ol d e Ita lia . De noche le'

1;1I 1/ .lb;lIl 1;\ IU I e1r IMllr ll1rs rrllrnorr, ;\ 1;\ ,·a l';l.. .

. , '

' .
"

.. '

' . . ... " ..

•
..

t:.t . '

. •...

• '. t • •

' '.
0, , " : ;'~' :

......

,

.., . .".
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que rodea nu est r o campo d iscip linario del ej ército . ce rca de

Pisa . d ivisamos un remolino de ce ntellas azul es. 'Son gusanilos

a l acetileno'. dijo uno de nosotros: termina rnos por co m pren

de r que esta ba n reforzando las barras de acero de un a ja ula

destinada a Ezra Po und. Al dí a siguien te de es ta escena noc
turna , a la lu z de los gusa nitos , viene la orden a toda la pobla

ció n penitencia r ia que estaba p rohibido . a partir de la ma ña na

sig uie n te . acercarse a Po und . N ing uno estaba auto r izado a di 

rigirl e la palab ra .

Lo conocí inmediat amente por la ba r ba y los le ntes . En

efecto. su ba rba a la Va n Dyk e, ca nosa y ahora co lo r á m bar,

no ten ía nada que ver con la o p ule nta ba r ba roji za que ha hían

visto d est e lla r todos los cafés y los sa lones de Lond res y de

Par ís, En su jaula. Ezra Po un d no era ah ora m ás q ue u n dese

cho. un pobre viej o" .
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bre la cabeza y sin la posibilidad de moverse. No, no ha sido
él quien me lo contó, tuve que informarme personalmente so
bre las condiciones de su detención. Con semejantes tratos ha
perdido no sólo la memoria sino también, dicho aquí entre
nosotros, la razón. Creo que no tiene la cabeza en su lugar ; no
está en grado de seguir una conversación, ni siquiera por unos
minutos. Cuando por ejemplo le dije que si deseaba hacer una
declaración frente a un jurado o si prefería callar, no fue ca
paz de responderme. Abrió la boca una vez, dos veces -como
si estuviera por contestar- pero no pronunció ni siquiera una
palabra .

Miraba el techo, el rostro tembloroso. Después comenzó a
discurrir sin fin sobre ideas filosóficas de las cuales yo no en
tendía nada, sin cesar de sostener que él podría dar consejos
útiles al Presidente de Estados Unidos gracias a sus conoci
mientos de psicología nacional del Japón y de Italia . Al final
esbozó una sonrisa tímida para decirme: "Lo mejor que le
puede pasar a un poeta en estos días es ser ahorcado".
James Laughlin:¡Todo esto es espantoso! ¿Cómo puedo ser
útil? Neui Directions es sólo una pequeña casa editorial, no so
mos los magnates de la industria. Pero Pound tiene muchos
amigos en el mundo literario, los Robert Frost , los Hernin

gway, los T. S. Eliot ...¿ta l vez debería advertirlos? ¿Usted sabe
que a fin de cuentas, sin Pound, la Waste Land de Eliot nunca
hubiera visto la luz?

No solamente fue el primero que publicó el Ulises de Jo yce,
el mismo Hemingway ha reconocido que tiene una deuda
enorme con Pound como con ningún otro escritor. También
en Europa: De Cocteau a Aragón , no hay en tod a la literatura

moderna un solo escritor que no haya sido su amigo. No
puedo ahora abandonarlo a su destino...
Julien 'Cornell: No sé qué hacer con todas estas historias lite
rarias. No entiendo nada. Yo soy un abogado. Tal vez debe
ríamos proceder con una división de tareas: antes que nada
trataré de recoger el parecer de médicos y psiquiatras. Pero
estoy profundamente convencido que él está loco.

No es posible hacer un proceso por alta traición a un loco,
su lugar está en el manicomio. Sostendré esta tesis. Usted ,
mientras tanto, deberá recoger el mayor número de testimo
nios, de "certificados" literarios, de documentos, de diplomas
universitarios, cartas , etc. Todo lo que logre reunir. Así será '
un loco genial. Bien, entonces nos podremos encontrar dentro
de una o dos semanas.

James Laughlin: üK. Le agradezco que haya dedicado tanto
tiempo a este caso. A propósito... con relación a los honorarios
tendrá que tener paciencia; la cuenta corriente de Pound ha
sido secuestrada y también la de su mujer. Ella tiene aún fon
dos en Londres pero, en esta situación, no le es fácil acceder
a éstos. ¿Usted sabía que el apellido de soltera de la señora
Pound es Shakespeare?

***

Semanas después.
James Laughlin: He logrado recoger documentos excepcio
nales. Estoy seguro que producirán su efecto... Al menos susci
tarán un cierto respeto. Tenga. Es un certificado del Hamilton
College, el cual testifica que Pound recibió el doctorado honoris
causa de literatura en 1939. Escuche: "Ezra Pound, nacido en
ldaho, concluyó sus estudios superiores en el'Hamilton College
en 1905 y después llegó a ser uno de los principales poetas,
críticos y prosistas de su tiempo.

8

" Desde que dejó nuestro co legio, él ha consagrado su vida
al estudio de las art es. Muy pronto se dio cuenta que sería más
fácil seguir su vocación en Europa. Él ha transcurrido la ma
yor parte de los últimos treinta años en Inglaterra, en Francia
y en Italia. Pero sus obras son conocidas para cualquiera que
en el mundo sepa leer en inglés. En el cu rso de estos años él
ha abierto, a la multitud de sus admiradores, vías hasta ahora
inexploradas: la lírica por él traducida del italiano, del proven
zal y del chino fueron aut énticas joyas. Sus traducciones del
chino le valieron el sobreno mbre afectuoso de 'invent or de la
poesía modern a china'. Su a lma mater es una anciana señora
que aún no ha entendido bien sus orientaciones - y sin em
bargo siempre ha seguido su evolu ción con interés, más bien,
con orgullo. Sus teorías políticas, económicas y estéticas han
irritado a un número conside ra ble de personas. Sin embargo,
si sus teorías sobreviven o no en el futuro, su nombre como
quiera que sea estará asociad o para siempre a la literatura in
glesa de nuestro tiempo. Él goza de fama universal y una de
las razones de esta fama -por supuesto no la última- es cierta
mente la ayuda que él ha pr estado a tantos jóvenes autores, los
estímulos que él ha dad o, el coraje que ha inculcado para
afrontar nuevas lides: lo que él ha representado para ellos.
Nosotros le expresamos nuestra gra titud por su obra artística
y por sus cualidades de hombre" .

[ulien Cornell: Yo tampo co estuve con los brazos cruzados.
Cuatro expertos, médicos y psiqu iatras, de mane ra completa
mente independiente los unos de los otros, se han ocupado de
nuestro caso y harán una declaración. Han redactado un do
cumento muy preciso, avalado por sus cuatro firmas : " Por
ahora , Ezra Pound casi no se interesa por su situación, eviden 
temente no ve la gravedad del probl ema y le interesa poco
explicar su actitud pasada. Se obstina en una sola cosa: sus
transmisiones en la radio, seg ún é l, no contenían una sola
palabra que pudiera valerle la acusación de alta traición , al
contrario, eran sólo una tentati va de su parte, para preservar
la Constitución de Estados Unido s, que él juzgaba en peligro.
No sabe si en aquella época sus transmision es eran escuchadas
y, en el caso que lo fueran, no sabe si eran entendidas. Pound
da prueba de una megalomanía casi monstruosa y todas sus
explicaciones, o casi todas, son digresiones incoherentes e in-o
term inable s. Podemos resumir de la siguiente manera nuestro
diagnóstico: la estructura de la personalidad que en Pound se
ha situado como quiera que sea más allá del umbral de la nor
malidad, en el curso de estos últimos años ha conocido un
grado de deterioro tal que ho y sólo es posible aplicar a Ezra
Pound el único apelativo de 'paranoico'. Este sistema de de
mencia le impide deliberar normalmente con sus abogados, no
le permite ni siquiera ver la importancia de un proceso o de
escoger una estrategia defensiva . En otros términos, el lugar
de Ezra Pound está en el manicomio".

El debate judicial

Primera audiencia

Oficial: Tribunal del distrito de Estados Unidos. Distrito de
Columbia, 13 de febrero de 1946. En discusión : el caso Ezra
Pound.
La Corte: Por favor , haga el juramento a los jueces.
Oficial: Se les ruega levantarse a los señores jurados, levantar
la mano derecha y repetir después de mí.. .
Se escucha un ruido confuso, del cual surge una sola frase

...
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pronunciada al unísono: Juro ante Dios...

La Corte: Señores jurados, el cas o qu e les somete mos es e l de

Ezra Pound, ac usad o de delito co nt ra la seguridad ex te rio r
del Estado. En particular deber án d et erminar si e l delincuen te

¡. se en cuentra en pleno uso de sus fac ultades menta les. Si sobre

la ba se d e ' los exámen es psiquiátricos llegan a la co nclusión

que Mister Pound no se encu entra en estado mental no rma l,

no se r á posible un e nj u iciamie nto jud icial , y, en co nsec ue nc ia ,
tampoco la condena. Así d ice la le y.

Mister Pound está sentad o fr ente a ustedes. Por favor Mis
ter Pound, levántese y mire a los j ura dos a la cara , In fó rrne
nos, por favor, de su identidad.

Ezra Pound, co n voz hostil y a l m ismo tiem po a use nte: " No
soy nadie , mi nombre es nadie".

Murmullos, ruidos de documentos y d e sillas qu e se d espl azan .

El Presidente: Ruego gua rda r silenc io . A so licitud d e la d e

fensa, hemos pedido al célebre escri to r Roben Fros t que haga

su declaración para atestiguar, d e a lguna man era , sobre la im

portancia de la obra de Mister Pound, o bien . sobre su insigni

ficancia.

Robert Fro st: Ezra Pound dejó Am érica e n 19U8. Entonces ,

tenía a penas 23 añ os, lleg ó a se r el mini st ro sin can as cre de n

cia les, el descubridor y el p romot o r de la gran Iiu-r.u uru euro

pea. Secretario de Willi am But ler Years. en 1 91 :~ descubri ó a

James Joyce, que en ese entonces co nta ba con una po esía juve

nil y sus primeros ensayos en p rosa . De esll' enrucnt ro na ce

una amistad que durará mu ch os alios; la gra n novela Ulisrs fut'

publicada por primera vez g ,'a cias a l e nt usiasmo dt' Ena
Pound. Gracias a que manten ia una rorre-sponde-nria ("O IlS-

r." tante con editores y co n un sinn úm e ro dt' pt'ql lt'llaS rt'visus

• •. " 0- '

litera rias - usesoradas por él, e incluso finan ciada s, si era nece

sal'io- logró se publicara la novela: se preocupó por que J oyce

cob ra ra los de rech os d e a u tor, y la crít ica lo to mara e n
cuenta . Fue I'o un d qui en escribió los pr imeros ensayos co nsa

grarlos a Joyce ; lo mismo hizo por D. H. Lawrence , Wyndham
Lewis, T . S, Eliot -debemos la obra maestra Th e \\ 'aste Land,

de Elio t , a los consej os literarios d e Po und y a su trabaj o esti

lístico . El gran escr ito r ru so Isaac Babel dijo d e él que era una
persona ej emplar. Ernest Hem ingway dijo que había "apren

d ido más de Pound qu e de nin gún o tro en e l mundo , que co n
é l apre nd ió cómo era necesari o escribir y có mo no". Pound
alabó los mér itos de los Tr ópicos de Henry Miller mient ras n in

guno , en aquella época , se ar ri esga ba a considera r los litera

tura . Una gran corres ponde ncia testim on ia la amistad qu e lo

unió a Coc tea u l ' a Louis Aragón .
El Presiden te: L~ ag ra de zco, ~ l ister Frost . Primero que nada

d irijo esta pr egullta a Misrer Pound: ¿usted tien e algo qu e pre

cisar de lo qu e ha dicho Roben Frost?

Ezra l' ound (d ice una de sus poesías):

e 1111 odor di menta .10 1/0 le pensilin e delle tend e,

soprattutto dopo la pioggia.
e 1111 bian ro bove JUlia st rada pn Pisa,

come [arria a [arria rtm la tor rr,

mlHlIIHli H ll r i .1111

terreno prr Ir ma11Ot'rr e, i giorlli di IJioggia. nuvole
nella mnnt agna , comr sollo le alta ne di srn tinr lla.

1'lIa lu rrr tolo mi ha sorrrtto

agl» urcell i srlvaggi ripugn a il pa nr bianro

'1 'Ulllro ¡;igllPl li ai '1l1 al/ ro all¡;o li.
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Tre giovanotti davanti alla porta

ed hanno scavato un canaleuo attorno a me
affinché l'um iditá

non mi corrodesse le ossa...

Después de algunos segundo de ilencio , el Preside nt e . acla

rando la voz: Eh... hum. Bueno. Eh. bien ... ahora qui iera lla
mar al defensor de Iister Pound. El abogado J ulien Cornell
de Nueva York .

Levántese. por favor. ted me comunicó por e ri to su in-
tenci ón de remit ir a la corte un statemrnt, antes del in terroga

torio. y por lo tanto de escucha r a un testigo . ¿De qué se trat a 

Julien Corn ell: El problema na ce del hech o que ~I i te r
Pound, estoy profundamente convencido. no en uerura en

pleno uso de sus facultade menta le . I 'o e lá en grado de
seguir esta audiencia )' ni siquiera de soportar un interrogato

rio . Tomando en cuenta qu e I no nació a lienado, u stado
actual tiene una hi toria... ). qu i i ra so li ita r la a u ro riza ción

para escu char a un te tigo oc u lar qu relat e el mom e nt o en el

que Ezra Pound perdió u la locu .1. 1I~lI a quiz; d un
procedimiento inu itado... pero fa ilita la la rca a los ño re

jueces así como a la o rte , dado qu c I tes timonio nos da •

una imagen má pI' i d la d Iru IU aci n dr la 1 rsouali 
dad de mi cliente .

El Presidente: toy d a u rdo a ondi i ón qu e lo cs t n
también los flor jurados.

[ulien Cornell: Ru go a Mi I l' Rol rt 1.. Allcn, de Aun r
bol' , Mich iga n, pa al' a d la .11', u Id l( d e l orrcspou ',1en
Roma de la PI lomó mo 1 se el te st imo n io dr Misle r
Allen pa ra un art í ul : I I r ibido d 'pué-s pOI' el Nn» )'orA
Herald Tribune. Ad lant • Mi I r 11 n: ¿ \1 d ha sid IKlr
supuesto t ligo d I I .11 0 r rva do a Misler Pound en el

campo di ciplinario d 1 j r iro. u Pi ",?
Robert L. Allen : l. Pound u n r ad o en una iau la de
acero hecha ex prof par;¡ 1 n el pario dc la pri\i >11. Irjm
de los o tro pri i neros. lgno .11>:1 \i rS[;II>:, dcvrinadn a 1111 '
drirse en aquell j au la o i I ndría qu c ', Iir 1>:11., ser ahur ado
por alt a lrai ción.. . inguno d lo dc tcn idr \ \1;Iha :Illlo ri, ;ulo

a acercarse ni a dirigirl la palab .1. o orucmaron 'on
aislar a Pound d ualqu ier o n tn 10 humano. se 1 prohibió
igualmente cua lqui r tipo d I tu. !Ju fue ra .II"Il d dis
traer su mente febril. Pa ra ng"dn. r I li mpo. d i ponla sola 

mente de un texto d onfu io , n hinor qu 1I aduj o: lo
era todo lo qu e po la para ahu -nt a r la id a ob u. • lo
temores. las ang ustia .

Pero sus sufrimient o no l' du ían a la ton urol m nta-

les. Si era pleno verano y el 1 ital ian o ra d piadado , I pi
recalentado del patio de la pri ión qu m. ba de man ra in
portable. Una carretera militar pa ba mu . c rca d la jaula )'
Pound era expue lO perman ni m nt al ru ido al polvo . in
ninguna protección. fientra lo 011' 0 d tenido h. bl nido
acomodados bajo las lonas de la casa d • mpa ña par;¡ prole·
gerlos del sol y del pol vo , Pound por e l cont ra rio fu abando
nado afuera , de ta l manera que ninguna d u . ccion ' g .
tos pasaran desapercib idos a lo hombre de la guardia . Lo

otros detenidos podlan salir durante la hora d lo a limento
y de los ejercicios Físicos, pero no Pound. También le hab ía
privado de la ayuda colectiva. por llamar la de alguna manera .

por parte de los prisionero . Estaba ~I~. .
Después de la larga jornada de sufrimi nt o bajo un so l 11'0

pical implacable. ni siquiera la noche le brindaba re~so . el
sueño necesario: habían orientado lo refl ectores en direcci ón

presentar a
gohi rno d

n - '

III

qu u red oh-

na



obra extraordinaria dedicada a Villon, comparte el destino de
los grandes de la litera tura: se habla much o de él , pero se le
lee poco".

El Presidente: Somos profanos en cuestiones literarias. No
estamos aquí para juzgar - en todo caso para condenar- las
obras del acusado. Mas bien estamos aquí para hacernos una
idea de su personalidad a partir de su obra.
Robert Frost: ¿Puedo , desde este punto de vista -y esto me
parece particularmente importante para las cuestiones que en
este momento nos preocupan- leer otro j uicio con relación a
las cualidades de Ezra Pound? Se trata de un texto que le ha
dedicado T . S. Eliot. Llegarán ustedes quizás a la conclusión
que no es posible hablar de personalidad paranoica a propó
sito de este escritor, más bien de algu ien que siempre se ha
interesado vivamente por su prójimo. He aquí el juicio de
Eliot:

" Ezra ha sido, antes que nada y ante todo, un pedagogo, un
luchad or. Se ha impuesto siempre el deber, en su actividad
literaria , de no utilizar sus descubrimientos poéticos exclusiva
mente para sí, sino de ponerlos también a disposición de los
otros. No solamente exponía los resultados de su trabajo de
descubridor, luchaba también para que aquellas obras inéditas
tuvieran eco. No hubiera vacilado en recurrir a la seducción,
hasta a la constr icción, para ind ucir a escribir bien a aquéllos
que él apoyaba -de tal manera hacía pensar a uno, que dese
aba explicar , con todas sus fuerzas, a un sordo que su casa se
estaba quem and o. Cada una de las modificaciones que quería
hacer a un texto le parecían de extre ma urgenci a. No se tra
taba en este caso únicamente de una man ifestación de pasión
pedagógica; Pound era movido por el deseo ardiente de escri
bir bien él mismo, pero tambi én de vivir rodeado de espíritus
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su actitud, que lo han engañado -se imaginaba que debía des
empeñar la función de consejero del Presidente de la Repú
blica cuando terminara la guerra. Por el contrario, se encon
tró en prisión. Pero el estado de confusión extrema de su
mente se explica con el concurso de otros elementos, en parti
cular su megalomanía, caracterizada por lo siguiente: consi
dera que ningún intelectual, en todo el mundo, está a su nivel.
Esto lo llevó a pensar que él era, sólo él, capaz de gobernar el
mundo desde Japón, aunque con la ayuda de Confucio a decir
verdad,

En un primer momento se tiene la impresión de que se está
ante un proyecto bien definido, pero todo esto es de hecho
extremadamente vago y enredado. Son suficientes algunos mi
nutos para que él olvide totalmente una idea bien definida ,
que sin embargo había desarrollado hacía algunos minutos ;
entonces se lleva las'manos a la cabeza y se lamenta de violen
tos dolores ... y no se acuerda de nada. En el curso de una de
mis primeras visitas, le había contado, con el fin de volver la
atmósfera menos tensa, que mi hermano había estudiado en el
Wabsh College en la época que él enseñaba. Mister Pound no se
acordaba evidentemente de mi hermano y no pareció dar im
portancia a mi relato . Cuando fui a visitarlo la siguiente vez,
me acogió con estas palabras: "Ah sí, es usted, recuerdo, tiene
un hermano, era uno de mis mejores estudiantes, había regre
sado de Europa y pertenecía a una de las mejores familias de
Indiana". Desgraciadamente nada de todo esto era verdad: mi
hermano nunca había estado en Europa y nosotros no éramos
originarios de Indiana.

Este paciente vive en un mundo ficticio que él mismo ha
creado de principio a fin, independiente de la realidad y más
allá de ella.
[ulun Cornell: ¿La realidad se le escapa aún cuando se trata
de su proceso? Dicho de otra manera ¿le ha sido posible soste
ner con él una conversación seria sobre este argumento?
El Dr. Muncit : No. Mis tentativas me han llevado a intermina
bles discusiones sobre la coyuntura mundial actual y siempre
acabábamos discutiendo sobre Confucio , la Constitución Ame
ricana y al final, sobre Japón.

En mi opinión su mente es presa de una confusión total.
Julitn Cornell: ¿Expresaría usted el mismo juicio a propósito
de su actividad literaria?
El Dr. Muncit: Para esta audiencia he leído muchas cosas de
Mister Pound. Tengo la sensación de que se puede diagnosti
car una alienación cada vez más profunda.
El Presidente: Mister Robert Frost, usted ha sido muy gentil
al poner a nuestro servicio sus capacidades de experto. ¿Está
usted en grado de confirmar el juicio del Dr. Muncie o es de
opinión contraria?
Robert Frost: No, me es absolutamente imposible confirmar.
Se sabe en los ambientes literarios cuál es la estima que tengo
a la obra de Ezra Pound, me abstendré en la medida de lo
posible de hacer juicios de carácter personal y me esforzaré en
citar el parecer de algunos de mis contemporáneos, cuya capa
cidad de juzgar los valores literarios es para cualquiera irrefu
table. Ernest Hemingway, por ejemplo , ha dicho, a propósito
de Pound :

"A excepción quizás de Yeats, no existe ningún poeta vivo
que pueda rivalizar con Pound. Comparados con él, todos los
otros han escrito casillas quizá gentiles y agradables, pero no
tenían nada importante que decir. Sólo Ezra Pound ha escrito
obras poéticas que podemos calificar como importantes, que
dejan huella. Pound, el cual entre otras cosas ha escrito una
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igua lm ente inteligentes y crea tivos co rno é l. De aquí su impa

cie ncia , Tenía, a l d escubrir un nue vo escritor genia l, el mism o

se ntimi ento de sa t isfacc ió n que t ien en las mentes m ediocres

c ua n do piensan que e llas m ismas h a n escrito una o b ra

gen ia l. Su gra n preoc upació n era ver a sus co nte mporá neos y
a la n ueva generació n de autores esc r ib ir co r rec ta ment e; se

oc upaba menos de su producción person al qu e de la lit e ra tu ra

y de la cr eació n a rtística universal. Una d e las lecciones que

e mergen de su o b ra crítica y d e su co rrespo ndencia es la si

g u ien te: cuando se pretende co nt r ibu ir a l desarroll o de una

fo rma a rtística es necesario abstraerse de sí mism o " ,
julien Cornell: Dr. Muncie , ¿este texto contra d ice la opi ni ón

que usted ha dado d e su paciente? Quisera sabe r so bre todo

si es te ú lti mo es tá e n grado d e participar e n el j uicio .

El Presidente: Objec ión . Decla ro la segunda pregunta inad 

mi sib le - se trat a m ás bien de una sugere ncia , yo puedo autori 

zar ún ica mente preguntas co n m iras a una mejor in forma r i ón .

El Dr. Mun cie: Me lim ita ré a eva lua cio nes o bje tivas .

Sie m p re he j uzgado a Misrer Pou nd co mo un a personal idad

dotada de d isposiciones anorma les , a norma les e n e l sent ido

qu e difie r en de la no rma pero no e n el sentido e n el cua l UII

médico es ta r ía o b liga do a ha b la r de " sing ular idad " . Sin e lll

ba rgo , con e l tie mpo -y probabk-nu-nu - ba jo el e!l-uo (h- :ICOIl

tecimi entos co rno los d escrit os por e llesligo, \( isln A lk-u- las

cosas se han agravado al g rad o de alru n za r t'I est ad o parano ico

en el c ua l, sin luga r a dudas , S(' ('n Cllt'l1Ira bo y 1lIIt'sIro P:l

cierne .

j ulien Cornell : ¿Ca ta loga ba jo la ( '1 i<J ue la d (' par:llloia su s 1'10

yeclos m ega lóma no s y su pl-rdida (1.·1 St'lI1ido d(' 1:1 Jt,:t1 ida&

El t». A'1uncie: Sí.

[uli en Corn ell : ¿Q u it'l"e d(' c irll llS ('11 <J Ul' 11 1l"t1 ida , sq.: úlI IIS-

\
\

ted , e l Dr. Po un d se ría ca pa z d e so portar una a ud ie nc ia o un
careo j ud icia l?

El Dr. Muncie : Lo más que p uedo afir ma r es q ue p roba ble

mente es to eq uiva ldría a ex poner ca da ins ta nt e a serios pel i
gros la sa lud de mi paciente.

Mr. Matlack (uno de los represe ntant es del gobierno de Esta

dos U n idos): Vu estra ex ce lencia, no quisiera hacer objecio

nes a esta preg unta , pe ro quisiera no o bsta nte hacer not ar que

no fuimos lla mados aquí para preocuparnos del porvenir d e
Miste r Po un d .

El Presidente : O bje ción admitida , Limitemos la pregunta : ¿el
doctor Pou nd se encuentra en este momento e n grado de segui r

la audiencia y de so meterse a un int erroga to r io?

El Dr. .\t uncie: .\ fe parece q ue es dudoso y a r riesgado,
[u lien Corne ll : La defensa no tie ne más preguntas que hacer
al lesl igo .

El Presidente ; Mister Mai lac k , e n su ca lid ad de r epresen
lam e d e l gobierno de Esta dos U nid os, ¿t ien e preguntas q ue
quisiera ha ce r a l tes l igo ?

Mr. Mat lack: Dr. Mu uci«. ¿c uá nt as veces ha exa m ina do a
\ Iisler Po und -

/:'1 Dr. ,\luncie : Dos veces . 1.<1 primera , ce rc a de cua t ro ho
ras ; la segunda \'('1, dos horas .

.\liJta ,\latlack : ¿En el cu rso de es tas sesiones , cuá nt o t iempo
h:1 p:lsado solo co n l' l?

/-:1 Dr. ,\I 'lIlCi, : Cas i lodo (,1 I ic-mpo , t'XCl'plO durante quince
nuu ut os.

.I/i l ta ,\ /a tlark : ; En <JUl' nlt'dida se podía liar de su memo

I i.r. S( 'g úlI IIsl('d ? ¿Es cap:1/ d(' p('lI'klr (ollt'n'nlt'n lt'n lt ' r o n 1'(' 

1;" i"'n a los I'dl ilnos ( uarro o ri ur» :nl os~

/':1 l ir . ,\1 /1 ,/( ;,: \ ':n ía s('g úlI los aCOlJl,..-imit'nlos co nsid e ra 

dos. :\0 ' 's !,os ihl, ' dar IIn:1 Il 'Sllllt'sla g" llt' r;d . l'a ra lo ,'st'IH'ial

I i" II" 11I1l'lIa 1I1t'lI10 l ia , 1" '1 0 ('S vil'! ima d, ' 1111 blo(l u('o COIl todo

lo '1'11' 1i(,II< ' <JU( ' "''1 ' 0 11 t'I !,(,Iiodo d, ' su t'n call'l' lami" llIo ,'n
(,1 Ll lllpO d(' ( 0 11((' 1111;1< i ún.

,\/ , . .I/ r¡tlru k : ¿S,' lJal a «u "sl(' ca so, s"gúlI us u -d, de u na l'I'ac

1 i,',u ('" 1'1" io na l. 1" ll il' udo ( 'U nll'ula d t r.u. uni en ro su fri do?

El Lt r. ,\I 'IIIC" ; Si , ('S ('Xl'V' io nul . " U la lII!'d ida e-n la c ua l sea

, 0 Ilsid ''I': u i:I ('X, !'J)('ion :d 1:1 silu:uiú ll d!' p:in ico cmoti v» a l qUl'

"Slll "" "XI" U'S lo "Il ;u l'lI' l (aul po.
.\ / 1 . .\l flt l flCk : [ 's l, 'd dijo '1l1l' ,\ 1isl.... Po uud l's ta ha CO IlVC Il 

, ido dI' POS("'I', gr;u ias a las ohras d!' ( :ou fllc io , la lla ve de la
pM dd 1III1IUlo...

¡':I IJI . ,\ / 'IIIC;" : Si.

.\/ 1. .vla tlar]; ¿EsI" a rg u lII!'ll!o lomado a islada me n te . permi te

dt 'l laral lo loco?

U Dr. ,\ / 'lIl rie: :\ 0 .

.\/ r. ,\latlack: ¿Esl;', también co n ve nc ido de poder trabaja r a la

ca l)(,/ a d!' IIIl grupo d!' in tc lec t uales japoneses, a favor d e la

p:" u llll Hlia l ~

/·:1 l lr, ,\l II IIrie: Si.

,\ / r. .vlat la rk : ¿Es l'sla una pru eba de enajenaci ón men ta l?

/·:1 Dr. ,\ / II11 ri , : D('sd!' mi punto de vista , esto prueba q ue é l

s, ' al eja cada ver m ás de 1:1 realidad, U na aberración por sí

so 1:l , ronsid e rada a islada me n te . no puede ser prue ba su ficiente

d !' e llaj !' llaci¡'¡n ment al . Cada 11110 indudable mente tie ne e l de 

re ch o de sostener éSla o aque lla idea absurda sin qu e po r e llo

'" le la che de demente .
,\ / r. Xlatlack : ¿Qué quería dec ir ust ed c ua nd o lo ca lificó de

mq~a l óma no -

El Ur..\ / llIlrie; Signi fica q ue é l tiene una idea desm esurada

dl' su propia importa ncia.



Mr. Matlac~: ¿Este último fenómeno es una prueba de de
mencia?
El Dr. Muncie : Cuando escapa a cualquier control, sí.
Mr. Matlack: ¿En qué momento, según usted, escapa a cual
quier control?
El Dr. Muncie: Podemos presentar las cosas de esta manera:
cuando constituye un sistema paranoico.
El Presidente: Lo interrumpo: ¿esto es típico de la paranoia?
El Dr. Muncie : Sí.
Mr. Matlack: ¿Qué es la paranoia?
El Dr. Muncie: La paranoia es un delirio de persecución or
ganizado en un sistema completamente cerrado. En sí , este
sistema es absolutamente lógico -el problema es que se apoya
en premisas que nada tienen que ver con la realidad. Pero en
la medida en que se admite la validez de estas premisas -y
para el paranoico éstas son justas- no existe ningún código
que permita romper con dicho sistema cerrado.

En el caso de Mister Pound, esto significa que él se encuen
tra atrapado en este sistema de valores, de signos y de signifi
cados que le son propios, que tienen sentido solamente para
él, pero que no tienen nada que ver con la realidad: usted y yo
vivimos, como se dice, en el corazón de la realidad. Él, al con
trario, ha perdido el contacto al menos con la mayor parte del
mundo real, se ha construido un mundo propio, un mundo
conforme a la imagen que él se hace de sí mismo y de su pro
pio valor.
Mr. Matlack: ¿Esto es en relación con el hecho de que él no
ha podido conversar con usted, como usted mismo ha indi
cado, ni prepararse de manera seria para su proceso con los
abogados?
[ulien Cornell : La última parte de esta pregunta me corres
ponde contestarla pues pienso que el experto no está en posi-
bilidad de responder. .
El Presidente : Objeción admitida. Mister Muncie, concrétese
a responder sólo la primera parte de la pregunta.
El Dr. Muncie: Mister Pound no está en facultad de seguir
un discurso lógico y, contrariamente, no puede responder a
argumentaciones hechas de manera lógica. No es capaz de
concentrarse en una idea y por el contrario descarga sobre su
interlocutor un flujo de asociaciones de ideas en las cuales,
ésta es mi sensación, no se obtiene ninguna coherencia ni el
mínimo indicio de inteligencia -mo.se llega a ninguna conclu
sión.
Mr. Matlack: Pero, ¿él ha respondido a sus preguntas?
El Dr. Muncie : No. Esencialmente no. Cuando por ejemplo
le pregunté: "Mister Pound, usted ha recorrido el mundo en
tero para difundir la buena palabra y para defenderla Consti
tución de Estados Unidos. Puede decirme ¿cuáles artículos es
pecificos , cuáles elementos, cuáles parágrafos de esta
Constitución usted pretende defender?", pues bien, tuve esta
respuesta al vuelo: " El Presidente es un empleado con prerro
gativas limitadas". Fue todo lo que logré obtener sobre este
argumento.

Después el regreso a las mismas letanías sobre Confuci ó y
sabrá Dios qué otras cosas.
Mr. Matlack: Es todo por ahora.

Pound se levanta y, preso de la más viva agitación, grita:
"¡Que Dios bendiga la Constitución y la salve!"

Un silencio embarazoso, después algunos campanillazos, lla
mada al orden.
[ulien Cornell: Quizá los señores jurados y nosotros mismos
estaremos en grado de comprender mejor la personalidad de
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Mister Pound si le rogásemos at estiguar personalmente y si lo
interrogásemos directamente.
El Dr. Muncie : Soy al respecto escéptico. No creo que Mister
Pound esté en grado de seguir el curso de esta audiencia y que
nos pueda proporcionar informaciones más exactas de aque
llas que mis exámenes me han permitido obtener.
El Presidente: Veo que Mister Pound se levanta y que mani
fiestamente desea hacer una declaración.

Murmullo en la sala de la audiencia. Se escuchan pasos lentos,
después la voz de Pound , al principio ligeramente titubeante.
luego más clara y grave: recita una de sus poesías:

Ribassiamo la fatuitlJ. del Times : GRANDI RISATE!

E un lembo per i cronisti imbavagliati:
Un salario per cuando i verm i brulicheranno nelle loro viscere.

Erano dunque loro ad impedire la novitlJ.7

Ecco le loro pietre tombali.
Glorificavano il bavaglio e la morsa7...

Stanno in una SCATOLETTA NERA.

II tuo turno anche VeTra,

Ventre di puttana di oscurantista,
Nemico giurato delle belle leuer«, della parola libera.

Muffa, interminabile gangrena.

Via, un nuovo ordine, ora

Per finirla con i meuani sensali, con i lenoni.

Sputiamo su chi adula i tripponi per profitto, r
Usciamo un po', e all'aria aperta.
Oppure, oeramente, a trent'anni sono morto7

Datroero, avrete la gioia di insouare la mia tamba di pavero'

Vi auguro tanto piacere, e vi aiuteri> come meglio posso.

E compito vostro disfarvi dei buoni scrittori:

...



...
~. .-, "

, .
" ,

. : ..".. '

, '

poela Ezra Pound, de 60 año , La a udiencia había comenzado

de manera form al. sin hechos relevantes. y se veía claramente
la línea de defensa seguida por el aboga do Julien Cornell, de

Iueva York. que so tenía la irrespo nsabilida d de su client e.
Pero el d ía no podía terminar sin una nota trágica,

" I iste r Po und estaba sentado en un banco, tras la sala de la
audiencia , vestido con un saco azul gastado, y con una camisa
deportiva cu yas orlas salían fuera de unos jeans sucios. Tenía
lo bol i110 lleno de bol itas arru gadas y de pedazos de papel
con garabato . Pound había escuc hado mas bien a los expertos
psiquiatra con una letárgi ca ind ife rencia, y durante toda la

tarde habla lomado la palabra sólo dos veces. había sido breve
con la be za evidentemente en otra parte. Al final de la

audi ncia, mientra lo argument o desarrollado tendían cla

ramente a derno trar que el poela e taba alienado r en cerrado
n un i lema paranoide, Ezra Pound I van t ó y declam ó

co n voz • da vez má fuert e una de su poesía , declarando:
'Davuero avret« la soddisfa:.ione di insoz.z.are la mia tomba di

poverttt01 i auguro tanto piacere, e io vi aiutero[acendo del mio
e lio. F. il vostro eompi/odisfarvi dei buoni scrittori: voi li fat «

diventare atti oppure agranate tanto d 'occhi quando si suiri·
dano.., la io non diventtro pan o pt r i vostri beg/i occhi' ,

" .1 pr id nt d 1 tribun; I in t rruml nt on la • ud i n-

i. . la n p; r; I dL'I i u i m " , ¿lIa t.1II rilo tod o?

Va:. dt mujtr : - SI, 1, h rito iod o .
Prriodiu« : I olvid indi .11' qu 1;, < 1;1\';' I alab a ant d I
fin' I d l. ita, no, li n que r ritn n ur iva Po rque

nt qul d nde adi ., lo div rrido di ' un to : 10 $

Iorz; ron, roda 1,1 ta rd e , n decla .'1' 10

di iendo " n m \'01\' r I o"

la Iuncio-

gr.tdtl ó?

ha caminado a . f i ler\'cce

dla de in tcr roga ro rio .. 1m I t il(m
1; ro 1;1 audi 11 i;1 abi r ta, Llam n a

lid sepri mbre d 1922,
rI la defen a l a r a interrogar a la

I ir rum r , 1111 mur mullo del cual em 1'1( n
.1 : " 1 r pI' nt: lile d <:' l. pren 'l ) 10 '1

;1\' 0 1''' o hi n " no 1I1 I .r lllit id u\ 10$ l1¡uh
11 i;," ,
;11111 milla <ltI n il.1 I )'1' <:' ideut ,

n ia

, vo • [ 10 .1 Kinl(. I I a ul 'Ir el pue ro de

Do(/ora Ki : Do, \'ec : la primer.t so la. \' la segunda en

Doctora Kin
Oficial: ¿Pu o
d to Kin ?
Julit arnell : O lo. King. ¿u red peei li la en p i·
qu i trí; 1 a la beza de la Admini traci ón de nidad

Públi .?
Doctora Ki : 1.
/ulit Com , lI: ¿En qu niversidad
Doctora Ki : En t. nford.

J litn Cor tll : ¿
P und?

El Presidente: No e tamo n una soir" lit raria . Inte r rumpo
la audiencia , El interrogatorio d lo t tigo comi nza m;"

ñana a las I 1.

Se oyen aplausos, un e truendo, voce , ' fin;, lm m ,L'I mI ' ,

nilla agitada enérgicam me por el pI' . id me.

li fau divm/are pa:.:.i o sgranau gli ouhi quando si suicida n»,

o perdonat« loro le loro droghl . in noml della malattia
mentale e del genio .

Ma io non divrntt ro pan o prr i vostri b,g/i oahi, 1I0n VI

lusinghero con la mia morte pr, atura,
oh no, mi allacchero, con i vostri odi rh, bruluhrra nno sollo

i mm pudio
piaceuol« solletico, da ossetvare solo rol Jor rÍJo.

benehl spauenti pi" d'uno che n on OJa ronfesarvi il JUO odio;
-Il sapore del/e mie searpe1
Assoporalela al/ora, la mia scarpa, accarrtsatela, lrtcatrnr pu

re il lucido,

Ruidos que vienen de una cabina t lefó ni . Algui n mar •

un número,

Operadora : MaJ J help you1
Periodista: Me comunica, por favo r, con el ,vnJ.' rorA Timrs,

880-43-57" ,?
-¿Te puedo dictar dos o tr es palabras que tend rás que hacer
llegar inmediatamente a Hawthorn e par.t la primera plana?

Voz de mujer : ¡d iga!
Periodista: -Encabezado: Sensacional el proClso de E:ra Pou d .

Ahora el texto: " Gran sorpr esta tard en el cu rso de
interrogatorios de los pri mero test igo y de I primer e·
pertas antes de la apertur.t del proceso por alta tr.tición al
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compañia de tres colegas , entre los cuales se encontraba el
doctor Muncie que ayer fungió aqui como testigo.
Julien Cornell : Más allá de su esmerado examen médico,
¿usted se ha interesado por la vida del escritor Ezra Pound,
por su pasado , por sus trabajos, por su papel en la vida litera
ria?
Doctora King: Si. de manera profunda. He leido sus poesias,
sus escritos en prosa, algunas de sus alocuciones radiofónicas
las cuales constituyen el objeto de este debate, también su co
rrespondencia. Me abstendré de hacer jucios literarios, por
que no soy especialista en este campo. Estamos aqui para ana
lizar todo aquello que tiene que ver con la psiquiatría, para
analizar este caso interesante, un caso verdaderamente ejem
plar, por llamarlo de alguna manera. Por estas razones le he
consagrado tanto tiempo. Les pido, por las mismas razones,
concederme un poco de vuestro tiempo. En su ciclo de confe
rencias Introducción al psicoanálisis, Sigmund Freud dice...
El Presidente: Un momento, le ruego. No quisiera ser des
cortés, pero no estamos aqui para escuchar una conferencia...
Incidente. Los abogados intervienen. Se interpela a la Corte,
que delibera.s.
Doctora King: Quería justamente vuesta atención sobre el
hecho de que lo imaginario y lo real se encuentran separados
por una barrera extremadamente sutil. Freud veia ya en este
hecho la caracteristica esencial .de la literatura; veia en el ar
tista a un hombre que, sometido a excesivos impulsos instinti
vos, aspira a conquistar el poder, la riqueza, la gloria, el amor
a los hombres, en la medida en que no dispone de las capaci
dades que íe permitan, en el mundo real, alcanzar estos objeti
vos. No pudiendo satisfacer sus deseos, se retrae entonces, y se
dedica, con toda su carga emocional y toda su libido, a realizar
sus deseos en lo imaginario. El arte consiste en este imaginario
fecundado por la creación. El artista a través de la mediación
del arte, llega a 'otros hombres y por lo tanto encuentra el
contacto con la realidad: gracias a su desviación a través del
imaginario, ha conqu istado, en lo real, aquello que de otra
manera le era únicamente accesible en el sueño, es decir , el
poder, la riqueza, la gloria y el amor.
[ulien Cornell: ¿En qué medida usted piensa que esta teoria
nos da la posibilidad de conocer la personalidad de Ezra
Pound, doctora King?
Doctora King: Me parece la descripción casi perfecta del caso
que nos ocupa . En el curso de su vida, Pound poco a poco ha
perdido la relación con la realidad . Le ha opuesto una especie
de ideal intelectual aristocrático. En este sentido; la frontera
entre la megalomania, el culto al jefe y la raz~nable sensación
de pertenecer a una élite, es muy fluida. Ya a los 16 años, el
joven Pound se inscribe en la Universidad de Pennsylvania
con la amb ición de llegar a ser "a los 30 años el hombre que,
mejor que cualquiera de sus contemporáneos, entienda la poe
sía", Bien, podemos calificar esto como una provocaciónjuve
nil. Pero el hecho es que Pound elaboró después, una verda
dera y personal teoria elitista -la cosa interesante en este
sentido es que identificó, procediendo así, creación genial y
creación fálica. Después, en 1922 tradujo la obra de Remy de
Courmont Physique de l'amour y se apropió completamente de
las tesis de este autor. El cerebro del genio estaria en relación
directa con la calidad de su esperma; una potencia sexual débil
daria vida solamente a ideas mezquinas; las representaciones y
los proyectos marcados con el sello del genio, deben su exis
tencia a una fuerte potencia sexual. En una ocasión Pound
llega incluso a hablar, explicítarnente, de la "eyaculación de la
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inteligencia". Esto conduce al culto viril hacia el jefe en que
no sólo se considera a las mujeres como seres inferiores -espe
cie de recipientes seminales- sino que el pensamiento elitista,
la lucha fálica y la insubordinación a una democracia plebeya
consagrada a Mammone, se mezclan para generar una filoÍo
fia fuera de la realidad, una filosofia que se detiene a las puer
tas del fascismo.

Julien Cornell: Si la he entendido bien: ¿el análisis cientifico
hecho por usted de la personalidad de Mister Pound la lleva a
la conclusión que él es fascista?
Doctora Kmg: No, usted me ha entendido mal. No sé si Mis
ter Pound ha sido o es fascista -constato solamente que existe
un vinculo lógico entre su pensamiento elitista y el desprecio
hacia el hombre y la ideologia fascista; tal vez sus concepciones
herméticas sobre la literatura, y su desprecio por el público
formen parte de esta mezcla. Es tarea de los expertos decidir.
Como quiera que sea he copiado esta frase de él: "Me consa
gré al fascismo como me consagré a James Joyce".

Pound se levanta de un salto, avanza precipitadamente y. en
el colmo de la desesperación. grita. " Por Dios, no he creído
nunca en el fascismo; ¡yo soy un adversario del fascismol"

Tumulto en la sala, murmullos, disparos de flashes.
El Presidente : Interrumpo la audiencia por quin ce minutos.

El Presidente: Tiene la palabra Mister Anderson en su cali
dad de representante de Estados Unidos con el fin de que
interrogue a los expertos en psiquiatria. Le ruego, Mister An
derson.
Mr. Anderson: ¿Doctora King. cuánto duró su pri mer colo
quio con Mister Pound?
Doctora King: Duró varias horas.
Mr. Anderson: ¿Él entendió sus preguntas y respondió a és
tas?
Doctora King: No estoy del todo convencida de que haya
respondido a las preguntas. Presentaba los síntomas tipicos del
paranoico. encerrado en sus propios razonamientos como en
medio de un sistema sin salida , que se repet ía sin fin.
Mr. Anderson: ¿Qué es. pard usted. la paranoia?
Doctora King: Es muy dificil establecer. en cada caso, una
clara distinción entre lo que comúnment e se ent iende como
normalidad por una parte. y anormalidad por la otra . En el
caso que nos ocupa, la cosa es particularment e dificil en la
medida en la cual. evidentemente, un sent imiento exacerbado
de su propio valor viene...
Mr. Anderson: Un momento, ¿qué quiere de cir usted
cuando habla de sentimiento exacerbado del prop io valor?
Doctora King: En este caso, esto significa que Mister Pound
imagina que dispone de una especie de saber oculto y que él se
cree importante hasta el grado de pensar que seria su tarea,
solamente suya, o por lo menos esencialmente suya, el resolver
los problemas del mundo.
Mr. Anderson: ¿Podria expresar esto de manera más con-

creta?
Doctora King: Le daré un ejemplo.

Los antepasados de Mister Pound fueron empresarios muy
ricos en los primeros años de la historia de nuestro país. Algu
nos fueron millonarios , propietarios de lineas ferroviarias y de
minas de oro. Ellos mismos acuñaban monedas. Mister Pound
que no se cansa de criticar el sistema económico americano, se
habia procurado algunos de estos billetes viejos de la banca
familiar, y en aquella época envió estos billetes a Mussolini asi
como a Roosevelt, precisándoles al mismo tiempo la actitud

í,
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que, según él, ellos debían adoptar. Hasta la fecha Pound aún
no entiende cómo ellos no siguieron sus consejos -y he aquí
que ahora, en prisión, no suelta ni un instante un diccionario
de la lengua georgiana porque quiere hablar con Stalin.
Mr. Anderson:Well, más concreto que esto no se puede. Y con
relación a sus obras, ¿Usted las ha leído?
Doctora King: Algunas.
Mr. Anderson: ¿Conoce usted obras de otros escritores?
Doctora King: Por supuesto.
Mr. Anderson : ¿En qué aspectos difieren de las otras?
Doctora King: No quisiera expresar juicios al respecto. Pero
en la medida en que me veo obligada a dar un juicio sobre la
obra de Ezra Pound, tengo la sensación de estar frente a una
forma de poesía del todo inhabitual; también aquí nos encon
tramos en los límites de la demencia, de la megalomanía, y de
la excentricidad.
[ulien Comell : Objeción. Están aquí presentes algunos escri
tores de fama mundial que pueden testificar sobre la impor
tancia de la obra de Ezra Pound en la literatura. La: doctora
King no es competente en este campo .
El Presidente : Objeción admitida. Mister Anderson, limite
sus preguntas al sector de competencia de la testigo. '
Mr. Anderson : Doctora King, ¿puede explicarme cómo a tra
vés de la lectura y del análisis de los textos de Pound, hechos
por usted, llega a la conclusión de que Pound se detuvo "a las
puertas del fascismo" ? .

Doctora King: Mis intentos por dilucidar la actitud mental de
Mister Pound, para ser más precisa, de su confusión mental,
proceden entre 'otras cosas de esta c~statación : Ezra Pound
evidentemente no se consideraba el único ser humano dotado
de una-dimensión excepcional; reivindicaba para otras perso
nas este destino singular, dentro del ámbito de las leyes, por
decirlo de alguna manera. En uno de sus ensayos explicaba
que: "el cerebro humano, tanto en su génesis como en su evo
lución, no era más 'que una especie de coágulo del líquido se
minal..." Es posible que esta renuncia a la razón en provecho
de una genialidad de los fundamentos biológicos y sexuales
produzca, en el campo intelectual, héroes. En.el campo polí
tico, por el contrario, existe el riesgo de que " el elegido" sea
un dictador.

No me sorprendió encontrar, en una poesía de Pound, un
pasaje en donde se lee que "Hitler era una Juana de Arco, un
santo, un mártir", que él "como muchos mártires, tenía opi
niones extremistas".

Mr. Anderson: No tengo más preguntas que hacer por el mo
mento.

El Presidente: La Defensa pidió que algunos escritores céle
bres pudieran expresar sus puntos de vista con relación a la
importancia del acusado en la vida literaria. Teniendo en '
cuenta el carácter excepcional del caso al que se le ha some
tido, la Corte, después de haber consultado a los jurados, ad
mitió este procedimiento poco habitual. Abogado Cornell,
adelante.

[ulie» Cornell: Ernest Hemingway, le suplico pasar a la barra
de los testigos.

Rumor y empujones entre los periodistas.

Oficial: Mister Hemingway, ¿quiere decir su nombre y pro
fesión?

Ernest Hemingway: Vaya al diablo usted y sus remilgos,
amigo. Soy Emest Hemingway y Ezra Pound es mi amigo. He
dicho y basta. Ni siquiera he entendido una sola palabra de las
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doctas pendejadas y de los chismes qu e hace poco han sido
pregonados a propósito de sexo , fascismo y élites.

El Presidente: Mister Hemingway, esto y ape nado pero...
Ernest Hemingway: ¡No me interrumpa! o me importa un ro
mino que esté apenado. Lo que me disgusta es el trato que se j
le está dando a Ezra Pound. Lo digo con franqueza: quiero
sacarlo de esta historia y les contaré do s o tres cosas de su vida. J

Ezra Pound y yo hemos estado siempre muy unidos... El estu
dio en el que vivía con su mujer Dorothy, en París , era sencillo
así como el de Gertrude Stein era pr incipesco. Consagraba a la
propia actividad poética sólo una quinta part e de todo su
tiempo.. . el resto lo empleaba pa ra mej ora r las condiciones
materiales de sus amigos y las posibilidades concretas de sus
obras artísticas. Los defendía cuando eran atacados. Los aco
modaba en los periódicos. los hacía salir de la sombra. Les
prestaba dinero, los ayudaba a vender sus cuadros. organizaba
sus conciertos, les dedicaba art ículos en los periód icos. hacia
todo lo posible para que encontra ran mujeres acomoda das.
Convencia a los editores para que les publ icaran sus libros.
Cuando se sentían cercanos a la muerte . pasaba la noche a la
cabecera de sus camas y firm aba . como testigo . la última de
sus voluntades. Les anticipaba los gasto s ele hospital o los di- '
suadía del suicidio. Y para terminar . sólo alguno de ellos re
nunció a apuñalarlo por la espa lda a la p rimera ocasión.

He aquí, señores mios ¡he aqui que tipo extraordinario eral
y todo lo que ha dicho esa exce lenr muj er de l hospital, con
sus historias de cerebros y de cojones . a mi lile importa un
bledo. ¿Está loco? ¿Y qué con e to? ¡Claro <JII(~ está locol... Al
menos desde 1933 .

Silencio, después aplausos. Se e ucha la campanilla del Presi
dente.

El Presidente : Abogado, me v o n la penosa obligación de
suplicarle que debe advertir riam ent a los testigos de ~sar _
un lenguaje convenient e y explicar les que la Corte no tiene
necesidad de certificados de vida y de cos tumbre s ejemplares,
sino de testimonios de expe rtos.

[ulien Cornell: William Car los William s, quiere pa~r a I~ bao
rra de los testigos? Mister Williams, usted COIlOCIÓ a Mister
Pound en el periodo en qu e iban juntos ;1 la escue la?
William Carlos Williams: SI.

No explicar nunca nada, este era su lema. A esto se atenía,
y a esto se atuvo también después, cuando se puso a escribir
poesía. Vivla en las esferas más alta s, esto era todo, m~s a~tas

que todos los otros habitantes del plan eta , en esferas t~USlta

das . Creo que esto constituye el rasgo de su personalidad...
que ha terminado por llevarlo a la perdición . T ra tó de cons
truirse un lugar al sol. Y si hubiera sido más afortunado en la
cuestión financiera, lo hubiera logrado. Desde aquella época,
y después también en Londres, se lanzó con todas sus fuerzas
a la vida bohemia de los artistas, adoptando sus poses extrava
gantes y todo lo que tenia que ver con la forma de vestirse:
aretes turquesa, chaqueta de pana y una cabe llera llameante.
Siempre peleábamos, él y yo, por saber cuál era el objetivo
que un poeta debiera perseguir, si el caviar o el pan. Yo estaba
por el pan , Ezra por el caviar. Imaginaba vivir la vida de un
poeta de hoy y modelaba así una forma de vida que sólo po- ..
cos, entre nosotros, consagrados a esta noble actividad, osan 1
adoptar, aún en nuestra época. .
Julien Cornell: Gracias, Mister WiIliams. Quisiera ~Ir a un i
último testigo declarar brevemente: se trata de Mister T. S.
Eliot.
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" La relación del poet a con la oplllron públi ca de Estados
Unidos -tal como apar ece a ésta- es de orde n erótico o sent i
mental ; la relac ión de la opini ón públ ica con el poeta -tal
como aparece a este último- es de orden j urídico. Mientras el

poeta cree desarrollar una delicada ope ración de propaganda
oral o bien una cínica empresa de .seducción escrita , el lector
o el escucha imagin a encontrar se ante la presencia de testimo
nios o pru ebas y no se decide a favor del 'sí' o del 'no', sino
que resuelve la cosa en términos de 'culpable' o 'inocente' :
culpable en razón de su demencia o bien, en el caso de Ezra
Pound, por ambas cosas".

Señores, les agradezco vuestra atención.

T. S. El iot : Es conocida la estrecha relación que me une .a
Ezra Pound, y tal vez se me permitirá limitarme a un solo as
pecto de su per sonalidad, es decir a los esfuerzos que él jamás ,
ha dejado de emplear para sustituir al mundo real por su con
trario, el mundo de la forma pura. Estos esfuerzos dieron luz
a su obra. Con forme se afirmaba la realidad de este segundo
mundo, se volvía vital para él encontrar compañeros.que to
maran en serio sus pretensiones elitistas o que directamente
las compartieran. La elección existencial que hizo para-sí
mismo no era otra cosa que la elección de una persona, de una
"máscara" en otras palabras. Vale decir que él ha escogido
existir para los demás antes que existir "en sí" .

Ustedes saben quizá que una de sus principales obras poéti
cas se llama Personae-Maschere . Tratemos de comprender
aquí las razo nes profundas que lo han empujado a dedicarse
en cuerpo y alma a los escritores y a los artistas de su tiempo,
los cuales, " normalmente" hubieran podido ser para él sus
adversarios. Una de sus costumbres era suplicarles; les pedia
que escribieran bien , los constreñía, si era necesario. Hada
pensar a uno que trataba de hacer entender a un sordomudo
que su casa se estaba quemando. No es posible atribuir esto
únicamente a su actitud pedagógica; es también la expresión
de su deseo apas ionado no sólo de escribir bien él mismo, sino
de vivir rodeado de personalidades con una potencia creativa
igual a la suya. Les agradezco vuestra atención, señores.

El Presidente: ll enos aquí al final de este juicio, Quisiera que
para cada uno que de claro que no se trata de pronunciar un .
veredicto de culpabilidad o de inocencia. No hemos hilvanado
un proceso, nos hemos limitado a escuchar a los expertos. 'Des
pués de haber escuchado los diversos puntos de vista expresa
dos ayer y hoy en esta sala, los señores jurados están en grado
de formul ar su opinión: ¿Mister Pound es responsable o no de
sus actos? Si no lo es, la jurisprudencia americana no permite
procesarlo; en esle caso él tendrá que ser transferido a una
institución par'a enfermos. Por la misma razón, no puede ha
cerse una defensa por pa rte de su abogado. No obstante esto,
he autorizad o a la defe nsa a hacer una breve declaración antes
de que el jurado delibere. Mister Cornell, por favor.

[ulien Cornell : Se ñores j urados, señor Presidente.
Habiendo estudiado muy de cerca la obra y la vida de Mis-

ter Pound, ha b ie.nd(~ es~u~hado los puntos de vista de los ex-~ " .
pertas , formulare mi opinión de manera clara y precisa: Ezra . ,,--,, _
Pound, que vive en un mundo imaginario, a años luz de la . " -
realidad , no es respon sable de sus actos. Él es un "poeta ele- ' ', '
gido". Un artista como él toma muy en serio sus fantasías.
creo sinceram en te en su propia superioridad y en su propia
esencia divin a. Se sustrae de la vida real para fabricarse una
vida toda para él. una vida completamente hermética en la
cual él llega , con relación a la realidad que lo circunda, a una
prioridad absolut a. T ambién su rechazo del sistema econó-
mico americano se explica a partir del siguiente fenómeno:
teniendo la cer teza de que él y sus amigos estaban creando los
verdaderos valores de nuestra época, llegó fácilmente a la con
clusión de que la falta de reconocimiento a sus méritos, hecho
manifiesto por las dificultades financieras, la perpetua ausen
cia de honores, de pode r , de riqueza y de gloria -esta falta de
reconocimiento- era el signo fundamental de una deshonesti-
dad de todo el sistema.

Perm ítanrne concluir citándoles una parte de la carta que
escribió el escrit or )' científico Leslie Fiedler, dado que él no
pudo participar en la audiencia de los testigos:
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Epílogo

Ezra Pound desapareció en un manicomio por doce años. Lo
habían declarado irresponsable de sus actos: así no se le podía
condenar ni indultar. En el manicomio lo encerraron en una
celda colectiva con muros acolchados, en medio de internos
con camisa de fuerza, después lo trasladaron a una celda
abierta donde estaba autorizado a recibir algunas visitas; en
moheció a lo largo de aquellos doce años en el Sto Elizabeth
Hospital.

Suena el teléfono:
Vozfemenina: Mr. Luce's office, Lije Magazine, may 1 help you?
Robert Frost: Soy Robert Frost. .. ¿Puedo hablar con Mister
Luce?
Mr. Luce: Bueno, ¿Mister Frost? habla Luce. ¿Qué puedo ha
cer por usted?
Robert Frost: Muchas cosas, me temo. Lo llamo porque nece
sito su ayuda, quisiera que su revista publique un llamado a
favor de Ezra Pound. Usted conoce la historia, son ya doce
años que él se pudre en un manicomio...
Mr. Luce: ¡Santo Dios! ¿Ha pasado tanto tiempo ya? Sí, obvia
mente recuerdo toda aquella historia. Pero, ¿usted qué espera
de mí?
Robert Frost: Pound es de verdad un caso especial; aún hoy,
en todo el mundo, existen personas que admiran su poesía. Si
intercedo a su favor, es porque están enjuegó antes que nada,
si se me permite la expresión, los intereses de un escritor espe
cial, pero también en general porque está en juego la causa de
la literatura.

Trate de entenderme... creo hablar no sólo a mi nombre,
también a nombre de mis amigos Hemingway, T. S. Eliot y
Archibald McLeish: no se puede dejar morir a Pound allí
donde ahora se encuentra. Sería una vergüenza para América
y un ultraje irreparable para la literatura americana.
Mr. Luce:Su énfasis me gusta. Supongo que usted tiene razón,
pero ...
Robert Frost: Mire, para mí es evidentísimo que Pound se
descarrió movido por su egoísmo frenético; pero siempre se
ha disculpado aceptando sus errores, aún los más flagrantes,
sólo por amor a su país, jamás lo hizo con la intención de
traicionar. Siendo sincero, todo esto me parece confuso, abo
rrezco personalmente este género de distinciones. Pero no se
trata ni siquiera de esto; aquí está en juego el destino de un
viejo de 72 años con la cabeza fuera de su lugar. Es un simple
problema de clemencia. Este es el sentido de mi iniciativa: no
tiene nada que ver con la lógica, ni con la voluntad de reparar
o con la preocupación de establecer responsabilidades, se
funda únicamente en el espíritu de clemencia.
Mr. Luce: ¿Por qué se dirige usted precisamente a mí? Usted
sabe que Lije es un semanario conservador, algunos lo llaman
reaccionario. ¿Piensa sinceramente que Lije sea el vehículo
conveniente para hacer un llamado a la clemencia?
Robert Frost: En nuestro caso, cualquier medio es bueno. Y
Lije, dado su gigantesco público, no es el peor. Mister Luce ,
usted no está fuera de las ambiciones literarias: el texto de
Hemingway que usted publicó le valió el premio Nóbel, el
mismo Hemingway explicó que en verdad el premio le corres
pondía de derecho a Ezra Pound.

¿No es esta "una ocasión para explotarla", como suele de
cirse en vuestra profesión?
Mr. Luce: Le prometo ocuparme del caso. Le agradezco su

llamada. Lo tendré al corriente.
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Mr. Luce (se escucha una máquina de escr ibir que parece
trepidar siguiendo la orden de la voz):

-Chao Bárbara. Siéntese. ¿Podemos empezar? Entonces, en
cabezado: Un artista recluido.

"Tokyo Rose, el americano traidor a la patria que, en el
curso de la segunda guerra mundial, durante algunos años,
difundió en onda corta transmisiones escandalosas dirigidas
contra América, Tokyo Rose, fue liberado ayer. Otro criminal
de guerra, el general nazista Sepp Dietrich , responsable de la
masacre de Malmedy en 1944, también fue puesto en libertad'
-en seguida de la liberación de muchos otros, que por cierto
tampoco tenían las'manos limpias . Si después de diez anos ha
sido posible perdonar u olvidar este tipo de: crímenes, resulta
oportuno entonces reexaminar el caso de Ezra Pound. Son ya
más de diez años que él está en un hospital para enfermos
mentales, Sto Elizabeth, en Washington. Fue encerra do con el
consentimiento de su abogado defensor después de que la
Corte reconoció que no era responsable de sus actos. De esta
forma pudo eludir un proceso por alta traición. Está internado
de por vida, y mientras permanezca allí no podrá ser juzgado
ni indultado.

"La prensa de Francia y de Italia, paises donde Pound vivió
Por muchos años , no deja de publicar, de vez en cuando, lla
mados dirigidos al gobierno de Estados Unidos, solicitando la
libertad de un viejo que en el pasado obtuvo grandes méritos.
Por supuesto estos comentarios europeos ignoran la extrema
complejidad jurídica del caso, pero subrayan, con justa razón,
que cada gobierno es dueño de la libertad y de la no-libertad ~

de sus ciudadanos. Una solución, por ejemplo, seria aquella deI
calificar de inofensiva la irresponsabilidad de Pound, cosa que
le permitiría regresar a Europa si él lo desease. Un ministro )
del parlamento italiano se sintió con el deber de declarar: 'Si
el gobierno americano se permite, sin consultarnos, reexpa-



triar sin ningún proceso gente como Lucky Luciano, ¿por qué
no entonces podría enviarnos a Ezra Pound, cuyo regreso nos
sentimos con derecho de reclamar?'

" Nuestros crít icos europeos utilizan el caso de Pound para
reprochar a la América, en términos generales. el desprecio
con que trata a sus poetas y sus artistas y el mal uso que hace
de sus celebridades.

"No olvidemos que Pound dejó Estados Unidos en el lejano
1907 y que fue el origen de una importante corriente literaria
experimental, la cual constituyó en Europa el centro de reu
nión para todo un grupo de escritores cansados de América.
Es cierto, en su búsqueda de un país que manifestase respeto
y deferencia con relación a los artistas. Pound perdió el sen
tido de toda proporción, como bien lo dijera uno de sus críti
cos. Mark van Doren. Pero sin lugar a dudas. Pound dió las
bases para una poesía lírica anglófona. Ha hecho más por la
lengua y la literatura inglesa que ningún otro autor viviente.
" La celda de Pound en el St.Eiizabetñ Hospital ha sido definida

como el ataúd que encierra el esqueleto de un héroe nacional.
Tal vez existen buenas razones para tenerlo encerrado. sin
embargo no hay ninguna razón para hacer como si no existiera.

" Los crímenes de la segunda guerra mundial están enveje
ciendo. T al vez han encanecido al punto de merecer el per
dón . Esta razón, aunque fuera la única válida. debería llevar a
reexaminar el caso Pound".

Lo que sigue a cont inuació n debe ser dicho con el tono ti
pico de los corresponsales radiofónicos. El cable viene transmi
tido desde Ital ia.

Queridos rad ioescuchas, buenas noches. Desde el estudio
1II de la CBS de Nueva York, Norbert Fishman. Hace algunos
días, despu és de doce afias de encierro en el hospital psiquiá
trico St. El iiabetñ en Washington. el poeta y ensayista Ezra
Pound ha sido libe rado en una audiencia informal que duró
pocos minutos. Misrer Pound no pronunció ni una palabra du
rante toda la audiencia y sólo emitió un "sí" rápido dirigido a
los reporteros cuando éstos le preguntaron si regresaría sin
demo ra a Italia. el país en el qu e había vivido hasta el mo
mento de su arresto , en mayo de 1945 . No fue posible obte
ner de Misrer Pound una ent re vista larga -envuelto en un
enorme chal amarillo cubierto de caracteres chinos- permitió
solamente que los enviados de la prensa lo fotografiaran.

Días después, Ezra Pound llegó a Italia y nosotros le pedimos
a ABen Ginsberg, el escritor que como ninguno de la joven
generación muestra una veneración hacia el poeta, si podría
tener un coloquio con Ezra Pound, en Venecia. para la CBS.

Escucharán desde Venecia a ABen Ginsberg:
Allen Ginsberg: Enco nt ré a Ezra Pound sentado en la placita
frente a su pensión , un Pound mudo, agrio, más bien melan
cólico. Obtuve como única respuesta a mis preguntas el incan
sable jugueteo de sus manos . Intenté con mucha cautela rom
per ese silen cio plúmbeo estrechándolo -sí , lo confieso,
besándolo respetu osamente en la frente:

" Para mí. así como panl tantos jóvenes poetas, usted ha sido
un auxili o inestimable . usted como poeta pero también su con
cepción de la poesía, según la cual sin las cosas no existirían las
ideas. El estilo de su poesía ha ejercido una influencia inme
diata y clara sobre mi personal concepción de la escritura.

"¿Lo que estoy diciendo tiene algún sentido para usted?"
Largo silencio. después un murmullo febril, titubeante, una
voz destrozada por los años...

Ezra Pound: Sí. Pero mis poesías. aquéllas, no tienen ningún
sentido. Me dí cuenta, a los 70 años, que mi existencia no
había sido quimérica, sino simplemente imbécil.
Allen Ginsberg: Queda de todas formas el hecho de que su
obra, esta construcción artística de palabras y de frases, fue el
punto de partida necesario para mi evolución personal.
Ezra Pound: ¡Que caos!
Allen Ginsberg: ¿De qué está hablando? ¿De usted, de sus Can
tos o de mí?
Ezra Pound: De mi obra. Estúpida e inculta de principio a
fin. Y sin embargo mi error más grave fue mi antisemitismo.
este estúpido prejuicio pequeño burgués.
Allen Ginsberg: Soy feliz de escucharle decir esto. Usted , de
cualquier forma, nos ha indicado el camino. Entre más lo leo
más me persuado de que su poesía es la mejor lírica de nuestro
tiempo. Y con relación a sus declaraciones sobre la economía
y la política , usted tenía razón. Lo constatamos cada día de la
manera más clara en Vietnam. Fue usted el primero que nos
hizo ver quiénes son los que sacan provecho de la guerra.

¿Me permite bendecirlo y leerle una de sus poesías?
Ezra Pound: Sí.
Allen Ginsberg:

Rosa, tu conseroi i tuoi petali
Fino alla fine del tempo delle rose.
Credi tu ai baci della mortet
Credi tu che la Dimora Oscura
Ti trovero. amante piu sicuro
Di me, e che ti piangeranno le rosel
Preferisci il mio mantello aquel mantello
Che copre di poluere un giorno troppo uecchio,
Perchédovresti guardarti dal tempo
Piuttosto che dagli occhi miei. \)
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Manuel Gamio
r a n a e 's 1".1. a e s t r o s

Par Miguel León-Portiüe

Como iniciador y padre de la antropología moderna en Mé
xico ha sido reconocido. con razón. el doctor Manuel Gamio.
Nacido en la ciudad de México el 2 de marzo de 1883. en la
misma cursó los ciclos de enseñanza primaria y media. Su vin
culaci6n con la Universidad Nacional data del tiempo en que
inició el bachillerato en el viejo colegio de San Ildefonso, sede
de la Escuela Nacional Preparatoria. Gamio dudó en un prin
cipio acerca de la carrera que habría de estudiar. Ingresó al
fin en el Colegio de Minería y allí tuvo ,como condiscípulos y
amigos a algunos que más tarde llegarían a ser colaboradores
suyos. sobre todo en los trabajos que realizó en el Valle de
Teotihuacán.

Como sucede a veces a otros muchos jóvenes. renació en
Gamio la duda acerca de si había acertado en la elección de su
carrera. Determinó entonces interrumpir sus estudios y se
trasladó a un rancho que tenía su padre cerca del río Tonto.
en el cantón de Zongolica, justo donde convergen los límites
de Veracruz, Puebla y Oaxaca. La vida que llevó en ese ran
cho le permitió acercarse a las realidades del mundo indígena.
AllI aprendió la lengua náhuatl y comenzó a sentirse atraído
por conocer más a fondo las culturas de Mesoamérica.

De regreso a la capital del país. decidió entonces inscribirse
en 1906 en el Museo Nacional. donde comenzó a estudiar ar
queología. etnología y antropología física, bajo la dirección.
entre otros. de don Nicolás León y don Jesús Galindo y Villa.
Tan grande fue el interés demostrado por Gamio en sus estu
dios que pronto pudo empezar a trabajar en el campo de la
que. para toda su vida. sería su especialidad. Primero 'actuó
como auxiliar interino'para estudios de historia. poco después
realizó ya excavaciones arqueológicas en la importante zona
de Chalchihuites, en Zacatecas.

Algún tiempo más tarde. en 1909. gracias al apoyo que ob
tuvo de la maestra norteamericana Zelia Nuttall, pudo trasla
darse a la ciudad de Nueva York para proseguir su carrera en
la Universidad de Columbia. bajo la dirección del prestigiado
antropólogo Franz Boas. Fue Gamio uno de los primeros
quince que obtuvieron un doctorado en antropología en esa
universidad. aliado de figuras como Alfred Kroeber, Robert
H. Lowie, Paul Radin y Ruth Benedict que. igualmente. ha
brían de sobresalir como maestros en las modernas ciencias
del hombre.

En este acercamiento a la personalidad y la obra de Gamio,
en vez de seguir su actuación con un orden estrictamente ero-

oEste articulo fue preparado para la Subdirección de Relaciones Naci~nales y
Progranw Especiales de la Dirección General de Intercambio AcadémICO.

nológico, he preferido concentrar la atención en algunos as

pectos que considero claves en su pensamiento. A través de
ellos podrá percibirse y valorarse su fecunda y larga trayecto
ria . hasta el tiempo de su muerte. acaecida en la misma ciudad
de México el 16 de julio de 1960.

Los conceptos claves en la obra de Gamio

Sobresalen en el pensamiento de Gamio varios conceptos que
guiaron su actuación e hicieron posibles importantes logros.
Aquí me ocuparé. como puntos claves de referencia, de sus
siguientes ideas:

1) concepto de la arqueología: 2) la antropología aplicada;
3) el método de investigación integral: 4) concepto del arte
prehispánico; 5) el indigenismo interamericuno.

El concepto de arqwología

El interés que experimentó Gamio respecto de 1m gr upos indi
genas americanos se orientó en un prin cipio por el camino de
la arqueología. Habiendo estudiado - como ya vimos- en el
Museo Nacional de México esta rama de la antropología desde
el ano de 1906. emprendi6 a fines de 1908 sus primeras inves
tigaciones arqueológicas. Posteriormente. en colaboración con
su maestro de la Universidad de Columbia. Fran z Boas. rea
lizó en el valle de México los primeros trabajos de estratigrafía
llevados a cabo en esta zona. Como veremos. el concepto que
se fue formando de la arqueología. vino a ser algo así como el
rayo de luz que habría de orientar su acci6n 1:" intereses futu
ros. A juicio de Gamio, la arqueología no debía ser solamen~e

un conocimiento estático del pasado precolombino: el estudio
de las hu~llas dejadas por los antiguos pobladores debía cont~

buir, como antecedente fundamental . para lograr un conoci
miento más profundo de la poblaci6n nativa contemporánea.
En este sentido la arqueologfa adquiri ó en 'el pensamiento de
Gamio un nuevo carácter dinámico. que además de su interés
por sí misma. hacia posible su proyecci6n como conoci~iento

de valor práctico en el presente. A continuación transcnbo un
párrafo escrito por Gamio hacia 1916. en su célebre libro For
jando patria . obra que ha sido reeditada en 1960 Y 1980:

Arqueología (en relación con el caso de México) es el con- ..
junto de conocimientos referentes a la civilización ~e los I
mexicanos precolombinos. La civilización precolombma se
caracteriza: lo. Por sus manifestaciones materiales. 20. Por '
sus manifestaciones intelectuales. Se cuentan en el primero
de los citados grupos la arquitectura. la cerámica. los c6di-
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ces o manuscritos, la escultura, la pintura, implementos do-'
mésticos o indu stri ales, armas y, generalizando, todo objeto
material que sea obra de esa civilización. Las manifestacio
nes del 20. grupo comprend en ideas éticas y estéticas, con
ceptos religiosos , conocimientos científicos, organización
de las instituciones religiosas, civiles y militares y, en gene
ral, todo aqu ello que de carácter abstracto produjeron las
agrupaciones pr ecoloniales.

El conocimiento de esas manifestaciones contribuye a ex
plicar las características que durante la época colonial dis-.
tinguieron a la población mexicana y permite por tanto '
abordar auto rizada mente el estudio de la población actual,
cuyo conocimiento constituye sin duda, el verdadero evan
gelio del bu en go biern o. Ya vemos cuán trascendente es la
finalidad pr áctica de la arqueología, .. l ',"

La antropología aplicada

Persuadido cada vez más Gam io de la necesidad de aprove
char los conoc imientos no ya sólo de la arqueología, sino asi
mismo de las varias ra mas de las ciencias antropológicas y so- "
ciales, para a tender al mejoramiento de la población nativa..
cuyos bajos niveles de vida él mismo había podido comprobar
directamente, fo rmuló en ene ro de 1916 otra tesis de funda-,
mental importancia. En ese año el doctor Gamio en su calidad
de presidente de la Delegación Mexicana al II Congreso Cien
tífico Pan am er icano , cele brado en Washington, presentó una
ponencia sobre la creación de direcciones de antropología que
asesora ra n adec uada me nte los trabajos de los gobiernos en re
lación co n sus respecti vas pobl aciones. Esta idea, que como en
el caso de la arq ueo log ía, vino a imprimir un carácter eminen
temente práctico , esta vez en forma más general a las ciencias
antropológ icas, fue aprobada por unanimidad en ese con
greso. Hombre de acción, al igual que de pensamiento, Gamio
logró ha cer rea lidad su idea en lo que a México se refiere.
Precisamente en 1917 obtuvo la creación de la primera direc
ción de ant ropología en el cont inente, dentro de la Secretaría
de Agricultura y Fome nto. De lo expresado por él acerca de lo
que debía de ser esa Dirección de Antropología, se transcriben
a continuación las siguientes lineas:

La antropología en su verdadero , amplio concepto, debe
ser el con ocimiento básico para el desempeño del buen go
bierno, ya que por medio de ella se conoce a la población
que es la materi a prima con que se gobierna y para quien se
gobierna. Por medi o de la antropología se caracterizan la
naturaleza abstracta y la física de los hombres y de los pue
blos y se dedu cen los medios apropiados para facilitarles un

". -
desarrollo evo lut ivo normal. i

Desgraciadamente, en casi todos los países latinoamerica
nos se de scon ocieron y se desconocen, oficial y particular:'
mente, la naturaleza y las necesidades de las respectivas po
blaciones, por lo qu e su evolución ha sido siempre anormal. ".
En efecto, la min orí a formada por personas de raza blanca
y de civilización derivada de la europea, sólo se ha preocu-»
pado de fom entar su propio progreso dejando abandonada
a la ma yoría de raza y cultu ra indígenas. En unos casos esa
minoría obró así conscientemente; en otros, aunque intentó

1 Manuel Gami o, Forjando pat ria, primera edición, 1916; segunda edición, Mé-.
xico, Porrúa , 1960, p. 58-59 . '

Manuel Gamio

mejorar económica y culturalmente a aquella mayoría, no

consiguió su objeto, porque desconocía su naturaleza, su
modo de ser, sus aspiraciones y necesidades, resultando ina
propiados y empíricos los medios propuestos para la mejo
ría de sus condiciones. Ese sensible desconocimiento se
debe a que la población indígena no ha sido estudiada sen
satamente, pues apenas si hay roce con ella por motivos de
comercio o servidumbre; se desconoce el alma, la cultura y
los ideales indígenas. La única manera de llegar a conocer
a las familias indígenas en su tipo físico, su civilización y su
idioma, consiste en investigar con criterio antropológico
sus antecedentes precoloniales y coloniales y sus caracterís
ticas contemporáneas...2

Y esbozando ya en ese mismo estudio lo que había de ser en
su pensamiento "el método de investigación integral" , dice a
continuación:

Habrá que estudiar la población nacional desde los siguien
tes puntos de vista y de acuerdo con depurado criterio an
tropológico: 10. Cuantitativamente: estadística . 20. Cualita
tivamente: tipo físico , idioma y civilización o cultu ra. 30 .
Cronológicamente: periodos precolonial , co lonia l y con
temporáneo. 40. Condiciones ambientes: fisiobiología re
gional. "

, 01'. cit., p. 15.
:1 tsu., p. 18.
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El método de investigación integral

Al frente de la Dirección de Antropología de México , se pro
puso el maestro Gamio llevar a cabo una serie de trabajos diri
gidos a conocer integralmente las zonas que pudieran llamarse
características de la República Mexicana. Le interesaba funda
mentalmente estudiar, en su integración viviente, esos dos ele
mentos básicos que son la población y el territorio. Esto, en su
pensamiento, se debía llevar a cabo desde los varios puntos de
vista sociológico, económico, lingüístico , sanitario, educativo,
etcétera, así como tomándose en cuenta su evolución a través
del tiempo, o sea su pasado prehispánico, colonial y moderno
hasta llegar a la época contemporánea. Para esto, dividió a la
nación en once zonas representativas, la primera de las cuales
comprendía los estados de México, Hidalgo, Puebla y Tlax
cala, o sea las regiones más inmediatas a la ciudad de México.
El sitio escogido como representativo de esta zona fue Teoti
huacán, en el estado de México. Allí, mejor que en ningún
otro lugar, podría estudiarse con una perspectiva de milenios,
la evolución del territorio y del hombre.

Los resultados de la actividad y estudio del equipo organi
zado por Garnio, que trabajó desde 1918 hasta 1921, fueron
publicados en su obra magna La población del Valle de Teoti
huacán , en tres volúmenes que aparecieron en 1922. El
mismo Gamio destaca en su Introducción general, los dos ob
jetivos principales de su trabajo:

Los estudios que posteriormente se exponen en esta obra y
van a ser sintetizados y comentados aquí , se hicieron con
dos principales objetos: lo. Conocer las condiciones de pro
piedad; producción artificial y habitabilidad del territorio
comprendido en el valle de Teotihuacán y deducir los me
dios para mejorarlas eficazmente. 20. Investigar los antece
dentes históricos, el actual estado físico y los diversos aspec
tos de civilización o cultura que presenta la población del
citado valle, así como los medios adecuados y factibles que
deben aplicarse para procurar su mejoría física, intelectual,
social y económica."

La obra monumental acerca de la población del valle de Teo
tihuacán , guiada por la idea de que sólo puede conocerse una
determinada realidad geográfica y humana si es estudiada in
tegralmente, constituyó una aportación sumamente valiosa,
.que fue reconocida, desde luego, por los más destacados inves
tigadores mexicanos y extranjeros. Pero, una vez más, Gamio
no se detuvo en el plano de lo meramente teórico. Consecuen
cia de sus trabajos en Teotihuacán fue la iniciación de diversos
proyectos que se pusieron en marcha para elevar las condicio
nes de vida de los modernos teotihuacanos. De este modo su
obra acerca de Teotihuacán fue nuevo ejemplo de la forma de
conjugar integralmente teoría y práctica en favor de un grupo
humano .

Desafortunadas circunstancias políticas impidieron al doctor
Gamio proseguir este tipo de investigaciones respecto de las
otras zonas representativas de la República Mexicana. Al me
1l0S quedó la semilla del método integral que posteriormente,
a tra vés del Instituto Indigenista Interamericano y de sus va
rias filiales, los Institutos Nacionales Indigenistas, había de dar
nuevos frutos.

I Manuel Gamio yotros, La población dtl Valle de Teotihuaain, 3 vols., Dirección
ele Talleres (; r:.ficos. dependiente de la Secretaría de Edu cación. México. 1922 .
t . l . p. XII.

Concepto del arte prelaispiJnico

En función de su empeño por conocer el pasado indígena,
para comprender mejor su presente, e incluso enriquecerlo
con el antiguo legado. Gamio se formó un concepto propio del J
arte prehispánico. A su juicio. quienes califican de est ética o
antiestética la producción artística precolombina. difícilmente
explican por qué emiten tal apreciación. La razón de esto es,
dice Gamio, que existe un alejamiento fundamental entre el
contemplador moderno, imbuido casi siempre en un criterio
artístico europeo. y las diversas manifes taciones artísticas pre
hispánicas que descubre la arqueología.

Inspirado por estas ideas. organizó una singular exposición
en el Museo Nacional de México. Por una parte presentó algu
nas piezas arqueológicas. como el famoso "Caballero Aguila"
y otras varias más. que recordaban po r su naturalismo en
quien las contemplaba, otras producciones del arte clásico oc
cidental. En otra sección del museo expuso. en cambio. algu
nas esculturas y otros objetos arqueo lógicos de rasgos específi
camente indígenas. alejados enteramente de otras formas de
producción artística del Viejo Mund o. El resultado de este ex
perimento fue que, habiéndose realizado una encuesta entre
los visitantes del museo. la mayor parte afirmaron que el pri
mer tipo de obras les parecía realment e artístico. Respecto del
segundo. o sea de aquellas ob ras que no guardaban analogia
con las producciones artí sticas clásicas. manifestaron que les
pareelan extrañas. monstruosas, o al m nos incomprensibles.

Reflexionando sobre esta doble actitud, Gamio sacó como
conclusión que la dificultad para apreciar debidamente el arte
indígena. radi caba en la care ncia de cat gorlas esté ticas especí
ficas capaces de enmarcar y acercar al arte precolombino, Era
pues necesario formarse. po r el e tudio de los anriguos textos ,
y en una palabra de la cultura ind ígena. esos mold s mentales
que permitieran la apreciación de (¡IS r acion s stéticas del
México antiguo. He aquí sus propias palabras:

Podemos preguntamos. ¿se puede xperimentar emoción
artística ante un art e. como el pre hispánico, cuyas manifes
taciones aparecen por primera vez ante nuestra vista? Esto
es lógicamente imposible . porque no se puede calificar en
ningún sentido aquello de que no se tiene conocimiento, y
lo que por primera vez se contempla. no puede ser apre
ciado ni estimado suficientement e par.! calificar lo. Psicoló
gicamente es también imposible. porque las cone xiones de
estados mentales producidas por la presencia de manifesta
ciones artísticas. son fruto de la experiencia, no espontá
neas".~

Aplicando luego el criterio apuntado. o sea. el de formarse las
que él llama imágenes genéricas o categorías para comprender
el arte prehispánico, formula la siguient e aplicación respecto
de la célebre cabeza del "Caballero Aguila" que. aunque de
una manera superficial, podría producir cierta emoción esté
tica en el observador que desconoce la cultura indígena, por
que le recuerda producciones del arte occidental. en realidad
para ser comprendida y sentida hondamente. debe serlo den
tro de su propio contexto:

Para que el Caballero Aguila despierte en nosotros la
honda, la legítima, la única emoción est ética que la contem-

" Manuel (; al11io. Forjando fHJtri4. P: 42-43 .
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plación del arte hace sentir, es necesario, indispensable,
que armonicen , que se integren, la belleza de la forma ma
terial y la compre nsión de la idea que ésta expresa. El tér
mino " Caballero Águila" es indeterminado e inexpresivo.
Debemos saber dónde y cuándo vivió y el cómo y por qué
de su vida. El Caballero Águila no es un discóbolo ni un
gladiador romano. Representa el hieratismo, la fiereza, la
serenidad del guerrero azteca de las clases nobles. El escul
tor que lo hizo esta ba connaturalizado con la época de su
florecimiento . fue espectador de sus combates, de sus de
rrotas y de sus triunfos, y de todas esas visiones épicas sur
gió en su mente. embellecido y palpitante, el tipo de la
raza: se mira en él la inmutabilidad, el reposo, en que pare
cen dormir ante el dolor y el placer los rostros indígenas; el
cruel orgullo de los hijos de México, la cosmópolis de aquel
entonces. señora y dueña de mil comarcas teñidas en san
gre y estre mecidas de valor; la abstracción mental, produ
cida por el ambiente religioso de sangrientos ritos y tortu
ras voluntarias. de eternas taumaturgias obsesionantes, de
misteriosas cosmog onías...

EDITORIAL PO
AY......_~?A, S.
~-~...... IS

Sólo así. conociendo sus antecedentes. podemos sentir el
arte prehisp ánico."

Este criterio para acercarse adecuadamente al arte indígena.
que hoy en día parece evidente. fue, como lo han señalado dos
eminentes críticos, Salvador Toscano y Justino Fern ández,
una aportación fundamental de Gamio:

La experiencia de Gamio -escribe el doctor Fernández
liquidó propiamente el conflicto estético del arte indígena
antiguo. según se presentaba a la tradición moderna de Oc
cidente. pues dejó en evidencia la invalidez del juicio ba
sado en el patrón clasicista. origen de la aceptación y repul
sión de las obras consideradas. cerrazón absoluta que ni el
Romanticismo pudo abrir en definitiva. Razón tenía Gamio
cuando pidió un nuevo punto de partida propio. en que la

Ii Ibid, p. 45.46
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ManuelGamio. por Alberto Beltitln.

síntesis estética se extrajese de la conjunción de lo significa
tivo (la forma) y de lo significado (el contenido); es decir
que pedía que se hiciese el esfuerzo necesario para lograr la
más amplia comprensión asequible del arte indígena. Este sí
que fue un paso en firme .7

Lo expresado por Gamio respecto del legado artístico prehis
pánico tuvo asimismo otra consecuencia de profundo sentido
práctico . Fueron esta vez los pintores mexicanos, principal

mente los grandes muralistas, quienes hicieron de lo indígena
uno de los temas de su más constante interés. Baste con recor
dar aquí que el célebre maestro Francisco Goytia trabajó con
el doctor Garnio, desde los tiempos de sus investigaciones en
Teotihuacán, para dar a conocer otra imagen más de la reali
dad que se estudiaba, la imagen que se incorpora al lienzo o al
muro. después de haber sido contemplada y vivida profunda
mente por el artista.

El indigenismo interamericano

Desde principios de 1942 Gamio presidió como director el
Instituto Indigenista Interamericano. fundado a raíz del I
Congreso Indigenista celebrado en Pátzcuaro Michoacán, en
abril de 1940. Su acción al frente de este organismo interna
cional le permitió difundir en un plan mucho más amplio sus
ideas acerca de la investigación integral. Ante todo. se empeñó
por lograr una adecuada identifiCación del indígena ameri
cano. Esta cuestión, como él mismo lo señaló , "implica tres
preguntas que parecen fáciles de contestar pero que no lo son

7 Justino Fernández, Coal1ic7u. tJlitUa dtl arte indfgtna antiguo. Cent ro de Estu
dios Filosóficos Mexicanos, 1954. p. 74

en realidad: ¿Cuántos, quién es. y cómo son los habita ntes de
América que deben ser propiamente con ceptuados como indí
genas?"x

En busca de esa ident ificación del indíge na. consideró Ga
mio que ni el criterio racial. ni el lingüístico era n suficientes ni
adecuados para llegar a una definición de lo indíge na. Básica
mente había que atender a los rasgos de cultura de origen
precolombino. A su juicio podían considerarse como indígenas
quienes en su cultura material o intelectual conservaran un
elevado porcentaje de elementos o institu ciones de proceden
cia prehispánica. Con la tendencia carac te rística qu e llevaba al
maestro Gamio a imprimir siempre un sent ido práctico a su
pensamiento, formuló en relac ión con esto var ios cuadros para
calificar y valorar las cara cterísticas principales de los grupos
indígenas, tanto en los censos de población de los varios países
americanos, como en encuestas que él a través del Instituto
llevó a cabo. Gracias a estos trabajos pudo obtenerse una ima
gen mucho más precisa de las caracterís ticas y magnitudes de
los grupos indígenas en América.

Empeñado en convertir en una rea lidad act uante al movi
miento indigenista interamerica no, Gam io rea liz ó gestiones
que culminaron con la creación de los var ios Institut os Nacio
nales Indigenistas en la gran mayorla de los 1><líSt"s americanos.
En algunos de esos Inst itutos, a fi liados a l lru eramericano,

como en el caso de México. hombres C0 ll10 Alfonso Caso y
Aguirre Beltrán concibieron la for ma de aplicar, valiéndose
de modernas técnicas, el métod o de Gam io de la investigación
y acción integrales. En este nt ido puede decirse que ideas
como la de los Centros Coordinadores Indigenistas fueron
consecuencia del pensamiento y la con epción original de Ga
mio.

Imposible sería querer referir en ta p:\Kinas las varias for
mas de acción desarrolladas po r Ga mio durante su gestión de
dieciocho años al frente del In tirut o In d igenisu, Interameri
cano. Baste mencionar los tra baj o de índ ole sanita ria que
llevó a cabo en favor de la po blación vi tima ele la o ncocerco
sis en Chiapas y Guatemala; su empeño puesto en lograr la
recopilación y publicación de las leyes indigenistas de los va
rios países americanos; el proyecto p¡ml elevar las condiciones
de vida de la mujer indígena; la d ifusión de nuevas formas de
alimentación. como el caso del frijol soya; la organiza ción de
los Congresos Indigenistas lnteram ericanos y la publicación
ininterrumpida de los dos órganos informat ivos del Instituto.
América Indígena y Bolttin Indigenista. de los que distribuyó
cerca de un millón de ejemplares en todo el continente.

El maestro Gamio fue ciertamente pensador profundo y
más que nada sembrador de ideas. mucho s de cuyos frutos él
mismo ayudó a recoger. El indigenismo interamericano fue su
última preocupación. Todavía durante las últ imas semanas de
su vida. desde el lecho en que sé encontraba enfermo, seguía
con interés los trabajos y proyectos del Instituto. Las últimas
líneas que escribió. se refieren precisamente a la necesidad de
seguir trabajando por fortalecer la identidad cultural y elevar
las condiciones de vida de los millones de indígenas america
nos:

Quienes tuvimos el privilegio de colaborar con él largo
tiempo ~bemos que muchas de sus ideas fundamentales conti
nuarán ejerciendo hondo influjo y seguirán siendo, como él lo
quiso, incentivo a la acción. <>

• Manuel Gamio, "La identificación del indio" , en C01IJi4traci01uJ J<>hr, ,1po
blnna indfgtna, Ediciones del 111.. México, 1948, p. t03 .

26 ----------- ---

J

t

e
1;

I1

Ii

e,
r
E

P
e.
CI

a
S
n:

P
ci

n

d

P
¿!
TI

ce
l\
m

P

r
Si

Si

Pi
oc
di
S;

C



Los .protagonistas
de Salomé

KRISTINE CIESINSKI
y WERNER SCHRüETER

Por Juan Arturo Brennan
ocio

Con todos sus pros y sus contras, y con
toda la polémica que (af ortunadamente)
generó, la recien te producción de la
Salomé de Richard Strauss a cargo de la
Opera de Bellas Artes f ue, sin duda , un
acontecimiento importante en nuestro medio
musical. Fundamentalmente, porque se
propuso al público una ópera fuera de lo
común, con un argumento que va mucho
más allá de las banales aventuras
románticas de la ópera tradicional, y con
la magistral música de uno de los
compositores más hábiles de la historia.
Para reforzar lo atractivo de esta

. propuesta, la Opera de Bellas Artes invitó
a dirigir la puesta en escena de Salomé al
cineasta alemán l\'erner Schroeter,
involucrado tambim en la dirección de
teatro y ópera, .V ruyo antecedente más
importante para este proyecto fu era su
espUndida versión fi1mica de Salomé,
realizada en las ruinas libanesas de
Baalbek en JC) 71. Para el papel
protagónico fue invitada la soprano
estadunidense Kris/ine Ciesinski, antigua
colaboradora de Schrorter. De la
combinación de es/os elementos surgió una
Salomé intensa, a/rar/iva, f ascinante por
momentos, y que atrajo a numerosi'simo
público en todas SIl S f unciones, cosa poco
común tratándose de una ópera que no es,
ni con mucho, uno de los clásicos caballitos
de batalla. ¿Quiin es son, entonces, los
protagonistas invitados' ¿Qui los mueve'
¡Qué relación hay en/re ellos' Las
respuestas son obtenidas a lo largo de una
conversación con Kristine Ciesinski y
Werner Schroeter, sos/enida allá por la
maltratada colonia [u árez: Lo que en
principio debían ser dos en/revistas
separadas, se convierte, por azar, en un
solo intercambio, al coincidir ambos
personajes en tiempo y espacio. En
ocasiones las preguntas sobran, y es el
diálogo directo entre los protagonistas de
Salomé lo que enriquece la entrevista.

Kristine Ciesinski proviene de
Delaware, un sitio que por lo general
no asociamos con una personalidad
artística tan poderosa como la suya.
¿Qué influencias musicales recibió en
Delaware?

K. C. (Después de una gran carcajada,
compartida por Werner Schroeter)
Veamos...hubo un par de influencias
musicales que recibí en Delaware.
Principalmente Katherine, mi hermana
mayor , que fue una gran influencia
mientras yo crecía. Influyó mucho en
mi decisión de dedicarme a la música y
ser cantante de ópera. Ella es un par de
años mayor que yo, y también es
cantante de ópera; es mezzosoprano, y
es sumamente talentosa, prácticamente
un genio, por la manera en que puede
absorber una partitura, hablar varios
idiomas, y todos esos dones que una
quisiera tener. Ella me enseñó a tocar
el piano , me enseñó a cantar y me
dió toda clase de pequeños datos que
son muy útiles en mi profesión. Yo
estaba muy involucrada en varias
organizaciones musicales: coros, bandas,
toqué en una orquesta , tocaba el
acordeón, el corno y el violoncello.
Crecí en la ciudad sede de la
Universidad de Delaware , y el director
del departamento coral era también el
director del coro de mi iglesia, y era
muy brillante. Fue una gran influencia
en mi carrera, porque al estar yo
hasta cierto punto a la sombra del
talento de mi hermana , él fue la
primera persona en decirme: "T ú
también eres muy talentosa".

W. S. Es como la historia de una
famosa cantante alemana de ópera que
llevaba años y años trabajando. Y su
hermana menor era secretaria en el
ayuntamiento, y era mu y infeliz.
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Comenzó entonces a estudiar en
secreto, y después de un tiempo regresó
una noche a casa con un papel y le dijo
a su familia: " Aquí está mi contrato
para la ópera de Saarbrucken" , y es un
caso muy famoso , pero no es el único .
Ocurre muchas veces así entre
hermanas.

Wemer Schroeter, por otra parte,
nació muy cerca de la historia de la
música, en Turingia, cerca de donde
naciera Juan Sebastián Bach. ¿Habrá
influido eso en su afinidad con la
música?

W. S. No lo sé. Yo soy un snob: amo la
vida y detesto el arte, aunque sea mi
obligación trabajar en el arte, y a veces
no me guste; no me gusta escuchar
Salomé diez veces seguidas. Sin
embargo, y esta es mi verdad, creo que
la expresión humana es la memoria del
mundo y hay que mantenerla viva. A
veces, me gusta escuchar un trozo de
Salomé después de tantos ensayos, pero
como dije , soy un snob. Amo la vida, y
el arte es mi obligación. Y ella lo sabe.

Si Wemer Schroeter considera el arte
como una obligación, ¿cómo se inició
su compromiso con la música?

W. S. Es como...voy a dar un ejemplo.
Imaginemos un jovenzuelo tonto, de
once o doce años, sentado a la mesa,
haciendo muy mal la tarea, tratando de
ocultarla bajo el mantel, y encendiendo
el radio en cierto momento. Esto no es
una anécdota, es la verdad. Enciendo el
radio y ahí está la Callas, cantando la
última escena de El pirata de Bellini, en
una transmisión en vivo desde el
Concertgebouw de Arnsterdam. Y sin
saber qué era la ópera, me dije: " Esto
es lo mio". Y listo. Por cierto, no
corregí mi tarea esa vez.

Salzburgo tiene fama de ser una meca
musical incomparable, y Kristine
Ciesinski trabajó mucho en la ciudad
natal de Mozart. ¿Cómo fue esa
experiencia musical en Salzburgo?

K. C. Trabajar en Salzburgo...hmmm...,
detesto demoler la imagen que tiene
Salzburgo. En realidad, hay dos
temporadas ah í, la de verano y la de
invierno. Como estuve ah í todo el año,
pude ver las dos. La temporada de
invierno está formada por el grupo de
gente'más pequeño, provinciano,

cerrado, intolerante, y más pedante que
jamás me he encontrado. Y todo lo
que Mozart tuvo que decir al respecto,
aún es cierto. Cualquiera que tenga la
más mlnima idea de la expresión se
dará cuenta de que hay una idea muy
estrecha del llamado estilo Mozart, del
estilo Mozart de Salzburgo, porque todo
mundo toca a Mozart ahí. Y Salzburgo
está lleno de placas y letreros: Mozart
se sentó acá, Mozart caminó por aquí. Y
el pobre hombre odiaba el lugar. La
gente de Salzburgo .soporta a los turistas
en el verano porque sabe que de ellos
depende su economla. En ese sentido,
son unos palurdos; no aman la música,
no aman la libertad de expresión. Son
muy cerrados e intolerantes, es un luga r
muy pequeño. Y en el verano están
listos para el gran billete que trae el
famoso festival, un festival
totalmente sobrevalorado. He
participado en representaciones y he
asistido a representaciones, como
público, y es lo más muerto que he
visto y oldo. Ahí están todos esos
grandes músicos y grandes cantantes,
ganando un montón de plata, haciendo
lo suyo . Y de vez en cuando, hay algo
de verdad interesante. Pero en general,
se ha exagerado mucho a Salzburgo, y
no es la meca de ninguna cosa. Es un
bon ito lugar con un :festival en el que
suceden algunas cosas, y nada más.

Se dice que Werner Schroeter soñaba
con ser director de ópera antes de
pensar en ser director de cine.

W. S. No , para nada. Para mi todo era
muy orgánico porque no tuve educación
alguna, como es evidente. Empecé a
hacer cine en 8 mil ímetros, después en
16 millmetros, luego en 35 , y al mismo
tiempo recibla llamadas de importantes

teatros europeos para realizar puestas
en escena. Y sabían que no tenía
educación alguna, y me dejaban hacer
teatro. Después vino la primera
comisión para montar una ópera,
L'amore di tre re, de Montemezzi, que es
una auténtica basura, y no la hice .
Después, en 1979, me pidieron hacer
una ópera en Kassel, y luego , en La
Fenice de Venecia, y así comencé a
dirigir ópera, todo de un modo muy
orgánico.

A partir de su experiencia paralela en
cine, teatro y ópera, ¿cómo integra
Wemer Schroeter el discurso musical
tan caraeteristico de sus películas?

W. S. Deberla preguntár selo usted
mismo, es mu y dificil de ente nder. Le
vaya dar un ejem plo. No entiendo a la
gente que dice amar Rigolttto, que es
una mara villosa pieza de música, sin
saber de qué se trata la ópera
Eruiartung de Arn old Schoe nberg, no la
enti endo. Amo la m úsica como
expresión hum ana. asl como amo la
pintura . y no d jo la una pollOl vivir la
otra. Amo a Durero, y a Picasso y a
Chirico, y a Moza rt , y a Schoe nbe rg y a
John Cage ya muchos otros . Amo toda
expresión del coraz ón hum ano
transformada en música . pintu ra y
literatura .

K. C. Creo que la ge nte trata de
intelectu alizta r demasiado. Lo que yo
escucho cuando Wern r elige la m úsica
de sus pel ículas...si uno CSlá sentado
tratando de escuchar el texto y
construir un paralelismo, creo que es un
camino equivocado . Creo que es una
expresión inspirad a de la música en ese
momento, y no es necesario que el
texto sea perfectam ente congruente, o
la situación plant eada por la ópe ra.

Es decir, ¿una aproximación visceral a
la elección de la música?

W. S. (sonriendo sarcás ticamente) No,
en realidad soy mu y intel ectual. De
hecho, querido, soy un gran intelectual;
debo decirlo y me hace sufrir , porque
todo lo que hago es así. Por ejemplo.
Kristine, ella entiende lo que quiero
decir. Pero detrás de cada cosa que
utilizo está lo intelectual. Por ejemplo,
si utilizo textos de Neruda , no es sólo '
un homenaje, sino que tiene un
significado para mi. el significado de
todo un sitem a de literatura

f
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latinoamericana, y así con tod o lo
demás. Pero el resultado es que uno se
lo traga . o no.

mi primera impresión de la partitura de
Salomé.

¿Y lo encuentra repelente?

¿Sigue siendo la misma impresión,
después de haber cantado Salomi,

K. C. Ahora estoy del otro lado, y es
.algo diferente. aunque no puedo estar
en dos sitios a la vez. Si yo fuera a una
representación de Salomé como parte
del público. sentirla lo mismo ahora. me
sentiría como bombardeada con esta
cosa tan intensa .

K. C. No. de hecho es muy
conmovedora la música de Salomé.

Nunca me ha repelido, y no me
pregunte por qué. Sé que a alguna
gente le repugna esta partitura.

actuar. supe que era una muy buena
actriz y cantante, sólo por su forma de
hablar y de moverse. En estas cosas soy
muy arrogante. y casi nunca me
equivoco.

¿Qué impresión le causa a Kristine
Ciesinski la música compuesta por
Richard Strauss para Salomé'

K. C. Francamente. creo que gran
parte de esa música es ininteligible.
pero es increíblemente poderosa;
escucharla es como ser golpeada por un
puño. La primera vez que la escuché.
me pregunté. desde el punto de vista
técnico: "¿Qué diablos pasa aquí?" Eran
como oleadas de expresión pura. de
gran intensidad, y no se puede evitar el
ser apabullado por esta música. Esa fue

Un ejemplo específico: en su versión
cinematográfica de Salomi, usted
utiliza, entre muchas otras músicas,
una antigua versión de la canción La
paloma. ¿Intuición musical pura, o
intención narrativa ulterior?

W. S. Esa versión de La paloma. una
grabación de Rosita Serrano, es para mi
como una referencia histérica , llena de
odio. porque esta Rosita Serra no.
chilena. era una de las mayores amantes
de Hitler. Yo encontré ese disco en el
bote de la basura ; lo saqué. lo escuché.
y descubrl que era fam ásrico, que era
ideal para la arrogan cia de Salomé. que
tenia cierto perfume. Y la inclu l en la
pelicula. En otro bote de basura . en
Berl ín , hallé otra canción, una canción
popular estadu nide nse de los cincuentas.
y la util icé en mi película Palermo o
Woifsburg. y si usted me pregunta qué
clase de música me gusta, es la música
que puedo ente nder en el momento que
la estoy escuchando . Puede ser la
música de Alban Berg. puede ser una
canción country. puede ser cualquier
cosa. Dicen que para ser artista hay que
estar obsesionad o con el gusto propio;
no es cierto, ha}' que estar obsesionado
con la expresión hum ana. Así, un buen
director de orquesta es alguien que sepa
hacer Bellini, y sepa hacer Donizetti, y
Beerhoven, y Schoenberg, y Messiaen;
todo es música.

W. S. No tienen qu e saber nada de
esto, no es necesario.

K. C. Mucha gente ve tus películas
tratando de entend er. ..

K. C. Pero la gente no tiene toda esa
información previa...

W. S. No tiene que tenerla.

K. C. O al menos , deben saber que no
saben cómo hacer esa música.

W. S. Yo soy muy arrogante en ciertos
aspectos. Con Kristine , por ejemplo,
cuando comenzamos a trabajar en
Bremen en la puesta en escena de La
Wally de Catalani , yo no sabía quién era
ella. no sabía si podía cantar. Sólo la
miraba , sentada a la mesa en una
reunión, y sin oirla cantar, sin verla



¿Quién es, finalmente, Salomé?

K. C. Una de las primeras cosas que
observé cuando recién inicié mi
contac to con la Salomé de Strauss , es el
hecho de que es importante darse
cuen ta que ella no es una mujerzuela
intrigante. Creo que Salomé es una
mujer simple'. inocente. que en verdad
se enamora. Lo que ella pide . la cabeza
de jckanaan , es enfermo. pero en el
conte xto de la ópera. y en el contexto
histórico de Salomé . no es tan
descabellado. Basta con ver lo que su
padre, su madre, su padrastro. hacen a
su alrededor. Salomé ve decapitaciones
todo el tiempo y de pronto se le ocurre
hacer lo mismo. ¿Y qué significa,
finalmente? Es una de las ocasiones en
que en el trabajo con Werner hemos
sacado a la superficie el verdadero
significado de esto. ¿Está Salomé
realmente feliz y triunfante, porque
tiene la cabeza del profeta en una
bandeja de plata? De ninguna manera ;
es su confrontación con el horror, y ~s

muy distinto.

W. S. La parte importante de la sección
.final de Salomi es cuando ella canta:
"Dicen que el amor tiene un sabor
amargo. Pero , ¿qué importa?" Con eso
quiere decir que ella es como es, sin
remedio. y finalmente, es una mujer
enamorada. Y si Salomé fuera mi
amiga. le cocinaría cosas ricas, y ella se
sentaría a mi lado, y me escucharía. y
no insistiría tanto en cortar cabezas. Su
gesto. al fin, es un símbolo de la
sicología de jung, no hay duda: si
Salomé no puede tener el sexo de
jokanaan, tendrá su cabeza.

K. C. Además. el profeta es como un
ideal inalcan zable, y no es sólo que
Salomé lo quie re a él. ¿Por qué siente
Salomé una atracción por este hombre?
Porque representa una salida. Ella odia
a su madre. odia a su padrastro, odia
tener que crecer en ese medio, pero es
un producto de él. Y en jokanaan ella
ve a un ser puro, totalmente diferente ,
que no está involucrado en toda la
perversión que la rodea. Y no es sólo
que jokanaan sea un cuerpo hermoso,
con largos cabellos negros; es lo
espiritual lo que la atrae. Pero ella
misma no sabe por qué; Salomé es en
realidad una virgen inocente, y no sabe
expresar lo que siente emanar de
jokanaan. Y habla de su cuerpo. su
cabello . su boca. pero no como quien

habla de un obj eto erótico . Esa es una
visión muy parcial. Desde la pr imera
vez que estudié Salom é, así lo entendi.
Así es como hay que aproxi marse a un
personaje; no juzgarlo. .De otro modo,
una no puede enca rna ra ese personaje .
Por eso, salir a interp retar a Salomé
como una mujerzuela intrigante es una
trampa en la que se cae a menudo.

W. S. Sí, se hace con frecuencia. Por
desgracia, el señor Strauss no utilizó en
la ópera una de las líneas más
importantes del drama original de
Osear Wilde, cuando Salomé le dice a
jokanaan : "M e has qui tado mi
virginidad". Y no es en sentido
concreto, literal , sino en el plano de la
fantasía. El personaje debe ser una
mujer pura y cariñosa. Salomi es una
tragedia, porque no hay salida . y por
eso me gusta . Para mí. Salomi es una
historia de amor.

K. C. Creo que Werner y yo nos hemos
conectado muy bien , a pesar de que
somos personas muy dist intas. Respecto
a Salomé. 'puedo entender qu e una
persona, en determinado tiempo y
circunstancias especiales. con siderando
lo que sucede a su alrededor. puede
adquirir una idea demente. como una
niña caprichosa: " Voy a cortarl e la
cabeza a éste". Y de pronto. se enfrenta
a la realidad del hecho. Toda la última
escena de Salomi es el trabajo interno
de esa situación. y la protagonista trata
de convencerse de que está feliz por lo
que ha hecho . pero comienza a volverse
loca al darse cuenta de que no puede
enfrentarse a ello . En ese sentido. yo no
juzgo a Salomé . no hay problema al
respecto. Wern er y yo estamos
pensando en hacer Medea, y la idea de
Werner es que Medea no va
simplemente a matar a estos dos pobres
niños pasivos. Los hijos van a luchar
por sus vidas, se van a volver humanos,
personajes cercanos al público.
Tampoco me causaría problemas hacer
eso, aunque el concepto es terrible.

¿Se cumplieron las expectativas que
tenían ustedes respecto a esta
producción de Salomé. en la Opera de
Bellas Artes?

K. C. Para mí fue una situación
excepcional , por mis antecedentes de
trabajo con Werner. Yo no sabía qué
esperar hasta que hablamos y él me dijo
exactamente lo que tenía en mente para

esta prod ucción. Pero sí sabía qué
esperar en cuanto al ambiente de
trabajo. Werner sabe cómo sacarme lo
mejor de mí misma, y me da libertad
para crear. El es la clase de director
que lo observa todo con mucho
cuidado, cada det alle , y sólo hay uno o ?
dos directores con los que he trabajado,
que hacen eso. En ese sent ido , yo estaba
muy emocionada ante el reto de hacer
este personaje. un personaje que am o. y
hacer lo con Werner, cuya fantasía
respeto mucho. Yo no tengo esa clase
de fantasía , y por eso este proyecto fue
especia lmente atract ivo. En ge nera l
suelo queda r decepcionada, porque lo
que suele ocurrir es que los directores
se pasan la mayor parte del tiem po
trabajan do con la gellle que no hace
nada bien . O el director me dice lo que
quiere . lo hago. y luego me pide que
ponga mi mano de esta u o t ra manera,
o tra te de expreSól r es to o aquello; y
esta clase de directores dirigen a trav és
de fragmentos. Dirigen este pedacito.
componen aquel pedacito , y no hay
cont inuidad respecto a las posibles
reacciones de los pe rsouajes en
de terminadas situariones.

W. S. Durante los ens;I Yos de Saloml
habla g nre que me slllleria qu e
Kristine mo trara agresividad contra la
cabeza: " ¡Qué ho rrible es!" I'ero no era
asl, para nada . El verdadero horror es
la estét ica pequ cñob urgucsa. y en
contra d ella . yo amo 1m gestos
estrambóticos. (lile ~1Il más abiertos.
más expresivos. Si eslOy senta do a la
mesa. ante una buena cena. y todo el
mundo e tá muy co n ten to y satisfecho.
y de pronto hay un asesinato. es mucho
más interesante que estar sentado
interminablemente a la mesa comiendo
el mismo spaghetti.

¿Y IDI expectativas sobre esta SalOffÚ'

W. S. En realidad preferirla no hablar
de ello. Pud e trabajar muy poco con
Kristine , porque dediqué demasiado
tiempo a los pequeños problemas de
producción . Una de mis ideas era
enfat izar el hecho de que esta Salomé
ama al desierto y a la gente común, y se
siente alienada por los beduinos porque
no forma part e de su mundo, y se

siente también alienada en el palacio. ,"
La primera escena era una tormenta de
arena. con Salomé en medio. con el
cabello volando, y disfrutándolo
tota lmente. Pero no puedo crear esta
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imagen si no tengo viento, si no tengo
arena. En rea lidad no importa . ¿Mis
expectativ as? Nunca tengo expectativas.
sólo pensé que así saldría más hermosa,

para mí, para mi propia satisfacción.
Much a gente. Eduardo Mata, por
ejemplo. ha dicho que esta ha sido una
buena producción de ópera en México.
lo que es una satisfacción para el
público qu e puede ver algo realizado
decentemente. Para mí.. .... Yo tenía un
sueño distinto. pero está bien , me
alegra que la gente sienta la energía de
esta producción, y reaccione ante ella,
aún sin entender el texto. Esto es una
satisfacción , aunque yo no la llamaría
mi más hermosa Salomé.

K. C. La reacción del público fue el
aspecto más grato de hacer esta

J

produc ción en México, a pesar de las
bron cas y las dificultades de producción.
No son las circunstancias en que
estamos acostumbrados a trabajar, ni
Werner ni yo. pero el hecho de que la
gente sienta el impacto de la ópera es
nuestra recompensa.

W. S. Quiere decir que no fue una
mala producción.

¿Qué impresión tienen del trabajo que
han realizado juntos?

K. C. Adoro a Werner, y creo que
pasaré el resto de mi carrera trabajando
con él. Creo que fue un increíble golpe
de suerte que él y yo hayamos
coincidido. Es difícil de describir,
porque como él dice, somos personas

muy diferentes, con estilos de vida muy
diferentes, pero no importa, porque nos
apreciamos mucho, y yo tengo un gran
respeto por su trabajo, aunque hay
algunas de sus películas que no me
gustan ni las entiendo. Pero respeto al
hombre, sin duda . Es una de las
personas más sensibles que he conocido ,
y es muy satisfactorio trabajar con
alguien que se toma la molestia de
observar con cuidado lo que yo hago .
En ese sentido estamos muy conectados,
y desde que supe que vendríamos aquí a
hacer Salomé, supe que crearíamos algo
especial.

W. S. Por primera vez en mucho
tiempo me doy cuenta de que estoy
trabajando con una mujer
estadunidense, que en teoría está muy
alejada de lo que yo siento, pero
Kristine no. Ella tiene una gran
sensibilidad , que emana de su
experiencia humana y de sus cualidades,
particularmente de su sensibilidad. Y
esta sensibilidad no es innata, porque a
ese respecto creo que todos nacemos
iguales. Es la oportunidad de conocer,
de experimentar, de saber quiénes
somos, lo que desarrolla esa
sensibilidad. A ese respecto me parece
una tragedia que en un país como
México, con un pueblo tan noble y
potencialmente tan sensible, la gente no
tenga la oportunidad de aprender, de
educarse en su propio provecho. Es una
pena. Esto es represión , y es peor que
la guerra atómica. Y la aceptación
pasiva de esta situación por parte de los
" intelectuales" es un crimen.

A manera de epl1ogo a lo dicho por

Kristine Ciesinski y Werner Schroeter,

puede apuntarse el hecho de que la

intensidad operística generada por esta

puesta en escena de Salomé tuvo también
otros catalizadores: la dedi cación de

Francisco Savín en la dirección de una

partitura diabólicamente compleja ; la

creación, a cargo del tenor Ignacio Clap és,

de un Herodes que dentro de su demencia

fue uno de los personajes mejor

caracterizados en nuestra ópera en los

últimos tiempos; la presencia escénica y la

voz siempre sólida de Adriana Díaz de

León; el valor de María Luisa Tam ez,
quien contra viento y marea hizo el papel

de Salom éen una de las funciones, y su

peró con éxito los obstáculo s. Y sobre todo,

la voluntad de quienes propusieron el pro

yecto y demostraron que sí es posible aspi

rar a algo mejor. O
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17 Campanadas como años
Por Marco Antonio Campos

Hace Félix que te fuiste, mediamuerte, hermano,
y nos haces una falta como la música y la algazara
en un día de fiesta.
Te extrañamos, y a veces, las esporádicas veces
que creemos vernos , es como si la férvida
adolescencia en un instante se nos cayera encima,
como si tu ·rostro fuera luz que en la batalla
sangrienta sigue el bosque oscuro que nos sigue.
¡Aquella adolescencia cruel, sedienta, pan de sangrel
¡Nuestro pasado (que ahora es bien presente) eran
muchachas duras!
¡Oh tiempos de sombras y de sueños en la sombra y el
sueño del 67!
¡Aquel tiempo , allá entonces, cuando los amigos
sin permiso comenzaron a decirme adiósl
La marcha triunfal de la juventud se volvió una marcha fúnebre.

Quizá lo sabes, ya lo sabes posiblemente:
la tía murió, la abuela (te lo han dicho)
-Ia última vez que no sufrimos se le vio casi ciega de
llorar-,
tu hermana mayor se casó hace muchos años, y a la chica,
a Sara, no volvimos a verla .
Lety se casó también, ¿cómo decirlo?
Qué ha sido de ellas -tan cerca, tan amadas
lo he novelado parcialmente.

Cómo falta la vida, ay, cómo falta .
Hace falta tu presencia que era como relámpago continuo,
tu alegría vertiginosa, tu despierta bondad
que parecía callada,
tu modo de reir casi cayéndote,
de contar a carcajadas anécdotas de todos los amigos,
de pararte en una esquina a hablar de muchachas que eran
más hermosas cuando las contabas, de fiestas sombrías
que se poblaban de resplandores súbitos cuando las contabas,
de la vida por hacer, del sueño y lo imposible por hacer.
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¡Qué grande corazón nietzscheano teníamos mucho antes, poco antes
de leer a Nietzsche! ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? .
¡Con derecho legítimo que otorga la experiencia del dolor
es un deber gritar a voz en cuello que hice gritar
la página más dura, debo decir, en suma, que he vividol

y en la noche noche buena buena noche en que velamos de nuevo,
en que adiós dice la nube dice adiós -iY te da la bienvenidal-
y cree y creemos que volverás tan pronto que ya se te hizo
tarde.
con el nueve de negro y enero luz tan fúnebre,
te sabemos cerca, eres escudo para la libre lanza,
como en dias en que el arma era armisticio,
en que el agua tomábase hacia el mar, cómo alegrabas
el aire que este sol alegra. .

Una vez, otra, otra, campanadas caen, metálicamente
fúnebrernente 17 campanadas fúnebres, el clang
continuo como continuo martillazo en el tímpano
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NI INDIO NI BLANCO:

EL MESTIZO Y E
Por Osear M. PintadoC. *

Recordemos que tradicionalmente en Yucatán se llamaba
indio a las personas que poseían un apellido maya , mestizos

eran todos aquellos que portaban el ahora conocido como
traje regional de Yucatán, vecinos eran consideradas aquellas
personas que tenían un apellido espafJol y por blanco se deno
minaba a las personas que vestían a la usanza europea. 1 En
este ensayo tratamos de determinar cuál de las -categorías utili
zadas pertenecía al campesino maya de las comunidades indí
genas, en qué medida la extensión y expansión de la hacienda
henequenera introduce un cambio 'socio-cultura l en el campo
yucateca y si esas categorías, una vez definidas, son las más
adecuadas para designar a los diferentes actores de la sociedad
yucateca en la época actual.

Hasta el levantamiento campesino de 1847, conocido como
Guerra de Castas , las comunidades indígenas del noroeste pe
ninsular habían sufrido una mayor penetración de la cultura
ladina . Esto es así, en la medida que esas comunidades se en
contraban más fuertemente integradas al grupo heterogéneo
de los descendientes de español a tra vés de los mecanismos
utilizados para la extracción de los excedentes del trabajo indí
gena. Nos hemos visto obligados a utilizar términos como la

dino y ladinización, propios de la terminología mexicana (y de
Chiapas en particular) para explica r el proceso que consiste en
la adopción de rasgos socio-culturales euro-americanos por
parte de los indígenas, puesto que para esta región no se dis
pone , al menos hasta antes de 1847 , de un término exacto
capaz de permitir la explicación de este fenómeno. Así enton
ces, se va a hablar de influencia ladina y de indios ladinizados ,

pero con la intención de diferenciar al indio del noroeste de
los otros indios de la Península, mayormente encerrados den
tro de su cultura autóctona y dentro de sus tradiciones ances
trales.

Sin embargo, cada vez que se designa en Yucatán, antes de
la Guerra de Castas, a un habitante del pueblo o de una comu
nidad indígena, se hace referencia al indio maya, sea éste ladi
nizado en mayor o menor grado. La misma comunidad pue
blerina que se confunde con la comunidad ind ígena tiene su
origen en la imbricación'de las dos , es decir, que el indio de la
comunidad vive en su pueblo y el pueblo es el centro de la
transmisión de la cultura y de las otras características propias
de los mayas. Precisamente porque el pueblo indio se localiza
al lado y frecuentemente se confunde con el pueblo no-indio,

• Doctor en Sociologla en la Universidad de París. Ex-directordel Instituto de
Investigaciones Sociológicas de la U.A.B.J.O.

I Términos utilizados en Yucatán hasta el final de la época colonial.
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aunque estén separados juríd icament e, los intercambios socio
culturales tienen lugar : lad inizando a los primeros y deseuro

beuando, permítasenos el té rmi no, a los segundos.
Dentro de la comunidad indíge na todos llevan un apellido

maya, por lo tanto según (as costumbres locales todos son in
d ios, mient ras que en los pueb los y ciudades no-indios se en
cuent ran todas las catego rías - incluso la de indio. Si nosotros
consideramos qu e la mayorla de la población rural forma

. parte de las comunidades antes de 1847 . a pcsar de cualquie r
influencia más o menos grande de l ex terior. podernos inferir
qu e esta población es nmy¡1. Su lengua Sl' practica corriente
mente tanto al interior d la omunidad nlltlo fue ra de ella, se
conse rva el vestido, aunqu mod ificado r on el tiempo, se
guarda lo esencia l de la tradi ión autóc to na v la co munidad se

organiza de manera distinta peru siempre liKada a las costum
bres de los ancestros .

Si bien no es po ibl ha blar del indio 1'11 1"0 , ni desde el
punto de vista étnico ni d sde el cultura l, r) m munero es un
maya y se distingue en l no de la S()("ird;ul yucateca por sus
propias man ifestacion culturales, aUllllur torne prestados al
gunos rasgos ideológico y t nol ógicos dr los ladinos. Lo que
afirma Henri Favre en I : ISO de los lIlay;ts de Chiapas, es
válido para los mayas d Yu at áu ante riores a 1847, es decir.
qu e "elabora n una nueva cultura, ni maya ni ('\1'''Oola , aunque
form ada a part ir de dos horizontes: alllr ril ¡lIIO y europeo".2

Esta cultu ra, mezcla de las dos, pero dominada por la maya. es
la cultura de las comunidades indígenas, m il su lengu a, sus
tradiciones de organización comunitar ia . su sincretismo reli
gioso y su ausencia de estratificaci ón soc ia l, La otra cult ura . la
ladina, tiene también estos dos hor izontes . aun que es más eu
ropea que americana. Se encu ntra fuertemen te estra tificada:
tiene en la cúspide una oligarquía mestiza -<luCalgunos gustan
llamar criolla- aunque más blanqueada, por así decirlo, que los
simples mestizos. Por el otro lado, se encuentra n los mestizos
de los pueblos, del campo y de las ciudades. situados afuera de
las comunidades ind ígenas. Su heterogeneidad étnica y su cul
tura colonial euro-american a la hacen merecedora del apela
tivo de cultura ladina, o más exac tamente de cultura no-india,

Dentro de las categorías qu e hemos se ñalado, la más ambi
gua es la del mest izo. Su ambigüedad nace a fines de la época
coloni al y se acentúa despu és de la Independencia, toda vez
que desaparece la obligación de diferenciar a los habitantes de r-~

Yucatán por la casta a la cua l pertenecen. El mestizo no posee
una cultura propia, forma parte de la cultura ladina y ocupa

, Cambio y conlinuidad entre los ..a,.... d, .\fhUo. SiRio XXI. Mbico. 197'.

P"K' 49.



/

ZUL DE YUCATAN

una posición social intermedia ria entre el blan co y el indio. Su
vestido es diferent e a los demás3 y puede ser que hable sola
mente " la maya" o que sea bilingüe, sin embargo la segunda
posibilidad es la menos probable. Si el recién nacido es hijo de
una india y de un blanco, o de una india y un mestizo o de dos
mestizos, es mestizo. Igualmente, si el indio abandona la co
munidad para irse a vivir en un pueblo o en una ciudad ladina,
o para alistarse como peón en una hacienda cambiando al
mismo tiem po su vestido , se vuelve mestizo.

Como posee un sta tus social superior , el mestizo desprecia
al indio. Pero él mismo es despreciado por el blanco, y por el
indio qu ien lo considera en una posición privilegiada y envi
diable, cla ro eSI:í, ¡¡no a la vez como parte del mundo ladino

~ Lleva 1111 p . lI l1 .l lú lI \ 1111.1 I ~ lIl1 i\0 1 blan ca y ra lza alpa rga tas de cuero abiertas.
la mest iza IIn .' e-l lupil .. hui pi¡ bordado , signo de una posición supe rior, y un
rebozo pa ra n lln il'(" 1.1 (·'I~t1 d'l o la (·;.1)("7.... .

y por consiguiente del mundo .de los opresores. En el medio
ru ral previo a la Guerra de Castas, cuando un tunera 4 de la
comunidad trabaja para la hacienda, el mestizo es el capataz,
el vaquero, el mayordomo y a veces, aunque rara vez, el pro
pietario. En el Yucatán de antes de la rebelión, el mestizo está
situado en la posición más dificil dentro de la sociedad , es de
cir , entre el indio y el blanco y aunque es minoritario en nú
mero en relación al indio , el mestizo será el más numeroso en
zona urbana.

En cuanto al blanco, su posición se identifica con el poder
económico, aquella que recuerda la herencia' española. De la
misma mane ra qu e el ind io, el blanco no puede existir en estado
puro; por su sangre lo más frecuente es que sea realmente un
mestizo, sin embargo es él quien se encarga de la difusión de
la cultura ladina. Es un nostálgico de todo lo español y se es
fuerza en valorizar la cultura europea, pero se encuentra in
fluenciado por la cultura americana. Puede buscar dentro de
sus orígenes genealógicos un conquistador o un colonizador
español , conservando por ese hecho un apellido ibérico ; y si
entre sus ancestros es posible encontrar algunos mayas, el indi
viduo se encargará de borrarlos.

La categoría de menor significación es la de vecino. Si nos
hemos visto obligados a especificarla esto se debe a que fue
muy utilizada en la Península cuando el llevar un apellido es
pañol tenía una razón de ser desde el punto de vista jurídico.
Después de la Independencia el término se utiliza para desig
nar a todo aquel que posee un apellido español, aunque fre
cuentemente se presta a confusión, ya que tanto el blanco

como el mestizo pueden llevar un apellido español y adquirir,
por ese sólo hecho, el status de vecino .i Dejemos entonces de
lado este término por la confusión en que incurre.

De una forma distinta a Chiapas donde se puede hablar so
lamente del ladino para referirse al llamado blanco y al mes
tizo, en Yucatán debe hacerse una separación. Este es el tipo
de dificultades que se presentan cuando se utiliza una termi
nología tomada de otra región. No obstante, cuando nosotros
hablamos del ladino lo hacemos para señalar un elemento cul
tural que encierra a las dos categorías, y cuando de ladiniza
ción, para indicar la penetración cultura l europea en el medio
indio. Recapitulando, para nuestro análisis vamos a conside ra r
solamente tre s categorías para el caso yucateco: una , la de in
dio; otra, la de mestizo; y la tercera, dada la dificultad que

• Té rmino que se origina en los servicios personales de la encomienda, que se
prestaban los lunes.

,', Aquí cabe seña lar qu e si el mesrizo tiene un ape llido maya no es por ese solo
hecho un indio. pu~s sus vestimentas le conceden el status de mestizo,
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micos tradicionales. Sin embargo. la produ cción comunal del
henequén, tradicionalmente en manos mayas. su cultivo y su
manufactura . frenan aquello que tiende a separar al indio de
su comunidad. provocando que ésta , aunque debilitada por la
guerra y sus consecuencias. subsista y se reorga nice en el noro
este yucateco, En las otras regio nes el fenómeno se repite; por ,
todo el territorio la escasez de alimentos dema nda que el indio
reinicie sus cultivos tradicionales. Así. se puede constatar para
dójicamente un debilitamiento del elemento ind io en la socie
dad yucateca, desde un punto de vista cultural. pero al mismo
tiempo una cierta recupe ración de su posición desde el mo
mento en que tiene que desempeñar un papel económico den
tro de la sociedad. después de la Guerra de Castas. De alguna
manera. su autonomía y su condición campesina se recuperan.

Después de todas las consideraciones que acabamos de ano
tar no es dificil imaginarse el impacto de la expansión de la
hacienda henequenera y de la aplicación de las Leyes de Re
forma de 1857 en el ento rno indio de Yurat án.

Primero. toda la expansi ón de la propiedad privada se rea
liza en detrimento de las tierras comunales. El ind io pierde su
tierra y con ella pierde su ident idad ém ir, y social. Sale de su
medio natural para integrarse en un med io en do nde, además,
debe perder la ident idad que lo C¡lroll'tl"ri,a ('()1l\0 campesino .
La tierra es tal vez lo más impor tante para ('1: a través de la
agricultura el indio realiza la funci ón alHnlra l de producir
todo lo que necesita. Incluso cuando existe una producción
para el mercado. en este caso i: ta se rl"ali,;1 una vez satisfechas
las necesidades fundamental s de la comunidad: s decir, que
se envla al mercado únicam me el I"XICdrrlll" de la produc
ción . Al enviar producto alim nticios al IIIcl l ado o al enviar
henequén, ciertamente se venden lIIercalll i,I\ (valores de cam
bio). pero éstas se realizan p<t r.1 lI<llid;ul"r 1,., necesidades co
munitarias y jamás individual 5. Si el indio cs integrado a la
hacienda y recibe una parc la parol su 5ub,i'lencia, se desa
rraiga de su comunidad y ce de r indio alllll(1I conserva su
identidad campesina. Cuando I despojo de tierra comunales
se hace a cambio de un pedazo de tierra al interior de la pro
piedad privada, hay ruptura con el medio indio pero preserva
ci6n del medio campesino; cuando picni c también su derecho •
a una parcela de subsistencia pierd e 511 1"M"lIcia. su esencia de
hombre de la tierra. Esto es pard él un cambio br utal que lo
transforma en una especie de máquina de producci6n.

El proceso, ya lo conocemo , se realiza por I"tapas: primero
se organiza el despojo puro y simple y posteriormente se otor
gan tltulos de propiedad indi vidual (la titulariza ci ón en las le
yes de Colonización) al interior de las tierras comunales. La
oligarquía terrateniente que necesita tierras y mano de obra
no puede apropiarse simplemente de la tierra sin correr el
riesgo de una desestabilización . La expe riencia de la Guerra
de Castas está ahí para dar testimonio de la necesidad de ma
niobrar mesuradamente. La Reforma por su parte, crea los
mecanismos de apropiación a tra vés de la parcc:lizaci6n de las
tierras comunales y de la titularización de la propiedad indivi
dual.

"La propiedad privada de la tierra sign ifica que ésta tiene
un valor econ6mico y que se ha tran sformado en mercancía.
También significa que surgen desigualdades entre los hom
bres según la extensión de tierras que poseen y que nuevas
relaciones surgen entre los hombres igualmente... " IJ Estas re-

~

presenta el uso del término blanco, con el cual no estamos de
acuerdo -de ahí las cursivas. pues no se trata solamente de un
individuo de raza blanca-. decidimos atribuirle el término uti
lizado por los propios mayas. desde siempre. para designarlo:
el dzul . 1; Entonces. una categoría para el elemento cultural
maya: el indio. y dos categorías para el elemento cultural la
dino: el mestizo y el dzul.

Mientras las comunidades indígenas existen se puede decir
que la cultura indígena perdura. a pesar de que sufra cambios
en la medida en que la sociedad global cambie . pues la comu
nidad indígena forma parte de la sociedad yucateca y cual
quier cambio en esta sociedad le afecta directamente. Así.
luego de la exigencia del pago de las contribuciones en dinero
(en lugar del tradicional tributo). la comunidad india se ve
obligada a adaptarse a la nueva situación organizando a sus
miembros para procurarse dinero constante. Es el momento
en que el luneto toma el carácter de peón al interior de la
hacienda en expansión. Las relaciones monetarias penetran en
la comunidad. pero únicamente para el cumplimiento de las
obligaciones sin que estas relaciones cambien las costumbres
internas. valga decir. sin que el dinero se convierta en motivo
de acumulación dentro de la comunidad. Esta conserva su au
sencia de estratificación social y el dinero sólo sirve como ins
trumento para garantizar la existencia: de la comunidad en la
sociedad global.

La rebelión campesina llamada Guerra de Castas es por el
contrario un golpe duro para el elemento indígena si tomamos

,en cuenta la legislación promulgada en esa época y que le
afecta directamente." El volver a someter al indio de nuevo al
tutelaje, la campaña desplegada contra él y el restablecimiento
de los trabajos forzados , son elementos que atentan directa
mente contra la comunidad maya. De hecho. existe un debili
tamiento del indio a partir del momento en que desvaloriza su
propia cultura; cuando se le señala como un peligro para la
sociedad y sobre todo cuando se le retiran sus prerrogativas de
cuerpo social autónomo (las comunidades indígenas) por me
dio de la imposición de caciques ladinos. Si bien es cierto que
algunas de estas medidas fueron abolidas con posterioridad, el
indio principalmente el del noroeste deberá padecer sus conse
cuencias.' En adelante. todo lo que haga se interpreta: como
formas organizativas para ladisolución social y por lo mismo,
se ve acusado•.constreñido y reprimido según las circunstan
cias. Su status se-debilita y queda a la merced de cualquier
decisión gubernamental. Con todos estos cambios normativos.
el elemento ladino dispone de una a~toridad mayor que en el ,
pasado y puede más fácilmente introducir cambios en el plano
de sus relaciones con el elemento indio. Se podrá ver progre
sar el endeudamiento de los luneros para retenerlos sobre la
hacienda (el peonaje acasillado); se organizarán los trabajos
forzados para la 'hacienda y las fajinas, o servicios personales
para obras públicas o en beneficio del gobierno; y. se podrán
alistar más facilmente los comuneros en el ejército bajo el esta
tuto de hidalgopara combatir a sus hermanos rebeldes. Existe.
en estas circunstancias, una utilización del indio fuera de su
comunidad que lo separa de sus elementos culturales y econó-

lo Con el nombre de Dzul los mayas denominaban a todos los extranjeros. El
t érmino cambia su connotación después de la 'conquista: se utiliza para llamar a
los españoles y sus descendientes. por tanto toma un sentido para denom inar al
opresor .

7 Quedaron abolidos en dicha legislación. votada durante la Guerra de Cas
tas. todos los derechos de la ciudadanfa que fueron acordados a los indios de
Yucalán en la Constitución Liberal de 1841. sometiéndolos de nuevo al tutelaje
ya una condición aún más restric tiva que la que prevalecía antes de 1841.
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laciones de propiedad son el prim er elemento de ruptura de la
l comunidad en cuanto 101 1. na comunidad indígena con sus

títulos de prop iedad ve menoscabado su ancestral principio de
igualdad . Suponiendo que la comunidad pueda mantenerse
sin desint egra rse. eh-me mos de tensi ón intervienen cuando la
tierra no 1iene más ese sentido colectivo. Claro está, para el
legislador y el inspirador de la legislación , las cosas se presen
tan de diferent es man era s: para e llos el objetivo fundamental
era abrir la posibilidad de venta de la tierra . .

La vida del indio en una sociedad dominada por el dzul
• implica obligaciones económicas - la contribución personal- y

continuas Irampas. Las ceremonias religiosas son para la cul
tura ind ígena ritual que incluye festividades. El sistema para
"enganchar" al indio funciona principalmente así: se endeuda
para cele brar al santo patr ón del pueblo, entonces debe ven
der su par cela y solicitar empleo en la propiedad. Menos indi
viduos qu edan sobre la antigua comunidad, más se acelera el
proceso . En poco tiempo todas las tierras pertenecen a la ha
cienda y los comuneros son los nuevos peones . El otro método
para " enganchar" al ind io, y que consiste en ofrecerle alcohol
para emborrachar lo y hacerle creer que se le prestó dinero,
funciona para lelament e. Una vez en la hacienda, el indio ya
no tien e tier ras ni tam poco comunidad.

Por otra parte, el indio pierde su vida pueblerina. Ahora
debe vivir con su familia dentro de la propiedad del hacen
dado , o peor aún, dentro de uno de esos dormitorios descritos
por John K. Turner - si de casualidad es soltero. Ha perdido
el espíritu de grupo hom ogéneo que le servía de apoyo moral.
Su actividad humana ya no tiene la espontaneidad ni tampoco
la crea tividad de anta ño . Ha perdido su libertad y el sentido
de su propia historia . Su acción ya no está motivada por los
símbolos y manifestaciones espirituales de su vida colectiva. Es
la ruptu ra total de su acción social.

Inserto dentro de una sociedad global, el indio estaba some-

tido a coerciones impuestas por la sociedad, pero su autono
mía comunal le concedía la libertad de escoger sus propias
normas colectivas que determinaban su acción al interior de su
pueblo y que tenían su origen en la historicidad de lo indio.
Había así una combinación de coerciones exteriores -Ias obli
gaciones hacia el elemento ladino y las presiones ejercidas por
el mundo exterior-, y de coerciones interiores de la comuni
dad -su carácter organizacional y el equilibrio de los actores al
inte rio r de su grupo. Cuando se le desaloja de su colectividad
y se le transfiere a una unidad social diferente -la hacienda-,
el indio pierde su historicidad y se somete a las coerciones im
puestas por el ladino dentro de las cuales ya no tendrá partici
pación en tanto que actor social. Las nuevas relaciones sociales
al inter ior de la hacienda están basadas en una conducta nor
mativa decidida por otros y tienen por objeto la "explotación"
del trabajo. La colectividad que vive dentro de la nueva uni
dad social, no tiene más derecho de intervención sobre sí
misma: está ahí para obedecer las decisiones tomadas por los
actores que se encuentran fuera de la colectividad. Este es pre
cisamente el caso de un orden social comandado por una oli
garquía.

¿Qué símbolos y manifestaciones culturales le quedan a un
actor sometido a tales condiciones? Si las ceremonias religiosas
tomaban un lugar prioritario dentro de las manifestaciones co
lectivas del indio de los pueblos; si durante un año entero toda
la acumulación de la comunidad estaba consagrada a la expre
sión suntuosa de la fiesta para valorizar los símbolos espiritua
les de la colectividad, al interior de la hacienda para el indio es
la desolación tota l. Ciertamente , el festejo al santo patrón del
pueblo y la espiritualidad rel igiosa del ind io eran las piedras
angulares del aparato ideológico de dominación de la oligarquía
a través de la Iglesia Católica , pero en todo caso también esto
era la expresión cultural más significativa del indio. Nadie
puede poner en du da la importancia de los símbolos espiritua-
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les para el actor que vive en colectividad, aún cuando del exte
rior se pueda encontrar ahí un aparato de dominación.

La vida del indio no tiene razón' de ser desde el momento en
que se desarraiga de su propia colectividad. Sin la tierra y sin
sus valores colectivos el indio deja de existir. El elemento indio
en tanto que elemento cultural no tiene razón de ser en una
sociedad donde el pape! del actor se limita a proveer un tra
bajo que consiste en realizar una tarea jornalera las más de las
veces "enajenada" a cambio de un salario y esto es válido aun
que el salario no sea retribuido ' completamente en dinero;
aunque se asigne a través de la tienda de raya.

En este momento, la categoría de mestizo entra en juego.
Por sus orígenes señoriales, la ideología del dzul no podía
adaptarse a los valores liberales que reconocían la igualdad de
todos los miembros de la sociedad. Las castas introducidas por
los borbones en la época colonial, eran una carga muy pesada
en la mentalidad de! dzul. La manifestación por medio de sím
bolos exteriores de ' la posición que ocupa cada uno de los
miembros de la colectiv idad habría de prolongarse incluso en
una sociedad dominada por las relaciones de producción capi
talista.
. La condición de indio dentro de la comunidad siempre ha

bía sido motivo de orgullo, pero en la hacienda se volvía mo
tivo de vergüenza, pues su propia cultura se veía desvalori
zada, El indi~ dentro de la hacienda debe llevar un pantalón.
la.india debe bordar su hipil además de llevar un rebozo; am
bas son manifestaciones exteriores del nuevo status. Ahora se
rán llamados mestizo y mestiza. Ni la sangre ni e! apellido
maya, ni alguna de las exigencias coloniales para acceder a una
posición superior tienen importancia ahora. No es que trate
mos a fortiori de aplicar la categoría de mestizo. La sociedad
yucateca se encarga por sí misma. Como por encanto el tér
mino de indio cae en desuso en la lengua común, aunque su
uso permanecerá pero a manera de injuria. Algunos lo utilizan
todavía a principios del siglo XX para designar a los trabajado
res de las haciendas, pero siempre con un sentido paternalista
o en su defecto peyorativo. En esta época se hablará de indio
pard denominar al habitante de los pueblos de las zonas aleja-

. das de las aglomeraciones importantes y siempre fuera del no
roeste, fuera de la zona henequenera. El 20 de septiembre de
1920 e! Congreso prohíbe clasificar a la población por razas ,
pero la medida ya no tenía gran sigrñficaci ón para e! noroeste
yucateco, ni para las otras regiones de Yucatán donde la pro
piedad privada había observado una fuerte expansión: poco a
poco se asimila e! indio al mestizo.

Antes , y la Guerra de Castas de 1847 es un claro ejemplo,
la lucha contra la explotación se confundía con la lucha inter ét
nica. A finales de! porfiriato la sociedad tiene un comporta
miento distinto. La lucha de los trabajadores contra los pro
pietarios de los medios de producción (del peón contra el
hacendado) toma formas reivindicativas: es una lucha de cla
ses. El hecho de que ésta se presente como un enfrentamiento
entre e! mestizo y e! dzul no cambia nada . El mestizo no es
más que un vestigio perceptible exteriormente de la mezcla de
dos culturas. Más bien se asemeja a un obrero agrícola: es un
peón. Sin embargo, la categoría de mestizo no es sinónimo de
proletario como la del dzul tampoco lo es de burguesía. La
unidad cultural de Yucatán , que se logra con la desaparición
del elemento indio -principalmente en la llamada zona hene
quenera-. conduce a que estas dos categorías designen dos
componentes de la cultura y no una clase social. El dzul era el
propietario de los medios de producción, pero también podía
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ser un empleado en la ciudad o un encargado (o mayordomo)
de la hacienda. y a veces . aunque raras antes de la Revolución,
un obrero. De la misma manera . el mestizo era más segura
mente un trabajador. pero pod ía ser el encargado de la ha-
cienda e incluso un propietario med iano o pequeño. '

El personaje del mestizo se explica po r las huellas de una
cultura americana más acentuada , pero unida a una cultura
europea. El mestizo no represen ta una cul tura propia así como
tampoco representa una subcultura ; es un componente de la
cultura yucateca.

Después de haber observado someramente las tres catego
rías culturales -Indio, mesti zo y dzul- se pue de iniciar la discu
sión sobre la validez de nu estros planteamien tos.

El caso de Yucatán no pe rmite hacer ningun a comparación
respecto del problema ind ígena con alguna otra región de Mé
xico . Las regiones mayas de los Altos de Chiapas y de Guate
mala estudiadas por Rodolfo Stavenhagen, Ricardo Pozas y
por Henri Favre, presen tan a lgunos aspectos que bien podían
tomarse como emparen tados con el pro blema indígena de Yu
catán pero únicamente en la época anterior a la expansión de
la hacienda henequenera hacia 1852.

Nosotros afirmamos qu e en el Yucat án de la zona heneque
nerd,.el indio ya no existe desde antes de la Revolución Mexi
can a. En otras regiones fu ra d e ta zona los indios yucatecos
son sometidos a cambios por la misma evolución de la socie
dad, pero de manera más int n.a que los introd ucidos con los
mayas de los Alto s de Chiapas: i nosot ros ro lllpara mos la con
centraci ón de la propiedad n todo el ¡'~\I ad() de Yucatán por
parte de la oligarquía t rrat ni ntc de Mh ida, o de gent e Ií
gada a ella. en relación a Chiapas. Vale drri r. !>(' pu de hablar
de la existencia del ind io n 1910 pero ..1110 ( '11 aq uellas regio
nes qu e se encuentra n fu ra de la 101M henequen ra, Cierta 
mente la lengua maya habla todnvta , 1'<'1"0 P;IrcI nosotros
éste no es un ind icador de: lo indio, a 1)C !'kl r de- la po ición de
algunos indigeni stas mexican os, Hablar " la maya" e:n Yucatán
signifi ca ser un mestizo, y. hoy por ho )', ..i~ll ilira . r un cam
pesino yucateco.

En las principales aglom "1iones peninsulares , I indio vive
desde antes de la Revolución a l lado, y 1r.,I);lja lrccu ntemente
dentro de las fincas ganaderas, de: las plau uui oncs de: caña de
azúcar . de taba co, de los cultivos de maíz )' de otros cultivos y
deja de ser por ese hecho I ind io de las co munidades de ano
talio. Ello nos permite consta ta r la amplitud de la penetración
de la política liberal bajo el porfiriato . Ya se desplace hacia la
zona henequenera parcl contratarse como tral);Jjador tempo
ral, ya trabaje en las ot ras explotaciones agrícolas privadas, ya
se quede en su pueblo con sus tierras privat izadas, en todo
caso para el indio desaparece la estructura comunitaria de las
antiguas comunidades. Reiterando aque llo quc afirmamos con
anterioridad. es la comunidad la que determina y reprod uce al
indio y su cultura. En 1910 el ind io qu e todavía queda en
Yucatán está a punto de convertirse en mestizo.

Para concluir. podemos afirmar que e l indio rea liza su mu
tación en mestizo desde el momento en que se introducen
nue vas relaciones sociales y de producción . al mismo tiempo
en que se le desarraiga de su comunidad ancestral: aquella que
lo reproduce. En el Yucatán de nuestros tiem pos observa mos
y reconocemos el fenómeno del mestizo. que no del indio
como en otras regiones de México. Por sus características pro
pías, el campesino yucateco presenta un fenómeno cultural
distinto a cualquier otro fenómeno de pasado ind ígena en Mé
xico. Por ello merece un tratamiento diferente.O
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Ricardo Rocha,
pintor

Por Santiago Espinosa de los'Monteros

Un muro. Frente a él, frente a
nosotros. un par de figuras que
avanzan a la izquierda, taciturnas.
dístraldas, ajenas a las palabras que en

.otro tiempo fueron legibles sobre la
pared. lejanas a los gritos que se
escriben rápido y de noche en
cualquier barda de la ciudad. cuyo
único requis ito es que sea visible, que
ilustre la inquietud y dé voz a la voz
callada. Dos figuras que caminan hacia
la izquierda , a su campo. a la ciudad
ladrona que tantas tierras se ha comido
en aras de la expansión. Un muro y
dos personajes. captados en un
instante de su deambular; ellos. antes
de sentarse en alguna banqueta

.transitada para vender su mercancla,
él, horas antes de ser silenciado con
pintura blanca. para volver a
convertirse, en cualquier noche de
estas. en un grito, en una súplica
sorprendida de pronto por el sol de la
manana.
Ricardo Rocha llegó a pintar y a trabajar
de pronto sobre un lienzo, sobre un
muro o con las palabras como cosas
concretas que sirven para insinuar
textos o paisajes. Su formación y su
trayectoria son muy poco ortodoxas.
"Yo trabajé en el Banco de México
muy joven, duré ocho anos ahl, y creo
que a partir de que me sall del banco,
lo hice ya con ciertas inquietudes hacia
esta disciplina. Nunca estudié en las
escuelas aunque piqué en algunos
talleres, pero no... luego 'empecé 81 '
trabajar en Antropologla e Hist0ri8
como réstaurador improvisado.
naturalmente. porque yo no soy .
restaurador, pero no habla entonces en
ese momento en México y me tocó a
mi trabajar en el convento de
Tepozotlán, que hoyes el museo del
Virreynato. en el templo de Santo .
Domingo, Oaxaca, en Acolman. y yo

Milpa. AcrOico/ tela 120 x 100 cm.

creo que esa es parte importante de mi
formación dentro de la plástica del arte
mexicano .,·1
Una de las entradas fuertes de Rocha,
en cuanto a aportación plástica se
refiere, fue la formación del Grupo
Surna.? En aquel entonces (1976) ,
Rocha coordinaba el 'Taller de
Experimentación Visual y Pintura
Mura'" en la escuela de San Carlos.
" Debido a una serie de objetivos
comunes, decidimos trabajar
colectivamente frente a determinados
problemas que se centraban en el
actual desinterés de una rnavoría de la
población por las Artes Plásticas, la
constante incomunicación, frustración y
agresividad que existe en la vida
contemporánea, la manipulación
ideológica que se realiza a través de
los grandes medios de comunicación
masiva. la ausencia de conciencia
crítica frente a la realidad social ,
política. ecónomica y cultural que

1 Entrevis1a con Ricardo Rocha ello. de julio de
1986.

2 Los integrantes del extinto Grupo Suma son:
Oscar Aguilar Olea. José Barbosa, Paloma Dlaz
Abreu, René Freire, Oliverio Hinojosa. Armandino
Lozano. Gabriel Macotela, Ernesto Malina, Alfonso
Moraza. César Núllez, Hiram Ram/rez. Armando Ra
mos. Mario Rangel Faz, Santiago Rebolledo. Jesús
Reyes Cordero, Ricardo Rocha. Jaime Rodrlguez.
Anuro Rosales. Patricia Salas, Alma Valtierra. Luis
Vida!, Guadalupe Zobarzo.

amenaza constantemente el desarrollo
integral del individuo y, por lo tanto, la
construcción de una mejor sociedad";3
esos eran los postulados esenciales de
este grupo recién formado por alumnos
y maestro.

Como es sabido, la aparición de este
grupo se da años más, años menos,
casi simultáneamente con la de otros
tantos, tales como el No-Grupo,
Proceso Pentágono. Tepito Arte Acá.
Peyote y la Compañía y algunos más,
cuyos fundamentos básicos eran muy
similares.

Rocha trabajó, cierto. con alumnos de
San Carlos siendo él maestro, pero los
alumnos, lejos de realizar este
experimento como una más de las
labores cotidianas, decidieron integrarlo
como actividad central en sus
quehaceres de maestrías, en algunos
casos, ya avanzadas. Esto no era una
moda; era un compromiso.
Lo que sonaba añejo, era ese romper
con las ideas académicas, fracturas
que están constatadas en casi todos
los inicios de una buena parte de
movimientos y épocas de la plástica.
tanto en México como en el mundo. En
sí, el concepto de rompimiento "es
algo tan viejo como la academia, o la
anti-academia o una actitud
contestataria al rigor y a estas cosas.
En este caso, tratamos de
involucrarnos en la vida de la ciudad. El
grupo Suma proponla trabajo colectivo,
en primera instancia. que en realidad
era un poco dificil entre artistas y
pintores. En segundo lugar. el espacio
que elegimos fueron las calles de
México y todo se fue haciendo sobre
la marcha, sobre la misma actividad.
Entonces. lo que

3 " Suma. el ane a la calle y viceversa". Revi:'a La
Semsns de BellasMes No. 16. marzo de 1978.
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La trans ición, por supuesto, no se dio
de un dla a otro. Hubo varias etapas '
que, ademits de poner do manifiesto la
inquietud creativa de Rocha, dejaron
marca tan profunda que en sus últimos
trabajos siguen apareciendo, como si -,
de pronto se escaparan rasgos de

6 Liquois, Dominique. Entrevista con Helen Esco
bedo, catálogo de "De los Grupos los Individuos" ,
Museo de Arte Carrillo Gil, junio de 1985 . 3a de fa
rras, " comentarios al Margen".·

Apunte del natural, dlptico . Acrllico I tela 180 x 320 cm.

Felipe Ehrenberg, estaban trabajando
juntos pero no se hablan autonombrado
'Grupos' especificamente. ,,6

Suma muere alrededor de 1980. con
un abortado proyecto que llevarla por
nombre "Malz". Desde ese año, Rocha
vive en Jocotitlán, lugar que ha
causado en él una serie de cambios
biológicos. de conducta y de
apreciación. Si en un principio los
motivos centrales de su trabajo fueron

.las proposiciones urbanas y el .díseño
de un nuevo lenguaje, hoy se ha
alejado para hablar, por medio de su
pintura. del.paisaje. de la mujer que de
pronto se crea al quicio de una
ventana, y de los trigales que ocupan
grandes extensiones de terreno en el
campo que rodea sus nuevos dominios

visuales.

_____________"--- 40 ~

4 Entrevista con Ricardo Rocha, op. cit.
6 El Grupo Tetraedro tuvo una duración muy breve,
En 1978, ya se habla formado el Grupo Marco en
torno a Sebastián y no quedaba en él ningún inte
grante del grupo anterior.

sucedió fue que tuvimos que empezar
replanteando una serie de intenciones
que eran las que teniamos en el taller,
como por ejemplo la de expresarnos
en abstracto, porque al salir a la calle
nos dimos cuenta que era un espacio
muy particular, con su propio lenguaje,
su propia iconografia, un espacio muy
rico, muy diferente a lo que haciamos.
Entonces, de pintar las primeras bardas

-en la ciudad con pintura abstracta que
se confundia con la textura natural del
muro, corregimos y empezamos a
revisar nuestros planteamientos. Vimos
que la calle tenia su propia iconografia,
sus propios problemas, su espacio, su
manera de verse, su sistema de
lectura, en fin, por ahi prendió el
asunto" .4

Posiblemente lo que podría mal
nombrarse "declaratoria oficial de .sl
existencia " de los Grupos, es la
décima Bienal de Parfs que se realiza
en 1977. A partir de entonces, siendo
este acontecimiento una especie de
detonador para la idea de los grupos,
se comienza a realizar una labor
conjunta especifica y a crear ambientes
transportables a sitios cerrados; los
artistas que antes salian a las calles a
pintar y hacer proposiciones urbanas
determinadas, de pronto se ven
entregados a la tarea de crear
ambientes transportables que puedan
estar dentro de un museo o una sala
de exposición .
"Cuando era directora del MUCA
(Museo Universitario de Ciencias y
Artes), cuenta Helen Escobedo, lo que
pasó es que me pidieron que
seleccionara para la Bienal de Jóvenes
de París, a cuatro artistas menores de
35 años que serian representantes de
México. Se me hizo imposible el hecho
de que sólo cuatro fueran .
representativos de toda la plástica
mexicana".
"Finalmente, lo que hice fue 'agarrar el
toro por los cuernos' y decidir que lo
importante que estaba sucediendo en
ese momento, era la aparición de
grupos de artistas que se hablan
reunido para trabajar en sus talleres: el
Suma con Ricardo Rocha, el Tai con
Alberto Hljar, el Tetraedro" con
Sebastián y el Proceso Pentá'gono con



obras anteriores, " Yo no creo que se
pueda dejar del todo algo que fue útil
como herram ienta o como tema, pero
sí creo que se pueda evoíucíoner."?
El descubrimiento de Rocha. en 1974.

7 Entrevista con Ricardo Rocha, op. cit.

Arbol nocturno . Acrllico I tela 120 x 100 cm.

de las posibilidades del grafismo para
desarrollo en el cuadro. es importante
en la medida en que. como ejercicio y
como tema largamente trabajado. ha
llegado a ser casi un identificativo. si
no exclusivamente de Rocha, sí de una
etapa importante de su trabajo
plástico.
.....sus paisajes textuales son
espléndidos. Sus cartas no van a dar al
poste restante del entendimiento sino
al fondo de la sensibilidad en la que
signo y significado se confunden en
una síntesis perfecta. al grado de que
se podría componer con ellas un
'Secretario epistolar'. en el que se
distinguieran los diferentes modelos:
cartas de amor. impresiones de viaje.
cartas de agradecimiento. de amenaza.
de chantaje. de despido. etcétera,',B
De la lectura cercana, íntima. de
aquellas cartas simuladas. poemas

8 Elizondo , Salvador, Presentación de una
exposición en el Museo de Arte Carrillo Gil .
Noviembrede 1980.

insinuados. podemos hacer la
comparación entre las dos distintísimas
formas de mirar la obra (tanto para '
hacerla como para disfrutarla). EI'J la
primera. la de los grafismos.- el ver un
cuadro es casi leerlo. entender por .la
ordenación de los diferntes signos el
"contenido" y la "intención': del '
trabajo. La minuciosidad de una obra
nos acerca.' tal vez por costumbre. a la
tela o al papel en el que ,se ha,hecho
el trabajo . En la segunda. la de hacer
trabajos urbanos.' en donde se puede
descubrir una realidad próxima apenas
unos diez o quince metros (cercanía'
mayor a la 'que se da en la hechura del
grafismo). su apreciación cambia por
aquella de la vastedad de un valle. la
lejanía de un árbol. la, amplitud; ~n . todo
el sentido de la palabra. de un ·paisaje.
No importa que los cuad!os sean de .
formato pequeño o que estén ..
encerrados en un marcó de
dime~siones reducidas; son grandes '
porque miran a lo lejos.
"Trabajé mucho con cartas. ' .
documentos. '" oElsía incluso.' hice .;
algun~s intentos poétiéÓs qu'eÍlo .' ~
decían nada, que erán formas
acomodadas' en un espacio blanco. En
esta caso creo que hay una evolución . .
No sé qiJé ta~ violenta. El héého de':
haberme ido a vivir a Jocotitlán me ha ~
hecho percibir muchas cosas. Ei ~
espacio es diferente. en la ciudad todo
está cercano; y aílá todo es' u~á luz
tremenda. una luz violeta; apreciar las
estaciones. los cambios ,de luz. el
paisaje. todo esto me ha motivado
mucho a un cambio que creo que se
empieza a reflejar en mi última
exposícíén.:" .
Pasado ya el tiempo de las
proposiciones. de la juventud fogosa y
los intentos aventureros. Rocha refleja
en su pintura toda una forma distinta
de percibir la vida a escasos diez años
de formado el Grupo Suma y seis de
su desaparición. En otro tiempo fue la
propuesta urbana. la lucha compartida
por llegar. en grupo. a grandes
.públicos . Se implementaron formas de
trabajo colectivo. se accedía a la calle
como en otro momento al estudio. se
hacían al aire libre y en presencia de

9 Entrevista con Ricardo Rocha, op. cit. La expos i
ción a la que se hace referencia fue en la Galerla de
Ane Mexicano y se inaugur6 el mes de mayo de
1986 bajo el tItulo " Pinturas". El catálogo constata
24 obras expuestas y el texto del mismo es del po
eta Homero Aridj is.
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ciudadanos curiosos los trabajos que
aportaban algo distinto al paisaje
urbano de la ciudad de México.
Ahora, a un año de cumplir cincuenta
de edad, Ricardo Rocha ya no pretende
ser aquel artista imbuido en el ruido de
una vanguardia o intentando lograr la
omnipresencia en galerias y reuniones.
Su vida se ha tornado más pacifica y
es apenas, de un tiempo a la fecha,
que ha intentado acceder nuevamente
a lo que en otra época eran sus
actividades cotidianas en esta ciudad,
como por ejemplo, I()s amigos y las
clases.
lejos de intentar retratar la violencia o
competir por competir, ha tomado la
idea de hacer de la figura humana,
arquitectura y paisaje, un estandarte de
independencia creativa .
En uno de los trabajos presentados en
la Galena de Arte Mexicanó titulado
"Apunte del Natural", vemos un
campesino que trabaja; su cuerpo está
inclinado hacia adelante y, aunque no
se le ven las manos, algo de labor trae
en ellas. Hacevíento, de esos que ' .
peinan los trigales y los vencen; los
acuestan un segundo para dar ideá que
son vulnerables, entonces, la iéibase
'repone y la historia sé"repite:' e'""lento '
sopla, el trigó' se vence; el vien'jo' cede,
el trigo serepone. '. .
Rocha est á, n~ 'obsiante sus~ueños
traducidos en"fo~a'y :color, ,
perfectamente apegado-a la tierra en la-'... .... . . ' . ~ / . ,
que vive. Hay rnuleres. .hay universos-- ,.); -' . ' ".'

que ocupan trozos,de u"! cuerpo, hay
árboles y hay lineas-reminiscencia de
aquella famosa escritura casi oriental,
casi antigua y elegante que tanto tra
bajó en otra época, pero por sobre
todo hay suelo, tierra, horizonte que
nos sitúa en un arriba y abajo.
En el cuadro "Discipulas de la Luz"
encontramos a cuatro mujeres que se
funden y confunden. Un par de
columnas las enmarcan y un hombre a
caballo bajo un cielo difuso y su
sombrero, pasa por detrás sin mirarlas,
porque no existen. La simetría es como
un juego de los que engañan la vista.
Arcos que son como los de una plaza
pasan a ser ventanas, cuerpos que no
existen hacen sombra, y hay un túnel y
una escalera que no lIevañ,
seguramente, a ninguna parte. Cuatro
mujeres insinuadas, insinuándose alojo
del pintor, escondiendo sus caras,
mostrando sus sexos, hundiéndose
poco a poco en el color de la pared.
La mayoria de los textos escritos sobre

Ventana. Acrflico / tela 100 x 80 cm.

la obra de Ricardo Rocha han setlalado
los aciertos que este pintor ha tenido a
lo largo de su carrera. De entre 22
personas que integraban el grupo
Suma, fue uno de los once expositores
entrelos-que se encontraban Gabriel
Macóteia;' Santiago Rebolledo y
Oliverio Hinoj~sa en la exposición
titulada "De los Grupos los
Individuos". que se llevó a cabo en el
Museo Carril!o Gil en agosto de 1986.
Sobre la critica, Ricardo Rocha opina
que sr le importa; " .. .yo no tengo una
formación académica, por eso me es
difícil entrar en razonamientos estéticos
acerca de mi propia obra. En ese
sentido los criticas me ayudan mucho
a ver mis cuadros, a "remirar" mi
pintura a partir de otros ojos y en ese
sentido creo que es muy positiva. El
crítico es como tu lector natural, o el
que quisieras a veces, el que te
explica, el que desglosa algo que tu
hiciste en un imoulso que no se puede

• ¡lO
razonar mucho .
Rocha viene una vez por semana a la
ciudad de México, regresa, como es
lógico, bastante alterado por un ritmo
de vida completamente distinto al que
lleva en Jocotitlán. Allá, despierta a las
5:30 de fa mañana, se levanta a las
6:00. A esa hora toma su primer café

'-
y prende el primer cigarro . El siguiente
paso es al taller, en donde permanece
hasta cerca de las 2:30, cuando come
con su mujer. El café postrero del
alimento es ingerido nuevamente en el

10 Entrevista con Ricardo Rocha. 01', cit.

taller, acompañando las horas de
trabajo de la tarde . Cuando hay una
expos ición cercana. esas horas se van
más de prisa y las actividades
normales en el pacifico estudio de
Jocotitlán parecieran alterarse para no
volver a tomar su ritmo pausado
nunca más. pero de pronto. los
cuadros se han entregado. el camión .
que los recogla ya se fue y todo. 
milagrosamente, vuelve a su estado
normal.
Por lo pronto, hay ya un ofrecimiento
del Museo de Arte Moderno para
exponer la obra de Rocha realizada a
partir de 1980. año en el que
abandona la ciudad. Esta muestra, a ..
decirdet propio pintor. va a implicar
mucho trabajo dado que. además de la
obra nueva que es necesario hacer
para la expos ición. habré que recopilar
material que se encuentra diseminado
en galarlas, museos y colecciones
privadas . La experiencia de enfrentarse
a la obra de ei o siete años (según
cuando sea la mu stra) es uno de los
móviles principal de Rocha en.cuento-«
a ver, en conjunto. el de arrollo de un
trabajo que a toda luces ha tomado '
por varios caminos muy bi 1'1 definidos
en un lapso de ti mpo relativamente
cono.
Sin una formación. como anotaba
anteriormente. e triet m nt
académica, Rocha ostiene: " A mi ya
no me preocupa tanto la vanguardia no
tratar de hacer co as importantes. Ha
llegado un momento en el que cada
vez disfruto más con ver. e da vez me
interesa más este oficio, Creo que
estoy comenzando; de pronto a los 50
al\os siento que e toy empezando, que
todo lo que hice antes es el
equivalente a haber llevado una carrera
universitaria, porque en realidad no la
cursé. La vida me ha llevado a muchos
lados y no pude estudiar. Creo que
hasta ahora mi vida ha sido eso; una
formación, una preparación. Aun la
obra que pienso hacer me queda por
delante;, .
" No sé P9r qué pinto, por qué esta
necesidad mfa, o por qué adquirf este
oficio. No lo sé en realidad, se sale un
poco de lo que razonadamente yo
podrfa hacer en Ia'vida, pero eS'que
son impulsos, necesidades. Ahora que
me pongo a cuesoonarlo, ya no
importa ; ya soy pintor" . 11 O

11 /bid.
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LA POSADA DEL NUMERO VEINTE
Por Tommaso Lando/fi*

Selección )' Traducción de Guillermo Fernández

- ¿Ya has visto a un hombre?
-En el mar .
- Quiero decir: totalmente desnudo.
-No. Y tú ¿has visto así a una mujer?
-En el cine, pero de nada sirve . Y precisamente...
- ¿Precisamente...?
- Debemos conocernos, antes que nada.
-E st á bien. Pero...
-¿ Te da vergüenza?
- Desde luego. ¿Y a ti no?
-A mí tamb ién
- ¿Entonces qué hacemos?
- Vamos a sorte arlo.
-¿ Qué va a hacer el que pierda?
-Nada : abandonars e.
- Es terr ible .
- SI, si, es terrible... Pero mucho mejor .
- ¿Y CÓmo lo sorte amos?
- Con una moneda .
-No me gusta . Mejor escribamos nuestros nombres
en dos papelitos, luego los ponemos en este vaso ,
apagamos la luz y uno de los dos...
-¿Quién?
-Es cierto ; ¿quién?
- Bueno, podemos hacerlo a pares y nones.
- ¿Para saber quién debe sacar el papelito? De
acuerdo .
- Manos a la obra.
- Pero que quede bien claro: si sale tu nombre tú
serás la primera.
- De acuerdo .
-¿Pares o nones?
- Pares.
- Cuatro y tres, siete : nones. Lo saco yo.
- Está bien; apaga... Vuelve a encender. ¿A quién le
toca ?
- Ve: el papelito tiene tu nombre; tú com ienzas.
-¿ Yo?
- Seguro.
- Bien; mucho ánimo. No me echo atrás. ¿Qué hago?
- Necesitamos una sábana de seda.
- ¿Por qué t iene que ser de seda?
-Porque asl lo deseo . Siempre he soñado con esto.
-No hay ninguna sábana de seda. Espera, esta
colcha es de seda, ¿te gusta?
- Pienso que puede servir .
-Menos mal. ¿Y ahora?
- Apaga la luz, qultate la ropa y acuéstate en la cama
totalmente desnuda, con la colcha hasta el mentón .

• Tommaso Landolfi nació en Pico (provincia de Frosinone), el 9 de
agosto de 1908. Durante los treinta colaboró estrechamente con los
escrito res del "herm etismo" florentino. Grotesca e irónica, bizarra y
clasicizante. burlesca y amarga a la postre, su obra narrat iva tiende a
equilibrar el misterio con la sensualidad a través de una ópt ica muy
singular. Obras narrat ivas principales: Dialogo dei massimisistemi
(1937 ); 11 mar de/le b/Brt8e s/trestorie (1939); Laspada (1942) ; Le
/abrene (1974); Un amore del nostrD tempo (1965) Y A caso (1975),
al cual pertenece el cuento Queaqul presentamos.

- .. .Ya está. ¿Y ahora?
-Ahora empezaré a destaparte y a verte poco a
poco, después de encender todas las luces, desde
luego.
-Tu rostro es muy bello . También tu tez, tus
cabellos, tus orejas, tu boca.
-¿Los ojos no?
-Se sobreentiende. Pero todas estas cosas ya las
canoera. Vamos a jalar un poco más la colcha.
-¡Nol
-iAh, cómo que nol Un pacto es un pacto. ¿No
quieres que te vea el cuello, que pueden verte todos
los demás ...? Oh cómo es largo, blanco, delicado.
¿Qué significan estos pequei\os surcos?
-Son los collares de Venus.
- Oh sf, así los llamáis y tales son. Espera, bajemos
un poco mas el velo, cennmetro a centímetro: sólo
un centímetro, despac io, despacio. Eso es:
comienzan a verse las cumbres de los hombros ...
Sólo que hay algo que no funciona...
-¿Qué es?
-Se me está ocurriendo: ¿por qué por delante y no
por atrás?
-¿Te refieres a mI?

-A ti.
.- Tú decidiste mi posición.
-Pero ya lo pensé dos veces. Tengo la facultad de
verte por todos lados y a mi entera satisfacción,
¿no? Bien; prefiero comenzar por la parte opuesta,
por la otra cara. Tal vez así será aún más delicioso.
-Sólo que así tendrás que elogiar la nuca, las orejas,
etcétera; en fin , empezar desde el principio.
-Eso es asunto mio; ponte bocabajo ... SI, la nuca es
realmente notable, particularmente estos remolinos y
bucles más rubios... éstos.
- No me los jales, que me haces dai\o.
-Cuán sensible eres.
-Sí, lo confieso, me da grima que me toquen ah!.
-Eso me hace fel iz. Pero volvamos a los hombros:
son de nieve. de ámbar y de oro .
-No exageres.
- Pero en cuanto a su garbo. a la dulzura de su
garbo. no puedo hallar términos de comparación.
-Ya era tiempo de que te faltaran las palabras.
-Te equivocas. ya las encontré: se parecen a las
sierras.
-¿No estarás loco?
-Nada de eso... Las altas sierras de mi primer
horizonte, la Capriola. los montes Collacc i, los
Sordi... Son montanas, amor. Pero descubramos otro
centlmetro de tu infinito paisaje . Aqul hay un valle,
un largo valle, semejante a los que hienden los
montes excelsos: ICampo Imperatorel
-Me das miedo.

-¿Por qué? Ciertamente no me atrevo a cruzarlo .
-Es solamente mi espalda.
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-lEso crees túl Pero deseo hacerte caso y
arremangaré la colcha otro centímetro más... No. no:
este valle no tiene fin .
-Lo tiene. ya verás.
-Pero el fin será a tal punto espantoso. a tal punto
espantosa la delicia. que tiemblo .
-y yo me muero de vergüenza; sin embargo.
prosigue.
-Así sea. Otro centímetro... ¿Lo ves?
-¿Qué?
-Esta hendidura se prolonga. se agudiza. se vuelve
un barranco, semejante a esos en que aletean los
chorlitos y vuelan en picada cuando huyen... [Arnorl,
esta hendidura no t iene fin, tú no tienes fin.
-Te ruego que no me turbes; mejor sigue
descubriendo.
-Pero si eso mismo estoy haciendo: ¡descubrirtel
-Sin tantas interrupciones, quiero decir.
-¡Lo pides tú mismal
-Por tu amor.
-Así sea..Ahora veo dos concavidades gemelas. u
hoyuelos... ¿Para qué sirven?
-Me parece que son. como todo en nuestros
cuerpos. la concavidad de una convexidad.
-¡Qué bello es oírte, incomparable tesorol
-Servirán para hundir ahí los índices y los medios.
para mantenernos firmes en medio de nuestro
desvarío.
-Pero claro... En efecto, te imagino ya frente a
frente... ¿Procedo?
-Bueno, ya que estamos aquí...
-INo. mi amor. no resisto a lo que estoy viendol
¡Déjame huírl
-¿Por qué?, ¿qué miras?

-Dos... ¿Cómo definirlas...? Dos eminencias...
-¿Grises?
-Al contrario: [ebúrneas!
-En palabras sencillas: ¿de marfil?
-Pero tú no eres algo sencillo.
-¿y luego?
-Veo dos husos de plata.
-Primero de marfil, luego de plata: ¿qué hacer para
entenderte?

-Voltéate ahora.
-¿Recomenzamos por la parte opuesta? Entonces
tápame de nuevo.
-Desde luego... Mejor no, perdona. ya no puedo
más. no lo resisto.
-¿Qyé no resistes?
-Así, centímetro a centímetro. Voltéate de pronto.
totalmente desnuda
-Si así lo quieres...
-IOh. Dios mío. es insostenible tu esplendorl Leche.
perlas. miel. corales y...
-Cuidado. tus imágenes no ligan.
-¿Qué cosa tienes acá abajo?, ¿qué es esta especie
de mechancito brillante, casi morado por su excesiva
negrura?
-Custodia mi secreto.
-Qué maravillosas palabras. Pero oye, yo de veras...
-Di.
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-Veme aquí, ve el efecto de tu belleza.
-IQué horrorl
-¿Tú crees? Pero si supieras lo que podemos obtener
de... de nosotros dos. de nuestros cuerpos. de nues
tra carne.
-¿Qué cosa?
-Una dicha sin frontera ... la felicidad; eso es. la felici-
dad.
-Este asunto que tú tienes ¿puede hacernos felices?
-Sin duda alguna. [te lo jurol
-¿Pero qué querrla de mí ese asunto que traes entre
manos?
-Tontita, coqueta. bien lo sabes.
-¿Tú quisieras...?
-Es impostergable.
-Me vas a lastimar.
-No. casi nada. s610 un momento... ¡Te lo suplicol
-Malo; me vas a lastimar.
-No. no. Oye. mi amor : sé buena conmigo por el
amor que te tengo. Ponte así, levanta las piemitas,
deja que yo...
-Nunca te habla visto asl: tienes roja la frente. los
ojos lánguidos e imperiosos. suplicas y ordenas...
-lEs forzoso que lo hagamosl
-De acuerdo. Yo tamb ién siento.. .
-Es natural. ¿Cómo podrla ser de otra manera? Yo te
quiero bien. tú me quieres bien...
-¿Lo crees?
-Seguro.
-No. ¿Crees que debemos?
- ISeguro l Te lo ruego . ábrete IOh. gracias. graciasl
Ya verás qué felices seremos ¡Ayl IAyl
-¿Qué te pasa?
- IAy. pobre de mil Estoy... estoy h rido. sangro...
-¡Estás sangrando!
-ISI, miral Se ve como mordido. como ... ImBStic8dol
-Oh, santo cielo. nunca pensé que podrla hacerte
tanto danol
-Tú no lo pensabas... ¿Pero qué quiere decir esto?
En nombre de Dios. ¿qué significa esto?
-¿A qué te refieres?
-Tu... tu... me mordi6. ¿lo entiendes?
-¿Y bien?
-IY bienl Al diablo.. . Déjame ver bien...
-Qué duro eres conmigo... Me vas a hacer llorar.
-IChitónl Déjame ver bien... ¡Dios mlol
-¿Pero qué pasa...? ¿Acaso las otras no están
hechas como yo?
-No lo sé. pero jamás habla oldo hablar de una cosa
semejante... ¿Pero qué estás haciendo? ¿De verdad
estás llorando?
-¡Crees que soy un monstruo!
-Pero claro que no. que monstruo ni que monstruo;
cálmate. Esta es tu belleza y yo la adoro... Déjame
ver bien.
-INo me toquesl
-Cálmate. amor... Oh qué delicia: bajo estos
pequeños labios de coral asoma una hilera de nftidos.
de brillantes y menuditos dientecitos ... Oh. qué
ingrato soy... Este es el más precioso de tus
encantos.o
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LA EXPERIENCIA
INT ERNACIONAL EN EL

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Introducción

E n el periodo <JIU" va de Isso a 1984 la economía mundial
pasó por siluacio lles IIIU )' distintas, desde arios de calma y cre
cimiento CO IIIO hU" la raracu-rtsrica de principios de la década
de los sese ntas. a 01 ros de franco estancamie nto y con mayores
tasas de inflación romo sucedió a fines de los setentas y a prin
cipios de la di'cada .ut ual.

Distintos analistas comparten la opinió n de que la economía
internacional cx pc ti mcnt ó su condición más dificil desde la
gran depresión de los arios treinta, a fines de la década de los
setentas y en los tres primeros años de la actual. Además de los
efectos ca usados por los sucesivos increment os en los precios
del petróleo, la economía mundial sufr ió las consecuencias de
políticas mal coordinadas a nivel macroeconómico y de ajustes
competitivos en dichas politicas que exageraro n el mal desem
peño de la economía intern acional.

Sin embargo. no todos los países en desarrollo han tenido
un comportami ent o similar en los últimos cinco lustros. Algu
nos de ellos han avanzado a tasas mayor es, aun sin tener re
cursos naturales tan importa ntes como el petróleo, otros que sí
han contad o con tales recursos han crecido a tasas inferiores,
mientras que otros han sufrido deterioros importantes en sus
niveles de vida y algunos más han tenido un crecimiento mo
desto sin haberse empeo rado la distribución de su ingreso.

En el pr esent e artíc ulo se tratan de analizar algunos de los
factores más impo rta ntes que explican comportamientos tan
distintos. Puede seña larse, sin embargo. que parte del éxito de .
aquellos países que crecieron a un mayor ri~mo y este ~a.sido

más sostenido se deb ió al diseño y al manejo de sus distintas

políticas de tipo macroeconómico, así corno a su mayor flexibi
lidad de adaptación ante modificaciones en las condiciones y
restricciones a que se han enfrentad~. .

En cambio, aquellos países que no han ~bido diseñar y ma
nejar adecuadamente sus políticas macroeconómicas o que en
ocasiones han tratado de comportarse de manera contraria a
lo mostrado por las principales economías internacionales, han
tenido mayores dificultades en su accionar, así como costos
más e levados en el proceso de ajuste a que se han enfrentado.

En la primera parte de este artículo se realiza un repaso al
comportamiento de los principales países industriales en los.
últimos veinticinco años y. se ubica a algunos de los países en
vías de desarrollo que se dividen entre aquellos con . ingresos
medios y otros de bajos ingresos y también se diferencian de
acuerdo a la orientación predominante de su economía, sea
hacia una mayor apertura frente al exterior o concentrándose
en el mercado interno.

En base a esta subdivisión, se verá cuáles de los países en
desarrollo han mostrado tasas más elevadas de crecimiento. así
como menores dificultades en el ajuste a las dos recesiones
mundiales que ocurrieron tanto en la década de los setentas
como a pr incipios de la actual. Se tratarán de se ñalar varios de
los factores que explican el comportamiento tan distinto de
algunos de los paises asiáticos respecto al de los paises latinoa
mericanos, cuya orientación económica ha sido. predominan
temente, hacia el interior y cómo factores no económicos ayu 
dan a explicar en parte dicha diferencia de compo rtamiento.

Se señala además, que en los a ños de la década de los sesen
tas el objetivo de pollti ca económica más importante para los
países en desarrollo fue la búsqueda de mayores tasas de creci
miento. Sin embargo. a fines de esa década algunos de dichos
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paises introdujeron como un objetivo especifico de política, el
logro de una mayor equidad en el reparto de los frutos del

desarrollo.
Los efectos de las modificaciones sustanciales en los precios

del petróleo, las recesiones que ocurrieron y sus mismos erro
res en el manejo de las pollticas, llevaron a los distintos países
a realizar ajustes muy importantes, tanto en la década pasada
más otros que en algunos casos se pospusieron para la actual.

De cualquier manera es nuestra impresión que entre los pai
ses en desarrollo, aquellos con una mayor apertura en su eco
nomía lograron realizar dicho ajuste a un costo menor.

En algunas ocasiones se ejemplifica en base al comporta
miento de algunos países que de una u otra manera han sido
clave en el desarrollo del sistema económico internacional de
los últimos veinticinco años. En otros casos, se hacen observa
ciones que pueden ser válidas solamente para un grupo en
particular.

Sin embargo, la experiencia obtenida una vez pasados los
primeros años de la década de los ochentas permite concluir
que en general, los países con mayor apertura en su comercio
han crecido a tasas más elevadas sin que su distribución del
ingreso se haya vuelto más inequitativa , y fueron también
aquéllos que pudieron realizar el proceso de ajuste a un costo
social menor.

Los países que se caracterizan por una orientación de su
economía más hacia el mercado interno también crecieron,
aunque lo hicieron a tasas menores que los de orientación ha
cia fuera, y sin embargo, no se mejoraron sus distribuciones
de ingresos y en general les resultó más costoso el ajuste que
tuvieron que hacer frente -¡¡ las perturbaciones de la década
pasada y de la actual.

Comportamiento de la Economía Mundial

La expansión de la producción y del comercio a nivel mundial,
que se inició en los años cincuentas y alcanzó su nivel más alto
en los años setentas, fue en gran medida resultado de esfuer
zos deliberados y exitosos para reducir las restricciones en el
comercio internacional.

En los años sesentas, los paises industriales crecieron a una
tasa promedio anual del 5%. En la década siguiente dicha tasa
se redujo al 3.3% y además fue más errática. Los problemas
que se presentaron en esta última década tuvieron sus raíces a
fines de los años sesentas. En esa época varios paises europeos
experimentaron una rápida inflación de costos. Por su parte,
los Estados Unidos de América establecieron nuevos progra
mas de tipo social y eran los años de mayor intensidad de la
guerra de Viet Nam. Algunas medidas que se tomaron condu
jeron a los países industriales a una recesión leve en los prime
ros años de la década de los setentas, sin embargo, la inflación
no se les redujo.

Los aumentos en los precios del petróleo que ocurrieron en
los años 1973 y 1974, produjeron un mayor desorden en
parte porque el efecto contraccionista del aumento de precios
afectó el crecimiento económico en los años 1974 Y1975 . Por
otra parte, se volvieron impredecibles otros ajustes que podían
ocurrir en los precios del petróleo, lo que condujo a una ma
yor incertidumbre tanto para los inversionistas como para los
responsables de las pollticas gubernamentales.

Cabe señalar que hasta alrededor de 1970, el periodo poste
rior a la Segunda Guerra Mundial se había caracterizado por
que los incrementos en las reservas de petróleo eran superio-
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res a los aumentos en la demanda . Cum u resultado, el precio
real del petróleo tendi ó a la baja y la en ergía barata hizo una
contribución muy importante pard lograr un crecimiento rá
pido de la producción mundia l. Este pat rón no se podía SIJIo

tentar de manera indefinida ; sin embargo. como la tasa de
expansión del consumo del petr óleo empez ó a exceder al ere
cimiento de las reservas, los precios hu bieran aumentado inde
pendientemente de la man era en que se hubiera manejado el
mercado petrolero mundial ; el incremento en más de cuatro
veces en los precios nominales del ¡X" l roleo que ocurrió en
1973 y 1974 fue muy superior al nivel real sostenible por las
fuerzas del mercado. El pr incipal resultado de la manera en
que los paises industriales respondiero n a 1m mayores precios
del petróleo que se presellla ron en el afIo de 1973 fue que los
déficits comerciales requerían . pa ra ' el reducidos. que se
diera una menor actividad econ ómica \ ';1 que en un principio
tales paises fueron lentos para econom izar en el uso del petré
leo. Por otra parte, más recursos de iuvr-rvión se tuvieron que
utilizar para sustitu ir el acervo de eapil;ti íi viro que se volvió
obsoleto por los cambios en los prn i", de la energía, lo que
vino a reducir el incremento pon-mial ;1 nive-l mundial en las
capacidades productivas.

Entre los años 1975 y 19714 dismiuuv » ,,1111 "eio del petróleo
en términos reales en alrededo r de- un ~ l '; : , in embargo, los
aumentos que ocurrieron en los al)'" I ' Ii'l \ I!/KO fueron su
periores al 80~. El impacto dr nI;" .d' .I\ lur el reducir la
tasa de crecimiento de los I);I I\<" , ind" ' l ll.dn a ser de sólo
1.4% en 1980 , cifra muy inferior a t. 1.''-' 1II1IIIl r d io de 3.5%
observada en el periodo' no.•!li H.

En los anos setentas se oh\<"n'ó rn 1", 1'.11"" industriales no
sólo un crecimiento más lent o sinll 1.IIIlI II'·1l "na mayor infla
ción; en esa época ocurri ó el dr sllllll llll.IlIl\f" lIlll del sistema de
tipos de cambio ftios y se pr r sr nló un.' 1Il, "lJli( ;,ri(m en el pa
tr6n del comercio internurion..1 (..11 1111.1 1"Ildrllcia hacia un
crecimiento más rápido de l;lS rxp"" ... IOlIln dr manufacturas
y uno más lento de las corre~polll lirll l,", .• 1", I'llld uctos prima
rios. También e" esos ai\m ocu rr i" 1111 •• Il IlW I Il O significativo
en el flujo de pr éstam os de 1" 1);111 ( ; ' , ( "' 1<"1 ' 1., 1 hariu los paises
en desarrollo. Diez anos ;llllr s P O ( os i n\"'II~ ... I..res previeron ..
que estos hechos ocurr irian C II 1;1 tlr, ;..1., d.. 1", a ños setentas.

A principios de la décad.. ~iRuirlllr hi, 1<"1' 111 , I isis los proble
mas que se hablan acumulado; no ,"1.. hu b.. 1111 descenso en la
producción de los paises indus triak«. , illll i.uubi én los paises
en v ías de desarrollo se enfrentaron ;1 ( 1 i,j , 1II 11\" serias en sus
compromisos con el exteri or. l.", (";1..'" d<, Polonia, México,
Brasil y Argentina fueron de los m;h "lIIl<"ll( ;.. lo~ a nivel rnu

dial.
La capacidad de la econom ía inte-ru ari or ral Para aj ustarse a

las anteriores perturbacion es ha sido o,c' \Tramcnte probada.
Tales pruebas no fueron pasadas a entera xu isfacción y el cre
cimiento se volvió más lento. observánd ose todavía debilida
des en el comercio y en el secto r financier..; ..in embargo , al
gunos de los países en desarr ollo han tenido un comporta
miento más que satisfactorio.

En los años setentas, los pa ises en desarro llo se aj ustaron de
diferentes maneras a un mundo de crecimiento moderado en
la producción y en el comercio y a mayore.. precios en térmi- ,....
nos reales de la energía, Otros países pospu..iero n temporal
mente el ajuste que requería su economía en base a un au
mento notable en su deuda externa.

Sin embargo. de una u otra manera lod os los paises se han
tenido que ajustar a las nuevas circunstancias. La efectividad



del ajuste ha depelld ido crí ricamcnte del manej o que han rea
lizado de sus politi( ;" e-co n ómicas internas así como de las po
líticas qu e preval('''' '1I en los paises indu strializados y en los
paises exportadores de pet róleo .

El éxito 'lile 11;111 tellido alKu nos de los paises se ha debido
tanto a sus propio- ('sflJ(""os corno a la aplicación de po líticas
comercialcs qlle "11 'T' d,' pro move r la sustitu ción de importa
ciones se han o rir-n t.u lo m ás hacia la exportación, Aunque al
gunos de los pais(" <le mejor compo rta miento aplicaron políti
cas de susti t uci ón de importaciones en sus etapas iniciales de
industrializa ci ón. hall evitado el desaliento para la expor tación
que hubiese rqllTS('llta<lo la exte nsión de la sustitución de im
portaciones hacia 1m h ir-ues intermedios.

El trasl ado en la orir-nraci ón de la politica comercial, al pa
sar de promover la vusrituci ón de importaciones hacia lo que
se conoce corno II n" o ru -ru ac ión hacia el exterior, ha sido prin
cipalmente a tra\,('s de la eliminaci ón de los sesgos en las polí
ticas del gob ierno m;is 'lile por una reducción de los incentivos
para la expansión de 1" producción primaria o de la industria.
La reforma llevada a cabo ha significado no sólo la ident ifica
ción y el desmantelamielllo de los desincenti vas tanto para in
crementar la o fert a de exportaciones como para utilizar insu
mas import ados cuando ellos e ra n los menos caros; pero
también la rerrn inaci ón de políticas que favor ecían a los secto
res intensivos en capital así como el establecimiento de méto
dos de producción qlle poncn en igualdad de circunstancias a
empresas de diferente tamaño en términos de obtención de
créditos, asistencia técn ica y apoyo en la comercialización.

En generdl. las políticas de los paises de mejor comporta
miento han evitado dirigir el apoyo a algún sector particular y

han tratado de promover tanto la, industrialización como ' el
comercio.

En el excelente análisis que realizó Joel Bergsman' sobre la '
correlación existente entre un mayor crecimiento económico y
una mayor equidad para algunos países semi-industrializados
en base a inform ación disponible a principios de 1979, no
llegó a una única conclusión, Sin embargo, los países con una
mayor apertura en su economía mostraron de alguna manera
un comportamiento más satisfactorio en eJ.logro de ambos ob
jetivos.

Si a las observaciones de Bergsman le agregamos 10 ocu
rr ido entre 1979 y 1984, no cabe duda que aquellos países con
una mayor orientación hacia el exterior fueron los que realiza
ron el ajuste en condiciones más satisfactorias, Otros países
que habían mostrado un buen comportamiento en términos
de crecimiento, pero cuya orientación era más hacia el mer
cado interno, sufrieron graves contratiempos sobre todo en
1982 y 1983 ; tales fueron los casos de Brasil y de México,
entre otros .

En virtud de que el tipo de política comercial es uno de los
factores más importantes para explicar el distinto comporta
miento de los países en relación a su tasa de crecimiento y a la
estabilidad de la misma , a la e9uidad con la que se distribuyen
los frutos del desarrollo así como al costo del ajuste ocurrido
en la década pasada y/o en la actual, a continuación se anali
zan en primer lugar, aquellos países con una mayor orienta
ción de su economía al exterior y en segundo, los que han
promovido su crecimiento en base a políticas más orientadas

I Bergsman, j oel, " Gro;'lh and Equh y in Semi-industrialized Countries",
lI'orld Banh Staff lVorhiTlg Paptr No, J'1 , Washington. O, e.,USA, August 1979.
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• Parte de lo que se menciona sobreCorea de l Sur nl:\ basado en el IRbIjo
de F. Jaspelsen. "Adjustmenl Expmenee ..00 Gro ><lh Prospects of Semi-I .....
tria lized Countires" , Worl" &Id, August 198 1.

ne ra excesiva a préstamos externos o a reducciones en su
producción. La flexibil idad que tal o rientac i ón provee ha sido
más que suficiente para con trarrestra r la vulnera bilidad que
puede implicar en un principio,

Entre los países que han tenido un compo rta miento q ue
mu estra un mayor crecimiento, destaca Corea del Su r2, en la
que ha ocurrido una transformación econ ómica considerable a
partir de los primeros años de la d écad a de los sese ntas: de ser
uno de los países en desarrollo más po bre s. predominante
mente agrícola. y con una balan za de Ihlgos mu y débil, ha pa
sado a ser un país semi- industri alizado , de ingreso med io . en el
cua l la industria juega un papel importan te y provee los ímpe
tus mayores a lo que ha sido una tasa de cre cimiento bastante
rápida. La no tab le transfo rmación de su eco nomía fue resul
tado de una modificación del iberada en la politica del go
bierno en el año de 196 4 hacia una estralegia de desa rro llo
orientada a la exportación . Esta estrategia. en com bina ción
con las hab ilidades de su fuerza de tra bajo y el pragmatism o
de sus dirigentes paviment ó el camino p<tra un crecimiento
económ ico más rápido: esto último es 11I:'15 signi fica t ivo ya que
e l país no cuenta con suficientes reru rsov energ éticos, que se
vo lviero n tan importalll a 1);lrt ir de I ~ I i :\ ,

Aunque la demanda de e xpo rtacione-, íue- el motor para la
expansión econ ómica, sin mba rgo , fue el rá pido incr emento
en la inversión interna lo qu e:- permitió ;1 Cor ea del Su r explo
tar las oportunidad qu le prr~l ll.1I o n en lo me rcados
externos. La inversi ón int rna COIllO Jl I tllH JI ci ón del prod ucto
interno bruto más qu dupl icó, LI I tlmhilMción de un ere
cim iento rápido en la d manda de r XI HJl I;IC'ion con un in
fluj o importante de t nologta ycapiw l cx tr-rno y un alto nivel
de inversión irvi 1'011 P; m matucuct 1;1 I ;I\; \ dr recimiento a
un nive l de 10% anual nrre I!lli:i y 1 ~ l i H , LI reducción del
dé ficit en cuenta corri nt e ;1 t ,Ivh de \11 1 ( 1er imi mo rápido
en las exportacion y d un 11I:1)'11I l1 ujo de capita] de l exte
rior hizo po ible aum lIt.. r la re!oCr";1\ iuu-r uacio na les,

Al presentarse la r isis d I pell '(,leo de l ~ 17 :i , la econo
coreana pudo absorber sin m:IY(Jf'r\ I' lOhlr lll.1\ di ha pert urba,,:
ción ex terna a pesar d I in r mrnlO \ 11\ 1;111<ial en las impona,o
clones, la disminuci6n n el r imienr« de 1:1, expo n aciones
un déficit consid rab ie n cu 1It:1 rorrieut« . FII esa ocasión,
autoridades eligieron redu ir 1.1 t:I~1 de I rer imicruo de la eco
nomla para financiar el ere imieruo de b\ importaciones a tia

vés de préstamos externo y sim ult áne.un cntc trataron de ace
lerar el crecimiento de la exportacion es a 1ravés de mayores
incentivos. Al mantener una oferta ade cua da de eq uipo.~
tes y materias primas para lo prod uctor es coreanos, el ~
bierno pudo asegurar que la oferta de bien e-s exportables
tinuaría su crecimiento y de esa manera se ¡(enera rían mayo
divisas para pagar el petr óleo y manten er 1;1 confianza en 111
habilidad del pals para servir sus' obl igaciones en el exterior.
Al mismo tie mpo. el gobierno tom ó tr es medidas que asegura"
han que los incentivos a las exportacion es no se verían afecq.;¡
dos por el posterior aumento de los costos. Dichas medí
fueron las sigu ien tes: primera , la de valuación de la mon
segunda. un mayor énfas is en los incen tivos fiscales a los
portadores ; y tercera , mayores esfuerzos para diversificar 101
mercados de exportación así como un cambio en la mezcla de
los bienes que se exportaban. Estas medidas dieron res ultados

Entre los países con mejor desempeño en términos de los obje
tivos anteriores podemos señalar a Corea del Sur, Singapur,
Taiwán , Hong Kong y España, entre otros, y todos ellos ' se
carac terizan por mostrar en la actua lidad ele vadas participa
ciones de la industria manufacturera en el valor de la produc
ción nacional y en el comercio exterior y son tambi én de los
países con mayores ingresos per cápita den tro de los que se
encuentran en ,proceso de desarrollo.

El crecimiento real de las exportaciones de manufacturas
por parte de los países semi-indu strializados promedió 27 %
anual en el periodo 1960-1973, lo que se compara con un
crecimiento de sólo 9% en el comercio internacional de este
tipo de exportaciones. Algunas de estas economías mostraron
tasas de crecim iento de sus exportaciones de manufacturas
verdaderamente espectaculares, Por ejemplo, Corea (51%) y
Taiwán (29%), entre otros. Como consecuencia, la participa
ción de las exportaciones de estos países en el total mundial
pasó del 3% en 1960 al 8% en 1974. La, expansión de las
exportaciones de manufacturas para este grupo de países fue
una fuente importante de su rápido crecimiento económico.

Los países que han adoptado 'políticas con orientación ha
cia fuera han sido los más exitosos en ajustarse a perturbacio
nes originadas en el exterior sin necesidad de recurrir de ma-

Países con orientación hacia el exterior

hacia el mercado interno. Para ambas situ aciones se ejempli
fica con algunos pa íses a cuya información se tu vo acceso . En
los dos casos se procura evaluar su éxito para alcanzar los ob
jetivos de crecimiento, de equidad y de menor costo en el
ajuste antes men cionado.
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y mejoraron la posición competitiva de las exportaciones core
anas: a pesar de un menor crecimiento y de una demanda re
ducida de parte de los prin cipales clientes de Corea, las expor-
taciones volvieron a crecer a tasas elevadas . .

La estrategia de ajuste elegida por las autoridades coreanas
en los años de 1973 y 1974 se caracterizó por un crecimiento
rápido en la produ cción de bien es comerciales, principalmente
de exportación , y la introducción de medidas para incremen
tar el ahorro y mantener lent o el crecimiento del consumo.

La expansi ón de las exportaciones fue la base para este
ajuste y para la recuperación post erior y se le puede conside
rar como causante de más de la mitad del crec imiento econó
mico que ocurri ó en esa época; el aj uste en los años siguientes
requirió un mejoramiento en los incent ivos a la exportación,
una mode ración en los salarios y un desplazamiento de aque
llasempresas que sustituyen importaciones y que no pudieron
transitar hacia la exportación.

Cabe señalar que para tener éx ito en el programa de ajuste
no sólo es importante la orientación de la economía hacia la
exportación, sino que también se requiere de aumentos en las
participac iones del ahorro y de la inversión así como de una
mayor produ ctividad de esta últim a.

Por ot ra part e. la producción agríc ola creció a tasas relativa
mente elevadas. 4.771 anual en un periodo de 15 años. Esto
fue result ado de la alta prod uctividad de la tierra, el acceso a
insumos modernos. la preparaci ón de la fuerza de trabajo y
una política de precios favorable que llevó a la agr icultura a su
papel de proveedora de alimentos y de divisas.

También en Corea de l Sur. a diferencia de otros países con
una mayor o rientaci ón hacia el mercado interno, las empresas
públicas se han convert ido en una fuent e de utilidades .

Por otra parte, en base a cifras publicadas por organismos
internacionales, Corea del Sur es un país donde virtualmente
se ha eliminado la pobreza absoluta y dentro de los semi-in
dustrializados mantiene una distribución del ingreso de las
más igualitarias.

Países con orientación hácia el interi6r

Estas economías han procurado una mayor autosuficiencia en
un rango cada vez más amplio de productos y han tratad? de
reducir las relaciones con el 'resto del mundo en materia co
mercial por arriba de lo que recomienda la:ventaja comparati
va con el fin de disminuir la 'vulnerabilidad frente a perturba- 
ciones originadas en el exterior.

En este grupo de países tenemos a casi todos los latinoame
ricanos, aunque algunos de ellos experimentaron por periodos
breves con una polltica comercial orientada hacia lasexporta
eiones. Pero como grupo y para los cincolustros que se están
considerando, se puede decir que América Latina ha tenido
una orientación hacia el mercado interno. También se puede
incluir a países africanos, a algunos asiáticos, como por ejem
plo Filipinas, Indonesia y la India, entre los ,~ás .importantes.

En los casos de Brasil, México y Argentina, se puede se ñalar
que la estrategia de industrialización vía sustitución de impor
taciones favoreció la manufactura respecto a la agricultura, así
como las ventas internas en relación a las externas. Esaestrate
gia implicó, hasta fines de la década de I~s seten tas, ~btener
una tasa satisfactoria de crecimiento en el producto interno
bruto, pero con altas ineficiencias y con un endeud ámiento
importante con el exterior.

En algunos de esos países no se promovió .Ia agricultura ya
que la respectiva polltica de precios no fue favorable para el
productor nacional. En el 'caso particular de México, el re- .
curso 'a la importación de productos básicos - alimentos- ha
sido muy utilizado a 'partir de 1973.

Por otra parte, aunque la participación de la 'inversión en el .
producto interno bruto ha tendido al al~, 'e1 financiamiento
de la misma ha sido, en buena medida, vía ahorros involunta
rios o a través de incrementos notables en la deuda externa.

Algunos países que han sido deficitarios en sus cuentas con
el exterior se financiaron con Créditos de los!mercados inter
nacionales de capital ofrecidos en montos importantes debido
a las considerables reservas petroleras. Para 'algunos de esos
países existen estrechas relaciones fiscales .entre el sector pe
trolero y el gubernamental. Los mayores ingresos que obtuvo '
el sector,petrolero precipitaron aumentos en la inversión p ú- .
blica, Por su parte, los ahorros del sector público aumentaron
inicialmente y después cayeron como proporción del PIB, en
parte porque los ingresos tributarios no petroleros se expan
dieron a un ritmo lento. Al mismo tiempo, el gasto del sector
público se mantuvo a niveles altos de acuerdo a planes que se
formularon inmediatamente después de los primeros aumen
tos en el precio del petróleo. Los incrementos sustanciales que
ocurrieron en el gasto público se dirigieron a la provisión de
infraestructura y de otros servicios públicos.

La inversión del sector privado, aunque creció, lo hizo a un
ritmo menor que el mostrado por el dinamismo del gasto pú
blico. Sin embargo al revertirse el movimiento de los precios
del petróleo hubo la necesidad de reducir los gastos en dicho
sector así como de realizar un ajuste significativo en el déficit
fiscal y en el comercial. En el caso particular de México, se
pudo posponer un año dicho ajuste al financiarse en forma
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exagerada con créditos obtenidos en el extranjero y a altas

tasas de interés .
La inversión del sector público en la industria tendió a favo

recer los proyectos intensivos en capital. Como una medida
ami-inflacionaria los países exportadores de petróleo subsidia
ron las ventas internas de los productos derivados del petró
leo. Como resultado de lo anterior, no sólo se vieron drenados
los ingresos fiscales sino que a la vez los mayores subsidios
tendieron a promover una menor conservación de los energé
ticos.

Adicionalmente, la apreciación que ocurrió en el upo de
cambio, real de algunos países no sólo redujo los incentivos
para la industria, sino también para sustituir trabaj o por bie
nes de capital que se importaron de manera más barata. La
experiencia de un número de países exportadores de petróleo
sugiere que una expansión muy rápida en el gasto guberna
mental de bienes y servicios internos es posible que no sólo
induzca una apreciación en términos reales del tipo de cam
bio, sino además conduzca a un crowding out del sector pro
ductivo privado por las excesivas demandas de recursos por
parte del sector público . .

Lo anterior es otro caso de lo que se ha llamado la enferme
dad holandesa, pero que en la literatura económica fue meno
cionada anteriormente por W. Arthur Lewis en 1963 para el
caso de la bauxita de Jamaica y por Dudley Seers para el pe
tróleo de Trinidad-Tobago, antes de volverse popular por los
/rectos que se presentaron con la rápida explotación del gas
natural por parte de Holanda.

En el caso de México, país que a partir de 1977 inició un
esfuerzo de explotación muy importante de sus cada vez más
grandes montos de reservas petroleras, no sólo se mantuvo
por varios años sobrevaluada la moneda, sino que en algunos
años se contrataron montos muy importantes de deuda en el
exterior, recursos que volvieron a salir por la vía de importa
ciones suntuarias, viajes artificialmente baratos al extranjero o
como fugas de capital.

En un artículo de Larry Sjaastad que apareció en la revista
Fortune, J se señala que esto último no sólo fue el caso de Mé
xico, sino también de Argentina, Brasil y Venezuela, entre
otros, los que incurrieron en el mismo tipo de errores.

En el caso particular de América Latina, buena parte de la
influencia para promover la industrialización a través de la
sustitución de importaciones tuvo su fuente en teorías que se
desarrollaron en organismos internacionales donde se sostenía
que las raíces de los males se encontraban en la existencia de
cuellos de botella y que la inflación no era un fenómeno mo
netario sino que para eliminarla se requerían programas de
desarrollo económico bien diseñados y la estrategia adecuada
era por vía de políticas proteccionistas y de expansión del
gasto público.

Entre otras consecuencias, dicha orientación en la política
económica creó poderosos intereses que todavía se resisten al
cambio. Ellos se encuentran inmersos no sólo en los controles
a las importaciones, sino en multitud de sectores: desde pro
ductores que se resisten a competir con empresas del exterior,
hasta el sector obrero, sobre todo el urbano protegido, que se
ha beneficiado de dicha situación . También hay. resistencia
para realizar reformas fiscales o para eliminar la multitud de
distorsiones que se han incrustado en el sistema económico.

En general, aquellos países con una mayor orientación hacia

, 26 de noviembre de 1984.
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el mercado interno son por lo general economías donde el
déficit del sector públi co es más elevado y donde por m
años se mantuvo un sign ificativo déficit en la cuenta co....''?!!!!;'••

En algunos ejercicios real izados para una muestra de paises
vías de desa rrollo, se encontr ó que en promed io, las
mías con una mayor tasa de crecimiento era n aquellas en
que las participaciones de los dos défici ts anteriores en
ción al PIB eran infe riores y tam bién las que tenían
distorsiones en sus precios básicos (por ejemplo, tipo de
bio, tasas de interés y salarios. entre otros) .

Aunque para países de tamaño grande la industrializo:aci@!1
vía la sustitución de impo rtaciones ha funcionado en el sen '
de haberse logrado un ritmo elevado de crec imiento, no
podido reducir los niveles de desigualdad. Estos son
larmente alarmant es dent ro de áreas rurales, en las m'
áreas urbanas y al contrasta r la situaci ón de las ciudades con~
campo. Pero en part e el resultado de lo anterior se debe a Ji
desigual distribución de la tierra , del capital humano y a las
políticas que se han instrumentado.

Algunos países de Africa y de Launoam érica han tratado de
proveer un nivel de serv icios púb licos superior al que sus re.
cursos pueden sustentar: e tas polhic;u han significado, el!

efecto. transferencias del sector rural lII:h pobre a uno urbano
relativament e meno pobre y en Kt'Ilt'r.d han implicado fuertes
desincentivos para la producción ;IKrlrola. Esto finalmente ha
conducido a una disminución en la relación ent re exportacio
nes de manu factu ras y I produ tu interno bruto de tales paI
ses. asl como en u parti ipaci ón en 1;1\ t'xportil iones mundia
les respectivas.

Panorama d~ 101 lICMntGl

En los próximo. año r qu iere rollsulid;II' I crecimiento
económico de lo pal s indu lI'ialil.ulm ; sr lit' ita también
que estos pal s apliqu 11 polhi .IS 111. \ liberales 11el comercio
internacional, a I como qu . lncrcmcnt t'1I y div rsifiquen las
exportaciones d lo pill d mcnurcs illKresos. Esto último
depende en m dida impo rtant e ele I:IS I'0lilica comerciales
que dise ñen lo p:11. d ingreso med ios y bajo .

Un crecimiento más I litO por parle de los 1);11 industria-
les no sólo limitarla la d mand.. por los produ ctos de los paises
en desarrollo, sino adema I var í.. 1.. presio nes para una ma
yor protección . sobre todo de manu facturas, al incre mentarse
el desempleo en los países má de arrollados, L.a protección
por si misma reducirla lo incent ivos al ambio tecnol ógico y al
aumento en la productividad. con lo que 5(.' llegaría a un creci
miento global más lento.

Los paises cuyas economías están más orientadas hacia fuera
muestran una mayor participación del comercio exterior en el
producto interno bruto que aquellos paiscs que siguen una
estrategia hacia el interior. Las perturbacienes externas que
han afectado a los primeros paises menciónados han provo
cado una mayor pérdida en relación al PI B pero su desem
peño económico se ha visto menos afectado por las perturba
ciones externas y ultimadarnente son menos dependientes del
financiamiento externo. Ellos pueden ace ptar una pérdida
temporal en ia tasa de crecimiento durante el aj uste mientras
incrementan las exportaciones, restringen las importaciones y
tratan de controlar la inflación importada, pero el crecimiento
se puede elevar ya que esta forma de ajuste usualmente no
implica restricciones de tipo deflacionario por alguna ampli
tud de tiempo.
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Esta es, qui zá , la k-rci ón de mayor valor que se deriva de la
experi en cia en 1m úlr imo« a ños por parte de los países semi-in

dustrializados y (k 1m productores pr imarios.
Los pa íses qllc I ¡(' IIl'1I qllc hacer frente a perturbaciones ori

ginadas en el cxu-rior dd X'1I mov e rse hacia políticas qu e pro
vean igual pr omoción tau to a las -xportaciones como a la pro
ducción int erna y ad ccuados incentivos para el ahor ro . Es
importante que 1m f(¡lIdm o bte n id os d -1exterior sean destina
dos a inversiones prod urr ivas qu e aumenten la capacida d del
país paról producir bienn de ex portaci ón y sustitui r impo rta

ciones .
Ta l reforma CII la pol ítica inte rn a no es fáci l. Toma tiempo

antes de trasladar hacia un siste ma simétrico de incent ivos a
las exportacion es y a la prod ucció n interna y promover una
mayor oferta de exportaciones. Mayores ahorros no se van a
material iza r a men os que haya una confianza genera l en las
autoridades pa ra el manejo de la eco nomía. Es importante in
sistir aun a la IU I de posibles cont ra tiempos. La reforma en las
políticas usualm enll' requiere ser apo yada durante el periodo
de tran sición por impo rta ntes fondos de l exte r ior.

T ales fondos en apoyo de un programa de liberalización
proveen insumos a las ind ustrias exportadoras. Pueden finan
ciar también un flujo de importaciones para moderar las pre
siones de tipo inflacion ar io.

Sin ta les finan ciam ien tos. los go biern os tratarán de evitar la
refo rma en las políticas por miedo de pre cipitar tanto una cri
sis de tipo po lítico co rno una escasez de divisas. A su vez, el
financiam ient o del ex terior . si no es apoyado en las políticas
puede sólo posponer pero no evitar una crisis.

Los efectos de los cambios exte rnos dependen también de
las respuestas de la políti ca doméstica y de la estructura econó-

mica básica. Como se ha señalado anteriormente. los países
más calificados para enfrentar el medio ambiente externo son
aqu ellos con mayor orientación hacia fuera. La expansión en
las exportaciones no es igualmente fácil para todos los países; '
aquellos que tienen sólo uno o dos productos de exportación
y una modesta capacidad de manufactura tienen menos .campo
para maniobrar. Una sustitución eficiente de importaciones
reflej ando escaseces internacionales y ventajas comparativas es
también una parte importante de una orientación hacia fuera.

Polít icas que favorecen el desarrollo y el crecimiento tales
como los aumentos en el ahorro interno o la mejoría en la
eficiencia en el uso del capital también ayudan al ajuste. Lo
mismo es cierto de todas las políticas que permiten trasladar
eficientemente hacia la producción de bienes comerciables. ,.

Una base industrial amplia es muy importante para estable-,
cer industrias dedicadas a la exportación de manufacturas. En
algunos casos su desempeño se ve afectado por polít icas inade
cuadas de tipo fiscal así como por algunos regímenes cambia
rios que impiden un mejor comportamiento.

Una reducción en las barreras al comercio es importante
tanto para los países en .desarrollo como para los más avanza- o
dos, sin embargo, se requiere que su economía avance simultá
neamente en otras direcciones sobre todo en el caso de los
países en proceso de industrialización.

En los próximos años. las economías de los países de ingreso
med io cont inuarán expandiéndose de una manera rápida si los
flujos comerciales continúan tan libres como hasta ahora. La

expansión de sus exportaciones ha sido un resultado más de su
propio empuje que de una expansión de los mercados mundia
les.

Aunque no hay un solo camino para el desarrollo. aquellos
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paises que han logrado ajustar sus políticas a las condiciones
prevalecientes o esperadas a ocurrir, así como los que han
mostrado una mayor efectividad para implantar su estrategia
en respuesta a modificaciones en las oportunidades y restric
ciones, han sido los que han logrado transitar los últimos vein
ticinco años con un crecimiento satisfactorio y sin deterioro en
sus niveles de vida y en la distribución de los beneficios del
desarrollo.

Para los países cuyas economías se han dirigido hacia den
tro, sobre todo aquellos con mercados internos más grandes
como México y Brasil, no se puede negar que su tasa prome
dio de crecimiento haya sido aceptable pero que en algunos
años hubo necesidad de sacrificar producción, ingreso y nivel
de vida debido a la estrategia que se habla elegido y al fracaso
de las pollticas seleccionadas.

Cada pals requiere que las políticas se ajusten a sus condicio
nes particulares. No se sugiere que todos los paises instrumen
ten la misma estrategia que Corea del Sur, Taiwan, Singapur
y Hong Kong. Pero 10 que sí se necesita es que no desincenti
ven sectores tan importantes como el agrícola, ni que tengan
una estructura de protección con niveles altos y además con
una varianza significativa. Se deben evitar excesos de contro
les, reglamentaciones y permisos que facilitan la corrupción e
impiden un mayor crecimiento.

,Algunos analistas han sostenido la idea de que es dificil que
al continuar con la estrategia de orientación hacia el mercado
interno se pueda 'avanzar en términos de crecimiento y de
equidad: ' . ' '

' Este tipo de' países r equiere no sólo reducir la importancia
,de los déficits del-sector público sino modificar el destino de
su gasto', tanto 'corriente como de inversión, con objeto de
mejorar las condiciones de salud, vivienda, nutrición yeduca
ción. Los estudios de Marcelo Selowsky señalan que ese es
fuerzo no es tan grande, más sin embargo se requiere decisión
y capacidad para llevar a cabo programas que realmente re
duzcan los niveles de pobreza.

También se requiere tener políticas realistas de precios
tanto en los bienes y servicios que produce el sector público
como en materia de tasas de interés" tipos de cambio, etc.,
para que se promueva el uso eficiente de los recursos, se ge
nere ahorro, se mejore la eficiencia en la inversión y se incen
tiven o al menos no se desalienten, las exportaciones.

Las experiencias en 1983 y 1984 en Brasil y México han
sido realmente notables. Sin embargo, los costos en que han
incurrido ambos paises en términos de nivel de vida al no ha
berse ajustado a sus recursos internos han sido altos .

En el caso de los paises semi-industrializados del Oriente
Asiático, su comportamiento satisfactorio ha dependido de va
rios factores: el primero de ellos ha sido el tener un enfoque
que apoye los aumentos en la productividad agrícola asl como
el reemplazo de pollticas comerciales de sustitución de impor
taciones que en general se enfocaban hacia el mercado domés
tico por pollticas que favorecían el crecimiento de las exporta
ciones en general, pero sobre todo de las de origen
manufacturero. Un ,traslado a una orientación semejante por
algunos paises latinoamericanos ha causado que su balanza co

,mercial mejore de manera muy marcada. Estos últimos paises
han alcanzado la etapa en la cual pueden comenzar a trasla
darse hacia áreas de producción más especializadas e intensi- :
vas en desarrollo tecnológico a la vez que continúan mejo
rando las oportunidades de ingreso para la población rural.

Finalmente cabe señalar que aunque Joel Bergsman no atri-

buye en su estudio mayor importancia a aspectos culturales
para explicar el distinto tipo de comportamiento en su análisis
que terminaba hacia 1979, no debemos olvidar que lo prag
mático de su proceder, su orientación hacia el trabajo, así
como su agresividad en materia de negocios. puede explicar
en cierta medida el distinto desempe ño de las economías del
Este Asiático.

Debido asu estructura económica más diversificada y a su
fuerza de trabajo altamente entrenada y agresiva en materia
de negocios, esos paises demostraron una capacidad considera
ble para ajustarse a los nuevos desarrollos. Muchos pudieron
evitar una disminución de su crecimiento al obtener mayores
niveles de financiamiento en el exterior. La habilidad para ob
tener estos flujos de recursos fue una consecuencia de su des
empeño tanto en términos de las exportaciones como de su
crecimiento económico lo cual a su vez estuvo correlacionado
a la estrategia de desarrollo que hab lan ado ptado.

Aunque existen criticas importantes acerca de si una estrategia
de crecimiento con orientación hacia las expo rtaciones es la
más apropiada para un pals que qu iere mantene r una tasa

aceptable de crecimiento, con una distribución "equitativa"
del ingreso y sin problemas graves par.! aju tarse a penurba
clones externas, parece ser que la experiencia acumulada en
tre 1960 y 1984 demuestra que aquellos paises que modifica
ron su estrategia de desarrollo. orient ándola hacia el mercado
externo, pudieron comportarse de una mejor manera en la
búsqueda de sus distintos objetivos de pollura .

El desempeño superior de este tipo de econo mías no es ines
perado sino es sólo un asunto d tener tipos de cambio compe
titivos. un sistema conocido y d uado d incentivos uf como
acceso a insumos importad • libres de gr.tv~menes, para las

empresas exportadoras.
En cambio, los paises qu e continuaron con una estrategia de

industrialización basada en el mercado inter no tuvieron pro
blemas al ajustarse sobre todo a la recesión mundia l última ya
que se financiaron fuertemente con deu da externa y le en
frentaron en los primeros an os de la década actua l a la necesi
dad de modificar su patrón de creci mien to. habiéndOle dado
el caso de algunos paises qu e tuvieron que aplicar pollticas
recesivas con repercusiones en términos de producción y de
inequidad en la distribución del ingreso.

Lo que parece mostrarnos la revisión del desarrollo sobre
todo de los llamados paises sem i-indust rial izados, es que aque
110s que se orientaron hacia la promoci6n de exportaciones
requirieron de otras pollticas económicas que fueran consis
tentes, o sea no sólo se debe evitar la sobrevaluación de la
moneda o los sesgos hacia el seétor industrial que sustituye
importaciones, sino también una polltica en el sector agricola
que no empeore sus términos de intercambio. o una en el sec
tor financiero en que se promueva la generación suficiente de
ahorro interno y la canalización del mismo hacia los sectores
socialmente más rentables. También se requiere que los go
bernantes tengan una estrategia de largo plazo que facilite la
industrialización a través del desarrol1o de las exportaciones y
que por medio de regIas del juego claras haya conñanza para
planear, invertir y arriesgar en la búsqueda de nuevos yatrac
tivos mercados. En todos esos paises, los montos que se invir
tieron en los últimos veinticinco anos fueron importantes y
sobre todo se dirigieron hacia los sectores más atractivos.O
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Umbral
Por Miguel Angel Flores*
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Se le vanta así con pies de niebla.
lo s recuerdos cr uzan un gélido viento.
es la hora crepusc u la r . se esfumó la edad ligera.
en exi lio, los placeres vagan entre los arrabales de la memoria;
en q ué rincón bu scar la boca que se abrió incandescente.

Dt tu ciuda d sdlo queda un patio

Semanas de lento r spira r, semanas de lamentos apagados;
de \<''1" !iúlo una p re ncia agria.
~lI\an;l!i de mirar fuga zmenre
la )(;lI)(alll ;' ensa ngrentada d I d ía .

lsr tu ciudad Hilo qu ed a un patio tn ruanaj

L" lI\;tld i( iones de la eda d,
la ;I)(o llia (lue ya no con ed tregua.
1;1 fieh, r (lile pa lmo a palmo ga na un cue rpo;
;' P;lI l;lIl1 ie IIlO de o lor !o)' abores.
\ .rl fill \{' cu mplc e l d ía :
b IIlv.tlulrl \" la co nde na ,
\" 111 1K'Il'>;lInie nlO C!o un surtidor
dr \lIet'\O!i a lucinados y ebrios,
'o h11ho h;,rt 11ra de vida .

El dorado ca be llo y el sbc lto talle ¿q ué fin tuvieron?
:\ tri ..tr soleda d o nde nado, ¿q uiénes fueron verdadera compañía?
~n\l(lm en vigilia y una vag-d sensació n de la aguja hipodérmica
1m ojm lijm en la a lba inme nsidad de un cielo falso.
la I;trg;' soled..d de oc ulta r el dolor íntimo
y d í;'!i quc son presencia yer ma.
Se adormece el cue rpo.
la co nc ienc ia q ue se evade
y ..t ra ra en el pu erto que llaman destino.

'¿po r qué mejor no morir en secreto?
sin tes tigos que hagan recuento de miserias y lástimas.
Ah. morir a la hora que el d ía alcanza su c1imax.
El sile ncio cae sobre ti )' muestras un rostro
que será férti l te r r ito rio de gusanos y de polvo.

De la ciudad deseada solo recuerdas un patio
a da ndi llegaban los hombres cargados de sumos
qut la dura vigilia tffIponwñaba.
En la algarabÚJ vespertina
crris te ad ivinar un idioma perdido na la infancia. O
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HACIA~ '

ERICA
DESCONOCIDA
Por Santiago Genovés

Introducción

L a cultu ra lleva al hombre hacia nuevos vuelos . Int eriores y exteriores. Por mar o .
por tierra. Ahora también por aire. ¿Es este ir hacia lo desconocido. este afán de
salirse del nicho ecológico en que la naturaleza lo coloca, privativo del hombre? A
corto plazo parecerla que si. A largo plazo. no lo es. E.!I sólo una extensión. una pro
longación de sus anteriores - más o meno uros. más o menos claros- estadios
evolutivos. Veamos: sin ir más lejos, los primero arreos de 1m vertebrados se ha
lIan en playas arenosas de Italia. Son lo anlioxo . AIRunos de entr ellos. con el
transcurso del tiempo. se convierten en peces. Más tiem po. "IRulloS 1><lsan a ser anfi
bios. Parecerla que el logro evolutivo estaba ya r a lizado : mar )' tierra . P ro no. algu
nos anfibios se con vierten en reptiles. quedan in mar . pero 1"' rt icamente, grandes
y chicos se apoderan de la Tierra. Jamás lo abr 1110 • pero ;1 I)("~lr d u pequeño
cerebro, tal vez sienten la necesidad de ir a la luna . o de a(,C"ITóll '§C má al Sol. o de
salirse de la Tierra. Como el hombre: a tual, no repti les §c ronvicrt n en aves y
quedan volando. Otros en mam ífero . Alguno mam íferos se h;I('CIl primates. Algunos
primates unen cerebro y mano a unas pi dritas, n CllnM;lIl1c interacción y re troali
mentación. Surgen, así, los hom ínido , que. d nu vo, pCK'O a pCH 11. pcro da vez en
evolución más rápida. más ace lerada . hacen . prim ro llamo rrrrtus, 1I0mo sapinas.
después, el Horno sapiens sapinas que ahora somo. d sde h..('e Y" varia dece nas de
miles de anos. Tiempo infimo si lo comparamo al BiR 1'-1111( iniri..1 d hace unos
veinte mil millones de anos. o al comienzo de la vida en 1;1 Tierra . de hace unos cuatro
mil millones de años.

El hombre es de la Tierra. Pued e nada r pero no puede respi r,... 1><ljo el agua.

'Bra nquias quisiera tener
que mi amor está en el mar
y yo no la puedo ver

R. Alberti.

Así, en su búsqueda constante, en su querer ir , aho ra 51,consciente mente, en busca de
lo desconocido, camina y camina sobre la tierra. Paso a paso. La cima de estos andares

, la constituye, sin duda, Marco Polo que llega al Ja pón y regresa . Son los anos 1271 a
1295 . .

'Pero nos interesa ahora el mar . Antes de bañarnos en é l. es necesa rio aclarar dos
aspectos de comportamiento que son intrínsecos a la búsqueda -consciente o no- de
nuevas tierras a través de los mares.

lo. Que el mar borra la huella del hombre. Al camina r po r tierra . el hombre ve y
lo ven. Queda, pues, firme, el relato. el conocimiento de su paso . Los peces no poseen,
que sepamos , transmisión oral o escrita de lo que sucede. As], tanto la salida . como la
llegada y el regreso -cuando lo hay- por mar , se envuelve en un miste rio, que con
razón o sin ella , queda envuelto en la leyenda. más o menos mitificada. El mar di

suelve la tinta de la Historia.
20. Que las corrientes y vientos marinos actúa!" a la man era de un t4pis ,oulalll

Al situarnos en él, en ellos. lo queramos o no, nos pueden llevar a distancias inconee-
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Los hermanos Polo y su sobrino Marco dejando
Constantinopla rumb o a China. Miniatura del S.
XIV. N. Y.. Public Library .

bibles para los que piensan -prehistoriadores, arqueólogos, antropólogos, etnólo~os,

etnohistoriador és, etc.-, en términos exclusivamente terrícolas. En otras palabras: SI la
tierra fuese de agua y los océanos de tierra, Colón , andando, hubiese descubierto un
nuevo mar. Pero hubiera tenido que andar mucho, muchísimo.

Hacia América; en el lejano pasado
(Por el norte)

Al parecer, el primer ingreso a América tiene lugar a partir de Asia, atravesando el
estrecho de Behring, prácticamente caminando sobre él, hace unos 50,000 años. No
es que alguien dijese: "Vamos a América". Para nada. Sino que los animales de caza
y sustento para el hombre se van retirando más y más hacia el Norte, con los hielos,
y el hombre los sigue. Así llegamos a América y a Homo sapitns sapitns 1, hombres y
mujeres. América comienza a poblarse, y sigue haciéndolo, a través del Estrecho de
Berhring, y tal vez, de la Islas Aleutianas, y el proceso continúa hasta hace unos nueve
mil años, a través del istmo que une a los dos continentes, lo mismo que Gran Bretaña
lo estaba hasta esta reciente fecha . Por el Sur existen datos borrosos de posibles con
tactos de romanos con alguna isla del Caribe, hacia los años 2,000 A. C., a través de
lo que podemos llamar el Atlántico medio.

Más recientemente
(Por el centro-sur)

Los fenicios alcanzaron Noruega en el Norte y la isla de Mogador (huy Essahuera),
y Cerné en la costa occidental de Africa, a distancias equivalentes o aun mayores, que
el transcurso Atlántico. Claro que iban costeando. Cabe aquí un pequeño paréntesis al
caso. En el actual Marruecos y bajo ruinas romanas, se halla u.na verdadera e impor
tantísima ciudad fenicia, todavía hoy pobremente excavada: Lixus, al.Sur del cabo
Bojador. Más al Sur, en la isla ya mencionada, Mogador, los fenicios establecieron
importantes tintorerías. Esto es, que la idea que nos dan hasta hoy los libros de texto,
de que los fenicios eran grandes navegantes, grandes comerciantes, pero, en términos
del base-ball americano, de 'pisa y corre' no se atiene a la realidad . Se han encontrado
en las islas Azores vasijas fenicias que tienen, en su interior, moned3.s fenicias.Alrede
dor de Africa navega Neco VI de Egipto , hacia el afio 600 A.C., desde el mar Rojo
hasta Egipto de nuevo, en el sentido de las mañecillas de un reloj, con la ayuda de
marinos fenicios. Y existió también la tentativa de ' Sataspés, persa, que bajo la orden
de Xerxes (485-465 A. C.), cuando éstos dominaban Egipto, habiendo, sin duda, oído
los relatos de Neco, trató de circunnavegar Africa, esta vez en dirección opuesta, sin
lograr ir más allá, tal vez, del extremo meridional de Africa.

A esta misma época pertenece la llamada piedra de Parahyba encontrada en -Brasil
en 1872, y considerada fraudulenta hasta hace muy poco, en que ha' sido revisada,
revalorizada y autentificada. Se pensó, durante mucho tiempo, que la piedra era frau
dulenta ya que los signos finicios grabados en ella no poseían rasgos conocidos, esto es,
que no aparecían en las escrituras fenicias clásicas conocidas por los estudiosos en la
época del descubrimiento de la piedra Parahyba. No obstante, hallazgos posteriores de
escrituras fenicias muestran la existencia de trazos que coinciden con los que aparecen
en la piedra descubierta en 1872 en Brasil. No existe pues, posibilidad de fraude, ya
que, en el momento de descubrirse la piedra en 1872, los arqueólogos desconocían
por completo los trazos que en Fenicia aparecieron después, y que ya se encontraron
en la piedra de Parahyba, fechada ahora como procedente del año 531 A. C. Dice lo
escrito en la piedra:

Somos hijos de Cannaan.f en Sidón, ciudad del rey. Por razones de comercio nos
hemos visto arrojados sobre estas orillas distantes, y tierras montañosas, Sacrifica
mos a un joven para propiciar a dioses y diosas , en el décimo nono año de Hiram,

I De lo poco de lo que estamos seguros, absolutamente seguros en Antropología es que el hombre no se
origina en América. Viene. Somos primates estirrinos, a partir de Jos que evolucionamos y en el Continente
Americano sólo encontramos restos de platirrinos. con un premolar más. con cola. y con nariz aplastada. de
ahí su nombre.

2 "Canaanita" significa comerciante en su acepción de nombre común . Como nombre propio se refiere a un
grupo de los habitantes del Líbano. Siria y Palestina. que abarca a fenicios, hebreos. edomitas, moabitas y
otro s, todos lingüísticamente relacionados.
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La Pinta. La Niña. LaSanta Maria. Grabado de De
Bry" Archivo Fabbri;

nuestro rey poderoso. Nos embarcamos en Ezion-Geber en el Mar Rojo en una
flota de 10 embarcaciones. Navegamos todos juntos durante 2 anos alrededor de la
tierra de Ham (Africa). pero nos vimos separados por una tempestad. y ya no pudi
mos encontrar a nuestros compa ñeros. Es asf que llegamos aqui 12 hombres y !J
mujeres sobre un ... orilla, quien yo, el almirante controló. Que la suerte y los
dioses y las diosas propiciados nos ayuden.

Desde luego . tanto las monedas fenicias en jarras fenicias, como la piedra de Para
hyba , como otros datos que mencionaremos enseguida. no const ituyen certeza total e
inequívoca de que, gracias a la Corriente Ecuatorial del Norte y de los Vientos Alisios
(Trade winds de los anglo-sajones). llegasen hasta aqul huellas de civilizaciones del
otro lado. "No obstante, 10que se olvida. es que, desde épocas inmemoriales, existe la
corriente y los vientos arriba mencionados, y que las pruebas del transcurso marino.
debido a 10expresado antes, no pueden calibrarse como las del caminar sobre tierra.

La autenticidad de las jarras y monedas se verla reforzada, de manera directa. por
la aventurada llegada y retomo de las Islas Azores , del carta ginés Himilico, alrededor
del año 500 A.C.

Sabemos también de cómo diversos paleo-indios utilizaban balsas, tanto para cruzar
y navegar ríos. como para viajes marinos a lo largo de las costas. en etapas cronológi
cas muy tempranas. Ello se verifica en fechas tan tempranas como 5.000 A.C., halla
das en algunos lugares de las Pequeñas Antillas. Es más, al otro lado del Atlántico,
tenemos, que, de nuevo y en contra de las creencias ant ropológicas en boga. mientras
los primeros habitantes de las Islas Canarias no fueron grandes navegantes -en la
acepción polinésica de dicho concepto, pongamos por caso-, si, no obstante. y de
hecho, navegaban entre dichas islas y mantenlan contactos con el continente africano.
Pata mayor abundancia, son bien conocidas y están bien documentadas las amplias
relaciones por mar existentes entre los pueblos perimedit rrá neos en épocas prehistó
ncas .

Por el Norte

Accidentalmente, perdidos en busca de lo desconocido, lo mismo que, al parecer.
algunos esquimales derivaron en kayaks hasta Escocia, sobre IIn dil1cil mar. es posible
pensar en el acceso nórdico.

CANADA

USA
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Las sagas nórdicas están plagadas de leyendas acerca de su descubrimiento de Amé
rica. (Recordemos a Schliemann que descubrió no una Troya sino varias, a partir de
la Iliada de Homero.) Si bien es cierto que una golondrina no representa la llegada del
verano, no lo es menos que las distancias entre Islandia, sobre todo, pero desde Esco
cia, Noruega o Dinamarca, y la península de Labrador, son más bien chicas si conside
ramos el factor tiempo. Y el tiempo, sin duda era más largo, mucho más largo, en
épocas pasadas, aunque la vida fuese más corta.

Fenicios, cartagineses, griegos y romanos, todos y cada uno de ellos, poseyeron
embarcaciones capaces de atravesar el Atlántico. Las disputadas circunnavegaciones
de Africa eran de más de 15,000 millas. El periplo de Hanno de 6,000. Pytheas viajó
casi 8,000. La búsqueda de especias hasta Malabar incluía unas 20,000 millas de mar,
sin tocar tierra. Llegar a Mogador desde Fenicia unas 2,400.

La leyenda de St. Brendan y sus compañeros monjes (55 I AC), basada en quien fue
en realidad un gra n navegante, sobre embarcaciones un poco más grandes que los
modernos curraghs, da alimento a la mente inquisitiva. La llegada de los islandeses a
Islandia hacia el 795 D.C., sí está perfectamente documentada. ¿Y los 'Norse', esto es,
losvikingos del Oeste que navegaron también hacia el Oeste, que poseyeron hermosas
embarcaciones, hoy a la vista en Oslo, crearon una bella literatura oral, un sistema
legal, espléndidas pieza s artísticas labradas en madera, y dejaron escritura rúnica,
hasta dónde llegaron?

Desde luego hasta Islandia a mediados del siglo IX. Desde su parte Oeste, Islandia,
ya través del Estre cho de Davis, Newfoundland, se encuentra a sólo 250 millas náu
ticas, mientras que la distancia desde la costa Oeste de Noruega a Islandia es de 1,500
millas náuticas sobre el diflcil Atlánt ico del Norte.

Fuentes escritas nos dan noticias de nuevas tierras descubiertas al Sur Oeste de
Islandia, denominadas Helluland, Mackland y Vinland. Ello alrededor del año 1,000.
Sea auténtico o no el 'Mapa de Vinland ' , descubierto en 1965, la razón que podemos
llamar 'marina' . más 0 1101 serie de datos , nos llevan a pensar que si. Que en efecto,
Erik el Rojo, o marinos nor uegos posteriores, llegaron desde Islandia al Continente
American o.

1492, Y después

Existe una inocente tonadilla hispana que cantan los niños en las escuelas:

Crist óbal Colón IÚ l ' IIn homb re
de gran renombre
que descubrió II n mundo nuevo
y que ade más file el primer hombre
que puso un huevo...
de pie.

Antes de p¡tsar a Colón - y nos sirve la tonadilla como enlace introductorío-, para mi,
para muchos. es evide nte, 'es el huevo de Colón ', que, desde una costa occidental que
vadesde el Oeste de Afr ica hasta Narviha en Noruega, poblada de sociedades marinas
que viven del mar. qlle se comunican por mar, a las que llegan marinos de todo el
peri-rnediterráneo , algunos, volitivamente -en busca del más allá- o no, tuvieron a
¡ortiori que alcanza r las costas orientales de ya sea islas, o del continente americano.
Ello, y hay que se ñalar lo, más allá de tontos nacionalismos acerca de quién fue el
primero. Para mí. par.l muchos. todavía no se ha ido a la Luna. Sin detrimento alguno
de los dedicados hombres que ya han estado en ella, para lo que se necesita enorme
voluntad, preparación. coraje. etc., a la Luna han ido hombres especializados. en el
ámbito de una clara jerarquía militar o para-militar. Ello parece ser hoy todavía nece
sario. A pesar de 10 5 minuciosos preparativos, aún está en nuestra memoria la tragedia

. del Challenger a principios del '86. Pero el primer hombre que pisó la Luna, dijo estas
palabras que todos oímos: "God the Earth is round" . La Luna continuará igual de

_ distante. igual de aje na hasta que lleguen a ella un Rimbaud, un Lorca, un Juan
Ramón Jiménez, un Osea r Wilde, etc. Sólo entonces la Luna será otra para niños o
grandes, para científicos. amas de casa, humanistas, zapateros o médicos.

Si antes del viaje de la Niña, la Pinta y la Santa Maria llegaron a América otros o
no -y sí llegaron- ello no hizo cambiar la vida del planeta. SI, a partir de 1492, en que
se verifica un encuentro ent re dos mundos. Más, mucho más se escribe y polemiza

-,'-
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La Pinta, la Niña , la Santa María: Colón

Erase de un marinero
que hizo un ja rd ln junto al mar
y se volvió ja rdinero. .
Estaba el jardln en flor
y el marinero se fue
por esos mares de Dios.

A. Machado.

Hay tres tipos de hombres:
los vivos, los muertos, y
los que se van al mar.

Anónimo.

sobre el significado en el Viejo Continente. ' El vencedor es el que cuenta y no el
vencido, que al ser sojuzgado, no cuenta -o cuenta poco- en los dos sentidos de la '
palabra." A partir de 1942 se crea un matrimonio. Una relación de ida y vuelta, eón .
sus alegrías, sinsabores y frutos más o menos felices, más o men os amargos. Pero nace
una relación, una comunicación que hace cambiar la vida de lodos. Somos, todos hOy, ~

en esta solitaria y única balsa llamada Tierra, los tataranietos - unos más cercanos,
otros más lejanos- de esa nueva familia que surge. De ahí su trascendencia, y no ;»

como en vanos amores, de quién estuvo primero con quién , pe ro nada dejó.

Siempre existen antecedentes. El más claro, concreto )' cercano es. desde luego, el del
Príncipe Enrique (1394-1460) luego conocido como el avcgante . Hijo del Rey Juan
I de Portugal y de la princesa británica Filipa - hija de John of Gaunr-, gasta gran
des fortunas para otorgarle a Portugal la supr macia Atlállli('a. Sobre todo hacia el
Sur, en la ruta hacia las especias: la Ind ia. Si ndo la coslól de bajos. de trai cioneros
cabos (Bojador y Jubi), los portugue 3pr nd i mil a alt'jar~ m{ls y más de ella. A
llevar un curso apartado de la orill a. A ad 1Il"'1"1IC.' t'1I plcno Atlállli o. Asl llegan a
Madeira en 1418, redescubren las Cana ria n 14 19, IICI(;1I1 a las t\ zores en 1427 , a la
isla Corvo, la más occidental del grupo en 1452. F 1;111111\ ).1 a mitad d camino.

ti mapa mundi de Martín Behaim (1492) nos muestra ya 1:1 preocupación, el interés
generalizado del viejo Continente por 11 golr a 101 IlId ia y a Chilla navegando hacia el
Oeste. El mapa se imprime unos me ant de 0(( 11111'(' d r- J·I!!:!. .

Aunque todavla existe hoy en Inglat rr.. la "F/;Il E;mh Sodrl ( ' , entr la 'huelligen-
tia ' de los anos en que esta mos. sabia bi n Yól 11"t' la Ti('I'l~1 r' IIn:1 gran redonda
naranja.

Así, Paolo Toscanelli, flor entino , envla una .ln:1 :11re )' ,\ Hu" " l dr Portugal, instán
dole a indagar la ruta Atlántica hacia la IlIdi:1\ y Zillll);lIll(a (/a 1'(111 ), Desde las Cana
rias, calcula que son unas 3000 milla ll lólri11:111 . E II rea lid:\ll ...In 10.000. Evidente:
América está de por medio.

En este estado de cosas, Colón, má vi ionario flue rt":lliM:I, má, ambicioso que gran )
marino, concibe la ruta del Atlántico corno UII 1);llIOlje h:u ia el Oricnt • en el que se
hallan unas islas que servirlan como puert o d recalajc . La idr :1 de 11 11 nuevo conti
nente se hallaba tan lejana en su ment COIll O en /;1 del re'lu de los habitantes del
planeta. Así es. lo sabemos bien tod os. no es IICC ario má, Klu..a, Colón se tropezó,
nada menos que con el Continente Americano. La normal iK nlll~1I1 ia era tal. que
murió sin saber que se habla topado con IIn vastlsimo coutineure. Llega a El Salvador
el 12 de Octubre de 1492 . Para él es Asia. Para él Cuba es j upón, Luego . que era un
apéndice de China, por lo que no la circunnavega, lo que le hu biera aclarado la situa
ción. -En el tercer viaje. cae en Améri ca del Sur )' lo asocia ;11 Pa ra íso Terrenal, des-.
crito en el Génesis. En el cuarto alcan za el itsrno de Pana m á, para él Malaya. Las
Indias Orientales fueron para Colón las Ind ias Occide nta les, y Amér ica del Sur una
especie de Australia. Muerto en la desgracia. sólo Colombia lleva 511 nombre. Al car
tógrafo Américo Vespucio le corresponde el hon or - merecido o no- de que América
lleve su nombre.

La flota~rtug~~ de NunhodaCunhaen ung~-
bfJdo de 1500 . -o' ~ ,

Mar y Vientos

En grandes líneas, y en lo que a comentes se refiere -esos grandes rios marinos. de
aguas que se mueven más aprisa que las otras aguas que los circundan, y siempre en
la misma dirección- constituyen para el asumo de la llegada a América, una gran

:1 Ver a este respecto La disflul4 dtl NunJO Mundo . <k Anl~11o ("~bi . •'ondo <k Cuhura EconómiGl. 1982
México, 884 pp. (l a. Edición en italiano . 1955).

, Ver a este respecto La visión dt los wncido s. M. L Panilla, "'h ien . NA"' . 19!>9.
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Durant e años he investigado acerca de A) los orígenes ame~icanos; B) las posibilidades
de contactos trasatlánticos, C) 'Later man in America', independientemente. cada área
posee, de hecho, tanto interrelaciones reales como en la mente. . o ••-

No es por ello que participo en RA 1, ayudo en la construcció~ y participo ~n RA
\

11 , en las que efectúo la función de contramaestre, y organizo y participo en Acali.
Para nada. Me agrada y disfruto la vida tanto como cualquier otro, y, por 'Sáber si
vinieron a América o no, antes de Colón , gente de otras partes, que nos ayuden a
entende r mejor los problemas del aislacionismo vs el difusionismo (generalmente
exacerbados y encasillados por razones y sinrazones mucho más politicas y nacionalis
tas que cientí ficas), no me juego la vida. La única que tengo. Participo porque consi
dero que una balsa es el mejor laboratorio, aislado e inescapable , para conocer más,
averiguar más acerca de cómo surgen los problemas interpersonales de agresión y
violencia, referidos a parámetros tales como espacio, sexo, liderazgo, roles, comunica
ción verbal y no verbal , nacionalidad, religión, inteligencia, personalidad, etc. Hoy
muere ~n el planeta, por violencia, un hombre cada 12 segundos.

En las tres balsas realizamos también estudios sobre la horrenda contaminación oce
ánica. De mar grande. No de Torremolinos, Acapulco o de Saint Tropez. Son, para

una elipse atlántica que se dibuja entre el noroeste de la Peninsula Ibérica, va hacia el
Sur costeando Portugal, para dividirse alli en dos. Una más débil que baja para Dakar
-y que ahora no viene al caso- y la otra, de algo más de 300 kms, de amplitud. que
viene hacia América. Se enca ñona en el Caribe, pasa entre Cuba y Yucatán, y sube de
nuevo, para tomar la costa Este de Estados Unidos y Canadá (Corriente del Golfo) y
girar hacia la derecha, atravesar el Atlántico Norte y, a la altura del Cabo Finisterre,
en España, volver a bajar. Asi nuevamente. Ni más ni menos. salvo que' lo que aquí

indico es una simplificación. Cada una de las corrientes, como cualquier no, tiene
desvíos, subcorrientes, afluentes. Pero , a grandes rasgos, es tan claro como que el
Sena nace en la Meseta de Langres, pasa luego por París, para desembocar en El
Havre, La diferencia: por eso el mar es el mar, a donde todo desemboca.! Los ríos
marinos estando en el mar, no desembocan más que en si mismos. Estas corrientes son
como un velódromo, en el que los ciclistas, unos más veloces que otros, siempre están
dando vueltas. Se alimentan a si mismos, compiten consigo mismos. Nos interesa aquí
la llamada Corriente Ecuatorial del Norte. La que baja "a lo largo de las costas.~rtu

guesas y marroquíes, para, girando lentamente 90° dirigirse a América, justo por
debajo de los 20° del meridiano Norte. Al pasar por las Canarias. o por la costa
marroquí, su fuerza es, en promedio, de 0.4 de milla náutica. Ya en las Carolinas,
entre Jamaica y las costas de Venezuela y Colombia, puede alcanzar 1.7 y aun-·~ás.

Los vientos Alisios soplan, de Este a Oeste en la misma dirección. Hasta la isla de
Barbados llegan livianas arenillas que el viento transporta desde el Sahara. De nuevo,
la dirección y la fuerza de los vientos, como la de las corrientes marinas, varia según
la época del año, longitud en grados de paralelo, etc. Pero la realidad es que un
hombre agarrado o sentado sobre un tronco, si posee algo de agua y de alimentación,
llega a América, lo quiera o no. Lo desee o no. Lo haya pensado o no, ysi no se lo
come un tiburón, obviamente. No es juego, es la realidad, como veremos enseguida.

En cierta forma , si la ruta hacia las Indias , China yJapón no era 'el huevo de Colón'
- Am érica está de por medio- venir a América, paradójicamente. si es el huevo de
Colón. ¡Evident MI'. Watson!

Cuadro anónimo de la época Ennque el Nave
gante es el tercero del centro a la derecbe.

Mis propias experiencias: RA 1, RA Il, Acali

Siempre que nos vemos
somos tres:
t ú, yo. y la próxima guerra.

De poema israeli.

So ñé que el ciervo ileso
pedia perdón al cazador frustrado.

Final de poema indú . .

" Perrnítaseme, viene al caso, recordar unas líneas de las "Coplas de Jorge Manrique , a la muerte de su
padre" .

Nuestras vidas son los ríos
que van a da r a la mar,
que es el morir..o .. Etc.
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RAI

RAIl

l O-:

RA l , balsa de papiro. es remolcada al mar desde Safi, pueno sardinero al Sur de
Marruecos. Vamos 7 hombres de 7 paises distintos. inguno gran marino. Sucede

'que. tan pronto como nos suelta el remol cador. a sólo unos 30 kms, de la costa afri.
cana, se nos rompen los 2 remos laterales que llevamos por timones. Nadie. entre las
múltiples embarcaciones que. alegremente giran . despidiéndonos. a nuestro~
doro se percata de ello. Nosotros 51. Nada decimos. os está ocurriendo lo mismo~
le pudo suceder a cualquier embarcación. desde luego más soñsticada , que. en la
antigüedad, navegase a lo largo de la costa. La Corriente y los Vientos nos tr.Ien a
América. Con vela y timones. o sin una y otro . o sin ambos. Es sólo un problema de
suerte y de supervivencia. A los 47 dlas somos un verda dero desastre marino. Corto
el mástil. Creemos que aún así llegaremos. Aprox imadamente a 400 millas al Este de
Barbados . 9/10 de la balsa hundida, y totalmente rodead os de tiburón azul -uno de
los voluntarios habiendo perdido la cabeza- nos encuentran y nos sacan del mar.
Hablan transcurrido 55 días desde nuestra panida.

mí, interesantísimos 'by - producís' . No apuesto mi "ida en dios. Me es. pues.~
pensable dejar bien asentado lo ante rior.

Siguiendo la técnica de construcción de bal d toton.. en el I;¡Ko T iticaca. construi-
-.: ':" ' 'mos RÁ/l. Funciona bien de salida . A la altura d e ha jubi, encontrames lo que. en

.. . "t érminos marinos. se denomina una 'calma chi ha' . Ahora 13 balsa no comienza a
, , hundirse por la popa . como fue el caso en RA t , ni 1(' nos rompen enseguida los
, . remos-timones. No. Se nos va hundi ndo, pare' m me. toda ella. VamoalObrecarga-

dos. Arrojamos muchísimo equipo y provi ¡ n i mar . In IUM) 3KU dulce. que luego
lamentaríamos. Vamos seis homb res de RA 11. n d nue vo . A I 57 días. Ydes
pués de un transcurso de 6,270 km ., 11 gam . rbadm. Tuda la ba hundida,
pero llegamos.

~~~'de ,~f~~, i:rist6baI
CoI6n. Grabado de Teodoro oe Bry'.. '

..: . '.~ .

PrimerlI repnJSefltBei6n gráfica

de iTIdios lII'I'ItHicMIos "
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Acali

Balsa muy diferent e. No tratamos de imitar las condiciones de la antigüedad. Es de
poliuretano expandido . Cuadrada . Sin proa ni popa. Es Acali, 'la casa en el agua'en
idioma nahuatl, la lengua raíz de las lenguas mesoamericanas. Vamos seis mujeres y
cinco hombres. de d istintos países y lenguas. Es un estudio de comportamiento hu
mano. ahora sí. claramente concebido, para investigar fuentes de conflicto, fricción.
agresión , agresividad y violencia . Como las anteriores; un mástil, una vela frontal
cuadrada. No puede dar vuelta . Sólo ir unos 15° hacia el Norte o hacia el Sur.
Montados, igualm ent e . sobre la Corriente Ecuatorial del Norte, y al empuje de los
vientos Alisios. aislados . sin ayuda de nadie, cruzamos el Atlántico y el Caribe, en 101
días.

Pensamientos de asesinato. Intento de suicidio, etc. Pero l1egamos a Cozumel frente
a la costa de Yucat án. Alrededor de 10,000 kms. de mar.

Insistimos: los voluntarios de cada una de las balsas no son avezados marinos. Des
conocíamos. además. el com portamiento del papiro en el mar; el del poliuretano ex
pandido. Llegamos en dos. casi l1egamos en una.

Es pues evid ente. creemos. que si unos hombres y mujeres más bien intencionados
que conocedor es de la vida en el mar. sobre unas primitivas balsas (RA 1 YRA 1I) o
sobre otra ex pe riment al . hemos cruzado el Atlántico y el Caribe -éste mucho más
peligroso marinament e hablando- la posibilidad de que 'otros' lo hubiesen realizado
antes es mu y alta . y la posibilidad de que Colón, si no por él mismo, pero sí contando
con avezadísimos hombres de mar - y así lo fue-, l1egan a América en unas carabelas
cuyo poder de naveg-ación estaba totalmente comprobado, era 'el huevo deColón'~

Colón casi no llega. debido no a circunstancias marinas, sino humanas. De amotina
miento de la marinerla . por incert idumbre ; por incompatibilidades, por asuntos de
jerarquía , etc. Acali se hizo j ustamente para tratar de desentrañar los orígenes de estas
nocivas rel acion es h uma nas ." .

Final

Según la histo ria. fue Rodrigo de Triana, grumete, quien 'primero ' vio América.
¿Qué nos d ice Le ón Felipe. Ix>cta de Améri ca y de Espafia? Reproduzcamos la parte
correspondiente de su be llísimo cnsayo: "¿Pero por qué habla tan alto el español?"

"La primera fue cuando descu brimos este Continente y fue necesario que gritáse
mos sin nin guna med ida: ¡Tierr.11 [T ierral ¡Tierra! Habla que gritar esta palabra para
que sonase más que el mar y llegas hasta los oídos de los hombres que se habían
quedado en la o tra ori lla . Acabába mos de descubrir un mundo nuevo, unmundode
otras dim ens iones al 'lile cinco siglos más ta rd e, en el gran naufragio de Europa, tenía
que agarrarse la l'spn alll:' de l hombre. [Había motivos para gritar!"

Para terminar d ici énd ouos:

"El espa ñol ha bla desde el nivel exac to del hombre, y el que piense que habla
demasiado alto es porque escucha desde el fondo de un pozo".

El mar ni habla alto ni bajo, Simplemente no habla. Sin embargo, hasta hace unas
pocas docenas de a ños, ha sido el caldo, el fermento de comunicación entre los hom
bres, De uni ón en tre los hom bres , El substra to en el que se ha basado el vuelo imagi
nativo y real del hombre . para encontra r otras tierras promisorias o prometidas. La
conquista de la felicidad. al alcance de cualquiera , siempre parece estar más al1á.
Desde el anfi oxo , por el que comenzamos, hasta el Homo sapiens, sapiens que somos.

¿No nos estaremos equivocando todo el tiempo? Parecerla que si, si paramos mien
tes en el mundo que nos rod ea. de coda zos, deshermandad, corrupción. avaricia, con
sumismo, des igualdad . esta nda rizaci ón , violencia, guerras y muerte.

Posiblemente. la solución estribe en la cabal integración de nuestros mares externos
e internos. y en regresar mucho, mucho más, al mar. A la ruta de Colón, o a cual
quiera de las otras que componen esta obra. A apoyamos, a vivir más el mar-la mar
como dicen los buenos pescado res-, del que venimos (anfioxo), y al que vamos (ver J.
Manrique, nota de pie núm. 5)

Aré en el mar.
Simón . ¿en qu é otra parte
era posible o necesario ara r?

Rosario Castellanos,O

• Ver. Genovés, S. L'Expedition Ata/i, Fayard , París, 1975.496 pp. ..~' .
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3. /bidMn. p. 28.

JNtN 8Mros Si«ra. Pablo GonrMez e--.
/fig«IMM«rIneJ

Cuando Pablo González Casanova
asume la dirección . se plantean cam

bios en el conjunto de orientaciones y
valores en que repo sarla la nueva poli
tica de investigación. que se fue con
cret izando a través de tres lineas fun
d mental s:

" La investig aCión básica que incluía
bibl iogr aflas. orqanueció n de docu

mento ,Inv nt rios. doscripciones de
archivo ; la inv stig ci ón de campo

que tenia como obj ro la obtención de
dato prim no s obr fenómenos ta
le como 1 prodocuv idad, la estratifi
cación V mov lhd d soci 1, la fecundi

dad V otro . Y. un t rc ra linea se
d rigió I e tudio d los problemas na
cion lea. nt r los cuele e consideró
del mayor Interé I tudio monográ
fico de laa cte e ociares. del Estado y

de la id 010918.
" En el México d los setenta, buena

parte de lo ci nnücos sociales, agui

joneado por un realidad en quecada

vez se volvían más ostensibles las con
tradiccione s en todos los órdenea de la
vida social, se vio atralda a abordar el
problema del poder y la dominación.
Enesta empresa participaron no sóloel
Instituto de Investigac iones Sociales,
en el que se reforzó consi deraBle

mente el área de soc iología poI(tica .
sino también los diversos centros de

investigación de la Facultad de Cien
cias Pollt icas y Sociales y el Colegio,de
México . a través del Centro de Estu
dios Internacionales y, a partir de
1973 . también del Centro de Estudios
Sociológicos ,' ·3

En es ta época el Instituto define

Othón de Mendizábal desempeñó el
cargo de secretario y. de hecho , fue
quien coordinó sus acñvidades.?"
. Elnacimiento deIIlSUNAM. surge en
un panorama ignoto dentro del campo
de la investigación social, pues la Es

cuela Nacional de Cienc ias Polit icas y

Sociales, y con ella la carrera de soci o

logía. aparecen hasta 1951 .
Esta situación provocó que duran te

sus primeros años el Instituto conjun
tara el trabajo de investi gadores de di

versas áreas. lo que perm it ió el desa 
rrollo de la investigación soc iológica en

nuestro pals, logrando, anos más
tarde, la autonomla de esta disciplina.

EIIISUNAM ha tratado de responder

a cada una de las etapas históricas que
se han presentado. Así. en los años
treinta ante la urgente necesidad de
definir y caracte rizar el mosaico cultu
ral que es nuestro país, el Instituto se

dio a la tarea de estudiar a fondo los
diferentes grupos indígenas.

Para 1939, con el cambio del sis

tema que establecía directores rotati·
vos al de director único. el doctor Lucio
Mendieta y Núnez asume la dirección

hasta 1964. En este periodo se esta
blecen las co ndiciones mlnimas para el
funcionamiento real de un centro de

investi gación.
Enlas décadas de los cuarenta y cin 

cuenta. el campo de las ciencias socia
les se enriquece, tanto po r el estableci·
miento de centros de investigación e

instituciones que aportaban datos para
la investi gación social, como por la
creac ión de colecciones editoriales es

pecializadas.
En los finales de los cincuenta y prin 

cipios de los sesenta' ' los intelectuales

más prestigiados colaboraron en la la
bor de difusión, a través de cursos y
conferencias (... ) en esta época la te
mática no se limitó a las cienc ias socia
les sino que privó un espíritu human ista
que permitió la participación de Al

fonso Reyes. Alfonso Caso, Leopoldo
Zea y José Lu is Martfnez, entre

otros" .2

2. Arguedas. L~da Y Aurora Layo, "La Socio
logIa" p. 22 .

1. Arguedas. Ledda Y Aurora Loyo, " La Socio
logra" . Historia de lBs HufTlllllÍ(/«/fl ." MifJoico.
UNAM. 1978. p. 7.

Por Rita Abreu

ANTECEDENTES
Y ACTUALIDAD

Ante una realidad que cambia día con
día, que muestra suscontradicciones y

mantiene relaciones impllcitas y expli
citas que hacen de ella un fenómeno

complejo. es necesario actuali zar cada
instante el estudio de los factores y
categorlas que intervienen en esta rea

lidad. La investi gación social cobra
aqul su verdadera importancia al ade-

. .cuar sus estud ios a los cambios tan

violentos que se operan en la socie-

dad. .
" Este es el gran reto. cómo equili

brar esa sociedad tan cambiante con
estudios que puedan ser suficiente

mente reflexivos. estar apoyados en
un aparato teórico bien estructurado. y
contar con suficiente demostración
empírica" , afirma el doctor Carlos Mar

tlnez Assad, director del Instituto de

Investigaciones Sociales de la UNAM.
Abordar la problemática del país es

tarea que este Instituto ha realizado
desde su inicio, en 1930. en diferentes
formas y bajo diferentes principios or
ganizat ivos y académ icos. .

Como señalan Ledda Arguedas y
Aurora Loyo : " En 1930. a iniciativa del
licenciado Ignacio García T éllez, enton

ces Rector de la Universidad Nacional.
se crea el Instituto de Investigaciones

Sociales. Esta institución quedó defi
nida como 'órgano encargado de reali

zar el estudio científico deasuntos y

problemas sociales, referentes de ma
nera especia l a México' . En la elabora

ción de las bases. el reglamento y el

programa de estudios participaron en
t re otros. Alfonso Caso, Narciso Bas
sois. Vicente Lombardo Toledano y

Luis Chico Goerne . quienes durante los

nueve años iniciales se encargaron. en
forma alternada, de dirigirlo. Miguel
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como un objet ivo de alta prioridad - y
que desde entonces pers iste como
tal- elabora r estud ios sobre los diver
sos grupos sociales que conforman
nuestro país.

Ocuparon la dirección del IISUNAM
posteriorme nte los maestros Raúl Be
nítez Centeno, Julio Labast ida Martín
del Campo . ya part ir de 1983. el doc 
tor Carlos Martínez A ssad.

La década de los ochenta

En cuanto al compromiso actual que
t iene el IISUNAM con la soc iedad, el
doctor Mart inez A ssad señala: "Es
muy serio el comprom iso de un Inst i
tuto co mo éste , ya que le corres ponde
estudiar la sociedad, concepto muy
ampl io que designa todo lo existente .
por esta razón procuramos mantener
nos al día y tratar de establ ecer grupos
de traba jo que respo ndan a problemas
muy actuales.

Tenemos todos los retos del mundo
actua l, de una situac ión de crisis que
está afectando profundamente a la es
tructura social y que nos implica por
tanto, la necesidad de responder de
una man era más definitiva a algunos
probl emas donde hasta ahora nuestra
respuesta no ha sido eficiente. En es
tos momentos se debe incidir más en
ciertos aspectos muy especlficos: hay
pocos estudio s sobre la fami lia en Mé
xico, ¿cuál ha sido su desarro llo y los
nuevo s element os Qu e def inen su
composición?Las estadisticas sobre el
emp leo son muy reducidas . El pro 
blema de la vejez, la cuestión municipal
en México, entr e los pr incipales aspec
tos " . Infinidad de estudios ocupan hoy
la atención de los investigadores del
Inst ituto; se puede ci tar el estudio de
las clases med ias. pues si bien eI IlSU
NAM ha sido pionero en este aspecto,
los resultados requieren ser actualiza
dos permanentemente con el objeto
de conocer el comportamiento, com
posición e incidencia de esta clase en
las decisiones polit icas .

Otro de los problemas recurrentes
es la reg ionalización en México. el des
arrollo desigual y sus repercusiones
en el ámb ito nacional. Este aspecto ha
sido estudiado desde la década de los
cincuenta, y es necesario actua lizarlo
conforme pasa el tiempo.

Esta pluralidad de temas y preocupa
ciones especificas que integran la for
mación social mex icana, está dividida

para su estudio en seis áreas de tra

bajo :
Sociología de lapoblación, que se en

carga de analizar la problemática del
crecimiento y de la evolución demo
gráfica en Méx ico ; movimientos socia
les. orientada al estudio del movi
miento obrero y la acci ón de grupos y
clases soc iales. así como al estud io de
la inf luencia creada por las organizacio
nes de trabajadores; sociología agraria.
que. como su nombre lo indica. enfoca
su atenc ión a los problemas que se
originan en torno al agro mexicano.
como son. la organizac ión campesina,
el problema alimentario. la contamina
ción de recursos naturales. productivi
dad agrícola . etc .; sociología política,
que realiza investigaciones sobre la or
ganización regional . procesos electo
rales y gobiernos locales. relaciones
estado-empresarios . etc.; sociología
de la cultura, y la ideología y las institu
ciones, ded icada a estudiar la cultura a
través del discurso político . la literatura
y las culturas subalternas. enfatizando
el carácter ideológico que encierran;
sociología del conocimiento y de la co
municación, con proyectos sobre so
ciolinqülst ica, soc iología de la ciencia.
comunicación y sobre la semiologia
de la interacción; urbanismo, desarrollo
regional y ecología. creada reciente
mente para responder a la problemá
tica actual. estudia la producción de los
espacios urbanos. la vivienda. la polí
tica de planif icación urbana y su in
fluencia sobre los niveles de la pobla
ción. el abasto de alimentos y la
estructura de poder en su comerciali
zación, el transporte. los tiraderos de
basura, y las dificultades que genera el
desequilibrio ecológico.

Difusión y docencia

En lo referen te a las publicaciones; el
doctor Martinez Assad comenta que la
variedad de los proyectos desarrolla
dos se expresa en los 62 libros publica
dos por el Inst ituto en los últimos tres
años , de los cuales 24 corresponden a
1985. Además, se encuentran en pro
ceso de edic ión 15 libros y 39 arttcu
los . Uno de los casos más importantes
de la labor editorial es la elaborac ión de
la Revista Mexicana de Sociología.
puesto que es una de las más antiguas
de México y goza de reconocimiento
en toda América Latina. Su producción
implica el trabajo de numerosos inves-

R
· Secretos

úblicos

MANUEL
GARCÍA-PELAYO
Y ALONSO

N ace en Corrales, Zamora , y' cursa
sus estud ios en la Universidad de
Madrid en donde se doctora a los
25 años. Efectúa estudios
adicionales en las universidades de
Viena y de Berlín. Inicia su
act ividad en la Universidad Central
de Madrid en 1934 Y'dos años más
tarde es nombrado responsable de
la cátedra de Filosofia del Derecho
en la misma casa de cultura .
A lo largo de una década dedica
su tiempo y capacidades a la
enseñanza y la investigación sobre
diversos tópicos referidos al
derecho consti tucional y a la
historia social y política. En el
período 1948-1'952 se desempe ña
en la Secretaría de Cursos del
Instituto de Estudios Políticos de
Madrid, donde dirige diversos
seminarios.
Al término de su tarea se traslada a
América Latina, en donde realizará
una serie de acciones de profunda
trascendencia. La primera etapa de
esta fase de su vida se desarrolla en
Buenos Aires, donde permanece
por espacio de dos años; enseguida
es la Univers idad de Puerto Rico la
que se enriquece con su -+
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experiencia. P~rmanece ahí cuatro
años y dirige en este lapso el
Departamento de Ciencias Políticas.
A continuación es Venezuela la que
se beneficia"de sue~tan~ia, la cual
se prolonga por espacio de 14 años.
En esta nación hermana funda y.
dirige el Instituto deEstudios
Políticos de la Universidad Central;
establece: dirige y consolida,
asimismo, las revistas Politeia y
Documentos.
Un lapso de ocho años transcurre
entre su retiro y el regreso a su
país de origen; du.rante el mismo
dicta numerosas conferencias y
cursillos en distintas universidades
del continente; de esta posibilidad
se nutre nuestra Institución.
Es Doctor Honoris Causa por la
Universidad Central de Venezuela y
Zaragoza 'y electo por la de .
Salamanca, además de ser miembro
de importantes academias y de
haber recibido condecoraciones en
Venezuela y España. A partir de
1980 es presidente del Tribunal
Constitucional Español y tiene una
impresionante obra publicada que
entre otros consiste de I 7 libros y
más de 36 artículos originales. <>

tigadores y personas especializadas.
"Mantener al dla una revista tan volu
minosa dirigida a especialistas ha
constituido un verdadero desafto, por
ello se fue adquiriendo equipo técnico
que permite avanzar considerable
mente dentro del propio Instituto en el
proceso de edición y se está cum
pliendo un programa de actualización
que concluirá al finalizar este añe",
afirmó el doctor Manlnez Assad.

Sin embargo, la producción editorial
no sólo se ocupa de mantener las re
vistas o tltulos existentes, sino de se
car nuevas publicaciones. como es el
caso de la serie CUBdemos de tBOfÑI

palltica. y el BoletlnAgro.
El doctor Manlnez Assad precisó

que el Instituto está trabajando en no
merosos proyectos que serán publica
dos próximamente, como son: Entre la
guerra y la estsbilidsd. libro colectivo
que nos introduce al análisis del pe
riodo politico-social de los aftas cua
renta; Lanovela enMhico. aMlials se
miol6gico del desarrollo literario desde
el siglo XIX hasta la fecha; IAburg"'"
textilen el estBdo dePutIbIa: Lospt'OIW
mas urbanos en la ciudlld de MbJco,'
Estado8CtU8I de lBS cienciIIs SOCÍ/IItJ$ en
México. y otros. que intentan dar une
respuesta analitica a los diferentes
problemas de México y América La
tina.

El Instituto ha creado otras redes.
además de las publicaciones. para di
vulgar en forma constante el desarrollo
y las nuevas proposicionesqueexisten
con respecto a los fenómenossocleles
que nos aquejan. Es por ello que los
investigadores panicipan en numero
sos eventos. mesas redondas. y semi
narios que les permiten dar a conocer
el avance de sus investigaciones. Esta
actividad se relaciona estrechamente
con uno de los objetivos más impor
tantes del Instituto. la vinculación con

. la docencia. es decir. la panicipaci6n y
motivación del estudiantado para cola
borar en el proceso mismo de la inves

tigación.
La mayorta de los investigadores

que trabajan en el Instituto están com
prometidos en la tarea de formar nue
vos investigadores. En 1985 se impar
tieron 46 cursos. se dirigieron 21 tesis
de licenciatura. 15 de maestrfa y 20 de
doctorado.

"He insistido. Y lo afirmé desde mi
toma de posesión -seftala el doctor

Martlnez Assad-. en la necesidad de
establecer vlnculos institucionales con
las facultades afines para que, sobre
todo en lo que concierne al posgrado,
los estudiantes puedan familiariZarse
con las tareas de la investigación. Para
tal fin podrfa reconocerse formalmente
la existencia de tutores que. en el área
de la especialidad. se encargaran de
orientar al postulante a lo largo de sus
estudios de maestrfa o doctorado".

&periencM en .1 ~mbito

intemM:ioINl

A lo largo de cincuenta y seis aIk>s de
vida. el IISUNAM ha contado con la
experiencia profesional de investiga
dores y científicos sociales de otros
paIses. " aal como en 1930 la irvnigra
ción a México de los trasterrados es
paftoles. en los anos setenta fue muy
importante también la convivencia con
los latinoamericanos . fundamental
mente argentinos . chilenos y urugua
yos que salieron de sus paises por
cuestiones polltica " , senala el doctor
Manlnez Assad.

" En la actu lidad mantener vfnculos
con colegas de distintas instituciones
tanto naclonale como extranjeras con
objeto de producir obras colectivas
con car6ct r p1urid i cipl nario. .. una
manera de enfr nter 108 retol del JISU..
NAM. Eneste s nudo, agrega sudirec
tor. hay muchos ra gos de continuidad
entre lo que es ahora I Instituto, y lo
que fue en SUI prim ero aftol, ya que
desde SUI Inici08 e vio la convenien
cle de organizar reuniones y congresos
nacionales e internacionales. funda
mentalmente con P Ise8 de América
Latina.

" Podemos citar la participación in
tensa del IISUNAM en instituciones
como el Consejo Mexicano de CIencias
Sociales. la Asociación latinoameri
cana~ Sociologla. el Consejo latino
americano de Ciencias Sociales . Existe
tambi6n el proyecto para América La
tina que coordona don Pablo González
Casanova. que integra lo rnejor de las
ciencias sociales en la región".

Porque la aventura de la investiga
ción requiere de un esfuerzo individual
y coleetivo constante. " deben hacerse
planteamientos mAs imaginativos, to
car los problemas mAs relevantes que
afectan a la sociedad nacional y abrir
nuevos caminos para la investiga
ción". afirma Caños Manlnez Assad. O
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Universidad di Mlxico

Presentación

En octubre ~e 1986 la revista Universidad de Mixico cumple cuarenta
años de labor ininterrumpida. Larga trayectoria en la que han concu
rrido los mejores escritores de México y América Latina.

Para celebrar este acontecimiento se publicarán cuatro separatas n las
que se incluirán algunos trabajos publicados en la revista.

.COI!.esta ~ntrega se inicia la tarea que comprenderá el periodo qu va
de) 946 ~ 1953, en el que se desempeñaron como director Franci ()

" 'Gbnzáld" Castro, Rafael Heliodoro Valle y Rafael Corrales Ayala. En
,. periodos de .ausencia de directores fungieron como encargados Amon io

~ . Ace,:edó Escobedo y Miguel Prieto. Las tres separatas restant publi.
.carán en febrero, mayo y octubre del año pr óximo. Los trabajo I gidos
son uba :m'hestra de la producción editorial del tiempo r "ado. ()

",,'- ;¡',~ tieñeri" iriayor pretensión que recordar situaciones y persona] qu • yu
(...,....;.-;;,0> .datón 'a ..forjar el carácter y la dimensi6n de Universidad de Mlxico.

" . ~ - . ~ ~elé~ra algo que se considera digno y trascendente. Sin duda. t
1 ', y.. -' . caso gue nos ocupa.O

" . ~~ .

¡ ,..
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MANUEL SANDOVAL VALLARTA*
Por Rafael 'Heliodoro Valle
a ¡ 6 ñ; ¡ f ¡ ¡ 5 ñ ¡ .? ñ i6 . ñ ñ ñ ñ ñ65« lé ñ f ¡ ñ í
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as guerras mundiales no s va n poniendo en ot~p

L plano. El progreso de n uestra América"se a~e~«;i~,
cuando la primera guerra y segura ment e más cuana~

la segunda . Las comunicaciones han variado. se han perfeccio
nado, El caso de la ermita cienti fica ya no es frecuente,

-Siempre me ha preocupado, y ahora más que antes. la ne
cesidad de correlacionar el progreso de las ciencias sociales y
económicas, con el de las ciencias matemáticas y fisicas; y desa
rrollar la idea de <¡uc la fun ción de l hombre de ciencia es des
cubrir la verdad y lJue las cosas han llegado a un extremo ·
penoso- al no poder comunicarse los hombres de ciencia en

, 1
distintos países. por<¡ut' a lKílll 1);I(s ha intentado construir su
poderlo sobre la r ie-neia . ,

De mi conversaci ón ("()II el doctor Manuel Sandoval Vallarta

- uno d e los hombres de rie ucia <¡u ocupan un solio en la
historia de México- dt'Spn' lll\o estas dos afirmaciones a la ma
nera de un co mentario a UII inform e de la Fundación Rockefe
ller. En ese dO('lIlIlI"1l0 1,1 presiden te de d icha Institución
obliga a formales uu-diuuioucs sobre el des tino y la misión de
la cie nc ia a l servicio dt'l hombre en este mu ndo que va c0 l1'!0
un barco a la deriva.

-Es un te rna <¡Ut' siempre me ha provocado la atención, Es
el mismo terna del discurso mio en cpriembre de 1946 al con
currir a las fiestas del S('Klllldo e ntenario de la Universidad

de Princeton .
- Con frecuencia SI' ; Il U'i;1 ( '11 nuest ros paises hispanoamerica

nos a los gobicrnos qUt' inv ie rten dinero en la investigación
cient ífica y a eso lIam;1I1 d ilapida ción. a lgunas gentes.., .

-Yo creo quc todavía 110 hemos llegado al punto de que en
nuestros países sc den cuenta las a utoridades de que el dinero
mejor in vert ido cs 1'\ lJue se' Ir-Ista en la ed ucación del pueblo
y en la in vest igaci ón rien u fica. A mi modo de ver. gran parte
de nuestros problemas. volv iendo al tema ante rior. se deben a
ese desequilibrio entre los procedimientos politicos y la reali-

.dad que nos rodea, para resolver los problemas del mundo, .
-¿Usted cree quc la Uncsco está haciend o algo efectivo den

tro de ese progr.lll1a dc reconst rucc i ón de orientación de la

cultura?
-Ojalá ... ¡El mund o est;i tan revuelto! Ojalá... Todo lo que

se haga pa ra provocar un cambio en las condiciones, debe ser.
aplaud ido , Tales condiciones son las que nos han llevado a la

.. guerra en el pasad o, y hay que reso lver los problemas interna- ;
cionales, pero no a trav és de la guerra,

- ¿Cómo podríamos de cir : la ciencia al serv icio de la patria o
la patria al servi cio de la ciencia?

-Le tengo miedo a la pr egu nta . Porque la ciencia tiene una

• Vol. IV. No. 4:' . ..-"Iicmh.c d.. 19 :'0 . pp. 16-17.

misión suprema, alta, a ltísima : e! descubrimiento de la verdad
para e! bien estar de la humanidad, y no e! de dar un poderío
a un a nación det erminad a o a un grupo de naciones, Hay que
desen volver el bienestar humano, que perfeccionarlo, que tra
bajar in fatigablem ente po r e! mejoramiento de! hombre,

- Am érica pu ed e demostrar ahora a los europeos que aquí
también se está trabajando. que no tuvo razón Papini -en oca
sión no lejana- al juzgarnos tan de spectivamente,..

-Respecto a lo que dijo Papini , en lo que se refiere a cues
tiones científicas. creo qu e no tienen importancia sus opinio
nes, por la sencilla razón de que Papini no es hombre de cien
cia . Aho ra bien , hablando más en términos generales,
pod ríam os decir que aun cuando la aportación de las naciones
iberoame ricanas a la cienc ia no es todavía de gran importan
cia, sin embargo el desarrollo de! interés por las cienci as se
acentúa cada día más en ellos y poco a poco se van haciendo
cont ribuciones de mayor trascendencia; sí señor. ..

-Pero seguimos entregando a la ciencia muchas materias
prim as.

- ¡Cóm o no! Yo creo que eso es completamente exacto,
Cuando un iberoamericano hace un trabajo científico al lado
de un europeo, eso no ha llamado la atención al señor Papini .
Me par ece que el honor de una investigación la hacen recaer
sobre el euro peo en vez de con siderarla como una contribu
ción conjunta,

- Pero la última guerra mundial ha dado una nueva catego
ría a nuestra América.

- El progreso de las comunicaciones intercontinentales se ha
ido perfeccionando cada vez más, y hoy estamos, los hombres
de estudios, más al habla directa que antes,

-Cuénteme algo sobre su viaj e a Rusia,

Suscribose usted a la revista

UNIVERSIDAD DE MEXIeO
Letral • Ciencia • Sociología

ACTUALIDAD UNIVERSITARIA Y ARTISTICA

La suscripción anual cuesta $ 2.00
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Teoría de la Relatividad , duran te muchos anos.
- ¿Y como cuántos alumnos concurren a su cátedra de Físia

nuclear?
-En El Colegio acio nal tengo genera lmente entre cua

renta y cincuenta, )' d iez o veinte en la niversidad.
-¿ Y cuál ha sido uno de sus aprendizajes de maestro en el

Instituto Politécnico acional-
-Creo que ese Institu to debe r lo hará : preparar a los técni

cos que necesita la indus tria mexicana .
- ¿Usted fue alumno de la Escuela de Ingenieros Mecánicos

y Electricistas?
- Sólo hice mis estudios en la Nacional Preparatoria, y en

1917 pasé a Massachu seus )' a llí obtuve lodos mis grados y
luego fui a Suiza y a Alemania ...

-¿Quiénes fueron sus profesores de ~Ialemáticas?

-Tuve muy buena suerte. Fueron don Sotero Prieto. en
1916. quien dió sus primeras c1ascs en su Academia de Mate

máticas. Mansilla del Rlo en Fisica , don José de las Fuentes en
Cosmografla, don Vi eme Echag-.tray, (lue daba la primera de
Matemáticas. don Roberto Medellln (lile daba la de Química.

-¿Y después de sus tud ios en EllroP;I?
- Después me fui a Cambridge }' en 1926 me nombraron

catedrático en Ma . huseu s. Volvl ;1 Alemania en 1927 y
1928. Estuve en Bcrlln y en l.eip/ i¡;,

-¿ Yen dónde conoció usted iI EinMrin? I

-Le conocl en Al mania . Fue mi mae-stru, como lo fueron
SchrOding r, Von Lau, Rd r henb;l( h. Sehur , todos ellos en
Berlln; y en 1.c:ipzig lo fueron IIc-i\t"lIhr IK )' 1 bye.

- ¿Cw\nto ti mpo tuvo C-lI ( ;;'/IIhlidgr ?
-En total y inti in o :11'1( • du atue rllm fui profesor dieci-

séis.
-¿En d6nd publi ó eJ e:' prefrlrl\( i.1 \ll~ I i1b;ajos?
-En la Plt,mol RtviIw dc- c-w YUf k. )' en Natur,. de Loo-

ENTREJ'ISTA DE
IUFAEL HEUODORO J'ALLE

-Ha}' qae estudiar el paudo (omo con mOliyo d. 101 rtltOl de Caiabü
pasado. Los tradicionalilul comtl m moco qu. podrbn inYiw a la ma·
una gran dalta1ud cuado imalinan mee;.)n do 101 d. Tapa<: JUaan.
que el Paú dt 101 1_ ti una Jin ·
fonia pastoral, mitnrru 101 román·
ticOl dtl biJpaniano babIa.. ,f . l. 10

}'tnda ,4~. '. ,4 .1 •

DIALOGO
con JORGE BASADRE

·MEXIeo . DICIEMBRE DE1949
) .'.

ORGANO DE LA UNWERSIDAD NACIONAL AUTONOMA. DE MEXICO*
VOLUMEN m

Situación de la Universidad deMéxico
AloeuciÓ1l d,Uicmciodo J_ José GOfUáI.. S_" S.crtllllio
G....,.al dt la fJNAM, ", ',1 ""O _ SI tfttIJ'Ó '", IGEs~

Obj,'iIJaPrtsidnicioJ, ,1 20 dt ..",,¡tmbr. tlltilllO, .

LA U1IhItrriJ;" ti; Mlxico ;. i. br.,,¡ pr~"m;"";;'I~ ;, r"";" lo";..dtJUrio ti. lJl

¡.,,¿«ÍÓfJ y ..ti «.mI.cim;n;l~ mnnorllblt,~ fine. ti prmdp;o' tÚ ,.~
fM%ÍC...., tI.b<qwtltr g,IIbJo t1IltlT.u ti. oro t1I lo. fllSlo, ti. nnlT. bisl"';'" T_
fIObú y tlivJ. h4 sitio,. ",i.ión ti. 14 U..wmiJJ t1I14 1!itl. ti. Mlxko; la gJJ.rú
¡", sitio ni post..., qw t1I 1011.. 14. 1T....form.óotltt sodtlts qw .. ¡"", o,"Jo. SI

¡", tI"I«Jo ni litulJ. inJ.ltblt. 1.4 U..wmiJJ ¡", IltgJo ",., prof-ú-••
,. mlTtiú tltI publo. y .t1I ni .mo se ¡", .. t1IgttoJ,Jo lo. fIÚ' ptlTo. iJuln; st. ¡"",

ctnIÚHIlitlo ,.. I;,,,,,IIIS Y .. pr.,.,• • 14 ¡.vt1lltul por. ftJNIUt tl Mhcko tltI -
NJit tI.b< iglf()f'tr 14 mcomp..,.blt obr. qw ...1i%ll 14 U1IhItnitlJ N~

AtlIÓIfmIU ti. Mlxko • 1'''''' ti• ... ;,..Iil.lo. ti. ;"VtsUg«ÍÓfJ , ti. nJhIr. ; ...J.
tI.b< tltscOf!«tr qw '", .1 , ;1 . ....- ' .' - • . ~ -l.1 ~cI""" l ••

• 1ÚVnJit¡trÚt·

-Tuve el gusto de dar una conferencia sobre rayos cósmicos
en la Academia de Ciencias de la URSS, porque es lo único en
lo que yo me sentí competente para hablar. Unicamente me
puse en contacto con los hombres de ciencia.

-Revisando los textos periodísticos de don Justo Sierra se
encuentra que él insitía mucho sobre el valor de la ciencia, de
la técnica, del mundo en poder de los preparados. ¿Cree usted
que el joven en México ya comprendió eso de que hay 'que
prepararse? .

-Todavía no . Yo creo que todavía no. Todavía el joven
mexicano confunde la posesión de un título con la de los cono
cimientos.

-Pero sucede que losjóvenes se quejan de que no hay maes-
tros ...

-Es posible que lo que no hay es discípulos.
-Maestros como lo fueron Altamirano y Justo Sierra.
-El desbarajuste..: La Universidad ya ha entrado por for-

tuna en una etapa reconstructiva. .
-¿Y usted qué cátedra es la que sirve ahora?
-Estoy dando un cursó sobre las'partí~ulas elementales de la

flsica, en la Universidad Naci'¡>,nal;y,además: doy otro sobre
flsica nuclear en El Colegio Nacional. '

-He leído en un periódico chileno que en aquel país tam-
bién hay esa cátedra~ ' , .':;.;. . ' '

-Yo 'la' estoy dando d~sde!hace' t uatro años en El Colegio
Nacional, 'f'¡' ,,] ,.,~

-¿No piensa reunir eri algún libro sus experiencias en dicha
cátedrá? ' , '" -s-, <

- Todávía 'me tardaré algÓ~ tiempo para ver si está bien ma
duro para ser 'publicado.
' - ¿ESta predilección de usted empezó en el Instituto Tecno

lógico 'de:Massachuseús? '

-Yo di allá' u~ cuioso de' Teoría electro-magnética y el de
t t t, ~ {. l _,"

_____________ IV -¡--
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dres, lo mismo que en el [ournal o/ .\lathnn atiCJ and Physics de
Cambridge. Uno de ellos versa sobre un expe rimento hec~o

en México para averigu ar el espectro de energía de la radia
ción cósmica primaria. Son expe rimentos qu e se han empren
dido bajo el signo del Instit uto de Física de la Universidad .

-Esos trabajos sobre los r.lYos cósmicos se han extendido
hasta Sudam érira, y entiendo que usted está identificado con

ellos.
-No he ido a Sudam érica. Tengo muchos deseos de visitar

esos países.
-¿Cómo están sus relaciones con sus co legas de Europa?
- No se aprox iman a lo que eran antes de la guerra; pero

pocoa poco torn a rán aquel ritmo.

- ¿Usted trabaja con la O~ ;.
-Fui a Nueva York como representa nte de México en la

Comisión de la Energía At ómica de las aciones Unidas. de la
que fui president e en diciembre de 194 6.

- ¿Ya se conoce el re su ltado de esa gestión ?
-Desgraciadamenre Ira ra só, Es que hay dificultades entre

los Estados Unidos y la nión Soviética. como todo el mundo
lo sabe.

- ¿Ytodavía usted lralMj a romo miembro de la Comisión de
la Energía Atóm ica;'

-No. ¡Vea usted! México Iue nombrad o miembro sólo por
un año y terminaron esas funcio nes el 3 1 de diciembre de
1946. Al dej ar de ser miembro d dicha comisión habrá que
esperar otra oport unidad . 1..., comisión consta de doce miem-:
bros, seis son permanentes y los otro transitorios. Por la pri
mera vez tres fueron nomh rados solamente por un afta y entre
ellos figur ó M éxico , Los nombra la asamblea general de las
Naciones Unidas .

-¿Y no pued n ser rcc lcrtos ?
-Pueden ser electos nucvam III cuando pasen por lo me-

nos dos años.
-Veo qu e usted con tin úa figurando como miembro de la

Comisión Impulsora y Coordinadora de la Investigación Cien
tífica. que se fundó en 1942 en pi na guerra.

-Ha reali zado ya algullas labores de importancia. tales como
el desarrollo del Instituto de Física de la Universidad Nacional
Autónoma. concediendo varias becas de acuerdo con las Fun
daciones Rockefeller y C ugge nheim y el Instituto de Educa
ción Internacional. Y ha llevado ade lante un programa de in
vestigaciones sobre me cá nica de 10 5 suelos y sobre los
minerales uranlferos de México. Las que ha emprendido don
José Mireles Malp ica en los laborat orios de la Escuela Superior
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, sobre nuevas fuentea'dei
alta tensión para la aceleración de partlculas cargadas de elec
tricidad y la producción de Rayos X. ha contado también con
el apoyo económico.

-¿Hay alguna relación muy int ima entre los rayos cósmicos
y la física nucl ear?

-Creo que- sí. Para qu e se vea esa relación. me pern;itiré h
precisar algunos conceptos. El núcleo atómico se mantieneen
equilibrio bajo la acción de dos clases de fuerzas: las cohesivas
de muy corto alcance y las de repulsión eléctrica. Las primeras ,
tienen que ver con una partlcula elemental de la flsica.el t,ne
són o mosotrón ; esta partícula fue descubierta al hacerse exps
rimentos sobre los rayos cósmicos, y al dilucidar sus propieda
des. se llegará a conclusiones muy importantes sobre las
fuerzas nucleares. y. por consiguiente. con todo lo que tiene

que ver con el núcleo .
-Las relaciones de usted en el

ESPECIALMENTE PARA LA. GRAN
FAllIILlA UNIVEBSITABIA.

___________ LOS MEJO RES RADroS EUROPEOS
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modelos: EXCELLENT. NATIONAL, TRJUMF. BR NETONE.
y CONSOLA· RECORD. • .

P;U ISJEI 'IUIIS O liS IUIIU UU.Ia.OJes ID. UI'. • 1:

-<!i!1.I¡;¡~@ID SiIíilií~~;¡;'

D 1 Y 1 S ION EÍ A
l. LA C ATOUCA t) • APAItT AOO rsta - u ,te 1l-11.Z2 MEX. L-ol~7 ..

lfF.X I CO . D . P . -
A 101 señorea estudiantes haremos eond ieíones espeelales a la p rese ntael éa de la

. ered eneial y en nuest ras olieinas díreetamente . _

"

amplias. . , •. ¡ ) • ~ ~.

-Estoy en correspondencia con varios cole!@s~ P{l¡ra ver si es
posible que esos experimentos se efectúen en la mejor forma.
Entre ellos mencionaré a Rossi en Cambridge. Oppenheim~~ y
Wheeler en Princeton, Brode en la Universidad de California

.. . -. ~ ~ .
y otros más. . ,," ¡,

-Antes de la guerra, a juicio de usted, ¿cuál,era el gaís que
iba a la vanguardia de 'las investigaciones sobre física nuclear:

-Me parece que Alemania: Su situación a este respecto era
en 1943 la más importante en el mundo. TOdavía no nos ex
plicamos por qué los alemanes se 'dejaron en~~~~ co~ la mon
serga del nazismo.Es que los dioses ciegan a quienes quieren

perder! ' te.

y aquí termina mi conversación con el insigne hombre de
ciencia mexicano. que ha podido consolidar su prestigio entre
gándose al estudio con devoción religiosa. con la exactitud que
el deber impone. en un ambiente de modestia, como .corres
ponde a quien vive en un mundo de altas preocupaciones inte
lectuales . Esta conversación fue sostenida hace poco más de un
año y estoy seguro de .que el doctor Sando vál Vallarta podría
contarme algo más sobre alguna de las experiencias adquiridas
en ese lapso.

(Sandoval Vallarta es uno de los universitarios de primera
línea en México. Pertenece a una familia ilustre. en la que
sobresale el gran jurisconsulto don Ignacio L. Vallarta, Su in~

teligencia y su cultura le llevaron a un alto puesto de cátedra
en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (1923-1969) Y
esto basta decirlo en su elogio . Ha sido director del Instituto
Politécnico Nacional. profesor visitante en la Universidad de
Lovaina, conferenciante en las de Harvard y Toronto, presi
dente de la Academia Nacional de Ciencias de México. jefe
del Departamento de Investigaciones Científicas de la Univer
sidad Nacional y ocupa una de las curu les de El Colegio Nacio-

.nal.O .

y- - - - - - - - - - - - - - -
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cuerpo y alma a ruustTo tiem
po y. ad,.,nás . a un tiempo
nueUro. m...riamo. E, un pila
tor de.ttorodo porque 1Mfir
y jina.t calidodes tU SU obra,
enraizada l' n lo, corrientes
rontemporátu-as tU la pUatura,

(SigN " M~ J6)

•

M i r (l (1 a de
Eostellanos
1905-19-1 7

La
Julio

UNIYERSlDAD DE MEXICO • 1

POR }lJ~TIlV(J n :HS ASlJEZ

ÚJ muerte repmlina tU uno
de nuestros má, thskJotJdo,
pintores ha venido a recelar
no, el sentido de 'u va./i0la, , i
bien escasa, obra. Puede decir
se en verdnd que Julio Ccuk
llanos es uno de nu estr os pino
tores; porque pertenece e n

.

MEXICO, JUUO DE 1947•

~....._ ...............-.-J l
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lA magtul tarea de 14 edificación de la Ciudad UniversitllTÜl se
b4 puesto en marcha. Las más suPTemllS expresiones de 14 vida nJtur'¡
de México tendrán, al fin, un albergue de tranquilidad y silendo PTo
picios al deSll;'ollo de una especulación concentrada. lA clltego';lI espi
ritual de nuestro país demandaba desde muchos años IItrás un centro
universitario de esa importancia, tal como existen en la maYO';1I de
l4s nacWnes modtr1UlS.

Paralel4mente a 14 termitulción de 14 anhel4Ja Ciudad, 14 Univer
sidad b4brá de revisllT concienzudamente 14 estructura de su orgllni
uciIm, el funcúmamiento regular de susmúltiples Facultades, Escuel4s
e Institutos, para ajustarlos a un mucho más riguroso sentido de eficII
cie, IIcorde con la flamante esplendirlez de su asiento material. Porque
según un conceptodelRector Zubirán que es oportuno traer a cuento,
Z. tradicilm deUtul Universidad --IIsí se« tan antigua como la nuestrll
no radica en susedificios, sino en 14 actuación viviente que despliegue
en los PToblemas del mundo inmediato que le rodee.

Haceaños decíaJoséOrtega y Gsuet en Utul obra memorllbU, y
refiriénrlose al papel que tocaba desempeñar a los centros superiores
de culturaen el ambiente europeo: "La Universidad tiene que ;"Ierw
1Ur en Z. actualidad, como tal Universidad, tratando los grllndes tem.s
del día desde su punto de vista PTopio - éultural, profesional y riefr
tífico. De estemodo no será una institución sólo para estuditlntes, UII

recintoad usum delphinis, sino que, metida en medio de Z. vidll, de sus
urgencias, de susPlISiones, ha de imponerse como un «poder espirituJ,.
superior . . . rePTesentando 14 seremrJad frente al ftenesí, Z. seritI IIgll
deu frente 11 14 frivolidad y Z. franca estupidez. " Entonces volver.
11 ser la Universidad lo que fué en su hora mejor: un PTincipio PTo
moto«de 14 historia europea."

En el CIISOque glosamos no se trata tan sólode que Z. UniversirJ.J
ermonic« suselementos docentes y ponga al día sus instaltlciones y los
equipos de 14horatario de que ha menester. Hay algo más, y funda
mentalmente decisivo. Se requiere que la nutridís;",a mMa de su po
blación escolllT ---que ala fecha se componede un pocomtÍs de 20,000
'¡umnos- infunda cada vez con mejor ímpetu une vibración hu_a
y desinteresada al ejercicio de su preparación PTofesional.

Ya reunirlos al amparode l« Ciudad Universitaria, los estudiantes
de nuestra Alma Matee habrán de afianzar como nunca los vínculos
con ella, aplicando e( desenvolvimiento de sus mejores aptitudes al es
ludio, resolución y ayuda para tode: aquellas tmpresM nacioneles, de
cllrácter constructivo o espiritual, que demanden 14 cooperación de
todos los buenos ciudadanos.

La Universidad tiende en todo momento a ser escuel« de 14 mente,
pero lambién del corazón. Y los estudiantes que en ella se forman no
han de propender al bien sólo-mientrss frecuentan"14s aulllS y ahí mo
delan su espíritu, a menudo entre privaciones de índole económicll.
En 14 Universidad, y fuera de ella, por los años de su vida, habrán de
acomodar susacciones dehombresy de profesionistas a Utul pauta trans
parentementedeterminada: el bien de 14 Patria y el de sus semejantes.

VOLUMEN 1

IUN IMPERATIVO UNIVERSITARIO I

id'

• I

_____________ VI



SONETO'
Por Jorge Gonzá/ez Durán
aññ¡ ñ;.;ñ¡f¡ññññññfññ¡¡¡¡;; ñññ

Para sentir lo que el amor encierra
hay que romper la luz que nos circunda
y sumergir la sangre más profunda
en la cruel soledad que nos entierra.

y ya en la desnudez que nos aterra
mudos los ojos que la piel inunda,
el naufragio total mira errabunda
a la flor solitaria de la tierra.

Flor del amor que crece en los retiros
de la ceniza fiel que nos sustenta
bajo la eterna luz de los suspiros.

Así intangible amor, se va muriendo
el callado infinito que alimenta
la oscura soledad que llevo ardiendo.o

• Vol. 1, número 9.junio de 194 7, p. 2 1.
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JULIO PRIETO

O LA MAGIA
DE LA ESCENOGRAFÍA

Por Margarita Paz Paredes

A
SI como la poesía interp.reta. el arte, ha logrado dignificar los montajes
dolor y el amor humanos, la esce- teat rales de México en los últ imos anos .
nografla tiende un puente iman- ofreciendo "una miseen scenecomparable.

tado entre el espectador y la obra teatral. " ya veces superior. a la de los mejores tea-
La puerta del escenario nos conduce, ' \ tros del mundo."

súbitamente. a un mundo inefable, donde -Es este ofic io mío un arte humilde y
las fantasías de los cuentos de had as se transitorio -nos dice modestamente- osub
transforman en realidad tangible. El en.: ' ~rdinado a la obra literaria. y fugaz por la
canto persiste y las cosas nimias e inanima- vida de los personajes que aloja . Despu é
das adquieren maravillosa vida propia. El de los aplausos. es olvidado.
sueño se conmueve con la emoción de la Pero yo pienso qu e no es asl. Toda la
luz y transita por mágicas construcciones. maravilla de sus esce nograñas magi tral

Por estos laberintos 'de encantamiento ha quedado grabada en la mente de su
nos conduce Julio Prieto, maestro de la público, como queda girando en lo ojo .
moderna escenografía mexicana, habil í- por mucho tiempo, la luminosidad de I
simo grabador, 'artista auténtico y diná· fuegos artificiales . ¿Qui én ha o lvidado. por
mico, quien. con amoro sa dedicación a su ejemplo, el bosqu e y los gnomo de Hans, l

Justo Sierrs . Dibujo de Julio Prieto.

• Vol. IV. No. 45. septiembre de 1950. pp. 16-17.

y Grete! e:1I donde " las Krue:sas lunas de los
anteojos de: Julio ~ loman fosforescentes
CO IllO los Iludo..." ojo, de: losár boles en una
noche de aqu clarr« : \u\ hl~110S se convier
ten en jó\'e:llr, ' ~IIlI," dI' alcornoq ue y su
cabelle ra . ,uln u,lltll ll(' lIle: iluminada por
Rica rdo Zrdillll, r\ Iklll lOÍs fresco ya te rc io
pelado mu sKo qur IIjm humanos puedan
ver?" .. . ¿Q ui .11 IUI rrl urrda lo decorados
pi 110 d ~UKCM iÓIIpof! iea de juditla. de El
tmptrador[anes . de ",,[rl/ó/rlts. yde tantos
otros 011 1mqllr J ulio Prieto ha conq uis
urdo 1apl;,u!W1 rlllmia\la del público. que

11 g;' a admi ." .. Ill:h ' 1I1r la obra misma. el
mundo 11\;1 .Ivill;ulll tlr 'II~ d oraciones?

Fel'll;llld ll GamblM \(" expr asi del
g.1Il cll6K",fo IIIrXita no: "J ulio Prieto.
ad m. de-halx-r ,r.lli, ;ulolln n tabl tra
b:tio ClloKI. Iilll 1)("1'\(111011. ha logrado
mediaiu 111101 al l;l\illll;llla y total dedi ca-
i6n al problema , Ilur tan difici l arte esté

cim ruado 11 \ll~ IIr er!\Ol rio y comp'lej os
, pe lo t nk m y modernos, dando co mo
r ulmdo 1;, tot;tl i ll\ rK I~I(ión d I múlti·
pi I m n(()~ dd Ir 'lIm. regid Mr un
di iplinado concepto de organización y
elevado valor pl,ht ieo."

De] m al arti 1'\(lue: no hab le de laesce
nograña , de u r alizacione y de sus pro
blema • mu cho de ellos todavía irresolu
tos.

Fascinante CII verdad ha sido el desarro
1I0 )' la depuración del arte escenográfico.
Su ascensi ón.lenta en UII principio y paula
tinamente vigorosa }' audaz. ha alcanzado
du rante los últimos tiempos, en México,
alturas ex traordinarias, desde sus épocas
románticas. cuando la producci6n teatral
ten ía apenas una relativa importancia. una
minima categoría artística.

-¿Cuándo empezó a consti tuir la pro
du cci6n teatra l una rama artística y a ad
qu irir tanta importancia como la de la in-
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POR AGUSTIN yA!VEZ

En las primeras filas de este arte figuran
pintores corno Germán Cuero, Manuel Ro
dríguez Lozano, Agustín Lazo, Carlos Mé
rida, Rufino Tamayo, Julio Castellanos,
muerto prematuramente en 1947, Y que
fue quien llevó más a fondo los estudios de
la técnica teatral; Antonio Ruíz, director

de la Escuela de Artes Plásticas, y Gabriel
Fernández Ledesma, grabador excelente,
pintor vigoroso, quien ha realizado nota
bles escenograflas. Entre los pintoresjóve
nes que han pintado para teatros se cuen
tan Reyes Meza, Guillermo Meza, Mar

tínez de Hoyos yJuan Soriano,
En fin , e! estado de progreso alcanzado

por los escenógrafos mexicanos se hizo pa
tente en la Exposición de Escenografía, re
alizada por el Departamento de Produc-

Discwno pnm•.m.Jo "' d ...10", tp< lo u..w.n;¡,,¡ Norioul AJII6
tIO'mll de Mhico~ M.aro JI A.iTk. " JOff lasto Sim'~

d 19 4, ""'" k 1941.

El K.ftIro 'lrulo Sierr«. ,.,~ ...... (11* ..,.. ... .,~ 11 _
"ow. ,",,w... fW Jiu ,. U. N. A. II..J

VUoDADaAMDfTa cIipo ., .q.tati,.. lIUbI"lo ---1 ..
ti .. la UIIi .-a- f,. ...

• doa.J.-o Siun w-rodr A!Mrin. ' Flfe ---. .- . _~
d tecialO'" b F-adad lit n...ni f "......,..It .... , __
Letru.CMaa .,~ cIt...-nl..c-. .. ..caIbi6 .. -;.. ......, ..
Iu.N úOto~,...· ~ra .. ~'_tl .....
ri. l. ~ _."~eficilLA.a._

. 1. aJ.an. dd -. ....... &nw-.
c¡Ur. -.,..... c....do el..... 1M c--. • la a.c.II ........
wdrlaU~"""'laiIIIpIG- csaluIIa a.a. ....
ftQCot li pn lit .. FiIoMriI.. ..-.- ui· n..at. c.-.. .,.. le...
&ic. q..~.~ .. P",. tia. cw., _
M. 0;0. •• " lo"" .. "" ..".,. _ -..
peal de ..ent Ita .. --. m.-. .. c--.. •
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/JmTOSIERRA,lWmO DEAMERICAI La Raíz Filosófica
de D J S·1.1 .. V~ N.non.I " Jl lxico " orgwmiamo {flM inspiró. m

toJ.... 44~" "ntfWf CMf"';O d" D«imi m to d, don J usto Si«ra • mio le""
• leN.... , &.01~ ,ti ftPÍn'tu qw l'IfI producido Mi mo In

.... "..,.,.. H.,. Ú lit lJIivir rrpublicllnO-. Id corwtnimcia d, qUl

., 1'~ • tu~ MUtti,. ,. propo«ionn d, un f lUlo no
lo,., #flirt uftiwnil.... tino .. ,i ,nific«i6n d, un « lO d, r«o-_.-...10 ...-,.,.

L.. ....- """-"'''om " Sirtn . lUa IImpida CUGlidad, . humancu .
., ,.,,.~ito.....tomO d utodor V hombn d, InNU. tui lo amrri ttm .

0..-., ... ;,.0, . '" qw " .mbt'"", dond, '" impanía la cullura 1U¡w~
,.. ,..,,.. .., timo. rnobiot " .. ImJrrw:itl colonial ---tI pndominio
' U"'*"'''II H ..,.. 16tmu.. o ww ¿«fri t»-. SilfTG tJbri6 la pllfffa, d,
.. (J~ ., M i, ,. ,....d. modrmo -inttnaf m IU n·tmo. múltipl,
'" ~ V fNria .1 "'...,uo ot'ganizadOl' dllpfrgado ,;n trrgua
,.. '-'. qw '1 dHi,nio '" hizo rlGl"dad. i l k con lJirfió .'M , 1
~¡Id ,...,""¿or ú ,. Uni ...".,idod N« ional 4, IItOl d¡(JI. lAI' Uni~

...~,. 1# .s.t-Mncw. d, O~/(xd. d, P.rí •• d, otro. muchO' mffidianos
dri ....... ..,."., . ',.,.,.."..-on tf pr,."ttm fn IUVOI al adlHnimimto d, la CtlIlJ
J, C.. .JioI "".v... ",,, 11&4, / 9/0 .

N...,,. i,",ifurión• • 1 IUvrnr loa: mdximoa: honon. d, la Rtpública
,... I~ " "nnw cmtmorio d, SilrTtl. pane, qut atinó a mcar~

'* _~, dftJllO to/«,iuo. En ,(<<to. ,1 Gofjirmo. la fotalidad d,
... ..."túIft d, culturo qur prorprnn In ,1 pal•• loa: cSrganoa d, la prlnl4~

lo. 1 qw~ '" lqUiLlOr'tln eutmdo "igm 11 IUI guías , .p irítual,••
., IwJtI U"¡wnid.Jn 4, OIra n«iontl d, A míriea. k han wmado "in
t-wI • 1'IIi,.". ftptÑ • propda",o d, dtmOlfrtU'públicdmlnr, la grtl

' ..ud. " " ".., lJomIw muano.
C~, . .. Uniwnidod Nocional d, U lrico. p« atpunto. un

".,.,~1Nnl' ''' .... tonmmJOrOCÍonrL Dnd, Icwgo. ti ptlra ti la moti vo
d, l N'llllO ,.,.,acijoqw "..n.... d, un orgtmia:mo .imitar h«mano. ,. Uni~

~~ ~, ,. H.".,.. ""~ IIpO"tinN d, dtelarar • don Jwt o S~

mi .. .......'0 • ~... -1"10 qur no rardó In wr IlCUlJdlldo por la:
u,.~~~" J, r-.",¿ StmtÑl90d, Chilr . Cumnr (EcUlldot ) v a últimas
',d... El s.I vMot. Lo cnlmor IXNI lima d, IGlUlacrión porqur. ind,pm_
~",..,,~, 4rl n/ N ind iacutibl, dtl hommajrlJdo. 14 d« ltzralot itl ~fmdtl..... htpo'" J, I~ « ri,u4 ~, parcialidad. C llll ndO ti pri ncipios d, ",,"o

" RMr« ZubiHtt ......,¡ó .. Id CQt), i drroción dtl H. ConNjo Uniwr.úano la
......... 1ft "" lIJiaono ""'''40. V " .110 cutrpo .. IlfWobó con clllmoro.d
-ud. rJO ., bi~ má qut rtlrm4« Id libirrimlZ d, rtrmin«i6rl romatÚI
...... por CIIttoIp*ws.

El ,__ " d, -o. ¿.,do azmpl ..mimto el «u«tlo d,1 H. Corwjo.
" ...~, Ir ,.".,,. c... 4, L/lidio¡ hizo lo prodamociÓrJ ¿tI C4IO m tI
tuno M lIr'II ,."."i....~ qut ., rnmcr m págino. intniona. El ui,r~

.... lJ ., rlKf ud Id o rmnr wl«:ión i, los mio¡ d,1 J,fllftlro Sirrr a. m
" ","",o 4, U~dll4 ~ R rnraur6; , 1 Rletar Zubirin mont6 la pti .
-. ,..4 1ft unión d, 01,... auroriddd", V por últ imo _ tnmúad6 a
..~M Ir~",. cunlJ dtl bi", r«or detlo Hl.«tl dot . para tomar port ,
Ift Iol .,OI~iuoL

. hro,. tontriburfó" df'CisWtJ • hontvr la tlrmbid". radica m lo pu..
bIit~ -.. lo f leM COf)IJ"dtnJblrmm t, arlffimtado- d, 1.. Obras complrw
d" rrtlÍ". """"or. ,.,unid.. m doa tomo. d, imp«obl, prnmtoci6n . En
" .. ti ","",",ro " bornbrr m trra: humano . ItIt¡GZ. profundo. ú Uni","
• Hd N.non.I 4, JlI Dco• • 1 torOnGr nt, cmbiciOiOdnignio «Iifarial. m:
.... el ('OIIIOOrnWttlod, IfU rJUft.lGI grn«flcionn -fJ O' 101 ntudiosm d,r d,,
-~"",.,.",~ rul~~' d, nurstro conrinrntt-- un nprrrorio originalisimo
4, .d,. 4, ~,.,... IlJftlIlII')mt, V d, aria:bOl ll largo plazo.

Renovación de conceptos
en nuestra plástica

En cuanto a la renovación de conceptos en
nu estra plástica. Julio Prieto expresa que,
además del catalizador que fue la revolu

ción mexicana, influyeron también la pre
paraci ón académica que se imparte en las
escuelas de plásti ca y los viajés de estudio
de nu estros artistas, a Europa,

Fue así como Orozco y Rivera "bucea
ro n en los te r renos de la escenografía" y
Roberto Montenegro trajo al teatro mexi
cano novedosos de corados, Pero en ver

dad aparece la escenografía moderna me
xicana con e! maestro Carlos Conzález. El
fu é, ade más, fundador de! equipo técnico
del foro del Palacio de Bellas Artes,

terpretación de la obra pOI' los aClOres?- le
pregunta mos,

- No fue sino hasta qu e el d uque de Saxe
Meinigen impart ió altu ra a la composición
de las escenas -expo ne el maestro Pr ieto - o
hasta que Appi a descubrió el valor emocio
nal de la luz y la co rrespo ndencia de su
manejo co n la ejecuci ón musical, hasta
que. en fin . los gra ndes directores realistas
como Antoin e . em pela ron a exigir puertas
sólidas y pa redes donde no apa re cie ra n
pintados los mu ebles,

En seguida no s habla de que . tanto en
México como en el resto de Am érica , a
principios del siglo sólo exisl ian esce nog ra
fías pintad as. desa r ro lladas en planos pa r~l 

lelos al espectad o r v roure-bidas co n una
intención nat urul ist.: I vici. u l.uiu-u u - aca
démica.

Recuerda qu e fueron pintOlTs ita lianos
losque crea ro n los tall tTl"S ch' pinto res pro·
fesionales nu-xir a uo v, de donde' de-r ivan,
en una forma u ol ra .los anuales re'ali/ ;ltlo
resde la eSCl' lIogr;ll1a 1IIl', i. ;lIIa cOIl I('III PO'
ránea .

- El primer g l ~11I ui un!o c'" c' llllgr:'tiico
en México - siguc' di , iC' IIlI11 IlIl!"sllo c'II1 re 

vistado- co r rc spoudr- .1 los Il!"lrn;IIIlIS Ta
razana. vah-uc i.u ro v 'lile IIq:a lon al 11;11,
durant e la R(' I'o lllci"'II, FII,,, lllgrarou '1uc'
elpúblico flll' ra ;tl le;1I 11I ;1 Irl 111.);' ohru.
sino el conj un to dc' dec." .ul..s dr 1111 d rama
sobre );1 guc lTa d .-l I -I.«pI!" se 11;1111'" ( ; u, rra

sangrinl ta,
De prolllo . .-1 al l iSI .1 Ltlb v p.1I ('C (' CllIr

ante u ojos dall/;11111 I•. tllc-t IlI isl(' r ioso d e
decoraciones blll ;islic,IS. I'n o sus I}('IIS;I'
mien tes aSCi(' lltkl l h.ISLI SI l 11I op ia \' 111

emocionada . cuand.. c'" 1.1111;1 :

-Yodt sta nt¡ qu, " ,¡':II If,1 ,¡,{¡ /,,, :,,. qurrl

teatro. si71 t i , stllrbll ti, I lIS II( /""S • .\{ ro/ll /ir·

liera en U71 i 7l((51171 /' /" l/l'al ti, tI,rorados

desplegados 1171/' Ul/ ! lI í bl J( fI abw ' /lJ ..,
Con f;ícil palabra l ' I 1;lIlllui);1 p;lt'i(' IIl'ia

responde a nuest ro torbellillo de prc¡.;un·
las, no obSlallll ' 1;15 agobiadlll ~l' 1;IITa, d ia·
riasque le illlpol1t, la 11I( 'I>;lI~1l i"'lIcl<- sll rn. s
reciellle o bra : (;U lluh/hn ()( . El maest ro
Prieto nos sigm' hahla llll••cl<-b, t('n dencias
artísticas " deplorabl('III('nll' aCldé rnicas"
de la escen ogr.,fia de pr intipios de siglo;
después. d e los GlIllbios J ~tditales (' 11 la pre
sentación de espe Cl ;il ulos l eall~tl es de Eu·
ropa entre los a li os de 191:! a 191 ; de la

pintura geolll e ll'ilada; de '" inclusión de
motivos po pu laIT\ . dI' la, len dc ncias que
iban del impresionismo ;tl cuhi, mo. y a l fin .
de la ren ovación Ica lr;tl, hasta alca l ll~'1 r un
realismo mágico , " de todo aqu ello que sc
origina o desp rende del expres ionismo.
como único derro te ro posible pa l~t el arte

teatral" ,
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ción Teatral del INBA, durante sus
temporadas de teatro y ópera, el año pa
sado. En tal exposición tomaron parte
Orozco, Rivera, Julio Castellanos, Lazo,
Fernández Ledesma, Roberto Montene
gro, Carlos Mérida, Roríguez Lozano. Ma
rechal, Soriano y el propio Julio Prieto.

La escenografía moderna tiene todas las
características de la pintura mexicana y,
por lo tanto, son los grandes pintores los
llamados a contribuir a realizarla en toda
su plenitud: Xavier Villaurrutia, en un
magnífico artículo sobre "Los pintores
mexicanos y el teatro", dice respecto de tal
problema:

tral, los primeros y también los últimos
deberes del pintor escenógrafo?"

En Julio Prieto se concretan estas cuali
dades, además de su conocimiento técnico
y su sensibilidad que ha tendido un como
puente imantado entre el teatro y la emo
ción del público. Sus escenografías enlazan
lo bello con lo funcional, lo mágico con lo
real. "Lo importante -dice- es que. aun
que el conjunto quede impregnado de un
ambiente poético e irreal, los detalles de
algunos puntos de la escena sean absoluta
mente realistas, capaces de mantener, o
mejor, de sostener la veracidad del deco
rado."

Frutos del departamento dellNBA

En 1948, el Instituto Nacional de Bellas
Artes encargó a Julio Prieto la creaci6n y
dirección del Departamento de Produc
ción Teatral. El artista contaba con la ex-

:~rjencia que desde, 1937 habla adquirido
..t."}~ajando profesionalmente para el tea
' tro con Vuelta a la tierra de Miguel N. Lira,
parael Arbe~, y Linda,del mismo para el

,Fábregas. También realizó los montajes de
La virgerifuerte de María Luisa Ocampo y

,La mU1~eca Pastillita.
"Partió después a los Estados Unidos para

hát ei estudios especiales sobre arquitec
-tura teatral y traer, a México las experien
cias técnicas del extranjero.

En 1948 colocó un escenario giratorio
desmontable para la temporada de ópera ,
y en él se realizaron magistralmente Mefis-

clorama ininflamable y mejoramos consi
derablemente e lalca nce de nuestroequipe
eléctrico. siendo notable la presencia de
estos dos elementos en lajudith deHebbel
que hice con Fernando Wagner. En 1949
hicimos Rom eo y[u lieta insistiendo en eva
dir el arco del pr oscenio . como antes en
judith y en Orfeo. La danza macabra fue la
primera de las esce nografías realistas que
he d iseñado para el INBA y también en
1949 hice Han sel y Gretel, con Wagner.
moviendo el deco rado en forma delibera
damente tradi cional . utilizando de modo
exclusivo mani ob ras mecánicas del siglo
XIX . Para el Amor de los tres rtJts utilicé un
escenario unitario . básico. cambiando par
tes semicorpóreas o fra nca mente colga-
da ..s.

En la tem porada de Teatro Internacio
nal. Julio Prieto experimentó con decora
dos e xclusiva mente corpóreos como el de
La viuda dificil . donde colaboraron con él
Anton io López Mancera y GuntherGerszo.

ProblnrtGl dr la r .c rn ografia
yfuturo drl teatro muicG"o

A I sar del aM'ell'O no table del arte esce
nogra ñco en ~frxilO, e-xisten todavla pro
bl mas M'rim r il'l'nohllm. pues además de
la fah:ade illl(,l'6 d(' llueMmS pintores por
1a producción 1 (" Il I~1 1 (101 1 vez porq ue toda
vi.. la e!l('t' IlIl~r.allo! Illl r~ fuente segura de
i lllCre~()~ po!l~a 10\ ;111i'la,). está de por me
dio 1.1 eM';aM'1 d(' hU('IlO\ equipos elécrricos:
c;a USias (Iue dililll lt;11I r-l progreso de la téc

niea . En Méxicll llll M" producen estos equi
po y su imporuui ón r('~u ltarla demasiado
costosa , E,\(;I~ Mili la, razoues principales
por l;as (Iue M" ve limit.u!;l. en gra n parte.Ia
produ cción t ('all~. 1 rn \ Ié-xico.

- ¿Q ué opina us te-d d('1futuro de nuestro
tCOI! ro ?

- Esind ud..hlc (Iu(' el rearro mexicano ha
11\ jorado durante 10\ últimos anos -nos
dice- o Ya va adquirie-ndo el público con
ciencia de la produ cei ón rearral. Si el movi
miento del teat ro , muc ho más perceptible
en este ;11)0. lIe¡r-1 a sostenerse otros años
más. hasta qu e pueda tener una vida indus
trial propia. podrán en el futuro vivir de su
oficio . con decoro , Illl sólo los dramatur
gos. sino tambi én los tra moyistas, los dise
ñadores, los prod uctores y todos los que
contri buyen a hacer de la producci6n tea
tral un oficio y un arte,

El maestro Pr ieto cree ind ispensable y
necesaria la intervenci ón del Estado du
rante el tiem po que sea posible . porque es
la única forma de trabajar arduamente,
hasta educar al público, y. en consecuen
cia, crear el defin itivo teatro mexicano. O

x _
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...cuando me encuentro tan solo, tan solo,

que me busco en mi cuarto

como se busca, a veces, un objeto perdido,

una carta, estrujada, en los rincones..,

"'_1><., ••,.. ,..... J ,...",... .1, l. ,.."" 1, l . A.J.-. ); . "
. -.1 ¿. ~nI..-_. ,¡ _l. 0. 11"""" Irr- .1 1...._ .. J. ,. _ .,...
.. ¡" , J "" ,.oN<."' ¿.I "... .,. J .,¡. .. ... .... ..
~Dn -'• • ,. " .1" __ ,, l . lo .. "... _ -. ~• .1._.
...... ~·.. . .. II. ,..--••• • }O _ .~ k "" ~'.."'...," J- _._ _L_~~ .. _ ,_ _ ........ U~
..•...,· ·..,.., ..I~'· J. "' ,.............. ... J-I•.J ..._ •• "' I-...~. d•• eo_ '...... ,...- ...... u_,~ radoo:aI.,

:~::;,:l::~~~]0:::..;~~~=~:..::.::: :7:~~:".::--::..:~ ~-=..c:zi:
..... ... M ,......,.. "' 'P' oy....... ,N'••, l. .._.-..J-J..
. ....I-J , ,_ '., ~J."" J . ,...,.,_ .......

. ..• J . I , .J ,·

UNIVERSDlADDE MEXlCO

SrI· ·" I«_Jt.>H.oo.¡"JIrah _ I .... ...-_.. • . .. ,... ...Ir~·_,..." _11.......n-. l. ,.... l. " 'm. ,..-01.,..,.- •_ _•
.... .. , loo .. ,......,. l . loo . /1••• .JrU,,' • • 11-'..-1. 010••• 1...
• • -._" ""' '''' .. _ 4..1... ''''' . "" • ..- .. _ •
,...· ..,~ , .. , .,¡ .. .....· ·"" "'·lklnNr4. __ . _ ..
. ... ' .. 1, • .

Looo ~I I," "1'« 01.._ oJo ,• ...-.J.,... "'•._,,¡., h
_ "., _' I fJ .J o ""' .....
.......~.. " , , "" I,/tb<o.JI.,.¡.w..»On_,..._ ..

~~?fi~~4I~~;~~fi§ ~~g~ ,
::~..;.~::2:;~~:I~~::=::~.::.::2:\:--~
;:,:::'-;::;;;;:~).01.1:':::':.;;'~~..-:::.: -::.-;:
t·_ .. ,.,¡.J , .,.¡. 11 Ir ",01 "'" """', ""' ... 1.._ _
.. w.. 01>1.1 1. "'" 1oJ Ir .. .. ,.....01. lJ",..M _ ..,..

~::::''''=:~ t:..-:': ~.":'~ol~':':'::':::' ::::;::.:::::.::r.,.__ "' ''''' '''''''_..-.M> 1./0 ,00'....~r ••,....... ........

~;~;~i.~:;-~#~~!. gf§~-~~~~~~
.. ' .1_ " 1. ""' Itr.._,.., ¡-. ",..1_ I_ ti- ~

~fl'li~?i~t~~~~

reencontrado el verso que le elogió López Velarde ("Brune
cada racimo. cada pecosa pera ..." ) en la nueva forma que le da
en Reflejos ("Lejos de las peras pecosas,..") Le gustó también
que conectara dos poemas con varios anos de diferencia, al
través de una metáfora:

decía en Reflejo s, Y esta sensación de tormento solitario, de

soleda d que estruja el alma y la tira deshecha en un rincón,
como un papel inútil, vuelve en Nostalgia de la muerte refor
zado. ampliado, perfeccionado:

.Volumm V. n úme ro 4 '1. e-nero rir I Cj~ 1. p, 17,

H
ace un os ar)m me presenté al estudio de Xavier vi
llaurrut ia , sin co nocerlo. sin más presentación que ~n

esbozo crí tico sobre su poesía , que comenzaba así: "La
obsesionante lectu ra de D écima mu erte , el angustioso y angus
tiado poema d e Xa vie r V illa u rru tia, nos trae la conciencia de
que su autor va siendo cada vct. más apr isionado por una idea
ftia, clave de su poesía: b muerte . La presencia de 'la intrusa' se
desarrolla d esd e SIIS S O(/U rnos has ta este poema, y se extiende a
otros campos, como su ob ra in édita Invitación a la muerte,"

Me permito rerordar ,',(r p árrafo ini ial del articulo que

después seria puhlir:ul» r-n Letra s di Ml xico con el titulo de
"Baj o el signo de- 1;1 IIIU'" Ir (L I p'l<"sla de X. Villaurrutia)",

porque entonces podía drcil,r r on roda libertad lo que ahora,
ante su desa pa rici ón Ir p<'lIl ill;I, pod rla p;lr C r ante todo un
lugar com ú n lJur i-I, ;tih ¡:i, o a 1m luga r s comunes, seria el
primero e n n,('ha/ ;1I .. " , ;,11;11r-r (011 'u habitual maestría , aun
que ah ora )';1 su 01,, ;1 poh ic" r-n rI or dc n d finitivo que le da

su orfandad . 110' al';\I"1'a ' 011I0 UII I;ll'go t timon io de una
vida qu e va ('On'(III\"I III' 1 \l. mur-rtr- r on amor, con cuidado,
como si no (lu i, i,' I';' d"'t'lIIhc,, ;u r-n rl absurdo, ino en el or

den qu erido >, hu'(ad.1,
Villau r rut ia 111" I n d lll'l ,,"t 'u habi tua l cord ialidad , digna y

noble, ajena a lo, (' " (" '" ( .111 I1 r( ucnu-s en lo mexicanos, esas

efusion es tropir a lt-s qut' '011 r-l po lo opucs to del que fue su
carácter, afable . d ul( r, 'ua\'<', llr-nu de 11Im melan colía que se
irisaba en la Coll\'('1 '0;11"'1 11 '011 (''' IUr ' ir ónice s, j uegos de pala
bras, réplicas j U' (;I' \ ,ti;III.I\ qu<' ;11l<" nas pued en suponerse

multipli cando v.u i;" \ "( '" 1;1 ;1¡:ilid;1l1 de a lgunos diálogos dé

sus com edias. algullo . 1"" ,'¡<'mplo . del seg undo acto de Juego
peligroso,

Recuerdo su ,·XII;II).-/a . "11 "s(' p rimer encue nt ro, al verme

poseedor de un '~ it'llIpbl d, ' Xos ta lgia di la muerte corregido a
mano por é l mismo , v (IU(' por qui én sa be qu é destino fue a
parar a una lib re ti a dt' \ j('jo "11 donde yo me empolvaba las
manos y las mar)a lla, n " o rri e-nd o anaqueles,

-Sólo co rregí llIlO\ (U;II II O\ "j('mplares - rne dijo-, los que
regalé a mis amigos . D('h(' habe-r sido alg uno de los mejores el

que lo vendió ,..
y ante mi son risa . ;rg rq~ú :

-Si, porque sólo ;r 11110 dI" mi, mejores amigos podla ocurrir
sele que un librero dt' \ ¡ejo d iera algo por mi Nostalgia .. ,

Juego de a taque \ rt'plit'g ul'. dI' iron ía y bo nda d, mu y carac

terístico. '
Le gu stó rm lX'q ueli o ('n-';ll"o. l.c gus tó ver que hubiera yo

l .

~
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Xavier llevó mi " Bajo el signo de la muerte" a Letras de
México -revista de la que después sería yo redactor- y lo hizo
publicar. Fue lo primero mío que vi impreso, fuera de lo que
había aparecido en hojas escolares.

Por aquel tiempo lo vi a menudo. Me acompañaban Ber
nardo Jiménez Montellano -también muerto trágicamente en
este fatídico 1950-, Jaime García Terr és, Carlos Elizondo,
Bernardo Casanueva, Fedro Guillén, Felipe García Arroyo...
Este último autor de la novela El sol sale para todos-solicitó a
ViIlaurrutia una colaboración para su revista Presencia y ob
tuvo un ensayo breve sobre las antologías que reconocí como
el principio del prólogo a los poemas de Efrén Rebolledo. Xa
vier me hizo jurar el secreto y, satisfecho del conocimiento
que tenía de sus escritos, arriesgó una frase:

-En los jóvenes, la capacidad de admiración supera a la ca
pacidad de lectura.

Vino después una época en que lo vi reg~larmente, dos o
tres veces por semana, como alumno suyo, en una clase de
Técnica Dramática que impartió en el Instituto 'Cinematográ
fico. Del grupo de estudiantes recuerdo a Salvador Calvillo
Madrigal - cuya hermosa pieza en un acto AmaneCer hizo publi
car Villaurrutia en El Hijo Pródigo-, al hoy activo periodista
Miguel Angel Mendoza, a Carlos Ortigosa, que entonces em
pezó los estudios de problemasteatrales que después sistemati
zaría en la tesis con que obtu-Vo el grado de maestro en la
Facultad de Filosofía yLetras.

Como profesor, Xavier era sorprendente. Su clase era un
," , ~

constante diálogo : Se dedicaba a plantear interrogaciones y a
dirigir los debates. Estableció un sistema de trabajos ascenden
tes, desde un monólogo telefónico hasta una pieza en un acto,
pasando por los varios tratamientos:..sinopsis, división en esce
nas, escena~ paralelas, suspense, clímax y anticlímax, etc . -que
deben ir módelando una pieza.

Otra de sus características fue la crítica pública. Al presen
tarse los trabajos, les daba lectura y todos los presentes tenían
derecho a presentar crítica; y objeciones, sin que el autor pu-

. ~ . e , ·l- 1

diera defenderse sino hasta el! final. Contra lo que pudiera
creerse.féste entrenamiento de modestia fue muy útil y los
criticados supieron sacrificar necios .orgullos para entender
que en el teatro, arte de asamblea, hay que oír la voz del pú
blico, si uno no quiere quedarse predicando en un desierto de
butacas.

Ahora que lo veo en estas forograflas de Lola Alvarez Bravo
- fotografías justas y vivientes como rodas las de Lola-, con su
lejano aire de tristeza, los ojos levemente en tornados, los mús
culos atentos pero no contra ídos , la fina boca siempre a punto
de sonreír, recuerdo nue stra últ ima charla. pocos días antes de
su muerte.

Era en ese su estudi o a donde caía uno desde el tránsito
atronador de la calle. pa rd sumergirse en una extráfia paz
acrecentada por los muebles viejos o envejecidos, las cortinas
incoloras, la multitud de ret ratos y peque ños cuad ros que cre
aban ese aire porfiriano , de bu rguesía sobrevivida en nuestra
época. que él gustaba dar como a tm ósfera a sus piezas y que
allí había logrado sin a rt ificio. con una espontaneidad que
acordaba la tamizada IU1. los papeles amarillados en impecable
orden, la botella de cr ista l cortado del (ognac, el eco leve
mente gutural de su risa.

Hablamos de teat ro , de los premios que próximamente
otorgaría la Asociación de Crl ricos a I IUt· ambos pertenecía
mos. de una posible edición conjunta de 1m .\fonólogos de Coc
teau , algunos de los cuales hab íamos trad ucido independ iente
mente. Al fin. abri ó una C'd 'l~" y. to mando un escrito , me lo
entregó diciendo:

-No sé qu é raro empeño teu em ov rll ~ I i'x iro por matar a la
gente. Para gaml fSC: la not icia. los prriúdil m dan por muerta
a una persoml simplememe nferma. Ya lo vil> usted con Vir
ginia Fábregas, Por más gr. I\·e CJur r't r . no se j u tifican los
articulas alarmi ta llue hall ;11l;lrr d do ,.. (>j.d:. que te le dé la
sensación de qu todavía t. viva.

y me entregó unas u..rtilhls sohrr do"a Virginía, pulcras,
cariñosas, exac ta qu , por .urio"'l (oinl'idrllt:ia, aparec ieron
en la revi ta qu yo ento nces d iri¡;la . l" r l i"'llIlt'nt la víspera
de la muert de J¡I .. tril. (11It' rnfama ", 1l1.I¡;istr.l lmenlc a la
protagoni ta d La vida qu« l' di. I

Se fue Xavier n I m d iod la de sil nr..ri ón: no prematura
mente, porqu hab la Y;I dej..do UIIOI olllól 1 lI:mtjus;¡ en prosa y
verso, sin duda ..lgun .., 111\" de I;I~ ~()llIr-';llit' llIrs d nuestra
literatura en el pr im r III d iu iglll. Sin rlll l¡;"llo, todavía espe
rábamos mucho d él: (¡Ibol lleno de ployrflos. d ambicio
nes. Sus clase: eran un millcro de hllrll'" y discr to actores.
Sus diálogos dign ili aba n nu tm jil"lJ . Su cm usi mo Por el
teatro lo ligaba a las empr . que todavía lo ..niman. Sus poe
mas honraban de vel n cua ndo nuest .IS mejor es publicacio
nes. Su crítica anlstica gu iaba. amonest..Il;1 sin ofender . ala
baba sin adular. T odo lo suyo taba pleno de decoro, de mesu

rada pasión.
Cuando lo dejam os a llá e n I Tepe Y;1l"• sus décimas a la

muerte fueron co mo un himnu profund n )' sere no, cayendo
entre la desolada admiración de SIIS amigo s, creciendo sobre el
valle entristecido por el invierno, sobre 1" ciudad que fue la
suya por destino y voluntad. la ciuda d (lue quiso callada mente,

a la que nunca dejó:

La aguja del insUmuro
sedetendrá en el ctU1dranu.
todocabrá en un insttlnu
del espacio vtrdadero.
que ancho, profundo , miero
será eldstico a tu paso
de modoque el tinrapo cierto
señalará nuestroabrazo
, será posible acaso
vivir aún despuis de lIIutrto. O
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a distan cia de tantos a ños y la in
tensidad con que josé Mart í sin
tió a México. al grddo de que el

dramatismo del encuentro de ambos ha
bría de ser marca indeleble I);,rol el Após
tol, dan la impresión de-(IUC hubi ese vivido
en la pa tria de Juárc' l y Lerdo de T ejada
por larga s décadas o , cua ndo menos, por
largos lustros, So rp rende- compro bar, co
tejando la crono log ía n'spelli va, (IUl' ape
nas estuvo ent re nUl'sl ros abue los , ñsica 

mente , durante UII lap so dl' veint isiete o
veintioc ho 111 ses.

En rigor. Marrt vivió r- n ~l r x in,ulla sol;,

tempora da - d l'le l'lllinalllr I );"~' rI por lo
que ve a su form aci ón illle lel lu;11)' 01 la ¡dl';1
'amer icana de su su!lsigu ietll e e inflalllad;,
préd ica- : 1;1 COl1lprelld ida enl! r UIl di;, de
febrero (el H) de Uli !'. v 1111 11 de fillr s de

enero de 187H, p("Se a ' IUl' ro mpie ro n 1:,
continuidad de didld lelllp0 I';IlI;, los si,
guient es accidentes: ell rllr lll drl 77 y por
la doble rollón del uiuulo dr l PIlIIIUI ll'ia.
miento porfirisia y " e- l eonll« lo - ('( 11110 j us
tamente lo estima Ma ri;" h- h;I' 1:I ahora
atenuado por la confusi ónjuvenil r Idvora
ción pública ", sollió a la ILtI"lIIa de inc óg
nito, con su segulldo nm uluc y su se
gundo apellido en d 1);1 " 'poll r :./ul i;\1l Pé
rez. En feb rero del propio al'" leKrl'só a
esta capital p;II~1 rasi iu uu-dia t.uneruc vol
ver a salir . esta \TI a ( ;u;lIl' lIIal;I, reco
mendado al Pr esidcnu- Itlnios , pero p
compromet ido en lilaI r imon io co n Ca r
men Zayas B:IIA1n , hija del aho~;ldo ra ma
güeyano Francisco 1';1 \' 01 5 Itl/;íll . Retorn ó
a México a fines de CS(' l1IislIIO 77 )' el 20
de diciembre C;ISé> ron su CSpOS:I, expi
rando en enero de IH7H.

Su segunda estan cia en nuestra patria
fue de entra da por salida (de l 22 a l 25 de
julio de 1894). con la revolur ión de inde
pendencia de Cuba poscvé ndo lo ya por
entero y con el único fin de invoca r la

* Volumen V II. n úmero ¡ , . r orro dr l !l ~ :\. p . 1.
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unos pasos de un jardinillo qu e a la fecha
sigue teniendo alg o de un antiguo aire ro
mántico . En la estaci ón lo abrazaron su
padre, el viejo valenciano don Mariano , y
a lguien más . mu )' j oven, que harta sacra
me nto en él: !\Ianuel Mercado. Hacia un
mes que había falle cido la mas amada de
sus her manas, An a (" la linda hermana
mía " ), una ni ña de die ciocho anos a laque
se llevó de este mundo un súbito mal caro
d iaco )' la ausencia del ho mbre amado, el
pintor Manuel O ca ran za, a la sazón en Eu·
ropa .

na vida, refulgente ficha mexicana, el
pr imer pretendien te de Anita, en México,
lo había sido . un a ño an tes, Venustiano
Carranza , El futu ro Primer J efe de la Re
volución te nd ría , entonces, quince aftos:
un jovenzuelo imbe rbe recién llegado de
Coahuila a hace r ~m estud ios en la f1a.
mame Escuela S ;u ion ;,1 Prepara to ria . No

quedan huellas de aquel tem prano amor.
Lo paso de Man í y Carra nza. por otra

pan . 110 se cnrout ra ron nu nca , Cuandoc1
Após tol apa reció ..n ' Ih ico, el preP,arato
riano ( :'11"1";11110' nll 1" lI i;1 )';, el menor con
ta lo co n la falll ili;1 'trn l. Enel entierro de
Anita - a, ielll;1~tr l'\;lI h- " tod os viero n, pá
lido y ho 0,;1 \U 1" imcr pI' tendien te en
Méxi u , el j ll\'C' 1I \ '..nu stiano Carranza".

nli MI 'Iu e la m.tlia revelaci én -cuya
fu me ignoro- m.. imp,c, iun por el ale

latu de dal inll '1" " r..mueve aquella tierna
III llluria lllt'xil ;111;1.

Oc ' ,1111;1 )" mil' 1111\ orro , en mayor o
III nor K ad u , fllC' 1ull .lIl1 i¡(u de Manl. En
rigor , ludo, 1m d.. \;' l'l r )".IIIt' lil raria de los

1 mil lo [uer on . SIfl embargo, en quien
hito a rllC')" omuni ón el nc uentr o de

t xico )' ~trll ¡ , 111(' e-n ' 1;lI\u I Mercado.
Fueron m. \ llUC' hC'I IIMIIll\ desde qu e se
con ieron. ~~-';I ;1II 1Í\ t;1I1 funda uno de los
apltulo m. \ Vi lóllllillll\O\ de la ex traordi

naria orre pOlldC'lll i;. episto lar de Mani.
El nombre de M;IIII1 C'1 ' lC'r"ulo sobrev ive,
a la ~ ha , en fun ción del Ap6 to l. Debe
habe r ido un nobillsun o espíritu para que
se produjese tama ña efusi ón entre él y el

egregio cuba no .
Ya propósito de Man í )" Mercado. Si en

algu na forma qu isiese hacerse presente Mi·
choacán, por conducto dr-su ant iguo e ilus
tr e Co legio de San Nicolás de Hidal~. en
el ya inminente primer centenario del na
ta lico de Mar t], creo que ninguna seria más
eficaz que producir 1;, semblanza relativa a
Mercado . Este ), el Apóstol hacen una pá
gina todavía no explorada del todo. Una
página qu e cortaría en seco la muerte, un
18 de ma yo de 189 5. a orillas del rlo Con
tra maest re . la víspera de la hora capital de

Martl.O

ayuda material del Presidente Diaz para su
causa, invocación a la que no hizo oidos
sordos, por cierto, el omnipotente dicta
dor de México . Median entre uno y otro
capítulos mexicanos de la vida de Marti

dieciséis años. Cuando se fue , después de
aquella entrevista con los viejos amigos que
refiere Luis G. Urbina, l1evaba ya la
muerte en el ala. Diez meses después caeria

para siempre en la campiña de Dos Rios.
La muerte interrumpió un últ imo acto de
comunión mexicana: Marti dejó incon

clusa la última de una apasionada serie de
cartas escritas en la Habana, en Guate
mala, en Venezuela, en Nueva York, a Ma
nuel Mercado, su fraternal amigo.

Cuando Marti, viajero del CityofMerida,
un paquete procedente de España via Sou
thampton y Nueva York, desembarcó en
Veracruz, acababa de cUI!1plir veint idós
años. Habla pasado yapor el infierno'de las '
Cant~ras de ~n Lázaro, en Cuba, y po~'el '
f xilio enEspaña, donde presentó examen
de abogado. A los veintidós años se ve sa
liendo, apenas, ~e la ~~olesceI;1cia. Marti , '
sin embargo, ya no era u~ ,!doJc::~cente . En mundo. ¿Qué va a ser de Am érica: Roma o
México maduraría del todo. . • América, César o Espa rtaco?¿Q ué importa

El viaje de Vera'cruz a la capital fue para ~ que el César no sea uno si la nación, como
él un intenSo deslumbramiento, no 'nada . tal 'una, es' cesárea? ¡Abaj o e l ce rismo
más por ló que ve a la gloria de un Paisaje americanol Las tierras de habla española
que "encoge el corazón de tanta herma- son las que han de salvar en Améri la
s~ra" y en el que "Io's ojos queman" y '~se libertad, las que han de abrir el contin nt
juntan. las manos en 'gracias y plegitrias", nuev~ a su servicio de albergue honrado ,
sino ta~bién y principalmente pOr(I~e s~ le , La ~esa del mundo estA en lo And ",
aparecieron, de bulto, por p,rirrtéra v~z, . Su familia vivia en esta capital. ganjn.
ciems .imág"enes nacionales' y, c~¡fiinenta- dose dura y humildemente la vida en la
les' impresionahternente, adivin~torias : ' costura de ropa militar para un contrati ta
"México crecer Ha de crecer 'para .la de- del ejército mexicano, catalán él, Borrell
fensa, cuando sus vecinos ~receíí para 'Ia de nombre. Los Marti tenían su hogar
codicia. Ha de ser digno d~l mundo, ',. frentealaportadaultrabarrocadela Santl
cuando a sus puertas selibra la batalla del sima, esquina a la calle de la Mon eda ya

[
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tas atentas a ese cielo que se descubre inmenso desde esta
1 ~l1la . Sus br azos terminan en dos puños que representan el
rIgor, la discipl ina. el esfuerzo constante de los astrónomos a
cuy.a vocación y tr abajo se debe la conqui sta de una heren~ia
olvidada: la ciencia empírica de los observadores indígenas.

La tierra, el mito, las flores , el cielo y la tarea de la ciencia ,
constan en este muro limitado por dos grandes ventanas,
desde cu yos cristales es posible ver ese paisaje pródigo en sím
bolos y en historia.

Cuando nos reunimos para oír a Miguel Prieto leer sus con
movedoras frases en las que hacía entrega oficial de su pin
tura a nuestro país, no suponíamos que iban a provocar en
nuestro ánimo un sentimiento de gratitud sin reservas. Hace
trece años llegó a México. Él pertenece a esos españoles cuya

obra se ha vinculado a las mejores empresas mexicanas. Lo ha
donado a la Universidad y por esto su obra es idéntica en su
cal idad a la que en las cátedras y en los libros han entregado
los maestros españoles.

Es una pintura en la que predomina la poesía porque Mi
guel es, esencialmente, un hombre bueno. Ejercicio dificil en
nuestros tiempos. Él ha visto una parte de México, qu izá la
más entrañable, como sólo es posible entenderla entre tantas
contradicciones sin término previsible: como un objeto de be
lleza .()

EL MURAL DE

TONANTZINTLA

• Volu~ VII , n úmero 74 . Ieb re ro de 1953. p. 1

H
ace dos meses, Miguel Prieto termin ó de pintar un
muro del Observatorio de la Universidad , en To
nantzintla. }' unos cuantos dias que el doctor Nabor

Carrillo, a nombre del se ñor Recto r , lo recibi6 como testimo
nio de gratitud a México.

Puede decirse qu e la lom a de Tonantzi nt la domina uno de
los paisajes más hermosos de la Altiplanicie. Alli están los ele
mentos natural es qu e d ist inguen a nu e tra geografla: los volca
nes, los amplios valles recortados po r lomas y pequeños cerros

~ue pare.cen pi rál~l ides , los pu blos blanco o grises. las igle
stasde cupulas brillant es. los camino qu e iguen lineas rectas
y los campos lab rados. E.s una tie rra dond el malz ha crecido
desde hace sig los. Cuando Cort és vió d sde el templo de Quet
zalcoatl, e n Cho lula, ro,;" '>(" mrl llr l~IS . recibi ó la impresión de
u.n mundo ant iguo. o,;l hio r-n la agl'iculturd. paciente y labo
~oso. Poco d espu és ("Sil ibla ;1 ( :;,rlO5 V .. ... ni un palmo de
tierra ha y qu e no r' li- labrada" : ,h l ento ne s y asi ahora.

Esa tierra es la qur ha pimado Migud I'ri to o La ha hecho
descender d e la cahr/a IIr Ul\ ído lo en cuya majestad se ad
vierte la te r n ura . ~~, b m.uh e- tierra, la allligua tierra india de
surcos p ródigos. Su lolSO lirl\r 1m matices <¡u la luz del d ia
provoca en la 1r.1I1' 1);I I(' 11< i;l lid valle. De su bra zo vegeta l na
cen las flores. " ¡L IS v;lri;lll.a, I1 l11'r , - d ij o el poeta an6nimo
son tu coraz6n }' t u cat ne!" Cuando 1;1 tier ra se vuelve verde y
el sol ilumina los S(·llllr rm . ;11 bord e de los caminos. j unto a las
paredes d e las eho/;". ;lpl'i, illl\ada, e n t re los te rrones, crecen
las campánulas. (,1 ¡¡¡" lO IIr mari posas. I cencoc opi, la tuna
escarlata. Todo ese mundo (Iur alivia. da ña y alimenta tiene
en el dorado T lao lli 'u I><"dr( la pri mavera. En un instant e, el
colibri se d et iene en (,1 vi('IIIO y hebe en las corolas. Es una
tierra de mi tos. 1' 0 1' ("0' ,ilim an duvo Qu et za lcoatl en su ca

.mino hacia el mar. Migud h;1 pintad o su simbolo y lo; colores
que recubren a la serpien te son los mismos de aquel arte plu
mario que volv ía amari llos los ¡">T ises para ent relaza rlos con los
rojos y los azules, los \'(' I'l\to, y los blancos. Cuando su fauce se
abre hacia el ciclo . ya e:s o tra dimensión }' otro mundo, Aquí

intervienen los e lem entos que han hecho de un nombre indí
gena - Tonantzintla- un capitulo de la ast ronomía conternpo- .
ránea. De la galaxia de' " Los Ill' rr os de caza" , parte una luz
extraña que se vuelve rosada e:n el vientre de la tierra; azul y
violeta en el espa cio: allí la espera el miste rio de la "Cabeza de
caballo " . En el fondo. el co no del volcán seña la el horizonte,

Pero seria ob ra inacabada si no tuviera las figuras humanas
de un hombre y una mujer. Los ojos del hombre son dos órbi-



-F'.:l·:N D E LA FE R 1A ~ :
t .. CJ :.;J"j ... '. " !

... ¡.,: • '. . ')' .•

DEL LI:BRO UNIVERSITARIO :
: I

15
DICIEMBRE

•

: J \ I~ •

, ,

Aproveche usted los días que faltan para comprar
\, los , li~ro~ de lá.fJ~iversidad con grandes descuentos

'..: . ,.: I, ... ,:- :-.

NO D,E'J"E PASAR LA OPORTUNIDAD
,

I

-' ,

· EL MEJOR'REGALO ES UN LIBRO



r I o r I tIC o

ficticia de los personajes, con la realidad
concreta de los actores que están a punto
de darles vida.

Por su parte, Bertolt Brecht, en La

ópera... trata el problema de la sociedad
en decadencia: losopresores y los oprimi
dos son corruptos. Un burgués "gentil
hombre" administra un negocio que con
siste en otorgar licenciasa los mendigos y
en proporcionarles artefactos, tales
como patas de palo, muletas, harapos,
para provocar la compasión; es un explo
tadorde miserables. Laanécdota se com
plementa con la historia de Mackie, jefe
de una banda de ladrones y asesinos,
quien es protegido por el jefe de la polic ía
y aspira a labuenavida de la sociedad. Por
su parte, el burgués hace que Mackie sea
arrestado y condenado a la horca por ha
berle raptado a la hija, y por el odio sur
gido de la rivalidad por el poder. El final no

cursor , por su capacidad profética para
advertir las graves caracterlsticas de
nuestro tiempo .

Asimismo, personaje fundamental del
teatro contemporáneo es Bertolt Brecht.
Su teorla sobre el teatro va más alláde los
conceptos establecidos. Brecht decíaque

el drama. desde Diderot hasta Ibsen,
constitula una época completa, y habla
que ir adelante no sólo por haberse ago
tado los recursos de la técnica, sino tam
bién porque el hombre y la sociedad ha
blan cambiado. De ahi que haya lanzado
nuevas propuestas . El teatro debla trans
formar a la sociedad. Los recursos inme
diatos que emplea son las parábolas y los
relatos ejemplares. Sobre todo, Brecht
acude a un método directo y lógico. Al
contra rio de Pirandello, ataca el problema
de frente. llevando impllcito el juego escé
nico que conjuga la realidad y la ficción.

Conviene señalar, sin embargo, que
tanto Pirandello como Brecht, a través de
diferentes modos de expresión, llegan a
un mismo punto : de manera indirecta o
directa. tocando la subjetividad o el inte
lecto objetivo , ambos llegan a la verdad, a
la esencia propia de los individuos y de la
sacied d. Pirandello y Brecht se preocu
pan por rebasar el orden decadente esta
blecido. por plantear nuevas formas que
nos 11 ven a recuperar la dignidad hu
m na.

VI ncl (/, " Seis personajes... ., y de el..."u 6per. ... ., ~

g,
A P r d queSeispersonajes en busca de iS
sutor y Lo ópem de tres centavos fueron ~

escritas hace aproximadamente sesenta l<: Oc Ó ..J
ra 'Pera ae tres centavos

atlas . la vigencia de ambas obras perma-
nece por su reflexión critica respecto a la
creación artlst ica y a la realidad del mun
do. El juego constante de la literatura con
temporánea - ficción y realidad, en con
traposición. entrelazándose- da un efec-
to de revelación, efecto en el que aún
estamos sumergidos. En las dos obras,
de una u otra form a, la substancia de este
juego constante entre la realidad y la fic
ción tiene primordial importancia.

En la obra de Pirandello, la anécdota
resultasimple:seispersonajes, debido a su
carácter de " personajes .dramáticos" ,
buscan a un autor que les dé vida . Irrum
pen en un ensayo de una obra de teatro,
donde se encuentra el director con sus
actores. Los personajes relatan aldirector
sus experiencias. hasta hacer que éste y
los actores comiencen a interesarse en su
esencia trágica. La historia se irá entreve
rando. hasta llegar a confundirse la vida

Lscena

Losprecursores

Por María Muro

DOS CLÁSICOS
DEL TEATRO
EN ESCENA

APirandello se le conoce como el gran
precursor del teatro del absurdo .Eles uno
de los cread ores del teatro moderno. De
manera indirecta . a través de un juego
escénico constante. el autor contrapone
la realidad y la ficción. Los personajes de
Pirandello sufren un desgarramiento . El
tormento en el que viven es continuo: se
podría dec ir que el tema fundamental pi
randellianoes lo trágico . La apariencia es
ligera. pero , a medida que profundizamos
en la obra , la amargura de las verdades se
manifiesta . Los personajes viven entre la
realidad y la apariencia. en la incomunica·
ción. Toda la experiencia del ser humano
ha sido inút il, y él está condenado a ser el
hombre " desgarrado" . Pirandello es pre-

Seispersonajes en busca de autor. de Luigi
Pirandello. en versión de Germán Castillo;
yOtra ópera de tres centavos. basada en la
obra de Bertolt Brecht . en versión de José
Caballero, presentadas respectivamente
porel Instituto Nacional de Bellas Artes y
porla Universidad Nacional Autónoma de
México , originalmente. son obras clave
del teatro realizado en nuestro siglo.

Los textos de Pirandello y de Br cnt
tienen una ceractertsu ca pnmordi l. qu
consiste en ser manifestaciones duna
época: tanto Seis personajes en busco d
autor como La ópem de tres centavos fu •
ron escritas y llevadas a ese na n lo
años veintes, periodo dol augo xpr lo
nista cuando se exageran las suu clonos
afin de visualizar los valores ub¡ uva y
vermás allá de la realidad. Los p r onOJO
se conv iert en en esencias. on slmbolo .
para. de esa manera. produ cu I dI ror
sión de la realidad y llegar al entendi
miento de la verdad real del mundo .

u.;
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un sentimiento . A l morir el hijo, la madre
lo recobra en la memoria. siendo que en
vida apenas de él se ocupaba. Los extre
mos que se oponen en este melodrama
son la imagen del hijo perdido, y el amor
recobrado mediante la memoria.

Laintelec tualidad del melodrama es8lÍl

más aguda en Seispersona;esenbusaJ de
~tor. La contraposición est8r6 referida
constantem nte al onfrentamiento entre
realid de y conceptos, personas y per
sonaje . p r onajes y actores, ficción y
realidad. Losperson v'es cuentan historias
truculentas. complicadas; la atmósfera
que ello crean h do er excesivamente
patét ica, La r alid d concreta deldirector
y de los actor s distorsi ona al irrumpir.
en lo hecho prll Cllcos . /osf»lSOTll/ie$ fic
ticio . La magia do lo irrealidad teatral en
el ensayo d I tea tro provoca una impre-
Ión de extral'leza motaflsica en el espec

tador y le proporciona un incentivo a la
reflexión .

Existe una tendencia fundamental en los
directores mexicanos de sólida forma
ción , que consiste en acercar a los clási
cos a nuest ro presente. Esto es, dar vi
gencia alos textos de la gran dramaturgia.
para provocar un interés real, efectivo. A
esta corriente pertenecen. en mayor o
menor grado. Germán Castillo y José Ca
ballero .

En las recientes propuestas escénicas
de los textos de Pirandello y de Brecht.
tanto Castillo como Caballero trataron de
dar cierta mex icanidad a sus montajes.
Resulta de especial interés esta actitud.
ya que un texto. mientras se encuentre
impreso, es tan sólo literatura. B director.
al tomar el texto y al darle forma, lo revive
y le da la fuerza eficaz para transtormarto
en teatro.

guesla organ izada tiene derecho al robo.
por lo tanto. si los marginados tienen
buen manejo de su delincuencia, la bur
guesla corrupta debe recompensar a los
criminales, lo que por otra parte es cos 
tumbre en los sistemas establecidos por
la sociedad. En Laópers... se puede perci
bir un subgénero de comedia. Los vicios
de la burguesla y de los delincuentes son
tratados cómicamente; pero aqul los vI
ciosos son recompensados en lugar de
que se les castigue, como sucedena en
una comedia clásica . El shock del espec
tador es doble, debido a que se ve la injus
ticia de castigar unos corruptos a otros,
para luego ver que la sociedad corrupta
acepta la corrupción y la premia . La con
ciencia justa del espectador necesaria
mente rechaza el sofisma propuesto bur
lescamente por Brecht.

Por lo que se refiere a Pirandello, en
general sus obras se alejan del realismo.
No le interesa la probabilidad de las histo
rias, ni la realidad como tal . Esun maestro
en cuanto al tratamiento del melodrama.
Eljuego de los extremos opuestos es ela
borado y substancialmente mental. En la
obra La vida que te dl: que se estrenó en
1923, la contraposición es visualizada en

puede ser más insólito: a última hora Ma
ckie es indultado por la reina y distinguido
con un titulo nobiliario . Lacorrupción de la
burguesla y de los miserables se identifica

y evidencia.

Laestructuradramática de los textos

El género que prevalece en el teatro de
Bertolt Brecht es el de laobra didáctica. A
través de relatos parabólicos de aparien- ~
cia sencilla se ocultá una gran compleji- i
dad. Uno de los ejemplos clave es Elcfr- i5
culo detizacaucasiano, donde se presenta S
a un'grupo de campesinos que habla so- ~ S . .
'. . . . " . e/sperson8Jes en buscade BUtor
bre la tierra, quienes en el prólogo diSCU-
ten si la tierra pertenece a quien la trabaja.
Paraejemplificar la solución del problema,
luego se nos cuenta una parábola blblica
en laque seexpliéaque los hijos son de las
mujeres matemales y no de las mujeres
que dieron a luz sin tener afecto por' sus
hijos. El prólogo y la parábola son dos
premisas que llevan a una conclusión que
es similar a la siguiente: las cosas perte
necen a quien sepa cultivarlas .

En Laópera de tres centavos la conclu
sión resulta más compleja . Laburguesla
es corrupta y socialmente aceptada. los
delincuentes que son corruptos obligados
en gran medida por las circunstancias, no
son aceptados. Por eso la conclusión es
opuesta a lo esperado; a Mackie el ase
sino.la sociedad no lo castiga y además lo
recompensa. Brecht traza una caricatura
de la realidad, siguiendo una linea lógica y
de ironla. Mackie es un delincuente pero la
sociedad que lo juzga es corrupta, por lo

tanto la sociedad no tiene derecho a acu
sarlo. Lo que el autor propone en realidad
es una sociedad honesta. un sistema dife
rente para poder exig ir la solvencia moral
de los hombres.

Por medio del absurdo podemos com
prender que vivimos un sofisma. La bur-
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Otra 6pera M rres cenf8W;lS. e~IK\JIo basado en
La 6pera eJe rres cenf8W;lS de Ber101t Brecht SOlano
del Teatro Carlos Lazo (Anexo a la FlIC\Jhad de Ar·
quitectura). Actores del Centro~ano de T_
tro. Arreg los V Dirección Musocal LeoopoIdo Novoa V
Erando GonúIeZ· Direco6n . José Cabale<o

Seis personlIitJs en busU r» W trY de Luoga P" endeIo.
Versió n de GermAn Callollo Teatro del Bo.que .
Compa llla Nacional de Teal ro Con MogueI Maoa.
Miguel C6rceglI. MóniCa Serna. Mercede' Pascual.
Blanca Torres. entre ot ro s [)weco6n Germ'n Call..
110. Escenografta V vestuano Humbe rto F.guet08
Iluminac ión: GennAn Castollo MüIlCJl Jos6 Anl ono

Alcaraz.

puesto anual de más de un pals tercer
mundista .

Además Spielberg. no obstante su
edad. se haconvert ido rápidamente en un
magnate de las finanzas cuyo mero nom
bre. al igual que el de su predecesor Walt
Disney. funciona como marca de fábrica y
claro. cheque al portador. Las pellculas
por él producidas, entre las que pueden
destacarse Juegos diabólicos (Poltergeist.

Tobe Hooper. 1982), Gremlins (Joe
Dante. 1984). El secreto de la pirámide

(Pyramid ofFear. Barry Levinson, 1985) o
Volver al futuro (8ack to the Future. Robert
Zemeckis. 1985) y las que cuentan de una
u otra forma con su part icipación directa .
como el episodio de Al filo de la realidad

(Twilight Zone. The Movie . J. Landis, J.
Dante. G. Miller. 1983) o Los Goonies (Ri
chard Donner, 1985. basada en un argu
mento de Spielberg). son cañonazos se
guros. y aún aquellas s610 "inspiradas"
en su obra -secuelas y refritos de casi
todas sus peliculas- capitalizan asl sea de
manera fraudulenta. su prestigio.

El cine de Spielberg es más que un
grupo de películasest imables. es una idea
del espectáculo que conjuga a la perfec
ci6n una poderosa maquinaria publicitaria
y mercantil y un agudo sentido de las ne
cesidades del público. Con él. el cine vol
vi6 a ser el entretenimiento ideal para las
grandes masas; su f irma garantiza diver
si6n para toda la familia .

Asimismo. la imagen pública que en
unos cuantos años se ha forjado este mo
derno Midas. aglutina las dos facetas cla-

Por Susana López Aranda

Cine

PÍNTAME
ANGELITOS
NEGROS

C on sólo 39 años en su haber. Steven
Spielberg es sin dudauna de las personali
dades cinematográficas más noto rias en
el mundo entero . Su trayectoria como di
rector y productor resulta impresionante .
lo que se dice breve pero muy sustan
ciosa.

Por lo menos 5 de sus 9 largometrajes
(contand o Reto a muerte (Due/1971) , ro
d da par I televisión, y excluyendo la
egunda dici6n de Encuentros cercanos

d I ttlfC6r tipo (Close Encounters of the

ThirrJKind . '977). han constituido apabu
llantes éxito internacionales de taquilla y
o partir d u egundo filme, cada uno de
lo presupu stos de producci6n que ma
neja. harla p lidecer de envidia al presu-

.
I e or í t

El montaje de Seis personajes en busca
de autor, bajo la dirección de Germán Cas
tillo , muestra especiales cualidades . Cas
tillo ha destacado en el campo teatral por
ser un acuc ioso creador de formas visua
les. Hecho que en esta puesta en escena
se hace evidente. puesto que abundan las
escenas plásticas afo rtunadas. El trabajo
actoral es logrado en Seis personajes .. .•

muy a pesar de los vicios que han adqui
rido los actores de la Compañia Nacional
de Teatro, entre quienes sobresalen Mi
guel Córcega y Miguel Maciá por su es
pontaneidad. La propuesta escénica de
Cast illo se sintet iza en la última larga es
cena, cuando los personajes avanzan len
tamente hacia el proscenio y al fondo. en
penumbra, poco a poco. los actores se
transforman en personajes. robándoles la
vida.

José Caballero. por su parte. en su pro 
puesta de Otra ópera de tres centavos. mo
tiva al espectador a ser un part icipante
act ivo dinámico. Las escenas se montan a
lo largo del espacioso sótano del Teatro
Carlos Lazo, donde se logra dar una et
m6sfera expresionista. singul r y vigo
rosa. El grupo de actores dol Centro Uni·
versitario de Teatr o perrnoneco bajo I
contro l del director . Nadlo uende sobre
salir. por lo que se logra uno carectertstic
de homogeneidad en todo el tr b Ijo d 1

Otraópera...
La posible crit ica a los do s diructo r

nohabe r tenido el atrev rrment o de romp r
los formalismos de Pirandello y d Br cht.
para log rar efectivamonte 111 muxic md d
de sus propuestas. y sobro todo no h ber
retom ado hoy la act itud roboldo do qui 
nes transformaron el teatro Tanto C sti
110 como Caballero tuvieron oso «íea radio
cal; la propuesta. sin ombargo . quedó
esbozada. Es necesario subrayar. no obs
tante, que no se disminuye la calidad de
las dos propuestas escénicas. las cuales.
por su capacidad de búsqueda. constitu
yen un avance del teatr o que se hace en

México.O
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ves del gran ideal estadunidense: Spiel

berg es a la vez, un implacabl8'hombre de

negocios que habla el lenguaje de la com

petitividad y del big money, y un perpetuo
adolescente, rebosante de optimismo y

empuje, que dispone de cualquier cant i

dad de dólares para hacer realidad sus

fantasfas y elaborar complicados jugue

tes para -bondadesdel comercio interna
cional- compartir con la humanidad en
tera.

Un tanto al margen de esto, la contribu-

ción de Spielberg como realizador no es
en absoluto desdeñable: aunque situadas

en puntos opuestos, tanto Tiburón (Jaws,
1975), exponente de la paranoia gringa

de la década, como Encuentros cerca
nos.;., fueron fundamentales para el vigo

roso resurgimiento económico y artfstico
que experimentó el cine hollywoodense
en esos anos y ambas sirvieron para seña

lar los derroteros que el grueso de.lapro
ducción seg'uirfa. 1941 (1979), por su
parte, daba cuenta de un sanfsimo espfritu
anárquico y burlón que al dar en el blanco
-zahiriendo Ios sacrosantos valores:del '

ejército y la seguridad nacional- no fun
cionó muy bien en taquilla . Ya en los 80,
Spielberg, con'oLos cazadores delarcaper
dida(Raiders of theLostArk, 1981 ) revita
lizó el género de aventuras que desgrada
damente habfacafdo en desuso. De E.T. el
extraterrestre fE. T. .The Extratterestrial,
1982), lo menos que puede decirse es
que vino a confirmar las sospechas al con
solidar y resumir las caracterfsticas del

Spielberg Touch, a saber: gran eficacia na
rrativa, excelencia tecnológica y una habi
Ifsima pulsación de las fibras sentimenta
les del espectador.

El bolsillo, empero, fue el blanco de la

secuela de Loscazadores :.., Indiana Jones
en el templo de laperdición (Indiana Jones
and the Temple of Doom, 1984) que, ade
más de un irritante racismo, denotaba un

evidente desgaste de la fórmula triunfa- .
dora. .

Quizás esta especie de callejón sin sa

lida -muy relativo puesto que cosechó
gigantescas utilidades- orilló a Spielberg

al cambio radical de su siguiente pelfcula,
o tal vez únicamente el no-crecido quiso
demostrar que también podla ponerse se

rio ... y ~e puso.

:El éoloiserio

Ensu décimo yhasta ahora último filme, El
colorpúrpura ,Steven decidió disfrazarse,

con.pantalón largo y todo; de Señor Spiel

berg.EI riesgo era a todas luces , bastante
. g~ande . La pelfcula pondrfa en juego no

sólo sus tan vendibles prestigio y nom

bre, sino su público y lo que es más grave
aún, pondrfa a prueba su valla en terrenos
que le son ajenos por completo.

Sin la red protectora de los efectos y
juguetes técnicos y visuales, sin los tru
cos y facilidades de la fantasfa y la magia,

sin las libertades de la pura invención,
Spielberg se lanzó a la refriega. "Por pri

mera vez en mi carrera -declaró al New
York Times- haré un filme sobre seres

humanos... con El colorpúrpura vaya tra
bajar en los mismos dominios de un Syd
ney Pollack o un Sidney Lumet" . "Quiero

simplemente ejercitar otros músculos di-

ferentes" , anadió curándose en salud ,
, luego de pensarlo un poco.

Sin embargo, esto del cine " serio" (con
todo lo dudoso que es el término) , que

según Spielberg es aquél sobre conflictos
y problemas de hombres y mujeres, re
sultó un terreno muy resbaladizo, como
se demostro más tarde. A pesar de que la
muy "seria" Academia de Hollywood
apreció sus esfuerzos musculares conce
diéndole, como a Afries mis (OutofAfric6 ,
crftica en el no . 426), de Sydney Pollack,
11 nominaciones para sendos Oscares,

Spielberg y El color púrpura se fueron en
blanco.

De cualquier modo, El color púrpura es
en efecto, un intento irreprochablemente
serio, aun cuando el saldo final no sea del

todo a su favor. Júzguese si no.
la base del filme es la novela homónima

de Alice Walker, ganadora del premio Pu
litzer. Se trata de una novela epistolar for
mada por las cartas (a Dios, a su amada
hermana Nenie) de una mujer negra -po
bre, oprimida y sojuzgada que con gran
des esfuerzos y dolores, alcanza la liber

tad y la realización- en Georgia a príncí

.pios de siglo.

Dividida en tres ampl ias seccioneS, la
novela va sigu iendo. a través de una escri
tura elaboradamente simple, la toma de
conciencia de la poco agraciada CeIie.
quien de ser un objeto pasivo en el quese

descargan las injusticias sexuales, socia
les y raciales. pasa a ser un sujeto ac
tuante que logra dominar su vida y flore
cer o

Para la dific il adaptación a cine, SpieI-
berg trabajó muy estrechamente con la
propia autora; inclusive. la misma Waker
rechazó la contratación de Diana Roas
para el pape l de la exuberante cantante de
blues Shug Avery. pieza determinante en
el proceso de Celie. en favor de una mayor
autenticidad (y se anotó de paso. un
punto bueno).

la pe llcula . como el texto original,
abarca 30 anos de la vida de Celie: cómo
el yugo fami liar (su padra st ro le hace dos
hijos de los que inmediatamente la des
poja) pasa a la terr ible esclavitud de 00

marido cruel y unos hijos ajenos; cómo su
mismo verdugo la separa a la viva fuerza
del único s r al que verdaderamente ama,
su hermana Nenio; c6mo el hombre le
impone en ca sa . la presenci a de su
amant e Shug. qui n poco a poco consi

gue que Celie a pesar de u fe !dad son
na y se de cubr mujor; cómo Celie 88

r bela y abandona 1marido cuando des
cubre que 6 t 1 ha condido las cartas
de Nen ie durant t nto tiem po; cómo ti
nalm me. C Ii o roencuentra con sus
hijo • qu ien provid ncialmente habl.,
sido recogido por uno s misioneros y re
gresan de A trica - ¡colmo de la felicidadl
con Nenle que. gún doscubrlan las car
tas escamotoada . los ha tenido a su
cargo de d niño .

Cuesta trabajo imaginar algo más dra
mático y más humano; demasiado de am
bes cosas tal vez. y si a ello sumamos la
especial inclinaci6n de Spielberg hacialos
almibares sent imentales... El corazón es

un músculo y. lo que sea de cada quien,
Spielberg en esta ocas ión lo ejercita a
conciencia.

Que los humanos no suelen habitar sus
dominios, queda clarlsimo también. Su
mirada . a pesar de las buenas intencio
nes, es de constante extrañeza. los pro
blemas de los negr os -o más precisa
mente. de una mujer negra. pobre y feI
por ai'ladidura - los vericu etos de su~
ducta o de su alma . ubicados ademis en
una época que no es la suya, suscitan si,
su sol idaridad. su adm iración. su asom
bro . su conmiseración quizá. pero ¿le ata
nen realmente. los comprende? Pareciera

que no . Dejando de lado las protestas de
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varios sectores negros (un psicólogo re
conoció que debid o a sus viviencias, son
una raza en extremo susceptible), hay una
secuenc ia que ilustra muy ade cuada 
mente esta sensación: en montaje para
lelo se nos muest ra que Celie está a punto
de degollar con la navaja de rasurar a su
marido, co rte directo a un cuchillo a punto
de penetrar la came de un nativo en una
ceremonia iniciát ica de una tr ibu afr i
cana... la sugerencia está impllci ta.

Por ot ra parte, hay un cierto desfase de
tono, un aire casi disneyano que amaga
con sal ta r aún en los momentos más con 
movedores o tremendos: las escenas de
Nen ie enseñando, por med io de letreros
pagados a las cosas, a leer a su hermana ;
la intimi dad de Shug y Celie; la reconcilia
ción de aqu élla con su padr e en med io de
un desfile cantarín: el reencuentro de Celie
con su familia; la caricatur esca presen ta
ción de Soffa, en fin, parecen más acordes
auna comedia musical que a un estrujante
drama.

Aho ra bien, hay que senal r qu n lo
que al aspect o técnico se reher . I P 11·
cula no t ien e más que un punto d bll : grao
cias a la hermosa fotografla y o I rnbi n
tación , todo se ve exce IV m nt b 110 .

Lapobre casa d Celi , y I qUI I r cu l·
quiera para un dla de 11 to..

No ocurre lo mi mo con I Inca n
ese aspect o no hay n d QU r proch t ,

las actuacion son obr h nt y I
presen cia s de I s tr s ctnc pnnctp 1

-Whoopi Goldburg n pnm r IOrmlno.
cundada por Marg r t Av ury y Opr h
Winfrey- , domman I p nor m por
ellas y en ellas que la p ucuta o II n
Ellas son las que infund n I h nto vu I
lo que ocurre en la p nt IIn A p r d
eso y a pe sar do haber srado I s Ir n
la competencia final por los Osc r . mn
guna lo obtuvo. Rasetnos racis! s OpIO n
algunos, lás t ima, pues SI algo aqui m r ce
ser elogiado sin reservas. es su imp e ble

desem peño .
Pues ser que con El color purpuro Spiet

berg no recoja la carretadas de dinero que
acostumbra y si en cambio. ataques y
opiniones divergente s. lo Que está fuera
de discusión es que haga lo que haga.
siempre despierta interés y polémica.<.
EL COLOR PURPURA rn.. CoIoI~J

P: Steven Spie berg. AmblIn E nlP<1~I. e...t- .
Peters Com pany I D. SlltVen~9 I G Menno
Meyjes , basado en la novela hOm~ de Aloca
Walker I F : Al en Dav>au J M Quoncy Jonot . I Ed
Miehael Kahn I Con Whoop. Goldb'''9 ICel'el.
Danny Glover (AIben Johnson . el mandol . Ma<~et
Avery (Shug A very). Oprah W~frey (So fial. W " d
Pugh (Harpa). Akosua Busoa n oel A doIp/1 e-.
sar, Rae Dawn Chong. Dana tvey I Duf 154....... I
EU. 1985 .

Libros

CRISTÓBAL
COLÓN, SU
EMPRESA-MISIÓN

Por Alejandro de Antuñano M.

Todas mis esperanzas
residen en mi mismo .
Terencio. Adelph.
Acto 111, Ese. V, v, 9.

omo es bien sabido, en la madrugada
del viemes 1 12 de octu bre de 1492 se

cuchó el ceñonazo disparado por la Ca
r bela " La Pinta" advirtiendo que desde
u cubi rta se vela la ansiada tierra firme.

Al m n cer Cristóbal Colón descendió
d la " Santa Marla" y tomó posesión de
una d las lalas d I grupo de las Lucayas o
B h mal llamada por sus habit ant es
" Guan hani", que " es tan sumamente
v rd " - s t\ 16- " que da gusto mirar
I " , .., a la que baut izó con el nombre de
S n S Ivador, consagrándola de este
modo I salvador del mundo. Llevando en
I m no I Pendón Real de Cast illa, pisó él
pnmero el uelo del nuevo mundo , se
rrodi llÓ n la blanca arena, la besó, e

Invocó I cielo por la " gran victoria que
nue tro señor" le habla dado en su viaje.

Ha t su muerte, creerá Colón que las
ti rras por él descubiertas pertenecen al

xtremo oriental de Asia. Y es que la geo
granaera en su mente una mezcla de reali
dad, fantasla y credul idad, Cipango era la
p rte más próxima del Oriente y al princi
pio fue ident ificado con Cuba; pero pronto
Cuba se convirt i ó en parte de Catay o
adyacente a ella.2

Habiendo sostenido en formaalgo inde
flOIda la posibi lidad de cruzar el mar
océano, es decir considerado como un
todo, hacia el oriente, navegando hacia el

, ColOnl~ desde Espal'la en viernes, deseu
lInO 1..... en viernes. y volvió a arribar al Puerto de
P8lcn en VlIImeS.

, c.l Ortwin Seuer. Dest::ubrimiento y dominación
~ del c.c.. México , F.C.E., 1984 . p. 45 .

occ idente, América la descubrió inter
puesta en el camino del pals de laespecie

.ría al que se estimaba arribar por el rumbo
de occidente. Ciertamente las falsas hipó
tesis de Colón no disminuyen su mérito.
Ensus errores influirán muchas de las teo
rías de la época, como por ejemplo , la del
célebre cosmógrafo florentino Paolo del
PozzoToscanelli, que habla aceptado que
la esfera terrestre tenIa una longitud de un
tercio menor que la real. Eso se deducla
igualmente del mapa que el flo rentino ha
bía enviado a Colón en 1479. De acuerdo
con él documento, la distanc ia calculada
entre el extremo occ idental del medíterrá
neo hasta Cipango o Japón navegando
por el oeste sería de 1200 leguas, que se
recorrerían en cinco semanas. Entonces
Colón calculó que desde una de las islas
canarias, "Gomera", de donde zarpó en
continuación de su travesla la noche del 6
u 8 de septiembre, hasta Cipango, se ten
drían 1000 leguas, que se completarfan
también en cinco semanas. Como des
pués de treinta y tres dlas de cruzar el mar
océano llegó a " Guanahani", nunca
pensó que el hallazgo revelara otro conti·
nente. Prisionero de las teorlas y conjetu
ras de su-tiempo, será, al mismo tiempo,
caut ivo de sus errores y detentador de
sus avances. Así, solo con el astrolabio y'
la aguja magnética podrá Colón abando
nar la navegación tradicional: la que bor
deaba las costas, y en la que 'estaba~

empeñados los portugueses.
El descubrim iento caracterizó la obso

lescencia de la Edad Media y el principio
de una nueva era con sus acontecimien
tos e invenciones. A partir de Colón se
intensificarán las navegaciones trans 
oceánicas en manos de experimentados
marinos y una adormecida técnica, acica-

DeSembarque de Cristóbal Colón en América.
Grabado italiano de 1493.
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. . .creo en la inmortalidad: no
en la inmortalidad personal ,
pero si en la cósmica . Seguire
mos siendo inmortales; más
allá de nuest ra muerte corpo
ral queda nuest ra memoria , y
más allá de nuestra memoria
quedan nuestros actos, nuestros
hechos , nuestras actitudes , to 
da esa maravillosa parte de la
historia un ive rsal , aunque no
lo sepamos y es mejor que no lo
sepamos.

Siete noches
•

BoTga el memorioso
•

Fi«iotuJrio
(SeIecci6n . proIogos y not as

de Emir °Rodñguez MonegaJ)
•

ManUlll de &OOlog(a faratÁstiaJ
•

Ántiguas literatunJI gemuiniau

ZoologlGft,ratÁstiaJ
(Edición especial con

il_raciones de ~rancisco Toledo)

con Adolfo bioy Casares:
Poen. gauche:rca (2 tomos)...

en preparación: o

Emir Rodñguez Monegal

1Iorga. Un:' biografta

Juan Nuño
La fiZosofta de BoTga

o
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

tea da por la neces idad de desbordarse
sobre el mundo que aguardaba . encon
trará la forma de sumar a las hazal'\as del
hombre, el conocimiento de las restantes
y distantes t ierras.

Colón. el pionero en la aventura mar
afuera. habla accionado y promovido , sal
vando obstáculos y oposiciones reitera
das,asl fuera en forma indefinida, la idea
del trayecto, y los marinos espal'\oIes ha
blan resultado sus mal pertrechados, va
cilantes y también arrojados ejecutores.

Pero si los objetivos de Colón no fueron
lo claros que se requerfa, acaso porque
los ignoraba, y si las capitulaciones de
Santa Fé que firmó en abril de 1492 con
los reyes católicos, no indicaban desde
luego ningún objetivo geográfico defi 
nido, acaso tan sólo el descubrimiento de
"ciertas islas e t ierra firme en la Mar
Océana", cabe preguntarse, ¿qué le im
pulsaba a seguir una hipótesis que se te
mla llevar a cabo por las grandes distan
cias, y con la cual además arriesgaba su
vida y su fortuna al éxito del incierto pro
pós it073 Colón naci6 en el periodo inter
medio entre la Edad Med ia y el renaci
miento y tenia caracterfst icas de las dos
épocas : fé religiosa fi rme, razonamiento a
priori y comuni6n con lo no cenocídc ."

A esto hay que anadir su posición frente
a su mundo; es decir en cuanto a capaci
dad comercial, ;uscomerc;/, frente a lo
demás : no tiene un maravedf ni por conse
cuencia. posici6n social; además sus via
jes no son más importantes que los de sus
campaneros de oficio .5

A Colón siempre el oro le obsesion6;
obses ión común en los hombres de su

3 Femando, hijo de Crilt6blll Colón. re'*- trn
fundamentos sobre que deacanuba 11 convlc:cl6n
de su padre acerca de la exlatencla de tlIrra en ..
Occidente: 1) La razón natural. o conncuencla.
ciemlficas; 2) La autoridad de lo. elCritore. , que
consistla en poco más que vaga. conjetural de 101
antiguos; 3) El testimonio de lo. navegent.., que
comprendra.o además del rumor popular de tierra.
vistas en los viajes al Occidente. ciertos rn10s que
pareclan haber venido a las costea de Europa deIde
la otra parte del Atlántico. WIIIiam H. Pr1lIcon, His·
toria del Rei1J8do de los Reyes C6t1jficos. Mb lco.
1854. I.p. 476.

4 Samuel Elliot Morison. ChristophtJr CoIumbua.
Mariner, Soston. unte Brown and Co.• 1955. p. 3
4; en Carlos Bosch Garcla. TrrIS siglos de~
mundial se concentraron en Am~r¡c., México.
UNAM , 1985 . p. 183 .

6 Colón habla viajado al med iterráneo oriental. el
noroeste de Europa y la Costa de Guinea. Su hijo
señela que estuvo en el a/'lo de 1477 en Islandia;
Prescon se asombra que Colón no tuviera noticia de
los viajes de los escandinavos a las costas del Norte
de América, y Humboldt menciona que si tuvo 8It8I

not icias fueron vagas como para sugerirlela idea de
que las tierras ah! descubiertas tuvieran conexión
con las Indias que él buscabe. Por otra parte. en ea
tas traveslas no mandó los buques.

época que se nutria de leyendas y tierras
lejanas de cálidos climas. Desde luego
este es uno de los propósitos que accio
nan su trayecto. Y así. habla que dar a
tod a costa con el magnifico oriente

" Cuyos profundos antros rebosaban
el oro cod iciado y los diamantes".

Por otra parte las detalladas peticiones
que Col6n incorpora a los contratos o ea
pitulaciones de Santa Fé revelan clsra
mente su preocupación por conseguir el
honor y la riqueza. los títulos de " almi
rante . e Visorev. e Gobernador" de las
islas V t ierra firme que llegara a descubrir.
la concesión del décimo de todos los pro
ductos y provechos que se sacaran. y la
herencia de sus tltulos por siempre para
sus descendientes. sugieren una cuida
dosa y reflex iva inclusión de ventajas.
propia no del atropellamiento o la mode
raci6n , sino de la carencia de generacio
nes.e

Sin embargo. nadie arriesga su vida Vla
de los otros s610 por el honor y el oro,
sobre todo i no so conoce con certeza
donde hallar esto último . Asl . se hace na
cesaria una condici ónprimera. ¿dóndeen
contr r pue . n 01ca o de Colón. esas
Idea , icMes·forcss, que preceden su jos
tlflcada id del valor do la utilidad7Esas
id as ju tamento s infieren de las ac
clan s y los escrito do Crist6ba1 Colón,
que concuerd n n o te punto con un
impulso ml st ico roligioso que anima.
como punto d unidad, su incierto pro
yecto.

y aqul. en e to impulso, es posible en
contrar do tapa . las que se refieren al
papel d Col6n antos V después de su
empresa.

Asl, en primer término, en las negocia

ciones prerminares de Santa Fé con Fer
nando e Isabel. Colón justificaré con los
propósitos comunes de la época su pro
yecto. el que extenderá en su opini6n el
imperio de Cristo sobre los gentiles de las
naciones de las islas y tierra firme de un
punto indefinido que espera encontrar.
Desde luego por los inevitables formulis- \
mas de la época . el documento final de las
capitulaciones indicaba que se esperaba
..que con la ayuda de Dios se descobriran
e ganaran algunas de las dichas islas e
tierra firme". pero nadie. ni el mismo Co
lón sabia cuáles. Elproyecto. conclula Ca
Ión, seña más atractivo . cuando los teso
ros que se hallaran fueran emp leados

• B padre de Colón. por ejemplo . ejerció el oficio
de c:.rd.sor o tejedor.
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Para quien sin advertencia previa tra
tara de encontrar el completo significado
de esta firma , lo más seguro es que le
costaría su buen trabajo. Sin embargo,
parece que no fue así. al menos total
mente. porque el mismo Colón empezará '
a mencionar que su nombre de pila. Cris
tóforo (Cristóbal en España), se relacio
naba con el de Cristo, siendo su "porta
dar" para llevar por la mar océana la
verdadera fé. También su hijo Fernando
compartirá, con algunas variantes. este
sentimiento. pero encontrando ahora. en
el apellido de su padre. Colombo. o Ca
lumbus (españolizado) algo "extraordina
rio y misterioso". que significaba en su
opinión, "paloma". en cuanto fue desti
nado para " llevar el ramo de oliva y el óleo
del bautismo a través del océano. como la
paloma de Noé, que denotaba la paz y
unión del pueblo gentil con la iglesia. des
pués de disipadas las tinieblas y el
error" . 10

Por tanto el significado, no aclarado to
talmente, de la firma. sería el siguiente:
Serv idor sus altezas sacras Jesús María
Isabel Christoferens.

Xpo es laabreviatura del griego Kristos,
que con la palabra latina Ferens. (porta
dor) , forma christoferens (portador de
Cristo).

Desde luego no deja de ser confuso el
significado de las letras que Becher y Mar
gry sugirieron. ¿Isabel. acaso por la Reina
Catól ica?, etc. Es claro sí, el Christofe
rens , como portador de la religión.

Finalmente los individuales propósitos
místico-religiosos de Colón. sentaban los
precedentes de una empresa política que
tomarla como pretexto la religión en la
conqu ista y colonización de América. Una
América que celebra este octubre el 494
aniversario de su fortuito descubri
miento.O

• Véanse al respecto las ilustrativas notas de An
drés Henestrosa sobre esta firma, en Cartas de In
dias. México. S.H.C.P.• 1980, pp. 655-657 .

'0 Prescott, ¡bid. p. , 476.

.5.
.S.A .S.
XMY

X po FERENS.9

exclusivamente con los tftulos que le con
fieren las capitulaciones, sino con un ex
traño facsímile. Este, compuesto de siete
letras separadas entre sí presentadas
arriba de unas palabras griegas y latinas,
remataba los pliegos de la siguiente

forma:

• Entre ~ l1aIO ColOn. heblI un pe-
"" oro un grande~ .. pudo '- de 61un

cCJC)Ón . y "" t e modo Idee s.z. de Mendozal
t~ ""~ nuevos dominios se emple-

.,""... ~ .. MonIrquIa. pp . 35t·352,

... "'-tocon . ~ Off . P 5t t
• Et Ul~ lnCUII desde luego en pO

...... ltnTw>o • lOs IWvn CatOltc:os. V6anse por
~ ca'1 KerCa de .. poblecj6n y nego
c-.or> "" le ( ape/'toIa. Y sotn el .ne de navegar,
do- fwtnro "" 150 2.~~ ntlI mlsticlI firma
" f

.
I e oí tr

incluso en el re cal d I

En esta etapa pod mo
Col6n elegido por di O P
gi6n eat6l 'ea a e u rr Irl<lu lnrrtlllln

das. Y cuando el éXllo d 11 um"r . n n

haceevidente, Colón urn n ln y rnn"rmn

esta creencia . " Guan h ni " . nllo r I

"Salvador" del mundo. A l.

en sus escrito • en lo QU d r J
troeinadores cuenta y razón d u m -

presas. lo encontr remos po etdo d un
mlstico entuSiasmo Que no d I lug 1

dudas, ahora si. sobre la MluI l id au

empresa-misión .
En la primera cana Que Colón cllllg I

15 de febrero de 1493 al tesor ro d lo

reyes cat61icos, acerca d el de sc ubn 

miento de las ndias, y que s publicÓ n
Sevilla en abril de ese afio . s mu tIa
contUndente " porque el seM I me ha coo 
cedido á mi lo que no ha pa sado por la

imaginación de n'ngún hombre. pues dIOS

escucha algunas veces los ruegos d sus
siervos que cumplen sus maodarn ntos .

concediéndoles mercedes Que pa r en

imposibles.
"Por eso di6Ie también f témlfnO 11

..
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La segunda menci6n de la obra aparece
siete años más tarde en Breve noticia de
/osnovelistasmexicanos, de Luis González
Obreg6n, publicada en 1889,7 donde en
forma escueta solamente figuran el titulo.
el autor y el año 1882. Por último. en
1954. en el prólogo a la reedici6n de Al
bum fotográfico, de Frias y Soto, Andrés
Henestrosa'' es el único investigador ac
tual que incluye El hijo del Estado en la
bibliogra fla del auto r de la obra prologada.
consignando los mismos datos que pro
porcio nara I.M . A ltamirano, que aqui
mencionamo s.

En 1966 y 1968 - respectivamente-.
otros dos erudito s investigadores, John
S. Brushw ood , estadunidense. y el mexi
cano Luis Reyes de la Maza9 analizan Vu¡'
cano sin mencionar para nada la obra que
nos ocupa . aunque Reyes de la Maza cita
las otras principales producciones del au
tor. 8rushwood, quien esuno de los mejo
res e pecialistas de la narrativa del siglo
XIX Y muy en pan icular de la mexicana.
escribe en México in ¡es Novel -su libro de

1966 - : " VU/CIInO, de Hilari6n Frias y
Soto, novela única d un period ista famo
slsimo.. 1o

E te olvido casi absoluto es en verdad
orprend nte y e i inexplicabe, porque

la po st rera novela d Frias y Soto debe
haber esc nd Iiz do a incontables lecto
res. y ún pu d n Irse en los periódi
cos con temporén os algunos testimo
n os de su índign ci ón provocados por
dos cu dro de realismo naturalista. que
describen a lo vivo el examen médico y el
alumbr m nto d Magdalena, una de las
herolnas. que da a luz un hijo ilegitimo enla
Casa de Maternidad. Elprimer comentario
ind gnado aparece a los veintisiete d1as de
haberse iniciado la publicaci6n de El hijo
del EstlKJo:

El señor Frias y Soto, el Naquet de Mé
xico , ha comenzado a publicar en El
Diario del Hogar una novela realista . Si

7. LuiaGonúlel Obregón.~ noticiede los now
tnt.s muicMfos ltI ., siglo XIX (M6xico: rlP.de O.A.
SpInola Y CII. 18S91, P 49 .
8 . Andr6s Heneatroaa : blbbografla de HiIari6nFrias
Y Soto incluida en su Pr6logo a AIbum fotográfico.
del propio Frlaa y Soto IreomprellÓl'l en libro, y en el
SupI . de 1M lItnIS Ptnrias. abr.-jun., 1954/, como
aa eapecifica en la no ta 4 .
9. Luis Reyea de la Mal a. " Una novela realiata en el
romanticiarno. Eatampas del siglo XIX" , 8 Sol de
MltDco. M6xico. 20 doc.• 1968. Sec . 1. pp. 2, 6.
10. John S. Bruahwood. Mbico in its NcweI. A,..
tion's s-r:h for k»ntity (Aust'": University 01 Texas
Preaa. 1966/. p. 90 : " 01 more im port8nCe is Hila
ri6n Frias y Soto'a Vubno. thlI onIy novel 01 a very
famoua joumaIiat' ' . Edoci6n de la misma obra en es
paI'ooI : Mbico en ,. nowIa. UnII n«i6n fIII busca de
su identid«J , Breviarios del Fondode cultura Econó
mica. 23 (M6xico : FCE. 197 3). p. 182.

L:Jscena

Hilari6n Frias y Soto, publicista ele
gante y original, no ha coleccionado
aún sus numerosos artlculos de cos
tumbres, ni sus versos, y s610hapubli 
cado en tomos sus pequenas novelas
satlricas: Vulcano y El hijo delEstBdo. 4

géneros literarios entre los que pueden
citarse la poesia y la critica. además de la

historia." se deben asimismo a su pluma
notables cuadros de costumbres que apa
recieron en la prensa coetáneaS y un
drama muy aplaudido. sin contar sus dos
novelas -Vulcano y El hijo del Estado-.
Ocupó varios puestos en el gobierno de
Ouerétaro, su estado natal. y repetidas
veces fue diputado al Congreso de la
Unión . Luchó briosamente con la pluma y
la palabra a favor de la causa liberal. y
tomó las armas contra el invasor durante
la intervención francesa. En materia de
religión era escéptico, jacobino apasio
nado y anticlerical. Orador elocuentlsimo
y fogoso, frecuentemente sacudi6 las cá
maras con tesis tan atr:evidas para su
tiempo como la del dívcrcio.

Empero. puede decirse que ya desde
fines del pasado siglo el nombre de Hila
ri6n Frias y Soto, otrora tan renombrado.
va paulatinamente cubriéndose con el
polvo del olv ido, y con él, su obra . En lo
que toca a El hijo del EstBdo, desde la
fecha de su publicaci6n desaparece casi
por completo de los anales y criticas de
nuestras letras, con s610dos relativas ex
cepciones. Decimos relat ivas porque en
ninguna se dan datos completos y sufi
cientes para localizarla. La primera de
ellas. una reseña escrita por don Ignacio

Manuel Altamirano que data de 1882,
sólo consigna el autor y el titulo de la
novela de que tratamos, y asl reza:

4 . Para la bibllografla de Hilari6n Frlaa y Soto, con ·
súltense : pr61. de Andréa Heneatroaa a Album foro
gráfico de Hilari6n Frias y Soto. Mblco , INBA,
1954; tamb ién El naturalismo en Mbico, ,.-. l'

.notas biobibliográficas, de Maria Guadalupe Garcla
Barragán. México, Cuadernos del Centro de Eatu
dios Uterarios. UNAM, 1979, pág. 21 , nota 26 .
5. Album fotográfico, de Hilarión Frias YSoto, epa
rece sin firma en La Orquestll, de 15 feb oa 9 may.,
1868. Reimpreso en el siglo actual : Album fotogr#
fico, Ed. pr61. y notas de Andrés Heneatroaa (M6xi
ca, INBA. 1954). Otra notable serie de cuadroa de
costumbres es la obra colectiva escrita con la coIe
boraci6n de Frias y Soto, l.Ds mexiclJnospintlldos por
si mismos. Véase la ed , facs imilar: Los mexiclJnos
pintadospor si mismos por Hilarión Frias y Soto. Ni
ceto de Zamacois, Juan de Dios Arias, José MarIa
Rivera. Pantale6n Tovar, Ignacio Ramlrez. Ed. facs .
de la ed. de 1855 (Méx ico : UbrerIa de Manuel Po
rrúa, 1974).
6 . Ignacio Manuel Altamirano La litenltura 1'IIICianlII.
Revistas, ensayos, biograflas y prólogos. Ed. Y pr6I .
de José Luis Martlnez' Escritores mexicanos, 53
(México: Edil . Porrúa, 1949), vol . 11, p.21

Por Ma. Guadalupe
García Barragán

CENTENARIO Y
OLVIDO DE UNA
NOVELA

1. "Safir ", El hijo del Estado, novela realista ; apa

rece bisemanalmente en El Diario del Hogar -por lo
general en la p.t , bajo el subtitulo "En Torno del
Hogar " , serie de cr6n icas de Frias y Soto-oSe halla
firmada por "Safir", uno de los dos seud6nimos
usados por Frias y Soto; el ot ro es " El Portero del
Uceo Hidalgo " .
2 . Hilari6n Frias y Soto , El hijo del Estado (México:
Tip . de El Diario del Hogar, Direc. Filomeno Mata.
1884). La venta de este libro se anuncia en las pági
nas de El Diariodel Hogar, a part ir del 11 sep ., 1884
(a. 111, núm. 310). Probablemente inhallable; no he
mos podido localizar ningún ejemplar.
3. Vulcano novela realista por "Safir" (México: Tip .
Uteraria de F. Mata. 1882). Primero apareci6 en La
Orquesta, de 2 abr. 3 may ., 1862.

Cumplió ya ~n siglo El hijo del Estado.
segunda novela del muy culto y antaño
conocido escritor y polltico mexicano. el
doctor Hilarión Frias y Soto. la cual apare
ció por primera vez en las páginas del
periódico liberal EIGiariodelHogar.1 Tam

bién se publicó en libro en 1884.2 ha
biendo sido ampliamente leida y discu
tida. Pero por razones inexplicables pasa
al olvido aun en su centuria. y a Frias y
Soto. casi tan olvidado como su novela
mencionada , se le considera autor de una
sola obra del género. Vulcano (1862).3 y
de cuadros costumbristas.

¿Porqué se relegó ElhijodelEstado a un .
olvido tan completo? ¿Quién era Hilarión
Frias y Soto? ¿Porqué sólo algunos espe
cialistas de la historia y las letras mexica
nas del siglo XIX le conocen?

El doctor Frias y Soto fue un personaje
célebre. objeto de controversia en los cir
culas intelectuales. literarios. periodlst i
cos y pollticos del pals por el radicalismo
de sus opiniones. Nació en Querétaro en
1832. y a los quince años pasó a seguir
estudios en la Ciudad de México. donde
hizo una brillante carrera de medicina .
Desde sus dlas de estudiante se lanzó al
periodismo y comenzó a publicar sus
obras literarias. Redactó el periódico '-:a
Orquesta y colaboró activamente. en los

. principales órganos de la prensa liberal.
Fuecofundador del Liceo Hidalgo y miem
bro distinguido de varias otras asociacio
nes de letras y ciencias; cultivó diversos



r í t
.
I e o

r

...

el señor Frias y Soto sigue las huellas
de Zolá , ma l sentará en un diario del
hogar su nueva producción .I I

El 18 de diciembre del propio año. en El
Correo del Lunes sale un acerbo art iculo
que critica al autor y su reciente obra :

Imitó a Julio Simón y después a Emilio

Zolá y a André Theuriet ... Como buen
disclpulo superó a sus maestros en la
desenvoltura del lenguaje. Pubhcó una

novela en un diario de fam lhas. Csrn 

pea (sic) en ella la ch ispa y la mordaci·

dad. Los primeros capitulas se dlgte·

ren bien; pero al llegar a los úlumos se

necesita consult ar a una comadrona .

La escena representa a una sef'lora que

sufre lo s dolores de la matermdad ...

Todo entra en el género descnpuvo ..
El médico que opera. las almohadal

que se hunden. el angelrto que chtlla.

las te nazas Que opnrnen, 101 di nlOI

que rechinan... Sup nma mo 111 hnla y
escribam os con pu s 11

Los pasajes a QU o lude n I4s IIn liS

citadas no so n. como lo Inl lnÜll 01 IIrtteu '

lista. ni de un v ri m o xc SIVO o oselln·

daloso ni de un lengu 1 d maslado IIbto .
reproducen ut nuc ose Nla y dIAlo 

gas de ha pil a!. por o logrlln I cerro 011

forma muy h bil . porqu .,ondo 11111 vol 

daderas o m ún qu 1111 d Em l l olA.
enfocan el lumbr mi mo d 14 plOI/tU O '

nista desde un 6n9ulo muy apo 1111(auo

pasa por alt o lo porm nor 1 que pudiO'

ran ser dem iado brut I 10 aell lolótl,·

cosoQue Zolá amphflc y pr lonl on pll '
mer p lano n I p n o do A d 610. on

Pot-Bouille. y . sobr l od o . on 01 do l OUlIO.
en La ¡oie d vivre. '? Dtrta QUo Frl4a y

Soto. como rn édrco QU erll . lo haco con

mayor naturalid d. con ct ll ud el n lHlell

inclu so con reca to . En I ünlClI se na In ·
necesar iam ent e g r áf ic a. M ag d ll l na

muestra el pec ho desnudo al Ol tromo·

cerse sacud ida por las tern bl s coo vu tsso

nes de la ec lamps ia.
Si las escenas de los hbros de lelA a

que nos referim os . en Francsa Ievanlaron

11. El NacioM/. a • . núm 336 (W u , o l 19 ~

1882 . p .2 .
12. " Silue tas de TlI1la ArtJ ~ Fñn y Soto
(art Icu lo pro bablemente u , rolO PO' e' ~eet Ql

Adolfo Carrillo). El lAmo t*i l urws I I n . 6
xicol, 18 dic.. 1882. p 1
13. Emile ZolA. Pof·8ou*. C..IP XWI l llS I'b.o¡¡on
Matx¡UBff. HistM fVfIJtM ,., JO(8iIp d ..... ,.....

sous le Second Empn VeA • 8C>6otheQue de '"

Pléiade (Par ís : Ed' t'ons FUQ...lle e ' Gel""e'd
1964). pp . 366- 372 LA fCW ". ...... C..IP x b
dem. pp . 10 71 - 1100

mejor, y llevan consigo como nodriza del

pequeño a Dolores, hermosa y humilde

muchacha cuyo hijito hablafallec ido en la
Maternidad. El Licenciado también trata

de se.du.cir a Dolores, lacual escapa, aun
qu~ Sintiendomucho dejara Adán , aquien
quiere como si fuera suyo. Pero ya la es

pera.con impaciencia el Pagador. amante
rendido quela instala enunacasa. la adora
y la colma de lujos y obsequios . Ella lo
engaña con el Principe ruso. uno de los

mtirnos amigos de aquél.El sobrenombre
de Príncipe rusose aplicaba por entonce
a.los barbilindos, llamadosigualmente pe
tunetreso lagartijos.

Entretanto, agobiada de nuevo por la
miseria y por el alcoholismo -vicio que

habla aprendido de su amante-.la Viuda
muere abrasada por"combustión espon
tánea". El Licenciado deposita a Adán en
el Hospicio. Dolores localiza al niño, que

ya tiene cinco años, y convence al Paga
dor para que le permita llevárselo a vivir a
su lado . Este, que malversabafondos de

su importante puesto, ve descubiertos
sus hurtos y tiene quehuir. ElPrlncipe ruso
también desaparece, y "Adán a su vez se

hundió con Dolores enesasombra aterra
dora de lo desconocido que se llama fu
turo" . Con estas palabrasconcluye la no
vela.

Nótese que con excepción de Adán.
Magda lena y Dolores, los personajes de

El hijo del Estado carecen de nombre y
apellido y se les designapor medio de un
apodo o nombre genérico representativo
del t ipo que simbolizan, y que conviene a

todos los de su especie. Sólo las figuras
de la historia pasada o contemporánea.
en su mayoría médicos, eclesiásticos y
gobernantes, figuran consunombre realy
completo.

El hijo delEstado es ante todo una obra
de crítica polftica y social,que censura en

primer lugar la organización. el funciona

miento y manejo de las instituciones de
beneficenc ia del Estadoy a sus funciona
rios. asl como la educaciónfemenina inútil

y superflua, que no preparaa la mujer para
ganarse honestamente la vida; de paso

señala entre otras cosas, las causas de la
calda de la que pertencece a la clase hu
milde. Casinadie ni nadaescapa a la fust i
gante ironía del autor, siendo el catol i

cismo y el clero algunos de sus blancos
favoritos. Pero también elogia sin reser

vas a quienes juzga dignos de alabanza.

haciendo entonces caso omiso de su
credo o partido . Al narrarla fundación del

Hospicio de Pobres y del Departamento

de Maternidad e Infanciaanexo al mismo.

encomia la auténtica caridad y el esplritu

_------------- 73--------------
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humanitario del sacerdote que en 1760
decide crear dichas instituciones, don
Femandeo Ortiz Cortés, Chantre de la Ca
tedral de México, y las cualidades simila
res de su albacea, el cual "tan noble y tan
digno como el restador' ejecuta y con
cluye la obra iniciada por "el buen chan
tre" .'4 Frias y Soto consigna y enaltece
con la misma imparcialidad las sumas
considerables con las que el Arzobispo de
Haro y Peralta, y demás personajes del
alto clero de la muy Noble y LealCiudad de
México, contribuyen- de su propio pecu
Iio- durante el último tercio del siglo XVIII
al mantenimiento de las instituciones
mencionadas.

El autor, siempre liberal yanti-imperia
lista, y que -como ya dijimos-luchó en el
campo de batalla contra el segundo impe
rio mexicano, al relatar cómo el mencio
nado Departamento de Maternidad y Hos
picio habla llegado a desaparecer, quizá
por las constantes guerras, da testimonio
de la filantrópica generosidad de laex-em
peratriz de México eh estos términos:

Carlota, la hija de Leopoldo, la esposa
de Maximiliano i.. fue la que restauró la

14. Elhijo del Estlldo. 2a~ pta .• cap. VII. El Diario del
Hogar; t . l. nCJm. 278 (México); 29 ago .• 1882. p. 2 .
col. 4.

Casa de Maternidad, consagrando a
esta obra la enérgica impulsión de su
indomable carácter...

la guerra de la segunda Independen
cia llegaba... Dos regias cabezas desa
parecieron en aquella tromba de san
gre. Maximiliano cayó en el Cerro de
las Campanas, herido de muerte por
las balas republicanas ; Carlota hundió
su frente sin corona en esa niebla in
sondable de la locura, donde se perdió
para siempre.

y sin embargo, un dla que un relám
pago de razón alumbró por un mo
mento las sienes de la pobre loca, no
recordó más que el Hospital que habla
fundado en su imperio perdido en Mé
xico, y le envió un donativo esplén
dido. (2a. parte, cap. 111, en ElDiBrio dtH
Hogar. 25 ago., 1882)

Elhijo delEstado no es por cierto una obra
maestra en el género, y tanto o más que
los aciertos abundan en ella las fallas,
como el abuso de la prédica y las digres io
nes, lo desmedido del tono V del vocabu
lario, que extrema los colores sombrfos
en la pintura de los tipos negativos V las
escenas pavorosas, prodigando los su
perlativos al describir la beldad excepclo-

nalde las herolnas jóvenes. Si las flaqezas
enumeradas son comunes a la mayorfa de
las novelas de aquel tiempo tanto por lo
relativamente nuevo de tal género literario
en Hispanoamérica como por la sensibili
dad y los gustos imperantes, El hijo del
Estado posee también cualidades V méri
tos . algunos singulares: hay en sus pági
nas pasajes elegantes. bellos, sobrios;
sobre todo. además de combinar atribu
tos de la novela realista con los del persis
tente romanticismo mexicano, acusa ras
gos naturalistas y ve la luzaun año de que
el natural ismo francés se manifiesta en
Espar'la con La desheredada . de Pérez Gal
d6s, editada en 188 1. que es el mismo
ano de la publicación de la primera novela
hispanoamericana de igual tendencia lite
raria. Pot·Pourri. del argentino de origen
francés Eugenio Cambaceres.

Esta obra de Frlas y Soto no sólo acusa
varias caracterfsticas naturalistas -como
el afán pedagógico. el uso de ténninos
cientlfico s. la recreación pormenorizada y
convincente de la reehdad- . sino que así
mi mo trata asuntos y hechos que el pro
pio Emile Zolé de arrolla simultánea o ul
terlorm nte. como I ya mencionado del
alumbrami nto nLajoie de vivnJ(188 5)y
en Pot·Boui'M. qu por primera vez puede

l
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Comentar ios sobre Varg-u l.Ios~.

Faulkner. Ca~nt ' r, Pasohni,

Osip y adezdha fancklslam

'Fernando
Benítez

*******************************
LOS INDIOS DE MÉXICO
*******************************
Tomo 1:
Tierra incógnita
Los tarahumaras / Los tzotziles
Los tzeltales / Los mixtecos

~I!!II""'..~
~:::':~:holes ~

' Tomo 3 : M
Loscoras / Los mazatecos

Tomo 4:
Los otomíes / Los mayas

TomoS:

Los tepehuanes / Los nahuas
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que realmente importan si no es de ma
nera encubierta?

En AIS Brevis, el autor no abandona el
estilo filosófico de pensar que caracteriza
todos sus textos. Nada más que aqu í, Xi
rau juega con quien lo lee: la continuidad
de reflexiones profundas es interrumpida,
a veces, para recomendarnos un libro,
otra s veces para hacernos una pregunta
demasiado directa, y en otras ocasiones
para introducir intempestivamente, un re
cuerdo, un comentario personal , una sú
plica irónica. Tamb ién está presente aqul
un juego entre el rigor y la intuición, el
decir y el sugerir, la brevedad y la lucidez,
y entre todo aquello que tiene que ver con
el imaginar y el inventar. Elautor juega con
los problemas teóricos, los invierte e in
venta palabras para mostrar esta inver
sión. AsI, Xirau nos propone de pronto la
palabra " descondición" para calificar a la
libertad: condición expresada de manera
negativa con el objeto de hacer énfa
sis en el carácter indeterminado que po
see todo lo libre. Por otra parte , como en
todos los ot ros textos del autor , está pre
sente en este libro el juego de la duda:
juego del desdoblamiento de múltip les
realidades en el que todo aparece con dos
caras, en el que todo es dual y paradójico .
Pues para Xirau, la paradoja es -como lo
era para Kierkegaard- el "pethos del pen
samiento" : pensar consiste en advertir
los polos opuestos que mantienen la reali
dad en tensión. De acuerdo con esto, se
nos invita a pensar (entre otras muchas
cosas) que el tiempo hist órico posee
tanto una direcció n lineal, como unadirec
ción circular; que la memoria siempre im
plica invención; que el presente implica a
la vez el pasado y el futuro ; y que todo
progreso requiere una asunción de las tra
diciones.

Una gran cantidad de articulas (muchos
de los cuales fueron publicados con ante
rioridad en diferentes revistas) está reu
nida en AIS Brevis. Las partes en que se
divide el libro son cinco : 1Filosofia y mis
t ica, 11 Historia, 111 Letras, Artes, Crit ica, IV
Polít ica, V Viaje y dos ciudades. Los te
mas a tr atar son todos los posibles :
desde el pensamiento del maestro Eck
ha rt y la importancia de la memoria para la
real comprensión del presente, hasta Po
lonia y los medios masivos de comun ica
ción, pasando por los problemas actuales
de nuestro Dist rito Federal y por el pro
blema del mal y el infierno. Fácilmente
podemos pensar que se trata de un texto
caótico. Sin embargo, a medida que avan
zamos en la lectura , nos damos cuenta de
que el libro contiene una unidad, sólo que

VIS

EPf(;RAFES
y COME TARIOS

o • • • • '" hombIe sólo SfI ~ po«
tlf)CfHO CUlIIIdo jlJt1f16.: "

SchilltN

LA SEDUCCIÓN
DE LA MÁSCARA

Por lubett: Seqots Sales

J uego V máscara se implican mutua
mente . Cada vez que queremos ser suti
les ; cada vez Que sentimos la necesidad
de pl'Oleg ernos de las inclemencias de la
auperf'lCS8l1dad humana, sabemos Que la
me,ot forma d hablar es el juego . Y quien
en verdad be jug r inventa sus propios
d.sfrecel, ItQnlza V nos conduce a una
ptofundldad ncubi na por la máscara .

En A13 Bmvis. R món Xirau se ocupa ,
ntro otro mucho I ma , del significado

d I JU090 n VI humana. Sin embargo,
14 fOSClt\8C16n d I libro no reside propia
metnt n to o mo n la roan ra como el
ulOt'l'Ht9 con no otros. X rau - to sabe-

mol dold c mucho; d sde 1953,
1\0 n qu pu hc mido cM mprBStJn ·

e el un n dor qué n le preocupa
mAlla VidIIqu lo probl roa bstractos.
Sul t nd I In do la filo ofla, la
I IUI V la mi ti ; u búsqued incansa-
l>l 14 bldurl Por lodo 110, Xirau be
mnno¡ar la e , I Vconoc e lo raptos
dol /UOUO. pu ¿cómo habl r de las cosas
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leerse en foll etln en abril de 1882 , lb sóro
cuatro meses antes de Que El hijo del Es
tado, apareciese en El Diario del Hogar ,

cuando su autor no lela aún la obra fran 
cesa .!" Pero más notable es la co-ncideo
cia de la muerte por "cornbosu ón espoo 
tánea" de LaViuda en Elhijo del Estado. V
la del tío Macquart. alcohólico como el

personaje mencionado de Frias V Soto .
que también termina sus dlas abrasado
por combustión espon tánea en Le Doc
teurPascal, 17 última de las novelas expen

mentales de Zofé de la sene de Les Rou
gon-Macquan. Que se pubhca en 1893.
ocho años después que la de Frias V Soto .

¿Por qué no se exhuman V editan Vul·
cano y El hijo del Estado?En vanas ocssso
nes se han reimpreso las novelas de su
conte mporáneo Juan A . Mateos. no oos
tante su muy discutible ménto art lsnco V

su gran extensión . las de Frias V Soto.
además de presentar Quizás monos fallal
que las de Mateos. son bestsnte breva l .
poseen mayor interés V orlglnahd d. y

ambas podrf n integrar un solo volum n
de modestas dim nsionel

Después de el\alar 101 car ctur a d I

realismo de Vu!cMlo d Frial y So to . n su
articulo " Un novela r IIlta n 01rorn n 

ticismo" , I que aludlmOI I ptU\ClptO dul
presente texto , el inv tlgador mU. lcnno
Luis Reye de I M la lurmlnn con
unas palabr Que d manarn muy O llpO '

cial pued n plic r lJ El hiJO dttl [s rneJo

" ¿No es un nov I ad I ntndn 11 IU
época? A III. ju t m nI . ,a aldo u "'lo r6a
Ojalá algún crítico 111 ratio oaludln o 11

fondo la producción da to CUtlOIIO y V II '

~ liente escritor QU r t no . don ~iIIntlOn
!.r.
t » Frias y Soto " .1I
I Concluyamos reitor ndo (11 vot o do R •

ves de la Mala. pero haciéndolo 0 . 100 '

sivo, muy especialm me. a El hIJO dttI Es·

tado. <>

15. Por·Boui ~ en fololV> .....,,_. <)o -o
aabril de 1882 . Y en el lnIIIftO me. y ....., •• _ _

en libro. seg - deloa del .1Iu<kl 00 ,....., ~,.

rrand, QII8 acom~ .. odoct6n con_ ..so l>6'il
1599.
16. Enuna de la rnúInpIea dlgreaoonn 00 f , ,., '*'
EsrBdoo a l comenw el honOl que~e e ero
nista °T Ita . 00 (F8IW1Y Nal. de Tes'e . coW>otedot .

de El Disriodel~ le deacnpoOn 00 '"~o en
una novela de Zol6 -por .. loche .-..moa que ..

refiere a Por·~o Frtn y SolO aMQU' e no t..e
leido todavla ningunI de ... ooYÑ. ()ol Menl10 00
Medán. Véase El Diario ,*,~. 1 I rUn 1 78
(México). 29 890·. 1882. p 1. e 1
17. Emie ZoIá. t.. Doct_ PDaI La ~.w.

... cquan. Hisroire~ " ~ d '.,., ,..... JOUI

le Second Empire. BüotheQue de .. PINoOo (P_

. Ed. Fasquelle et~. 196 71. vol V. UCl IX.
pp. 1092- 1097.
18. Luis Reyes de la Mal• . ··Eaterroe . del 590
XIX: Una novela rNilta en el~. El Sd
de México. 20 dic .• 1968. Me 1. PO 1 . 6
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DE FA TASMAS
y DELIRIOS

Por G/Ida Waldman

El VictH:ónsul. de Marguerit e Duras, es

una novela escnta desde la penumbra,
desde la luz crepuscoíar del misterio. Per

ten cierne a una serie de novelas y escri

tos obre ASia (entre los que se pueden
m ncionar, por ejemplo, el guión cinema

togr6fico d Hiroshima, mon tItnOUr. y 8
amante) . r ti III el Juego ambiguo y con
tr dictarla entre el mundo y esplritu del
hombre europeo y 1letarg o tradicional de
un connn nte umldo en el calor y en la
conc pelón d un uempo infinito y circu
Ir.

En ElVic«6nsul n da parece ocurrir. En
Calcut , J n M re d H., ex vicecónsul

fr nc a n l hore . pera que le decida
IU futuro d pu d loa extraftos suce-
ao c cido n qu Ilug t , Anne Marie ~1
Str n t , po d 1 mb jedor deFrancia ,

n C 1 ut , VIV ntr lo recuerdos de su
o y I n u no d laa entre los

rrOl I a, dond vlala continuamente
comp n d d u am ntel. Charles

ROl u , pnm t cr t rio de la emba-

J da . nfr nt I burrim ento de esa

ciud d y un uu ción que no le ofrece " \
nin ún atr cnvo. slvo \a de convertirse , )

qu lA n el prólumo invitado de Anne
M ri a I s Isla . P t r Morgan, escritor
inglés, reinv nta la historia de una men
d'galoca qu nada en el Ganges, duerme
entre lo I prosas y vende a sus hijos.

Como tra fondo. Calcuta. ese lugar pe
sado . miserable. donde " el agua pega al

suelo un polvo húmedo que apesta a
orina" . (p. 26),

Una atmósfera de letarg o, indiferencia

y tristeza envuelve todo, en una espera
que, sumi da en el mutismo, sumerge a los
personajes en un vaclo carente de sen
tido. Su pasado es difus o . Su futuro, in
cierto. El t iempo se anula. repitiéndose en
un presente que no es sino una prisión.
los personajes no tienen asidero. Están
a\ll, como lo están también sus vivencias y
emociones, pero nada se verifica . Nada
se exp lica . Todo queda sobreentendido. a
través de suge rencias, palabras diluidas.
ensue ños vagos: el asesinato de perros y

I~- , 1
~..-

n s e e n a

• Expresión del escritor bruileIIo aum.... Rola.

Ramón Xirau. Ats Brevis. M6xico. B Colegio tucioNI,
1985, 128 p.

Enmarcado en su arco iris~ un
sueño volado de SOrpnJS8S, sin miTIN
hacia atlás (nunca SBbremos), CotHJ
devela del intrincado viBje de M luz
por el prisma, sus cubos y coIor'a.
Vela y devela dimensiones hasta
encontrarse, testigo de sI mismo
frente al lino crudo, a la orilla del
tiempo. Capaz de penetrarlo /o pig
menta. Nos engendra entonces de
sus sueños inmóviles, para desper
tamos con la prueba a la vista de sus

cuadros. Aparecen ahl desnudas ti

inmutables en sus márgenes, las le
ves fundamentales de su imagina
ción, sus personajes Y los juegos
que rigen sus deseos. O

Amaldo Coen a la
orilla del tiempo

Finalmente, la manera como el autor

juega -en la última parte- con dos ciuda

des griegas: Deltos y Efeso, nos conduce

a advertir que para él el mundo es siempre

" mucho más de lo que él esperaba, 'es \o
perfecto" (p. 125). Para Xirau el mundo

posee una riqueza inagotable. Quizá por

ello se aboca a tratar "todos los temas" ,

quizá por ello no teme perderse en la plu

ralidad, sino que más bien la explora al

máximo, como intentando entregarse a la
realidad; como pretendiendo abrazar el

mundo " con las alas de todos los pája
ros ", · O

Felipe Bracho

al autor le gusta jugar con ella. Xirau juega

con lo uno y lo diverso. hace de la plurali

dad el disfraz de algo unitario: la sapien

cia. Los diferentes temas no son sino el
pretexto para expresar lo que el autor

piensa sobre" .. .'los grandes problemas' :

el sentido de la vida, el sentido del

mundo" (p. 15). La aparente dispersi6n

se convierte en seducci6n: la multiplici

dad nos atrae para mostrarnos la unidad

que ella posee.
Al final del libro aparece lo que en reali

dad constituye su leit motivo En la última

linea de la última página, el autor nos dice:

"El auriga mira hacia una meta: esta meta

somos nosotros mismos" . De tal modo

que tanto la mlstica como la polltica, la

historia, la filosofía, los viajes y el arte, son

vistos en tanto que nos conducen al auto
conocimiento. Cercano a Sócrates y a He
ráclito (o acaso al oráculo délfico), Xirau

considera que el conocimiento tiene

como fin últ imo otorgarnos un saber

acerca de nosotros mismos. Desde esta
perspectiva, la filosofía aparece como
algo que no sólo explica lavida, sino que la

hace, pues ella es "razón de vida, razón
hecha de amor" (p. 16).Y detrás de lo que .

el autor nos dice sobre Eckhllrt, podemos
descubrir la intenci6n de hacer presente la
vivencia profunda de una dimensión per

dida en nuestro tiempo: la dimensión reli
giosa, que fuera de fanatismo alguno,

toma en el discurso de Xirau la expresi6n
de su propia "sed de Dios" .

Sabiduría y juego se mezclan constan

temente. Pero quizás uno de los momen
tos donde esto se muestra con mayor

claridad y encanto es cuando Xirau refle
xiona sobre larelaci6n entre las diferentes
artes. Para él, ninguna de las bellas artes
es superior a lasotras y ninguna existe por
separado, sino que más bien todas se
implican mutuamente: "Nadie me con
vencerá de que la poesía sea mejor que la
arquitectura o de que la escultura sea su

perior a la pintura ... Maravillosos poemas
la catedral de Chartres; espléndida mú
sica el David de Miguel Angel; espléndida

escultura un soneto de G6ngora" (p. 95).

Aparte de contener un elemento de es
peranza cada vez que se reflexiona sobre

el presente, el libro está lleno de llamadas
de atenci6n a los profesionistas, a los his

toriadores, a los críticos de arte, a los

pollticos, y al hombre en general. Resalta

entre estas exhortaciones la observación
sobre la creciente violencia en nuestra

época, y la necesidad de "asumir y admi

rar en serio la lecci6n de amor que nos
dejaron esos hombres de paz que fueron

. Gandhi y Luther King" (p. 112),



La ópera fue estrenada en Dresden el 9
de diciembre de 1905. La trama podría
resumirse así:

Una terraza rodeada por una escalera
monumental cont ienelacisterna que sirve
de prisión aJokanaán (Juan el Bautista) en
las afueras del palacio de Herodes Anti
paso tetrarca de Judea. quien con su es
posa Herodlas y su hijastra. la joven prin
cesa Salomé danunfest ln en el interior del
palacio. Una vigorosa escala de clarinete
inicia la obra. Narraboth, comandante de
la guardia siria que custod ia la cisterna
pretende a Salomé pero se conforma con
mirarla desde la terraza comentando su
belleza. La música traza el ambiente de
sensualidad que impera en la noche pleni
lunar.

Se escucha la voz majestuosa de Joka
naán que canta sus profeclas, acompa
ñado por una música más tranquila. pro
clamando la llegada del Mesias: .'Des
pués de mi vendrá otro mucho más pode
roso que yo. No soy digno siquiera de
desatar la correa de sus sandalias. Cuan
do Elllegue florecerán los desért icos luga
res. verán la luz del sol los ojos de los
ciegos , los oidos de los sordos se abri
rán". Todo ello con acordes de extrema
sencillez. Los guardias que custodian la
cisterna, no entendiendo sus profecias ,
discuten entre si. Salomésale a la terraza
aburrida del festln y molesta por las mira
das lascivas de su padrastro. La voz de
Jokanaán despiertaal principio su curiosi
dad pues pronuncia diatr ibas terribles
cont ra su madre Herodlas.

El profeta ... ¿es un viejo? No, princesa,
responde un soldado; es muy joven. De
nuevo se alza la voz. Salomé se turba .

Quiere verlo. hablar con él. La guardia se
niega. Valiéndose del amor que le profesa
Narraboth, le musita: " Lo haréis por mi,
Narraboth..." y el jefe de la guardia con
traviene ante la insinuación de su amac -,

Aqui la orquestación de Strauss des
cribe en forma magistral la curiosidad. vo
luptuosidad y la tensión con que Salomé
espera la presencia de Jokanaán . El
cuerpo del Bautista surge lentamente de
la cisterna como una imagen de marfil y
plata. La curiosidad inicial de Salomé se
transforma en una irrefrenable pasión . El
profeta . sin mirarla, con potente voz con 
dena la lujuria y los monstruosos pecados
de Herodlas anunciando la llegada del
vengador . Salomé se acerca fasc inada .
Se inicia la escena de la seducción . Su
pasión es incontenible. Desea abrazar a
ese hombre extraño . besar la boca que
tan duras palabras pronuncia . Pero Joka
naán la rechaza. Lamúsica reca lca la colo-

Por Rafael Madrid

Discos

Salomé. la " sinfonia con voces" , conio
erróneamente se le ha llamado en diver
sas ocasiones. es una ópera reconocida 
mente dific il no sólo por sus extraordina
rias exigencias vocales y orquestales sino
por la descomunal tareade balancear am
bas. Y lo anterior es válido tanto para las
representaciones escénicas como para
grabarla.

Richard Strauss compuso su Salomé
según el libreto de Hedwig Lachmann ba
sado en la obra de Wilde. traducida del
francés al alemán. con una considerable
reducción. A fines de 1891 Osear Wilde
escribió en Parls su Salomé. drama en un
acto , toman do como fuente la Biblia en
sus escuetos pasajes referentes a la pro
tagonista en los Evangel ios de San Ma
too . Cap. 14 y San Marcos. Cap. 6. El
autor destinó su obra a la genialactriz Sara
Bornhardt quien la ensayó en Londres al
año siguiente. pero cuyo estreno fue pro
hibido a última hora.

En febrero de 1894 se publica en Lon
dres la edición de Salomé con las célebres
Ilustracionesennouveeu del finisimo dibu
jante Aubrey Beardsley y traducida del
francés al inglés nada menos que por lord
Alfred Douglas .

SALOMÉ: LA '
" SINFO NÍA CON
VOCES"

.
I e oí tr

i)

Marguerite Duras. El VtC«Ó'lSUI. Barcelona .
Tusquets Editores. 1986 156 P

leprosos en Lahore como un acto que
conjuga la muerte. el amor del vicecó nsul
por An ne Marie Stretter. que nace muerto
entre pistas de tenis desiertas . entre la
repetición incesante de la melod ia " In
diana's Sonq" , entre el monzón del ve
rano y los olores del cieno y el azafrán.

E!Vicecónsul es una novela calcinante y
paralizada. No hay acción. salvo la de la
presenc ia de los persona jes. Pero son
personajes disueltos en fantasmas y deli
rios. sombras de sl mismos. poseedores
cada uno de su prop ia verdad. pero conju
gados tod os en un tiempo estát ico que
bloquea el acontecer pero que. a la vez. se

abre a lo inesperado. Una e no os 01 punto
de reunión. el pretexto para vencer al mu
tismo. Pero las miradas no logr n tra pa
sar las distancias. ni los vacos pu den
vencer al llanto. ¿Ouo ocunan lo sombras
deaquellas presencias do pos dilla7La luz

.a<} quese nos arroja os fragmontorio. parcial.
Como un calidoscopio on permanente
movimiento. en mom ento s croemos per
cibir la total idad del Iluir . pero al instante
siguiente. éste huye. Personajes y situa
ciones se nos aparecen desde el ángulo
delo esbozado. de lo casr dicho pero ina
prehensible. inalcanzable. sugerido .

EnEl Vicecónsul . como en Elamante. el
contenido de la novela se dIluye en una
fuerza narrativa desco ncerta nte. pero
plena de sensualidad. Es el deseo el hilo
rector que atraviesa ambas historias. o
mejor dicho. amb o s argumen tos sin
trama. Su lectura despierta sensaciones,
agudizasens ibilidades y exalta fantaslas.
Marguerite Duras se revela nuevamente
como una de las plumas más finas. riguro
sas y puras de la literatura contemporá
nea. Con ello reivindica a la novela y tam

bién a la poes ía.O
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d'seo normal. pero ahora en disco com
pact o). Y en ANGEL. Hildegard Beherens
con K rajan y la Filarmónica de VtenéI (lÚl
en catA ogo en disco normaQ.

Salomé fue uno de los grandes éxitos
de DECCA·l ONDON hace 2311\0s. A pe
sar d I ti mpo Ir nscurrido no ha sido su
per da por ningun de su competidoras.
puesto qu ocomramos en ella la pre
s nc scénlca n co na conseguida por
I produClor John Cul haw con un imagi

nativo mpl o d I movim ento, logro re
voluc lonano n I prim ra etapa de la gra
bac ón st t of6niC y que ahora renace
con vo VI or n lo disco compactos.
M lora . con I nu V lécnlca, la ya muy
c t t crón d I orquesta, de tal me

t qu lodo Id 1 110 d sta extraordi
partllur 1 n Ir cu ntemente obscu

n li d óper puede disfru
t r pI nílud Con un buen equipo re
productor pu d 11 9 t a oIr el pisoteo
d Solt ! sobr I podre n los momentos
cum nt s

Por supu 810 . I n rgla nerviosa de
Sir usa si mpr ha Ido terri torio de SoIti
- reeu rd n u no t ble grabaciones
d El klra y d I C b 11 ro de la Rosa- y la
Orqu ta Fllarm601C do Viena responde
en forma e pléndld a sus exigencias a lo
largo de toda la obr

Como la 6pera viene en dos discos
compactos - una sola interrupc ión- la
tensión creci nte de la obra se disfruta
mucho m6 que en discos normales.

El desempe/\o de Birgit Nilsson en el
papel principal es asombroso y persiste
como otro monumento sobresaliente a su
infatigable canto . John Culshaw escribe"
en sus memorias: " Yo sabia de tiempo
atr6s de su anhelo por cantar el papel.
pero simplemente no podla imaginarme
c6mo la mejor BrOnnhilde e lsolde del
mundo pudiera. en cue sti ón de semanas
- ya que cantaba la Amelia del Baile de
MAscaras de Verdi- acometer el papel de
la depravada princesa de 16 8I'\os de la
ópera de Strauss. No podla entender

..l:J s e fJ n
Salomé, con voz glacial. pide su recom

pensa: en una charola de plata ... la cabeza
del Bautista. Mientras Herodias se rego
cija de la ocurrencia de su hija, Herodes
horrorizado trata de hacerla cambiar su
demanda, pero ante su insistente terque
dad. cede. El verdugo, con el anillo de la
muerte en la mano, desciende a la cis
tema. Se hace un silencio aterrador. La
luna es cubierta parcialmente por una
nube negra. Solamente la orquesta es ce
paz de describir lo que las palabras no
pueden expresar. Por último. como una
apocal1ptica vis ión, surge de la cisterna el
musculoso brazo negro del verdugo por
tando en la charola la ensangrentada ca
beza de Juan el Bautista.

La enloquecida mujer que se ha que
dado completamente sola habla a la se
vera cabeza que tiene ante sfen un monó
logo escalofriante: " ¿No has querido mi·
rarme? Pues ahora tus ojos estjn cerra·
dos para siempre. ¿No quisiste dejarme
besar tu boca, Jokana6n? Pues ahora la
besaré todas las veces que quiera. SIme
hubieras mirado, sé muy bien que me he·
brlas amado, y el misterio del amor s
más grande que el misterio de lamuen " .

Finalmente Salomé besa labOCa fr1I .Un
rayo de luna cae sobre ella y la ilum na.

Irritado y nauseabundo el tetrarca. que ha
seguido la escena desde lejos. ordena •
los soldados den muerte. la depravldl
princesa .

En el terreno de las grabac iones encono
tramos sólo tres versiones completas de
esta obra, en un lapso de 26 1\0 : n
RCA. Monserrat Caballé dirigida por LeIn·
sdorf con la Orquesta Sinfónica de Lon·
dres (descontinuado). En DECCA·LON·
DON, Birg it Nilsson con Solt l y l.
Filarmónica de Viena (descontinuado n
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sal contienda entre estas dos voluntades,
las súplicas de Salomé y el frenesí que la
devora frente a la inconmovible entereza
del cautivo. Narraboth. despechado. se
suicida. La princesa ni se inmuta . Joka
naán rememora a Jesús, el único que
puede salvarla. Y ante la desesperac ión
de la mujer que lo acosa. la maldice y baja
a la cisterna.

Herodes y Herodlas salen a la terraza.
Mandan traer antorchas.frutas y vino. He
rodíasse enfurece cuando oye la voz de
Jokanaén, le pide a su marido lo haga
callar y ordene su muerte. pero Herodes
teme tocarlo.

Se inicia unadiscusión entre los judlos y
los nazarenos queestaban en el banquete
acerca de las profecíasy de la naturaleza y
llegada del Meslas.

Herodes implora a Salomé que baile
para él. Como premio le otorgará lo que le
pida. cualquier cosa. Laprincesa se incor
pora lentamente y accede. recordándole
a su padrastro que ha jurado. Comienza la
danza. Salomé se quita uno tras otro los
siete velos que cubren su desnudez . Con
ojos ávidos la sigue el tetrarca hasta que
finalmente la danzarina cae a sus pies.

Musicalmente, la danza. que contiene
las audaces armonlas de Strauss , consta
de tres secciones caracterizadas por un
frenesí en ascenso constante. Los prime
ros compases son de un ritmo exótico
avasallador que dictan el ineluctable mo
vimiento de la pieza cargada de desenfre
nada sensualidad; después el voluptuoso
tempo de vals para desembocar en ei fre
nético final.
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cómo la Nilsson aligerarla su voz suficien
te~e.nte para cantar a la protagonista
pnnclpal. Sin emb argo, estaba completa
mente equivocado" .

Aqui, más aún que en Brünnhilda, uno
nota cómo puede afi lar su tono a un dulce
y Sostenido pianissim o y su interpretación
en general no le pide nada a la naturaleza
erótica de sopranos más familiarizadas
con el papel en el escenario.

Eberhard Waechter es un agresivo más
que visionario Jokanaás. Grace Hoffman
se refocila goza ndo con malicia su Hero
dias, m ientras el Herodes de Stolze es
cantado con propiedad aunque en mo
mentos se nota exagerado.

En la grabación A NGEL de Karajan hay
una excelente presencia de la orquesta y
casi siempre buenos balances. Hildegard
Behrens, una cantant e menos espectacu
lar, proyecta una Salomé muy diferente, y
en su estilo , excelent e. Carece de la po
tencia casi ilimitada de la soprano noruega
que inunda materialmente el escenario
sonoro, pero su tono es puro. Uniforme,
bien centrado . El e xt rao rd inan o Jasó v n
Dam le da dignidad. sonondad y gr n cl .
ridad a las expresiones pi dos d I B u
tista , A gnes Balt sa evi t ox .U r clan
muy comun es en otras Horodl In di -

minuir la fuerza de carácter del papel.
Solti y Karajanmantienen laagitada mú

sica bajo firme control y saben darle la
tensión elevada durante toda la obra . Sus
respectivas interpretaciones no son muy
divergentes. Solti, quizá es más incisivo
extrayendo mayor furia orquestal en epi
sodios como el regreso del Bautista a la
cistema después de rechazar a Salomé.
Karajan, por otro lado, parece haber con
seguido mayor expresividad de sus can
tantes. Ambos disfrutaron de la Filarmó
nica de Viena y alcanzaron resultados
gloriosos con ella.

Para finalizar, un comentario sobre la
célebre danza de los siete velos . Esta po
derosa danza es tan famosa como diffcil
de ser bien interpretada y bien ejecutada,
como lo pruebanlas diversas grabaciones
que pueden encontrarse en el mercado,
entre las que destacan, por mucho, las ya
mencionadas de Solt i y Karajan, aunque
éste último la grabó tamb ién con la Filar
mónica de Berlln en DGcon igual éxito. En
disco compacto existen dos versiones
m ás, hasta el momento: una con Eduardo
Mata y I Sinfónica de Dalias y otra con
Andr w Davis dirigiendo a la Sinfónica de
Taranta n CBS; esta última muy reciente
y con toda las ventajas de la grabación

dig ital en disco compacto, lo q~e le con
fiere una gran claridad. Pero ninguna de
las dos resiste la comparación con las
interpretaciones y ejecuciones de los dos
maestros centroeuropeos. La experiencia
adquirida por ambos en las salas de ópera
del viejo continente, en buena parte de
sus carreras, resulta determinante.

Un detalle menor pero significativo: hay
un error en el libreto editado por ALGE,
pues acredita a la hermosa Eva van der
Osten el privilegio de haber estrenado la
ópera en Dresden, cuando en realidad ese
honor le correspondió a Marie Winich.O

STRAUSS: SALOME (ópera completa)
Birgit Nilsson, soprano Salomé
Gerhard Stolze, tenor Herodes
Grace Hoffman, mezzo-so
prano Herodlas
Eberhard Waechter, barl-
tono Jokanaán
Otros solistas.
Orquesta Filarmónica de Viena
Dirige Sir Georg Solti
DECCA 4t4414 ,(2 discos compactos)
(1962)

STRAUSS: SALOME (ópera completa)
Hildeqard Behrens, soprano Salomé
Walter BOhm, tenor Herodes
Agnes .Baltsa, mezzo-so-
prano Herodlas
José van Dam, barltono Jokanaán
Orquesta Filarmónica de Viena
Dirige Herbert von Karajan
ANGEL SLS 5139 (2 discos) (1977)

PUBLICACIO NES
EL OLEGIO DE MÉXICO

4 .)

JI- Basad en la i l1Vl' st i~;lC i ' n
lin güí uca del español
m exicano

JI- Cont iene el vocabulari de
lo s lib ro de texto ~ra t u ito

JI- D efin icio ne científicas,
precisas y cla ra . en u mi
de 30 000 accpcionc

* Más de 90 000 ejemplos de
uso

* Modelos de conjugación de
los verbos, claramente
desarrollados

* Escritura de los números

coordin ado por Luis Fema~do Lara

De t17l t, ¡ (7/ las principales librerías de esta ciudad

Mayore informes en El Colegio de México, A.C.,
Camino al A jusco 2 . Col. Pedregal de anta Teresa, 10740 México, D.F., teléfono 568-60-33 exts 388 2

Telex: Im585 COLME Cable: COLMEX . y 97
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Primer paquete de medidas propuestas
por el Rector Jorge Carpizo ante el

Consejo 'Universitario en sesión ordinaria

CI UDAD U IVERSITARIA, D. F., A 11' DE SEPTIEMBRE DE 1986

tividades. Debe estar pre sente siempre un principio: la necesi
dad de conjuntar el sent ido social de la Institución, su función
y su compromiso ante el país, con exigencias de mejoramiento
en la calidad académica; mejoramiento expresado en la forma
ción de profesionistas bien preparados y competentes , en la
producción de conocimientos or ientados a la transformación
del país, en la difusión y extensión de los productos de la ima
ginación creadora de los universitarios.

La Gaceta UNAM ha dado a conocer a la comunidad univer
sitaria todas las ponencias que los .miembros de esta Casa de
Estudios presentaron con motivo de la invitación que se les
hizo para analizar y hacer proposiciones con respecto al diag
nóstico " Fortaleza y Debilidad de la Universidad Nacional Au
tónoma de México". En total se recibieron 1 760 ponen cias
qu e enviaron Consejos T écnicos, Consejos Internos, diversos
órganos coleg iados, asociaciones, colegios , grupos de universi
tarios y universitarios en forma individual. Qu ien no participó
en este ejercicio universitario fue porque así lo decidió.

El contenido de las ponencias es mu y rico; en ellas se hacen
sugerencias valiosas de las cuales hemos incorporado muchas
al primer paquete de propuestas de cambios universitarios que
hoy presentamos. después de haberlos ponderado con el Con
sejo de Planeación de esta Universidad; pero debe quedar
claro que la Rectoría asum e la responsabilidad de su presenta
ción e iniciativa. La decisión última del destino de estas pro
puestas , se encuentra en los diversos órganos colegiados y au
toridades de esta Casa de Estudios, de acuerdo con la
compe tencia que les señala la legislación unive rsitaria.

Nuestra Universidad tiene serios problemas; los hemos ex
puesto en el aludido diagnóstico que presentamos el 16 de
abril del presente año; hemos realizado una auscultación para
conocer la opinión de los Universitarios sobre cómo resolver
los, porque existe , lo he dicho y lo reitero, la voluntad de supe
rarlos. Lo único inadmisible sería que ten iendo conciencia de
los problemas, nos inmovilizáramos y dejáramos que los nive
les académicos continuaran deteriorándose. Ello no es posible
ni aceptable. Por lo tanto, la única opción es la realización de
modificaciones para superar tales problemas, y éstas deben ser
profundas, a fin de que realmente acaben con la simulación

Señores 'Consej eros:

E
l diagnóstico " Fortaleza y Debilidad de la Universi
dad Nacional Autónoma de México" dio inicio, una
ve z más, a una prá ctica eminentemente universitaria:

la critica. En esta ocasió n, el objetivo de la critica ha sido y es
la Universidad en su conjunto: su sent ido y su significado; su

- estructura y su organi za ci ón: sus diferentes actores , asi como
su quehacer múlt iple y d iver so.

Formular una critica proposiriva sobre nuestra Universidad,
es una urgente necesidad y exige un ejercicio de madurez e
imaginación. La Rectoría co nvoc ó a desarro llar una act ividad
que requiere de compr omi so con la Universi dad, de conoci
mientos amplios y cercanos ele su organización y funciona
-miento , y de voluntad po lítica parol introducir cambios en ella.
- La comunidad un iversitaria se manifestó en el sentido de

';V . que el enfoque de los pr oblemas y la búsq ueda de las solucio
nes, para ser e fectivos, requi eren una polltica global de modi

ficaciones.
Nuestra Universidad es una instituc ión que participa de las

contradicciones de la sociedad: su tradición y su memoria his
tóricas, plenas en experien cias y enseñanza s, constituyen un
legado que no sólo hay qu e transmitir, sino hay que recrear; es
una realidad qu e , a partir de la conciencia de su fortaleza y de
sus debilidades, abre cam inos y diseña proyectos que se con
vierten en accion es y quehaceres viables para los universita-

- rios.
La tarea sustantiva de rod a la comunidad universitaria en el

momento actual, es , por lo mismo, revisar a fondo el proyecto
educativo en que se sustenta la Universidad para reactivar lo
vigente, para rescatar prácticas y valores olvidados, para intro
ducir cambios necesarios. para separar lo que ya es caduco e

.inoperante, para acep tar los nuevos desaflos.
. El proyecto educativo se conforma con la concertación de
voluntades que dec iden . en un mo mento dado. crear el sen
tido yla función de la Universidad . La voluntad com ún se

expresará, según el caso, en ca~bios ~e estru~ura~, e~ revi
sión de la organización y el fu nCl~namlento um versnanos, en
adecuación de mecanismos y procesos. en modificaciones de ac-
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1.;I S anteriores propu
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canees de rolda u m
rrespondient d um nt .

Para la pue en ef o d medida anreri res, el Rector
propone las rnod ifi n pendie nte al Consejo Uni-
versitario. y solicita a los Co T ni os y a 101 Directores
que estudien y d idan puntm con retos que les
competen. A imismo, le rá a iniciar la ejecución de las
medidas qu e IOn de su responsabilidad,

15. Revisión y actualizaci ón, en su caso, de los planes y pro
gramas de estudio de las d iversas carreras universita
rias.

16. Baja del personal académico que cobre sin trabajar.
17. Cumplimiento cabal del personal acadé mico con e! nü

mero de horas a la semana que está comprometido a
trabajar.

18. Evaluación real , por los Consejos Técnicos, de los infor
mes de labores , y emisión de una opinión sobre los pro
gramas de trabajo del personal acadé mico.

19. lncrernemto de las cuotas de espec ialización, maestría y
doctorado.

20 . Incremento de las cuotas de servicios como IOn exáme
nes extracrdlnarios, examen m éd ico y expedición de
certificado.

21. Ejercicio efectivo de la act ividad docente por parte de
los investigadores .

22 . Revisión de la tru ctu ra de lo.. e-studios de posgrado,
haciendo requisito indispensable para inscribirse en ese
nivel , el d tener titu lo de lice nciado, y creación del
siste ma d tutoría ad mi a .

23. Defin ición y tuali,.. ión en rada Instituto y Centro,

asl como en F cult d y f..Kudas, de su política de
invest igación . la ual d be d i", uline en el respectivo
Consejo Técnico.

24. Refor14lmtent o d I di logo ent re los univ 'ta rios y el
sector product ivo . t lito p úblieII y "'K"ial, c mo privado,
con el propósito de qu r lil con programasconjun-
tos con m con pa 1)(,IIr1icio d I pals.

25. Elección d i m de le U111 j un iversita-
rios y tklli ,p ). alumno .

26. Elección de I m d 1 f';llIullato Universi tario
por la Junta de , de tcon¡;al que le presente el
Consejo Univ

Universitarios:
El proyecto académico que hoy plantearnos implica. desde
luego, una visión de la Universidad: persigue sencillamente
que los estudiantes rea lmente estudien , qlle los profno~ re
alrnente ensenen y que 101 investigadores realmente in~
guen. Qu e la Universidad sea tal , y que cumpla con sus funcio
nes para servir cabalmente al mej o ra miento del pueblo
mexicano en sus aspiraciones a niveles má$ altos en lo econó
mico, en lo polltico, en lo socia l y en lo cultura l. .

Expusimos nuestros problemas con el ánimo de superarlos,
no de autodenigramos. Con la voluntad y la acción de tOcb
lo vamos a cO'lRBUir. El futuro de nuest ra Universidad está en
las manos de todos OOIOU'OI. Este es nu est ro comPrOmiso Y
nuestro reto. Estemosa su altura.O . '.

"POR MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

académica y la abulia, y contribuyan a recuperar el nivel aca
dém ico que nunca debió abatirse; así se alcanzará una Univer
sidad que sirva mucho mejor a nuestro pals.

No realizar las reformas que se necesitan seria engañar a la
comunidad, seria degradar el valor de los tltulos que expide la
Casa de Estudios, sería permitir que la Universidad no pueda
cumplir cabalmente las funciones que su Leyle señala, y retro
ceder en la historia de nuestra Institución.
. El proceso de m~ificaciones no se agota y no debe ni puede
agotarse con las presentes iniciativas; a ellas, una vez realizadas
y consolidadas, deberán seguir otras propuestas. El camino es
largo pero hay que comenzarlo ya. Esperar irla contra los me
jores intereses del país y de la Universidad.

Convoco a todos los universitarios a que juntos rescatemos
el nivel académico en aquellas áreas de nuestra Universidad
que se han deteriorado, y que fomentemos aquellas en donde
existe la excelencia académica.

Las presentes iniciativas jro deben contemplarse aisladas; al
contrario, están estrechamente relacionadas con las medidas
que hemos venido aplicando y que están previstas en los pro
gramas académicos 1985 y 1986. Todas las acciones persiguen
una misma finalidad: superar nuestro nivel académico, acercar
~ás cada día la Universidad al país y servir mejor al pueblo de
México a quien nos debemos.

Las iniciativas de este primer paquete que la Rectorla pro
pone son las siguientes:

l. Ingreso en la licenciatura exclusivamente a través del
concurso de selección, salvo para los estudiantes del ba
chillerato del la propia Universidad que hayan realizado
ese ciclo académico en tres años y hayan obtenido un
promedio mínimo de 8.

2. Establecimiento de una sola vuelta para los exámenes
ordinarios.

3. Fijación de un número máximo de posibilidades para la
presentación de exámenes extraordinarios.

4. Regreso a la calificación numérica para la evaluación de
conocimientos.

5. Preparación de mate rial de autoaprendizaje y de autoe
valuación para los alumnos .en aquellas materias con
alto índice de reprobación o de no presentación.

6. Impartición de cursillos optátivos sobre hábitos de estu
dio para los alumnos.

7. Determinación de la bibliografia básica en cada mate
ria, para entregar1a a cada alumno al comienzo del
curso; de esta bibliografía, deberá existir suficiente nú
mero de libros en las bibliotecas.

8. Fijación de un máximo a la reprobación de materias en
cada ciclo académico.

9. Creación ' o, en su caso, consolidación del sistema de
exámenes departamentales, por área rJ por materia.

10. Reforzamiento de las tareas de orientación vocacional a
todos los niveles del bachillerato.

11. Irnpartici ón de cursos intensivos de actualización para
el personal académico.

12. Publicación masiva de antologías para auxiliar en su ac
tualización al personal académico.

13. Intensificación de los cursos de formación docente.
14. Revisión y actualización de la seriación académica de las

materias que integran los planes y prográmas de estu
dio .
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Atentamente
" PO R MI RAZA HABLARA EL ESPIRITU"

Ciudad Universitaria, D. F., a 11 de septiembre de 198 6
EL RECTOR

en diversos periodos del presente año.
A la fecha se ha realizado un total de 34 cursos, con la asis

tencia de 659 profesores. Asimismo se ha programado que
durante el periodo inte;anual se efectúen cuatro cursos adicio

nales .
En cuanto al personal del nivel licenciatura, es pertinente

señalar que hasta la fecha 14 dependencias participan en el
programa que incluye el desarrollo, en el segundo semestre de
este año, de un total de 211 cursos con más de 6 ,600 horas de
clase. Se estima que el número de profesores por quienes será
cubierta esta acción será de más de 2,500.

Este programa adquiere carácter de permanente y se reali
zará en colaboración con las Facultades y Escuelas . Por parte
de la administración central, la dependencia responsable es la
Dirección General de Proyectos Académicos.

5. En íntima relación con el punto anterior , y con el objeto
de apoyar la actualización no sólo del personal de nuestra
Universidad sino también del de otras instituciones de educa
ción superior, se trabaja en el desarrollo de una serie de anto
logías que reforzarán los cursos de actualización para el profe
sor del bachillerato. En la actualidad son 15 las antologías que
se elaboran .

La propia Dirección General de Proyectos Académicos se
coo rdinará con las Facultades y Escuelas, con el fin de que este
proye cto se amplíe al nivel de licenciatura y al máximo posible
de materias.

6. En el presente año hemos impartido 75 cursos de forma
ción y carácter docentes. La meta en este aspecto es duplicar
las labo res realizadas.

7. La Rectoría solicitará al Instituto Politécnico Nacional, a
la Universidad Autónoma Metropolitana y a la Secretaría de
Pro gramación y Presupuesto, que compulsen la nómina de
esta Universidad con las propias y con la del servicio público
federal. a fin de poder determinar las incompatibilidades que
existen en materia de tiempos completos, y poder entregar la
correspondiente información a las Facultades, Escuelas, Insti
tu tos, Cent ro s y Direcciones Generales, a las cuales se pedirá
que actúen, después de pasados treinta días , para darle al per
sona l acadé mico que se encuentre en esa falta , la oportunidad
de reg ularizarse voluntariamente.

8. Uno de los sentidos de la polít ica de la actual Rectoría
consiste en acercar a la Universidad con el sector productivo.
En 1985 se suscribieron 22 contratos de transferencia tecnol ó
gica; en lo que va del año, llevamos suscritos 23. Esa política
se seguirá apoyando y fomentando a través del Cent ro para la
Inn ovación Tecnológica.

Las medidas aquí mencionadas son resultado de la voluntad
Universita ria de int ro d ucir cambios profundos en nuestra
Casa de Estudios, con el propósito de superar sus debilidades.
Así lo han manifestado los univers itarios en el proceso de aus
cultación, y nos compete a cada autoridad y a cada órgano
colegiado el tom arlas. En este camino, les puedo asegurar, no
habrá indecisiones ni tibiezas . Estamos comprometidos, lo re i
tero, a luchar por alcanzar la excelencia académica para nues
tra Universidad. O

Dr . Jorge Carpizo

ma dirigido
qu prestan

ni ersidad, a

Señores Consej eros:

D el primer paq uete de med idas para impulsar el cam 
bio uni versita rio . varias son de la competencia d~ la .
Rectoría. Quiero info rmar a usted es qué se ha .venido

real izando y qué se va a hacer a partir del d ia de mañana.
l. Prá cticamente en todas las opciones profesionales que

ofrece la Universida d. existen materias con alto índ ice de re
probación o de no presen tación que fre na n el avance estudia n
til.

La Coordinac ión del Sistema de Universidad Abierta y la
Dirección Genera l de Proyectos Académ ico se entrevistará n
con los Directores de Facul tades y Escue la . a fin de profundi
zar y precisar cuá les son estas materias, y de común acuerdo ,
procede r a inst rumenta r acciones de apo yo para lo est udia n
tes invo lucrados en esa situac ión. Aun u ndo recurri rá a
accio nes tradicionales del tipo de los cu rso y lo seminarios,
por la magnitud del problema será nec rio preparar mate
rial d e autoa pre ndizaje y autoeva luación que: té al alcance de
grandes grupos d e cst udiarues.

En un a primera fa!l(' . ..Sir proyecto se d irigirá a lo
tes del bach illera to . LI primera de W j I' a qu
atacada , la de m.II..Ill;ililas.

2. Lo t ud iantes SOIl C' I elemento cent al d
baj o . Po r ro , y con ..1ohjcto de facililar n 11
de apr ndizaje. se h" ll inill .ltlo d i\·cna. lt ior l1t

les pu d mencilll... , .... 1.. distri bución d I; " u
diant ", qu con 'IU I :i (;ud( 111m bu m j r I
estudi d la poblaci ón .., tud j¡¡ lIlil. Con t p
colabo .1 i ón de las Foil lIh.ldn )' t· 'u 1a . 1 • ntro d
tiga i6n .. rvicios blu, ..11 \·... pundra en m h ,
pr6x imo ;100 escolar . ' 111sillm uptativOl d do
apo r I d 'K"mpdlo r\1tlt li..ntil.

3. prof und iz.. r·;' 101 UlI.. llI¡¡d ón voc. ion, I
bid primordia hnenr« 1I 1l10 apoyo indi id u 1
diant • ino de mancr .. plll" ip;.1a tnvi't ti I di u i
de I r ¡¡ del rlllllx 1II1lC'lllU un iv "itario.

En fo rma p;¡rdlrl.1 .• ('\Ir nfucrto, d;

dualizada ;1 los COI!l(1\ 111:'" ( 111 " (n, ta ln co mo
mbia n de r"""I ·;1.

t ua lizac i ón del personal nto fun -

dam nu I dentro de l pro' r!l() ed u uve, :.11 I medida n que
el prof do de 1.. Universidad ueme on m
y aec ibl qur le prl"llliull Mtar a l tanto d
alcan zad n su á rr a . rsl;ar~mm favore i nd
excelencia 11 la ln sru ur i ón.

Con ta intención , \(" ha elaborado un p
tanto a lo profeso res del bachillerato co mo . I
sus servicio en las Far uhades y Escuelas d la
nivel d licenciatura .

Po r lo que.- corresponde al pe rsonal a d mico d I bachille
rat o . pued seña larse <¡ur C'11 el periodo int ranual compren
dido entre el 8 de sep tiembre y el 10 d octubre. está n
desarro lla ndo 27 cursos en múhiples área d I conocimiento,
entre las cua les 5C' en cuentran: ad minist • ci n, biología , cien
cias de la salud . computaci ón, filmofla , n i , geograña , histo
ria , matemát icas. psicología, qu lmica y soci logia.

Co n el propósi to de apo)-ar la formaci n d I persona l do
cen te del bachillerato. 5C' han diJd\ado cuatro cursos en las
áreas de la d idáctica genera l. el apl'ftldiza' en la ado lescencia
y la evaluación del aprendizaje. Estos le han 11 vado a efecto

r

...
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D
",' ,e~pue,' s dfl pmc"es? de au, scultación que los universita-

, ,; , ' ,f1!Js realizamos para conocer cómo debemos superar

" , ', ;, n~~s~ro~ ~robl~~as, la Rectoría ha presentado un pa
quete ele ImCl¡nlVaS y"s ugerencias que ya son de su con oci
miento.

Afirmé que ,varias,de esas iniciativas se encuentran dentro
dela competencia de los H. Consejos T écnicos y de los Direc
tores de Facul tades , Escuelas, Institutos y Centros. En conse
cuencia, como Rector ,ycon las facultades que me otorga la
legislación universitaria, 'solicito de ustedes que discutan y
pond~ren las iniciativas que son de su competencia. a fin de
tomar la decisión qUf mejor se adapte a este proceso real de
superaci ón.académica en el cual la Un iversidad está inmersa.
" Espero,' y. estoyseguro de que así ~rá, que a la brevedad
J>C?si,?I,e examinarán y pondrán en efecto las siguientes iniciati
vas que están dentro del campo de su competencia.

l . Solicitar a los colegios de profesores que determinen la
, biblio~na básica de cada materia, a fin de que junto con los
pr()gt1lmas de estudios. pueda ser entregada a cada alumno al
inicio del 'curso respectivo, y garantizar que . de 105 libros in
cluidos en ~j~ha bibliografía básica, há~ suficientes ejempla
res en las blbh (),tecas correspondientes, La Rectoría apoyará la
existencia de las partidas presupuestales necesarias para la ad
quisición de , loslibros que hagan realidad esta iniciativa.

2. Revisar y actualizar, con criterio evidentemente acadé
rni~o, la seriaciónde Ia¿ ¡';¡~terias que integran 105 planes de
est';1~io. En m~~has ~acultades y Escuelas, la inexistencia de la
sc:ri,aci,ó;n .ha ,ocasionado situaciones que ponen en entredicho
-la efe~uv}dad ,~e nuestros PP?cesos educativos. y ha sido causa
_d~~ fracaso escolar de muchos estudiantes.
, ,3: Revisar y actualizar, en su caso, los planes y programas
de estudio de lascarreras o estudios universitarios. Existen en
la actualidad planes:que no han sido puestos al día en 105 últi
mos 15 años. Esta revisión debe hacerse no sólo en cuanto a
los Ii~eami~rttos ,teóricos establecidos en el respectivo plan de
estudi.()~ ~ ..~i~o ,tambié!1 y fundamentalmente , en cuanto a la
realizaci ón d el !Dismo,tomando en cuenta I~ realidad nacional
y~i perfil cÍerp~~f~sio~ista.

, •.4. Analiza~ la ,sit~ción del personal académic~y establecer
el plazo de un mes para que quienes cobran sin trabajar. se
~en de baja~r su voluntad o trabajen efectivamente ; o. en
?tso.?e que no lo, hagan, ~an separados de su's puestos. La

~../

voluntad y
que vamoa

respee-

EL R r OR

Atm m lile
"POR MI RAZA HAD AR A El. f PIRITU"

Ciudad Univcnita . • O. F.. 11 d ICJ li mbre de 1986

Or. J orge rp izo

R ' T.ecrona OtU1U la en nte punto aportar do toda la informa-
ci ón que \C a ll ara n :or.a e l (';1\0 ~ .~~ • afir- ' . o r---".05 seguIr ce-
lando ntt-rillllcflle el presupue-sto ulli\ en itario, ni educar a

n.unlr~. ntudiant n 011 e~lIIplt)\ de cgoi 010 y dt1composi
ci ón SOCial.

5. útablt"Cer ~ ed iruiemos qur aw.-gurc.-n el cumplimiento
caba l de la, funciones d I pe rsona l a adt-mico. con el número
de horas a la ~fIa qu nt co mpromet ido a trabajar en la
UNA M.

6. Exigir la presentaci 11 de I()\ info m de labores y los
~rograma' de mi !ÍO d 1 pcnOl la I académico, con el propó
sno de evaluar ~ lmente 10\ prime-ros y ernuir una opinión
w~re 1m ~und . QUI" quede ( tI",lallcia escrita. si es que
ex iste. del incumplimien to dd lx-r'\('11a1 démico y le apli
quen la, sancion prl"\'iu", por la \r)ti, ladón universitaria.

7. Establt"Cl"r p edimient os qur aw.-gurc.-n el ejercicio efec
tivo de la activi d d ente pOI \u n,. de I investigadores.
Estos úlrimos n el mento ,.. IJlna licIIIC d I potencial de
nuestra h"titución . Oifi ultar el l on rar to entre 101 estudianteS
y 1m im'nliK""d ui 11." a 1i1ll1l .1I IIU ras posibilidades
académicas. Po ello . I in\'n1 ilfoltlor n , en igualdad de cir
cunstancw. de ten p 1."fl"fMIl la l"1I la ;ui ci6n de la ac-
tivida d decente, de o 0 11 1m lillr mi tOl establecidos
en el Est ruto d I P I I (adrllllltl.

8. Definir y Ii r 11 lucl. , urutad la palldea de inves-
tigación lit' da bo m ( UN ,Ir la, dcpntdencias que se
ocupan en t'fol fun n: u 1 W 11 In priori d : por qué y
c6mo K' con(o n 1tU, dr 111\ ' i : cómo se
ligan a la resolu n modo se
refueru la in que se
persiguen a con • mnI ' no y \;ar () " lam .

Asimilmo. I nn
efecto de las m
mente envíen al Qlil\"~\o

un informe relat
ci6n de tales m

Estoy cieno de qu
la capa cidad para
a resolverlos i too
tiva esfera d compn,rncla
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H. Consejos Técnicos de las
Facultades y Escuelas, de la

lrives~¡gaciÓ~ Científica y
de Humanidades:
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