
údico

•leo
R~



MENSAJE DEL RECTO

L a Universidad Nacional Autónoma de México es la
niversidad de la nación mexicana; fue creada para ser

virla y es ella quien la sostiene. Su íntima pertenencia a la
nación da a la Universidad rumbo, sentido y razón de ser.

Por ello, y dada la difícil situación por la que atraviesa
nuestra Casa de Estudios, como resultado de la huelga estu·
diantil, en mi carácter de Rector, he considerado indispen
sable dirigirme a la comunidad nacional y universitaria a
fin de informar sobre las circunstancias, condiciones, peli
gros y retos que representa el actual conflicto universitario.

Al asumir la rectoría de la Universidad Nacional Aut ó
noma de México, me comprometí a luchar por la solución
de diversos problemas que la aquejan. Disimular su existen 
cia e ignorar la aceleración del proceso de deterioro acad é
mico, hubiese sido un injustificable acto contrario a a la

responsabilidad que se me ha conferido.
El esfuerzo de superación académica de la Universidad

debía partir, necesariamente, de un profundo acto de toma
de conciencia de todos los universitarios. Era menester, en
tonces , identificar los principales problemas; presentarlo
en su real magnitud; advertir los privilegios creado qu

afectaría.
Con esa idea emprendí el proceso de reformas en nue tra

Casa de Estudios, presenté un diagnóstico de la situación d
ésta, y sobre él se abrió un amplio periodo de auscultación
de más de cuatro y medio meses; en él se presentaron 1760
ponencias de órganos colegiados, asociaciones y universita
rios en lo individual; con base en esa auscultación di ñ ó

la propuesta de medidas concretas que conoció el Con j
Universitario en su sesión del pasado 11 de septiembr .

Es bien conocida la reacción en contra de las reforma
por un sector de los estudiantes que se agruparon en I
Consejo Estudiantil Universitario (CEU). Ante dicha r a •
ción, y de acuerdo con los postulados universitarios, ofr I
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La columna del director

Este año 1987 es para los mexicanos la celebración septuagésima de la
Constitución Política aprobada .el 5 de febrero de 1917 por la asamblea de los
diputados reunidos en el ahora Teatro Principal de la ciudad de Querétaro; y esta
celebración debiera ser en lo fundamental una serena y critica reflexión sobre la
proyección social y política de la vida mexicana.
Cierta es la aguda observación de muy distinguidos jurisconsultos respecto de la
significación axiol ógica de la Constitución: no sólo es norma organizativa del Estado
sino también Ta expresión de ideales políticos del pueblo. En este marco de ideas no
hay duda alguna en lo que hace a las grandes instituciones legales de los
mexicanos. Las masas que respondieron a la convocatoria de Miguel Hidalgo y
Costilla y José María Morelos y Pavón, los héroes, hicieron saber pronto a I
congresistas' de Apatzingán que los sentimientos mexicanos exigfan el cambio de la

. N.ueva :España en república popular, independiente, soberana, democrática y
ade.~u~da al establecimiento de una libre y justa sociedad. En estos principi , 1 Id
por el secretario de la convención de Chilpancingo, en nombre de Morel ,en

~ solemnísima 'sesión, fundaríase el célebre Decreto de Apatzingán , '.
. Eh las leyeJ .fundamentales de 1824 y 1857, incluidas las de Reforma, di igu I
'· conjJilciÓ~. ~~"val()res y mandamientos, de ~cuerdo con las circunstancias y

momentos d!:c~da época; y, en nuestro tiempo, el estallido revolucionario de 191 O
conduj?, ,~j.~te años adelante, a la magna reunión de Querétaro, cuyos miembr
aco~erp!1~~magistralmente la vocación libertaria y justiciera del pueblo.
Hay sin <!líd,r sutil enhebración entre la conciencia insurgente, la grandeza del iglo.
XIX y'las"apoftaciones revolucionarias de 1917. Imposible seria la vida individual .
familiar y col~~~iva, libre, digna, abierta y creadora sin la fundación de un Estado
sufici.entemenie .legitimado por el pueblo para garantizar en profundidad y
amphtud los derechos del hombre, la justicia social y la independencia nacional ; y
esto es lo que cobijase en la-Constitución de 1917, en acatamiento de la conciencia
revolucionaria del país.O
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I l.u;' C...rdoza y Aragón. Pouitu~ J algunas prasas, México. fCE. 1977, p. 7.
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de lo

LÚCIOO
, y lo

LUDIDO
Por Hernán Lavín Cerda

DMd hace liempo me dedico al cruce de lecturas en un afán por disolver los'
llmue temporal y espaciales. Una suerte de sondeo, ramificación, arborescencia
m últiple, I r ..ducción ro mica. Lanzar las redes hacia las profundidades de un infi
ni ro movimi 1Il0 verbal: eros lud ns y lucidez reflexiva. Logos y cataclismo del 10

Km, ()(omro de te cruce podrfa reconocer dos ejes, dos principios energéticos:
S;,úl Yllrki vi h, poeta nacido en Argentina en 1931, ensayista, profesor de la
Ulli\'t'n idad de Paria, cuya escrit ura puede ubicarse dentro de la' neovanguardia
larinoam ri na. El otro núcleo es Luis Cardoza y Aragón, poeta nacido en Guate
111.. 1;, en 1904, ensayista. ex embajador en la Unión Soviética, Suecia y Noruega
dun..me el gobierno del presidente Jua n José Arévalo y con un largo exiliÓ en
Mhi a; su escritura puede ubicarse -aunque los encasillamientos no son de nues-
I r o agr..do- den tro de la primera vanguardia latinoamericana. .

En el pró logo al libro PNSÚU complttas y algunas prosas, de Cardoza y Aragón,
José Emilio Pacheco dice: " Vanguardismo... Aunque la 'metáfora militar' ya provo
" aba el disgusto de Baudelaire, no tenemos otra palabra que designe a los fundado
res de esa tradición de la antitradición a la que regresamos siempre, aun cuando
intentamos dar pasos al frente. No podemos escribir ni pintar como elIos. Ta mpoco
hacerlo como si ellos no hubieran escrito ni pintado ". Y más adelante agrega: "Di
historia de la vanguardia hispanoam ericana está por escribirse. En elIa se dará a
Luis Cardoza y Aragón el sitioque merece en primera fila. Sus libros iniciales
apenas circularon en nuestros paises y durante muchos años han resultado inacce
sibles. Probablemente a él no le importe el sistema de premios y castigosque rodea
a la produ cción art istica. No obstante, ha llegado el tiempo de recoger y revisar
críticame nte esta herencia. Excluir a Cardoza y Arag6n nos empobrecería de modo
irreparable.;" I

En su texto A TU poitic4 1960-1973 es posible apreciar algunas características de
la vangua rdia sin alejamos totalmente del modernismo: periodo donde ya se perfi
lan o surgen algunos de estos cambios: sent ido polifónico, pluralidad semántica,

SA

Mon tajes de Bernardo Rrrami,.r



rotaci6n de signos que operan de modo sim~lic?,. dest~ucci6n del. eje vertical o
columna versal, aliteraciones y despliegue smesteslCO, sm per~gulr , de manera
excluyente, la eufonia y la euritmia, sino dándole cabida a los quiebres bru~os , las
erupciones del significante . Un verbo proteico, coloidal, despla~ndose de Im~ro
viso entre los limites de lo il6gico y la reflexi6n o autorreflexión del lenguaje. a
través de su propio desarrollo: veamos el fragmento número 5 de su Aru poltua

1960-1973: :

¡Hola!
Un niño anciano

un cosmonauta asirio
que'no ha roído el tiempo.

Te evidencias
salta

un áureo teorema de tu nada
revelado por ágil dicha enfática.

Abre los ojos
ciérralos

aplasta el sol con sus ditirambos.

,Con mi sollozo oscuro
con mi sollozo claro

te cierro con un cielo
comprobar yo quiero

tu'ser definitivo
insurrecto

en mí
incandescente

como un cenit extremo
ebrio de enjambres ebrios
:' esculpido

en mifrente
", celosa '

" de arderse por muro.

Muda tremante
tú

late tu ascua
¡silencio!

,~
háblame

¡gárrula solar!2

, '

H~ellas de Stéphane Mallarmé: diseminación de células, semanticidad -arrebato
sonoro- diseminada por el espacio de la página en blanco. "Una visi6n, un ritmo.
una pulsaci6n, un magma imaginario en un plasma verbal. Protoimagen y verbo
proteiforme. Una pululación fantasmagórica íntimamente amalgamada con pulsio
nes de palabras. Poema: c6pula de la imagen virtual con la palabra potencia\... La
palabra es un .núcléo de energía aspirante/impelente, un polo de imantaci6n que
irradia y atrae a sus homólogas y hom6fonas. Catalizador, mutante metamórfico,
busca a sus conexas, puja porcoaligarse, por constelarse. Palabra virador: principio
de las multívocas circulaciones del sentido... Una corriente expansiva tiende hacia
el fraseo, hac~a la textura, a la .multiplicidad secuencial, a discurrir hacia la discur
sividad, 4- palabra se asocia.a sus congéneres, genera su organismo. O se concen-

o tra, se repliega y aprieta para potenciar su carga intrlnseca. Locuaz o parca, estro
u osario, cristal o tegumento, cubre o descubre el espacio, ennegrece o blanquea la
página. Despojamiento de todo lo accesorio: palabras gemas. nódulos radiantes,
centros de intercambio rodeados de atmósfera semántica. O la plétora proliferante.
la'~rdimbre frondosa, "la selva selvaggia, la ramificación venosa de los signos/leo-

t Luis ~rdoza, y' Arag6n, Signos: Picasso, Br.ton, Artaud, México, Marcha EdiIOres, 1982, pp. 11.12.
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nos , de los conductores imaginativos y simbólicos, los flujos/influjos/reflujos de
figuras, la transfi guración... Escribir: emitir , marcar, signar, inscribir, señalar, figu
rar, apalabrar: poetizar: teatro de la lengua, retablo del mundo: simulacro't.I

DeJiiUJ",inttos de meduslJ

Tanto en Yurkievich como en Cardoza y Aragón -dos artistas que participan de
una poéti ca semejan te- , el verbo presenta ondulaciones que van desde la esfera
de lo coloida l a la contención más aproximada al discurso respetuoso del referente.
En ot ras palabras: de pronto estamos en un lenguaje con deslizamientos de medusa,
donde los efectos se producen por contigüidad sonoro-semántica; allí se generan las
imáge nes o el cuerpo de las metáforas. Pero de pronto también podemos estar
cerca de un lenguaje menos arborescente, más contenido, de menor carga o consis
tencia metafórica - me refiero a la metáfora reconocible, quizás el más viejo tropo
de la literatura. Cuan do sucede esto último. los discursos se aproximan a la referen
cia prove niente de la llamada realidad real. y el tono se vuelve reflexivo, crítico,
autorreflexivo. No quiero decir que desaparezca esa densidad translaticia -común
a Yurkievich y a Cardoza y Aragón-, sino que . por el contrario, ésta se produce
aunque: no a través de la metáfora literaria más o menos identificable.
· Lo texto se convierten en metáforas globales, integrales, que corno velos retros

pectivo cubre n todo el pasado, el presente y el eventual futuro de sí mismos;
pu d n, incluso, tar o presentarse desprovis tos de imágenes o metáforas como
r una de: re tórica tradicional. Observemos otro tono dentro de la poesía de Luis
Cardal" )' Aragón: se trata del fragme nto número 20 de su Arte poética 1960-1973:

ada mds inútil, imposibú
qUI "1',l1r lo qu, MU mi/mios
rum i6 ,1 1I0mbrt In su noclu dtsmtdida.

:\l (ambia, las palabras
a unqu« ,1 1I0mbrt no tPa aún In ddndt está
" UI'VO , torna ,l viljo pmsamÍnlto.

S, I S original COIIIO la fiuntt
qUI (0" otra . pr, diet
los " olllbr" dt I vida. 4

Co rno pu 1 v en presencia de un texto ensayistico -de estética- dis-
pllr~lU en tr d v nifi ción semilibre, hay oscilaciones que van del hep-
t:u l(;¡bo ;,1v liabas, pasando por el eneas ílabo, el decasílabo.iel ende-
(:uil abo . 1 pr ncia de un rimado esquemático, pero se advierten
alRulla, util ,como en sordina. incluso al final de los versos; esto úl-
timo al . ta mizado, de manera velada. Lo que másme interesa destacar
n (;¡ movilidad d la escritura de Luis Cardoza y Aragón, su modernidad: es poeta
e-n pro . en yi ta en vena, es profundamente imaginativo y libre -asociativo,
met oními o, in t ico- en sus textos de crí tica de arte.

AIRO imilar u ed con Saú l Yurkievich. Su escritura es movediza y multiforme.
A v , parti ularm nte en el ensayo, se vuelve más o menos respetuosa de la
~i lll:lXi ; d a uerdo a ella, es coherente y no abjura de las denotaciones. Vehicular,
t la d que exista la mayor concord ia ent re el medio expositivo (discurso) y aque
llo que se dice o d igna (mensaje o cuerpo ideológico). Esto también ocurre en
algun., de u composicio nes poéticas, tal vez las menos . Sin embargo, la escritura
d I poela argentino ofrece otras alternativas; pienso en su afándesarticulante que'
tiende a conquista r un protodiscurso, una pu lsión que estuvo antes de la sistemati
ra ci ón del lenguaje. Aqul es donde Yurkievich se conecta} se reconoce dentro de
1;1 familia vanguardista. Hay un evidente deseo de conseguir la libertad que el
IcnRuaj . por u articulación sistémica. no posee. El poeta, entonces, se aventura
media nte pulsion rítmicas que establecen un continuo de sentido un tanto desfle
cado . en lo que refiere a coherencia semántica más o menos aceptada . 'La pun-

• ~úl Yur"~h. LA~ .... ,.~ Madrid, Tauros Ediciones. 1978. p. 165. .
• l.un c..ntota , Ara ' . Pia&uG, !mn , ArI4.... p. 21.
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tuación se pulveriza, el orden morfosintáctico se altera y las palabras. en su fluidez.
van descomponiéndose dentro de un magma verbal que tiende a la neo logizaci ón.
La tentativa pretende consolidarse en una escritura cuyo movimiento es exc én

trico, centrípeto, casi intransitivo: un rodeo de verbalidad perpetua, un constante
desflecarse del lenguaje sometido a presión atmosférica.

Rotación de signos

Atomizar la anécdota en caso de que la hubiera y rotar los signos a fin de que no
se produzca una simbología estática. La vectorialidad de estos textos no es unívoca;
tampoco es unidimensional. Y el trabajo de artesano en los niveles del significante
es exhaustivo: la fruición o el placer, en los márgenes del simulacro, es absoluto . En
este aspecto , tanto en Saúl Yurkievich como en Luis Cardoza y Aragón , exi te una
vocación de estilo, una labor formalista . En ello, ambos poetas situados en la van

guardia y en la neovanguardia -esta última tendencia adqu iere forma orgánica, en
América Latina, alrededor de los años 60- son deudores del modern ismo. Durante
aquel periodo, en la producción de poetas como Rubén Darlo. Leopoldo Lugon ,
yJulio Herrera y Reissig, se inician las innovaciones qu e establecerán el puente con
el surrealismo y la primera vanguardia. Aún más: algunos de los recurso poético
como el simultaneísmo , la yuxtaposición o los versos sueltos a la man ra d un
noticiario, se constituyen en precursores de la llamada antipoesla que cultiva . ntr
otros, Nicanor Parra. Observen cómo escribe Darlo en su poema Agtn cia. qu pero
tenece a su obra El canto errante (Madrid, 1907):

¿Qué hay de nuevo? .. Tiembla la tierra.
En La Haya incuba la guerra.
Los reyes han terror profundo.

Huele a podrido en todo el mundo.
No hay aromas en Galaad .
Desembarcó el marqués de Sade
procedente de Seboím.
Cambia de curso el gulf.stream.
París se flagela a placer.
Un cometa va a aparecer.
Se cumplen ya las profecías

del viejo monje Malaquías.
En la iglesia el diablo se esconde.
Ha parido una monja... (¿En dónde? ..)
Barcelona ya no está bona
sino cuando la bomba sona ...
China se corta la coleta.
Henry de Rothschild es poeta.
Madrid abomina la capa. -

Ya no tiene eunucos el Papa.
Se organizará por un bill
la prostitución infantil.
La fe blanca se desvirtúa
y todo negro " continúa".
En alguna parte está listo
el palacio del Anticristo.
Se cambian comunicaciones
entre lesbianas y gitones.
Se anuncia que Viene el Judío
E H 1 'D' '1 5rrante... ¿ ay a go mas, lOS mIo.. ..

El propio Saúl Yurkievich se refiere al texto de Rubén Darlo: " Velocidad y imul
taneidad quiere infundir Darío en Agencia ... , pasando revista vertiginosa a las cala
midades del mundo; es un humorístico mosaico de noticias de lugares heteróc lit

. tal como convergen a diario en la primera plana de un periódico...
6

s Rubén Dar lo. Poesías Complel~ . Madrid. Aguilar Ediciones. 1952. p. 845.
6 Saúl Yurkievich, Celebración del Modern ismo. Barcelona. Tusquets Editor . 1976. p. 28.
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Las sillas s, sentarán sobre nosotros
las perchas se nos colgarán
los pisos Iw.brán de arrastrarnos

El autor se retrata con su perro. 7

Plaga de motonetas en Santiago.
La Sagan se da vuelta en autom6vil.
Terremoto en Irán: 600 metimas.
El gobilrno d,tiene la inflaci6n.
Los candidatos a la presidencia
Tratan de congraciarse eon el clero.
Huelga d, profesores y estudiantes.
Romería a la tumba d, Osear Castro.
Enrique Bello es invitado a Italia .
Ross,llini declara que las sueeas
Son más frias que timpanos de hielo.
S, especula con astros y planetas.

Su santidad el Papa Pio XII
Da la nota simpática del año:
S, le aparece Cristo varias veces

, NK.onor Parra , Antipon.tu: ontología / 944-1969 . Barcelona, Seix Barral , 1976. p. 164.

Pero mejor volvamos a nuestro eje central: Saúl Yurkievichj Luis Cardoza y Ara
gón . Señalé que en ambos existe una vocación de estilo; el artífice se oculta o más,
bien se transparenta en ambos. Observemos el texto Revolución , de Yurkievich,
incluido en su obra Fricciones, que es de 1969. El lector podrá advertir que el poeta
no desarticula. como en otros de sus poemas, la norma sintáctica:

Co_ha tir con la palabra

En 1962, la editorial Nascimento de Santiago de Chile publica Versos de sa16n, de
Nicanor Parra. Reproduzco ahora un pasaje del poema Noticiario 1957, ~ fin ~e
que puedan apreciarse los vínculos con Agencia, el texto que Darlo public ó C1O-

cuenta y cinco anos antes:



seremos empujados por las pu ertas
pateados por las pelotas

tirados por las barajas '

arrugados por los papeles

mojados por los pañuelos

encendidos por los fósforos
disueltos por los azúcares

revueltos por las cucharas
bebidos por el agua

y no será más que justicia. 8

8 Saúl Yurkievich , Fricciones . México, 'Siglo XXI Editores, 1969 . p. 17.
!I Luis Cardoza y Arag ón, Signos: Picasso, Breton, Artaud, p. 161.
10 Ibidem, p. 171.

" u Sa úl Yurkievich , i á confab~lación con la palabra, p. -166.

Ya lo decía Yurkievich al principio de su ensayo La confabula ción con la pa labra :
" Una visión, un ritmo , una pulsación , un magma imaginario en un plasma verbal " .
Insisto: una visión. A ella puede llegarse mediante una lucha con la palabra. le
niendo el propósito de conseguir una forma provis ta de fuerza, dinami mo ener
gía. Cardoza y Aragón escribe: La palabra es ascesis y resur rección de la carne .
El lenguaje ha sido incesantemente la lucha con , contra, en, por y para el lcnguaj .
Y no lo concibo sino fundador, desde los ejemplos remotos. En cuánto el fu no.
el procedimiento, el molde para fabricar los pasteles se descubre o vi ibl .. i ;Ilgo
tenemos y nos tiene, son nuestras palabras. Todas son palabras d honor. o 1 r
tenecen al diccionario: son nubes y fisiología. Las palabras han d nomb ar por
primera vez. El poeta es Adán. Un Adán edé nico y man zanudo. ¿Qui n qu ~ 110

es lengu~e?"9 Y un poco después: "Más que informar o d scribir o nar ar in ir en
busca de auxilio , me ha socorrido una expresión con otra unidad no m 1\( ve .1.

asentada en lo que no es simplemente 16gico y tran lúcido. ino n Ia virtud!",
sensoriales del lenguaje" .10

Para Saúl Yurkievich se trata de sonorizar el su 1'10 . o XI ti

hasta el instante de su cristalización como f orma verbal con una tru tu pr i~I
o, al menos, específica. " La imagen poét ica no consigna sólo un; d term in: da Ik"I '
cepción del mundo, un tipo particular de asociación. d figura i n, el t ."I.Icilln 11

de sentido; es también una peculiar formulación/ for maliza i n, unu c' Ik"l'ial
intervención/ manipuleo/ maquinación ling üística. No xi tc p; mi 1)( 1;1 pre 11

post, infra o supratextual, No creo que el calificativo d ti pu apli ;t1X

pertinentemente a una sensibilidad o a una manif ta ión no v r I ." 1., 1)oc' !;I
libera de la sujeción al sentido recto , al sentido ornún o • I miel úniro, l.a
poesía es la reveladora, la provocadora de la polifernia y poli m' l, I m n tuda
escritura. La poesía es la conciencia y la memoria de la I ngu· . 1in trum It\u m ,
apto para explorar/explotar todos los recursos de xpr ión, d I i n, ti om
posición, toda la capacidad de transformación , toda la cr atividad I ibl ti una
lengua... La .poesía es el único género capaz de operar in róni m III n todos
los niveles lingüísticos, de moverse diacr6n ica, anacr ónica, ubi U3m m en tod ,
los tiempos y espacios verbales. Puede surtirse en cua lqui r rnorn nto d 1;1 hislOri;I
o en cualquier lugar de la geografía lingüísticas, pued e uplir las d fi i 11 j; d 1;

selección inventando lo carente en cualquier categoría gra mati • I. Pu d t bl r
su propia verosimilitud. Goza de la máxima libertad de asociación, d dir i ón, de
extensión, de disposición. Puede imponerse su propio orden, u propia r gl. . u
restricciones específicas. Puede instaurar su propia prosod ia" ;"

Llegamos al fin del tejido y estoy inmerso en un ám bito que con
'cruce de lecturas. En este caso, la atmósfera que se ha creado es hom
visiones participando de un espíritu común: Luis Card oza y Aragón/ úl Yurk i .
vich. Echo a rodar sus textos y descubro o vislumbro una trama donde I corp ús
culos -límites de la escritura- se han vuelto invisibles. Dos poetas latin m ri n
que forman parte de esa familia donde la imaginaci6n , proteica, halla la form
-modelado de la materia verbal- que permiten represen tar una nueva visi n d I
mundo "signada por las nociones de heterogeneidad, relatividad, in tabilidad, \. .
locidad, simultaneidad". O
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LOS ÚLTIMOS DÍAS DE

BEARDSLEY
Por Arthur 5ymons

F ue en el verano de 1895 cuando
conocí a Aubrey Beards ley. Un edi
tor me había pedido que formara y
edit a ra un nuevo tipo de revista que
llamara la atenció n del público tanto
por sus tex to como por sus ilustra 
cione : ¿es nec sario decir qu e estoy
definiendo al avOJ? pre tendía, lo
admito. (¡U fu ra una pecie de ri
val del Yellou: Book; que para entonces
ha b ía d jada d marcar un movi
mi .n to y habl convert ido en poco
más <tu una revi ta de editores . No
r cue rdo xac t mente cuándo fue
xpulsado rd ley d I y,llow Booll;
n todo • la xpul ión era lo bas-

tatu e r i nt como para que Beards
I y ac pt d inm diato mi pro
y cto cuando fui pedirl e que se
d dicaru por mero a ilu trar mi re-
vista tr im tral. uponla que justo
e n to ne s ta ba muriendo; y
cuando ntr é n la hab itación y lo vi
en la cama, horribl mente pálido. me
pregu nt é i no habrla venido dema
siado tarde . Esta ba lleno de ideas,
llen o de ent usiasmo. y me parece que
fue en tonces cuando sugi rió el nom
bre de Savoy. el cual fue finalmente
adoptad o desp ués de innumerables
cambios e incertidumbres.

Un poco más tarde nos volvimos a
reun ir en Diep pe, y alll lo vi a diario
d u r a nt e u n mes. Fue en Dieppe
donde se planeó e l Savoy. y en el café
que tanto ha pintado el señor Sickert
escribi la "No ta editorial" ligera
mente áspera y desafiante que trajo

ÚI" "n ", )'o '" el " Pre facio" al libro TIw Art o}
Aubr., &OrdJl., (Booi and Li~right. Nun'a York.
1918), El libro incluy" tambi~ el msayo (J., Syrnons
titu lado " Aub"'Y 8<2rdslq" ,

tantos enemigos al primer número.
Dieppe era en ese momento un lugar
de reunión de , la generación más jo
ven; algunos pasábamos allí el ve
rano. ociosos pero de una manera
creativa; otros iban y venían. Beards
ley imaginaba entonces que le era im
posible dibujar fuera de Londres.
Hizo uno o dos intentos débiles, e in
cluso preparó un lienzo para un cua
dro que nunca pintó, en el acogedor
estudio donde el señor Jacques Blan
che creó el admirable retrato que se
reproduce en el frontispicio, Pero en
contró muchos temas -algunos de' los
cuales realizó más tarde- en las posi
bilidades de expresión que le brinda
ron el Casino y la playa. Jamás cami
naba; nunca lo vi mirar al mar, pero
de noche casi siempre se le veía ob
servando a los apostadores a los petits
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chevaux, estudiándolos con una aten
ción que lo hacía parecer hipnoti
zado, para ese cuadro de "Los caba
llitos" que nunca hizo. Le gustaban
los salones grandes y desiertos en las
horas en que no había nadie en ellos;
el sentido de lo frívolo captado en un
instante de vida suspendida, en désha
billé. Ocasionalmente echaba un vis
tazo, aunque con mayor impaciencia,
a las danzas, especialmente a los bai
les infantiles, en la sala de conciertos;
pero rara vez se perdía un concierto,
y todas las tardes se deslizaba en la
sala y se sentaba en una de las bancas
elevadas, a un lado, llevando siempre
consigo su gran portafolios de piel
grabada en oro, con sus magníficos
folios viejos de papel a rayas rojas, y
abriéndolo con frecuencia para escri
bir unas líneas en lápiz. Estaba traba
jando entonces, con una tenacidad
casi patética, en su relato, que habría
de dejar inconcluso, Bajo el monte
-una nueva versión , una parodia
(como las de Laforgue, pero ¡tan dis
tinta de ellas o de cualquier otra cosa!)
de la historia de Venus y Tannháu
ser. Escribió la mayor parte en estos
conciertos en la pequeña sala de es
cribir donde los visitantes se sentaban
a redactar sus cartas. El fragmento
que se publicó en los dos primeros
números del Savoy había pasado por
muchas etapas antes de llegar allí, y
habría pasado por más, de haber sido
continuado. Tannháuser, con algu
nas reticencias, se había disfrazado
del Abbé, Y hubo otros disfraces re
nuentes en esas páginas brillantes,
desconectadas y fantásticas, en las
que cada línea había sido meditada y
escrita por el placer de escribirla

Traducción de Beatriz Alvarez Klein
~-----=-=-



• in un

tr músi " . En realidad. las ocho
estrof d divert ido poema n,
a u m n , un tour de force; a fuerza
de voluntad, diciéndose delibe da
mente " vo ibir un poe ma" y
trab Ü ndo con tant aplicación y
tanto fuerzo qu logró cierto éxito .
realrnent con iguió lo re ult do
que d • triunfó n aquello para
lo cual ci rtam nte no tenia una pti-
tud n tu ral , ¿H qu punto era
a p ero m g nuino d u ge nio
tambi n "infinita pacid d de

fo "?

in ni .
viert un int l

Rousseau. Pero sus "planes de ri
tura cambiaban con mayor ra pidez
que sus planes para dibuj o , y con
menos resultados. No dej ó más pro
que el fragmento de esa historia; en
cuanto al verso , dejó sólo los tre
poemas que se publi caron en el Sa
voy. También en este sentido e taba
terriblemente ansioso por sobresalir:
y demostró una paciencia infinita con
un medio que le era tan poco familiar
y tan difícil como el verso. Pasamo
dos días enteros en las mura llas cu
biertas' de pasto del viejo castillo de
Arques-la-Bataille, cerca de Dieppe;
yo trabajaba por mi lado en alguna
cosa o en otra, y él trabajaba en " Los

y debía hallar su propio camino en el,
párrafo. No podría haber sido termi
nado nunca , pues en realidad nunca
había comenzado; pero, con todo,
¡qué habilidad literaria tan singular e
indudable hay en él!

Creo que Beardsley habría prefe
rido ser un gran escritor a ser un
gran dibujante; y recuérdo que en
una 'iocasi ón, cuando tuvo que lle
nar una forma de admisión para una
biblioteca en la que yo lo presenté, in
sistió en describirse como un ' "hom
bre de letras ". En una época quiso
escribir un ensayo sobre Les Liaisons

Dangereuses; en otra ocasión había
planeado escribir un libro sobre

_______________lO-------il....--- - - - - - --



* He tornado este fragment o de la traducción que
publicó Emiliano González en el suplemento Ú!,ulra
y la imagen de El Universal, en el ano d.e 1980. Junto
con una introd ucción de su pluma, ~Jo ~I tlt~lo ~~
" Un clásico subterráneo de la eró tica Vletonana .
[N.de la tr.] .' e <

La prosa de Bajoel monte no lle~ a
ser realmente buena; pero ,t iene
aciertos asombrosos, los aciertos eón,
los que el aficionado asombra al arte
sano, La dedicatoria imaginaria es la
mejor parte, la más sostenida; pero
en toda la obra encontramos ingenio ,
sutilmente entretejido conla fantas~,
y hay toques de color tan reales como
éste: "Grandes falenas, ricamente ala
das, con aspecto de haberse saciado
de tapices y de vestiduras reales, dor
mían en 'los pilares que franqueaban
la entrada, pero los ojos de cada fa
lena estaban abiertos y ardían hasta
casi reventar con su tejido escarlata
de venas."* Encontramos aquí y allá
un pensamiento o una sensación
mental , como "la irritación deIo
adorable que nunca puede ser total
mente comprendido o disfrutado al
máximo". Hay muchas afectaciones,
algunas copiadas de Osear wuae,
otras bastante personales , como el uso
de palabras francesas en lugar de vo
cablos ingleses: chevelure en vez de hair,
cabello, y pantouJles en vez de slip
pers, pantuflas. No creo que Beards
ley haya encontrado finalmente un
sitio para la palabra que adaptó del
francés, "papillions", en lugar de pa
pillons o butterJlies, mariposas; habría
sido divertido, y esa era una de sus
palabras favoritas . Pero toda su con
cepción de la escritura era la ~e un
juego con las palabras ; un juego ob
soleto con un nombre curioso y ar
caico, por ejemplo : otra de sus pala
br as favoritas , "spellicans", para la
que sí encontró un lugar en su relato.

En un sentido literal , este frag
mento es poco más que un trozo de
sinsentido , y no se pretendía que
fuese mucho más que esto. Sin em
bargo , además del estilo curioso y

camente agazapados, está centrado
por medio de un tubo delgado del
que cuelgan máscaras y rosas y que
coronan cabezas de niños." El dibujo
nunca se hizo, pero ¿acaso esto deja
más qué desear que el dibujo? ' "

descripción de un jardín: "En el cen
tro había una enorme fuente. de
bronce con tres pilones. Del primero
surgía un dragón de múltiples pe
chos, así como cuatro amorcillos
montados sobre cisnes, y cada amor
cillo estaba provisto de un ,arco y una
flecha. Dos de ellos miraban hacia el
monstruo y parecían retroceder, ate
morizados; dos que estaban atrás ' te
nían el suficiente arrojo para apun
tarle sus dardos . Del borde del
segundo se elevaba un circulo de co
lumnas doradas y delgadas que soste- ,,
nían palomas de plata con las colas y
las alas extendidas. El tercero, soste
nido por un grupo de sátiros grotes-

dejo dc senu nueruo, ocupado en la
labo r dc la fantasía. Escribía y vela
sin imaginación y sin pasión, pero
con una feroz precisión sensible; y
vela preferentemente cosas de una
elaborada perversidad, llenas de por
menores fant ásticos, cosas ímproba
bles y posibles. tomadas de los cuatro
extremos de l uni verso. Todas esas
descr ipciones de Bajo el monteeran el
equ ivalente de sus dibuj os, y ofrecen
el interés especial de que muestran la
manera tan definida como vela las co
sas y la impasible minu ciosidad con la
que tradujo lo que parecía un dibujo
febril a palabras extra ñamente racio
nales. Escuche n. por ejemplo, esta

----- 11 ---------



lleno de ingenio, ¡hay en él muchí
sima habilidad real para evocar una
cierta atmósfera imposible pero bas
tante creíble! Su helada artificialidad
es, de hecho , una de sus cualidades y,
por negación, produce un efecto
emocional. Beardsley no creía en sus
propios encantamientos, jamás se sin
tió acosado por sus propios terrores,
y en su extraña simpatía y familiari
dad con el mal, carecía de todos los
ardores de un alma perdida. Si hu
biera estado en el lugar de Fausto,
habría mantenido al diablo a distan
cia por medio' de una cortés incredu
lidad, abiertamente expresa, en cuan
to a la existencia misma de su interlo
cutor.

Fue en el balcón del Hotel Enrique
IV, en Arques, en una velada de sep
tiembre, donde sostuve la única con
versación seria, casi .solemne, que
tuve con Beardsley. Poco antes había
mos ido juntos a visitar a Alejandro
Dumas hijo en Puy, yel hablar de ese
escritor meditativa pero totalmente
parisino, y de la manera como tra
taba, una manera irreal tan real, la
Dama de las Camelias (la novela , no la
obra teatral), que Beardsley tanto .ad
miraba, nos. llevó a un estado de
ánimo especulativo inesperadamente
íntimo. Nos preguntamos si las estre
llas, allá arriba, serían en realidad las
prisiones de otras criaturas como no
sotros; por qué extraños caminos
pudo venir el alma y por cuáles cier
tamente habría de marcharse; qué es
la muerte, y qué el futuro: éstas son
las cosas de las que habló, por una
sola vez sin mofarse. Y me contó en
tonces un sueño o visión singular que
había tenido de niño , al despertar a
media noche con la luz de la luna: vio
un crucifijo enorme, con un Cristo
sangrante, cayendo de la pared, donde
ciertamente no había ni había habido
ningún crucifijo. Solamente recor
dando esta conversación, esa visión, y
el tono de temor reverente con que
la narró, puedo imaginarme, con
grandes esfuerzos, al Beardsley que
yo conocí, con su inteligencia tan po
sitiva, con su visión imaginativa del :
espíritu humano como algo con un :
contorno bien definido, transfor-!
mado finalmente en el Beardsley que :

murió en la paz de los postreros sa
cramentos de la Iglesia , sosten iendo
.el rosario entre sus dedos.

No obstante, si ustedes hubieran
leído con cuidado las ca r tas a un
amigo anónimo, publicadas seis años
después de su muerte, verían que en
ellas también, como siempre , estaría
mos en presencia de la realidad. En
estas cartas al desnudo vemos a un
hombre morir. Y este hombre va mu
riendo centímetro a ce ntímetro ,
como quien se desliza centímetro a
centímetro hacia un precipicio y sabe

•que los pastos a los que se aferran su
dedos, apretando sus débiles ra ice ,
solamente aplazan por unos instantes
el final yque pronto deberá caer. Ve
mos un intelecto fino y claro ocu
pado en resolver un problema: cómo
sanar; después, cómo mej o rar un
poco; y luego, cómo no empeorar.
Registra el clima de cada día y cada
síntoma de su enfermedad, con una
calma desesperada que ra ra vez lo
abandona o lo traiciona . H oy se
siente mejor y puede leer a Lacios;
mañana, no está tan bien y no debe
oír música. Tiene libros piadosos y
amigos piadosos para los días en que
se ve relegado a sí mismo y tiene que

nace en
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Por Miguel Barnet

LA NOVELA TESTIMONIO:
ALQUIMIA DE LA MEMORIA

cóncava, escudriñando todos los lados , sin caer tampoco en un
esquematismo plagado de intenciones deinagógicas y pseudo
marxistas.

La subversión de los valores tradicionales de la burguesía
tuvo lugar violentamente con el advenimiento de la Revolu
ción Cubana. Esa fue mi experiencia más tremenda y devasta
dora. A golpe de cincel nos hicimos portavoces de una visión
omnisciente del mundo y de nuestro papel en la vida del país.
Si la etapa previa a la entrada de Fidel Castro a La Habana fue
la del tedio y la angustia, la que le siguió fue la del azoro y el
júbilo. La identidad. esa materia tan entrañable para nosotros,
y tan oscura y gelatinosa para otros países, fue algo que se
reveló con toda su fuer za en los años prístinos de mi forma
ción como escritor e investigador etnológico. Los estudios de
la cultura popular tradicional se hicieron necesarios para un
entendimiento más cabal de nosotros mismos. Y la búsqueda
de la poesía de 10 participativo nos llevó a nuevas y supremas
instancias del ser nacional. Decia Aristóteles, con juicio clarivi
dente. que la poesia a veces era más científica que la historia.
y para mí ha quedado demostrado palpablemente. Entiendo

• ea o •••

y O veía los muros de las forta lezas coloniales de La Habana,
y las catedrales de torres restallantes, y pensaba en los brazos
comidos por el sudor y la fiebre que habian levantado piedra
a piedra esos monumentos. Yo escuchaba las historias que me
con taba mi padre de hazanas de capitanes y gobernadores y
pensaba en el gesto oculto , en la osadia colectiva de quienes
quedaban detrás de los muros invisibles de la histo ria. Yo era
un niño diferente, a quien la épica de los acontecimientos le
intcr "Iba en tanto estuviera matizada de ese gesto oculto, de
ese rumor 11 do d lo que verdaderamente, a golpe de sa
crifi cio . ha f n I hi toria de todos los días. Los fantasmas no
podlan ntrar n I libro de viajes ni en los relatos de los
inlla mado: roni t . Prim ro porque tenían el don de la ubi
cuidad y lu Ko porque era n invisibles al ojo del sátrapa. El rico
arse-nal de 1 y nda , mito y refranes creados por esta llamada
"Rellle sin hi toria" quedaría an6nimo esperando un siglo vin
dirador . una revolú i6n d I volunta d y la funda ción, por la
fUrrl;t del testimonio, qu como fiel d sagravio habria de de
volverles la lu1. on l qu forj ron dla aciagos para empera
dorrs r prln il . 1.;, I i n d la hi toria latinoamericana
dan ell 1m ;100 111' un impulso d vastador a la obra testi
mon ial. Creo quc I R volu i6n Cuban , con su poderoso in
flujo orR;ín iro impr gn6 d un via nutriente y renovadora
.\ lod ;1 1;1 liu-rarura d t tipo que se desarrolló en América .
!.:\ inrrod urci óu de 1a hi toria en la nueva narrativa, como
brújula y bast ón, ha ido tanto por medio del subjetivismo
como del realismo t timonial. Do corrí ntes que van apareja
d;" e-n una rSlr.HcRia qu incita y provoca nueva~ vertientes
ideo\óRicls . La d nominaci6n " novela testimonio" constituye
un intento por diferen iar ta modalidad de otras formas po
sibl s, alRunas chabacanas y berra ntes, del testimonio y de la '
novela. Novela te rimonio, en e ta denominaci6n sintagma
tira . implica conj unción destilo, conciliaci6n de tendencias y
fusi ón de objetivo : nfrentamiento a los probl emas del con
texto americano . Viol ncia, dependencia. neocoloniaje, falsifi
caci6n de 1;1 historia. mediante esquemas repetidos y vueltos a
repetir. L, novela testimonia l pone en tela de juicio no sola
mente los estereo tipo étnicos. culturales o sociales. sino tam
bién reelabora varios concep tos tradiciona les de la literatura:
el realismo. la autobiogra fla. la relación entre la ficci6n y la
historia. Historia que aparecerá siempre a tra vés de momentos
individuales v significativos de seres marginados, Revisar una
interpretaci ón del pasado manca y deforme y ofrecer una vi
si6n desde una perspectiva de la lucha de clases. La intencio
nalidad constituye la fibra misma de este tipo de obras. Margi
nados. pseudomarg inados. desc lasados, vistos desde una 6ptica
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todo a la eficacia del me tie. que nunca se enquistó. Creo
que ~uestros ~ueblos tienen mucho que contar aún. y con su
p.roplO lenguaje, no con un lenguaje que le inventan para trai
clonarlo. En este sentido creo que espontáneamente se ofrece
un cambio en la noción de novela. en la noción tradicional.
quiero decir.

El equilibrio del gestor d la novela test imonio para contar
con ese lenguaje sin adulterar sus esencias idio incrásicas es un
resorte necesario de la novela testimonio yuna condición mu
qua non. Ese equ ilibrio no se logra con un magnetófono o con
el uso aberrado de las computa doras. Se logra únicamente con
la afinaci6n de un oído capaz de captar la entonación y la mú
sica de la historia . Y lo rnh recóndito del d iscurso oral e in
trospectivo. Retroal imentación nec ría en u nivel de comu
nicaci6n y de logro de un entendimi nto rea l de la ide ntidad .
Creo qu e en el lenguaj e está la clave d este conocimiento y de
esta estrategia. Todas las vi n importam • pero hay que
saber extraer de ellas su timb d nan ia unive l.
. La novela testimonio. al orgullo popular de ser.
al reivindicar 105 valores qu mor do)' reve lar la
verdadera identidad SOCO Id I pu lo, e IIIribuido al cono-
cimiento y adaptación de iqui co l ti a a 1;, id de lo
cubano y de lo Iatinoam . i lo • ur émi o, lo
verdadero. de lo n ial,

Las imágenes y lo pel'1Olna~~

de la novela test imonio p t
gicos de la historia . lo p
nas; estudiar lo ca in ivid
de conducta col tiva y
la interpre tación d la hi
como ha ido u u' I n h
apolillad o archiv y d
del pasado.

La novela t timonio,
gún modo el r 1; ro d un pef10rlaje

un tipo humano simpárl O r
de una fuente d g Y di
algo más que todo re¡ltrelentaci~()r

revés, La funci6n d la no
un lenguaj e raiga l, d la v'
verl e su ace nto original d
Debe interpretarse como I u mI
cultural. La bata lla frente a un
con clisés de vieja factura.

El arte es impuro y u
por ello debemos trata r ir

. tramos en él. He ahl u m" n
resane más en el resonador de mi pu
quien escribo se reconozca en mi o
nios apaciguados en la u tan ' del
grande yambiciosa. Memorial' , h' • cu mero.
quier cosa menos falsead de h' e ri de ente qu
pudo contar, para quien me he bri en du l e "P
servidumbre.

Quiero saludar aquí a I hermanos Grimm, brui
nescentes que volaban de Cana ' a Cu ,con potasa un
en las axilas . al Chang6 de la tiemt Oyó. Quetzjl tl, y
Tezcatlipoca, llamado "gran irbol de espejo" , a toda la
Santa Compaña gallega . Porque ~ qu el n el mbolo
poético de la cultura qu e nos ha dado lengua para contar.
La cultura latinoameri cana que hoy 00 ' , oo'
de un gran árbol mitológico, por I mundo.()
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la vocación lii~raria en su función ' comunicativa sólidamente
identificada con las raíces de una cultura concreta, de una cul
tura latinoamericana en mi caso. Soy latinoamericano en tanto
que soy cubano. Si.mi obra ha adquirido alguna resonancia se
.ha debido a que he tratado de entregar"'u~a imagen de mi país
en toda su fuerza ' y autenticidad y desprovista de localismos
folkloristas.

No soy un"escritor p~!"o. Soy algo así 'como un híbrido de
halcón y jicotea. He intentado conciliar las tendencias sociol6
gicasy antropológicas 'con las .literarias, convencido de que
andan juntas por,~ave~nas ~tibte~neas, buscándose y nutrién
dose en jubilosa reciprocidJa : Si ando a caballo entre estas dos
corrientes es porque creo que ya es hora de que ellas vayan de
la mano sin negarse la una a la otra.

La memoria, como parte de la imaginación, ha sido la pie
dra de toque de mis libros. Gracias , muchas gracias, noble y
celestial Nemosina. Aspiro a ser-un resonador de la memoria
colectiva de mi país. Para ello es que .voy al discurso.oral, a los
mitos y a la fabulística antropomórfica de Cuba: estado puro
de la materia elaborada por Alejo Carpentieren El Reino de
este mundo. No aspiro a definiciones categóricas, ni ofrezco
soluciones sociales. Las soluciones sociales. bien, las soluciones
sociales son el menester obligado de los políticos. Lo único que
deseo es mostrar el corazón de ( fiambre . De ese hombre que
Ia historiografÚitradiciortai hía~Ó córi el sigri~' de.un fatalismo
'proverbial, inscribiéndolo ent re :" ia gente siit historia". Creo
haber demostrado, eso.sí, que la vida de los hombres de la
llamada "cultura de la pobreza" como.la definiera Osear Lewis,
no siempre carece de una voluntad de ser, de una conciencia
histórica. Y que . cuando está anclada en un sentimiento de
marginalidad la llama de esa vida alienta hacia el -futuro.

No creo ya en los géneros estancos como nunca creyó el
pueblo en ellos, el pueblo que cantó .en décimas, en cuartetas,
que contó en form as teatrales y noveladas, que lo supeditó



Por José Ramón Enríquez

NOTICIA INTRODUCTORIA

LAMENTACIoN.J1}"~
LOA PARA LA CIUDAD QUE,ESli~. ~· .

-_ .

Enlnadida en el inicio del teatro sacro como una especie de dioertimenio previo al a~~ sdc~~~~tal ~ '~e _ '¡~ter~ '.'
medio sin complicaciones intelectuales, la loa llega a la Nueva Espaita después de adquirir con,Calderón un '~'
profundo sentido teológico, aunque sin perder la otra vertiente de intermedio superficial'que ·bien valía la penar,- ".' ,
utiliuJr para alabanza de algún prohombre. Deambasmanerasla encontramos, por ejemplo, -en SorJuana: breves _~
tratados -~cabe d,cir r'súmenes'- de lo que se desarrollaráen el auto sacramental -es el caso de la Loa aldivino' -~~;~~!~
Narciso-o pretextos para la alabanza de algún personaje. '.-(- ,

O Como fuera. la Loa iba unida al auto sacramental y participaba de su estructura alegórica: abstracciones
corporiuJdas VlTsando siempre sobre algún misterio d~ la fe -relacionado con la Eucaristía ':.ho en'baldenacieron
para la jUsta d,l corpus- ,. de alguna manera. el hombre real que las sufre o las medita como el Sepmundo
caldtroniano.

O En el Mixico d, hoy. envuelto en una liturgia que apenas tiene que ver con misterios defi,ies posib!e volver,
la mirada a las loas d,l teatro n(ffJohispano y encontrar en la ciudad que espera un motivo litúrgico que nos',
concierna a todos' ~Es posibh alabar a la ciudad al tiempo que se sufren sus desgracias' . '

O Eso intentan Mur ,stas Lamentaciones -escritas para la música de Federico Ibarra ypara estrenarse en .
el Festival d,l Centro Histórico de 1987-, que arrancan de [eremias y la JeruSalén dolida para llegar a tin
derrumbe en ,1qtu s610 qued, erguida la esperanza. Y lo intentan con otra forma clásica del barroco, la silva
- trldecas.1abos '} heptasilabos librimente asociados, "selváticamenÜ" dispuestos-que llegóa alturas inalcanzables
en las Soledades gongorinas. S, evad" sin embargo, la rima asonatada para que el ritmo corra por los cauces del
verso blanco.

O Esta ciudad. la nuestra, sus fundaciones trágicas, sus violaciones disfrazadas de entradas tHunfalesy sü .: ~-
derrumbe, ~no pueden SIr parte d, un misterio de fe contemporiíneo...7 - ", _. ; ,

i "' Jt/, ;- -,

-, J.R.E.

• > -'. •,. '.~' -, :.:' "..,,:,
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EL PRO FETA
¿Cayó el Templo Ma or, ¿no lo
recuerdas?

Vuelvm a con elars« aparecen
los Ira eúntes.

LA e l D D

¿Cómo olvidar lo gritos i , entre rui nas,
lo vivo udaban con lo
mueno ...?

d

TRA SE ' T PRI 1 R
Toda ciudad e ti nd
j unto al cauc d un rf ...

Primera parte

LAS FUNDACIONES

La Ciudad reproduce sus
recuerdos.

LA ARCADIA
Sabios y nigrom antes,
también ellos calcularon el tiempo
y consignaron números y edades.

LA CIUDAD .

Iniciaron la guerra de los astros
cuando Huitzilopochtli
me escogió como altar, en la meseta .
¡Fui señora y princesa!

EL PROFETA

Fuiste dueña de todas las ciudades
pero vinieron otros a ocuparte
porque así estaba escrito .

EL PROFETA
Llegó el pueblo del Sol,
desde su Aztlán hermético y prim ario,
a construir en el lago de la Lun• .

TRANSEÚNTE SEGUNDO
Primera fundación:
fue de guerras floridas

TRANSEÚNTE PRIMERO
Fundaron sobre un lago
y después lo secaron.

LA ARCADIA
Pero, ¿en dónde fallaron los maestros
si juntos presentimos el milenio
y salimos al mar,
intacta nuestra voz, para elevarte?

Todos se congelan. Otra área se
ilumina.

Salen, El área anterior vuelve a
iluminarse.

TRANSEÚNTE TERCERO
Segunda fundación:
fue despojo y conquista.

EL PROFETA

Porque así est.aba escrit.o.

LA ARCADIA

Vinieron hombres de abolengo antiguo,
de lengua incomprensible,
a devorar cosechas,

a encadenar al hijo de tu vientre.

La Ciudad se debate.

EL PROFETA
Tus príncipes: venados sin pastura ...

Brillante, se ilumina la Arcadia.

LA CIUDAD
Y ustedes, caminantes,
¿han visto otro dolor agazapado
más agudo que el mío?

LA CIUDAD
¿Es que aún soy hermosa...?
Soy la viuda que hila entre fantasmas,
acaricia sus vástagos de piedra
y recurre al ardid de la esperanza ...

Con el público se encara la
Ciudad.

EL PROFETA
T us hijos te repudian ... Estás sola...

Reacciona la Ciudad con
movimiento.

La 'Ciudad se detiene.

Múltiple, la Ciudad va
. despertando cuando el Profeta
irrumpe.

Sólo puedo soñar ... Ya nada queda:
fundada tantas veces,
apuesto porque vuelvan a fundarme.

En colmena inaudita,
sólo ven el horror en las arterias
y olvidan tu hermosura.

La Ciudad se incorpora por
completo.

00 0

LA ARCADIA
Naciste en la confluencia de los astros
para instaurar un tiempo de consuelo...
¿Qué pasó con tu nombre ...?

Tus grandes edificios profetizan
del Paráclito el fuego
pero nadie ha llegado a iluminarte...

EL PROFETA
Obj eto de aversión,
cuantos antes te honraron, te
desprecian.

------ - - - - __ 16 _



TRANSEÚ NTE SEGUNDO
.. .0 se lan za hacia el mar,
menos la enor me Anáhuac. .

TRANSEÚNTE TERCERO
La rodeada de agua
que se ha muerto de sed.

Desaparecen.

EL PROFETA

Mira , Yavéh, y contempla nuestro .
oprobio:

usurparon la herencia y el proyecto.

LA ARCADIA

No vinieron los sabios a esta tierra:
desembarcó, implacable, un ángel
negro.

LA CIUDAD
Pero yo, devastada,

contrapongo la fuerza de mis suenas
a la sangre vertida del origen,
al terror de los cascos y el cuchillo.
Apuesto por mis hijos

y ovillo, entre fantasmas, la esperanza.

OSCURO.

0 0 0 0 0

A-¿@ Segunda parte
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00 000&
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La Ciudad en penumbra.

l.A C IUDAD

Qurda la soledad como un lenguaje
mien tras me duel e l vientre...
Mr resue-lvo en millon y estoy sola...
DislK'rOkI erure las ruinas de mis templos
wmJlC/( 11 los pa lacios me su tentan...

l.q os, s, ,sruclaa la Voz dI 14
i doria.

l.A \ ' ( IZ m: l.A Gl.ORIA
~~s hora dr rSI)(,"lr

y r(" in il i.u Iol!' formas aprendidas
en un ave-r que supo d nosotros .

Lrjo» tomb;'". p, ro al "" '''''0
apun to. JI ,scuclaa al
( .rrrmoniero.

El. CEJU:~ION I ERO
Alllanrl e . ciudad .

mira ;11 oriente. tiem bla y recomienza.

LA C1l:J)¡\ J)

T 01110 111 i !\(II('(LI(I en! re las ma nos

P""I elll('ndr rl llr Val .
Si pudi(·r.l llegar a los volcanes

y mirarme en el mar que fue negado
o sentir 1;1 ra r icia de los m ios
como (i udad pequeña

y amasa r 1;1 esperanza sin te mores .
Pero !\Ólo MI )" VOl

que se ima gina grito

que ..nhd;, devenir en ciudad libre.

EL CE RBIO:"i IE RO

¡las guirnald;l!\. las luces. el aso mbro!

LA C IU DAD

Desde el bosque al palacio
mis volátiles galas transparentes,
los r ios de mis cabellos como alfombra
y mi piel agredida...

EL CE REMO NIERO
No quede a vista cicatriz alguna.

Ayuda a vestir a la Ciudad. La
acicala.

Maquilla tus fachadas
y end urece los pechos
para q ue llegue el ángel de la espada..
con la br ida a la altura de su sexo ,
lo laureles, el manto y el penacho...

LA CIU DAD
YeI bordó n en mi vientre...

La Voz de la Gloria irrumpe.

LA VOZ DE LA GLORIA
Ya escucho, por el rumbo del molino,

el rum or del acero y de los ~ascos...> :
Ya llega el palad in. ."
Ya viene Quetzalcóatl a redim irte...,~ , ,.

¡Alégrate , ciudad, porque es t;1tjempo :
del ángel anunciado, . , .;~ y,.
el fina l de tu espera y de tus b09as! " / '~

" if." ~
.!

Todos se congelan y aparecen los
transeúntes.

", "';

T RANSEÚNT E PRIMERO
Otra vez las consignas '

y otra vez el caudillo.

TRANSEÚNTE SEGUNDO
Otra vez la liturgia,
los aleluyas rotos
y.la esperanza endeble...

TRANSEÚNTE TERCERO
Para que , en el ocaso,
el gris de la ciudad
se confunda en nosotros
con el sabor amargo
que deja el acar reo...

Desaparecen. Los demás se
animan.

EL CEREMONIERO
Cuando el án gel se ad vierta contra el
cielo
tú temblarás un poco ...

LA CIUDAD
Con sus alas de plata ,
con sus mu slos de mármol , con su voz...

EL CEREMONIERO
T~ avanzarás, levemente azorada,
con el rubor preciso
y las pálidas gasas de una virgen...

LA CIUDAD
Yo soñaré a mis hijos...

"LA VOZ DE LA GLORIA
Se acerca el paladín , dueño del trueno,
a ocuparte en su lecho , ciudad madre.
Contra el fulgor de l cielo ,
apenas se dis tingue en la tormenta.

EL CEREMONIERO "
La ciudad silenciosa
con el dolor de ,siempre
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LA CI
Ya lle

Desapa recen, vuelve la
barañ nd« J la Ciudad avanza
hacitJ proscenio.

T EG 'DO
...cuando lo hombr , j unto,
elevemo un canto...

TRA SE T E TER ERO
...)' alcance la ciudad
la estrella prom tida ...?

T PRI f RO
Pero . , nun ia un tiempo
dist into a todo tiempo ...

Barahúnda y fanfarr ias. Baja n,
todo se congela y aparecen los
transeúntes.

LA CIUDAD
Imperial ángel negro,
a beberse mi aliento y mis recuerdos.

T RANSEÚNTE PRIMERO
El cansancio nos duele.

TRANSEÚNT E SEGUNDO
La faz enharinada...

T RANSEÚNTE TERCERO
...y los gestos nos duelen.

EL CEREMONIERO
Es hora de fanfarrias.
Olvida tus delirios y camina
que vuelve el ángel negro
para dormir contigo tras saquearte.

LA CIUDAD
Cuando el ángel se aleje
otra vez se contraerá n los músculos.

rá otra vez y otra vez como siempre.
Otra vez arrancado cada vítor
y. violada otra vez,
me quedaré mirando hacia el futuro
para entenderme. voz agazapada...
y al carnaval, de nuevo,
sucederá el calvario.

deberá despojarse de su nombre ,
de su ropas talares, de su historia.

LA CIUDAD
Si me niego, ¿se hundirán los volcanes?
¿Se tirará n al mar los sacerdotes
y se ahogarán los niños si me niego?

LA VOZ DE LA GLORIA
Ya distingo su luz. Viene de negro.
¡Ciudad: ríe, levanta la cabeza
y escucha las fanfarrias!

00 00
0 000

Tercera parte
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EL MI

En un 4rea distinl4 , aparttnl
tres 'ranstúnus q nada han
oúlo , que cnua el ,sunario.
avergonzados.

Reflexiona.

LA O
Y má un intui i n qu

¿O no qui ro ent nd r qu
tiempo

de la helada doctri d l vi j ,
del violento ui idio d l nin
de hermano cont h rmano,
de muro contra muro
y de olvidar el him n d
que se rompi6 ant
triste?

LA MUERTE

Sensual.

Comienzo desde el centro...

LA CIU DAD
Dentro del pecho, ahora,
me ronronea la muerte:
horrible la punzante certidumbre
de que todo caerá
porque todo cimiento está podrido
y el aire envenenado y las estre llas,
testigos tan lejanos,
se niegan a gritar,

mientras tantos millones de habitantes,
que intuyen el desastre, se arrinconan .

Aparece la Muerte

Surge el Miedo.

La Ciudad comienza apercibirse.

LA MUERTE
El fulgor de mis ojos y la luna
son tres lagos de azufre...
Yo... la deidad antigua que renace
y. lenta, se despereza en los rincones
para el nuevo holocausto...

EL MIEDO
Es la muerte: por los sótanos ríe
como un felino de cristal y seda
que se estremece altivo por la noche
cuando afila sus garras
y que nunca se va... Que en cada
historia

recupera el ritual, ensimismada...

EL MIEDO

El terror al insomnio frente al alba...
El temblor de ciudad...

El diente contra diente de los tristes...

LA CIUDAD
Y aquí comienza el miedo:
¿desde dónde llegaron a mi lecho,
todo aves de presa...?

------ ------ - __ 18 --....,;~-----
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TRA NSEL:ST E PRIMERO

Hay \'oc~~ en el aire
que impid~1l el concie rto ...

TRA NSEL:ST E SECUNDO
Son pr~gullla~ antiguas...

TRA NSEL:ST E TERCERO
Son hoja ~ ar ra ncadas
de sus prop ios entornos...

TRA NSEL:ST E PRIMERO
La impmib l ~ armonía...

T RAI'SEl! NTE SECUNDO
La violencia 4u~ . aguda.
se ag;ll apa y corrompe ...

T RA :'\SE . NT E TERCERO

Com ra lod o cauda l
y contra IOdo tiempo...

lIu )," . Nadit los rtgistra.

El. ~f1 EJ)()

Jútga (011 la Ciudad. sift¡'stro.

Tu miedo " 1m el\' no violadores
que ~er;11Il 1l el I"KO. pecul ro n.
4ue llenaron de 'mgr lo cana les.
rolxu on. " rr;11I aron las ralees
)' , h;ljo r l ( hapopot •
sepult aron 1;, d bil spera nza
de 'ler UIl día. ciudad .
1;, madre de tus hijo ...
¡Cómplices SO Il ahora lo enanos
de la muerte (IU llega a visitarte...1

T RANSEÚNT E PRIMERO
¿Hacia d ónde correr
para encontrarte. Dios...?

T RANSEÚNT E SEGUNDO
El ruido del derrumbe
ahoga los murmullos
con que solías hablar
en 10 5 tiempos de Ellas...

T RANSEÚNT E TERCERO
¿Estás en el dolor ?
¿En cada victimado ?
¿Entre las piedras. Dios...?

LA M UERTE

Sale.

LA MUERTE
¡Se han consumado el triunfo y el
delirio! '

Sale.

LA CIUDAD

t '
Muy lentamente.

No sólo es un cadáver lo parido:
entre escombros que sangran,
entre el olor a muerte, ,1 "

entre el dolor. el 'miedo y las plegarias "
ha surgido, con tapabocas verdes.
una nue va esperanza
que , sin saber medirse, se estructura...

CÓnforme cesa el movimientCJ, los
transeúntes se in~or~oran/ "

A la Ciudad.

¡En el parto. la sangre de tu vientre
me alimenta, me .embr iaga. me '
desdobla...! '~,. '

SI estremec«:

LA e l DAD

LA M UERTE
Parirás con dolor un gran cadáver
que los resuma todos!

¡Y hasta la tierra tiembla.. .!

LA CIU DAD
Los cimientos saqueados nada pueden.
ni las torres del fraude.
y el hombre pierde pie: Ihora del panal

LA M UERTE
¡La Val y la ciudad ya se derrumban...!

TRANSEÚNTE PRIMERO :

El de.recho agredido , ,1.

no es s610 mala estrella. '. .'.

TRANSEÚNTE SEGUNDO
Ni sólo nuestros muertos
son culpa del destino...

Sube el tono.

Es un rumor apenas
o es un llanto que indigna:
de mis piernas abiertas Y.sangrantes '
junto a la muerte va surgiendo vida
que encontrará su voz.

AltrTados aftlt el estrtmecimitnto
telúrico. los tres transtúntes ro
rrm por el escenario.

TRANSEÚNTE TERCERO '

Retador, como los ame. íores.

¿Seré otra vez la madre de "lis hijos?

OSCURO. O
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EMMANUEL CARBALLO

Contra las
Clasificaciones Tajantes

Por Francisco Guzmán

i~i 611 .

una ca rt a

Emmanuel Carballo. 1958

20-----7---------

termina de emancipar a la patria es
Iturbide; ese papel le corresponde a
Altamirano.
Si pensamos en literatura pura y
literatura ancilar, términos de Alfon so
Reyes, la nuestra está inscrita en la
segunda categoría, porque México es un
país a medio hacer. Cuenta con un
grupo culto, rico, sensible, que pu ede
entender lo que ocurre en su cap ital,
en París, Londres o Nueva York , pero
que ignora cómo están viviendo los
indios chiapanecos y los nayarita s; no
conocemos a nuestros hermanos
ni nos importa conocerlos, pues
desgraciadamente nada tienen qu e v r
con nosotros. Nuestras manife tacion
literarias inciden en lo sociológico , lo
político y lo histórico; prácticamente
pocas veces tocan lo puramente
artístico. Empero, cuando se da el caso,
surge un gran problema: en cada
escritor hay casi siempre dos escritores,
el bueno y el malo. Fernández de
Lizardi, pese a los esfuerzos de sus

¿Desde Fernández de Lizardi,
Altamirano o el Ateneo de la Juventud?

Se ha dicho infinidad de ocasiones que
El Pensador Mexicano es el primer
secretario de Instrucción Pública del
país, un pedagogo que utiliza su
producción literaria para servirle al
pueblo como maestr? de primeras
letras . Si Miguel Hidalgo es el iniciador
de la Independencia, José'Joaquín
Fernández de Lizardi es el autor que da
el grito para que las letras nacionales se
liberen de los cánones impuestos por el
pasado colonial. No obstante quien

De Lizardi en adelante.

.
¿Cuáles son las principales tendencias
de la literatura mexicana? ·

Iconoclasta, heterodoxo, anárquico, son

adjetivos que convienen a Emmanuel
Carb~ll~ porque su método crítico se ha

ido conformando mediante todos aquellos

conceptos que pugnan por la eliminación

de los esquemas y las recetas:
Si es verdad que a muchos ensayistas y
criticas se les puede discutir su calidad de
artistas de la palabra, no es menos cierto

que hay algunos aptos para trocar sus

ideas en materia poética. Emmanuel
Carballo pertenece a los de este número.

Pese a su poderío analítico, se mueve

más a partir de intuiciones que de
razonamientos. Su discurso -diríamos

parafraseando un aforismo de Carlos Díaz
Dufoo¡r. respecto a los buenos libros- está

escrito con sangre, con bilis y, casi siempre,

con luz. A semejanza de José Vasconcelos,
no pone citas a pie de página ya que, aun

cuando sus amigos le dicen a menudo

aquello de tú que todo lo sabes y lo que
no lo inventas, él está consciente de que

todo lo crea y lo que no, lo puede
responder gracias a sus conocimientos.



los abanderados de las distintas
posiciones políticas. La desgracia
consiste en que no haya gente de
izquierda lo sufic ientement e capaz para
pole mizar con él. Yo no soy su am igo
desde el 65 (nos enojamos por
cuest iones políticas). sin embargo es un
au to r al que respe to y admiro. No
debemos nega r le el valo r a alguien
porque no es de nuestro eq uipo de
fút bol. part ido pol ítico o iglesia. Asl las
cosas, tenemos dos Altarniranos: el indio
con menta lida d de indio y el que piensa
como blanco adinerado. Se podrla jugar

con esa dicotomia. pero en este
m o m en to no me siento maniqueo.

ve y en ocasiones desaparece. vuelve a
brotar y vuelve a desaparecer, corre por
debajo. regresa a la superficie y sigue
conforme va pasando el tiempo. hasta
que llega al siglo XX con el Ateneo de
lajuventud, o quizá hasta finales del
XIX y principios del XX con los poetas
mod ernistas. Ya en ellos lo artlstico es
más importante que lo puramente
histórico. polltico o social.

Pero además, como Alejo Carpentier,
¿podriamos hablar de un tercer estilo?

Un critico de nuestro siglo XIX. cuyo .
nombre no recuerdo en este momento.
decía que en cada obra literaria se
establece una lucha dialéctica entre
idealismo y materialismo. entre el
impulso que se propone realizar valore!
artísticos y aquél que sólo piensa en
producir valores sociales. Producto de 
esa lucha de contrarios es la obra que e
por una parte "artlstica" y por la otra
"social". Y yo creo que en nuestra
literatura 'esta coexistencia es muy rara;
a finales del XIX y principios del XX

Por este cami no lIegariamos a 1.. dos
tendencias que marca Lu is Leal en su
Historia del cue nt» laispaflOaJfln'ictJftO:
la social y l. esteticista.

Al paú le urge diawgar

Si, aunquc la formulaci6n de este
co ncepto no corr pond a don Luis.
Ya AIt ;lInil~1I 10 n articulo te6rico
publicad os e n sus Revi ta Literarias lo
cxprr'l;l en for ma at g6ri : en México
los novelistas !IOn una u rte de
profcsorrs de u la primaria que
d e- ben co nta r n us obra
[undamr- utulme n te hi toria de amor
par.l llur puedan ser I Ido .
priueipalmen t por la rnuj res, quienes
son ma yor la num ri • como gr upo
lector , )' tienen qu l1l zclar l con
cpisodios de la hi tori tria: por
eje-mplo. cu Clemencía, 1 lucha entre
los f"lIlceSC', y lo p; triota
republicanos, Y pu d ver que algunos
poe tas tratan d guiar al pueblo y
aconsC'jarle l curso que debe segui r la
histo ria. I'iensa n el Romancero de
Guillerm o Prieto, tan alabado por
Altam irano y que hoy no deja el ánimo
impe rt urbable. sin emociones. Al lado
de los autores comprometidos coexisten
los autores que tratan de ser patriotas
du ramc el día, pero que por la noche se
encierran a hacer literatura a secas. Por
otro lado, también está la producci6n
de quienes no se interesan por el
acontecer de su pa ís, y se enclaustra n
de tiempo completo en sus gabinetes de
trabajo: son reaccionarios y no luchan
por transformar las cond iciones de vida.
En suma , yo estoy por la literatura
doblemente comprometida: consigo
misma y con el pueblo. Es evidente. hay
una literatura semejante a un

Amazonas, la social. y otra parecida a
un riachuelo de tiem po de aguas. la
puramente artística, que en ocasiones se
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Henriquez reña, para citar sólo cuatro
hombres clave . te percatas de que son
personas que en el fondo se sienten
molestas porque triun fó la Revolución y
no siguió gobernando el porfirismo.
Realmente lo únicos revolucionarios de
esa generación son José Vasconcelo y
Mart ín Luis Guzmán; éste traiciona a
Villa. yéndo a Espa ña con el dine ro
que el guerrillero le habla dado para
comprar parque en lo Estados nidos .

También en 23 o 2 abandona a lo
delabu rtistas.

En mi j uv
una hip6t i
escrit or cumpl
aman la con n id
otra di tinta. Ho • qui
edad (acabo d

doblemente

comprometida:

"Yo estoy por la

literatura

. .
COnS'lgo misma

y con el pueblo"

encarna, como anticipación, lo qu e será
un escritor parnasiano. Es muy
complicado. Yo creo que habría qu e
replantear toda la historia de la
literatura mexicana. Pongo otr o caso de
coexistencia de lo que se va
irremediablemente y lo que está
llegando para quedarse. Hace un par de
años publiqué en "Sábado" de Uno más
uno un artículo en el cual se ña laba al
Ateneo de la Juventud no como la
primera generación revolucionaria d I
siglo XX sino como la última porfirista.
Sin las escuelas y la paz de Porfir io Dlaz
(la tranquilidad, los maestros, los libro
que llegan de Europa, el poder ir de
Guadalajara a México y de México a
Toluca y de Toluca a Morelia , y no t
pasa nada porque hay seguridad) no
hubiera nacido el Aten eo . Ahora. si
analizas a Reyes. a Torri, a Caso y a

En México, es muy dificil h~blar 'de que
hay un "momento neoclásico "o un
momento romántico. Desde 1821 hasta
la derrota frente a Estados Unidos en
1847, se da el romanticismo, que se
extiende y envuelve un poco a la
generación de la Reforma, que practica
un romanticismo social. Esta generación
tiene su Ignacio Ramírez, que es a un
tiempo un romántico y un neoclásico y

conviven los más adelantados en poesía,
los modernistas, y los neoclásicos
rezagadísimos (casi siempre curas de
remotas parroquias); y todavía
deambulan por allí, especie de
dinosaurios que no se resigna a morir,
buenos muchachos que quisieron ser
Víctor Hugo en su Nochistlán,
Zacatecas o en su Huipanguill?, Jalisco
o en su Tecpan, Guerrero. -En prosa
encuentras escritores costumbristas que
siguen haciendo literatura a lo
Guillermo Prieto, a lo Hilarión Frías y
Soto; escritores que hacen realismo
como el que en ese momento está en
boga en Francia, Inglaterra y España;
sus obras tienden hacia lo histórico; hay
tipos como Federico Gamboa y Ciro B.
Ceballos que hacen naturalismo. En ese
momento coexisten, caso asombroso o
único, neoclásicos, románticos, realistas ,
naturalistas y modernistas. Esto s,610
puede ocurrir. en un país
subdesarrollado como el nuestro.

¿Entonces no hay organización
posible?

EmmanueI CarballO Y Laura Carballo con Alfonso Reyes. J 958
___________-'----,--- 22 _



LA FAMILIA
VINO DEL NORTE

Por Silvia Malina

M anuel fingió estar concentrado en su máquina de
escribir y ni la mirada a lzó para devolverme el saludo.

- Debí habe rte avisado de la muerte de mi abuelo
- dUe mientras tomaba la pila de periódicos que había
acumulado cerca de su mesa de trabajo. .

Fui a senta rme j unto a la ventana porque me gustaba
mirar hacia 1,1 ca lle de vez en cuando. Como dije, sentía
ierta curiosidad por lo habi tantes de Coyoacán: las co

las en la tort ill r la de nfrente, el perico en plena calle
(colgado de la ra ma d un fres no , llamando a gritos a un
ta l Ramón). ,1 m n Ü ro de la far macia "echando no
via" a la mi ma hora d e i mpre con la sirvienta de la
CéIS; 1 de jun to mi nt ra I pedido pe rm anecia en la bid-
lera . la pulqu rla on u cción de mujeres en donde

ent rahan alg una ñora qu e dej aban a sus hijos espe-
rancio las torti lla ...

Creo (lile al abo d un rato Manuel se sintió incó
moclo y ram bi n inju to por su silencio. Después de todo
era la pri mera v 7. qu yo faltaba sin avisar. Por eso
pienso ( I U(' terminó int rrogándome:

- ¿[)(. <¡u l~ muri ó?

- 1k viejo - rcspond t in levantar la vista de las tijeras
ro n qU(' recortaba . d volviéndole así la frialdad de su
recibimiento.

' Tra tando d iniciar por seg unda vez la conversación,
Manuel lile p regunt ó si aque lla muerte me afectaba,
pero no conre té . Estaba leyendo el encabezado del artí
culo que recorta ba: " Escánda lo en la Cámara". Manuel
tuvo que insistir :

-¿T e duele la muerte de tu abuelo?
- Me intriga.
-¿ Por qué?
- Porque se llevó su sec re to.
- ¿Cuál? - dijo interesado.
- o te digo que se lo llevó... -respondí con picardía.
Manuel hab la girado su silla para apreciarme mejor

desde donde esta ba. Y me encontró allí, casi recargada
en la ventana. como si fuera parte del pretil, un adorno
que siempre hubie ra pertenecido a la soledad de ese rin
cón de su bib lioteca. De pronto me vio como pregun
tán dose desde cuándo habla estado yo en ese sitio. Sentí

que me turbaba y volví.a mi .trabajo. Y viéndome pegar
el artículo en una hoja en blanco, sugirió:

-Algo..., algo 'debes saber.

Entonces, aventuré descuidadamente, mirando a la
calle para no encontrar los ojos que me observaban:

-Estuvo escondido en un sótano más de un año. En
mi casa está prohibido hablar de eso.

':¿Q ué hacía?
-¿En el sótano?
-No, Dorotea, en la vida -dijo con impaciencia.
,....Más bien hizo -le contesté viéndolo directamente a

los ojos.
-¿Qué? .
-La Revolución: era veterano de la Revolución.
-¿De qué ejército? -quiso probarme.
-Del 'Ej ército del Noroeste.
El espíritu periodístico de Manuel se sintió "picado"

con aquella intriga. Apagó su cigarro en el cenicero de
su mesa de trabajo y se levantó sin prisa a poner un
disco:
. -Sonata para celloy piano número 2 de Fauré -dijo en ~
un solo tono de voz, y fue a sentarse al sillón frente a ~

mí.
Me puse de pie y 'caminé hacia las bolsas que había

dejado sobre la silla de la entrada. Hurgué entre ellas y
saqué un disco que había pensado regalarle. Fui a quitar
a Fauré y me quejé:

-¡El cello es tristísimol
Lanzó hacia mí una mirada de horror y. no le di

tiempo de decir nada porque, imitando su tono de voz,
me le adelanté:

-Canción Novia envidiada, de Ricardo Palmerín.
Estaba sorprendido pero contento; así que aproveché

la oportunidad:
-Te voy a regalar este disco que compré en Aurrerá:

La inmortal trova yucateea. A veces como hoy no tengo
ganas de aprender nada. Además creo que deberías te
ner un disco de Agustín Lara, otro de Toña la Negra,
otro de...

-¡Eh; eh! Sólo por hoy -terrninó aceptando compla-
cido aquella ruptura del orden. , .

La verdad es que yo no tenía ánimo de hacer fichas ni
resúmenes, y agradecía que Manuel se hubiera sentado
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frente a mí a platicar, por primera vez, desde que traba
jábamos juntos.

Me interrogó con naturalidad , espontáneamente ,
como lo sabía hacer. su carácter entrometido e indis
creto. Y con esa afición que lo había llevado al perio
dismo, me preguntó sobre mi familia , me imagino que
para ver si valía la pena la historia del sótano, para saber
si no era una de tantas...

-¿Mi familia? -contesté extrañada.
No había nada que me molestara más que hablar de la

familia.
-Cu éntarne algo ...
- No se me ocurre nada.
- ¿Quién era tu abuelo?
No sabía por dónde verlo ni tampoco si tenía ganas de

hablar de él. Y recordé la figura de Teodoro Leyva , en
el último cumpleaños que le festejaron en grande: vie
jito, debilucho, olvidadizo, con la bola de cuñados y so
brinos siempre sangrándolo (para un coche , mi general;
para un viajecito aquí nomás del ot ro lado; ahora sí, el
negocio será un éxito).

y de pronto ya estaba contándole a Manuel aqu el
cumpleaños del abuelo:

Me miré a mí misma yendo a la cocina a saludar a la
abuela y a Senobia, su cocinera de toda la vida; me sor
prendí con el deseo de preguntarle a la abuela cuá l ha

.bía sido su más grande ilusión en esa vida tan mon ó
tona: "como el abuelo diga, lo que el abuelo disponga ,
si el abuelo prefiere.¿" , y le pregunté a Manuel por qué
le enseñarían a las mujeres a negarse, por qué ellas acep-.
tarían.

Las comidas en la casa de los abuelos eran todas igua
les, se repetían idé nticas como los acordes del piano en
un disco rayado. A la misma hora comenzaba la llegada
de sus hermanas y sus maridos e hijos , las carreras, los
gritos y los llantos de los hijos de mis primas y mis pri 
mos.

Reunida la familia, se callaban los rencores, se nega
ban los resentimientos y los celos. Sólo había algo per
mitido: la sumisión unánime e incondicional ante el pa
triarca, el general de división Teodoro Leyva.

..En ese momento le expliqué a Manuel que los santos,
cumpleaños, domingos y aniversarios en la casa del ge
neral Leyva .(casa que en realidad había heredado la
abuela) fueron cumpliendo un modelo establecido, re
servado para el menudo, el pozole de trigo, la gallina
pinta, el caldo de queso, la machaca, las tortillas de ha
rina, los tacuarines, el batarete, las coyotas. Y él supo
que los salones contemplaban las mismas caras, las mis
mas actitudes: el mozo con su filipina inmaculada pa
sando las mismas copas de bacará en la misma charola
de plata , el abuelo en la sala mandando callar a los chi
quillos , la abuela en la cocina ordenándole a Senobita
los últimos detalles, los tíos anclados en la cantina, las
tías yendo y viniendo, entrando y saliendo por las puer
tas de las habitaciones, los primos hablando ratos largos
por teléfono, las primas mirando tras el cristal biselado

IIIlI ) ¡ f : nu
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cesitar ayuda p;ml lodo. Una noch lo habla visto desde
la ventaua de la r cámara. caminando alrededor de la
a llx-rru . dando vu Itas y vuelta para bajar la cena .
Pt' lIsi' <tU(' ya Ir qu daría poco ti mpo . y que aquel hom
bre-. mi a!>ur lo. me ra en el fondo totalmente descono
ciclo: ~ ' tuve el arranque de salir a buscarlo,

Tu111i: \ U paso y no dije nada ,
- ¿Q ui' Il' pr~ocupa . Doro? -me interrogó,
- :"ada. mi genera l. Lo vi caminar y me dio curiosidad

su 1>C 1l \illlli('lIto; a veces creo que habla solo ,
-¡Q ui' va!
- A n ' f e \ también pienso que como no escribió sus '

mCl11oria\" . pucs... nad ie sabe, ..
-¿ Q ui' quieren saber?
- PU l'S lo que vivió e n la Revol ución; su verdad,

abuelo.
-¡ Hu y! ¿Par.l qué...?
- Pues IX)!' lo pro nto para que yo sepa; qué tal si un

dia tengo un hijo y le pongo T eodoro y luego me pre
gunt a por qué. Le tendría que contar: mi abuelo hizo
esto y esto otro también,

- ¿Y tú. a qu ién sacaste?
-¿En qué?
-En lo preg untona , por eso has de ser científica, siem-

pre investigand o...

Esa noche, mientras Teodoro Leyva hablaba, las ciga
rras del jardín se alborotaron y las golondrinas salieron
de los nidos a lucir sus siluetas en vuelos rápidos hacia la
Luna,

Ese dia nos sorprendió el hambre a Manuel y a mí; y
ya tarde salimos juntos a comer.

O'
Teodoro Leyva no había tenido ni tiempo de avisar

en su casa que se iba al monte con sus amigos, lleván
dose' el.caballo y .la carabina de su papá . Le advirtieron
que andaban metiendo en la cárcel a los que habían apa
recido en las listas del partido antirreeleccionista.

Al jefe del movimiento , Benjamín HiII, lo llevaban
prisionero a Hermosillo; y quisieron asaltar el tren
donde iba, pero no lo alcanzaron. Entonces Teodoro
Leyva tuvo la idea de aprehender a Alvaro Obregón,
uno dé los hombres que tenía más ascendiente con las
autoridades, y llegó a la hacienda de Siquisiva con
quince alzados. A Obregón lo había conocido en Huata
bampo, porque su padre, Teófilo Leyva, había traba-
jado con él: ,

-¿Está Alvaro? -así lo tuteó aunque era un chamaco'.
El mayordomo de la hacienda le 'dijo:
-Ahorita le hablo. Está adentro.
-Bueno -le contestó-, dile que lo necesitamos.
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y lo estuvieron esperando pero como no salía , Teo

doro Leyva insistió:
- ¿Qué pasó con Alvaro?
- Ya Alvaro se peló. Se brincó por la barda de atrás y

se fue de Siquisiva, respondió el mayordomo, tuteán

dolo también.
Años después, Obregón le reclamaría al coronel

Leyva.
-Oye, cabrón, ¿de dónde se te ocurrió que yo era de

los "científicos"?
-¿Por qué , mi general?
-Porque fuiste a aprehenderme a Siquisiva ...
-Efectivamente fuimos a hacerlo prisionero; pero lo

que queríamos era canjearlo por el General Hill: él era
nuestro jefe.

Teodoro Leyva había escuchado de Benjamín Hill las
primeras palabras que lo hicieron pensar en un cambio,
con él había recibido a Madero...

Cuando Hill se escapó de Hermosillo, se hizo cargo
de la tropa. Teodoro Leyva estuvo bajo sus órdenes,
hasta que Madero entró a la presidencia.

Al terminar la lucha, mandaron comisiones a licenciar
a las tropas. Muchos de los hombres de Benjamín Hill ,
unos trescientos, entre ellos yaqüis y mayos de Navojoa
y de Alamos, no quisieron entregar los caballos, las mon
turas ni las armas porque eran de su propiedad. Teo
doro Leyva fue a decirle al coronel Hill que se iban a sus
casas llevándose todo.

-Pueden hacer lo que gusten, Leyva, no me han visto
ni me han consultado. Son libres de hacer lo que quie
ran... si quieren cargar con sus cosas, ¡váyanse! De esto
no sé nada.

Pero Teodoro Leyva no duró ni ocho días en su casa;
cuando supo que a Benjamín Hill lo habían nombrado
Jefe Político del Distrito de Arizpe con sede en Cana
nea, se fue para allá . Entonces Hill lo nombró su ayu
dante con el grado de cabo segundo de rurales ...

A principios de febrero de 1913 Benjamín Hill le ha
bía ordenado:

-Alistate, Leyva , porque nos vamos de vacaciones.
Hill iba a arreglar un asunto pendiente en el Juzgado

de Distrito sobre unos terrenos que le habían robado en
Huatabampo; pero a los tres días de haber llegado a
Hermosillo, exclamó:

-¡Se acabaron las vacaciones, Leyva!
-¿Por qué , mi coronel?
-Porque volvemos a las armas.
-¿Qué pasó, mi coronel?
-Esos hijos de la chingada van a asesinar a Madero y

a Pino Suárez.
Cuando se supo que el presidente Madero había

muerto, a HiIllo nombraronJefe de las Operaciones en el
Sur de Sonora. Dejó a Tedodoro Leyva encargado del
Depósito General de Armamento en HermosiJIo. Al ter
minar de distribuir las armas, Leyva se incorporó a las
tropas de Alvaro Obregón como Teniente de Infantería.
Después de la victoria de Santa Rosa, Obregón le dijo:

-M~re , teni~nte , se va a ver a l coronel nm. para lle
varle mstrucclones.

El abuelo se llevó tres yaquis que co nocía n bien la
sierra... y el Ejército del Noroeste fue avanza ndo hasta
llegar a la ciudad de México .

Man~eI escuchaba con atención el rel at o . Me dijo que
no había esperado de mí una narración tan bien hilada,
y me .comentó que le resu ltaba ex t rañ o que yo hablara
de HIII con esa familiari dad .

Me quedé pensando un momento y luego le aseg uré:
-- Es que en realidad lo conocí desde niñ a: con su pelo

negro para atrás, sus anteoj os redondos y chiquitos. su
bigote bien re cortad o con la puma enroscad ita, con una
frente bien amplia: su fotografia estaba en la recám ara
de mi abuelo, junto con la de su hermano . el ten iente
coronel Antonio Leyva, quien se fue a la revuelta en
1912. Muchas veces le pregunt é a mi abuelo po r el ge
neral Hill, porque intuía qu e parte de su e r 10 debla
partir de esos años.

- ¿Qué secreto?
-Ya te dije . ¿no?
-No.
-Claro que sí: qu e estu vo escondido.
-¿No sabes nada más?
-Lo mandaron matar .
-¿Quién?
-Oficialmente, Calles. per o.. .
- ¿T u abuelo estuvo siempre con Hill?
-Siempre; aunque Obregón lo llamaba 11\11 ha v

-¿Para qué?
-Pues él perten ecía al Estado Mayor de 8 lijo 11\111

Hill; pero como Obregón y ll ill estaban j unt
pasaban para que cumpliera un a u otra omi i n: "
Leyva, vas a incorporarte a la arrill r ía" . " fi n
-le dijo a Obregón- si apenas co no z o los n
"Tampoco conocías los rifles.. ." .

Yo hablaba con soltura no po rque ano
historia de la Revolución sino po rque cran O "

oído contar muchas veces; y Manu el en ontr ó
men de una historia que no era la oficia l ino l
e intentaba hacerse un ret rat o del general L yva:

-¿Fue obregonista?
-Lo fue . Fue terribl em en te obregoni ta n un a

época; sin embargo, para él no hubo má j f qu el
General Hill. Creo que de veras lo admiraba. Bajo u
mando combatió después a los villistas, a lo zapati ta , a
los carrancistas. Y estu vo con Hill durante I campaña
del general Obregón para presidente.

Una vez lo oí decir que , avanzada la campaña, Hill lo
llamó: "Oye, Leyva, acompáñame, vamos a Palacio" . Al
llegar a Palacio tom aron el elevador y entra ron directa
mente hasta donde estaba Carranza. El Gen eral HiIl sa
ludó al presidente. "¿Qué anda haciendo, general ?" le
preguntó don Venustiano. "J e fe -le dijo- , vengo a
verlo porque creo que todavía es tiempo de qu e u tOO
vuelva sobre sus pasos. deje que se desarrollen las elec
ciones cívicamente" .

..
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( :0 l1l af¡;1 1(11 (' don Vcn u: tiano r.1 no lo d ~6 terminar,
(1lit' lo intcrru m pi ó: " 8 u no . g n ra l, yo sé lo que
haKo" , " P lln IIIl1chólS gracias, j f -d da qu e se despi
di ó- , (" le n mi último " pr tón d manos".

Mi ;II 11l('lo mand ó 1" a lta pe ial de l Ge ne ra l HiII
hast ;a (,1 día ..iguic nt , cuando arranza ordenó que
fuen, a \ "("1'10 . (5<.- conocía n bi n porque después de la
entrada a la ciudad de Méx ico n 1914 , estuvo unos
mese!' (,'11 la ( ~uólrdia Presidencia l: "Vas a ir, es un honor
que tl' han ' el señor presidente: él me pidió dos oficiales
y te he nombrado a ti uno de ellos" . le hab la ordenado
el ge nera l Obregón). Carranza lo saludó y le dijo: "Mire
usted . coronel Leyva: lo he nomb rado Attach é Militar
en Franc ia". "Señ o r preside nte -le respondió el
abuelo-. no hablo francés, Haria un papel ridículo".
" Bueno. si es por eso. entonces se va usted a la Argen
tina .. .".

Mi abuelo ente ndi ó que quer ía qui tarle el regimiento,
la escolta del General HiII. y sacarlo de México; enton
ces le aclaró: " Se ñor presidente. bajo mi palabra: si lo
que usted quiere es sacarme del pa ís porque soy obrego
nista , pues debo decirle a usted que la tropa, el regi
miento. está a sus órdenes. Puede relevarme a la hora
que usted quiera porque soy obregonista. El general

HiII es el Jefe de la campaña obregonista y soy hillista.
De manera que si cree que soy un peligro con mis tro
pas, están a .su disposición".

y entregó e! regimiento yquedó en disponibilidad en
el Estado Mayor de! General Hill. Fue entonces cuando
sirvió de enlace entre Obregón y HiII para la campaña

política.
-¿Cómo sabes todo eso, .Dorotea? -me preguntó Ma-

nuel.
-Ya te dije : e! abuelo me contó algunas cosas aunque

nunca le pude sacar lo que quería; otras, las oí hasta e!
cansancio. El abuelo sentía que iba a traicionar a alguien
si se sabía la verdad . ¿Pero a quién? ¿Qué? Quiero saber
por qué calló, por qué pasó más de un año encerrado.
Un día le dije al abuelo para ver qué decía:

-¿El caso "sótano" es secreto de su otra ' familia?
":'Hay secretos que s~ olvidan para siempre -contestó

sin agregar nada más. -
La conversación con Manue! sobre el abuelo me ha

bía hecho e! trayecto muy corto. Detuve e! coche y Ma
nue! se bajó en e! Sanborn's de San Angel. Había que
dado de ver a unos amigos en el bar. Seguí hacia mi
casa. Unos segundos antes de llegar, se soltó una tor

'menta .O
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Pájaros
Por Devid Huerta

.

a Hitchcoc k

Copos de gorriones ahondan el horizonte.
El ocaso es una cóncava superficie llena de vuelos;
un veladura de geometrías y cuidadosos colores
hecha de pura serenidad material.
Los pájaros se deslizan en cámara lenta y trazan
sus testimonios de claro sonido y de gracia su p n
Bajo las flores y las ramas de abril,
el-aire se satura de colibríes.
La primavera es una antigua página
donde las golondrinas, aves instantán eas, dejan
-como vio el poeta- su " escritura hebrea" .
"Trriada de los bosques" le dijo Keats al rui ñ r
,de 'voz eterna. Los pájaros son mínimos hér
de la naturaleza épica, y ardientes divinidad
de finos nervios y grandiosa curiosidad .
Majestad y energía los definen. Míralos
cruzar el cielo, dominar el jardín o "fatigar la lva" .
Sílabas de la atmósfera, chispazos en la blan ura
del silencio. Interroga a los pájaros como lo had as
con un maestro zen. Ellos responderán. O
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Grau Garriga,
artista del tapiz, vuelve a México

Por Raquel Ttbol

En 1980. por invitación de Rutina
Tamayo. el artista catalán Josep Grau
Garriga (tejedor, arnbientalista, pintor)
llegó a la ciudad de México para
trabajar directamente sobre un muro
del Museo Tamayo [todav ía en la etapa
final de construcción y primera del
montaje de obras) su enorme tapiz de
5.50 metros de alto por 13 metros
de ancho. tejido con lana, henequén y
algodón hasta conform r un altorrelieve
en vanos planos superpuestos.

La muy vilhosa pieza monumental fue
retiradll 001muro cuando ca I toda la
colección permanente de arte
internacional reunida por Rutina
Tamavc fue enviada a bod gas con la
anuenCIII del empresario Emilio
Azcárraga Milmo, quien e habla
erigido arbitrariamente n autoritario
jefe máximo del Museo. Al pasar éste,
a mediados de 1986, del control
privado al Institut o Nacional de Bellas
Artes. dependencia de I Secretarfa de
Educación Pública, se reinstaló la
valiosa colección y con ella el gran
tapiz titulado HtJn8quén rojo y negro. la
reinauguraci6n tuvo lugar el 9 de
septiembre de 1986 y se llevó al cabo
en medio de un ambiente fest ivo.
Artistas, intelectuales, autoridades y un
público muy diverso querfan celebrar el
fin de un conflicto que afectaba por
ofensa al máximo pintor viviente de
México.
Debido a que desde el pasado 5 de
diciembre se exhibe en el Museo
Tamayo la Quinta Bienal Nacional de
Tapiz y Arte Textil, la directora Cristina
Gálvez y sus colaboradores
programaron una serie de actividades
conexas que tuvieron como
participante sobresaliente a Josep Grau
Garriga, reconocido en todo el mundo
como uno de los principales
renovadores del arte textil

H«J«¡tW1 10/0 y ntlgro. 1980-81 . (detalle)

contemporáneo. Para confirmar esta
alta calificación sostenida durante tres
décadas intensas, bastará revisar
algunas etapas de su formación y
desarrollo.
Hijo de campesinos, Grau Garriga nació
en Sant Cugat del Vallés, provincia de
Barcelona, en 1929. A los 14 años de
edad ingresó en la Escuela de Artes
Aplicadas y Oficios Artfsticos de la
ciudad de Barcelona. Cuatro años más
tarde pasa a la Escuela Superior de
Bellas Artes de la misma ciudad y
comienza a darse a conocer con
pinturas y grabados. De obra gráfica
fue su primera exposición individual
presentada en Sant Cugat del Vallés en
1953.
Se siente atraldo por el formato mayor.
Un periódico barcelonés lo califica de
muchacho laborioso, abnegado y
corajudo. Consigue, cuando cuenta 24

de edad, iniciar una serie de pinturas
murales. En cinco años, cinco
decoraciones murales: Ermita de
L1aseras (Sant Cugat del Vallés),
.Parroquia de la Selva del Camp,
Santuario de Paret Delgada, Parroquia
de Bigas, Parroquia del Pilar
(Barcelona). En esta realiza también
vitrales.

Le preocupa más y más una
concepción actual de la integración
plástica. Sus indagaciones lo llevan a
los monumentales tapices del gótico
flamenco primero y después al taller de
Jean l.urcat, el tejedor francés que al
concluir la Segunda Guerra Mundial dio
inicio al muy rico movimiento del tapiz
contemporáneo, el cual ha cundido en
numerosos pafses de todos los
continentes.
'Dentro de las concepciones estéticas
de Jean Lurcat teje en 1957 Grau
Garriga el gobelino Mujer y cabra. Pero
no ha de fincar por mucho tiempo en el
anecdotismo Irrico, simbólico y
decorativista, ni se habrá de empeñar
en el rescate de técnicas del pasado.
España comienza a conmoverse con
las aportaciones de los pintores
aformalistas y Grau Garriga simpatiza
muy pronto con esa corriente. Será él
quien mejor la exprese en el campo del
tapiz.
En su desarrollo no se desprende de
las actividades pedagógicas. En 1958
es nombrado director artfstico de la
Escola Catalana de Tapis en Sant
Cugat del Vallés. En 1959 da clases en
el Monasterio de Montserrat. En 1960,
mientras pinta murales en el Camp de
Tarragona da clases de diseño. En
1966 es nombrado profesor en la
Escola de Diseny Text il de Barcelona y
dos años después, en la misma ciudad
da clases en la Escuela Eina, de arte y
diseño, y en la Escola d' Arts Aplicades
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i Oficis Artistics encamina a sus
discipulos hacia la investigación de
medios expresivos en el arte textil.
De 1959 son sus primeros
atrevimientos para romper con lo que
él considera como excesivo peso
de tradicionalismos en el quehacer
textil.
Comienza por introducir nuevas
texturas y nuevos materiales. pero
cinco años después ya trabaja con
fibras metálicas. El comentarista José
Corredor Mateas lo consignó en
Destino, de Barcelona (abril 18. 1964) .
Tras señalar el empleo de materiales
burdos junto a lanas de gran calidad.
agregaba: "Y precisamente la
utilización de estos materiales que
pueden parecer en principio menos
agradecidos producen la que debla ser
esperada sorpresa de que den a la
obra mayor actualidad: calidad de lo
directo y justamente reivindicado.
Tej idos utilizados normalmente para
alfombras sencillas. yute. hilos de
cobre. prestan nobleza a finas lanas,
en una lograda combinación. un poco

slntesis de nuestra contradictoria
época."
En 1965 comienza a participar en
importantes bienales de arte: la
Internacional de Tapiz de Lausana,
la Internacional de Arte de Sao Paulo,
y entra en contacto con el medio
artlstico de los Estados Unidos, donde
a partir de 1969 encontrará un eco
creciente. comenzando por Nueva York
y siguiendo por Massachusetts, Los
Angeles. Ohio, Wisconsin. Sus obras
se presentan en muchas ciudades de
España, y también en Parls, Milán,
Salzburgo, Birmingham, Tokio . Se le
reconoce más y más como renovador.
En 1968 A.M. Campoy acepta en el
A B e de Madrid que " Grau Garriga ha
devuelto al tapiz un lenguaje temporal
que resueltamente habla perdido. El
moderno tapiz español le debe su
renacimiento, su consideración última
de pieza artesana trascendida e
indudable obra artlst ica."
En el mismo 1968, en una especie de
juego de palabras una revista de
Barcelona decia lo que era una verdad

aceptada ya para entonces en toda
Europa: "Si se quiere hablar en Espai\a
de tapiz moderno hay que hablar de
Grau Garriga. Si no se quiere hablar
de Grau Garriga no se puede hablar de
tapiz moderno en Espai\a. Además, ya
resulta del todo imprescindible hablar
de Grau Garriga para comprender el
fenómeno del renacimiento mundial del
tapiz. AsI, pues, dentro de las
coordenadas de este arte aplicado.
Grau Garriga está en cualquiera de sus
esquinas: '
Una ambientación o un environment
convoca al espectador a un espacio
configurado; el espectador queda
envuelto por ese espacio, inserto en él.
Grau Garriga realizó una primera
experiencia como ambientador textil en
1970. en Parf ; p ro fu de pués de
varias temporadas como profesor en la
Escuela de Arte y Arquitectura de I
Université d M r iII -Luminy cu ndo
convocó a lo e tudi nt d e
centro de alto tudio p r pr nt r
un environm nt t xtil n 1 G I ri La
Dem ur • d P rf , El xito hizo qu I

A los 15 años. 1976
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Presentación

--LaConstituci ón Política mexicana es compendio ejemplar que resume el
decurso de la cultura política mexicana de los siglos diecinueve y veint e.
Presentamos a continuación dos documentos que tienen como protagonista
temático central a nuestra Carta Magna. El primero es una ele ción del
Diario de los debates del Congreso Constituyente de 19 16-19 17, qu e ti n
como finalidad acercarnos 10 más posible al ideario de aquellos notabl s. J
segundo es un extenso análisis de Horacio Labastida en torn o a la no ion
centrales sobre las que se ha madejado, principalmente, nuestro p n mi -n to
constitucional.O

Universidad de México
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"LA REVOLUCIÓN
DE LAS IDEAS" ,, ',' , i

, ,
Extractos del Diario ,de los Debates•

del Congreso Constituyente <!:'191?-191,7
. ,/

1;

"

Por Gabriela Ibarái.
ñ., ñ;ñññ;ñi ñ 3 Eo ·

';1'> , ' ;/

J' I

•

tv '1 ,,' i Fra~cisco J. Múgica
Debate del artículo 30. constitucional

12a. Sesión Ordinaria, IJ de diciembre de 1916

t ¡.

""" <,j' Celestino Pérez

" 'Debáte del artículo Jo. constitución~l
• 'L. ~ I

lJa. Sesión Ordina Tía: 14 de diciembre de ,1916

.~ .

.-

'l

lorosísimas, porque cuesta~ ' mucha sangre y cuestan muchos
intereses patrios." ,

~ • ¿e "

"Señores diputados: no olvidéis que estamos aquí por volun
tad del pueblo, no para hacer obra de partido; sino para hacer
obra de 'patria. La Revolución se ha hecho no sólo en benefi- '
cio de los revolucionarios, sino en beneficio y bienestar de
todo lel puebloimexicancr-í-lay quesubordinara ester~nde\
inter és-éolectívo,' IlUestrds mezquinos interesés -parcialesr''Hay
que saber elevarse hasta'el derecho de todos, hasta el respeto
recíproco, hasta la' solidaridad nacional, pues pensad siempre;
mientras estéis aquí , señores diputados, que. no tenemos -d é
lante una ley efimera de legislatura transitoria; sino que 'esta
mos frente a esa obra augusta y dificil , trascendental y sagia~

que se llama La C~nstitución , y la Constitución' no debetsalir
de aquí con barreras insostenibles, con jacobinismos ridículos
ycon intolerancias inaguantables; la Constitución debe ,sálir de
nuestras manos como panoplia gloriosa en la que nuestro pu é
blo encuentre 'espadas contra , todos los despotismos, .arietes
contra todas las injusticias y escudos contra todas las tiraní ásss'

Alfonso Cravioto
Debate del artículo 30. constitucional

12a. Sesión Ordinaria, 13 de diciembre de 1916·

•
" Hemos venido a ha~er .unalabor,pr~, patria; he'mos ven~??"a
represe:ntar a nuest~? pue~,lo .y, se!,ores, YO, n~ ,tengo,~ompro

misos ,c0!1.. .nadie: yo ivc:~go. a. gritar muy, alto y m\lY ~ue:sc:? '
como nadie, agora }lue ,!=s ),a primera vez que v~ngo a 'hablar;

con.toda, ~i~ertad.' ~ .. ",~;, p' rc. .' ' >,' ,;,

" El.señor Palavicini nos ha dicho que, es rudo el procedí
mien to de .la comisión al decir.vse desecha de plano el pro
yecto del artículo 30..presentado-por el .primer jefe'. Efectiva
mente, señores, la comisión ha sido ruda, la 'comisión 'ha sido
incorrecta, la comisión ha cometido quizá una falta de respeto

R f1 I Manlnez (" Rip-Rip")
D,bat, d,l artieulo l o. constitucional

l l a. St idn Ordinaria. lJ d, dicinn bre de 1916

Rafael Manlnez ("Rip..Rip")
D,bau del articulo lo. constitucional

11a. , sión Ordinaria, 1J de dicinnbre de 1916

•

•
" .n 1;1 COll\lilU ión u n on indo lo derechos del
hombre r. ,il1 ",1 'Ir O. h m vi lO qu han sido violados

\ d("r("( 11m . Qu h;1I1 ido viol: garantlas y que, 'por
d RI.I ia, ("11 IlU M a p; rri un I nto por ciento inmenso, el
70 . )' " )Rulla, pc r ma, on dat h en ascender esta cifra ;
pero etC' to(lm modo . po r lo m n I 70 por ciento está for
O\: do pur perSf)l\; . por individu I por res casi inconscien
I qu e no con ni ; lfabeto: d alll precisamente que te
ni nd o la g:1r.1I111:1 • lo d r h • h ya acontecido todo lo que
ha a ontccido , ñor • no venim precisamente cuando trae-,
mo 01\111110\ rra nd nt I a emborrachamos de elocuen
cia . no; 1:1 on titu i6n d be r emin ntemente j urídica, per
fectamente bien ; pero igui ndo lo grandes ideales nuestros,
los ideal de lo v rdadero revolucionarios, tiene que ser
también cmin III mente práctica."

"A pOC-ol peno corresponde. en el curso de su vida.
actuar de un modo t end ntal. Casi todos los seres huma-
nos pasan por la ida cumpli ndo tan sólo con las leyes de la
natural 7..1. y apen i d j n huella. apenas si dan lugar a que
a su mu erte Im)'I v ion . Un cuantos anos después de
que hau cxi rido . . pen i hay quien recuerde sus. nom
br [... J

A nosotro . le qu formam ta Asamblea. por circuns-
tan ia. especial • ;11 V nir rep ntar diversos pueblos de la
R p ública . l10s ha orr pondido venir a actuar de un modo
mu ' iuteresau te. d UI1 mod vital. d un modo trascendenta
Ii imo. Sr 110 1m 11 0 11\ nda o nada m n que transformar
la f;I l et nuc I , I 'IIri' ."

", ... ) hariamo una mala obra. una mala obra de inconscientes,
si no pusiéramos remedio desde hoy para evitar en lo futuro
que nuestros asuntos )'3 no se resuelvan por medio de las ar
mas. sino que nuestras disensiones intes tinas se resuelvan en la
tribuna . en los parlamentos. por med io del libro, por medio
de la palabra. por medio del derecho. y de ninguna manera
otra vez por medio de las armas, porque aunque gloriosas las
revoluciones que se hacen por principios, no dejan de ser do-
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tano And de
Dtbau dtl G,tiev/o o. consti/ll 1

230. Stsi4n Ordinaria. 2 d, dirinrtl", dt 1916

D ti dtl a
2J~ Snitht Ordiftaria, 2

•

•

· ".Hay' una ley suprema que rige a todos los res de la natura.
• lezá y ésta es la-de la evolución, la cual. en aras d I progreso

nos lleva hasta el ideal de la perfectibilidad humana, ideal que
, aparece entre las brumas del ho rizon te como una mon tana
azul y ~que nunca alcanzamos. pero esta marcha hacia el ideal
tiene la ventaja de ir procurando el bienestar a la sociedad en
su camino. Esta ley de la evolu ción se marca también en la

· evolución de las constituciones. las constituciones ciertamente.. . ,
. que, como 10 dijo muy atinadamente el señor Medina , no de-

ben ser un trabajo de las miser ias humanas, ni mucho menos
., t u~a es~c.ie de terapéutica nacion al . decir. un catálogo de
\ los ' r~medios que necesitamos; pe ro 1 más o meno deben

marcarse las tendencias, las aspiraciones. dar rumbo y gulas
para el progreso de una sociedad. La Co titución actual debe
responder. por consiguiente. a los principi gen eral de la
Révolución Constitucionalista , que I no fue un re volución

t'como la maderista o la de Ayuda; un movimien to m ramente
r

· instintivo para echar abajo a un tira rlo: la Revolución Co ti.
~tucionalistá tiene la gran tra scenden ci d r UI r volu 'ón
~. eminentemente social y, por lo mi '~O, t como coro lario

una transformaci6n en tod o 10 6rd

, -·t , -,

t- Luis' Espinosa
Debate del artículo 30. constitucional '

'15a. Sesión ·Ordinaria., 16 de diciembre de 1916

. 1 ' '' 1

José María Truchuelo
Debate del artículo 30. constitucional

15a. Sesión Ordinaria, 16 de diciembre de 1916

•
"

••
"La Revolución Constitucionalista se ha hecho en nombre del
pueblo y para combatir a los enemigos del pueblo, y ¿cuáles
han sido los eternos enemigos del pueblo, señores, desde la
época más remota de la historia? El clero, el ejército preto
riano y la aristocracia. El ejército' pretoriano, en esta vez re
presentado por el Ejército Federal fue 'destruido, fue desar
mado y fue aniquilado por el constitucionalismo, como se
extirpa un elemento contrario a las libertades públicas; la no
bleza, representada por 'los científicos ' fue también sepultada
para siempre ; y no se presentará ni una vez más en la historia
de nuestra bella patria : y el clero, ¿qué se le ha hecho, señores?
Al clero, que aun cuando tenía sus restricciones, abusaba pre
cisamente en nombre de la misma libertad, ¿ahora vamos a
permit ir que tenga un libertinaje, que ponga obstáculos y den
tro .de poco mate todas las libertades públicas?

" No debemos olvidar cuán es lo funesto de la obra del clero
cuando ha tenido -el ..dominio, cuando no se ha detenido su
despotismo en nombre de los principios liberales y de humani
dad."

muy grande a ese hombre que merece todos 'mis respetos, sí
señores; pero la comisión no lo ha hecho con el fin deliberado,
con el propósito de aparecer ante el país como un dechado,
como una flecha de radicalismo, no señores; la comisión lo ha
hecho porque vio,' porque sintió que no estaba allí, en ese pro
yecto, todo el radicalismo que necesita la Constitución para
salvar al país; porquela comisión vio que en esa plena libertad
de enseñanza que presentaba el artículo del primer jefe, no
había, señores, suficiente garantía , no para la libertad: que no
ha querido atacar, ni ataca , ni permitirá q~e se ataque jamás;
sino que la comisión vioun peligro inminente por que se en
tregaba el derecho' del hombre al clero, porque se le entre
gaba el derecho de las masas y porque se le entregaba, seño
res , algo más sagrado, algo de que no podemos disponer
nunca y que tenemos necesidadde defender: la conciencia del
niño, la conciencia inerme del adolescente."

Francisco J. Múgica
Debate del artículo 30. constitucional

13a. Sesión Ordinaria, 14 de diciembre de 1916

"Hoy ya no son aplicables las palabras del ciudadano Luis Ca
brera, que dijera en días memorables: 'La Revolución es la
Revolución'. Nov ciudadanos diputados, ahora la faz de la lu
cha política ha cambiado por completo y la Revolución en es
tos instantes solemnes es este Congreso Constituyente. La gue
rra armada 'no fue, no ha sido, más que un medio para llegar
a la realizaciónde este Congreso Constituyente, así fue la gue-

. _. 1

rra con todos sus desastres, y tO<},?.~ sus errores; allá fue la gue-
rra material: aquí es la guerra 'de ideas; éste es el fruto de
aquélla , y por tanto, ciudadanos, 'aquí estarnos en plena revo
lución, en la revolución de las ideas."

1
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"
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" .

[ ...]:Creo que t~vía la Revolución tiene en pie todos sus pi-o
blém~s: la " ~eraaderá obra reconstructiva' comienza' ahora; IIa

,Re~olución: no ha terminador al contrario: creo que.enestos
momentos es cuando se debe ser más revolucionario. más radi
cid,más intfa~sigente'[. : .] Tenemos la obligación precisa,' Já:
obligaci ón ineludible de ir ante los gobiernos locales a exigir.
a.pedir en nombre del pueblo. que se lleven a la práctica.las
ideas que vamos a aceptar aqul. Debemos justificar esta -gran
Revolución, debemos justificar el derramamiento de tanta san
gre hermana, debemos demostrar que las promesas no' fueron ,
vanas [. ~ ;]' t r · >.: .¡ .':- ,",' "~.. I i-':¡·L~~d

t . ,; ' . r-: ,',/ ", ., d uan de Dios Bojórquez '
Debate del artículo 27. constitucional

, . ,
~" " Sesi6nPermanénte, 29, 30 Y )1 ' de.enero de,1917

• •-:--," r ':. .

" Ahora que es tiempo de que tomemosmedidas radicales.para 1

corregir nuestros males, ahora que /es tiempo de que dictemos ,
bases sólidas, bases sabias y para asegurar ese futuro, pa~_ase

gurar.un 'porvenir risueño para la-patria..no debemos detener
nos ante los escrúpulos, sino seguir adelante. Si hemos de te
ner dificultades iqternacionales por algunos capítulos de , la
Constituci ón '<l~e no agradan a los extraños; no nos libraremos
de e~tas dificultadesrestándole capltulos, ni aumentarán.si le
agregamos otro cap ítulo; estad seguros de qu~ si con~rQg.¡~~ ,
con anhelos de expansionismo quieren oponc:;,rse a que se lI!:ve,
adelante la obra de nuestra Constitución, ellos llevarían .ade
lante s~ , mi~mo propósito: cgn nuestra Constituci ón ~ -~in ~il~
llegaría a la guerra .este país; así, pues, n.o nos,amedrentem.0s,
cumplamos nuestro deber como mexicanos y no nos ,fijemos,
para firmar nuestra Constitución, más que en nuestra bandera :
detres colores, sin tener presente la de las barras y las estre- "
nas." '.' "

" .

Rafael Martínez de Escobare
Debate del artículo 73 constitUCÍOflal 'lt~

42a. Sesión Ordinaria, 14 de enero de 191~ ~
~ . -~~~. ~~

, .'1

Heriberto Jara
; -Debate del artículo'27 cOJ'lstituqoJl.al ..t;

. Sesión Permanente, 29, 30 Y 31 de enero de:1917 "
. ' j)

"Algunasveces, hombres revolucionarios que en aquél tiempo
. hablan sido consecuentes con sus principios, escribían 'en;llá"
prensa: 'Si Para que 'se haga justicia estorba la ley,'abajo"li ":
ley' . Esto explica lo que veníamos ahacer esta noche al reivih~"
dicar todas esas propiedades despojadas al amparo :a e la ley"i
creada para favorecer a los poderosos; y bajo cuyo amparo se -:
cometieron grandes injusticias. Deshagamos nosotros aho~:'.,
esas injusticias y devolvamos a cada quien lo suyo[...r . ~~~ ":~;

. ." c' • :'.:;;]:

FranciscoJ.~ú~ca" "
Debate del artículo 27 constitu~n.al 'c

Sesión Permanente, 29, 30 Y 31 de entro d~;1?l7 ,

• "0 'l . .' '.'~l:.: \:~:~ i

"Señores diputados: Sin duda alguna, una de las ~u~tio~~.~b ~;
más significación y mayor trascendencia. para: qúe"llIiesi~,,¡o
• " . ' . . .' • ' . ' ._. ~ • ~. : :4 .~ .¡¡_ .~ •.
msntuciones repubhcanas sean fundamentalmente una ver'.: ,
dad ; es iridudablemente el municipio libre: Es necesa'rii) 'qti~i "
sea ~n hecho y~iia realidad entre 'nosotros. -1-si' ~.om<? lci'~~~' ;: ' ,
viene a ser la simiente para la raíz, lo que viene a ser lá raíz' ..
para fa planta, lo que viene a ser el cimiento para 'un '~difici(;, '
es indudable que es, para la libertad, la existencia del nÍu'~'iéi~ ",
pio libre, la existencia de los ayuntamientos," ' '.~>

• " , 1 ¡'" ~ )-1r:~ ~;:.;~

josafat.F. ,~árqti~~·
Ihbaú tUL artit:ldo 50.C01U~"

24a. S,siófI Ordinaria, 27 de dianlbre de;1916.,

_-----------:----..;.v

m jor d icho . renemo que luchar con nuestras costumbres
idiosu« I~,~ i (';a~. 1;, (Iue n han hecho vivir en una indolencia
nef;" I;' r en un n u no de poderlo; nada mú justo. repi!~. ~
qu e' obte-ner ttU nu tras leyes. sean adaJ»!a~ al medi9 en "
que' vivimos, p;m, orregir esa indolencia y para extirpar 'de
nUe'M I;a ~ C(;' !\C'li soclal pereza en gue se revuelven. rna_,4

tando IUd.. ¡ni ¡;ativa y entorpeciendo todo esfuerzo. y asesi
nando 10<1;, idea d progreso{ ... )

1...I"N llr~lr.. ublig-"ción es sentar un principio defmido que
Otros llevarán a la práctica. porque para eso fuimos electoi.
ponl Ue' 1);1n' C'SO no trajeron a este ,Con~ Constituyente
nu est ros electo r s. Y mientras no hayamos desentratlado'-si~
qu ie ra CII pri ncipio. esos grandes problemas que pesan sobre
nuest ra clase trabajadora, no habremos cumplido con nuestro'
debe r . ni habremos hecho obra de evolución. ni 'de adelanto.
ni habremos hecho tampoCo la obra ~volúcionaria, de que .
tamo nos ufanamos; porque la revolución .no 1C,IÍaée únicá-.
men te paro, ar rojar del poder a los dictadores y a los usufPÍlda:
res. sino ttUC la revolución se hace también para cambiar ~
sistema polltico malo por un sistema polltico bueno; un sis-.:
tem a administra tivo poco honrado por otro sisteJ1!ll adminis
trativo integro. Y para cambiar o modificar nuestras malas
costumbres sociales por otras -buenas costumbres. y para im
plantar tambi én bajo todos los conceptos una gran ,mejorla: ';,
social . una gran mejoría económica. una gran mejorfa de g~

biemo, y sobre todo, una gran riqueza nacional. Yo no'habrla •
levantado nunca la voz para pregonar las riquezas que tiene
nuestro suelo . para pregonar las riquezas que ilayarDos ~x
tra ído del seno de esta patria que todos procuramos engran~~
cer, y para consegu irlo. hagamos esa ley que persiga,~ ~ga.Jl- ,

cia y hagamos también esa ley que proteja '!- los,trabajadores;:'.



"[oo.] la Revolución Constitucionalista, esta revolución que es
inmensamente emancipadora y libertaria, debe tratar de crear
un ayuntamiento enteramente distinto a los que han existido
antes, e ir procurando sanearlo de esas m áculas morales, socia
les y políticas, dándole vida , como que es una institución su
prema ... La Revolución, señores diputados, proclamó la liber
tad municipal; indudablemente que todos los señores
diputados const ituyentes son revolucionarios en este Congreso .
eminentemente liberal , y porque todos son liberales, tienen
que saber que la conquista m ás grande, la más importante,
una de las más trascendentales, de las más significativas, de las
que indudablemente justifican este gran movimiento revolu
cionario, es la libertad del municipio, que es la idea-fuerza de
nuestro sistema de gobierno, que es la base esencial de nuestro
sistema republicano, de nuestro sistema democrático, de nues
tro sistema federal."

Rafael Martínez de Escobar
Debate del artículo 73 constitucional

42a. Sesión Ordinaria, 14 de enero de 1917

•
"[ ...] La Revolución es algo que viene de fuera, es un ele-
mento nuevo , es algo que viene a acabar con lo antiguo y se
presenta como un fermento a producir una gran cantidad de
gases que hacen una explosión y arrojan los elementos extra
ños y antiguos para que surja la nueva vida. Los sistemas anti-, ,
guas tienen que estar siempre formados de una especie de cos-
tra que encierra todo el material de que ellos disponen, y
cuando viene lo nuevo, aquella es la resistencia, y la revolu
ción viene para arrojarlos por los aires."

. Paulina Machorro y Narváez
Debate del artículo 94 constitucional

53a. Sesión Ordinaria, 20 de enero de 1917

DlputKI6n di! DIItrtto FednI; .....: Oro l oCebIIoe. mndIco EIpinaII,
.~ y ArooIfo Silva; de pie: e.tot 0upIen. Amedot LOIeno. <Wuyn lJgIr1I.

J
I

•

1:.. '\ .
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"Las garantías de las libertad individu I . 11 todas partes,
han sido siempre. en primer lugar . I inviolabilidad de 1:. I r·
sana; después, la inviolabilidad d I domi ilio, y. por último. UII

derecho cierto. un proced imiento guro. sbr lodo I .1\ 11'

dose de lo penal. en cuyo proced imi nto I liga 1" guridad,
al ser acusado, de conocer al acu doroad m. de ser semen
ciado con arreglo a las leyes proced nI m nt dadas y apli .1'

das al caso por el juez compe tente. garanll liciale. n
todo procedimiento para que el hombre pueda lIamaTSC libr .
No es, pues, la libertad una palab ra vana; para qu el hombre
libre lo sea en verdad. es preciso qu e no sólo pueda I ner esa
libertad como esencial para mover u cuerpo y u persona
adonde le agrade. sino para que sea respe t da en él. tanto su
propiedad.privada, como su propiedad civil. a I como las ga.
rantías que le concede la Constitución . respecto de la vida de
los nacionales como de los extranjeros ."

Alberto M. Conz ález
Debaú del ardculo 10 7 constitucional

55a. Sesión Ordinaria. 22 de enero de 1917

~

"Yo creo que la gran obra revolucionaria que viene a crista li
za'rse en esta Constitución está formada de varias partes; pri
mero,el principio de los derechos individuales que ya hablan
sido reconocidos, pero que hablan sido una declaración teó
rica antes de ser un efecto práctico... Vuestra soberanía. con
'todo tacto' y con todo buen juicio y dando una lección al
inundo, sencillamente hizo algo más de lo que se esperaba de
esú~'Congreso COnstituyente ; no se limitó a mejora r las garan-

" [...] al municipio lo consideramos como la base de nuestras
instituciones, porque son los pequeños organismos que forman
el gran conjunto; y ojalá, señores, que a los municipios, que
también en pequeño tienen sus tres poderes, y también en pe
queño tienen su poder legislativo en el Cabildo, su poder eje
cut ivo en el presidente municipal y el poder judicial en los
jueces, se les tenga el mismorespeto que ahora se tributa a los
estados de la Federación. Entonces habremos conseguido
nuestro ideal, entonces habremos establecido una verdadera
libertad, una verdadera soberanía. Ahora se ha conseguido en
parte mucho de lo que se desea, de lo que se persigue, pero no
hemos llegado ni con mucho a lo que debe ser la solución del
problema de la soberanía en la grande, en la amplia acepción
de la palabra."

Heriberto Jara
Debate del artículo 107 constitucional

56a. Sesión Ordinaria, 22 de enero de 1917

Hilario Medina
Debate del artículo 94 constitucional

53a. Sesión Ordinaria, 20 de enero de 1917

•

•
~

"Señores diputados: las ideas científicas no tienen patria; no
tienen personalidad; ellas no son de determinado hombre, no
son de una época. .no son de un país; las ideas científicas, las
verdades científicas que han logrado conquistar el espíritu hu-
mano, ésas pertenecen a una personalidad más alta que está
por encima de todos los hombres: esa personalidad es la Hu
manidad ."

______________ VI .....:::...-~----------



El documento presentado por el rector Jorge Carpizo al Consejo
Universitario. en la reunión del pasado 14 de enero, tiene un ex

traordinario interés para la comunidad universitaria. En servicio
de nuestros lectores decidió la revista su edición en addenda espe
cial.

pondientes, en siete carreras profesionales: Administración,
Ciencias de la Comunicación, Contaduría, Ingeniería en Com
putación, Ingeniería Mecánica Eléctrica , Odontología y Física.

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de trabajo de
campo. '

• 11. Superación académica para el bachillerato. Durante
1986 se continuó esta actividad en tres subprogramas. con los
siguientes resultados:

a) Fortalecimiento de la carrera docente en el Colegio de
Ciencias y Humanidades y en la Escuela Nacional Preparato- '
ria. Durante el año se efectuó la segunda etapa del proyecto
dirigido a fortalecer la planta del profesorado de carrera del
bachillerato. En total se convocaron 321 plazas, de las cuales
207 correspondieron a la Escuela Nacional Preparatoria y I 14
al Colegio de Ciencias y Humanidades. Después de esta etapa,
el personal de carrera del bachillerato se ha incrementado de
manera importante. En tanto que en diciembre de 1984 se
contaba con 75 profesores de carrera, dos años más tarde I

se ha multiplicado 6.7 veces para alcanzar 508 . También es
pertinente señalar que durante la operación del programa se
han otorgado 790 definitividades a profesores de asignatura, y
que 80 profesores de carrera de enseñanza media superior
han pasado a ser, mediante concurso cerrado, profesores de
carrera asociado " B". ,

b) Apoyo a la titulación de profesores. En total se identifica-
ron 1758 profesores que aparentemente no se habían titulado.
La verificación de la información planteó grandes dificultades
por lo que se decidió levantar una encuesta. '

Con el apoyo de la Escuela Nacional de Trabajo Social. en
el mes de agosto se levantaron 933 encuestas. Los resultados
de las mismas indicaron que únicamente el 51% cursaron sus
estudios en la UNAM. De ellos , el 81% no se había titulado.

Durante el año se otorgaron estímulos para la titulación en
este nivel que incluyeron el apoyo económico para la impre-
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A pri llClplm de- Isas pI' mi: I Programa Académico
Anual ele- la nivrr idad, formado por un conj unto articulado
de an iOllr, I );II~I impulsar el pI'< so d uperaci6n académica;
lIIej orar 1;1 IlI'Kani,:I('illll d la niv rsidad: vincular más a esta
C:I!!kI dr- bIU<!ill' al pal~ )', profundizar u proy ección social.
.onllll'llIr ;1 1;lIr' ardollr, y a otra surgida de las necesidades

llIanifnl ;I( I;" por 1:1 comunidad univ rsitaria, laboramos du 
runu- r't" anu o

Mr n ~I\i , fanor io cumplir ahora con la obligación que
tr nKo e1r prr't"nl;lt ;1 la comunidad univ rsitari a, el informe
('olTr'IIIJllIl irnl r ;1 la, an iones IO IIl:Id;IS y 10 5 alcances logrados
en la rjrruI iÓII e1 r l I' rulP~lIna Acad émico en 1986 :

• l . I'lalll~;I( ' i llll y evalua ci ón. Confor me a lo esta blecido en el
RI.'KI;III11·II I0 de- Plancación ele 1:1 AM, todas las dependen
c ia ~ uni\"rnil;Iria, realizaron la autoevaluación de las metas
I1Iln illla ~ <lur 't" plant earon par.1 1985; la cual refleja la percep
ción y valo rivaci ón <lue las pro pias depend encias tienen de su
Iun r ionanricn to en C'!>C ;11'\ 0 y, de acue rdo a lo establecido en el
Programa Acad émico 1986, fueron publicadas en el volumen
..Aut oevaluar ión de Met;15 Mínimas de Trabaj o 1985 " en el
mes de abril .

Asimismo. todas las dependencias establecieron sus metas
mínimas par.1 1986, mismas que se publicaron en el texto
" Metas ~I i ll ima s de Trabajo 1986" en mayo del mismo año y
que serán la base para llevar a cabo la autoevaluaci ón respec
tiva . L"I publicación de 105 resultados de ambos ejercicios rea
lizados por las dependencias universitarias, se pr esentaron
bajo un esquema uniforme y accesible)' perm itieron dar a co
nocer los esfuerzos de la niversidad para cumplir mejor sus
funciones.

A fin de mejorar la p laneaci ón de la Institución. el Pro-
gra ma Académico 1986 estableci ó el desarrollo de un pro
yecto de "Seguimiento de Egresados", mismo que se está apli
cando, en coordinación con las facultades y escuelas corres-
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sión de la tesis de 77 profesores. así como la realización de 33
seminarios de tesis en los que participaron 337 docentes' del
bachillerato que habrán de concluir sus trabajos en breve.

c) Cursos de actualización del personal docente del bachille
rato. En el marco de este subprograma se desarrollaron 28
cursos para 922 profesores. cubriendo un to~1 de '1545 horas
para su actualización en diversas disciplinas.

En lo que se refiere a la formación docente. se instrumenta
ron 45 cursos de contenido pedagógico para 1002 profesores,
con un total de 1894 horas y 17 cursos de estrategias básicas

para el aprendizaje de los alumnos con el apoyo de la "Guía
del Estudiante", en los que participaron 359 profesores del
bachil1erato. Adiéionalme~~~ s; .ini~i~r~n y.se están l1evando a
cabo, 11 cursos de evaluación y acreditaci ón educativa y de

partamental con la participaci ón de 2?0,profesores. Tanto el
número de cursos de actualización como el de formación do
cente, el de profesores asistentes y el de horas impartidas re
basó lo originalmente programado.

Para apoyar los curso~ '~end~~~da'; , se puJ:ilic;r~';;'"'14 lmto..'

logías mimeografiadas. Cabe señalar que éstas serán difundi
das masivamente, para lo cual se han hecho trámites tanto con
los autores como con la casa editorial con que serán coedita
das.

• 111. Actualización délpersonal docente de ' licenciatura .
Durante la operación de este programa, se obtuvieron los si
guientes resultados:

a) En total se impartieron 226 cursos de actualización a los
cuales asistieron ~ 164 profesores con un, total de -7989,horas
clase-, Se iden-tificaron áreas comunes que prc:sentan proble-

.Jim~s.de enseñanza-aprendizaje, entre ellas cabe destacar: mate
máticas. química, física, ciencias de la salud, didác~ica, estadís
tica, biología y metodología. A partir de esta identificación se
integraron gnípós de trabajo dedicados a -analizar la proble
máticay prop<?ner soluciones; A través del Programa de Supe
ración del Personal Académico, se apoyaron 793 actividades
que beneficiaron a ~ 1,831 , miembros del personal académico.

b) Serrealizaron 26 cursos sobre diversos ternas pedagógico
didácticos para la formación y actualización en la práctica edu
cativa de 715 profesores; ,aSícomo 29 cursos para ·Ia formación
docente de 614 profesionales en el área de la salud.

e) Se abrieron "tres"programas de ','Especialización para el
ejercicio de la docencia", en los que se atienden a -188 profeso-
res. ;'. I r 1

, d) El 25 de agosto -se inauguró el " Programa de ,Maestría
en Docencia e Investigación Educativa.'! con sede enJ~ . Uni
versidad Autónoma de Querétaro, e inició sus actividades el 2
de septiembre..}~" ,: ,¡

',l<I. ~

' . IV. Preparación'de recursos humanos para la d~cencia y la
investigación: 'Se propusieron modificaciones y' adiciones al
Reglamento General de Estudios de 'Posgrado ,y fueron apro
badas por ~I Consejo Universirilrioen 'S'u' sesión del 1i de sep
tiembre.rEl 'Re:'glameitto'éstablece 'ituevas" pautasfd~ trábajo
para la for rriáci6n de los al ti'mnos delposgrad ó, alinstituir la
tutoría obligatoria para estudiantes de -~aestríaydoctorado y.
en particular; al definir al dOCtorado' como' un 'quehacer enca
minado esencialmente a la investigaci6n. A este respecto. se
consideró indispensable vincular de manera más estrecha alas
divisiones de estudios de 'posgrado con los Centros e Institutos
de Investigaci6n. Durante los meses de octubre y 'noviembre.
el Consejo de Estudios de Posgrado discuti6 las formas de apli-

cación del referido Reglamento. y al efecto nombró com isio
nes para el estudio de los puntos medu lares del mismo.

El. ~rograma de Becas para reali zar estudios de posgrado,
administr ó un total de 786 becas pa ra el posgrado nacional y
~ 9? para la realización de posgrados en el extranjero. De estas
últimas se había programado dar 40 becas nuevas en el a ño,
p~ro la Universidad hizo un esfu erzo y concedi ó 76 a estu
diantes verdaderamente notables. En suma. se entregó casi un
1.6% más de becas para el posgrado de lo que se hab ía ofre
c~do. Además. se otorgaron 202 becas para estu d ios de licen
cratura, 60 becas para la elaboración de tesis y 1253 exencio
nes totales de pago para estudios de posgrado en la UNA M.

• V. Plan Piloto de Opciones Técnicas para la Escuela Nacio
nal Preparatoria. Durante el afio se continuó con el desarrollo
del plan piloto en sus tres modalidades: T écnico en Computa
ción; Técnico Auxiliar en Con tabilidad y T écnico en Histopa
tol~gí~. A partir del diagnóstico. de su implantaci ón y del se
gumuenro de su operación e n este año se det ect aron
necesidades de ajuste y posibilidades de ampliación )' expan

si6n de esta experiencia. Actualm ente. se est á de arrollando
una propuesta para la segun da etapa del propio plan piloto .
que contemplará tanto las tres opcione n vigor C0 l110 otras
alternativas.

• VI. Orientaci6n vocacional. r visó y mod iflr ó el pro
grama general de orientación a niv 1bachillenu o: \(' amp lió 1:1
cobertura del servicio en la Escu la Na ional Prepara toria y
implantó un programa de iniciación univcn it:lria p:Il~1 alum
nos de primer ingreso a bachill rat o , 11el <¡uc se I" opon 'iolla
ron 173.246 servicios en 14.280 sion s cole tiv;1\ v :l ~I .H7 5

consultas individuales a estudia n t de 1;1 F cuela N;Il-iollal
Preparatoria. En el Cent ro de Ori nta ión de Ciud;1l1 Univer
sitaria se dio información profi iog ráfi a y ¡(cne roll ;1 :\() ,9 17
solicitantes. se aplicaron 6 037 prueba d . pt itud , !I(' realiza
ron 4 383 entrevistas individual y I 003 studlo psicum érri
cos y se proporcionaron 520 rvi io d orientación IXlr co
rrespondencia . Adem ás . se a tendi ó a 287 1 al u m no
solicitantes de cambio de carr rol.

Se publicaron 20 .000 ejemplar d la GU !;I de Carreras,
2000 ejemplares del libro " En la Edu ciÓII Más de 11:1 Op
ción" y 134,000 ejemplares de 8 folleto COII información so
bre carreras técnicas. carreras y posgrado <¡u se imparten en
la UNAM y programas del Colegio de Ciencias y Humanida 
des y la Escuela Nacional Preparat oria . Se puso en marcha un
convenio con el Departamento del Di trito Federal, a t ravés
del cual se instalaron módulos de información a estudiantes y
público en general. en las 16 Delegaciones Polhicas.

• VII. Servicio social. Se unificaron lo criterio en tom o al
servicio social a través de reuniones con facultades y escue las
de la UNAM. así como con institucio nes de educación supe
rior incorporadas a la UNAM y se constituyó el Comité para
el estudio de la Problemática Administrat iva del Servicio So

cial.
Se llevaron a cabo actividades de prom oción. mot ivación y

difusi6n del servicio social; realización de semanas de servicio
social en facultades y escuelas; formación del Comité para el
Estudio de la Titulación en la UNAM a tra vés del Servicio
Social; creaci6n del Premio " Dr. Gustavo Saz Prada " : esta ble
cimiento y continuidad de programas multidisciplinarios de
apoyo a las comunidades rurales. con programas de alfabetiza-



ción para adultos, elaboración e impartición del I Seminario
de Servicio Social en Areas Rurales , y del Taller Metodoló
gico Interdisciplinario para la integración de brigadas multi
disciplin arias en apoyo a comunidades rurales.

• VIII. Titulación. Como resultado de los esfuerzos realiza
dos por las depende ncias. en el presente año se titularon
15.697 estudiantes, lo que sign ificó un incremento del 20.1 %
con respecto a 1985 Yde 22.1% en comparación con 1984 .
Para apoyar esta acción en el transcurso del año se rev isaron
26 instructivos de los procedimientos de titulación en los cua
les participaron 17 dependencias. Para la difusión directa de
los mismo se elaboró un folleto con un tiraje de 62 ,000 ejem
plares.

Pa ral e lamente , se terminó la elaboración de la metodología
par.1 el análisis de la eficiencia terminal en la UNAM. la que
fue present ada en reunión del Colegio de Directores de Escue
las y Facultades, órga no que acordó que ésta seria aplicada en
cada depend encia . A la fecha se ha recibido la información de
I 5 depend ncia , mi rna que en la actua lidad está siendo ana
lizada p;lra deriva r las acci ón que sean pertinentes.

• IX. Sistema bibliol rio . clasificaron 30,000 portadas
}' 28 ,890 titu lo nu vo . ' I como 80,000 volúmenes, 30,000
co rrespond í III s ;11 r 1. xi lente en 1985 y 50,000 que co
rr penden a nu v. • dqui i ion. realizó e l diagnóstico
d I siste ma bibliot ario d I AM, que comprende la des
cril ión del m ismo, 1:1 id mifi ión d problemas y las pro
PU C\I ;\ \ par:1 mejo arlo,

• X. In"r stillill'i III }' probl 11\' n ionales. Dura nte todo el
ano !Il' con tinua run e in r ltl ni ' ron lo fuerzo por vincular
m. s n ur\II~1 in"r\li¡r-Ición a la r lu ión de lo problemas na-
ionales. sin de uida r la inv liga ión bá ica. No propusimos

impulc u 1;1 dilusi(¡n d la .1 ' idad d inve tigación y desa
rrollo Ir t nolóllil o dr 1;1 In iiru ión; in reme ntar la concerta
ción de transfr-rencia t nol6gi. al tor productivo, y revi-
'Ir la 1cllislill:i(lI\ univ r itaria n m teria de desarrollo y

transferencia de la tecnología:

a) Se Produjr ron cuatro audiovi ual para d ifundir el tra
bajo de in"rstij(;lción i mlfi o-tec no lógica que se desarrolla
en la niversidad : un 110 pret nde dar a conoce r. parti

cu larmcnrc al sector produ tivo del pa ís, las aportaciones que
nuest ra Ca~1 de E tudio ha hecho en áreas prioritarias,

Para apuyar el audio vi ual introductorio de esta serie: " La
vincula ción de la 'A I con el sector productivo". se elaboró
un folleto que ilustra el trabajo que sobre innovación tecnoló
gica es desarrollado por la nivers idad. Los otros audiovisua
les son: " (ÁI Biot ecnotogta ", "La Biotecnologla en la UNAM "
y "La Investigaci ón en Materiales en la UNA M".

b) Se han firmado 33 convenios de transferencia de tecno
logia al secto r productivo entre los que se pueden citar por su
importan cia: el detector optoelect rónico " MEPSICRO N",
proyect os de innovación tecnológica y otro sobre articulación
tecnológica y producción ,
gla para cont ro l de calidad de leche en polvo. convenio de
asistencia técnica firmado por el Instituto de Investigaciones
Bioméd icas y Productos Lácteos Deshidratados. S.A. ; planea
ción del desarrollo tecnológico agroindustrial, proyecto de in
vestigación sobre pol ítica tecnológica acordado entre el CIT.
la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos y la FAO ;.

desarrollo de ,envases plásticos para leche, proyecto de desa
rrollo tecnológico contratado por la Facultad de Química con
la SEMIP , y diagnóstico de amibiasis , proyecto concertado en
tre el Instituto de Investigaciones Biomédicas y los laborato
rios "PHARMA". Adicionalmente. el Centro para la Innova
ción Tecnológica, desarrolla un programa de entrenamiento
en aspectos de gestión tecnológica, en el cual los participantes
se capacitan para propiciar la vinculación de la .investigación
tecnológica ~ con el sector productivo nacional. En este pro
grama se han impartido 10 cursos a funcionarios universita
rios. investigadores, empresarios y funcionarios gubernamen
tales.

Se publicó el Manual de la Propiedad Industrial y se en- .
cuentran en proceso dos libros, uno sobre administración de '
proyectos de innovación tecnológica y otros sobre articulación
tecnológica y producción.

c) Se elaboró el diagnóstico para la adecuación de la legisla
ción universitaria en materia de desarrollo y transferencia de
tecnología. En él se formulan recomendaciones relativas a la
política universitaria en esta materia, cuya finalidad esencial es
preservar los derechos de propiedad industrial de la UNAM
dentro de un marco de flexibilidad que facilite la suscripción
de convenios de transferencia tecnológica.

• XI . Planta física. Durante 1986 se' inauguraron las nuevas
instalaciones del Instituto de Investigaciones Jurídicás y se
tiene prácticamente terminado el edificio que albergará a los
institutos de Investigaciones Estéticas e Investigaciones Histó
ricas, dentro del proyecto de la Ciudad de la Investigación en
Humanidades.

Se inauguraron los edificios que albergan al nuevo reactor
Van De Graf y del Centro de Altas presiones del Instituto de
Fisica. Se terminó el nuevo edificio del Centro de Estudios
Nucleares que albergará un nuevo reactor que se encuentra r

en proceso de instalación.
Se tiene prácticamente terminado el edificio para el Centro '

de Innovación Tecnológica, construido con el donativo del
grupo de Empresas ICA y se avanzó en un 80% del nuevo
edificio para el Instituto de Biología en el Vivero Alto. En :
total se concluyeron 23,113 m2 de obra. -se construyeron '
13,455 m2 y se encuentran en.proceso 5683 m2• '

• XII. Política cultural universitaria. Durante el año las prin
cipales acciones del programa fueron:

a) Dentro de la serie " Grabaciones" se produjeron los si
guientes temas: La Constitución Mexicana , Introducción a la
Lingüística. El Mundo ülmeca e Introducción a la Física. Ade- r
más. se encuentran en proceso de producción dos temas : In
troducción a la Historia y ¿Qué es el Universo?

b) Se reinició la producción de largometrajes cinematógrá~ ,
ficos, con la filmación de la cinta " Nocturno amor que te vas",
la cual se encuentra en posproducción y se 'espera estrenarla
en febrero de este año. Además, se terminó la filmación de la
cinta "Los confines" largometraje de 35 mm y color , basado
en la obra de Juan Rulfo.

e) 'Se llevó a cabo. del 25 de septiembre al 5 de octubre de '
1986, en el Centro Cultural Universitario, el Palacio de Mine
ría y la Casa del Lago el " Encuentro de Cultura Universita
ria". Participaron en total 30 universidades del país; se presen
taron 33 grupos en un total de 60 eventos artísticos; dos
exposiciones, tres foros de análisis y una feria del libro con 23 ,
fondos editoriales universitarios. J



d) Se llevó a cabo el Encuentro sobre Sociedad Chicana, a
través de dosrseries de mesas redondas. . ' . "

e) Se estableció la celebración de jornadas anuales de home
naje al dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarc ón, En .este
marco se produjo la obra "Examen de maridos" exhibida en
el Centro Cultural Universitario y se realizaron mesas redon
das sobre la figura de ese dramaturgo.

f) El encuentro multidisciplinario "El .conocimiento , hoy " ,
, se llevó a cabo dentro de la IV Feria del Libro Universitario.

• XIII. Labor editorial. Durante el año la Universidad pu
blicó en su conjunto 608 títulos, lo que supera ampliamente la
meta que se estableció al principio del año. Del reza~o edito
rial que -tenía .la Dirección General de ; Publicaciones, consis
tente en ~468 títulos aparecieronl299; con lo que se abatió el
63.8% de ese rezago. ,¡,."

,Respecto de las.series que fueron impulsadas .por. la Recto
ría ; se publicaron: 'J,mf í ~h¡,h, . , n .

~á) t32 títulos de. Grandes tTendencias Políticas Contemporá
neas: ,Los 8 restantes aparecerán en los próximos días.

b) .5 tomos de la Biblioteca Mexicana de Escritores Políticos.
c)16 ,títulos de la serie " Los Nuestros", .dentro de la Colec-

ción Deslinde. ¡j~ '"U'}, 'JI>"

. • XIY:. _Concurso estudiantil. 'Se organizó el ,concurso estu
diantil,i'1¿i Responsabiljdad,del Universitario", el plazo para
la ins~ripción 'de los trabajos 'se cerró el 31 de octubre. La
'selecci ón de los trabajos ganadores se dio a conocer el .15 de
diciembre de 1986. - 'i;.,

"\ ~r '
• XV~ Tele visión Universitariao Se produjeron y e,mitieron

,' Ias siguientes series: , . " t •

a) ' ''Desde la Universidad".. Integrada por 41 programas,.
transmitidos por dos canales con una frecuencia semanal.

~ b) " Escuelas y Facultades". Integrada por 92 programas co
, rrespondientesa la Facultad de Contaduría y Administración;

100 ,programas de la Facultad de Ingeniería, y 50 programas
de-la-Facultad de Medicinantransmiridospor-dos canales con
una frecuencia <le dos ¡veces .por semana en los dos primeros
casos ,}' semanal enel último de ellos. '1 ¡ ¡I,

e) "Premios Universidad Nacional '¿ I ntegrada por 13 pro- ,
gramas, transmitidos por seis canales con una frecuencia sema-
nal. )(1 ~ I t ' ·1

d) "Realidad y Perspectiva'(. Se. trata de una nueva serie
que sustituyó a las series:<'Los Estudiantes': y " La Salud y los
Estudiantesf -cuya 'realización restaba prevista en 1986. Se pro
dujerornSé rprogramasque se 'transmiten por .seis canales con
una frecuencia sernanal .. , , "'1" .)1\ ¡ l" • :v ,li;.r

')<'1':. ·jb~·11):' ¡! r; ".:oh}!')

• X"VI. Cambios de estr~ctura. Las principales acciones.fue-
ron: ~ ¡ .•• ..- .. ,

ra ), Se concluyó la primera fas~ de la auscultaciónpara elabo
rar los proyectós.de reformas legislativas relativos a la organi
zación del-Colegio de Ciencias y Humanidades.c:Elantepro- .
yecto formulado por la. Coordinación de -este subsistema,
después de una amplia auscultación; fue aprobado en primera
instancia por el Consejo. del ,Colegio y remitido ah Consejo ,
Universitario cuyas comisiones de Trabajo Académico -y Lec'
gislación han iniciado su ,estudio. Con-objeto de conciliar.pun: ;
ros-de vista diferentes respecto'd érla.estructura de autoridades,
propuesta en el .proyecto, las .Comisiones .mencionadas . del ,
Consejo Universitario abrieron una .nueva etapa de ausculta- s

ción entre la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanida
des.

b) Tomando en cuenta las aportaciones de los universitarios
emitidas con motivo de la convocatoria publicada en febrero
para revisar los procedimientos y formas de elección para la
integración del Consejo Universitario y de los consejos técni
cos, y las propuestas que sobre este tema se elaboraron a partir
de la consulta derivada del document o "Fortaleza y Debilidad
de la UNAM" , se presentó ante el Consejo Universitario una
iniciativa aprobada en la sesión de los dlas 11 Y 12 de septiem
bre de 1986, para establecer la elección universal. directa y
secreta de los consejeros un iversitarios y técnico • representan
tes de los profesores y de los alumnos.

En la misma sesión se aprobó el Reglamento para la Elec
ción de Consejeros Universitario y Técnico representantes
de Profesores y Alumnos.

c) Como resultado de la misma consulta mencionada en el
inciso anterior, se modifi c6 el anlculo 36 del Estatu to Gene
ral, a fin de facultar al Consejo Universi tario para proponer
una terna de la cual la Junta d Gobi rno digne a lo mie m
bros del Patronato Universitario y reform ó l Reglamento
Interior. del propio Patro nato.

. dmini trat ivo. Durante

nas. •

• XVIII. Comedor Universitario y d I Personal Acadé-
mico. Se inauguró el Comedor Central niversitario para l
estudiantes, a quienes se podrá proporcionar d yuno. co
mida y cena a los precios más baj os po ibl . En te comedor
se atiende a partir de este ano a 448 estudiantes irnultánea
mente, con posibilidad de aumen tar el cupo para 300 estu

diantes más. Se inauguró además la Casa del Personal Acadé
mico en uno de los inmuebles rec uperados en 1985. en la
llamada Cuchilla' del Pedregal. En estas in talacion se pro
porcionan servicios de alimentaci6n a l personal académico,
además del servicio para reuniones de trabajo y diversos actos

f)



-

f)

n imultáneamente y
ndo otorga do a las
ración de la misma.

• X IX , Co ruinuaci ón lit' lo prog. 11m iniciados en 1985.

Du runt « 1!IIHi ~r r mu inua ron lo programa ini ciados en
H)lir, :

a) 1' 1' 1l~ l'a lll ;' lir f.\I;,hi li,:l 'ióll del P rsona l Académi co. Se
rrasmirió 1;1 ;ll'r l"l u .1 lit' Ir,os pl;um • d la cuales 714 corres
pendiero n ;11 l' m )t .lm;1 de: t' t. bilil" ción, Cabe destacar, asi
mi mil. 'Iur I!l r.:i miembro d I personal académico obtuvie
ron M I lir lillitivili:ld Mte: ano, 0 11 lo cua l la planta definitiva
reKiMr6 UII inr rr-mento del 77r,

b) Premios niversidad a ional, A partir de la publica
ción IIr la (1lI1\'Or ;lIoria co rre pendiente se recibieron pro
puesl:t~ de 2M dependencia COII UII rotal de 82 cand ida tos. Los
j urados. conformados por lo profesores e investigadores pro
puestos por 1m dis rin tos CU rpo colegiados. eligieron a 13
premiados t' lI la~ d it'l (";11 go rlas seña ladas en la legislación .

e) Sistema de Cátedras y Est ímulos Especiales. En este pro
gra ma se aprobaron i nu evas cáted ras. que sumadas a las
aprobadas el a ño pasado hacen un total de 18.

d ) Los CI'UpOS nivcrsitarios lnterdisciplinarios, sus accio-
nes re levantes d urante 1986 fueron las siguientes: ¡

• Gr upo .. Din ámica no Lineal y Fen ómenos Cooperati
vos" , Part icipó en la o rganizac ión del "Semestre de Siste
mas Dinám icos Amorfos" y en el " XIX Congreso Nacio
nal de la Sociedad Mat emá tica Mexicana ".

• Gr upo " Biologla Teórica". Logr6 inte gra r a personal
académico del más alto nivel de d iez dependencias uni-

.,

versitarias, a través de siete seminarios quincenales con la "
participación de 50 especialistas aproximadamente, de es
tos seminarios se han generado dos libros de diferencia-,
ción celular y morfogénesis y varios proyectos deinvesti
gación. Sus actividades culminaron en 1986, con la ,
realización del II Congreso Nacional de Biología Teó- ,
rica ,

Merece especial atención la colaboración académica de
los dos grupos anteriores con el Centro Internacional,de
Física Teórica de Trieste, Italia; y además, en conexió n,
con la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, se orga~

niza el "Ier. Coloquio Internacional Manuel Sandoval ,
Vallarta". t f; • .,!

• Grupo "Investigación en Pesquerías". Realizó varios tra- .
bajos de campo en las costas del estado de Michoacá n'I

sobre las familias -de huachinango y pargo,' en particular,'
sobre las dinámicas poblacionales y' en ciertos criterios '
para su explotación pesquera. ",f .

.... r

• Grupo "Determinación del Patrón de Consumo de Ener
gía y Tecnología Apropiadas en Comunidades Rurales".:'
Realizó trabajos de campo en el estado de Michoac án
logrando implantar una metodología para la determina; •
ción del flujo energético y de la capacidad tecnológica ' .
instalada adecuada a comunidades rurales. . ~

I • ':1~ 1

1<' ¡ ~

• Grupo "Manejo y Aprovechamiento de Recursos Natura- :
les en Comunidades Rurales". Realizó también trabajos .
en el estado de Michoacán a través de estudios socio-eco-
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nales , cuyo diseño y construcción fueron hecho po r la propia
UNAM.

1) Campaña de Egresad os. e llevó a cabo una campa ña de
promoción para la creación de nu evas asociacione de egresa
dos , creándose asociaciones de egresado en el Distrito Fede
ral , Mexicali y Baja Ca lifornia .

m) Campañas de Cuotas Voluntaria . e in ren ificó la pro
moción de esta campaña a tra vés de carteles ' d i t ribución de

. folletos y 52,696 estudiantes apoyaron a u niver idad con
su cuota voluntaria.

• XXIII. Apoyo en Matemát ica a lo alumn
rato. Después del diseño del programa , n I m '0

publicó en la Gaceta U AM la convocato ri. I re
para que enviaran material de apo 'o para lo
área de matemáticas. Como respu e ta r ibi ron 110 traba
jos, entre los que se encuentran texto . j r i i ,

lecturas. Para su análisis ; se instaló la Comi i n para la lec
ción de los trabajos, misma que de pu é de 12 reuni ón reco
mendó la selección de 9 materiales de mat ern ti p:lra las
tres áreas del bachillerato y 4 para difu ión entre I profeso
res. Estos materiales están en proceso d impr i n.

• Grupo "Actividades Espaciales ". Ofreció asesoría a la Se
cretaría de Relaciones Exteriores sobre la factibilidad de
aplicación en México de cinco recomendaciones de la
ONU sobre: percepción remota, reducción del espacia
miento en satélites, efecto de las actividades espaciales so
bre el medio ambiente y satélites de transmisión directa
para uso en la educación y formación de personal. Orga
nizó el simposio " Evaluación y Perspectivas del Area Es
pacial en México".

nómicos para el aprovechamiento del recurso forestal, es
tudios sobre plagas y de aprovechamiento del suelo
y especies menores."

e) Cursos de complementación académica. Establecidos a
partir del Programa Académico 1985, son cursos destinados a
apoyar el ejercicio profesional y enriquecer la cultura general
de los egresados de la UNAM.

f) " Foro Universitario". Se publicaron durante el año 102
cartas de universitarios, en esta sección de la Gaceta UNAM.

g) "Semana Universitaria". Se publicaron 42 números.
h) Proyecto Barda Escultórica. El 27 de agosto se inauguró

la Barda Escultórica (Serpientes del Pedregal), construida con
fondos aportados por el Club de Futbol Soccer Universidad,
A.C.

i) Agilización y Simplificación Administrativa. Desde el mes
de marzo se encuentra operando una Unidad de Proceso para
la tramitación de pagos para el área de los Institutos de la
Investigación Científica y algunas facultades cercanas. En esta
Unidad de Proceso yen la Rectoría están operando los nuevos
sistemas de cómputo que permiten la emisión del cheque en
48 horas de ingresada la tramitación. Asimismo, se ha descon
centrado el 96% de los trámites relativos a las prestaciones. Se
encuentran en desarrollo 15 proyectos que tendrán como fin
la agilización y rapidez en los trámites de movimientos y con
troles administrativos, con el apoyo del Sistema de Cómputo
para la Administración.

j) Desconcentración Admini~trativa del Subsistema de la In
vestigación Cientlfica. Este proyecto inició su funcionamiento
en noviembre de 1985 con tres dependencias y durante el pri
mer semestre de 1986 se integraron en forma escalonada la
totalidad de ellas (14 institutos, 7 centros y 3 programas uni
versitarios). Originalmente, este proyecto contemplaba los trá
mites de alta por concurso y por obra determinada, promocio
nes, año sabático, renovaciones por contrato y definitividad. A
ellos se han agregado los de: bajas, comisiones, zona geográ
fica, transferencias, licencias, investigadores visitantes, reanu
dación de labores y, a solicitud de las dependencias, altas y
bajas de funcionarios académico-administrativos. Este pro
yecto ha permitido acortar considerablemente los tiempos
para realizar los movimientos anteriores.

k) Reforzamiento de nuestros Sistemas de Cómputo. Dado
que los sistemas de cómputo representan un apoyo fundamen
tal a las labores que la UNAM realiza, durante 1986 se con
cretaron las siguientes acciones: mediante el convenio UNAM
IBM, se asignaron a diversas dependencias de la UNAM 239
microcomputadoras ensambladas por la propia UNAM. Se 10-;

gró la capacitación para que a través de una dependencia de
nuestra Casa de Estudios se ofrezca el mantenimiento de este
importante número de microcomputadoras; adicionalme~te,
se adquirieron 190 microcomputadoras, y se logró optimar al
gunas líneas de cómputo, a través de concentradores de terrni-
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P O I" oll~\ I);\I'IC . C 1 11 laborando materiales de a u toeva-

11I;\(: i ( lII )' auroaprcndizaj • lJu ofrece rán en el primer se
m MI" de 1!lK7 óI los IlIml10 d I bachillerato qu e deseen for
1a1 ccr \U PI"CI); II.\ i ón 11 Ir a.

• XXIV. 11 CCI1SO d 1 l' rsonal A démico. Los trabajos del
11 Ccmo del I'cn o11óI1 A adé rni o terminaron con la publi-
aci ón de un volum 11 qu e recoge todo los resultados. El

Cen so fue posibl gracia a la colaboración amplia del personal
a ad émico , Se ap licaron 28.400 cédulas. las cua les se revisa
ro n. cod ificaro n, validaron, procesaro n y tabularon. Con este
mate rial, la AM incre m nta u acervo de información en
esta materia y procederá a hacer diagnós ticos para elaborar
pol íticas acordes a la superación académica de la planta de
profesores. investigadores y técnicos.

• XX V. Análisis de la figura de Técnico Académico. Se
formó una comisi ón que anali z6 la situaci6n actual de los téc
nicos académicos y propuso una serie de recomendaciones y
reformas legislat ivas. a fin de precisar los derechos yobligacio
nes de esta figura acadé mica. Con ellas se pretende actualizar
los criterios y mecan ismos de evaluaci6n académica. así como
sus condiciones contractuales de ingreso y promoción. yotor
gar un mayor reconoci miento a su trabajo. En fecha próxima
serán presentadas las iniciativas correspondientes al Consejo
Universitario.

• XXVI. Fomento Editorial. Con el fin de fortalecer e im
pu lsar la promoción editorial de la Universidad, se actualiz6 la

estructura administrativa encargada de la distribución del Ii~

bro universitario con la creación de la Dirección General de
Fomento Editor ial que sustituyó a la Distribuidora de Libros;
se estableció la Casa Universitaria del Libro en las antiguas
instalaciones del Centro Asturiano de México. A.C., que fue
ron otorgadas en comodato a la UNAM ; asimismo, se orga
nizó una Feria Nacional del Libro Universitario y se participó
en 7 ferias reg ionales, en la Séptima Feria Internacional del
Libro en México y en 8 ferias internacionales; se establecieron
mecanismos de coordinación para el fomento editorial con 32
instituciones de educación superior .y se firmaron convenios
con 9 de ellas y con un organismo internacion\. En .las jorna
das de fomento a la cultura y apoyo académico, realizadas en
octubre y noviembre, los universitarios adquirieron 700,000
libros , a precios que oscilaron entre $ 25.00 Y$ 500.00

• XXVII. Derechos y Obligaciones de los Estudiantes. Se
publicaron en el mes de julio, 40,000 ejemplares del docu
mento que enumera ' los derechos y obligaciones de los estu
diantes y se distribuyeron en las distintas escuelas y fácultades.

, '.
• XXVIII. Se editó el Manual de Procedimientos jurídicos
Laborales. cuyos ejemplares fueron entregados a las áreas ad
ministrativas de las diferentes dependencias de la UNAM en
un acto. durante el cual se '; ealizó una' sesi ón de análisis de este
documento.

• XXIX. Interpretación de la Legislación ,Universitaria. Du
rante el año se sistematizaron los criterios interpretativos de la
Oficina del Abogado General correspondiente a los últimos
10 años. El volumen y la necesidad de verificar y depurar el
contenido de los dictámenes, obligaron a prolongar, el trabajo
a lo largo de todo el año. El material con sus correspondientes
índices para facilitar la consulta, está ya concluido y abarca los
criter ios hasta diciembre de 1986. ., . i ," .~

l.

• XXX. Reglamento sobre Ingresos Extraordinarios. Se emi
tieron las Reglas para el Ejercicio y Control de Ingresos Extra
ordinarios con Fines Específicos, de Apoyo a la Docencia e
Investigación y de Educación Continua. iasí como las formas
de contrato para la prestación de servicios profesionales, tra
bajo por obra determinada y trabajo por tiempo determinado.

• XXXI. Organización de congresos. La Rectoría de la Uni
versidad organizó:

a) El Congreso sobre " El Humanismo en México en las vís
peras del Siglo XXI ". En las 8 mesas redondas de las que
constó, participaron 40 destacados universitarios.

b) El Coloquio "T endencias actuales de la Educación Supe
rior en el Mundo " ; en el cual diversos especialistas realizaron
una revisión comparada de este tema en ocho países: Alema
nia Federal, Estados Unidos , Francia, Inglaterra, Unión Sovié
tica, Cuba, Japón y Brasil.

• XXXII. Sistema ARIES. Se concluyó la estructuración del
Sistema ARIES con la generación de los módulos de Recursos
Académicos Materiales' y del Entorno Socioeconómico; los
cuales registran información relativa a 52 dependencias de la
UNAM y 10 universidades estatales, así como datos socioeco
nómicos de 3I estados de la República y el Distrito Federal,
respectivamente; a la vez que se generaron los catálogos con la,



información relativa a los cuatro módulos del Sistema. Asi
mismo, con el propósito de ampliar su cobertura y permitir un
mayor acceso a esta información, se ingresó al SECOBI (Servi
cios de Consulta a Bancos de Información) del Consejo Nacio-

-nal de Ciencia y Tecnología. a partir del cual puede ser con
sultado el módulo de Proyectos de Investigación. en todos los
estados de la República a donde llega este servicio .

• XXXIII. La Comisión Especial de Seguridad del Consejo
Universitario tuvo durante el año 24 reuniones ordinarias
para continuar el-estudio de la problemática de seguridad en

- Ia Universidad; Además, se tuvieron 18 reuniones de subcomi
. siones. .

Se llevaron a cabo 7 reuniones con las Comisiones Locales
de Seguridad para orientarlas sobre su funcionamiento y su
actividad y 5 reuniones para evaluar el trabajo de las mismas
Comisiones Locales de Seguridad.

Con la colaboración del Sindicato de Trabajadores de la
Universidad, STUNAM. se revisó y aprobó un nuevo Regla
m~nto de Vigilancia como consecuencia de la nueva organiza
ción y las nuevas funciones que la Comisión Especial de Segu
ridad recomendó a las autoridades.

• XXXIV. Los órga¿os colegiados de carácter académico de
toda la Institución ctitriplieron bien con sus funciones. Se
puede m~ncionarque el Consejo Universitario tuvo cuatro se
siones ordinarias y dos extraordinarias. que el Consejo Téc
nico de Humanidades y el Técnico de la Investigación Cientí
fica sesionaronen 29 y 31 ocasiones, el Consejo de Estudios de
'Posgrado eri 40 y el Colegio de Directores de Facultades y
-Escuelasen 8: l'" ,.

'. XXXV: El 16 de abril presenté a la comunidad universita
-r ia el diagnóstico sobre la situación que guarda la Universi
' dad , al que denominé " Fortaleza y Debilidad de la UNAM ".
En este documento presenté los aspectos positivos más sobre
salientes y los treinta problemas principales que obstaculizan el

'desempeño de sus funciones.
A partir del diagnóstico se llevó a cabo un proceso de aus

c ültación con duración de más de cuatro meses y medio. en el
que la comunidad universitaria se pronunció sobre la manera
de enfrentar la problemática universitaria. a través de 1760 '
documentos que fueron publicados en la Gaceta UNAM. Mu
chas de estas ponencias fueron presentadas por Consejos Téc
nicos ; Consejos Internos. asociaciones y los dos Sindicatos de
la Institución.
, -, La Dirección General de Planeación recibió. analizó y pro
cesó la información contenida en dichos documentos, en los
cuales se identificaronIü.ñé l propuestas en relación a los 30

~ problemas presentados y 252 'propuestas para otros proble
mase-El análisis y clasificación de los aspectos propositivos se
reportó en 23 'iriformes que se pusieron a la consideración de
la ' comunidad universitaria en la' Secretaría Ejecutiva del H.
Consejo Universitario, y este materi al fue el que sirvió de base
para las discusiones del Consejo de Planeación.

' Muchas de esas propuestas se incorporaron al primer pa-
·quete de medidas para 'la superación académica que presenté
a la consideración de la comunidad universitaria , en la sesión
permanente del 'Consejo Universitario iniciada el 11 de sep
tiembre. :

Para la puesta en efecto de tales medidas. propuse las modi
ficaciones reglamentarias correspondientes al Consejo Univer-

sitari~ y solicité a los consejos té cni cos y a los direc tores que
est~d~aran y decidieran sobre los puntos de su compe tencia.
ASlmls~o. me comprometí a inic iar y contin uar, en su caso.
las medidas que son responsabilidad de la Rectoría.

El Consejo Univers itario aprobó las reformas a los regla 
mentos ~enerales de Exámenes. de Inscripciones, de Pagos y
de Estudios de Posgrado; al Estatuto Genera l, al Estatu to del
Personal Académico; al Reglamento Interior del Pat ronato y
al Reglamento del Consejo Universi tario.

Algunas de las reform as reglamenta rias han generado reac
ciones adversas en algunos sectores de la comunidad, princi
palmente de los estudiantes. Ante e llo. la Rectoría ha manifes
tado su voluntad de diálogo y de co nciliación y ha actuado en
consecuencia con la integración de una Com isión que escuchó
el planteamiento de diversas propuestas para la revisión de las
medidas impugnadas, así como la explicación. una vez más, de
los fundamentos que sirvieron de base a las modifi caciones re
glamentarias. Esa Comi sión de la Rectoría analizó todos los
argumentos que la comunidad univ e rsita ria ha expueslOa par
tir del 12 de septiembre de 1986 y los que se expresaron en
las pláticas con un sector estudiantil de esta e cua de Estudios,
Con espíritu abierto, con el deseo de precisar J¡IS refo rma s re
glamentarias y lograr la conciliació n y la concertación de la
Universidad, sin perderse la finalidad última de la refo rma
que es la superación académica. se decidió prese rllar ;1 la con
sideración de la comunidad un iversita ria una serie de adecua
ciones a nuestra legislación que recog la opini ón de divrr'\()s
sectores de la Institución. Lo he 50 tenido y lo reitero, 1:1 r .
forma universitaria implica un proc con tant clue siempre
podrá ser enriquecido por los propio univ r it..rios,

Creo firmemente que lo que ahora e tá n ju RO es el 1);lpd
de la Universidad Nacion al como la formadora de 1m rr nll''\()S
hum anos con sentido social que el P;11. requiere . No r\ pm ihlr
que permitamos que nuestros uni ver itarios : vean e1rspl:lI;l'
dos por no encont rarse bien prepa rad o . Es(;\ es una de las
funciones primordiales de la UN AM y ha ia ella drllt'l1Ios diri 
gir todo nuestro esfuerzo.

Tengan la certeza todos los miembros de la eomunid:«! uni
versitari a, estudiantes de bachillerat o . licenciatura y pm¡(rado ,
profesores de carrera y de asigna tura, inve, tiRadorrs, thniros
académicos y trabajador es administrativos lJur defender é rl
principio de superación académica con toda co n vicción v que
continuaré haciendo del diálogo y la concertación ro n todos
los sectores el instrumento de transform ación universitaria. El
diálogo no implica ninguna debilidad; al contrario . es stnroma
de fortaleza y salud de la Institución; sin embargo, su éxito
depende de la disposición y la madurez de las p.-tries.

Universitarios:

He presentado a ustedes una apretada síntesis de: lo que j uma s
realizamos en 1986 . Dentro de las difi cultades enfrentadas du
rante este año . indudablemente que pudo realiza rse un tra 
bajo fructífero que nos permitió avanzar en la renovación v la
transformación de la Universidad. El camino no es fácil. pero
los universit arios tenemos la voluntad de ser mejores, Reitero
mi compromiso y mi convicción de servicio a la niversidad y
demando el compromiso de todos los univers ita rios para lu
char por mejorarla. supera ndo las diferencias a partir de la
discusión y confrontación respetuosa de las ideas.<)

" PO R MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRIT ..
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individuales, ino (\u di u mu t d que, accediendo
; \ griIU de 1;1 ivilil41 ién, formó una Me mA de la Cons
tit u i6n, que no tien n ingun de: I constit uciones del
mundo; una I~M 111 qu h nra a M~xi o, tanto como el
águila (\U adorna u . nd M que con igna lo dere
cho. d I l"Ih;IjOldor ."

Fernando Lizardi
Debat« d,l articulo 11j constitucional

60a. 'Mn OrdinaritJ, 24 d, mero d, 1917

•
"(...1d bc:mo m r tx nuevas. porque si vamos por los
camino trazado d ante mano, 11 vamos una ruta equivocada.
Yo apelo a vu tro patri oti mo, a vuestro hondo sentimiento
revolucionar io, )' o aseguro. ñores, que es .una experiencia
que tenemos derecho a intentar conseguir en bien de la patria.
porque el bien d L1 patria estará íntimamente ligado al muni
cipio libre , y a su vez éste tendrá por base la absoluta indepen
dencia econ órni ."

Hilario Medi~'
Debat« d,l articulo 115 constitucional

60a. S'Mn Ordinaria; 24 d, mero d, 1917

I •" Ya el pobre pueblo mexica no lleva seis años de lucha. de
sacrificios infinitos. de días negros. y ha puesto su hacienda al
servicio de la causa porque tiene la esperanza. más bien 'la
ilusión. de que será imposib le que llegue algún tirano a entro
nizarse en el poder. Hagárnosle ver que no son vanas sus ilu-

\

siones, sino que se van a realizar y que en el seno de esta
Asamblea se está haciendo la Constitución que va a ser la roca
inmensa donde se estrellen todas las tiranías y t odos los tira
nos."

Ismael Pintado Sánchez
Debate del artículo 115 constitucional

60a. Sesi6n Ordinaria, 24 de enero de 1917

•
"La actual Revolución ha echado sobre sus hombros la noble
tarea de despertar a todos los mexicanos retrasados en la civi
lización, llevando la luz a sus conciencias y el anhelo de bienes
tar y de progreso a sus voluntades, haciéndoles comprender
que los hombres no pueden ser grandes ni dichosos sino
cuando saben lo que quieren y cuando quieren' el bien de una
manera resue lta e inquebrantable.

" La Revolución Constitucionalista, al realizar su programa
de reformas sociales, habrá dignificado al obrero de los talle
res, al trabajador de los campos y a los que vagan al azar como
las aves del cielo buscando el sustento cotidiano; porque al
educarlos llevará la verdad a su inteligencia y la bondad a sus
corazones .

" Mas esta gran tarea necesarísima para la realización del
ideal revolucionario, si no es estéril, sí indudablemente no será
todo lo fructuosa que debe ser, si no se ponen los medios in
dispensables para que ellos produzcan todos los resultados que
deben forzosa y necesariamente producir."

Iniciativa de adici6n al artículo 117
constitucional, presentada por Francisco

j.Múgica y 70 diputados firmantes
61a. Sesum Ordinaria , 25 de enero de 1917•

•
" Mañana, cuando salgamos de este recinto pat:a exigir el res
peto y el cumplimiento de la nueva Constitución, señores di
putados, quiero que llevéis el recuerdo de que cada uno ha
hecho lo que ha podido; los silenciosos de la Cámara han re
suelto, en verdad, todos los grandes problemas de la misma;
los que hemos venido a la tribuna, apenas si hemos podido
explicar o bosquejar lo que ellos pensaban y tenían en su con
ciencia de hombres cultos y de hombres libres. Ninguno de
esta Cámara ha venido a sostener novedades. Cuando hemos
hablado ha sido pre cisamente para llenar la fórmula parlameri
taria de satisfacer una necesidad ingente de explicaciones;
pero aquí, señores diputados, los problemas los han resulto, '
hay que confesarlo, los silenciosos. A éstos doy mi aplauso más
caluroso, y si mañana recuerdan al que tiene el honor de diri- '
giros la palabra, quiero que vaya el señor P érez a decir a sus
indios de Oaxaca que aquí hemos pensado por sus dolores; por
sus penas ; quiero que vaya Epigmenio Martínez a decir a sus
electores que hemos combatido y hemos luchado por las aspi
raciones de los hombres que murieron en la gloriosa jornada
al lado de Aquiles Serd án, y quiero que todos vosotros,
cuando os retiréis de esta Asamblea, no llevéis el recuerdo ni
de pasiones per sonales ni de odios mezquinos, sino el ideal de
la salvación de la pat ria, y la convicción de que habéis sabido
darles leyes altas, buenas y generosas."

Félix F. Palavicini
Debate del artículo 130 constitucional

, 65a. Sesi6n Ordinaria. 27 de enero de 1917. <>
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IDEOLOGÍAS POLÍTICAS
~ ,

REVOLUCION ,
y CONSTITUCIÓN

Por Horacio l.ebestide

1. Hay algunos cr ite rios generales que convendría precisar
en un examen de las ideologías políticas predominantes en
México . ¿Qué es lo que entendemos por ideología? ¿Y qué es
lo que entendemos por una ideología política? /

Yo propondría seguir aquí el concepto de ideología que des
cribe Sartre en sus notas sobre Cuba. La ideología , dice el
distinguido filósofo francés , está representada por un conjunto
de ideas sistematizadas y organizadas de tal manera que nos
ofrezcan un entendimiento claro de los problemas sociales y
de sus soluciones. Este es un concepto mu y claro de la ideolo
gía que no se contrapone, en términos generales, con las
corrientes del pensamiento que se han ocupado de dilucidar
su sentido y su significación . Como un mera concepción de los
problemas sociales podría confundirse, la idea de ideología
que estamos manejando, con el propósito de las ciencias socia
les. Estas buscan también reflejar en una hipótesis lógica y ra-

_cional las características fundamentales del problema social. '
Pero en la esencia del conocimiento científico de la sociedad
no se halla el propósito pragmático inmediato, En cambio, la
ideología lo presupone como parte de su estructura misma . Es
más. La ideología es una concepción tanto del problema social
como de su solución, en forma tal que ésta, la solución misma,
es parte sine qua no~ de la ideología. Una ideología no prag
mática en la inmediatez del entorno social sería' totalmente
incomprensible. Se transformaría en una mera teoría que de
ninguna manera podría manejarse como ideología.

Precisada la idea que tenemos de las ideologías cabría pre
guntarnos por nuestra necesaria aproximación a la ideología
política. Si en términos muy simples identificamos la política
con las cosas públicas, es decir, con las que nos son comunes,
con las que de algún modo nos afectan a todos y tienen que
ver con nuestra existencia, con las relaciones de los unos con
los otros, entonces tendríamos que concluir que una ideología
política es una concepción de los asuntos públicos y de las solu
ciones que se consideren apropiadas para resolver los proble
mas impl icados en esos asuntos públicos.

En resumen, podráa proponerse ésta, lIamémosle definición,
de la ideología política. La ideología política es una concep
ción a la vez teórica y práctica de la rex pública, o sea de los
asuntos que a todos nos conciernen y nos resultan comunes.

2. Ahora tratemos de entender lo que es un sistema polí
tico . Si imaginamos-que la sociedad necesita de un mecanismo
que absorba y resuelva sus problemas, entonces podríamos
describir al sistema político como una parte integrante de la
sociedad destinada a captar las demandas sociales , procesarlas

a través de diferentes operaciones intern as del pro pio siste ma
y generar productos que sirvan para satisfacer aque llas dem an
das sociales. Por supuesto que tal satisfacción impli caría el na
cim iento de nuevas demandas soc iales que insumir ía otra vez

. el sistema político y resolvería a tra vés de sus peculiares pro
ductos políticos.

Las demandas sociales serían los insum os del sistema poli
tico; el procesamiento de tales demandas estaría formado por
todas las operaciones de la decisión política ; y el pr od ucto po
lítico , formado po r tales decisiones, se expresa ría en tr es for
mas funda mentales: a través de las leyes, o bien por mcd io de
ac uerdos administrativos o de senten cia j udiciales. La nu va
teoría del sistema político se iden tifica con la tesis c1á ica dios
tres poderes: el legislati vo, el ejecutivo y el judicial.

Pero en nuestra tesis del sistem a polit ico, gu ' fá ilm mte
describiríamos como un sistema de insum o-prod ucto dc de 
mandas sociales y acuerdos estatales, hay algun os dalOS quc
nos aclarar ían con más rigor el sentido de nuest ra harla sobre
las ideologías políticas. Hay que convenir n gu . las dcmandas
sociales no surgen de una sociedad hom ogén 'a, idén ti a cn
todas sus partes, sino de los distintos ag rupam ient os qu c la
forman, sean estratos sociales o bie n c1a es so iales; y po r otra
parte tiene que aceptarse también que los produ lOS gc ncra
dos por el sistema político están orientados a la satisfacción dc
las demandas planteadas por esas clases o estratos o ial 'S , dc
tal modo que si nosotros quisiéramos hacer un diagnóstico a
fondo del tipo de sistema polít ico establecid o en una socieda d
bastaría con analizar cuidadosament e a qu é estratos socia les
benefician fundamentalmente los productos del sistema polí
tico.

3. Ya no es un misterio para nosotros el conocimi ento e 
tructural de la sociedad. En el caso de Méx ico hay estud ios,
ahora clásicos, que se deben a autores ex tranjeros y no extran
jeros. Nadie podría olvidar la tremenda impresión del Barón
de Humboldt, en los principios del s iglo pasado, al re visar la
distribución del bienestar en las po strimerías de la sociedad
novohispana. Y tampoco el juicio crítico del céleb re obispo de
Michoacán Abad y Queipo, Ellos ad virti eron, antes del esta
llido de la independencia en 181 0, que nuestro país esta ba
afectado por un muy grave desequilibrio en el re parto de la
riqueza y del ingreso. Unos pocos gozaban del bien estar máx
imo. Las grandes mayorías carecían casi de todo. Sólo dispo-

. nían de lo indispensable para sobrevivir; y el sistem a polít ico
de la época, a pesar de las reformas borbón icas, nada hacía
para cambiar tan aguda inequidad. Esta es una de las causas
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profunda de la revol ú i ón d ind pendencia qu e convocara
Hidalgo y expli a. adern á de otra u , el aco ntecimient o
histórico de que las lila ' rurales de entonces siguiera n deses
peradas la directiva d lo in urgentes.

Ah í estaba . en aquella viej a pe rcepción de las clases sociales
diferenciadas por modo di tinto de captar el patrimonio so
cial , una prefi guración de lo ná li i estructu ra les de la socie
dad. Ha alta da s ial , iernpre forma das por minorías,
que resultan IIl U • ben efici das con el tipo de productos ema
nad os del isrema polüico . ambién se hallan presentes las cia
ses media r la da de abajo que, como en el caso novohis
pano, re ultaban . si marginadas o totalmente marginadas de
las funcione p úblicas o polí ti de aquella sociedad que pre
cedi ó a nue Ira lu ha liben ri .

Pero aqu Ila concepcion de Humboldt y Abad YQueipo,
a las que hemo he ho lu i n, planteaban ya ciertas cuestio
nes que mucho rien n qu v l' on el aná lisis de las ideologías.

En l ' rm ino IIlU ' ne a l podríamos asegurar que una
ideología id ntifica on un i t ma político de tipo dere
chi ta uan do tul i I m. pollti o in ume fundamentalmente
las d manda d los alt trat d la sociedad y satisface.
tambi n funda m 11I. 1m nt n u productos. las demandas
d 10 ' muo . El bi rn virreinal, que reproducía
en nu 11'0 III di l. 1'1 ti d la corona hispana fue.
sin du da . lgun: , lIn i I pollti o d d rec ha que coordi-
naba la a tividad d la 11 va 1:" pan para favorecer el desa
rrollo, la tabilidad I bi Il l . r d la la socia les ligadas
al im rio csp.rñol ' :1 11 . i d 01 ni I . Estos . que for-

maban una ~inoría, excluían de tales beneficios a la población
que les era aJena. . .

Un sistema político resultaría 'de izquierda si fundamental
mente atiende y procesa las demandas de los estratos sociales
menos favorecidos y satisface. con sus productos, las necesida
des de estos estratos. Así lo pensó el Cura Morelos en su utó
pica república de Tecpan, cuando promovió la elección del
congreso de Anáhuac y leyó, en Chilpancingo, Lossentimimtos
de la nación. Precisamente en este documento. que delieinos
revisar y leer constantemente los mexicanos, se levantan las
banderas fundamentales de nuestra nacionalidad. En la visión
de Tecpan el pueblo. y no el rey. sería el soberano; y tampoco
cabría el caudillo her óico, que debería transformarse sólo en
un siervo de la nación, representada por el parlamento; yade.
más tal soberanía y dicho parlamento deberían evitar el mono
polio del bienestar en manos de los privilegiado; y redistribuir
el ingreso y la riqueza equitativamente entre todos los mexica
nos. a fin de asegurar la prosperidad de una nación que, en su
propia prosperidad, reflejaría la prosperidad de la mayorí:l c:Je
sus habitantes y no la de sólo un pequeño sector, por notable
que este fuera. .

En esa visión de Tecpan se advierten las viejas raíces del
sistema republicano y popular de Méxic~. La historia nuestra
tendría que ser una historia de la liberación de los de abajo y.
por tanto, una historia, en nuestras circunstancias. de la jti¿ti
cia social.

4. Pero no sólo la izquierda y la derecha tienen una íntima
conexión con la función del sistema político en nuestro país.

f

----------- IX --'-- _



5. Claro que herno
nuestra historia que d ning ünjn
de ideologias que forman n l <ju V' n
de la izquierda al cent ro y d l nt ro ro qui
nuevos acontecimientos hi t6r i o n fu rzo
que hoy pretendemos hacer por 1 r r • ma d id lo-
gías que han part icipado en la con i n i. pollt i a de nu tro
país.

6. Los 30 años de la dictadura d Porfirio Di: 1 con luy ron
con un típico sistema polltico de d r chao u • ra t rl tieas
son fácilmente reconocibles. Elgobi m o d DI 1 condi ion6 la
estabilidad del sistema de las hacienda y la plante ion 'n el
total de nuestro país; y la perspecti va de un indu trializaci6n
a cargo de subsidiarias extranjeras y d un pitali mo n cio
nal asociado a tales subsidiarias o restringido a la ti f: ci6n
de un estrecho mercado interior, aj no al con urna de tecno lo
gías propias ; condiciones todas ellas que ubicarían a nu tro
país en una pos ici ón de colonialidad con respecto a la socieda d
industrial emergente desde los finales del iglo XVIII.
transformamos fundamentalmente en expo rtador de pro
ductos primos: en maqu iladores de indu trias e tranj ras, en
receptores indiscriminados de capitales foráneo , en prop icia
dores de una máxima dependencia de los núcleo del poder
mundial y en compradores de manufactu ras extranjeras y de

x

Militares que actuaron como diputados durante el Congreso.

Hay también una actitud centrista que se reproduce en aque
llas situaciones en que el sistema político absorbe y procesa la
totalidad de las demandas de los estratos sociales e intentan
mantener una armónica satisfacción-de las necesidades plante
adas tanto por las clasesmenos favorecidas cuanto por aquellas
que son más favorecidas. En este caso la función polít ica re
sulta una función de equilibrio público entre las diferentes
fuerzas sociales que, sin duda, parece imponerse cuando estas
fuerzas. nacidas en los altos o en los bajos niveles de las clases.
resultan incapaces de 'excluir a una o a otra del beneficio so
cial.

Yo me atrevería a encontrar muchas semejánzas entre esta
.concepción del centralismo político y la que predominó en el
gobierno ayutlense de Ignacio Comonfort y su ministro José
María Lafragu á. En aquella parte de la segunda mitad del si
glo pasado se hallaban vivamente encendidas las fuerzas en
lucha desde la época de los yorkinos y los escoceses. Los libe-

'Ta les puros habían decidido acabar con los privilegios y los
fueros; y las altas clases de éritonces, tan ligadas a estos privile
gios y' fueros, decidieron defenderlos con todas sus energías.
Los centristas, que entonces se Ilarriaron liberales moderados,
querían atender las dos corrientes, y por esto la lucha en el
constituyente de 1856 fue, en ocasiones, tan desesperada y
angustiosa. Los liberales puros creían que sin la libre circula
ci6n de la riqueza no habría posibilidades de progreso pará los
de abajo; y los conservadores pensaban que sin tales privilegios
y fueros , que bloqueaban aquella circulación, la sociedad cae
ría en la anarquía y en la desorganizaci6n. Los centristas, con
cierta ingenuidad, pensaron que el cambio podría ocurrir sin
violencia si era posible eliminar aquellos fueros y privilegios
con el consentimiento de sus titulares .
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"" I'ro,.,a".a poUtico. r,d,jiflió d4ra"'" ,1SI'IIIitü 1Wt6rico d, "
1"",slra patria. En sUII años u aMliuarott, u diuulintm 'u ~
'disputaron las posicWlI'S polflicos. FturOfI lit,. aftD.r erwlu. siw- "
ros. na los qut "."riIrort .il,s d, llnitdui Mili ". IMI lfK!iG u
Jorjd ,1n" roo pocto soriDl. EII 191710SG~,I COfIITU!' eotIVO

t4do por V"."sti4no (;a" a,,:o. 1ft ,1 tiUm TIOIro tú 14 1lIpt&-
blictJ. d, Qutrlla ro. y 1ft "" fHK~ -1M w l6tioi lMldtúú '
túl sisltJfla /,oUtico ti, "",.'ro /NJú.

Ba tarb releer nu t tual ilución polltica para des-
cubrir e.-IOU oriemario n fundam malea. No debemos olvidar
que una llI m liluri ÓlI M el I ere de una lOCiedad para organi
zar el Ewaclo. u pod r . fun . net etendaIes: pero tam
bién es el part o ele.- un.. sociedad para declarar SUI ideales, sus
espe:rolnl;u. 1m v..lmM I\U l¡;abrin de guiar el desarrollo de la
pro pm lO<' jl'fl+ut, 1 ro n titu i6n pu una organización ju
rtdi y l;lIl1hirll una ,j,te.-miltiu ién axio lógia. Nuestra orga
niza i6n j urh ti(';, b onocelllos bi n. Hemosdeclarado la soJ:)e..
ran ía popular r lllllOl)illI(' y gm i d I poder: hemos hitenta(fo
el equilibrio en ("1 ejercicio de ta l poder divid~ndolo en tres

funcione' : L, legi hui • loa ejecutiva y la j udicial: hemos~
sado lo de.-re.-rhm polhj c en bJ categorias ciudadanas: y he
mos ta mbién definido 11» derechos humanos. identificados'con
la libe rta d individual: I d rechas sociales. convergéntes .en
los nive les de vida del hombre y de los grupos sociales; y los
derechos de la naci ón an te ,1 misma y frente a otras naciones, ~

a fin de aseg urar el ll'illam ínllo inte r para, o lea entre igua- '
les. Y hemos agregado. aliado de estos derechos esenciales. los
deberes correlat ivos al individuo. a los grupos sociales y a la ~

propia nación . '
En ese sen tido nuestra Co nstituci ón resultó un documento

de ind udable avanzada, Co ntamos entre los primeros en reco- ••
I nocer, a nivel constitucional, que no sólo el individuo merecía ".
el respeto de la au toridad. sino que tanto el individuo cuanto
los estratos sociales y la población misma lenla derechos que el
Estado tendría que satisface r de manera cabal. •

8. Asl fue como surgieron las ideologias de nuestro tiempo.
Es iJuludabll qUI la rrooluá6" ..uicG1I4 tuvo tollO propIsilo toftS

tituir un sistnruJ polilUo lf1U idnalijictJra sus produaos am los tU
l4sdtuu soci4úJ f'OPtÚ4rlJ. pno 110 thcVftd uduiT 14l'OJiA'ilillatl
túl C4f1italu-o. EJII IJ ,1 . ", diflcillfllilibrio tú "wslro 'tinapo. •
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Fragmento del manuscrito original del ArtIculo 27 de la Constitución.
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siguiente convocatoria. durante el
mismo año 1975. reuniera a sus
alumnos de Francia V de espat\a para
un environmon( de mayores alcances
en el Centro Cultural del Mara is.
tamb ién en Parls. 5610 que esta vez
tuvo el carác te r de un hllppening: el
text il planteado va no como una
lnstateci ón envolvente sino como una
acci6n a desarrollarse frente al público ,
comprometiéndolo e implicándolo.
Un ter cer evento. pensado ahora como
textil eflm ero. fue organizado por Grau
Garriga en 1975 en el patio del Palacio
de la Virreina de Barcelona .
Colaboraron con él sus alumnos de la
Escala d' Arts Aplicades i Oficis

Artlstics.
Esos experimentos. esos ejercic ios no
s6l0 lo sacaron de la rutina, sino que lo
llevaron conceptual y emocionalmente
a un terreno largamente meditado por
él: el de la integraci6n plástica. Habla
llegado el momento de concebir el
tapiz como un complemento estructural
de la arquitectura. En la Banca
Catalana de Madrid teji6 in situ la gran
pieza de nueve metros de alto . tres de
ancho y seis de fondo. en un
desplazamiento intercolumnas, titulada

EsttJnd8rrJ de nou arrelat (1975). Su idea
del tapiz envolvente superó lo eflmero
del environment-hsppening para alcanzar
una situación estable dentro de las
proporciones monumentales.
La pieza tejida cinco anos después en
y para el Museo Tamayo corresponde
a estas preocupaciones integradoras. El
tapiz deja de ser un detalle refinado
para "calentar" una porción de pared,
y se convierte en una piel del muro,
una piel de gran efecto emotivo por
sus texturas y su cromatismo, por su
presencia matérica y lumlnica.
Josep Grau Garriga no ha roto sus
contactos con el sector campesino
catalán de su origen . Desde los
intereses y problemas del campesinado
catalán ha vivido y racionalizado los'
múltiples problemas de España durante
la dictadura franquista y la situación

posterior. Él ha querido, con la poética
particular de la trama, del tejido, del
nudo, de las fibras, de la urdimbre,
expresar las preocupaciones, las
pasiones y la dinámica del hombre de
nuestro tiempo.
Amau Puig, uno de los fundadores del
célebre grupo de vanguardia Dau al
SeL es quien hasta el presente mejor

ha estudiado la producción de su
coterráneo. En 1977 observó que Grau
Garriga no sólo utiliza las fibras en
función de la textura, sino que cada
textura actúa además según una
función simbólica, con una presencia
significativa . "No sólo ofrece una
presencia textural sino que, además,
esta textura no quiere limitarse a este
nivel perceptivo y sensible, quiere
comunicar todo un contenido '
intencional , pues es en raz6n de una
intencionalidad o simbólica que es,
precisamente, utilizada. Pero no se
entienda esta utilización simb61ica de
una manera escalonada y fija. A cada
registro textural no le corresponde un
símbolo, siempre el mismo. sino que
funciona a la manera de las notas de la
música a las cuales es su posición en
un contexto lo que les da su valor o
sonido -con todo lo que ello pueda
llevar de evocativo, de provectívo, que,
ya sabemos, a la vez es independiente
de su valor formal o sonoro, en el que
puede detenerse, o sólo considerar, el
oyente- y este sentido es, a su vez,
percibido muy diferentemente según se
atienda a su modo armónico o a su
calidad tlmbrica, es decir, según se
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perciba como elemento de un contexto
o destacado y casi independiente de
este contexto."
En el capitulo "La fibra como
compromiso", de su estudio sobre
Grau Garriga publicado en Barcelona
por Múltiple de Publicaciones, Arnau
Puig se referia al contraste en la
vuxtaposlción de yute y lana, .
subrayando su valor simbólico: "Su
valor simbólico y expresivo está en
función de las cargas proyectivas y
emotivas que cada una de estas fibras
provoque en el perceptor, entre los
que, no se olvide, se encuentra el
mismo artista. Pero ello no es una
constante pues la mayor cantidad
espacial o la mayor densidad
acumulativa de la una o de la otra
pueden valorar diferentemente su
presencia y, aun en sentido
inversamente proporcional, destacar el
material pobre por su 'rareza' o
escasez, frente a la abundancia del 
material rico o bien aquella minima
parte de material pobre incrementar la
fuerza y la potencia del material rico.
Unas fibras de 'yute destacan porque
son una mácula en un campo de lana o
bien éstas mismas fibras de yute, por
contraste, acentúan la magnificencia
del ámbito lanar que, de presentarse
sin este elemento degradante,
prácticamente pasarla desapercibido en
una visión armónica de conjunto. las
coloraciones actúan según estas.
mismas características: unas veces son
armónicas, otras son tlmbricas. Pero
estos mismos elementos aludidos (yute

y lana) estrechamente entretejidos,en
constante ósmosis, pueden formar una
'textura indiferenciada, únicamente
válida como un campo neutro, puesto
en evidencia precisamente por haber
atendido a una sensibilización textural,
De todas maneras en la utilización de
las diferentes fibras no está excluido el
elemento cultural y habitual, externo a
las fibras, pero implicito en el uso de
las mismas; uso que el artista puede,
además, acentuar simbólicamente."
El análisis hecho hace una década por

, Arnau Puig sigue echando una luz muy
intensa no sólo sobre los valores del
quehacer textil de Grau Garriga, sino
también sobre el nuevo tapiz en
general, se haga en España, Polonia,
Estados Unidos, Senegal, Yugoslavia,
Brasil, India, Argentina o México. Hay
materiales calificados como ricos o
pobres, como tradicionales o insólitos;
las técnicas se practican con criterios
conservadores o de renovación y
ruptura. Pero la simbolización que se
inicia en la materia misma, que arranca
de ella, es seguramente uno de los
pasos más francamente
contemporáneos que ha dado el tapiz.
Grau Garriga lo comprendió hace
treinta años y ha sabido diseminar el
concepto de que los materiales en si
mismos tienen un peso cultural
suficiente como para producir
significación. Al tejedor le corresponde
evolucionar esa significación primera
hacia una adecuada y no contradictoria
significación más compleja, haciendo
lenguaje por medio de la combinación

de materias, colores , texturas y
espacios. Esta es la diferencia con el
tapiz decorativo, que tamb ién se da, y
mucho, en las nuevas tendencias
textiles.

Hay un capitulo en el quehacer creativo
de Grau Garriga que no puede hacerse
a un lado al tratar de aprehender sus
modos de comportamiento artlstico: su
pintura. En el periodo formativo pasó,
como muchos artistas de este siglo.
del impresionismo al expresionismo
figurathlo, con un periodo intermedio
de indagación sobre noucentisme

, cata/á. Abandona después la figuración
mas no la significación. En el '66 se
inclina por afirmaciones subjetivas e
integra objetos personales a sus
cuadros como texturas-testimonio,
Esto es lo que a partir de la
Documenta V de Cassel, Alemania. en
1972, habrá de denominarse
"mitologia individual" . Justamente en
1972 (o un poco antes) pasa de la
integración de objetos personales a
prendas suyas o de sus hijos y de uso
hogareño o cotidiano: pantalones.
sábanas, manteles .
Asi como en los tapices llegó un
momento en que tuvo la necesidad de
abrir o rasgar la superficie para
conseguir cierto carácter visceral. en la
pintura acumula cosas que dan cuenta
de sus vivencias, de sus amores.
Muchas de sus pinturas deben ser
percibidas como actos de reafirmación
existencial de su peculiar individualidad.
El critico español Baltasar Porcel ayuda
a comprender esta producción en un
escrito de 1976 referido a la pintura,
que él califica de áspera, cercana a la
sordidez: " ... incorpora , a modo de
collage, una serie de elementos
sacados de la vida cotidiana -billetes
de metro, bandejas de pasteles vaclas,
una camiseta, una cuenta de hotel.
corbatas...- , que adquieren un neto
carácter simbólico, algo asl como si
quisiera indicar que en la opresora
atmósfera que nos envuelve sólo el
hombre y su red de pequeños actos
tienen un pleno y reconfortante
sentido."
Por el número de bienales dedicadas al
arte textil (cinco), por más de dos
décadas en busca de nuevos caminos,
por la extendida cultura textil existente
en México, la presencia de un creador
con tantas iniciativas y tantas
inconformidades como Grau Garriga no
podla sino resultar oportuna Y
altamente estimulante. O
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En mí, tu recuerdo...

En mí. tu recuerdo es un rumor
de velocipedos que pasan
despaciosos allá donde la altura
del med iodía desciende
hacia el ocaso más llameante,
entre cance les, casas
y suspirantes decl ives
de ventanas abiertas al nuevo verano.
Dist ante de mí. sólo
queda un lamen to de trenes ,
de almas que se van .

y alll. ligera, te vas con el viento,
te pierdes en la tarde

D Front tl fll

Ya no sabe nada

Ya no sabe nada - volando con sus
propias alas- el primero que cayó de Ibruces
en la playa normanda.
Por eso esta noche alguien
me to caba el hombro, suplicando
que rezara po r Europa
mientras la Nueva Armada
se presentaba en la costa de Franc ia.

Respondl entre sueños: Es el viento,
el viento que toca músicas extrañas.
Pero si en verdad fuiste
el primero que cayó en la playa normanda,
reza tú, si puedes; yo ya estoy muerto
en la guerra y en la paz.

Esta es ahora la música:
la de las lonas azotando contra los postes.
No es una música de ángeles; es mi
sola música y me basta.

De Diano de Argel

VITTORIO SERENI

Dimitrios

A la tienda se acerca
el pequeño enemigo
-Dimitrios- y me sorprende
un tenue grito de pájaro
en el vidrio del mediodía.
No tuerce la boca pura
la gracia con que pide pan,
no se vela de llanto
la mirada que hambre y miedo
deslíen en el cielo de infancia.

Dimitrios se quedó
a lo lejos -agudo
molinete desvanecido
en el bochorno-
en páramos avaros,
creíble apenas, apenas
un vivo sobresalto
mío, de mi vida
titubeante en el mar. e

De Di8rio de Argel

La producción poética de Vittorio Sereni da vida a un
único libro-discurso, cuyos momentos y factores son los
versos de sus tres libros fundamentales: Frontiera
(1941), Diario d' Algeria (1963) y Gli strumenti umani
(1965). Poesía lombarda en el sentido más intemo yex
temo del término -referida por vezprimera en la antología
Linea lombarda hecha por Luciano Anceschi en 1952.
Poesía de un hermetismo autónomo, personal, poblada
de datos reales que salen de la doliente niebla del re
cuerdo. Luego vendria el trágico diario de guerra y cauti
verio, con sentimientos de culpa y de derrota, de concien
cia histórica y privada del drama. Y al fin la reciente y
difícil vislumbre, cierta e incierta, optimista y desolada, de
la realidad cotidiana del hombre (de los hombres) y de la
sociedad, donde la poesía se transforma en una especie
de prosa rítmica escandida por urgentes necesidades de
emoción y comunicación. "Seren! v/ve la tragedia de no
poder darse enteramente a una fe, a una ideologla neta y
total; pero respondepuntualmente, ya con elastícidad, ya
con irritación, a los impulsos de la situación y condición
de su tiempo" (Giovanni Bonoldi).

Vittorio Sereni nació en Luino (Varese), en 1913.

Selección y traducción de Guillermo Fernández
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COSTUMB·RES
EXTRAÑAS,
CACHARROS
y CRÁNEOS

Por Federico Ventura

Tomado en préstamo del primer ca
pltulo del clásico de Clyde Kluckhohn,
Espejo para el hombre, el titulo de esta
nota remite a la romántica imagen que
de la antropologia fijaron los primeros
antropólogos sistemáticos: "aficiona
dos con dotes naturales: médicos na
turalistas, abogados , hombres de "le
gocios para los cuales la antropologia
constituia un entretenimiento. Aplica
ban el sentido común, los hábitos ad
quiridos en sus profesiones y las doc
trinas cientificas a la moda de su
época, al aumento de los conocimien
tos sobre los pueblos 'primitivos' ."

En las instalaciones del Instituto de
Investigac iones Antropológicas de la
UNAM (IIA),el quehacer antropológico
adquiere una severa distancia en rela
ción a la " invest igaciónde cosasextra
ñas hechas por excéntricos". Aqui, en
el circuito exterior de Ciudad Universi
taria , se concentran unconjunto de de
pendencias -taboratorios. biblioteca es
pecializada, departamento de cómpu
to- que de inmediato remiten al só
lido apoyo técnico y cientifico que la,
antropologia se ha dado: estudios de
,crecimiento por fotograffa, análisisqui
mico y fisico de restos humanos pre
cedentes de sitios arqueológicos, eso:
tudios citogenéticos de la población
mexicana, análisis de cerámica y expe
rimentación de técnicas antiguas.
prospección arqueológica para la loca
lización, delimitación y estudio de si-

, tios arqueológicos, quimica arqueoló
gica, fechamiento por carbono 14, pa
leoetnobotánica y paleoetnozoologia.

El IIA, según afirma su actual direc
tora, la arqueóloga Mari Carmen Serra,
"tiene un contacto muy importante
con los institutos de investigación
cientffica de la UNAM, especialmente
con los de biologia y con el Instituto de
Fisica".

Si bien los procedimientos de las lla
madas ciencias exactas forman parte
del quehacer antropológico, es en el
terreno de las humanidades en donde
la antropologia encuentra su razón de
ser. No sólo por la obviedad que se
d.esprende del nombre " ant ropolo
gia", sino, principalmente, por el papel
que este estudio del hombre en socie
dad ha adquirido a través del tiempo, a
veces para legitimar y optimizar la ma
quinaria de guerra como en la Segunda
Guerra Mundial, otras, para proveer a
grupos indigenas de argumentos cien
tificos y polit icos que les permitan ocu
par un lugar no subalterno en la mo
derna y aún postmoderna humanidad.

Un instituto de investigación es una
punta de lanzaque no puede desvincu
larse del grupo social al que sirve. " El
IIA -señala Mari Carmen Serra- se es
taba convirtiendo en un instituto muy
aislado del resto de la Universidad. Las
causas son varias. Empezando porque

no tenemos aqui un contacto estrecho
con las facu ltades. Al respecto. y a fin
de restablecer ese contacto, estamo s
reiniciando el programa conjunto de
doctorado de la Facultad de Filosofla y
Letras y el IIA . Otra de las causas del
relativo aislamiento es que la mayorfa
de nuestros investigadores son egre
sados de la Escuela Nacional de Antro
poloqía con poco contacto con la Uni
vers idad . Sin embargo , nuestro
trabajo tiene mucho que ver con elárea
de humanidades y nuestra adscripción
es a la Coordinación de Humanidades.
Estamos procurando realizar proyec
tos interinst itucionales e interdisc ipli
narios, no sólo para romper el relativo
aislamiento del IIA, sino tamb ién para
compartir los recursos flsicos y huma
nos con los que contamos - laborato
ríos, conocimiento de técnicas, etc.- a
fin de opt imizar la utilización de los re
cursos presupuestales."
, El objetivo princ ipal del IIA es la in

vestigación de alto nivel en antropolo
gia ñslca. arqueologla, etnologla y lino
gOlstica . En antropologla tlsi c los
'investigadores delllA realizan análisis
de variabilidad biológicade lo mexic •
nos actuales, estudios genéticos d
grupos étnicos, evaluación di e t do
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de nutrición de ninos y adultos; estu
dios de la sexualidad. violencia y agre
sión humana; estudios biodemográfi
cos en comunidades cam pesinas;
estudio de material óseo y dental hu
mano procedente de excavaciones ar
queoIógicas. etcétera.

El diseno de técnicas de trabajo en
campo y gabinete y el planteamiento
de problemas teóricos son dos asun
tos de laarqueologla en los que el lnsti
tuto ha puesto especial empeño. El es
tudio de los procesos socia es como el
principio de la agricultura, el surgi
miento del Estado, la identificación de
etnias a partir de evidencias arqueoló
gicas son otros temas de los que se
ocupan los arqueólogos del lA . "Mi
hipótesis -apunta I Doctora Serra
sobre el sitio en el qu r alicé mi exca
vación (Tlaltenco. cerca de T1lIhuac) e
que los pobladore no 01 m nte se
dedicaron a la agricultura íno que se le
dio gran importancia a la explotación
de recursos lacustr , E ta cu nca te
nia muchos recurso . lo que pasa es
que los hemos ext ingu ido terrible
mente,"

El /lA realiza invest c on emo-
gréflcas con grupo indlg na d Ch a
pas. Veraeruz. Yucatén. Oaxae8, ChI
huahua y el Estado d M xico; n liza
los movimientos mi r to rio d la po
b1ación ¡ndlgena. la r I 6n pr hI p6-
nica. colon ' I y cont mporé ; lame-

dicina tradicional; la educación de
ni"os indlgenas y el impacto de la in
dustrialización o el turismo sobre los
grupos étnicos .

Las investigaciones del nA en lin
galstica abarcan la recopilaci6n y ob
tenc ión de materiales en lenguas indl~

genas. análisis semántico o sintáctico
de los mismos .elaboracióny ediciónde
diccionariosetnolingOfsticos.etcétera.

La bib lioteca del nA 'cuenta con
abundante material microfilmado,
libros especializados y publicaciones
peri6dicas. Se puede tener acceso al
acervo de la bibli~teca "a través del
sistema computa rizado que pone al
il)vestigador en contacto con la infor
mación necesaria a través de la pan
talla del ordenador.

Los coloquios " Juan Comas" de an
tropologla. " Paul Kirchoff" de etnolo
gla, " Pedro Bosch Gimpera" de ar-,
queologla y " Mauricio Swadesh" de
Iingalstica forman parte del amplio pro
grama de divulgación del.Instituto de
Investigaciones Antropológicas que
además organiza conferencias, semi
narios, cursos, exhibición de pellculas.
congresos y exposiciones dirigidas a
los estudiantes y profesionistas de la
antropologla. .~

La principales publicaciones del IIA
son: los An8Ies de antropolagla, las

rle Antropologl8 y tknicB Y Antro

p%fIIebIoI6ga: los Estudios de 8IItro-

po/agla mexicana, Reimpresos' que es
una revista dedicada a la reimpresión
de artlculos importantes de dificil ac
cesoy Notas antropológicas, unapubli
caciónque contiene toda clase de ma
nuscritos inéditos de corta extensión.
Elcatálogo de obras publicadaspor el
IIA incluye trabajos de Juan Comas,
Santiago Genovés y Guillermo Bonfil
Batalla por sólo citar algunos autores.-

Aunque la producción editorial del
nA es abundante , no es suficiente
frente al reto que representa elconoci
miento antropológico de un paíscomo
el nuestro: complejo, diverso. plural.
herederoy custodia de restos arqueo
lógicos fundamentales en el contexto
de la cultura universal: " Tenemos una
tendencia a decir siempre que los ex
tranjeros están conociendo mejor
nuestro patrimonio cultural. nuestro
pasado. Lo que pasa es que publican
más,con mayor facilidady más rápida
mente que nosotros -spstiene Mari
Carmen Serra-; a eso hay que agregar
el que las teorías arqueológicas y an
tropológicas que se 'ponen de moda'
en nuestro país provienen de Estados
Unidos o de Inglaterra. Deahlquealgu
nos estudiantes piensen que todo lo
importante lo están haciendo ellos. Yo
creo quenosotros estamos aportando
cosas muy importantes, pero no nos
leemos y no nos citamos a nosotros
mismos aunquenuestros hallazgossir
van de base a trabajos que están reali
zando extranjeros... sin citarnos."

Hasta 1920, sólo 53 personas ha
blan obtenido un grado de doctor en
antropologla en las universidades de
los EstadosUnidos. Seis décadas des
pués. la importancia del quehacer an
tropológico se pone de manifiesto es
pecialmente en los paIses en vlas de
desarrollo. En México. antropólogos
destacados dirigen las dependencias
estatales que tienen la responsabilidad
de atendera los grupos indlgenas. res
catar y estudiar los vestigios cultura
les. etcétera. y un importante número
de antropólogos se ocupan de investi
gar nuestra diversidad. No en balde la
antropoloqla, tal y como la describió
Kluckhohn. pone ante el hombre un
gran espejo y le deja'que se vea a sI
mismo en su infinita variedad. Defen
der ladiversidad, paradójicamentequi
zásel único rasgo unificador de la "na
turalezadel hombre". forma parte del 
.quehaceruniversitario.<>
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s e e n a r I o
CLAUSEWITZ,
LA GUERRA
Y EL AMOR

Por Carlos Te//o Oíaz

"Tristes guerras", dijo el poeta Mi-
guel Hernández, "si no es amor la em
presa. Tristes, tristes". Es una bella lí
nea que delata al mismo tiempo una
tendencia general. El discurso militar ha
sido con frecuencia utilizado en la litera
tura del amor, a veces con malicia, otras
acaso con inocencia. Esta inclinación por
un lenguaje bélico no debe sorprender a
nadie: en la guerra, como en el amor,
uno sale a conquistar al otro, de quien
depende -nada menos- nuestro propio
bienestar. (Una nación, un individuo, de
ben estar dispuestos a luchar a muerte,
sin tregua, a movilizar todos los recur
sos disponibles para defender su bienes
tar cuando se ve sujeto a una voluntad
ajena.) La opción por un discurso militar,
asimismo, es sintomática de un gusto
personal; quien lo adopta nos muestra
de tal forma ~u pasión menos por la ge
nealogía del amor que por su fenomeno
logía. Es decir, nos confiesa su pasión
sobre todo por el cómo delamor (" ¿cómoo

amamos?"), no por elporqué: nos invita a
practicar así una metodología horizontal
(romanesca)más que vertical (psicoanali
tica) en el arte de comprendernos a noso
tros mismos. No sé si pueda abusarse
tanto del lenguaje impunemente. Para
abreviar: aquél que utiliza un lenguajebé
lico en el discurso amoroso concede de
tal suerte su seducción, no tanto por el
origen del amor, 'como por las "aventu
ras" del sentimiento.

La identificación de la guerra con el
amor puede ser más rigurosamente ela
borada. Es posible, por ejemplo, utilizar
el modelo teórico que desarrolla Clau
sewitz para dar del amor una versión en
la que se puedan apl icar , punto por
punto, los principios cuyo valor él confi
naba en su tratado al sujeto de la guerra.
Clausewitz consideró fundamental la dis
tinción, formulada por él mismo, entre lo
que llamó "guerra absoluta" y "guerra
limitada" . La guerra es absoluta, nos
dice, cuando persigue sus objetivos na
turales; limitada cuando persigue sus
objetivos reales. El concepto de la gue
rra absoluta es, sin embargo, sólo eso:
un concepto, una idea ·- en el sentido
platónico de la palabra. Se conforma por

aquello que todas las guerras tienen en
común y permite, de tal modo, la posibi
lidad de generalizar dentro de lo particu
lar. Su valor radica pues en la unidad
teórica que le otorga a la experiencia mi
litar: sólo por su medio pueden las gue
rras ser vistas como pertenecientes to- .
das a un mismo tipo, como diferentes
manifestaciones de una misma activi
dad. La guerra, entonces, en su. forma
absoluta -un acto de violencia impul
sado por su propia lógica- es para Clau
sewitz una idea regulativa necesaria para
acertar la identidad única de cualquier
acto militar. Es simplemente el fin hacia

el cual tiende la voluntad bélica, aislada
de todo constreñim iento, interno o ex
terno . Su fin es la destrucción, como po
dría serlo la unión en el caso del amor, la
unión hacia la cual tiende la voluntad
erótica . P.ero ni la guerra ni el amor pue
den existir totalmente en abstracción.

Clausewitz identifica en su obra dos
restricciones en la guerra absoluta que
permiten el paso hacia su concepción li
mitada: una interna impuesta por la frie-

o ción del choque, otra externa impuesta
por el fin politico de la guerra. Ambas
restricciones juegan el mismo papel en

el caso del amor -la primera afecta la
conducta del enamorado (Werther) ,
la segunda la práctica del seductor (Don
Juan). Empecemos por aquélla. El carác
ter absoluto del amor -la unión afectiva,
física, cont inua con otra persona- como
podríamos encontrarlo en el modelo im
pecable de algún moralista (Fromm, por
ejemplo), se ve inevitablemente limitado
en la realidad por un factor intrínseco a la
conducta del amor mismo: la fricción . La
actividad en la guerra , escribió Clau
sewitz , es como el movimiento en un me
dio resistente - si todo en la guerra (como
en el amor) es simple, lo más simple es
problemático . ¿No es acaso, en efecto,
insólito que algo tan sencillo como llamara
una persona por teléfono pueda conver
tirse enuntormento paraquien está perdi
damente enamorado? En este respecto,
tanto el soldado como el enamorado pue
den ser comparados con un hombre in
merso en el agua, incapaz de realizarcon
facilidad los más naturales movimientos.
La confusión, el cansancio, el dolor . el
miedo a perderlo todo - estos elementos
se combinan para crear esa atmósfera de
fricción (como la llamó CI usewitz) que
entorpece, fatalmente, todaacción militar
o pasional. De ahí se origina el drama de
Werther : su amor absoluto s ve limitado.
frustrado , por la fricción. Amar os dar
amor, dar y recibir; es así n cesariamente
reciproco. W erther es el amor que no
puede amar.

Elcarácter absoluto del amor pued ser
además conten ido en forma limitada por
consideraciones de ord en " polltico ".
Clausewitz, como se sabe, concibe la
guerra como una mera continuación de
la politica por diferentes medios. La gue
rra, en otras palabras, no suspende las
relacionespolit icas entre los estados be
ligerantes; sencillamente introduce en
ellas una dimensión adicional, la de la
violencia. La doctrina de la subordina
ción del espíritu militar (o del espfritu ro
mántico) a la razón polit ica tiene dos as
pectos complementarios. La conducta
del amor -en el caso del seductor- se
subordina a consideraciones politicas de
dos formas distintas pero relacionadas:
se ve, por un lado, subjetivamente de
terminada por los fines del seductor ("la
intriga ") y, por el otro, objet ivamente
delimitada por la condición del seductor
("el realismo" ). El amor absoluto, en el
mito de Don Juan, se limita y se trans
forma por el f in (que podemos llamar
"político") del personaje central: ena
morar sin enamorarse. Su tendencia na
tural: la unión con otra persona. se ve

-

______________ 36 .......;... _



e r í t
.
I e o

_.

asl obstaculizada no por una restricción
interna al amor mismo (el seductor es
ágil, desconoce la fricción) sino por una
rest ricción externa - aquélla impuesta
por el objetivo de la intriga. El amor de
Don Juan no puede ser absoluto porque
no es reclproco : él mismo se impone
como meta no entregarse. Asimismo,
existen ciertas condiciones que determi
nan el curso de la seducción en el amor.
dándole a cada lance una fisonomla dis
tinta. De tal forma, elDon Juan de Zorrilla.
apuesto y gallardo, se enfrenta a la
conquista en plena luz del dla; aquél de
Tirso de Malina, en cambio, sin contar
con una presencia fls ica fu lminante.
debe cobijarse por la noche, conquistar
con el engar'\o . convert irse en " burla
dor " - su estrategia ejemplif ica a l lo
que bien podríamos llamar realismo poI/
tico. Como en la guerra, los fines poIlti
cos (limitados) del amor viven no obs
tant e una tensión perpetua con sus
objetivos rorn ánnco (absoluto ): qué
1I0s pretenden con t ner, ésto qu r n
er incom emble . Tal t n ión af cta la

condición mlnc d Don Ju n Tenorlo:
pa de sor un s ductor in' m a r un
nobl enarnor do. Su mor limita n
tonce sólo por I fricción natur I a la
pa ión; no . pu s, " O uto" st
e óto una b tr cctón- ro 11OIM. S

d cir sin nlnuún control pollt ico, como I
"gu rra 101 ,.. QU pudo co c bir Lud n
dorH. Es 1tnunto d I mor qu no d
impr s un b 11 im 9 n, I de Don
Juan en mor Ido

T nto 01 s ductor como I n mor do
r qui r n do un tr t 9 n r 1, n
ce it n con lrocu nci r olver probl
me tácticos Estrot gi y t ctlea. Hi te
rlcsm eru e OXI I ndos definiciones
distintas do OSIos t rminos. BOlow de
fine la t ácnca como la dispo ición de las
fuerzas dentro del ár a d op racion ;
la estrategia como I dispo ición d las
fuerzas fuera del área d operaciones.
C1ausewitz, en cambio, d fine la táctica
como el uso de las fuerzas para el como
bate; la est rategia como el uso del
combate para la guerra. Elprim ro define
Jos términos con relación al contexto en el
que se utilizan los elemento , el segundo
con relación al uso que se hace de todos
ellos; uno es testigo del fin de la guerra
dinástica, el otro profeta de la guerra na
cíonal. Este paso en la conducta de la
guerra, de la dinástica a la nacional. se da
de ma nera parecida en la conducta
del amor. Por mucho tiempo -hasta la
revolución francesa- la práctica mi iter
era dominada por consideraciones de

carácter estratégico . El control de las
• vlas de comunicación, de las fuentes de

abastecimiento, el cerco de una pobla
ción. eran los métodos más corrientes
para derrotar al enemigo. El choque tác
tico, demasiado sangriento, era evitado
en el ejercicio bélico y considerado, en el
pensamiento militar. como evitable. AsI
pues, en la guerra dinástica el enemigo
se encontraba por lo general "ausente ",
es decir fuera del alcance de las armas
de fuego . De manera similar . el amor
-en su expresión literaria- era en aquel
entonces un sent imiento que se culti
vaba en la ausencia (corporal) del ser

amado. Para ser digno de su nombre. el
amor tenia que ser puro, a saber: casto
-el otro no podla estar presente sino en
la imaginación del enamorado . Con el
pasar del tiempo, sin embargo. se invir
tió esta relación. Ahora . en nuestros
dlas, es tan inconcebible la guerra sin la
batalla como el amor sin el sexo. La pre
sencia. en la guerra como en el amor.
tanto del enemigo como del amante, se
convierte hoy en una condición necesa
ria para poder hablar, con legitimidad. de
estas dos act iv idades. La estrategia
de la ausencia se transformó así en la
táctica de la presencia.

Enel sentido que le da Bülow a los tér
minos los " encuentros amorosos", los
enfrentamientos. son combates donde
deben aplicarse consideraciones tácti
cas: qué decir. cómo reaccionar. cuándo
callar -las armas son las palabras, los
gestos. los silencios, cuandola otra per
sona está ausente, en cambio, es decir
cuando uno se encuentra " fuera del área
de operaciones", los principios que se
deben aplicar a la acción son de orden
estratégico: cuándo contestar una carta.

qué decir al conversar con un amigo mu
tuo, cómo actuar frente al silencio. Uno
no " maniobra" con las cartas, sin em
bargo éstas forman parte, al igual que
las llamadas telefónicas. de una artillerla
pesada que afecta directamente al ene
migo (si podemos asl referirnos a la per
sona amada). Las cartas, pues, pueden
tener un uso táct ico como estratégico,
entendiendo ambos términos como los
entendió Clausewitz. Una carta. como
una bomba convencional. tiene un uso
táctico cuando funciona dentro de la
guerra (la carta de amor) y, al mismo
tiempo. como una bomba termonuclear,

puede tener un uso estratégico cuando
decide el resultado de la guerra misma
(la carta de ruptura). Una modifica la re
lación, la otra simplemente la destruye.
Por otra parte, la carta que no llega. tan
conocida por tantos . es siempre ambi
gua: ¿pretende as! el otro terminar con la
relación o sólo modificar sus términos?
Elamor es optimista. y es dificil que una
guerra objet ivamente perdida pueda ser
subjetivamente aceptada como tal por
un enamorado. El resentimiento, el odio,
incluso 'el desencanto son sentimientos
que duelen y que delatan. de tal modo.
la presencia persistente del amor. Mien
tras existan el enamorado podrá consi
derarse en estado beligerante, aún des
pués de haber perdido todas las bata
llas. Su retirada será siempre "táctica".
nunca estratégica. Pero un buen dla el
amor termina, como cada quien descu
bre, y termina con la indiferencia. Ter
mina a pesar de todos sus esfuerzos por
prolongarse. porque no es la voluntad
de amar hasta la muerte la que mantiene
vivo nuestro amor. sino el amor mismo
quien da vida a esa inútil voluntad.<>
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Todos los personajes, asl sean bre
ves, su conducta y peculia ridades (por
ejemplo, ese atisbo de sabo r autobio
gréfico del hermano, apenas mayor que
Malik, con sus gafas y su acordeón a
cuestas , proyectando a la f milia pelicu 
las de animación ca ras, h cha con

dar, con el pequeño Mal ik como inter
mediario, sea una mirada filtrada a tra
vés de la emot ividad.

Los pleitos maritales, las reconciliacio
nes, las anda nzas de Malik y sus cama
radas, la presenc ia del abuelo (¿qué fa
milia puede con siderarse como tal sin
uno a mano?), las celebraciones. los can
tos y costumbres ancestra les son la
sustancia del filme , aunque bajo su su
perficie, a ma nera de marco o sustento,
se sucedan los acontecimientos de una
época decisiva para el pals .

La observación detallista y afectuosa
confiere una aute nt icidad y una sol idez
supremas a lo que sucede ante noso
tros, nos comunica calidez y vitalidad,
obliga a que nos sintamos involucrados
y a que esto que pudo o no ocurrir hace
años en un lugar lejano, de algún modo
nos resulte entrañable y nos concierna.

~. s e e
el " ir tirando" con los compromisos ad
quiridos, el peso de los roles sexuales, la
violencia , ese comportamiento en suma,
irracional e inexplicable que es el uni
verso de los mayores: Malik observa y
aprende las reglas del juego.

La ausencia del padre ante la que
Sena, la madre, debe asumir el trabajo
de educar y proveer, la posterior reuni6n
de la familia en el destierro, el primer
amor del niño, frustrado por la muerte,
son otros tantos momentos en el pro
ceso de crecimiento del joven Malik.

Al final, el padre es perdonado y to
dos regresan a Sarajevo. Malik atestigua
los últimos ajustes de cuentas : el. cu
ñado ha perdido su puesto en la policfa y
es aceptado de nuevo en el seno de la

familia en pleno ; Mesa sin embargo, toma
venganza violando a su antigua amante y
ahora concuña . Ella intenta suicidarse en
el baño y falla . La vida continúa...

. Cuando papá sale de viaje. narrada
desde el punto de vista de su pequeño
protagonista, . es la pormenorizada cró
nica de una de esas modestas historias
individuales, sin las cuales la historia con
mayúsculas, la historia colectiva, no exis
tirfa. A través de Malik y de su entorno

.familiar accedemos a la reconstituci6n de
la parte humana e fntima que acompaña a
cualquier proceso histórico.

El núcleo dramático de la anécdota
-que por cierto guarda evidente.similitud
con el de La broma. de Milan Kundera-,
una simpleza co~ trasfondo amoroso
que pone en movimiento la ciega maqui
naria del poder del Estado y que acarrea
graves problemas a un hombre y a sus
allegados, no podfa ser más terrible y
serio (seguridad de Estado, cuántas in
justicias se cometen en tu nombre).

Sin embargo, desde la primera escena
del filme, no cabe duda del tono en el
que se plantearén las cosas. La grave
dad nada tiene que ver con la solem
nidad y aquí el humor juega el papel de
cisivo. Lejos de banalizar los asuntos, el
humor en Cuando papá sale de viaje es
utilizado como una lente para ver con
mayor claridad, como un instrumento
para registrar y recrear con más luci
dez la realidad.. Sin pontificar ni sermo
near, la cinta propone una visi6n cierta
mente crftica y cuestionadora de la so
ciedad que la produce (aparte de la
trama misma , las escenas relativas a la
práctica institucional del deporte, son un
modelo de fina ironfa), pero inobjetable
mente sus alcances y valores son uni
versales. A ello contribuye de manera
fundamental el que la mirada del. realiza-

Cine
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Por Susana López Aranda

LA AROUA
TAREA
DE CRECER

La historia de un pueblo se edifica con
las pequeñas historias cotidianas de sus
hombres y mujeres y por supuesto ; tam
bién de sus niños.

Yugoslavia, Sarajevo para ser exac
tos, a princip ios de los años 50. Lue
go de las turbulencias y padecimientos
de la guerra, el país, bajo el mandato de
Tito, comienza a. pugnar por separarse
de la órbita stalinista. Son tiempos diffci
les. A todo esto , el joven Malik, ciuda
dano de seis años, tiene ante sf la ardua:
tarea de crecer. Su vida transcurre entre
los juegos'con los amigos, las canciones
durante la cosecha comunitaria (en la
cual se entonan de preferencia curiosas
canciones "mexicanas" que son lo más
inofensivo en ese momento), las riñas y
aiegnas familiares, la fiebre compartida
del futbol.

. El padre, Mesa, es un agente viajero
demasiado aficionado a las mujeres y un
buen dla , una desafortunada broma,
-acerca de una caricatura periodfstica en
la que se ve a Marx ante su escritorio
vigilado por el retrato de Stalin- emitida
ante su amante en tumo, provoca con
secuencias insospechadas. La mujer, al:
ver que Mesa no piensa divorciarse en'
serio, afianza sus relaciones con otro,

' quien resulta ser cuñado de Mesa y
agente de la policía ,

La denuncia sirve tanto para asegurar
la posición de ella, como para enviar a
Mesa al destierro, condenado a trabajos
forzados en una mina . Gracias a la in
fluencia de su cuñado, el padre parte en
cuanto se cumple el tradicional rito de la
circuncisión de sus hijos. Malik junto con
su hermano mayor, se inicia asf en los
avatares del mundo adulto.

. Las veleidades de la política. lo turbio
de las relaciones eróticas, la hipocresta,



.'

EL TEATRO DE LOS
AUTORES
MEXICANOS:

NECESIDAD
IMPERIOSA EN
NUESTRO TIEMPO

Por María Muro

u-;

Al examinar la trayect~ria del teatro en
México, fác ilmente se descubre que el
teatro ha estado relegadó en relación
con otras expresiones artlsticas. La pin- .
tura ha tenido auge en varios momen
tos; ha trascendido al interior de nuestro
país y tiene importancia en el panorama
mundial de la pintura, La narrativa y la
poesla t ienen una trayectoria consoli
dada desde la·época virreina!. Estas ex
presiones han sido ' influenciadas y han
influido determinantemente para que en
México la lite ratura mantenga una tradi
ción con una personalidad prop ia.

El teatro. a pesar de haber dado gran
des autores durante el periodo colonial:
Juan Ruiz de Alarcón o Sor Juana Inés
de la Cruz, no tuvo los medios para asi
milar las experiencias y establecer la
continuidad dramática. A principios del
siglo XIX hay intentos frencamente na
cionalistas con José Joaquln Fernández
de Lizardi, mientras algunos autores de
importancia menor prefieren evitar ' los
asuntos de la realidad mexicana, como
Fernando Calderón o Manuel Eduardo de
Gorost iza.
- Es hacia 1870, durante la Restaura

ción de la República, cuando surgen nue
vamente autores con Impetu naciona
lista, que ponen su atención en temas
históricos: prehispánicos, del coloniaje y

.de la Independencia: Xóchitl de Alfredo
Chavero; Sor Juana Inés de la Cruz, de
José Rosas Moreno; o Morelosen Cuau
tle. de Ignacio Manuel Altamirano. entre
otras obras. Es importante señetar que.
'en su rnavorta. los dramaturgos del siglo
XIX son mejor conocidos por su crea
ción poética y por su narrativa; como
.drernaturqos es un hecho que en la ac
tualidad son escasamente conocidos V
sus dramas han pasado al olvido.

al considerar que Cuando papá sale de
viaje es el segundo largometraje de un
director muy joven Y a todas luces. do
tado para realizar obras aún mayores.

Nacido en 1955, en Sarajevo natural
mente, Emir Kusturica (se pronuncia
Kusturitsa, según los entendidos), co
menzó a hacer cine desde que estaba en
la secundaria. Cursó la carrera de realiza
ción en la escuela de Praga y su filme de
tesis, Guemice. obtuvo el primer premio
en la sección de cine estudiantil del festi
val de Karlovy-Vary en 1978. De re
gres o a su país, Kusturica se entrena
con el rodaje de dos telefilmes, . el se
gundo de los cuales. Elbar del Iltenic, le
hace acreedor al premio de mejor direc
ción en el festival de Portoroz.

En 1981 realiza su primer largometraje
¿Recuerdas a Dolly8ell1 (una bella y nos
tálgica evocación de la adolescencia,
exhib ida en Méx ico en la Muestra de
1983), con el que Kusturica se da a co
nocer más ampliamente al ganar el León
de oro por la mejor " opera prima" y el
prem io del jurado de Fipresci (Federa
ción Intemacional de la Prensa Cinema
tográfica) en Venecia.

Para completar el panorma de una ca
rrera vertiginosa y única en la historia del
cine, Cuando papá ssle de viaje, mereció
la Palma de oro y el premio Fipresci en el
fe tival de Cannes.

Ku turica , el más destacado inte
grante d una generación de valiosos ci
n astas yugoslavos. marcados todos
por la influencia de la escuela checa y
u grandes nombres, como Jiri Menzel

o Milos Forman, prefiere tomarse las co
sas con calma y derrochando madurez y
mesura, declara: "Yo seria feliz si los
premios permiti eran afirmar el cine de mi
pals. Pienso que ese tipo de reconoci
mientos pueden contribuir no sólo a que
se difunda el cine yugoslavo sino a des
pertar la curiosidad del públ ico .¿ veo la
Palma de oro como una especie de slm
bolo .. .'

Cabe esperar, por algo estamos em
pazando apenas el año, que sus deseos
se cumplan. Empero. la cruda realidad
parece apuntar en otra dirección. La ex
hibición come rcial de cine en México si
gue avasallada por productos (e infra
productos) estadunidenses.O

Cuando JNIIM sale de viBie
(Otae na SIuzbenom putU)

P: Fonm lSarajevollD:Emir Kusturical G: Abdulah
Sidranl F: Vilk o Filacl M: Zoran Simjanovic I Ed:' An
drija bfranoVtcl Con: Moreno de Bartoli (Malik), Miki
Manojlovic (Mesal, Mirjana Karanovic (Sena), Mus
tafa Nadarevic , Pavle Vuisic , Mira Furlanl Ou,: 135
mins.¡ Yugoslavia, 1985 . ¡ .
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material de desecho de los cines), con
fluyen en la construcción de un fresco fiI
mico de inusitados vigor y riqueza.

En cuanto a la forma , Cuando papásale
de viaje resulta tamb ién deslumbrante.
Una narrativa fluida y plena de libertad
en la que los recursos del lenguaje cine
matoqráñco son usados a conciencia y
además, con singular eficacia expresiva.
Asi, la mov ilidad de la cámara y su colo
cación, el uso de la efipsis y de la voz en
off. se corresponden a la perfección con
la óptica desde la cual se hace el relato .

A todo lo anterior habrla que at\adir
que las actuaciones son en verdad una
maravilla. Trabajar con nit\os es dificil y
presenta sus bemoles , pero en esta oca
sión, los infantes se desenvu Iven mejor
que cualquier histrión experimentado. Su
desem peño. sobre todo el d Moreno
de Bartoli como Mallk, por I gama y u
tileza de matices que man ja, e a om
bro o . Los adul tos. por u part e. e
mantienen a la altura. S na, 1 madre .
sensitiva y conmov dora, i ustra la afir
maci6n con crocos

Si tod s 05t05 cu lid d n
un solo film . consutuv n O xe pelo-
011. el cbo es todavia m6 de tac.bIe
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El teatro que abunda y la escasez de
nueStro teatro

Es una costumbre muy arraigada en Mé
xico el montar obras del teatro universal.
conforme a un esp íritu árqueológiéo
poco inventivo. La imitación del teatro li
gero, españolo francés, que cobró im
pulso desde el siglo pasado, parece
mantenerse, incluso cuando los directo
res se ocupan de las obras representati
vas de la gran cultura; que sea Shakes
peare, Moliere o Strindberg, no garantiza
la calidad ni la enseñanza dramática que
nuestro medio requiere.

El dispendio se extiende a obras mal
puestas de autores medianos de la dra
maturgia universal; con estos ejercicios
.se pretende ofrecer un teatro accesible,
a'fin de atraer al mexicano medio e intro
ducirlo a la cultura dramática. Este teatro

• mal puesto y ajeno -baste citar el caso
de La loca de Chaillot, de Jean Girau
doux- lejos de causar un acercamiento
cultural vivo, manipula convenciones ya
pasadas que al público se imponen
como única posibilidad: situaciones inve
roslmiles, actuaciones deficientes, lujo
escenográfico de desperdicio y un sen
tido de la dirección teatral caduco, redu
cido al tránsito de actores por el escena
rio.

' El teatro mexicano, por otro lado, se
da a cuentagotas. A pesar de que los
autores de calidad abundan, sólo existen
vislumbres esporádicos de puestas en
escena de nuestra dramaturgia. Los au
tores esperan el milagro de que las corn
pañlas oficiales o los empresarios arries
gados se interesen por llevar a escena
sus trabajos teatrales. Existen dramatur
gos, como Emilio Carballido o Vicente
Leñero, que han logrado crear a su alre
dedor un grupo de nuevos autores que
comienzan a escribir prolfficamente,

' pero sin ver resultados prácticos res
pecto al montaje de las obras.

El problema no sólo se refiere a los
autores, sino al público, que no tiene ac
ceso al teatro nacional y que por conse
cuencia no se 've reflejado en la expre
sión que el teatro hace acerca de la
sociedad. El espectador no adquiere el
hábito de apreciar un teatro que le debe
ser próximo . Acepta como bueno lo que
se presenta en el escenario. Se interesa
en los artistas consagrados por la publi
cidad; es un público conformista que re
cibe sin.exigir, sobre todo el teatro me
diocre de importación; y las pocas
muestras de teatro mexicano quedan en
desventaja ante la fastuosidad y lo pres-

tig ioso de ciertos valores teatralmente
discutibles.

En época de crisis: volver a nosotros
mismos

La cultura teatral del presente siglo, a
pesar de sus manifestaciones esporád i
cas, tuvo un periodo de auge relativa
mente largo que pareció cimentar una
tradición. En los años 30, Xavier Villau
rrutia y Salvador Novo, fundamental
mente, comienzan un teatro informado,
que se alimenta de las expresiones euro
peas para crear una cultura nacional, el
cual prende en brotes .notables como
el gran movimiento que sucede entre los
años 50 y 60, con Héctor Mendoza,
Héctor Azar, Emilio Carballido, Luisa
Josefina Hernández y Sergio Magaña .
Después de esa explosión teatral se
vuelve a la puesta en escena esporádica
de autores mexicanos .

Muy recientemente se han realizado
algunos trabajos que podrían ser toma 
dos como ejemplo para recapturar la
efervescencia del teatro mexicano: Más
cara contra cabellera, de Vlctor Hugo
Rascón Banda, bajo la dirección de Enri-

que Pineda; Fotografía en la playa. de
Emilio Carballido, dirigida por Alejandra
Gut iérrez; y María Santísima. de Ar 
mando Garcla, en espectáculo de Luis
de Tavira, son tres mod elos de un teatro
que habrla que multip licar.

Se ha dicho que " un pueblo sin teatro
es un pueblo sin verdad " . Que el teatro
en México sea esporádico parece ser
una razón importante para limitar la exis
tencia de una cultura , de una identidad.
La profusión del teatro mexicano seria la
respuesta necesaria: provocar amplia
mente la puesta en escena de obras de
los dramaturgos mexicanos, desde los
autores valiosos y de mérito discut ible
de los siglos pasados , hasta la puesta
de trabajos creados en la actualidad. De
este modo se mod ificarla una doble si
tuación.

Por una parte, seria favorable para el
teat ro, para los autores y el público. el
ejercicio constante, el aprendizaje. el co
nocimiento creciente acerca de cómo
hacer teatro, de cómo verlo y participar
enriquecidamente en la experiencia dra
mática en si. Por otra parte, la suma de ex
periencias, la sobreabundancia de mani
festaciones que reflej la re lid d de nues-



Desbordamiento de un tSiltro

mexicano

tra sociedad. será motivo de una toma de
concien cia. de un reconocimiento de la
realidad en la creación teatra l.

Al observar el teatro nacional reciente
se descubren algunos notables ejemplos
más . Apa rte de Marfa Santlsima y de
otros modelos ya mencionados, los tra
bajos nacionales dignos de aprecio per
miten establecer algunos lineamientos
pos ibles: De pellcula ...• de creación co
lect iva y bajo la dirección de Julio Casti
llo. es un espectáculo que retrata el alma
de la ciudad de México entre las pellcu
las prev ias a la Segunda Guerra Mundial
y las pellculas de los anos del jipismo
hasta el 68 ; al extremo opuesto, tam
bién mediante creación col ctíva , a p r
tir de música de Mozan . bajo la dir e
ción de Jesusa. AtflJCciones Fénix es un
espectáculo en el que una imaginerla
fantá st ica un iv ersal da lugar al libre
ju go de los ernoc jon • d la cre ción,
de una libertad qu por I e m nifesta
ción de la mdisp n bl liben d qu I
medio mexicano n c ita.

R ginn 52. d lanar A zc6rate, o
Amstero m Bul ~ r. d J ús GonIAI z
DAvilo. son su v Z otr xpr Ion s
de la r ahd d d lo m rgln dos n
nu tro p 15 51 do obr s. e rca de
lo ocevado de I v cind d. y sOOr I
machi mo qu p d c inclu o ntra
la par la homo xu l. son com I s
a otro scasos I mplo d critica so
cial.

Como ha quedado dicho. I poco t
tro nacional IOcluy vert í nte div s a
las que habrla qu Impul t , tortalec t,

en busca de que. n I mil amplio y me
jor sent ido de la palabra. 111 rnexiclIIIidIId
se manifieste a través de la expon ncia
dramática. Maria Santlsif718 e t atro ab
solutamente mexicano. el cual es posi
ble gracias a que la obra ha asimilado
procedimientos estructurales, expre i
vos. visuales. acústicos. propios de la
experimentación del teatro espectacular
universa l contemporáneo.

El teatro mexicano podrá sentar tradi
eión, co nforme a una continuidad ininte
rrumpida y desbordada. cuando las insti
tuc íones prefieran las obras mexicanas.
cuando provoquen su superabundancia
frente al gran público. desechando el te
atro mediocre extranjero y favoreciendo
sólo el gran teatro clásico aetua izado y
la vanguardia mundial de calidad com
probada.O

atrás de formar una'compañia chica. mu~
transportable y de mucha calidad, quedó
formalmente plasmada .·

" Únicamente tres personas comenza
mos a ensayar en el salón de danza de la
Casa del Lago de la UNAM... a la se~
mana ya se nos hablan unido seis bail"ari
nes profesionales", explica .

" Est e grupo nació con ángel -dice-o
ya que el mismo año de su fundación
participó en la temporada anual de com
pañías profesionales que se llevó a cabo
en el Teatro de Bellas Artes. Ese pro

gramadeestreno incluyó las obras Librium
y Evita y Adán del autor citado. Voces de
John Fealy y You bastard de Juan.jo~é
Gurrola. Esta última "causó enojo a los
'crít icos serios'. entre otras cuestiones
porque usaba música de los Panchos y de
Avelina Landín. No aceptaban que en el
Palacio de Bellas Artes se tocara esa mú
sica:

Con el apoyo de Miguel Álvarez
Acosta, quien en ese entonces dirigla el
Organismo de Promoción Intemacional
de Cultura de la Secretaria de Relaciones
Exteriores. comenzaron a realizar sus gi
ras al exterior. " Nada de escenografía,
nada de exceso de equipaje y nada de
coreograflas impenetrables". era la trilo
gía que acompañaba al Ballet Indepen
diente en sus viajes.

El público de Centroamérica. Cuba y
Estados Unidos, asl como el de la capital
y parte de la provincia mexicana, pudie-

Coreografla: Jaculatoria. de Raúl FloresCanelo

Danza

Por Norma Avl'la

20 AÑOS
DE DANZA
CONTEMPORÁNEA
MEXICANA

Imágenes que nos recuerdan la provin
cia mexicana. su poesla y sus flores (Ja
culatoria) ; movimientos encadenados
que denotan la angustia del campesino
al llegar a la ciudad . lugar donde la cali
dad humana se ha perdido (Tema yeva
sienes) ; desplazamientos danclsticos
que reflejan manifestaciones tlpicas del
pals como son las procesiones (Queda el

viento) y los bailes de salón (El hombre y
/a danza); creaciones escénicas que pro
yectan la desesperanza porque el caudi
llo. el salvador no llega (La espera).

Todo ello. reflejado en la obra coreo
gráfica de Raúl Flores Canelo, creador
que ha sabido asimilar las ralces nacio
nales y al mex icano en su vida cotidiana;
autor que ha absorbido el sentir popular
que se perc ibe al transitar en las calles
citadinas; creador que lleva en su piel el
olor de las ferias y fiestas organizadas
en el interior de nuestra República. Por
que Raúl Flores Canelo crece en lo que
es la esenc ia de México y decididamente
le interesa proyectar la realidad socioe
conómica del país, realidad tangible que
asimila el público.

Ese objetivo primordial es la fuente de
energla que lo ha impulsado a conducir
durante 20 años al Ballet Independiente,
una de las compañlas más representati
vas dentro de la panorámica de la danza
contemporánea nacional.

Raúl Flores Canelo siempre ha demos
trado su cariño por lo que es México. Un
hecho palpable . es que el Ballet Indepen
diente se fundó un 15 de septiembre.
Año con año celebro con mis amigos esa

fecha. Fue en la reunión de 1966 cuando
la idea que estaba en el aire desde tiempo

.
I .C oí tre
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Coreograffa: ÚI esptJffI. de Rllól FJores Canelo

ron admirar sus primeros programas en
esos años iniciales tan dificiles pero
"maravillosos". " Como director, coreó
grafo, bailarín, diseñador de vestuario,
iluminador, barrendero y cargador, siem
pre veia premiados mis esfuerzos por el
público y por mis compañeros."

En 1975 partieron a Francia y Ho
landa. "Todos queriamos aparentar con
fianza y seguridad para es~ temporada
en Europa, pero la verdad, estábamos
nerviosos. Mi gastritis y yo especial
mente. Sin embargo ese nerviosismo se
desvaneció a partir del debut en Paris.
[Todas las presentaciones tuvieron un
éxito indiscutiblel Las obras más ovacio
nadas fueron las que abordaban alguna
realidad mexicana y otras como Mujeres

de Graciela Henriquez. Nos dieron una
gran acogida donde se suponfa que no
querian .a los descalzos."

Debido a la calidad demostrada, fue a'
su regreso cuando el INBA decidió otor
garles subsidio, apoyo que aún reciben.

Actualmente esta compañfa tiene ubi
cado su centro de-ensayos, asf como su
escuela de aspirantes en la calle de Viz
cainas, en el centro de la ciudad, espa
cio rodeado de vistosos y coloridos
mercados, pequeños jardines y plazue
las, cafés y neverías, entre .otros sitios
que conforman lo que es el corazón de
México.

"Las vis itas a las carpas y a las ferias;
los danzantes afuera de las iglesias; los
campesinos norteños; los juegos infanti
les y las rondas; las meriendas con los
abuelos y los tíos , son vivencias que han
persistido en mi ser, son mi paraíso per
dído", puntualiza el coreógrafo al recor-

dar su niñez en Monclova, Coahuila, ni
ñez que ha dejado huella en sus obras al
igual que diversas situaciones que se
dan en la urbe.

Para revivir sus experiencias pasadas,
el autor de Pastorela gusta de asist ir a
festivales de música y danza autócto
nos , así como a las ferias de los pue
blos. "Es alli donde siento el verdadero
pulso de lo que es la cultura nacional."

Por ello, en el medio dancistico algu
nas personas lo han calificado de nacio
nalista, pero él piensa que es encajo
narlo porque no toda su obra sigue ese
corte. "No me propongo hacer las obras
de determinado estilo; sólo soy sincero
y expongo lo que siento, lo que consi
dero que se debe decir."

Otras lo han considerado como uno
de los pioneros en México de la llamada
danza-teatro dentro del universo de la
danza contemporánea. "No creo perte
necer a la nueva generación de bailarines
que hacen danza-teatro. Pero no niego
que siempre me ha interesado que esta
manifestación artlstica sea teatral."

Lo que si es indudable, "es que tras
mite sus ideas con una fuerza tal, que
logra que sintamos realmente el conte 
nido y la atmósfera del cuadro coreográ 
fico" , subrayan Javier Bárcenas y San
tos Alatorre, bailarines de la compañia,
" como en Jaculatoria, obra en la que
además de entender lo que fue la vida
de López Velarde , tema que alli se trata,
percibo el olor a antaño, a los velos y a
lo etéreo", asegura el primero.

Asimismo, es el coreógrafo que más
ha utilizado en sus piezas dancisticas
música nacional. El no ha olvidado ,

como la mayorfa de los mex icanos, que
las composiciones de autores como Car
los Chávez, Silvest re Revueltas, Julián
Carrillo, Felipe Villanueva, Rafael Eli
zondo, Manuel M . Pon ce , Leonardo
Velázquez, entre otros , encierran una ri
queza infinita en to nos, matices, armón i
cos y armonias . Le dan lo que él nece
sita.

Tampoco ha podido pasar por alto la
música popula r , que quiérase o no ,
forma parte de la idiosincrasia nacional.
En sus obras se escuchan mambos, dan
zones y bole ros. Flores Canelo utiliza es
tas melodfas artist icamente, de manera
tal, que no podría darse el contenido
profundo de la obra , sin este marco mu
sical.

El hombre y la danza que rec iente
mente cumpli6 ocho años de ser inter
pretada, es la obra didáct ica, sin dejar
de ser espec táculo, del creador susodi
cho . En ésta se presentan las diversas
etapas de la disciplina artfstica en cues
tión, desde la época primitiva hasta lle
gar a la expresión contemporánea, pa
sando por las danzas campesinas, las
cortesa nas, el surgimiento del ballet ctá 
sico y los bailes de salón y popu lares dol
siglo XX .

Ha sido present da tanto en to tros
bien acond icionado , como en gimna
sios , auditorios, foro improvi ados al
aire libre, etcétera. El dir ctor del Ballot
Independiente siempre qulzo re lizar una
obra que pudiera ser pre ntad n los
lugares más disimbolos, El hombre y /8
danza es el resultado.

Ha sido admirada por mucho niños,
quienes " son el mejor termóm tro para
medir el valor de una coreografia" , ase
gura Aores Canelo; es muy grat ificante
observar que reaccionen tan posit iva
mente, dice.

Este reconocido auto r ha mant enido
una característ ica peculiar desde 1958,
año en que cre6 su primera coreo grafla,
hasta su últ ima realizaci6n titulada Pti
mavera (1985): la libertad de interpret a
ción del bailarln .

"Dentro de la estru ctura base de la
obra, Raúl nos da la libertad de expresar
a los personajes como nosotros los sin
tamos", asegura Patricia Ladr6n de Gue
vara, integrante de la compañfa desde
hace nueve años . Esta conces ión desa
rrolla en los ejecutantes un sentido de
responsabilidad ante su interpretación
mucho mayor al que tendrlan frente a la
obra si solamente repit ieran los mo vi
mientos y no se les diera la oportunidad
de enriquecerlos .
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Por ello. Ballet Independiente atrapa.
cautiva al público que observa a arist~
cratas y prov incianos; a estudiantes y
danzantes concheros; a campesinos y
albatliles; a deportistas y religio sos. por
citar algunos personajes, porque éstos
cont ienen la creativ idad plena y con
ciente que les otorgan sus intérpretes.

Una preocupación del conductor de di
cho grupo es la realización de una danza
que sea aceptada primero en México.
para después llevarla al extranjero. Sus
obras, con toda la mexicanidad que en
cierran. también abrigan un contenido
universal, pero considera que es priorita
rio que su mensaje sea asimil do y dige
rido por el espectador nacional .

Ello ha conducido al Ballet Indepen
diente a ser en innumerable ocasiones.
el conjunto dancls tico contemporáneo
que se presente por prim ra vez en di
ver sos rincones del pals . Ha sido el
grupo que varias veces ha abi rto el ea
mino por donde de pués han tran itado
diversas manifestaciones cultur les.

Ocasionalmente I s um m nte d ·
flcil efectuar las funcione porque lo au
ditorios o foro s al ir libre no cu nt n
con I mlnimo equipo d luz y son do,
además do quo I P c o para be I r s
muy reducrdo Sin mb r o, d c d n
v r ad lente I s pr nt c on por
cornpro rru o qu ti n n con M x ca y
arte; porque s gr tific nt nt ra •
pue ta dios 51 t nt s, u lar y su
favorabl scoqrd ; porqu n qu I
cumpl n con su mi 16n.

Cada ano Ball t Ind pendi nte s invi
tado a inaugurar o el u ur r f rI Y f s
tival s. asl como p rticipar neto n
diversos estados d la Aepúbl ca. Con
estas giras al mterior. Flore Can lo ha
comprobado que el público d provinc a
es tan o más sensible que I capitalino .

l o anterior vuelve a d mostrar la gran
identifica ción que rnanti n te coreé
grafo con México. su gente y us ca 
tumbres. No es nada raro encon trar en
el estud io de la compatlla o en su casa
las tradicionales calaveras mexicanas y
otras figuras de papel de ch'na elabora
das por la mano del creador mencio
nado.

Este conjunto danclstico también ha
nutrido su repertorio con obras de otros
autores. Destacan Desiertos y La jBuls Y
el estanque de Ana Sokolow, quien fue
una de las pioneras en el empuje de la
danza contemporánea en México .

As imismo, los integrantes de este
grupo han proyectado la energla y la po
tencia lanzada por los ritmos afrocuba-

. -
CcnogI.Ila:~, de RlIOI Flores Canelo

nos al interpretar Sensemayá del autor
cubano Víctor Cuéllar.

Flores Canelo también brinda oportu
nidad a los ejecutantes de la compañía
que conduce para que desarrollen sus
ideas y las plasmen . En la última Tempo
rada de Danza Contemporánea que se
lIev6 a cabo el pasado mes de septiem
bre. tres bailarinas llevaron al foro del
Teatro de Bellas Artes sus obras.

OBsis fue el titulo del estreno de Silvia
Unzueta, quien ya habla demostrado su
capacidad creadora en Cuarto interior.
calida d que luego fue corroborada
cuando obtuvo el segundo lugar del
Cuarto Premio Nacional de Danza organi
zado por la UAM y el INBA, con la com
posición danclstica Puerta abierta.

Silvia Unzueta transita por la corriente
danza-teatro. Sus personajes están car
gados de emociones y sentimientos que
salen d isparados en cada desplaza
miento y en cada gesto, acciones que se
ejecutan de la manera más directa posi
ble sin perder su sentido escénico, pero
al mismo tiempo sin estilizaciones ni re
buscamientos vacuos.

Elisa Rodrfguez y Patricia ladrón de
Guevara son las otras integrantes del
grupo aludido que desarrollaron sus pen
samientos e ideas en las coreograflas
Función de media noche y Nostalgia de
muerte. respect ivamente, en la tempo
rada antes citada.

En el archivo del ballet en cuestión .
está escrito el nombre de Graciela Henrí
quez, ex integrante del grupo que tam
bién colaboró en el montaje de obras
trascendentes en el universo de la coreo
grafia. Asl también, Enrique Calatayud
y Juan José Islas entre otros. son ejecu-

cantes coreógrafos que caminaron por
las brechas que les abrió Ballet Indepen
diente.

Una pieza clave en ese conjunto dan
zario es, sin duda alguna. Manuel Hiram.
Es quien llevael registro de cada uno de
los movimientos componentes de todas
las piezas dancfsticas. Su capacidad de
memoria y de observación definitiva
mente le facilitan esa tarea. Por lo
mismo. se le ha confiado la dirección de
los ensayos tanto en el estudio como en
los distintos foros donde se presentan.
Además, la fe que ha volcado en el tra
bajo que la compañIa efectúa lo ha con
ducido a ser el director de la escuela de
la misma.

Quienes conforman el medio dancls
tico nacional celebran gustosos junto
con Ballet Independiente sus 20 años de
trabajo . Porque en esos 20 años Raúl
Flores Canelo ha creado un arte que re-

. coge nuestra idiosincrasia, costumbres
y en general nuestra cultura. pero que al
mismo tiempo contiene un carácter uni
versal; porque a lo largo de este tiempo
ha llevado la danza contemporánea a
casi todos los lugares de la provincia
mexicana; porque ha propagado a diver- .
sos países lo que es la coreograffa y la
música nacional; porque ha dado la liber
tad que requiere todo bailarln para desa
rrollar su creatividad como intérprete y
como coreógrafo, lo que da por resul
tado que la panorámica coreográfica del
país se enriquezca con nuevos talentos.
Por ello el medio dancfstico nacional es
pera que esta celebración sea infinita.
como es el valor del arte que realizan el,
director y los integrantes de Ballet Inde
pendiente.O
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ci ón, el escuchar, el recorre r con todos
los sentidos la riqueza interminable de la
realidad . El siglo XX ve pero no mira,
ident ifica pero no conoce, actúa pero no
transforma; la 'vida es una estampa, un
encuadre, una o miles de cosas: es ma
quillaje, convención exacerbada y las
imágenes que la pueblan son abstraccio
nes sin profundidad, cosas vacuas y fu
gaces, desdibujadas por la velocidad y la
repetición, cohe rentes con un entorno
organizado por la ut ilidad, en el que lo
estético es un apéndice de la funcionali
dad. ILa vida es un cromol

La cuestión y Tomás Gómez Robledo:
urbano, crecido en el contexto de una
ciudad dominada por el contraste tecno 
lógico-artesanal, la cu lt ura pictórica
postmuralista mexicana, la pasión por la
pintura europea expre sionista e impre
sionista, y también por la cultura visual
más popular como lo es la telev isión .
Tomás Gómez Robledo educó su sensi
bilidad en una escuela de pintura de li

bertad y juego: el taller de Gilberto Ace
ves Navarro , entre otra influencias, Su
pintura es represe ntativa de una de las
múltiples tendencias y respuestas desde
la pintura y el arte a nuestra realid d cul
tural. Telev isión y public id d. deshuma
nización, escuela mex ic na de pintura .
influencias universales, on todas el con
junto real de lo que ocurre en México. Es
frente a esto - no dic - y no n la es
trecha perspectiva c d mici ta d con
tinuidad o renova ción o ruptur a con una
trad ición única que m pi nt o mi que
hacer como artista. R cción con tra la
trivialidad del mensaje y obre todo de la
imagen com ercial como im gen, contra
su carácter abstracto y d información,
contra la función del art como arti cula
dor de formas de vida y ensualidad a
través de los objetos; Tomás Gómez
Robledo insiste en reclamar para quier
mira su obra , un individuo, una sensibili
dad capaz de decodificarla, en suma,
una inter ioridad. La cuest ión es enton 
ces el medio expresivo, los elementos
formales y técnicos en juego de lo pictó
rico frente a lo meramente visual. Ni ves
t igio ni nostalgia, la pintura tiene hoy por
hoy una función ante la sensibilidad co
lectiva cada dla más acostumbrada por
el diseño, el estampado, la tipografla y la
televisión a la mera identificación y la im
posibilidad de mirar, oler, sentir y aun

tocar ,
El retorno al pincel - señala- es en mu

chos casos la necesidad del art ista de la
experiencia directa sensible y de una ca
lidad y profundidad en la pintura . Su

más que personas, identificados con
ellas.

La cuestión fundamental no es la ico
nografla -reino inaudito de lo cotidiano
cuya tr ivialidad responde a la situación
real de las relaciones humanas en nues
tra época; tampoco es el número posi
ble de las imágenes o la exhibición del
juego infinito cor ellas. Lo que importa
como contexto en el que se puede o no
hacer arte y pintura es la modificación de
la experiencia visual y la percepción. La
búsqueda de lo estético, la ausencia de
espacio para el arte, esto es, la relación
vital entre conocimiento sens ible y re
presentación art ística. Una textura, un
colo r, la forma, el volumen, la técn ica
para expresarlo eran experiencia y cono-

, cimiento sensible propios y de quien
mira, del mundo, y no una mera identifi
cación. Lo representado y la representa
ción eran una expresión única, rica en
motivaciones y evocaciones.

Hoy, close-up, long shot, zurn, fade in,
fade out .., paneo, corte, medium shot?
close-up... corte, corte americano , son
el enfoque y repertorio casi único de ya

.varias generaciones. Combinatoria para
todo ser real o imaginario, sucesión ver
tiginosa y articulada de imágenes sin
textura, sin matices, decorativas, mue
lles, diluidas por la velocidad de suce
sión, trastocando la experiencia directa
de proporción y calidad humana, sustitu
yen la experienc ia sensible y embotan la
fina relación del mundo interior con el
mundo externo.

¿Piel? Las generaciones educadas por
la imagen tecnológica carecen de la ne
cesidad de experiencia directa. La velo
cidad a la que trascurre la vida de hoy
sobrepasa el mirar , niega la contempla-

Pintura

TOM,ÁS GÓMEZ
'" ROBLEDO

"·0 :BE 'L O VISUAL
'~,LO 'PICT ÓRICO

"lia" pregunta: ¿Cuál es el sentido de la
pintura en el entorno de imágenes visua
les producidas tecnológicamente por la
televisión y la publicidad?

El contexto: irrumpió hace 40 años en
lo~ espacios privados. La imagen televi
sivaallanó el ocio, la pareja, el cerebro,
los hábitos y nuestras formas de contra
venirlos. Creó otros. Canceló la expre
sión de la vida interna -o él horror a su
ausencia, "según el caso-, el espacio
para la reflexión y el juego. Antepuso,
en fin, infinita imaginerla a toda vivencia
posible. Ningun~ vivencia escapó al en
cuadre, ninguna conducta a losmode
los, ni hubo ya ideales ajenos a los esti-

. íos de vida publicitarios; ni soledad sin,
referencias, ni sueño sin sugestión. Se
gunda piel.¿ ¿piel?

Much.o' más que eso. Transformó el
espacio y el tiempo en el relativismo infi
nito de la instanta neidad, divorció imagen
y vivencia, estableció la recuperación de
imagen antes ' que de vivencia~ , ' :a pla
cer", pues siendo siempre testimonio se
tornó mera información, sonidos , accio
nes, pasiones, y por supuesto y en pri-

~'íner término, la imagen misma. Mirar se
. volvió una acción desapasionada en sI
misma y una cosa más entre las muchas

.. 'que pueblan nuestro mundo tecnológico o,
" dehóy', va~os: con ei mismo rango de

~n' tostador. Las imágenes no son más 
'reRreseñtaciones, alteraciones, ámbitos
sorp~endentes de la gama infinita del mi
rar'-filtrado por nuestra sensibilidad; 'no

, sbn más segunda piel, creada pero orgá-
i -". '. .

•nica, nuestra proyección o .contrapartída

l
/voluntaria. Son sustitutos de la experíen
', cia sensible, el pensamiento y la perso

¡ nalidad; y nosotros 'mero~ personajes,
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ción de la sensibilidad de esos hombres
que se han tornado apéndicesde la ima-
gen televisiva y publicitaria. '

La mayor contundencia es la que pre
pone Tomás Gómez Robledo frente ai
entorno y la cultura real de nuestro país,
Ante la vacuidad y trivialidad de la ima
gen tecnológica, ante la enajenación de
la experiencia sensible, recuperar la mi
rada, los sentidos y la interioridad en la
obra; ante dos realidades culturales, ia
tradicional mexicana y la que trasmite la
televisión, ambas actuantes, en juego y
tambiénen tensión; asumir la realidad de
ambas como mexicanas, como genera-

doras de valores y conductas, como ho
rizonte real que penetra el arte mismo,
pero con una respuesta desde el arte:
poner en juego lo pictórico para recupe
rar al hombre mismo en su entorno a tra
vés de la recuperación de su mirada y su
sensibilidad toda.

Es esta una vfa interesante del clamor
de la pintura joven en México por recu
perar la figura. el espacio para el arte, el
cuerpo y la sensibilidad. Ni el desnudo,
ni el cuerpo como tal, ni el colorido a gri
tos, ni el gigantismo en el formato , o el
erotismo, reducto posible de la perte
nencia del cuerpo, pueden despertar la
sensibilidad enajenada y causar una res
puestaante la vacuidad y la enajenación;
paraello es necesario poner en juego to
dos los elementos formales, técnicos y

.culturales desde una perspectiva estric
tamente artfstica. La pregunta, de nuevo,
¿es la imagen publicitaria y tecnológica
el medio expresivo de la sensibilidad, la
cultura real de nuestro país? Queda
abierto el debate.<>

sentido de propuesta frente al escenario
tecnológ ico de imágenes-cosas, cosas
cosas, actitudes-cosas, hombres-cosas
que vemos y somos cada dfa más, en la
medida en que avanza el proceso tecno
lógico.

El interés en partir del testimonio, de
la fotograffa, es por una parte, recuperar
para la mirada lo que se ve, el entorno,
escamoteado por la tecnologfa, pero
también por la avidez de novedad, de
originalidad y de gusto por lo extraño a
nuestra cultura; por otra parte es recu
perar el espacio de lo pictórico y del
arte. Una pintura como la de Hockney

-eomenta- rescató el entorno en una
época en que se deseaba y buscaba la
novedad y la originalidad de espectacu
lares corrientes pictóricas cuyo objetivo
era encontrar su función y sentido en el
escenario tecnol6gico, asumiendo la
preconizadamuerte del arte. Tomás Gó
mez Robledo no cree en esa agonfa y su
obra afirma la capacidad de lo pictórico
para recuperar la mirada, los sentidos, la
vitalidad.

Su obra gira en torno de los individuos
para los cuales ha rescatado sin anacro
nismos el gesto, la fuerza, la proyección
de una interioridad y las actitudes. Esta
blece la dimensión humana con movi
miento, color y pinceladafuerte, precisa,
que destacan actitudes, revelan una in
terioridad, frente a los seres planos, uni
formes y fantasmales, a fin de cuentas,
de lo visual tecnológico . Sin maquillaje,
devueltos a la dimensión humana, al
descubierto su fuerza o su vacío, las fi
guras de la obra de Tomás Gómez Ro
bledo golpean la inconciencia y enajena-

obra es rica en textura; los matices y el
empleo del color protestan contra la cali
dad de la imagen informativa. En sus
óleos. el volumen y la profundidad de la
imagen, por una parte aluden en fonna
deliberada a la búsqueda -dentro de las
diversas soluciones de la tradición téc
nica- decuerpo y textura, que puedan ser
contrapartida del carácter plano de las
imágenes producidas tecnológicamente;
y, por otra, intentan despertar la sensibi
lidad de quien mira; ojos, nariz, tacto , la
calidez inmediata de las capas de tinta,
las calidades de cada color, esto es ha·
cer que se recupere la necesidad de la
experiencia sensible usando todos los
recursos de la pintura y revitalizando
técnicas antiguas para decir ahora volu
men, profundidad y textura.

Del glamour publicitario al pincel, de la
impresión a la mirada, de la abstracción
al cuerpo. La pincelada ancha, en aras
de la luz, construye con objet ivid d y
destreza una imagen que parte del testi
monio, de lo que se 've'. la fotografla
como punto de partida, el prim r plano y
el encuadre son los patron de expe
riencia sensible gen ralizado qu a su
vez son también lo dado para 1artista.
Su obra reciente es un diálogo con la fo
tagrafla. Parto tambi n d I testiman o,
recorta y costee la figura. diluye I n
tomo en apenas un ug r nc a, pero
hasta ahl es lo qu c pta como v I do;
el resto os su r puesta: 1 c lid d y
profundidad do la im g n, 1 textura, lo
matices. los Juegos d luz c canos al
Impresionismo cont stan la propuesta
fotográfica do la luz como u materia y
objeto. Su rospu sta destaca I valor ex
presivo de lo pictórico, I I j r la ima
gen de la pura impre ión y recuperar el
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sión se con st itucionalizaban los dere
chos sociales del pueblo mexicano ema
nados de la Revolución. La Constitución
de 1917, justo es recordarlo. consagró
entre ot ros, los articulas determinantes
que daban cumpl imiento oficial y jurídico
a las crecientes demandas: los articulas
3· ,27, 115, 123 y 130; que al mismo
tiempo rebasaron también los Irnpetus
iniciales de 1910, recogiendo al mismo
tiempo las demandas planteadas en los
albores de nuestra Revolución: los de
los hermanos Flores Magón y los movi
mientos pio neros de Cananea y Rlo
Blanco.

La Bibliograffa aqul presentada no pre
tende ser exhaustiva; es una indicación
mlnima sobre la Constitución de 19 17;
su gestación, sus autores, y sus princi
pios rectore s, los que han dado y darán
rumbo y dirección a pesar de todo al Es
tado mexicano modemo.

No se trata en consecuencia de una bi
bliografla para especialistas. sino para el
lector que sin ser un estudioso del tema.
se espera encuentre en ella el interés y

el alic iente para compr nder nuestro
const itucionalismo soci I qu arranca en
buena medida de 19 17.

Aguirre Bertanga, Manuel. G#nesis~ do R6VOIu·
ci6n CcnstitucionlJlisr.. xlco . Impt onlD Noclo ·

nal. 1918.
Bórquez. Djed. (Juan de Dio Bojót 1/ C/'ÓnIC doI

COfIStituyftn • EdicIone. BoUl • M6x ICO. 1938
Cabrera. Lucio . El poder judicJtlll«JMtl mtlJUCIInO Y .,

Consriruywlre M 191 7. M6 l1lc:o. UNAM. 1968
Carpizo. Jo rge. U CcnstlrucJdn tneIÚCMW do 1917.

México. UNAM. Coordlnación ntdDd l .

1973.
Carplzo. Jorg . " La int rpte tael6n del articulo 133

con st it uclon 1" . Bolll tln M Icllno d D.fKho
Comptlflldo. México . a/\o 11 . IlÜm 4 .. ro 
abril de 1969.

Castan6n Rod rfguez. y Mor J.m6 l . Al·
berto. 50 discufS()$ d«trii1llM ." el Cong~
Consrituyenre d11 111 RttvoIucI6n MttxicItnII 19 16
1917. México . BjB. del In.t . Nat. de EI IUdoos
Histórico s de la Ravolucl6n Mexicana. 196 7

Cisneros Farfas. Germin. ElIItf1cuIo rtN'C1IfO COfISlJrl/'
ciofI(J/: tIfI6Iisis hisr6rico. j urldíco y p«Jttg6gICO.
México , Trillas. 19 70•

Congreso de la Unión . LosdttnIcho$ dIJI pueblo mexi
cano. 1Mxico. lMxico 11rnMb M IW CcnslJtlJCio.
1IeS. 2a . ed.• Mé xlc:o. LibreI1a de POfTÚe.
1978.

V.V.A. A. Ccnstituci6n poUricad1110s Est8dos Unidos
Mexic8nos. comtIfIUIdII. M6xlc:o. UNAM. RecIo
M. Inst . de Invest igaciones Juf1dicas, 1985,

Dilvalos Morales . José . " los trabajadores al servi
cio de los estados y municipios en el rt \culo
123 Constitucional" . NUfIVO DetKho ConsritlJCio.
naIMexiclJno. Méxlc:o. Porr6a . 1983.

Diario de los debllrtlS del CongtaSO Constir uy."te
1916-1917. México . Ediclone de la Comisión
Nacional para la celebraci6n del sesquicentena
rio de la proclamaci6n de la Independencia na
clona l y de l cincuent enario d la Revo luciOn
Mexicana. 2 vols., 1960.
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1922.
Farrer Mendiolea. Gabriel. Hisron. d , Congreso
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ART. 1· Se desconoce al general Vic
toriano Huerta en su carácter de jefe
del poder ejecutivo de la República,
que dice él le fue conferido por el Se
nado y se desconocen también todos
los actos y disposiciones que dicte
con ese carácter.
ART. 2· Se conceden facultades ex
traordinarias al ejecutivo del estado
en todos los ramos de la administra
ción pública para que suprima los que
crea convenientes y proceda a armar
fuerzas para coadyuvar al sosteni
miento del orden constitucional en la
República.

s

Más tarde, el Plan de Guadalupe.del
26 de marzo de ese año de 1913, nom
brará -ART. 4- como primer jefe del
ejército "Constitucionalista" a Carranza
para la organización del ejército encar
gado de llevar a cabo la polltica de des
conocimiento huertista, y fijará las bases
para la convocatoria de nuevas eleccio
nes generales en ia República , asu
miendo, el primer jefe, interinamente la
tarea de dirigir al país.

Con la Constitución de ,19 17 la Revo
lución Mexicana dejaba de ser teorla .
Con claridad empezaba a confirmarse en
postulados jurídicos, y por primera oca-

necesidad de restablecer el orden cons
titucional que como un sueño se habla
desvanecido al asesinato de Francisco 1.
Madero.

Resultarán por- tanto categóricas las
disposiciones del 19 de febrero de 191 3
del XXII Congreso Constitucional del es
tado libre y soberano de Coahuila:

CU~Ple este mes de febrero setenta
años de promulgada en la ciudad ' de
Querétaro nuestra vigente Constitución
y código máximo de los'mexicanos. Esta
Constitución surge de los trabajos del
noveno Congreso Constituyente de Que
rétaro encargado de analizar el proyecto
Carranza, y que se integrarla con más de
doscientos diputados que participaron
activamente en la consolidación de la
magna obra legislativa de 191 7, Yde los
cuales tenemos acertados retratos,
como el que nos ha dejado del célebre
Francisco J. Múgica, michoacano y
digno promotor del progresismo laico
del articulo 30. Constitucional, Maximino
Valdés (conde de Fox) en sus insustitui
bles "impresiones de México" de 1918.

Previamente Venustiano Carranza, go
bemador constitucional del estado libre
y soberano de Coahuila de Zaragoza,
desconocerá al sanguinario usurpador
Vi~toriano Hoerta.' y fijará la imperiosa

Libros

Jesús Reyes Heroles
Querétaro , 5 de febrero de 1975.

. "N o debemos olvidar que la conti
nuidad de la Revolución Mexicana en
parte proviene de nuestra Constitu
ción; la cual no es un texto que cristali
zara un momento de nuestra historia
y se fosilizara al hacerlo . y no ha sido
-nunca una camisa de fuer za para la
realidad , sino. por lo cont rario. un
punto de partida para comprenderla.
incorporarla a la legalidad e ir más

~ allá en él proceso revolucion ar io" .

LA CONSTITUCIÓN'
DE 1917
BIBLIOGRAFÍA
MÍNIMA

1 Edmundo González-Blanco, que le vio en Espalla
hizo de Huerta un retrato pavoroso: "El General
tiene la cara dura, sin una linea delicada y flexible; la
tez bronceada; el bigote recio y cerdoso y la mirada

. jaspeada de rojo . como si reflejara charcos de san
' gre. Dirfase que está mirando constantemente a los
cuadros de horror que su mano trazó en la tierra
mexicana". E.G.B.. "Carranza y la Revolución de
México " Madrid. imprenta Helénica. 1916.

'Por Alejandro de Antuñano M.--
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Me deslumbraba -me deslumbra cuando
lo leo o recuerdo- el verso. y sobre todo
la perfección del vocablo inusitados.
¿Quién era esa muchacha? ¿Cuál esta
ción de ferrocarril se mencionaba en el

Ramón L6pez Velarde

sexto verso de la primera estancia?
Carballo recordó el trabajo que realizó .

el padre Peñalosa: la novia era unaseño
.rita potosina, la estación de ferrocarril la
de la ciudad de San Luis Potosi y la en
tonces muchacha estaba lejos de ser
pobre. Se concluyó que era una mera
necesidad o facilidad de la rima (lo
mismo dedujo el padre Peñalosa), y q~e

a fin de cuentas lo importante no era la
verdad biográfica sino la verdad poética.

En esta investigación Zaid modifica la
deducción: no es la rima. sino la justifi
cación de un acto indecente lo que mo
tiva la ruptura, o mejor, el alejamiento: el
abandono de la amada en busca de for
tuna. Ella es alguien por su dinero. él
quiere ser más. " López Velarde -da
Zaid el sesgo inusitado- invierte la situa
ción real. y no para hacerla encajar en el
mito romántico. donde encaja perfecta
mente (ella. una joven de buena familia,
él. un joven trovador que todavia no
tiene nada qué ofrecerle), sino para in
vertir el mito (ellano tiene nadaqueofre
cerle. el joven trovador aspira a más).
" Por otra parte -agrega astutamente
Zaid.- López Velarde sabia resolver las
rimas con una "gracia inusitada."

El argumento de Zaid es muy bueno
pero no invalida el otro. Si el poema re
luce por el segundo verso ("ojos inusita
dos de sulfato de cobre"), ¿qué rimapo-

Yo tuve . en t ierra adentro, una novia
muy pobre:

ojos inusitados de sulfato de cobre.
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INCRÉDULA
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Por Marco Amonio Campos
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~SCfJn a r I o
dia ligarse con cobre que ayudara a la
historiao a laanéédota? ¿Sobre? ¿Salobre?
¿Cómo hacer vivir la consonancia? No
veo sinceramente muchos caminos.

2. El cuaderno está dividido en ciñco
partes: los antecedentes modernos occi
dentales del amor imposible; la vida. a
grandes perfiles. de López Velarde en
tierra adentro (Jerez. Aguascalientes.
San Luis PotosO quién es Maria Magda
lena Nevares Cázares y cuál fue la rela
ción de RLV con ella; la entrevista del

. padre Peñalosa con Maria Magdalena en
el 1971. publicada en El Sol de San Luis
en enero de ese año. y reproducida en
Páginas Escogidas (UASL. 1983). donde
ella reconstruye. quizá defectuosamente
o muy a su manera, su relación con el
poeta zacatecano ("Muchachadas: asi
eran los noviazgos de entonces"); y por
último, el tejido de conjeturas de Zaid y
el análisis del trasfondo del poema: la
muchacha rica , que por el verso se
.vuelve mágicamente pobre. en el año en
que se escribió el poema (1916) -habla
en vocativo laid- "tenia 20 años o
poco más. estaba a unos cientos de ki
lómetros, tocaba el piano, cantaba. pin
taba, tenia unos ojos preciosos. contes
taba todas tus cartas y estaba puesti
sima: le hubiera encantado ser la señora
de López Velarde."

En términos generales el trabajo de
laid puede caliñcarse de sorprendente.
Lo único que extrañamos o deploramos
es que la primera sección no fuera más

. amplia. o en su defecto. prescindir de
ella y entrar directamente al asunto.

3. ¿Pero qué se mueve y vive detrás
del poema? Lentamente. en el hilado y
deshilado del tejido. se llega a ver un
gran fragmento de vida que se vivió y
otro que se inventó. También los sue
ños. las fantasías . las invenciones, los
hechos fallidos. lo que pudo ser. lo que
debió ser, conforman. junto con lo que
se vivió. una vida.

La biógrafia de Ramón López Velarde
está llena de oscuridades interiores y ex
teriores. Las interiores las encerró en su
poesia y lo que no dejó no lo sabremos
nunca; de los exteriores se han esclare
cido algunas.como la identidad de Fuen
santa o el porqué del Velarde en vez del
Berumen. El padre Peñalosa develó tam
bién una y laid la complementó . Pero
quedan más oscuridades.·Pensemos en
tres que podrian iluminarse un poco en
relación con poemas suyos: "La bizarra

Ramón l6pez Velarde

capital de mi estado" y su permanencia
en la ciudad de lacatecas; las relaciones
de un poema en verso "La suave pa
tria", y uno en prosa, " Novedad de la
patria". y su visión del otro México; su
entrañable amistad con el pintor aguas
calentense Saturnino Herrán que está
declarada en varios poemas en prosa de
El minutero.

4. Y el encanto de ir al pueblo o a la
ciudad pequeña que hicieron vivir en la
imaginación de los lectores grandes po
etas. Conocer Hecanati, Charleville o Je
rez. es seguir la presencia. es comple
mentar la lectura' de los libros de
Leopardi, de Rimbaud. de López Velarde.
Ir a Jerez es conocer la casa y "el viejo
pozo" que son más pequeños de lo ima
ginado. Es ver un domingo la plaza de
armas con sus parvadas de muchachas.
la alameda con sus oscuras profundida
des verdes. el pequeño y delicado teatro
Hinojosa que parece comprado en una
juguetería. la perfecta geometria de la
iglesia gótica, la sencillez elegante y la
sorprendente proporc ión de las casas tí
picas. López Velarde hizo vivir Jerez y
ya no puede visitarse Jerez sin llenarse
de la música y del mundo que nos creó
para siempre.

5. Se ha hablado de López Velarde
como un cantor de la prov incia. Él vivió
en Jerez y en las ciudades de Zacatacas,
Aguascalientes y San Luis PotosI. La in
mensa mayoría de los poemas en verso
y en prosa tienen "una int ima tristeza re
accionaria" por el pueblo donde nació y
vivió la infancia. ¿Cantar a Jerez es can
tar por totalización a la prov incia?

6. El poema dice (lo reproducimos
para interrogarlo):

Yo tuve, en tierra adentro . una novia
muy pobre: /
ojos inusitados de sulfato de cobre. /
L1amábase Maria; vivia en un
suburbio. /
y no hubo entre nosotros ni sombra
de disturb io. /
Acabamos de golpe : su domicilio
estaba /
contiguo a la estación de
ferrocarriles. /
y ¿qué noviazgo puede ser duradero
entre /
campanadas centrifug y silbatos
febriles? /

El reloj de su sala d
ocho; /
era diciembre. y yo d p rtla con
ella /
bajo la limpidez glaci I de e da
estrella. /
El gendarme, remi o mi intrig
inocente. /
hubo de ser. al fin. forzo so
confidente. /

Maria se mostraba incrédula y
tristona : /
yo no tenia t raza de una buena
persona. /
¿Olvidarás acaso, corazón
forastero , /
el acierto nativo de aquella
señorita /
que oia y desoia tu pregón
embustero? /

Su desconfiar ingénito era ratificado /
por los perros noctivagos, en cuya
algarabia /
reforzábase el duro presagio de
Maria. /

¡Perdón Maria l Novia tr iste . no me
condenes: /
cuando oscile el quinqué y se abatan
las ocho. /

...

-- 48 -----!!..-..-------- -
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Vale la pena, para constatar aquel he
cho, mencionar a los que expusieron por
primera vez en las paredes de la casa de
la calle Abraham González: el Dr. Atl,
David Alfara Siqueiros, Angelina Beloff.
Federico Cantú, Julio Castellanos Col-
son, Miguel Covarrubias, Germán Cuete,
Francisco Diaz de león. Gabriel Femán
dez ledezma, Roberto Montenegro,
José Clemente Orozco, Diego Rivera.
ManuelRodrlguez Lozano. Antonio Rulz,
RufinoTarnavo, Fermln Revueltas, Dolo
res Vázquez, Alfredo Zalce y. como si
fuera poco, la lista deja leer en la parte
final un dato que ejercita nuestra imagi
nación e impacienta nuestra curiosidad:
"entre otros" .

Poco tiempo durarla Carita Amor de
Fournier al frente de la Galeria de Arte ~

Mexicano (en adelante GAM). Dado que
tuvo que realizar un viaje a Centroamé
rica, se vio en la necesidad de poner a
alguien al frente del recién inaugurado
establecimiento . V dejó entonces a su
propia hermana Inés Amor. quien debió
pedir un permiso temporal en su antiguo
trabajo para poder ocuparse de la gale
rla.

Cuenta Carita Amor. después que ha
bla regresado de Centroamérica: " A mi ::
regreso, vi que Inés lo estaba haciendo .'
tan bien, que le pedl que se quedara a
ayudarme. En diciembre de ese mismo
año (1935) me casé con el Doctor Raoul
Fournier y mi vida cambió: ya no dispo
nfa de mi tiempo como antes. Inés fue
asumiendo todas las responsabilidades
de la galerla, de manera que por ahl de

Julio Castellanos

Por Santiago Espinosa de los
Monteros

En marzo de 1935. en la calle de Abra
ham González número 66. Carito (Caro
lina) Amor. a muy poco tiempo de ser
Sra. de Fournier, fundaba la que estaba
llamada a convertirse en una de las gale
rlas de arte más importantes de la vida
de la plástica mexicana de lo que va de
este siglo: la Galerla de Arte Mexicano.

Para abrir, y abrir bien, se organizó
una exposic ión colectiva que logró reunir
a lo más granado de la expresión artís
tica de entonces ; los que hoy son le
venda se encontraron de pronto, en ese
marzo de 1935, platicando unos con
otros , siendo vigilados por su obra,
misma que, en algunos casos, se en
cuentra ya en museos nacionaleso inter
nacionales, o bien rodando de subasta
en subasta V alcanzando precios que. si
se hubieran mencionado hace cincuenta
añ os, habrian parecido francamente in
veroslmiles.

DIVERTIDO
RECUENTO
DE LO PASADO

Dr. Atl

Sin duda el poema se agranda en nues
tra memoria por los dos primeros ren
glones, V acaso, por la primera estancia.
que es la mejor del conjunto. La segunda
aún se sostiene pero en la tercera V la
cuarta el poema empieza a trastabillar
por alguna entonación falsa. por falta de
precisión o de tensión en el adjetivo (lla
mar nativo al acierto, embustero al pre
gón, ingénito al desconfiar, duro al pre
sagio). El poema en esos momentos
adquiere un tono declamatorio no in
digno de las voces de Berta Singerman V
Manuel Bernal.

En el primer verso de la quinta estan
cia ("Maria. novia triste , no me conde
nes" ), l ópez Velarde repite el nombre
de la ex amada. repite la condici6n de la
relación amorosa, refier u e tado anl
mico (¿de siempre o desde que la dej6?),
V da titulo al poema. Y in embargo es
quizás el peor de los ver o : n una só
plica falsamunto patét ica V parece - e
ove- como IInoa d t ngo. P ro a partir
del siguionte v rol po ma vu Ive a
adquirir firmeza y ci rra bien.

No es de las mejore campo clan
Uricas de Lópoz Vel rd ; un poema
curioso. con lino s deslumbradoras. V
que se quoda grab do por I tema que
trata y cómo lo tr ta , Y por un verso de
oro purlsimo.

cuando el sillón se mezca, cuando
ululen los trenes, I
cuando trabes los dedos por detrás

de tu nuca, I
no me juzgues más pérfido que uno

de los silbatos I
que turban tu faena V tus recatos. I

7. Cuando so dice de un libro que es
de consulta necesaria o inevitable. curn
pli6 su función. Es el caso de este cua
derno que abre una puerta más a una
casa en la que hay aún tantos cuartos
oscuros. la biografla de l 6pez Velarde
es como una fotografla rota en numero
sos podazos que van pegando personas
en tiempos distintos con una paciencia
benedictina, de modo que sin temor a
errar nosotros sabemos más de l6pez
Velarde que sus contemporáneos o los
de la generación que le suced i6 . Un
emor imposible de López Velarde es un
paso adelante en la critica sobre el autor
zacatecano.O

El ensayo Un amor imposilW de L6pez VlJI.wde se
public6 primero en el ti' 11O de la revista VueIra. la
Coordina<:i6n de DIfusión Cultural de la UNAM en el
", 167 de sus cuadernos Deslinde. lo reedit6 en
198 6.
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marzo de 1936, justo a un año de su
fundación, se la cedl totalmente. Sé que
fue un acierto... La tierra es de quien la
trabaja."

Esta declaración que remite a los dlas
infantiles de la GAM , es resultado de
una de las muchas entrevistas que rea
lizó Delmari Romero Keith para el libro
Historia y Testimonios. Galería de Arte
Mexicano. que editó la propia casa con
motivo de cumplir cincuenta años de ha
ber sido fundada.

Las pr imeras palabras de Romero
Keith que se inscriben en la introducción,
son las siguientes: "Yo no conoel a Inés
Amor. Varias veces 01 comentar que al
gún dla tendrla que escribirse su historia
y la de la Galerla de 'Arte Mexicano .
Cuando decidl emprender esta tarea,
comprendi que habla dos formas de
acercamiento: una a través de sus archi
vos y otra mediante los testimonios de
personas que la conocieron."

Estos comentarios que escuchó Del
mari Romero fueron seguramente de
muchas personas y en muy distintos si
tios, tan es así, que durante más de un
año consecutivo, jueves a jueves, Te
resa del Conde y Jorge Alberto Manri
que comieron con Inés Amor y la entre
vistaron entre bocado y bocado, 10-

granda con esto reunir un material im
portantlsimo que seria algo asl como el
discurso de Inés Amor. Este material,
dada su extensión y complejidad, se or
denó por temas: Pintores, Museos,
Compradores, Amigos, etcétera . Una
vez terminado y con vistas a publicarse
precisamente con motivo del cincuenta
aniversario de la GAM, se entregaron los
originales y el libro; en esta fecha, no ha
podido ver aún la luz pública.

Por lo pronto nos sentamos plácida
mente y hojeamos el grueso tomo (553
páginas) con prólogo de Luis Cardoza y
Aragón. En él, comenta en una de sus
partes ("La fundación de la GAM "):
...aconteció cuando la pintura mexicana
tenia por el muralismo resonancia mayor
que la contemporánea . Sin embargo. la
pintura de caballete y la gráfica o los di
bujos de los maestros padeclan de insu
ficiente estimación y de mercado pobre.
Eran célebres, y aun cuando la pintura se
vendiera a bajisimos precios, la de
manda nacional de particulares o de los
órganos oficiales de cultura existla esca
samente.

Más adelante dice : "La Galerla de
Arte Mexicano quizá empezó como una
seria diversión intelectual y social que
cobró amplitud por el fervor artlstico de

Inés Amor, quien se involucró cada dla
más en su propósito."

- Estas son. como ya se comentaba , al
"gunas de las palabras del prólogo que da
la b~venida a una serie de entrevistas
reveladoras. en la mayoóa de los casos.
no sólo de la relación que existió entre el
pintor y la GAM y, por supuesto , con
Inés Amor. sino también de algunos de
los aspectos más Intimos de la creación
artIstica contados por los propios pinto-

. res,

Rutino Tamayo, por ejemplo , hace una
remembranza de sus dlas de estudiante
y comenta: "Para empezar, los profeso
res (de San CarlOs) eran personas que
no' tentan realmente val idez artística.

. gentes mediocres. Si acaso un señor.
(Germán) Gedovius. que se suponla era
el mejor de los maestros; los demás

eran desconocidos, de corte entera
mente académico," Después de narrar
a~écdotas. sus idas y ven idas entre
Nbeva York y México, platica Que su pin
tura "se empez6 a vender muy barata.
"PQr ejemplo. el cuadro de los lamosos
perros que est6 en el Museo de Arte
~rno de Nueva York , me lo compra
ron en 350 d6lares. Hay Que ir esca
lando, Yo creo que, exceptuando algu
n.~ gentes que pegan en un momento,

ealCloneseera
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Tomo 1:
Tierra incógnita / Los tarahumaras /
Los tzotziles / Los tzeltales / Los mixtecos

Tomo 2:
Los huicholes

Tomo3:
Los coras / Los mazatecos

Tomo4:
Los otomíes / Los mayas

Tomo 5:

Los tepehuanes / Los nahuas

*******************************************

NOVEDAD
••••••••

José Clemente Orozco

Cartas a Margarita

(1921/1949)

..
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Diego Rivera

Historia y Testimonios de la Galerfa de
Arte Mexicano es un ameno e intere
sante volumen que puede, por la parte
de las entrevistas y las recopilaéiones
epistolares e iconográficas, dejamos pa
sar momentos muy agradablesal t iempo
que nos enteramos de algunos detalles
sueltos y casi siempre divertidos de las
vidas de varios de los pintores más fa.:
masas de la mitad de este siglo en' ad~'
lante.

Por la parte de la recopilación de las
exposiciones realizadas por la GAM, en
contramos una cantidad importante de
datos que, aunquecon algunas leves im~

precisiones, es, como dije anterior
mente, herramienta utillsima para inves'
tigadores de las artes plásticas en Méxi'
ca.

Posiblemente para algunos el libro His
toria y Testimonio de la Galena de Arte
Mexicano sirva para empezar a cachon
dear con esa histo ria que antes se nos
presentaba de cartón y a través, única
mente, de los canales institucionales
para la difusión de estos ménesteres.
Para otros, el saber por ejemplo que
Inés Amor le dijo a Cordel ia Urueta :
" Mira Güerita, la Galerla soy yo"" les
dará punto de pertida para entender mu
chas de las cosas que sucedieron en los
cincuenta años que abarca ya la historia
de la GAM y de ella misma en el entorno
de la plástica mexicana.\)

Delmari Romero Keith. HistoriBy Testimonios. G8Ierf8
de Arre Mexicano. Ediciones GAM. Primera edición.
mayo de 1986. 553 pp.

J C. Crozco

trevista, de charla en charla. Cierto es
que muy posiblemente muchas pregun
tas se hayan quedado en el t intero y
esto nos haga de vez en cuando añorar
uno que ot ro tópico tratado por los pin
tores , en espec ial los mayores, ante
quienes se suele tener, dolorosamente,
una extraña sensación de que la pre
gunta, la charla, la entrevista, la llamada
telefón ica puede ser, por mecanismo ló
gico de la vida, la última que se les haga.
A ellos, a quienes les sobran palabras,
les faltaron preguntas .

Esto último no significa que el motivo
central de las entrevistas no se haya

cumplido. El tema era la GAM e Inés
Amor y esto está en cada página de His
toria y Testimonios.

Herramienta básica para investigado
res. este libro presenta un recuento de
tallado de las exposiciones que se lleva
ron a cabo de marzo de 1935 a marzo
de 1985: mes, año, nombre del exposi
tor , local donde se llevó a cabo el
evento, quién o quienes lo patroc inaron,
notas peri odlsticas aparecidas en los
diarios constatándose éstos , el nombre
del autor, el titulo del articulo, la fecha
exacta y hasta en algunos casos periódi
cos del extranjero, conforman el se
gundo cuerpo del libro. Asimismo, ade
más del indice onomástico, se imprimió
también una sección con el nombre de
" Exposiciones en el extranjero " en
donde se hace recuento de lo que se
hizo tras fronteras con la colaboración
directa de la GAM.

lo normal es ascender poco a poco . Eso
es lo que a mi me pasó." Dicho por Ru
tino Tamayo. el texto de esta entrevista
cobra un sentido que rebasa lo anecdó
tico para situarse más en la parte de
semblanza del pintor .

Federico Cantú, en una carta que se
recoge en el libro y que envió a Inés
Amor el pr imero de mayo de 1941
desde Nueva York. comienza d'ciendo:
"Yo siempre vi con dolor que nuestra
amistad iba enfriándose y ahora, cuánto
me alegro y doy gracias a mis celos, a
desentendimientos y a pequeftas tonte
rías que nos separaron un poco , para
volvemo s a juntar ahora más estrecha
mente que nunca" . 10 a poco creibas
que te m'ibas, mi alma!."

El muse6grafo mexicano a qu' n se le
rindió un homenaje nacional en 1986
por sus cincuenta años de trabajo, Fer
nando Gamboa. se du le d qu n M
xico no suceda. como su I pa r en
otros paises. que los pintare no ob •
tante er de dríerunt t nd ncia rtl ·
tica ,s frecuenton y r t n mutua·
m nte: ...ex ist on nu tro m d o un
d tanciami ni o continuo ntre lo rns
tas . obr o l odo 9 n r con I y n
cuanto a 51110 y I nd nci . Lo rt t
ab tractos no pued n v r lo ti r ti-
va y vic v rs Ad m • no rt n
c n a d t rrrun el corri nt , no freo
cu ntan o S lunor n.

Po bl m nt . un d I
larga d I succi ón d ntr vlllt 11 11

que e d drca IJ Ju n Sori no. Profu
mente hum no. n rr cómo conoc Ó

6 , a la GAM d d UII principo , su
relación " d alur" ·plnlor. u pr c cío-
nes muy p rson le obr it u clan
que se di ron un mom nto d la vida
de Soriano on 01 extr nJ ro y en r c'6n
con a gunas porson s. " La mi t d con
In6s fue muy pro funda. mar vill o a.. .
Hablábamos de lodo . pero nu stro tema
no era la pintura. ese estaba reen
tendido ."

Carlos AgUlfre. a quien se ha califi-
cado de " Postconceptu 1" y cuyo tra
b jos se han mscruo bajo I lIam da
" narrativa visual" . comenta: " Tal pa
rece que el artista mexicano contempo
ráneo no sale de su estudio, no tiene
problemas con la Inflación. no tiene pro
blemas con su imposibilidad de partici
par en potlt ica. Parece que vive ajeno a
todo eso. lo acepta todo . son chicos
buenos. ciegos. lindos, que el Estado
apapacha y maneja a su gusto."

As!, el devenir del libro de De mari Ro
mero Keith avanza de entrevista en en-
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Agnes Heller y Ferenc Feher. SoIn IJIptICifismo. Edi
torial Pablo Iglesias, Madrid. 1985.

una interesante comparación con los
movimientos social s d lo anos 60 .
Identificándose con u prop osiciones
democrat izadoras y crlt ic s, sin ern
bargo cuestionan lo que, a u juicio. es
uno de sus postulado má débiles: la
pre-ernlnencia del derecho a I vida por
sobre el derecho a la Iib rt d. Ubicados
desde la perspectiva de recomenzar el
proyecto de Ilustración, Agnes Heller y

Ferenc Feher proponen la conjugación
de " libertad" y " vida" como única alter
nativa para construir una sociedad libre y

segura.
El libro Sobre el pacifismo, con el que

se puede entablar un diálogo polémico
en muchos momentos, lanza una serie
de reflexiones sugerentes sobre algunos
temas candentes de hoy: el futuro de
Occidente, las perspectivas de su pro
yecto lIuminista, las coordenadas geo
politicas en que se desenvuelve la poli
tica internacional, las tendencias que
adopta el "espfritu de los tiempos" a fi·
nes de siglo, etc. Su lectura resulta in·
dispensable para quien quiera compren
der, si eso fuera posible, el contenido de
nuestro presente y los horizontes del fu
turo posible.O

mundial del m . .ovuruento antinuclear no
es el resultado de un peligro inminente
d~ choque nuclear entre las superpoten
c~as . ~s más bien la poderosa reacción
s/m~l/ca de amplias capas de la sociedsd
o~c/dental ante tres acontecimientos cru
c/ales y relacionados entre sí de la pasada
~écada: la depresi6n económica global, el
fm de la hegemonía global amencana y la
desaparición de toda esperanza en un
'nuevo mundo ' o un 'socialismo refor
mado', • (p. 127) .

Agnes Heller y Ferenc Feher sitúan al
movimiento antinuclear como hilo rector

, de su análisis, y a partir de él realizan

Por Gi/da Wa/dman

OCCIDENTE, .
LA ILUSTRACION,
EL FUTURO

Desde 1945, la relación filosófica del
hombre ha cambiado. La detonación de
la bomba nuclear transformó las reglas
del juego . Ahora, la amenaza de la
muerte permea la vida cotidiana, altera
el sentido del futuro y cuestiona cada
dfa el significado del presente . La Es
pada de Damocles nuclear contradice la
lógica de la guerra, según la cual debe'
haber un ganador y un perdedor. Ella'
anula la distinción entre vencido y ven
cedor, y nulifica la validez de cualquier
razón para el belicismo . Su posibilidad
interrumpe el curso de la historia, y
frente a ella, la paz se vuelve un objetivo
esencial para seguir siendo parte de la
historia.

En su libro Sobre el pacifismo, Agnes
Heller y Ferenc Feher ofrecen una polé
mica interpretación sobre este pro 
blema. El libro gira en torno a un doble
eje. Según los autores, las posibilidades
reales para que suceda una conflagra
ción nuclear son más bien escasas, pero
sin embargo, hoy vivimos una sensación
inminente de "fin de mundo". ¿Por qué?

Los argumentos que esgrimen Agnes
Heller y Ferenc Feher para defender su
primera aseveración son los siguientes:
ninguna de las dos grandes potencias
cree que podrá sobrevivir a una guerra
nuclear; ninguna se encuentra en una cri
sis tal que amerite una guerra tan radical;
ninguna de las grandes potencias sigue
una polftica que amenace a la otra en su
Ifneade suministros vitales. Ni la estrate
gia soviética está encaminada a provo
car una guerra nuclear ni las capas diri
gentes norteamericanas están en con
diciones de movilizar a la mayorfa de su
población y anular toda oposición a ella.
¿Por qué, entonces, ese sentimiento vi
tal de tensión que se ha traducido, por
ejemplo, en la emergencia de un enorme
movimiento antinuclear?

La respuesta a esta interrogante es, a
nuestro juicio, el aspecto más intere
sante del libro. Sei'lalan los autores: "En
nuestra opinión, el reciente crecimiento
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Crónica alucinante de la difuminación
matérica del hombre, la escasa obra na
rrativa de Bruno Schulz que perdura en
éstos días reaparece en nuestra lengua.
Lastiendas de canelaes una composición
de aliento autobiográfico que entrama
trece cuentos para esbozar el fantástico
tránsito de una familia por la supuesta
vida tranquila de una ciudad galiziana en
Polonia. Aun dentro de aquella esceno
gratla previsiblemente pintoresca y te
diosa, la narración va madejándose con
intensidad, a partir de la creación de at
mósferas ubicuas, inexactas, que reba
san a los objetos del mundo para absor
ber los rasgos, atributos y tempera
mentos de los humanos. En menos de
un centenar de páginas nos es dado co
nocer una asombrosa realidad mutante
que se enfila, inequlvocamente, a la ex:
tinción .

, i

DE LA EXTINCION ,
METAMORFQSIS

Por Héctor Orestes AguiJar

Jorge Amado. Gabriela clavo y canela. trad. Haydée
Jofré Barroso. Alianza Editorial (LB No . 1164),
1986 .509 pp.

nacido en la ciudad de Bahla, en 1912,
ciudad que por cierto alentará en el sec
tor más vitalista y mágico del conjunto
de su obra, es decir, en el grupo de no
velas y relatos en que, sin abandonar del
todo el novelista la preocupación social
que subraya toda su labor, el propósito
de denuncia cede su lugar a la postula
ción fabulosa (quede escrito esto último
en su sentido más lato) de la sustancia
del Nuevo Mundo , como ésta aparece
en tierras del Brasil. En efecto, los estu
diosos de la obra del escritor bahiano
suelen establecer una lInea demarcatoria
entre la etapa de novela-denuncia (repre
-sentada entre otras por Cacao, de 1933)
y la etapa vitalista, a la que sin gran difi
cultad se le podría colgar el inevitable
rótulo de " lo real maravilloso" o del
" realismo mágico". Pues,bien, dicha lI
nea demarcatoria está representada por
Gabriela, clavo y canela, de 1958 y que
ahora repone Alianza en edición de bol

sillo.
Se trata ésta de una novela de disfru

tablas dualidades, dobleces, antltesis,
contubernios y fogosas fricciones que
devienen ejemplos de sincretismo casi
milagroso. Una historia breve y definitiva
acontecida en la provincia de IIhéus, en
la zona del cacao, historia que va a signi
ficar el acceso de ese opulento puebleci
llo suspendido en la virulencia de su pa
sado hacia la modernidad. Lo que sor- ,
prende en la factura del relato es la ma
nera en que Amado conserva una es
tructura narrativa ceñida mientras recu
rre a tantos motivos y niveles de relato.
Pero de entre todo ello resalta la de
fensa de lo misterioso popular, de lo má
gico natural, de lo libre y verdadero
como la risa de Gabriela (que es el eco
armónico de la historia), como su íncorn
batible perfume a clavo y como su in
marchitable color de canela. En suma,
como la lujuria niña de Gabriela y su ig
norante sabiduría silvestre que nos hace
recordar , lo mismo que a su "lindo
mozo" , su amado árabe Nacib, que la
flor del mejor amor no es flor para flo
rero. He ahí el vitalismo de este gran
escritor .()
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lELA CLA
ELA

Por Vícror Hugo Piña Williams

A juzgar por lo inmediato, cualquier in
sistencia continuará siendo insuficiente
en tratándose de la cabal difusión de la
cultura brasileña - y de su literatura en
particular- en nuestro medio. Realmente
pocos han sido los narradores y poetas
brasiler'los que han conseguido traspo
ner el cedazo del desconocimi nto Y la
indiferencia. más allá de 1 frontera natu·
ral de las lenguas. Y al e be d 110 inva
riablemente nuestro sentimiento inicial
ha sido el de un vivo asombro frente I
insospechado di currir d las criaturas
de ficción de un Mach do d A s, de
un Mario de Andr d o, má reci nte
mente. de un Autran Dour do O de un
Raduan Nassar. por clt r Iguno ej m
plo . Desde lu go tal a om ro n I ha
llazgo no ha result do inf rior nte lo
poetas. de entro lo cu 1 m m moria
se deja soducir ahora por Murilo M ndes
y Joao Cabral D M lo N to oY natu l·
mente no olvido a qu I qu ncu ntra,
entre todos. un sitial extremo de ficción
y lirismo: Guimar o Rosa.

Según es corriente en mat rla de difu·
slones, transfusiones y d cubrimientos
culturales, siempre se distinguen cierto
pioneros afortunados, aquellos que api
sonan el terreno para que lo que vinie
ren tracen sus caminos. En el caso con
cret o de la literatura brasilet\a y su
propagación por el orbe, ese puesto co
rre sponde, sin discusió n, a Jorge
Amado, quien con su obra traducida a
más de treinta idiomas contribuyó a po
ner en circulación universal importantes'
muest ras de la mejor literatura de su
pals. Al propio tiempo, Amado ayudó a
cimentar el poderlo de las letras latinoa
mericanas, antes de booms y otras ex
plosiones considerables.

Asl entonces, con todo y el supuesto
de que Jorge Amado sea de veras bien
conocido entre nosotros, muy digna de
aplauso es la tarea que Alianza Editorial
se propone con el fin de reeditar, para
las nuevas generaciones de lectores his
panohablantes, las novelas de este autor .

LA BO DAD
DE LA LUJURIA

~ e r í t
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El comentario del disco de este mes es
un tanto sin gular po r trata rse de la
misma obra (La obertura -fantasla Romeo
y Julieta ) tocada por la misma orquesta
(Cleveland) en el mismo recinto (Audito
rio Masónico) dirigida. en cada caso, por
director diverso (Maazel y Chailly) gra
bada por dos ingenieros diferentes (Ren
ner y Moorfoot) y con dos sistemas dis
t intos : TELARC y DECCA.

La grabación TELARC cont iene ade
más la Suite del Cascanueces, mientras la
DECCAincluye la fantasla sinfónica Frsn 

cescada Rlmini. La primera fue realizada
en abril de 1981 . y la segunda en abril
de 1984.

Fue Balakirev, el mentor de los " Cin
ca " . quien llamó la atención a Tchai
kovsky sobre el emot ivo tema de los
amantes de Verona de la obra de Sha
kespeare. Previó que las cualidades es
peciales del joven talento podrfan hallar
belllsima expresión en él. Tchaikovsky
escribe la primera versión en los anos de
1869 y 18 70, la segunda y definit iva
diez años después. Balakirev ademll s
habla esbozado. en grand es lineas. el
programa de la obra: la introducción reli
giosa, parecida a un coral, la lucha dra
mática entre Montescos y Capuletos. y
finalmente 'Ia melodla de amor. Donde
Tchaikovsky ha de describir el ruido de
la batalla. su música queda en la superfi
cie. Por cierto que, para muchos, la gue
rra y el odio sordo no son temas musica
les. Corridas tempestuosas de cuerdas,
cobres atronadores y furibundos impac
tos de los timbales y platillos son sus
auxiliares en situaciones semejantes. El

:. amor en cambio es un motivo musical. Y
el alma femenina. tan caracterfstica en
Tchaikovsky, amante y erótica en el más
hondo sentido de la palabra, encuentra
las más bellas melodlas de amor.

La de Romeo y Julieta es, en su ter
nura. en su infinito cariño. digna de tan

t: s e e n a .r I o

Discos
~"""""""'"

TCHAIKOVSKY,
DANTE,
SHAKESPEARE

Por Rafael Madnd

Bruno Schulz

Bruno Schulz. Las tiendas de canela . Méx ico , UNAM.
Col. La linea de sombra, 1986. 99 pp.

tina extinción del padre, el hijo-narrador
ascienda por sobre los marchitos sue
i'\os de aquel. sobre sus luminosas fanta
sías, para reconocer que. también solita
rio, sobrevirá a pesar del paisaje muerto.
Por eso la conclusión premonitoria .
cuando ante un alud de aves en el cielo
exclama: "Mi padre se conmovió inmen
samente ante ese inesperado regreso,
sorprendiéndose del instinto de los pája
ros, del apego que sentlan hacia el Ma
estro. apego.que aquella dinastla exilada
habla llevado en su corazón como si
fuera una leyenda, para por fin, después
de muchas generaciones, en el último
día, en vlsperas de la exterminación de
su raza, volver a su antigua patria."

Bruno Schulz fue exterminado por los
nazis el dieciocho de noviembre de
1942, contando cincuenta ai'\os de su
edad.O

Sohulz es un legitimo hermano de Kaf
ka. En Las tiendas de canela el narrador
va registrando la singular somnolencia
del orden flsico circundante y cómo su
propio padre comienza a desquiciarla
con su locuaz misantropla. Exiliado vo
luntariamente de la cotidianidad. el pa
dre es poseldo por un pui'\ado de extra
vagancias : viaja incansablemente alre
dedor de su cuarto ; se convierte en co
leccionista e instructor de aves, fantas
mas emplumados que invaden estantes
y cornisas. hasta que él mismo intenta
emprender el vuelo; perora en favor de
las habitaciones vaclas y de las casas
solitarias; abatido por una perversa fas
cinación hacia lo repugnante al final de
viene oficial del rito de las cucarachas,
cambiando su piel y reptando por el
suelo.

Alegórica y con cierto ' dejo costum
brista. la escritura de Schulz se percibe,
en esta notable versión espai'\ola, como
un fresco de la vida interior de una de las
culturas que sirvieron como campo de
pruebas para la extinción de la humani
dad. Hacia el principio del último cuento
("La noche de la gran estación") el na
rrador mismo ve sobre si para pregun
tarse si no estará relatando la tragedia
paterna como elaborando una glosa de
los tiempos deformes que transcurren
en el magno calendario de la Historia:
"¿Acaso al escribir estos relatos. al or
denar estas historias de mi padre, al
anotarlas en el gastado márgen de sus
textos. no me entregó también a la se
creta esperanza de que inadvertida
mente se unan algún dla a las amarillen
tas páginas de ése el más maravilloso y
moribundo de los libros? ¿Acaso no
abrigo la esperanza de que estas histo
rias se entremezclen con el gran murmu
llo de sus páginas?"

Mas a la par de ese conjunto de sen
saciones oscuras. la ai'\oranza y la fe en
la nobleza de los dlas comunes persiste.
Por eso la nostalgia de las tiendas con
sus acanaladas paredes que exhiben las
mercanclas y los lujos de un mundo aún
resistente a la desconfianza (donde "se
podla encontrar luces de Bengala. estu
ches mágicos, mercancfas con etiquetas
de paises desaparecidos hacia tiempo.
calcomanlas chinas. Indigo. colofonia de
las islas Malabares. huevos de animales
exóticos. papagayos. tucanes. salaman
dras vivas. basiliscos, ralces de mandra
gora... y sobre todo libros raros y extra
ordinarios : viejos libros llenos de
curioslsimas estampas e historias fan
tásticas"). De ahl que frente a la paula-
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maravillosa pareja y. en su amplia curva,
su magistral simetría. su Intima cantabili
dad. digna de un gran maestro .

Desde el momento en que escribe esa
part itura podemos llamar " cantor del
amor" a aquel hombre que no conoció
el amor en su vida. Y podemos califi
carto como uno de los músicos más er6
ticos de todos los tiempos.

La obertura-fantasla Romeo y Juliet8

consta de tres secciones : la pr imera
marcada Andante non tanto. QUasi mode
TBto empieza con clarinetes y fagotes en
solemne armonia que evocan a Fray Lo
renzo. Lascuerdas tienen un tema corto,
tentat ivo. y se repite el primer tema
ahora con tlautas. oboe • clar inetes,
como inglés y pirricsto en la cu rda
bajas. Viene un incremento dramático en
la tensión y hace erupción la segunda
sección AI/egro g;usto que caracteriza a
las dos familias rijosas. O spué d I d
sarrollo con los viohn y d I piuic4to n
la violas reaparece I primer t ma d
amor n las flaul s y oboe .

Regresa la música d tumulto y re-
friega y el rnouvo d Fray Lar nzo e n
trelaza con 110 n los como . Lamú ca
gredualmenlo s ap ci u n forma d
murmullo en vrohn y corno, con Oboel

y clarin t s I Ir nI , p r d r p O a
otra ap sion d fu ón d I t ma mo-
ro o combm d n contr punto con 1
mú ca d I conn nd y d I t m d
Fray Lar nzo. SI u un fur o explo
Ilón que s t nú ta cuchar o 
m nte a los logot . vi lonc lo y con-
trabajo S0105 . O pu d un rada
de timbal. I músic s d v n ce haste
el sil ncio.

Slgu la coda m rc d Moderato
con timbales y P;ZZ;ClIto n lo contr ba
jos, y finalmente el t me de mor en la
mentación. La obra termina con un fu
rloso red ob le en crescendo con los
timbales y un último choqu cordal 11
unisono que advierte la desolaci6n.

.La grabación TElAAC ti ne una cali
dad tan alta y un sonido tan espléndido
que reafirma nuestra credib'lidad en el
disco compacto .

Jack Aenner aplic6 una vez más su
certe ra ecuaci6n de tres términos: el
tiempo de reverberaci6n del Auditorio
Mas6nico de Ctevetand, la juiciosa colo
cación de la orquesta en esa sala. y la
ubicaci6n prec isa de los micr6fonos
Schoeps. De esta manera logr6 una gra
baci6n que permite al oyente " sentirse"
en la sala de conciertos. Las cuerdas
suenan dulces. uniform es y musicales
sin traza de rapidez. Las maderas son

e r í t
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suaves y bien definidas y los metales
brillantes. sonoros y bien proyectados.
La percusión, enérgica. limpia. con gran
peso e impacto. En Romeo y Ju/ieta los
pisnissimos sobre un fondo completa
mente silencioso resultan tan impresio
nantes como el sonido a plena orquesta.
La Suite del Cascanueces, comentada ya
en otra ocasión. recibe la mejor graba
ción que pueda encontrarse hasta la fe
cha en OC.

En el disco DECCA los músicos de
Cleveland tocan ahora para el joven ita
liano Aiccardo Chailly, y es un OC que
de afia las capacidades del equipo re
productor de quien lo compra. Tiene una
gran expresi6n dinámica y un notable
balance orquestal por lo que no le va a la
zaga la versi6n TELARC, y sorprenden
temente tienen pequeñas diferencias. En
el caso de DECCA se optó por una pers
pectiva acústica más distante. lo que
da la impresión de más aire alrededor de

los instrumentos. En ciertos pasajes los
contrabajos -suenan más "siniestros"
que en TELARC. '.

La ejecución orquestal en ambos ca
sos es muy similar aunque Maazel elige
tempi sensiblemente más rápidos que
los de Chailly.

Sin embargo, la gema es la Francesca
da Rfmini que rara vez setoca en lassa- ,
las de concierto. Francesé~, originaria 'de"
Rávena, fue una dama italiana que vivió .
a finales del siglo XIII, cuya trágica histo
ria es relatada por su'conternpor áneo, 'el
poeta Dante, en el Canto V dellnfiérnó
de la Divina Comedia. Hija de Guido de
Polenta, señor de Rávena, fue obligada a
casarse en 1275, por razones politicas,
con Gianciotto Malatesta :da ' Rlmini,
hombre muy feo y deforme. Francesea
se enamoró perdidamente de su cuña

do Paolo; bien parecido y más joven
que su marido, Gianciotto sorprendió a
los amantes, dándoles muerte con su
espada.

Enla carta que Nadieshda von Meck le
envla a Tchaikovsky el 30 de marzo de
1877, encontramos este fragmento: '
"Desearía penetrar en su alma cuando
usted está escuchando su Francesea da
Rfmini u otra de sus obras. ¡Qué maravi
llosa es esa Francesca! ¿Quién podría
describir mejor los terrores del infierno,
la dulzura del amor y todo aquello que se
levanta muy por encima de los senti
mientos comunes?"

Es Eros en todo su esplendor victo
rioso, en toda su unción doliente, en su
fuerza eterna que supera hasta la misma
muerte . Tchaikovsky escribió para su
Francesca parte de su música más os
tentosa. La descripción del infiemo es
una maravilla de orquestación donde
predominan los metales y las percusio
nes. Eltema de amor que le sigue es una
de las melodías más exquisitas que el
genial compositor ruso haya escrito ja
más. El final es de cataclismo con la
orquesta tocando en furioso y triple for~
tissimo.

La Orquesta de Cleveland se desem
peña con su acostumbrada precisión y
arrojo.O

TCHAIKOVSKY : ROMEO Y JULlETA . Obertura-Fan:

tasla.
SUITE " EL CASCANUECES" Op. 71A
Orquesta de Cleveland. Dirige Lorin Maazel
TELARC CD-80068

TCHAIKOVSKY : ROMEO Y JULlETA. Obertu ra-Fan
tasia .
FRANCESCA DA RIMINI. Fantasfa Sinfón ica.
Orquesta de Cleveland.
Dirige Riccardo Chailly .
DECCA CD 414159-2
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una comisión al margen del propio Consejo , rompiendo el
orden jurídico vigente para la creación de otro que resulte
de acuerdo con sus intereses y de su concepto particular de
Universidad.

Dentro y fuera de la Universidad la fuerza que un rector
puede tener es de carácter moral y la que dimana directa
mente de las leyes de la Institución; subrayarlas equivaldría
a negar su carácter de autoridad legítima; y a resquebrajar
unilateralmente las reglas que se han dado todos los univer
sitarios.

No se puede pedir al Rt;ctor que desconozca el orden
jurídico universitario; acceder a ello equivaldría a despo
jarlo de su propia investidura y a generar el desconcierto
general sobre la legitimidad de una institución histórica.
Aun en los momentos de más aguda crisis y de excepción,
la Ley ha sido nuestra garantía y nuestro sostén.

Como universitarios no podemos oponer a la fuerza sino
la razón; a la intransigencia. la concertación. Pero no pode
mos tampoco dejar de advertir que la Universidad no
puede ni debe claudicar en sus propósitos de ser mejor y de
estar a la altura de su responsabilidad nacional.

No es la primera vez que vientos contrarios sacuden a la
Universidad y que peligros y asechanzas la quieren confun
dir, pero la Universidad siempre resurge, tiene una vitali
dad especial que la nutre y la impulsa a retomar el camino.

En esta etapa crítica, se han expresado muchos sectores
-consejos técnicos, consejos internos, asociaciones y cole
gios de profesores e investigadores, grupos y sociedades de
alumnos- que quieren participar en la transformación de la
Universidad. Quieren voz y quieren voto. Por ello y para
ello está la propuesta de foros en cada facultad, escuela,
instituto y centro, como una etapa preliminar del Congreso
Universitario.

Como rector de todos los universitarios, quiero conciliar
los diversos intereses legítimos para articularlos en la acción
encauzada por la norma jurídica y los principios que nos
rigen. Invito nuevamente a que reflexionemos que éstos
son los caminos que nos deben conducir a una verdadera
reforma universitaria, con confianza en la Institución y sus
principios.

No podemos permitir que la Universidad pueda caer en
el caos y la anarquía. Es una de las instituciones más impor
tantes del país -todos lo sabemos. No es una institución
para beneficio de un grupo, sector o partido. sino para el
de todo el pueblo de México. Por ello la paralización de sus
labores produce daños irreparables que no podemos acep
tar.

Convoco a todos los universitarios a defender a la institu
ción en estos momentos difíciles y a apartar intereses parti
culares en beneficio de los generales.

Exhorto a los universitarios a superar diferencias y conci
liar divergencias, a fundar nuevamente en una universali
dad nuestra voluntad y pensamiento, conservando íntegra
la pluralidad de nuestra diversidad de ideas y principios
para generar. en el futuro inmediato. la nueva Universidad
para el bien de México,O

aspectos instrumenta les; se ampliaron y precisaron los pla
zos para conservar la inscripción y se propuso que el costo
de los servicios educativos que habían sido incrementados
fuesen nue vamente los vigentes hasta 1976 .

El Rector no tiene facultades conforme a la legislación
universitaria para modificar las normas generales de la ins
titu ción aprobadas por el Consejo Universitario. Esa potes
tad sólo corresponde al propio Consejo. Por ello , la natura
leza de las propuestas qu e se formulaban al Consejo
Estudiantil Universita rio , que buscaban recabar el consenso
de ambas representac iones, en su caso y en su día , no po
dían convert ir e ino en iniciativas que el Rector presenta
ría al máx imo órgano de autoridad académica.

El 16 de enero, el Consejo Estudiantil Universitario res
pondió a la prop uesta de la Comisión de la Rectoría. Los
17 pumo de la re puesta exhibieron su negativa a la conci
liaci6n; no e avanzaba ino se retrocedía: una derogación
simulada de lo regla mento y la incorporación de nuevas
demandas . cue tionamient o hasta entonces ausentes de la
dlxosión. l r pue ta del CE resultó desalentadora y

U >l ró u nula di po i ión al ente ndimiento.
! . ~ ~ plática fueron interrumpida por el referido Con
.ío . tudiantil. A l. ruptu ra. la Rectoría respondió con

una nu va invita ión al di logo mediante un desplegado
p úblico,

1.1 pasado día 23. la di u i6n fu r iniciada cent rándose
n tor n a la pr pu t d 1 Yde amplio sectores de

la comunid. d d dar p:1 • la 1 bra ción de un Congreso
niv itari qu di uu l. r f rmr d la Universidad.
En u t . Z nert I t. m did fu acogida por la
.torl . I nt t h. rio ofr la condiciones

p.lrd qu • 111 diaru l. I b ión d uno o varios foros o
CO/Igr apunt 11 1;1 id a d la niv rsidad futura.

fcCli 111 nt n . ri mpliar aú n rná la discusión y
prom y r 1;1 1; rti ira i n n too I ámbito de la Uni
y 1. iJ· el.

Con p nd m , pero d los cauces
n rr tiv ~t la In titu i n. r r una nueva legalidad

. : I l a partir d la 1 • lid d xi t nte. ongreso respetuoso
d e- :0 (¡rg; n tru tura in titucionales para buscar
de ti 11. u m 1 miza i6n y perfeccionamiento; Con

P ; 'O nbi rto too • r pr ntat ivo de la pluralidad uni
ngr o y foro d di usión definidos por el

niv itario, dond tán representados los pro
tudi ant y auto ridades. y que es la única instan

cia legal con competen ia para convocar . organizar y defi
nir un ong r o d tal magnitud y trascendencia. El
Con sej niversitario no está facultado para delegar su
propia competencia legislativa. pero es indudable que pon
de na la con lu ione de un Congreso universitario plu
ral. Esta fue la r pu ta que la Comisión de Rectoría pre-

ntÓ al CE el domingo pasado.
La idea del Consejo Estudiantil sobre la celebración de

un Congreso ha ido expue ta en términos distintos: Con
greso r olu tivo cuya conclusiones sean automáticamente
refrend adas por el consej o Universita rio. convocado por

"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"

México, D. F., 29 de enero.de 1987·
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ESCALA REAL DE LOS M APA S

Ro'ad atlas

A la venta en todo el pais, el
At las de Carreteras (Road Atlas)
es un fiel compañero de viaje.

De ahí su enorme utilidad para cuantos viajan por los
caminos mexicanos por razones de trabajo o de
negocíos. Para quienes lo hacen con fines
de recreo se ha incluido una minuciosa
especificación de atractivos
turíst icos de hospedaje y
de servicios conexos .

¿Usted también -recorre Méxi
~.
...~'

, . ""
', / ' ,.

Su nomenclatura ofrece seguras opciones para la elección
de rutas entre los puntos de partida y de destino , con lndlca
ciones precisas sobre distancia, topografía y característ icas
de las carreteras.

Con una lntorrnacl ónde la red carretera nacional actualizada
y presentada con riguroso método, este nuevo Atlas bilin-

güe, Español - Inglés, resulta de fácil manejo y constituye un ~~~~&if~~¡~~~~~~2g¡;~~~~J~~~~
artículo de primera necesidad en la guantera de todo autorno- f¡
vil ista. II _'...--"'~"-- ·¿----

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: H:f"E.T.•S.A. de C.V.. FRESAS Xl COL DEL VALLE. MEXICO. D.F. 03100TELS. !i5S-D-10 y 559-23-20

f11éKI[D
-Atlas de carreteras
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