


El Instituto de Investigaciones
Económicas de la UNAM

Convoca al: Premio Anual de Investigación Económica

"MAESTRO JESUS SILVA HERZOG: 1987"

El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México, con el objeto de contribuir y promover el conoci
miento cient ífico y el estud io de los fenómenos económicos del país, así
como a la aportación de alternativas a la solución de los problemas que de,
ellos se derivan , invita a investigadores y estudiosos de la economía mexi
cana a participar en el Premio Anual de Investigación Económica, " Maes
tro Jesús Silva Herzog", bajo las siguientes bases:

l . Los ensayos e investigaciones deberán abordar la problemática econó
mica y social del país y tener como fin contribuir al análisis y formula
ción de alternativas al desarrollo económico y social que promueve al
bienestar de la clase trabajadora y popular dentro del marco de inde
pendencia y soberanía nacional.

2. Los trabajos podrán abordar aspectos teóricos o prácticos, siendo fun
damental como criterio de evaluación del jurado calificador, el conte
nido y rigor analítico y metodológico, así como el propósito de los te
mas desarrollados.

3. Los participantes serán personas que presenten trabajos elaborados en
forma individual o colectivamente o en representación de Colegios,
Asociac iones, Sindicatos, Universidades, Escuelas, Institutos y Orga
nizaciones de carácter científico y cultural no lucrativas adjuntando en
este caso, autorización por escrito, de la entidad patrocinadora.

4. Los interesados podrán participar con investigaciones elaboradas du
rante 1986y el primer semestre de 1987debiendo ser inéditas, y realiza 
das en territorio nacional.

5. Los trabajos deberán ser escritos en castellano , a máquina y a doble es
pacio, de una extensi ónde 150a 200 cuartillas, tamaño carta, debiendo
estar acompañadas además, de un resumen de 15 cuartillas m áximo
sobre el contenido del mismo.

6. Los autores de tesis de licenciatura y posgrado podrán optar por ins
cribir sus trabajos en el certamen para concursar en investigación , si
así lo desean.

7. El personal del Instituto de Invest igaciones Económicas de la UNAM
no podrá participar en el certamen mencionado.

8. Los participantes deberán solicitar por escrito su intervención en el
certamen y entregar seis ejemplares, original y cinco copias, empasta-

dos y engargolados. Asimismo, deberán enviarlos con seudónimo. con
el nombre, domicilio , teléfono y curriculum del autor o autores. en so
bre lacrado, que abrirá el jurado una vez terminada su evaluación .

9. El plazo para la entrega de los trabajos vence el 30 de sept iembre de I
1987Ydeberá hacerse en la oficina de la Secretaría Académica del lns- I
tituto: Torre Dos de Humanidades, ler. Piso, Ciudad Un iversitari a, :
México, 04510, D. F., Teléfonos: 548-99-62 y 548-13-48. ¡

10. El jurado calificador quedará integrado por : el Director dell nst itul o l'

de Investigaciones Económicas.
Por los invest igadores y profesores:
Fernando Carmona de la Peña, Pedro Vuskovic Bravo, Ricardo To 
rres Ga itán , Alonso Agu ilar Monteverde y José Luis Cece ña Gárnez.

11. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM otorgará : I
Il.l.Premio de $ 500,000.00 Y Diploma al Trabajo de Invest igaci ón

que el jurado califique merecedor del primer lugar .
II.2.Premio de $ 200,000.00 Y Diploma al Trabajo de Investigación

que el jurado califique merecedor del segundo lugar.
IU.Premio de $ 100,00.00 YDiploma al Trabajo de Investig ación que

el jurado califique merecedor del tercer lugar.
1lA. Los premios se entregarán individualmente al auto r, o en su caso ,

colectivamente a los autores de los trabajos que resulten seleccio
nados y la decisión del jurado será inapelable.

12. El Instituto de Invest igaciones Económicas, se reserva el der echo de
publicar y editar los trabajos premiados o promover su publ icación en
el transcurso de un año.

13. La entrega de los premios se realizará en la Sala de Juntas, ler. piso del
Instituto y los trabajos serán presentados por los aut ore s en la clausur a
del Seminario sobre Economía Mexicana, a realizar se en el mes de no
viembre de 1987.
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La columna del director

En algunos fragm~ntos de una carta, publicados por el célebre rector de
Salamanca, hacia 1904, Antonio Machado envió a Miguel de Unamuno
reflexiones que abatían en su propia conciencia privilegiada al alma del pueblo
español. Hallarse entre cielo e infierno, entre sueños estelares y realidades sin
sueños, como sucedió al Caballero de la Mancha en los principios del XVII ,
estruja el sólo imaginar los arrebatos sentimientos trágicos y alegres que agitan
aquel interludio del horno 'sapiens, si no despéjanse las dudas a tiempo, el dolor
sin fin abrazará hasta el último lugar del universo. ¿Pero es posible cambiar la
incertidumbre por evidencia en un mundo purgado de dogmatismos y verdades
absolutas, donde lo tradicionalmente estable vuélvese inestable y arde entre llamas
innovadoras? Interrogaba Machado a Unamuno en aquellas anotaciones
epistolares: ¿Por qué hemos de callarnos nuestras dudas y nuestras vacilacion es?
¿Por qué hemos de aparentar más fe en nuestro pensamiento, o en el ajeno, de la
que en realidad tenemos? ¿Por qué la hemos de dar de hombres convencidos antes
de estarlo? Yo veo la poesía como un yunque de constante actividad espiritual , no
como un taller de fórmulas dogmáticas revestidas de imágenes más o menos
brillantes. Pero hoy, después de haber meditado mucho, he llegado a una
afirmación: todos nuestros esfuerzos deben tender hacia la luz ... He aquí el
pensamiento que debía unirnos a todos. Usted, con golpes de maza, ha roto... la
espesa costra de nuestra vanidad... y o, al menos, sería un ingrato si no
reconociera que a usted debo el haber saltado la tapia de mi corral o de mi
huerta... "No debemos crearnos un mundo aparte en que gozar fantástica y
egoístamente de la contemplación de nosotros mismos; no debemos huir de la vida para
forjarnos una vida mejor, que sea estéril para los demás."
El diá.l?go de Antonio Machado y Miguel de Unamuno es luz en la luz del marzo
mexicano. En su día 18 arrebató la Patria 10 propio a los señores del big money
-siempre ocupados en saturnales de ganancias computarizadas en los altares del
sacrificio humano-, y al echarlos de sus lares fulguró una vez más el amanecer
revolucionario de una nación acosada por los enemigos de la justicia y la libertad.
El marzo mexicano es una luz a la que tienden los hombres que desean forjar una
vida 'mejor para los demás. (>

H oracio Labastida
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San Sebastian (Mantegna)

El
U

de las
ras

!SS!!SSEi!!!!SSt!SS!i!*!S!:
Por Cario EmIlio Gadda

San Jorge (Mantegna)

J

Cuando el bóreas se detuvo allende las c~mbres
de los montes, y alguna desgarradura del anuba
rrado pellón que las cubría dejó entrever el azul, y
en las tumbas de los Simples florecieron algunas
violetas, dentro de los canceles, entonces, hasta la
señorita dejó la falsa pelliza de castor que había
sido su coraza en la triste guerra del invierno. Es
taba feliz de desvestirse de aquella lepra.

La vieron de vestido largo, más bien claro, que
le senta ba muy bien. Era alta y pálida, y había per
dido al hermano, decían . Ella solía detenerse ,
como pensando quién sabe en qué , en cosas lejanas
o perdidas, entre las ilustraciones de sus libros. Al
gun as veces, bajo los párpados y las pestañas, pare
cía que estaba a punto de desbordarse el llanto.

Aquellos grandes libros, bien empastados, pesa
ban increíblemente. Beppe, el bedel jorobado, se
los llevaba a la mesa, levantándolos y después de
jándolos caer todos juntos, de golpe, como si se
tratara de una sola piedra; se asemejaba a Sísifo en
la peana, al llegar a la cima del castigo: una nube
de polvo salía disparada de los azotados volúmenes.

A veces, la señorita parecía considerar con dolor
las figuras de los jóvenes, de los alumnos; parecía
conmovida, admirada y, al mismo tiempo, contris
tada y apiadada al contemplar la viviente prestan
cia. Luego les mostraba a otros jóvenes de aquellas
páginas, a los bandoleros y sombríos ejecutores de
Andrea (Mantegna), a los ágiles remeros de Gen
tile (Bellini), a los esbeltos gondoleros y al relampa-

CarIo Emilio Gadda. "Su prosa constituye una de las maravillas del
repertorio del siglo XX. Pongamos por ejemplo la naturaleza de su
lenguaje que, en una sola frase. puede amalgamar indisolublemente
los vocablos técnicos, incluso los de las fórmulas científicas con las
robustas voces dialectales. las palabras cultas y c1asicizantes con los
estrambóticos retorcimientos de las jergas mundanas cargadas de exo
tismo... Es el arte de un contrapunto en el que tintinean las sonorida
des más alegres y desesperadas con los ecos caprichosos y. no obstante.
de gra n rigor , con equilibrismos fónicos arrancados peligrosamente a
la últ ima de las cuerdas, hasta que ésta se rompe y salta por los aires
como una serpiente" (Emilio Cecchi). Con tal bagaje estilístico muy a
menudo el rencor de Gadda se ensaña contra los mitos modernos, las
bajezas y mezquindades de la Italia fascista, contra el mundo burgués
vulgar y retórico. que él considera incapaz y cobarde. A través del

sarcasmo llega a "la cognición del dolor". de " la angustiosa soledad
de toda una humanidad -del polida al ladrón. del lenón a la prosti
tuta . de la buena señora deseosa de hijos al integérrimo funcionario
estatal-oatormentada por esperanzas insatisfechas. deseos irrealizables

. y escuálidos vicios secretos."
Cario Emilio Gadda nació en Milán en 1893; murió en Roma en

1973. Trabajó como ingeniero industrial en Argentina. Alemania,
Francia e Italia. En 1963 llamó la atención de propios y extraños al
obtener el Prix International de Línérature. Obras narrativas princi
pales: 'Novelle del Ducato in jio.mme (1953); Quer pasticciaccio brutto,di
1Iia Merulana (1957); La cognizione del dolare (1963); 1 rdcconti y Accop
piamenti giudiziosi (1963); Eros e Priapo (1967) YLa meccanica (1970).

Este relato aparece en la Antolog(a del cuento itoliano del siglo XX
(edición de la UNAM). de inminente aparici ón

Traducción de Guillermo Femández
3



llr!a''t]l~de de abril, Elio, Enza y Marco la: encon
ttár~n en el parque del estanque, entre los niños,
los globos rojos y las nodrizas. Esa mañana, de co
mún acuerdo, se habían ido de pinta, saltándose la
c~ <t~~i~~'a Tiépolo y aGuardi. El vestido de
ella, gris claro, _descendía con elegancia por los'
pliegues paralelos de la falda, como listones ónd u-

Una ve~?'aquellos demonios se adueñaron de la
clase; ,Ia'insolencia habíarebasado todos los límites.
Ella indinÓ la cabeza. iy lavieron llorar. La manija
de la.plietta empezó a moverse, la puerta se entre
a~ifu: " úna lengua blanca de espuma, entre dos es
collos"'~y ila barbota blanca del Director se insinuó
enfr~"l<l '~ója y la jamba, pero con una cierta dispo
siéióii a'Ia resatá: Su vozarrón tronaba, con toda la
intención 'de :parecer terrible: "¡Me parece haber
oído "un'<~sCándalóF'''¡No, señor Directorl ¡Aquí

·no;'se lo p<;demos garantizarl", decían, obsequiosos
yjovi,lIes;"'niiéntras la señorita; volviendo la cabeza
hac#[ 'qihtparte;'cofuo si el'Director se hubiese
aS6 n1adoa la\ ¡eht.a.Da y no a la puerta, procuraba
repriíriir;'sus lágrimas .con rapidez, enjugándolas
~on un pa~uelo diminuto, como perlas que brota-

· tan.';méÜn:dfeisámerité';". .... , .
·r:;;t:~;~~~l¿~·~j:~~~;~·· _ X(jJ t·:·,:::" :: ,".

. ., - - . .. .. ****
':~ :'--11-\ ",'1-:.- ~~. <' -;

~
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._ lantes; y la palidez del rostro, la pureza de los ojos,
tan honda y triste, los cabellos lacios y rubios, del..
gadísimos, le daban un aire de una cosa inglesa de
la época romántica; además, el sentimiento de culpa
por haber andado de pinta esa mañana (¡A la es
cuela no, de pinta síl), imprimieron en sus corazo
nes la imagen de "la señorita de historia del arte" ,
antes tan vaga en la batahola del liceo, tan imper
fecta.

Ahora se les aparecía como una flor, la súbita
flor de la ninfea que, según dicen, brota por la no
che. En el encanto de su tristeza, con la mirada
vuelta hacia un horizonte remoto, más allá, más
allá de las cumbres y de los castillos del bóreas, de
las fronteras desconocidas, en pos de las cuales ha
bían ido los jóvenes hacia la nada, sin despedidas ni
recuerdos. Los tres muchachos se animaron y dije
ron:

-¡Buenas tardes, señorita!
Ella se volvió para ver quiénes eran; reconocio

aquellos ojos encendidos y risueños, respondió al
saludo con una leve inclinación de cabeza y se ru
borizó levemente. Ellos, sin haberse consultado ni
siquiera con la mirada, se detuvieron y la rodea
ron, como lo hacían en la escuela para ver la ..Dá
nae" (Tiziano, Tintoretto o Correggio) , sin alarg-ar
el cuello como sobre la " Dánae", desde lueg-o. y
comenzaron a hablar a un mismo tiempo. Dieron
por archivada la pinta y vieron valerosamente ha
cia el futuro:

-Se ñorita, los viernes no debiera preguntarnos;
no sabemos nada de Guardi, ni siquiera hemos te
nido tiempo de verlo...

-Tampoco Canaletto -agregó Enza.
-Tenemos la prueba final de matemáticas -la-

mentó Elio.
-Andamos... andamos tomando un poco de aire,

ni más ni menos ... entre un teorema y otro -se jus
tificó Marco, riendo-o Las ninfeas del estanque, no
sé por qué, nos hacen el efecto de un calmante, se
podría decir que nos aclaran las ideas.

y todos al mismo tiempo:
· ..-Tuyimos que desvelarnos toda la noche...

,~Estlivimos estudiando álgebra -completó Enzo,
congarbo. Elio dijo , suspirando:

-y tendremos que volver a desvelarnos...
-Tomando litros de té -dijeron todos, yagrega-

ron: ¡Tenemos dieciocho teoremas, veintidós re
súmenes, seis lemas y treinta y cinco definiciones!,
sí, contando las grandes y las chiquitas. Sin contar
los problemas... y los ejercicios con los logaritmos.

-Nos los dejaron de tarea ayer, de golpe y~
rrazo -dijo Elio.

****

gueante "San Jorge", de Carpaccio, en su coraza
de acero; o al pastorcillo en camino de la "Tem
pestad", de Giogione, o a los espadachines emplu
mados cuya adolescencia relumbra junto .con las
sutiles espadas en la mesa de juego, en el lienzo
secreto de.Caravaggio,

Dulce y tristemente miraba el hervor de los mu
chachós, de los de ,carne y. hueso , que el Ministerio
de Instrucción Pública, por conducto del Director
General; le había confiado con tanta desenvoltura,
en grú~~,de'38 ; y a.pesar de que no faltaban los
latoso~/y,turbuleritos~ 'en los m ésabancos de atrás,
sobretodo, no parecía sentirse ofendida por los tu
multos~ ' !;¡~astal", decía; pero nada decía cuando
jugab~n ;~;,I: brisca bajo el mesabanco y la miraban

, entoncci~~',shÚ~Scucharla, apagando en un pliegue
maliciosO;t~ ij'Sa, dentro de los paréntesis recelosos
ylas primeras:sombras de los labios. Por un mo
mento, I~~\lí~pidos ojos de ell~ se levantaban. Tal
vez aqueí!~J~:yenes le recordaban los modelos re
divivos de'~M~iitegna y de Caravaggio. "¡Hampo
'nesl" , refunflifi~ba horrorizado el profesor (de filo-

fi
;,,;., :'.,. ,.

so la). ,!.(~,:·\h..
. :S;¡~l;t~/ .. :~
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- Nunca nos imaginamos que nos dejaran tam
bién los logaritrrios -dijo Enza.

- ¿Quién iba a imaginarse que, de buenas a pri
me ras, exist ían también los logaritmos en este
mu ndo? -comentó Elio.

-jUn galimatías! -concluyó Marco.
y al decir esto la miró intensamente, lanzando un

suspiro dedicado no se sabe si a ella o a los logaritmos.
La señorita llevaba en la mano un librito forrado

de piel y con los cantos dorados. Lo había cerrado
gentilmente para escucharlos; sus manos eran blan
cas, los largos dedos finos se agudizaban en las pe
queñas uñas de madreperla... o de cera. Los tres
dej aron caer ahí seis ojos irrefrenables, fingiendo
que veían el librito. No; no se trataba del librito.
Ella se ruborizó, con el rubor no muy iritenso que
le es particular a las rubias y a las esbeltas, que
parece partir de las mejillas, como solía diluirse y
des leírse en una mancha de. color delicado en una
acuarela de los tiempos románticos. Enzo exclamó:

-¡Qué calor!
Inmediatamente propusieron los tres:
-¡Vamos al club , señorital
-¿Le gustaría venir con nosotros? ¿Con sus alum-

nos?

VenusV Mine. fr8gmento lBottic:ellil

- ¡Podemos tomar tél ¡Sí, sí! Tenemos justamente
cuatro tazas. \

-Disparejas -dijo Elio.
Las voces y las miradas parecieron amortiguarse,

implorando, trepidando mientras esperaban el
consentimiento.

-¿Qué club? -dijo ella, con dulce incertidumbre.
-El club del tres de corazones.
-El club del búho.
- Donde estudiaremos los teoremas...
-:¡Toda la noche ...!
-¡Donde estudiaremos a Botticelli, se lo juramos,

señorita!
La señorita empalideció, pero luego volvió a ru

borizarse. Aquella palidez y aquel rubor bastaron
para que los tres jóvenes, piafando, dieran la cosa
por decidida. Un robusto guardián, con su cintu
rón lustroso, pasó junto a ellos; después de mirar
de hito en hito a los cuatro, dejó que revolotearan
sus ojos en torno suyo, como deseando que las nin
feas se mantuvieran a flote ; parecía el director, el
bedel y el profesor de filosofía en una sola persona.

- ¿Por qué lo llaman del búho?
- Porque ahí hay un búho, toda la noche.

5 _



-Dicen que tiene la voz de un muchacho...
-Que se extravió en los montes...
-y llama...
Enzo, entonces, fue a birlarle el Balila I a su pa

dre.

****

El vieJo torreón vestido de hiedra salió a encon
trarlos, en el viejo cerro de los muertos. El sol se
hundía ya en la ciénaga de las nubes, se empelaz
gaba en sus nubedas púrpuras. Su esplendor se
desvanecía más allá de los abetos y los zarzales, más
allá de -la remota quietud del mundo. Al pie de la
torre había una poza: la hondonada circular de
una bomba, un horror apagado; en el fondo había
lodo, como papilla en un plato olvidado. El rayo de
.un liberador había abierto fragorosamente el crá
ter, desnudando las raíces del muro. Un tablón pa
recía señalar su diámetro; tendido a guisa de
puente, de puente levadizo , permitía superar la
fosa redonda y conducir a la puertecita de la torre.
Marco pasó el primero, levantando por un instante
los brazos, como un equilibrista sobre una cuerda
floja , y llevando en lo alto la llave. Al rechinar el
mecanismo de la cerradura -toda hierro, clavos y
moho":', una maraña de sombras evaporadas salió
de la c árcel }como gimiendo, para dispersarse en la
limpidez del' atardecer, de la noche ; Al lado

. 1> . .

op~es.~o del crepúsculo de abril , su tranquila esme-
ralda, como un pensamiento.
. .Lá señorita temblaba, temblaba, como una niña
a~~s~d~'::. ~ La : ayudarcin. a atravesar, tendiendo una
cuet:di i' ámbos 'hío os del puente. Entraron todos,
~ . lF1 . . ' •

~iiAil~ ' iñd,~a; a la luz de una vela subieron por una
d~start~laq.a escalera-de madera, que rechinaba
bájoJos .~pies. Finalmente la introdujeron en el
cuattote. ~el ~lub, q~e olía .intensamente a polvo:
era .uri inmenso desván . Desde el corazón de una
viga s~ oía el cri cri d~ Ja polilla, impert érrita, ata
rearla' en su propio' oficio , a computar elsecreto. .
pulso dei tiempo,' del silencio.

.~Ahí estaban los libros y los papeles, sobre tres
mesitas que' parecían fraternizar en la soledad; pá
ginas ,dispersas y arrugadas, lápices, cuadernos, las
tazas y un vaso con tres flores erectas: un narciso,
un tulipán 'y un clavel escarlata. Tres catres, unas
sillas, un caballete, herramientas de carpintero y
unos fierros; .un Cristo' coronado de espinas, col
gaGO del~ ,pared : En-la chimenea, donde habían

. .:n II ",,", '. .'

colocádórúfia estufita{olorosa a espíritu), vaporizó
~ ~ ~ ".~ . '

\ ".
" Se refiere a la marca del coche más pop'ular en Italia en tiempos del fas-

cismo. N. del T . , "r-
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la tetera; Marco la retiró del fuego y se la pasó a
Elio. Enzo la invitó a que tomara asiento. Dist r ibu
yeron las tazas .

"Señorita", decían los muchachos mientras ser
vían el té , o acercándole el platito de! limón o la
azucarera, " Señor ita , debemos recordar esta no
che... nuestra noche. Cada uno de nosotros va a ro
garle que acepte nuestra flor " , y le indicaban las
tres flores. "Cada uno le confiará un pen samiento ,
un pensamiento secreto. Permita usted, señ orita ,
que cada uno de nosotros le dé un beso" , y al lle
gar a la palabra beso todos se aturullaron , implo
rantes, "un beso", y sus ardientes ojos impl oraban,
"para obtener su perdón." Cri-cri-cri , la polilla ba
rrenaba en el corazón muerto de la viga... Usted
nos responderá como mejor le parezca", agrega
ron .

La señorita temblaba, temblaba. Fuera, las som
bras vagaban libremente en el cer ro, como bus
cando su propia noche. ¡Ellas también , en 01 ros
tiempos, habían tenido en el rostro una luz. una ...,¡....

sonrisa!
A dos por vez, en las tres combinaciones mat e

máticas a-l-b , b--c, e-í-d . los mu chach os salieron.
como desvaneciéndose por un acto de magia. del
cuartote del club, tapi zado de altas tela ra ñas. Desa
parecieron. La escalera de madera de las sombras
rechinó, graznó, como si de do s en dos descendie
ran, descendieran hacia lo profundo. Cada 1111 0 , a l
quedar a solas con ella , le ofreció ge nt ilment e su
flor , mirándola o bajando la mirada: e! atrevid o ta
llo y la delicada o llameante corola del narciso . del
tulipán, del clavel.

y tuvo y dio el ardiente beso de juventud. Enzo

le dijo: ~

-Así debería durar toda"la noche.
Elio le dijo:
-Cada estrella es un pensamiento de la noche.
Marco le dijo:
-Este es mi pensamiento más secreto , señorita:

¿ve aquella encina, en 10 alto? -indicándosela desde
la ventana, hacia el camposanto-o Allá es tá e l
tiempo, el tiempo de todos nosotros.
. La pobre niña lloraba. Sin que se supi era de

dónde -si de la encina, que en esa hora tran quila
estaba hundida en la sombra, o de los derruidos
vestigios del castillo donde está el club de las som
bras-, pero en los límites de la noche y de! vatici-
nio de primavera cantó el búho: un apacible y apa- ' ¡ .....

sionado diptongo, como una gota que la eternidad
dejaba caer en el cráter de la noche, en el qu e ha-
bía germinado e! signo del cielo en una hora. Su
flor vana, su vana esmeralda.O



ESPE,jOS,
MATEMATICAS

y FILOSOFÍA
"TLON,UQBAR, ORBIS

TERTIUS"

La múltiple y continua actividad literaria de Jorge Luis Bor
ges ha dado lugar a una labor crítica extensa y diversificada.
Reseñas periodísticas, collages de declaraciones y textos, ar
tículos polémicos , trabajos académicos realizados en diferentes
universidades, números monográficos de revistas célebres ín
tegramente dedicados a su obra e innumerables entrevistas,
conforman ya una vasta bibliografla.!

La riqueza del material existente convertiría en ocioso todo
nuevo intento de aproximación salvo que se circunscriba al
macrocosmos del universo borgesiano -rastreando cierto de
rrotero o género-; o bien , deteniéndose en el microcosmos de
un poem a, un sistema de símbolos o un ejercicio literario na
rrati vo.

l. Véase la biblio-hem erografla adjunta.
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Referirse a un solo género, conlleva el peligro 'de álterar la
unidad que vertebra su obra. Sin embargo, como ya advertían
quienes abordaron tempranamente su narrativa.f sin negar sus
méritos de poeta y ensayista, son los 'cuentos de Borges -fre
cuentemente dotados de profundas raíces filosóficas- los que
destacan y deslumbran por su erudición e imaginación. Sus
relatos se estructuran de manera tal, que nada casual o super
fluo aparece en su ejecución."

Sus textos, sometidos a la arquitectura más rigurosa, discu-

2. Marcial Tamayo y Adolfo Ruiz-Diaz, Borges enigma y clave. (Buenos Aires:
Ed, Nuestro T iempo , 1955) y Ana Maria Barrenechea, La expresión de la irrea·
lidad en la obra de Borges. (México: El Colegio de México, 1957). Es más asequi
ble la edici6n de Paid ós, Buenos Aires. 1967, que agrega dos apéndices .

3. Allen W. Phillips, "Notas sobre Borges y la critica reciente" en : Revisl4
Iberoamericana Vol. XXII, No. 43 (1957) , p. 42.

;..¡;:



ten, refutan, conversan, especulan y funcionan internamente,
de acuerdo con premisas y postulados claramente definidos sin
llegar nunca a la respuesta definitiva. Se saben morosamente
tautológicos en igual forma que Wittgenstein y Russell lo pro
pusieron alguna vez para las matemáticas puras." La carga de
ese discurso oscilante, del tanteo textual tan característico en
Borges, se evidencia marcadamente en su ejercicio de la fic
ción."

Tempranamente encasillado dentro de la estética ultraísta
traída por él de España -yen el grupo Florida, en la polémica
que lo enfrentó a Boedo en la clásica confrontación, para Bor
ges inexistente, de la generación poética de 1922 en Argen
tina-, Borges ha rehuido en su obra narrativa todo intento de
clasificación fácil, alejándose consciente y progresivamente
de toda escuela literaria.

Nuestro punto de partida aborda el ejercicio imaginativo
propuesto en "Tlon, Uqbar, Orbis Tertius". Aun cuando
existen diversos trabajos críticos en tomo a este relato -y a los
múltiples universos interpretativos que propone- nuestro in
tento .se ·centra 'en entretejer algunos aspectos precisos ya
enunciados desde el título."

Este cuento abre la serie -que según mejor voluntad de su
autor debió llamarse Ficciones y artificios 7

_ denominada Ficcio
nes y~reúne dieciséis piezas maestras del género. La mayor
parte de los relatos que integra el libro 'incursionan en ese
terreno literario que, a medio camino entre el cuento y el en
sayo, permite aunar dos criterios muy caros a Borges: el des
pliegue de una cuidada excelencia estética, junto a la inquisi
ción filosófica profunda que, en este relato, se interrelacionan
con singular acierto.'

Algunos críticos sostienen que "Tlón, Uqbar, Orbis Ter
tius" fue el primer relato fantástico escrito por Borges hacia
1939.8 Sin embargo, el autor afirmó con posterioridad que
correspondió a "Pierre Menard, autor del Quijote" tal papel,
lo' que también corroboraría la cronología de publicaciones de
ambos textos en la revista Sur de Buenos Aires .?

4. Véase Ludwig Wittgenstein, Philosophical ll1vtstigatio1l.l (New York : Ans
combe, 1958) y la obra de Bertrand Russell, Our KlIowúdgt 01 tñe External
World. (New York : The New York American Library. 1960). Tautológico, en la
terminología'fiiosófica, significaba genéricamente un discurso o una definición,
viéioso en cuanto inútil, por repetir en la consecuencia, en el predicado o en el
dtjill.ÚJU. el concepto ya contenido en el primer miembro, de acuerdo con la
concepción tradicional. Precisamente Wittgenstein, seguido sin entusiasmo por
Russell , llegó a establecer que las matemáticas puras (comprendida la lógica)
constan 'exclusivamente de tautologías.

5. Sylvia Molloy, Las letras dt Borges. (Buenos Aires : Ed. Sudamericana,
1979), p. 12.' , '

6. Baste mencionar a Francis Wyers Weber, "Borges's Stories: Fiction and
Philosophy" en Hispallit: Rtview Vol. XXXVI, No. 2 (1968); James E. Irby,
"Borges and the Idea of Utopía" en: Books Abroad Vol. 45. No . 3 (1971); Jaime
Alazraki, "TIlIn y Asterión: metáforas epistemológicas" en :Jorgt Luis Borges. El
tsCrUor, la crítica (Comp . por J . Alazraki) Madrid: Tauros, 1976); Arturo Echa
varria Ferrari, ¡"T IlIn. Uqbar, Orbis Tertius': creación de un lenguaje y critica
del lenguaje" en: Rtvi.ltlllbtroamtma1l4 Vol. XLIII, No. 100-101 (1977); Saúl
Sosnowski , '''TIlIn, Uqbar, Or~is Tertius': historia y desplazamientos" en: Eco.
No. 203 (1978); Enrique A. Giordano, "El juego de la creación en Borges" en :
Hispanit: Rtview Vol. 52. No . 3 (1984); Javier Garcla Méndez, Esptjos abomi1l4
bles. A propósito de la tscritura dt Borgts. (Querétaro: Universidad Autónoma de
Querétaro, 1984) . -

7. Antonio Carrizo. Borgts ti mnnonoso. (México: Fondo de Cultura Econó
mica, 1983) . p. 221.

8. Alicia Jurado, Gmio ,figura dt Jorgt Luis Borgts. (Buenos Aires: Ed. Uni
versitaria de Buenos Aires . 1964). p. 42; Emir Rodrlguez Monegal, Borgtspor1I
mismo. (Caracas: Monte Avila, 1980), p. 102; YLuis Harss,'Los lIutstros (Buenos
Aires: Ed. Sudamericana, 1966). p. 148. Borges confesó a Burgin, respecto de
"Pierre Menard": "ESa fue la primera historia que escribi(...)" en: Richard Bur
gin , COllvtTSacioflts COll Jorgt Luis Borgts. (Madrid: Taurus, 1974), p. 45 .

9. "Pierre Menard, autor del Quijote" apareció en la revista Sur de Buenos
Aires, en su No. 56, en 1939. "TIlIn, Uqbar, Orbis Tertius", apareció en el No.

.68 d<: la revista Sur. en 1940.
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Respecto del relato, dice Borges: "Ese cuento lo escribí en
Adrogué. Recuerdo yo. En el hotel de Adrogué, en Las Deli
cias. Es quizá el cuento más ambicioso mío . Es la idea de la
realidad transformada por un libro. Pero una vez que yo es
cribí ese cuento, me sentí muy vanidoso. Es la idea de un libro
que transforma toda la realidad y transforma el pasado . Me di
cuenta de que eso había ocurrido siempre. Porque al fin de
todo nosotros somos obra de la Biblia y de los Diálogos plat ó

.nicos." 1O

Cursar a Borges en esta ficción puede resultar una metafó
rica manera de aproximarse a la metafísica, la lógica metodo
lógica proposicional y las matemáticas de. cuando menos , tres
sistemas numéricos diferentes. Se edifica en este relato todo
un universo de símbolos filosófico-matemáticos que el hombre
(lector) habrá de empeñarse por descifrar a lo largo de su vida
(lectura).

"Tlon, Uqbar, Orbis Tertius" recrea toda una profunda vi
sión filosófica en una indagación que se vuelve hacia los ci
mientos del edificio de las ciencias empíricas. Borges discute y
razona los esquemas lógicos, cuestiona los alcances de la capa
cidad inquisitiva y propone un nuevo sistema en el proceso de
instauración de su mundo. "El mundo coherente en el que
creemos vivir, gobernado por la razón y codificado por el es
fuerzo creador en categorías morales e inmutables, no es real.
Es una invención de los hombres (artistas, teólogos, fil ósofos,
visionarios) que se superpone a una realidad absurda, caótica,
de la misma manera que la caprichosa invención de TI /in
(obra también de sabios racionalistas) se superpone a la real i
dad codificada en la que todos soñamos y que sólo existe por
la tenacidad de nuestros sueños, El mundo real, y no el apa
rente, ha sido creado por dioses subalternos y abunda en el
absurdo, la imperfección, el sinsentido.,,11

La ficción borgesiana propone una revisión integral de los
campos cognoscitivos dado que "es obra de una sociedad se
creta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros. de rnetaflsi
cos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de
pintores, de geómetras... dirigidos por un oscuro hombre de
genio."12 Luis Harss describe este depurado relato, como res
pondiendo a esquemas de comunidades utópicas que, como las
fases de la luna, sirven de catalizadores a los procesos menta

les.13

Roger Caillois, traductor de Borges al francés, al hablar del
género, en el prólogo de una antología que dio a la prensa en
Sudamérica, define sucintamente sus características relevan
tes: "Lo fantástico supone la solidez del mundo real pero para
asolarlo mejor. El intento esencial de lo fantástico es la Apa
rición, lo que no puede suceder y que, a pesar de todo, su
cede, en un punto y en un instante precisos. en medio de un
universo perfectamente conocido y de donde se cre ía definiti
vamente desalojado el misterio . Todo parece igual que ayer y
hoy, todo parece tranquilo, común, sin nada insólito, y de
pronto, lo inadmisible se insinúa lentamente o se despliega de
improviso. t'" No cabe duda que el cuento de Borges cumple

cómodamente con estos requisitos.

10. Carrizo, p. 222. .
1I. Rodrlguez Monegal , p. 80. .
12. Jorge Luis Borges , Ficciones, en : ObrasComplt/ll$, /923-1972. (Buenos AI-

res: Emecé Editores. 1974), p. 434. En adelante, citaremos por esta edición .

13. Harss, p. 153.
14. Roger Caillois, AlItologlá dtl Cllt1Ito falltástit:o. (Buenos Aires : Ed. Sudame-

ricana . 1967) . p. 9.
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El inicio de la narración parte de una circunstancia acciden
tal y cotidiana desplegada con singular acierto: "Debo a la
conj unción de un espejo -y de una enciclopedia el descubri
miento de Uqbar. El espejo inquietaba el fondo de un corre
dor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejia;... ,,15 Ese
descubrimiento favorecerá un recuerdo de Bioy Casares ;obre
cier ta afirmación que formulara uno de los heresiarcas de
Uqbar acerca de los espejos y la cópula, que son abominables
porque multiplican el número de los hombres.

En su trabajo sobre este relato, Arturo Echavarría Ferrari se
detiene y analiza con lucidez la conjunción -nada casual- de
enciclopedia y espejo, que tendrian un ancestro conceptual co
mún hacia el medioevo, en que speculum era uno de los nom
bres que designaban a las enciclopedias.!''

La predilección de Borges por la temática de los espejos ha
sido una de las constantes en sus sistemas de simbolos. Jaime
Rest adviert e que las relaciones del hombre con los signos
constituyen un eje en torno del cual se organiza el pensa
miento literario de Borges. El hombre se hallarla instalado si
multáne amente en dos universos que de algún modo son aná
logos y coextensivos, pero al mismo tiempo, se oponen entre si
tal como la imagen de un espejo se oponeal objeto reflejado. Esta
mos insertos en uno de esos universos, del que formamos
parte; el otro, en cambio, consiste en el sistema de simbolos
que utilizarnos para interpretar al anterior. Por su naturaleza
int rínseca, el primero es real; el segundo, ficticio. El mundo
real es un laberinto del que no es posible escapar; el ficticio es
la imagen registrada en el espejo de nuestra reflexión sistematiza-
d 17 E I d" .ora. n e presente estu la transitaremos precisamente por
ese sutil limite que oscila entre realidad y ficción, constitu
yendo una de las lineas fundamentales que recorren y estruc
tura n el relato.

El símbolo del espejo es uno de los más frecuentes en la
obra de Borges , uno de los más antiguos y se halla honda
mente enraiza do en su experiencia personal. 18 En una entre
vista , Borges responde a Maria Esther Vázquez qué tan tem
pran a ha sido su inquietud al respecto: " Lo s espejos
corresponden al hecho de que en casa teniamos un gran ro
pero de tres cuerpos estilo hamburgués. Esos roperos de cao
ba, que eran comunes en las casas criollas de entonces (oo.). Yo
me acostaba y me veia triplicado en ese espejo y sentía el te
mor de que esas imágenes no correspondian exactamente a mi
y de lo terrible que seria verme distinto en alguna de ellas. (...)
Las dos ideas se unieron: la de un posible cambio en el espejo.
y también , naturalmente, porque el espejo está unido a la idea
escocesa del Fetch (que se llama así porque viene a buscar a los
hombres para llevarlos al otro mundo), a la idea alemana del
Doppelganger, el doble que camina a nuestro lado y que viene
a ser la idea Jekyll y Hyde y de tantas otras ficciones. Ahora
bien , yo sentía el horror de los espejos y tengo un poema en
que hablo de ese horror (oo.) Cuando yo era chico nunca me
atreví a decirles a mis padres que me dejaran en una habita
ción totalmente oscura para no tener esa inquietud. Antes de
dormir yo abría repetidamente los ojos para ver si las imáge-

15. Borges, p. 431.
16. Muy acertadamente, Echavarr1a Ferrari, en el trabajo ya citado , destaca

que tanto orbis como spu u lum eran designaciones que , en la Eclad Media, se
daban a las enciclopedias. Loe. Cit. p. 402. 413.

17. Jaime Rest, " El universo de los signos" en: Borges y la critica. (Buenos
Aires: Centro Editor de América Latina . 1981). p. 22. Las cursivas de frases
completas son nuestras, las restantes. del autor.

18. Emir Rodríguez Monegal, "Símbolos en la obra de Borges" en: El cuento
ltispanoamencano ante la critica. (Madrid : Castalia. 1980). p. 107.

nes en los tres espejos seguian siendo fieles a lo que yo creía mi
imagen o si habían empezado a modificarse rápidamente y de
un modo alarmante". 19

"Como el enigma de la Esfinge, como el Secreto del habi
tante del Laberinto, lo que el Enigma del Espejo encierra es
quizá la revelación del propio ser. Que esa revelación es dolo
rosa , que puede ser trágica (como lo fue para Edipo) o total
mente aniquiladora (como lo fue para el Minotauro) es algo
que la obra de Borges, a pesar de su aparente racionalidad, de
su aspecto deliberadamente lúcido, no deja de insinuar. Por el
camino del espejo, de la reflexión o duplicación, del doble y la
angustia de 'la reproducción, se puede llegar a una visión aún
más abismal del secreto del laberinto. ,,20

19. María Esther Vázquez, " Borges igual a si mismo" en : Veinticinco Agosto
1983 J otros cuentos de JOTge Lu is Borges. Volumm m honor deJ.L Borges. (Ma
drid: Ediciones Siruela, 1983). pp. 80-81.

20. Rodriguez Monegal, "Símbolos en la obra de Borges", DI'. CiL p. 107.

Dibujos de Rocha
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Ya en su primer libro de poemas -Fervor de Buenos Aires,
publicado en 1923- alude en "Sala Vacía":

mienten su falsa cercanía
de tiempo detenido en un espejo

Los espejos reflejan un aspecto aparente del mundo -multi
plicable en otras cÍimensiones- ya que reproducen una reali
dad que está fuera de ellos, reflejándola de manera inadver
tida. Pero también pueden ser considerados como metáfora de
la reflexión de la conciencia y de la autocontemplación. Fre
cuentemente asociados con el agua (el mito de Narciso reúne
dos atributos del espejo) pueden simbolizar puertas de acceso

, a otra dimensión de la realidad.F'
, Insistir en la lectura de Borges depara también ,las delicias

de su propia intertextualidad. La imagen del espejo que da
origen al comentario de Bioy Casares, aparecia ya en forma

, embrionaria en un texto de 1934. En Historia universal de la
': i.;ifa.müi';;p~}>licado :~nJ 935, 'se incluye "Los espejos abomina
, : ble~'; n~~ge,cuyo~ 'pasajes afirma que "La tierra que habita-
. ~ •. , '\.. "j.;¡:"'::-~~.'~ ',: . ••
t~v .,\. },!~ i.en¡or, una Incompetente parodia, Los espejos y la
: pa,lf i]iid.citl. son'a,bominables, porque la multiplican y afirman.,,22

~'~tomo co~siderabaBorges en su,prólogo a la edición de
, l~~~'," ~~idea 'era aún "el irresponsable juego de un tímido

qúe 'no .s~:animó: á escribir cuentos y que se distrajo en falsear
y:' tergi:v.éi:sa:r,:(sin justificación estética alguna, tal vez) ajenas

: ~8t~ri~~:,,~;}~is ~ño~ más tarde, esa sugerente imagen sería el
. ,Mág~'i:o)ni~io de ' ~Tlon , UqbarvOrbis Tertius" que nacería

. . .\~;f~."ll};,r.:~>'f," t:',,! ,~: , ; ',' •

/~ ,cp,n~o: ~ut;nto; por.derecho propIO. , ,;
-., f" ~. , •. jo ',/l ~,.,f,i:' "-:"."-' " . : ,e,'0", .

g*fr. ~.~T,~~, inq~~~~~~s (1952) a~oeia la cábala con los espejos
.Ye,~.~,Intehge!1cJ;l ; mfimta -lreJlexwnar, especular'- en "El es-
",' f::"'" • ....... . ,¡-:/,f:;. ':'>~'1',." .
¡lejo de,lós ·enigmas". En El Hacedor (1960), el bello texto

: i~~~:';6p~j'6s.v~la~0~.. recoge nuevamente la continuidad re-
" eurrente 'dél símbolo: "Yo conocía de chico ese horror de una
. a~p!i~~ióñ .o iritiltiplicación espectral de la r~alidad, pero ante

<Iir~. )... ,..,'..

IO~'~rides espejos. Su infalible y continuo funcionamiento, su
'~ íi~~\~~ li~ ~5~,. actos, su pantomima cósmica, eran sobre
', p.~,~~~l~~;;~nt~n,c~s:<?esde que ~~ochecía (oo.). He sabido que
~.s,eH~~?rt~~"oP';l' vez; prodigiosamente en el mundo." Y
págiras -ádélarité, en el mismo libro, su poema "Los espejos"

._'... i,f", ", ,~.'t1.t. :,; _:.- .
que sin~e!!za', acaso mejor, la progresión cronológica y las dife-
r~~t~:~ertient~;,de sus inquietudes.
. Y"áún"en Ellfacedor, hacia elfinal, .ensu "Arte poética":

'> .:~ ~~¡ .'~"J >~/-".: :~ : _',~. .. ~..,' .:...
A-.veces ~en las tardes -una cara

'} ~~tr!li;a'desde. ~l fondo de un espejo;
¡~i:;):"a~t« debe ser.io~o ese espejo
,; QU~~~ó; re'v;l~ nuestra propia cara.
_\~~~t*Jt.~~:~~t.~~ '~ i~;:~ ~,:., t: <'~J

,~Ta'\J)tiiéri. ensEl oíro;:'el mismo (1964) en "Del infierno y del

;}<?;r··,'·.,'::2~~~:¿~:4:~ :.: .. .. 't.,::, ':' .', ,
:" a 1: .1d ; .~&i¡gts por il mismo.Op. Cit. p.'HO. '.' ,

":::" 2~~: &iiéS. p . :327: Las OJ~i;"s son nuestras. Hay un reciente trabajo de
-;:1m¡j 'deJoó e,xég'ew más enjundiosos de Borges- Jaime Alazraki, quien aborda
una lectura ,ini~,rtextual de Borges. Alli precisa, entre otras cosas, que en un
texto anterior (Versiones. Invtrsiones. Reoersiones: El tspejocomomodtlo estru<:/Ural
dtl r~lato tri lói ~~; dt Borges, Madrid: Ed. Gredos, 1977); habla efectuado
precisi~nes respecto de la temá~ica delos espejos y agrega : "Los textos de sus
cuentos. fúnoonan como unespejo que invierte o revierte historias ya contadas,
imágenes ya 'ádvert idas: ' Y seremite ínás adelante allibrÓ citado .donde ya
intent6;;·den~'?5trar. que ~us narf.íclones responden a una est~uetiiia: especular:
ve~ion~dé ~n t~x~o. anterior que el relato invierte o revierte desde sus signifi
í:anles Iitet".riOS.' ~.:'Jaiíne Alazraki ,' "El texto como palimpsisto: lectura intertex
t~rae8?i-geS·':~:.Hispanil: Rtvjtw Vol. 52, No. 3 (1984) p, 282. Recomenda-
....IOS sÚ.,lect,!ra,Integra . <"". ' '..

cielo": ni el espejo ilusorio de la música, o en el " Otro poema de
los dones":

Por la costumbre,

Que nos repite y nos confirma como un espejo.

Pero regresemos a la ficción que nos ocupa. Las menciones a
los espejos son tres directas y dos indirectas. Las indirectas son
fundamentales para las proposiciones filosóficas de Borges . Ya
transcribimos la inicial. Más adelante se alude a que "los orto
doxos buscaron amparo en las islas, donde perduran todavía
sus obeliscos y donde no es raro exhumar sus espejos de pie
dra."23

En la segunda parte del relato, se nos dice que " Algún re
cuerdo limitado y menguante de Herbert Ashe , ingeniero de
los ferrocarriles del Sur, persiste en el hotel de Adrogué, en
tre las efusivas madreselvas y en el fondo ilusorio de los espe
joS."24

Las dos alusiones indirectas, que juzgamos filosóficamente
importantes refieren, primero "que mientras dormimos aquí,
estamos despiertos en otro lado y que así cada hombre es dos
hombres. " Y luego, el extenso pasaje sobre los hronir, los hron
y los uro Imágenes de hasta duodécimo grado que se reprodu
cen de acuerdo con las expectativas; con mayor o menor " pu
reza de líneas que los propios originales". ..Las cosas se dupli
can en Tlón: propenden asimismo a borrarse y a perder los
,detalles cuando los olvida la gente."

Borges comienza a reciprocar con este relato a matcm át icos
y filósofos que se han preocupado por planteamientos hu-ra
rios cambiando la palestra, "Las matemáticas me inItTt'S¡1I\
-dice a Maria Esther Vázquez en la entrevista ya citada- "Me
interesa la obra de Bertrand Russell2~ y lo que he podido ver
del matemático alemán Georg Cantor. He leido muchos libros
con total incredulidad sobre la cuarta dimensión."26

En 1964 Martin Gardner, matemático norteamericano . pu
blicó un libro en que abordaba la problemática de los esp(:jos
y los ejes de simetríaY Allí nos recuerda que ya griegos )'

23. lbúl.• p. 432. Al respecto escribe Echavarrla Ferrari en su cmay" ya ci
tado: "En nuestro mundo, este tipo de objeto no puede exist ir ya que' la \' Ol

piedra, en este contexto, contradice la voz tspejo. Los espejos no pueden se-r de
piedra. ya que las piedras -exceptuando algún caso rarlsimo- no emiten re flejo
alguno y por lo tanto no pueden constituir materia de espejos .t...) El hech o de
que aún se 'exhumen' los espejos de piedra, de que estos objet os existan inde
pendientemente de los procesos mentales de un individuo. nos da una clave I"I.-a
intuir el sentido de la voz ' realidad' en Uqbar.' Op. Cil. p. 403 .

24. Borges , p. 433.
25. Jaime Alazraki demostró atinadamente las interconexiones entre el ~n'a'

miento de Bertrand Russell y algunas concepciones idealistas manejada, por
Borges en " T lón, Uqbar, Orbis Tertius" . "Examinando las argumentacione s de
la concepción idealista del universo a la luz de la ciencia emp lrica - escribe Alaz
raki-, Bertrand Russell ha escrito ' It has become natural lo suspect a fallar¡ ' in
any deduction of which the conclusion appears to contradict paten! facts': para
los habitantes de Tlon el mundo empírico, de realidades concretas, como un
incendio. existe solamente como idea: 'un mundo construido por medio de la
lógica, apenas recurriendo, o sin recurrir a la experiencia concreta' , El asert o e,
de Russell y se refiere no al cuento de Borges, sino a la filosofía idealista de
todos los tiempos. Dar cuerpo a esas falacias, reconstruir en un planeta fam as
tico ese mundo construido por la lógica idealista, crear una realidad (aunque
fantástica) con las irrealidades del idealismo, es lo que Borges ha hecho en ' u
cuento "Tl ón, Uqbar, Orbis Tertius'.' en: La prosa narrativa deJorge Luis Bar·
ges. (Madrid: Gredos , 1968), p. 48.

26. Vázquez, p. 78. Para una visión adicional sobre algunos conceptos mate
máticos de Borges, véase su entrevista con el matemático norteamericano Her 
bert Simon, recogida por Gabriel Zadunaisky para la revista argentina Primera
Plana, Año IX, No. 414, Buenos Aires, Enero 5. 1971; pp. 42-45.

27. The AmbidelCtrous Unioerse. (New York: Charles Scribner's Son. 1964). tra
ducido al español con el título Izquierda y dtrtcha tri el cosmos. y coeditado en
Navar ..... por Salvat/ Aliama Editorial, en 1972. Reproducido parcialm~nte en
Citrlcia y Dtsarrollo No. 39 , del CONACYT, México, bajo el titulo de " El Uni·
verso ambidiestro". pp. 123-150 .
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romanos -Platón y Lucrecio, para ser más precisos- conoelan
las leyes de inversión diestro-siniestro con que " funcionan"
borgesianamente los espejos.

Hay un punto de coincidencia fundamental entre las propo
siciones filosófico-matemáticas de Borges en el universo de
Tlon y las puntualizaciones geométricas de Gardner: lo ati
nente a linealidad y planos -a partir del análisis de los espe
jos-, por oposición a lo que el geómetra llama el mundo de
espacio-3 o tridimensional.

"La geometría de Tlon comprende dos disciplinas algo dis
tintas: la visual y la táctil. La última corresponde a la nuestra
y la subordinan a la primera. La base de la geometría visual es
la superficie, no el punto. ,,28 En el capítulo segundo del libro
de Gardner, se analizan precisamente las bases geométricas

28 . Borges, p. 458.

que dan lugar a esta concepción borgesiana sobre planos y
linealidad. Los hrimir y los hron se hallarían a sus anchas entre
los "habitantes lineales adultos" del mundo de espacio-2 pro
puesto por Gardner ante sus espejos. Mencionemos de paso
que Gardner ha asediado como matemático no pocos enigmas
planteados desde páginas literarias.I" En un estilo expositivo
similar al de Borges -en lo tautológico-, Gardner invita hábil
mente a pronunciar respuestas probables que luego, demues
tra, son erróneas.

Un detalle de mención ineludible, es la visi6n a veces ana-

29. Gardner ha publicado una interesante edición facsimilar comentada del
libro de Lewis Carroll , Aliu 's Advtnturts Under Gr01lnd. FtUSimUt tdition. , with
a New Introduction by Martin Gardner. (New 'York: Dover Publ ications, 1965) ;
en que demuestra -una vez más- que Carroll fue, entre otras cosas, un estu
pendo matem ático que tendió no pocas zancadillas matemáticas a los lectores
preven idos. Para los otros , los desprevenidos , simplemente escrib ió cuentos para
niños.

•
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rnórfica del mundo espacial que Borges propone en muchas de
sus ficciones , y que sustenta, particularmente, en algunos
ejemplos de Tlon. Los orígenes acaso se hallen en los terrores
infantiles de que sus imágenes comenzaran -de improviso- a
deformarse en. los espejos.

Otra inexcusable disquisición estética, es la concerniente a
un hombre nacido en las antípodas -un año antes que Borges
con similar inquietud por los espejos de manera constante a lo
largo de su obra: Maurits Cornelis Escher, de Leeuwarden,
Holanda. Comparte con él los principios de la relatividad espa
cio-tempo ral, la inquietud por la visión anamórftca y ambos
profesan una imaginación caracterizada por el pensamiento vi
sual matem ático, La similitud de preocupaciones estéticas y
temáticas coincide~tes -espejos, simetrías, inversión de mun

.dos y ' planos ~ laberintos y geometrías imposibles- permitiría
ilustrar, pertinente e incisivamente, la obra de Borges con la
de Escher.I" .

!lO. La escuela ana mórfica encuentra sus más remotos antecedentes en los
apuntes y'escritos de Leonardo da Vinci , reunidos en el Codex Atlanticus actual
mente en la Biblioteca.Ambrosiana de Milán . Véase al respecto: Hidder: lmages,
by Fred Leeman.joost Elffers and Mike Schu yt, (New York. Harry N. Abrarns,
Inc. Publishers, 1976) . Los puntos comunes entre 80rges y Escher despertaron
a lguna suspica cia en ocasiones. Ya en 1968, Richard Burgin preguntó a 8orges:
"¿ Ha visto algo de un artista holandés llamado M.e. Escher?

No, respond i ó 8orges.
Burgin: Es un contemporáneo suyo, nacido en los mismos años y, curiosa

mente.su trabajo, en t érminos visuales. alude a algunos de sus temas y asuntos
favoritos. Me refiero a que tiene pinturas sobre el infinito, las realidades alter
nantesy cosas así.

• Borges: No . no le co nol co .(...)" Burgin, Op. Cit., pp. 118-119.
Ambos comienzan su etapa de creación madura hacia principios de la década

de los cuarenta. Escher inic ia su cambio tem ático con un grabado producido en
19!14 Naturaleza muerta con espejo, aún cuando el vuelco definitivo se produce
en su obra posterior a 19!17; año en que 80rges completó la publicación de
Historia universal de la infamia e Historia de la eternidad, y se dispone a empren
der -después de su accidente en la navidad de 19!18- las primeras ficciones en
el género fan tástico.

En 1982. Elena Maria L ópezsustentó su doctorado en la Un iversidad de lowa
con una tesis sobre Borgesy Esdur: Diversa entonación de estrw:turas metafóricas.
Su estudio critico, revela los paralelismos estructurales entre ambos en tomo a
cuatro configuraciones predominantes: El microcosmos, el círculo, la conjunciónde
opuestosy el laberinto. .

Sobre la obra de Escher, véase Bruno Emst, Tht Magic Mirror of M.C. Eschtr.
(The Hague: Random House, 1976) .

-- 12

Retomemos el texto borgesiano que nos ocupa. Una cena,
una charla de sobremesa que continúan la secuencia narrat iva,
contribuyen a adicionar las referencias de verosimilitud y nor
malidad concordantes con el comienzo del relato.

A ello se suman luego testimonios y alusiones a distintas per
sonas que participan -en peripecias y momentos diversos- en
la elucidación de eventuales enigmas. Rastrearemos así. junto
a Borges y Bioy (luego será con el concurso de Carlos Mastro
nardi, Ezequiel Martínez Estrada, Pierre Drieu La Rochelle,

Alfonso Reyes y Enrique Amorim; todos ello s convertidos en
personajes, al igual que Borges), los detalles de una fantástica
reconstrucción, iniciada a partir de una casual fisura - apa ren
temente irrelevante-, a través de fárragos de páginas de en ci
clopedias, atlas, documentos y referencias dispares y dist antes.

Al respecto, observa Rodríguez Monegal que " Borges ha
utilizado este recurso en sus cuentos. Pero no se ha limitado a
usarlo: también lo ha invertido. En vez de at estiguar la reali
dad de su cuento por la introducción de una obra de arte
dentro de él, ha introducido en sus relatos más audaces 1;1 rea
lidad contemporánea de su lector. Así, para evitar toda discu
sión sobre la existencia de una enciclopedia de Tl ün. Borgt's
atribuye a su amigo Bioy Casares (una persona real) t'l desru

brimiento de esa referencia enciclopédica; más adelanu- . au
menta la verosimilitud del cuento al introducir más rcl ..rcn

cias a otros amigos escritores,,, 31

Para reordenar la primera parte de la proposici ón. o sea
todo lo relacionado con el país denominado Uqba r , St' III'S in

troduce en una rica -erudita casi- , acumulaci ón dt· datos y
lecturas, mapas y referencias bibliográficas (tod o ello . ir"mica
mente comprobable). Se nos sumerge en UI1 mundo de- invr-vti 

gación documental y cartográfica -de indagaci ón l'ielllílim-li
los ófica-, que guarda en las interrelacion es de sus d iversos
componentes, una coherencia interna de nota bh- convicri óu y

verism o.
Esta prolija pesquisa nos conduce a otra proposiri ón cardi

nal : "la interpolación in extenso de un mundo" , U II 11l1l11l!O

fraguado por una secta o grupo irreconocible que, gl·adll.d
mente, se propone infiltrarlo y superponerlo a nuestra n -ali

dad hasta que las leyes que lo rigen usurpen nuestro 11l01lÚ

tono orbe. 32

En la proposición de este mundo, basado en una filo sof ía

idealista, hay una sugestiva exploración de las posibilidades
que brindaría el sistema: "Su lenguaje y las derivaciones de su
lenguaje -la religión, las letras, la metafisica- presuponen el
idealismo. El mundo para ellos no es un con curso de objetos
en el espacio; es una serie heterogénea de actos independicn-

. I . I ,, 33tes. Es sucesivo, tempora , no espacta ,
En el despliegue de la estructura temporal de la ficción, el

narrador señala prolijamente tres partes. La primera 110 S con
duce en flashback, a una cena del narrador en compañía de
Bioy Casares. A raíz de un comentario de sobremesa, se descu
bre una pirática enciclopedia y, por su intermedio, pr imero un
país y luego un planeta imaginarios. En la segunda part e. dos
años más tarde -el narrador cuida mucho estas pre cision es
temporales, en la primera nos retrotrae en cinco a ños- . adq ui
rimos los elementos que nos llevarán a la estructuración com
pleta de ese mundo, y ala posibilidad filosófica propuesta . La

3 1. Rodríguez Monegal, Borges por él mismo, Op. Cit. p. 74 .
32 , Marcial Tamayo y Adolfo Ruiz-Díaz, Op, Cit" p, 14!l.
33 , Borges, P: 4!l5 , Nuevamente remitimos al trabajo de Alazraki La prosa

narrativa de Jorge Luis Borges. Op. Cit., pp. 48 Yss,



tercera -una posdata fechada en 1947 (las dos anteriores se
dan por finalizadas en 1940)- está destinada a cumplir estric
tamente con los requisitos de Caillois: habiendo construido un
mundo sólido y coherente, el narrador comienza a desmante
larlo sustitu yéndolo por otro más sólido aún -en apariencia
increíblemente normal y racionalmente aceptable.

La interpolación de ese mundo se da en dos etapas, cada
una de ellas marcada por un hallazgo bibliográfico. Mediante
el descubrimiento del irregular volumen de la Anglo-American

Cyclopaedia, Vol. 46 (TOR-UPS), en cuyas cuatro páginas adicio
nales (inexistentes en las ediciones corrientes) se nos introduce
al país de Uqbar (no previsto -nos recuerda el narrador con
tautológica sorn a- por la indicación alfabética). Otro libro, de
sugestivas 1001 páginas, denominado A First Encyclopaedia 01
Tl im. Vol. Xl Hlaer to jangr, será la segunda pieza bibliográfica
que guíe el pasaje del país al planeta.

..Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de
la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitectu
ras y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de 
sus lenguas, con sus emperadores y sus mares ,con sus minera
les y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su
controversia teológica y metafísica. Todo ello articulado, co
herenre . sin visible propósito doctrinal o tono paródico."34

34. llurRes. p. 434.

La propuesta de una concepción idealista totalizadora que
constituya las bases mismas de la estructuración de las leyes
que rigen al imaginario planeta, está planteada por el narra
dor en forma harto coherente.

Borges despliega un contrapunto entre los sistemas numéri
cos -base irreductible de las ciencias exactas- y los sistemas
lingüísticos hipotéticos que él mismo describe, para definir
otras proposiciones de mundos posibles. El planteamiento po
dría acaso formularse así: ¿un logaritmo o una ecuación son
más sólidos, reales e inamovibles que una metáfora o una fic
ción narrativa para crear una realidad?

Nos recuerda que algunas partes muy sólidas del mundo
real, tangible, que constituyen la realidad -por oposición a lo
ficticio- nacieron en la mesa de dibujo, en el gabinete de di
seño de un soñador de puentes y edificios, de otras versiones
de transformación de la realidad, coexistentes con las ficciones
narrativas. De ahí la homología entre matemáticas y ficción
narrativa. Por eso, quizá, el inconsciente -e inconsistente- re
chazo por parte de ciertos lectores de algunos cuentos " mate
máticos" de Borges, de su cuidada precisión que juzgan exce
siva.

Las ficciones borgesianas son consideradas, a veces, como
una mera actividad lúdica, una trampa puramente estética.
Debe corregirse esa ligereza, replantearse el problema en
otros términos." Los afinamientos estilísticos de Borg és, son
parte inseparable de algo de mayores dimensiones, la estruc
tura final del cuento y sus consecuencias filosóficas últimas.

Barrenechea establece -con acierto- que "Muchos se han
fijado en el intelectualismo de Borges que califican de excesivo
y en sus condiciones de escritor que rige los relatos con rigor
matemático. Pocos han visto que con ese rigor intelectual con
vive muy a menudo el más exaltado apasionamiento. ,,36

Tamayo y Ruiz-Díaz van aún más allá. Apuntan que "La
prosa de Borges funciona de acuerdo a rigurosos postulados
que impresionan por su perfección casi autoritaria. Estas vis
lumbradas calidades no responden a los modos y fines del esti
lismo trivial, sino que antes de discriminar particulares acier
tos de la palabra, el lector se siente ya dentro de un sistema
forzoso.

"Antes que la reflexión descubra las reglas, antes que se
sospeche la existencia de ellas, ya la prosa ha impuesto un
ritmo mental inédito". 37

Gerard Genette encuentra en "Tlon, Uqbar, Orbis Ter
tius" una formulación agresiva de la idea de encuentros y pa
ralelismos donde se mezclaría la idea moderna de todo está por
escribirse con la clásica de todo está escrito.38

Borges inventó un planeta a partir de un espejo y una enci
clopedia. Demostró que, en definitiva crear un sistema mate
mático o filosófico, sólo es garantía de evitar haber creado
otro. Adoptar una u otra concepción no es, sino, adoptar una
interpretación probable de la realidad.

Nos hemos limitado a señalar la presencia de algunos moti
vos fundamentales que recorren significativamente " T l ón,
Uqbar, Orbis Tertius" , entrecruzando algunos hilos del ma
crocosmos borgesiano, en el microcosmos de uno de sus rela
tos más singulares y, acaso, el más ambicioso de cuantos haya
emprendido en el campo de la ficción .O

35. Molloy, p. 13.
36. Barrenechea, p. 24
37. Tam ayo y Ruiz-Diaz, p. 13.
38. Gerard Ceneue, " La utopía literaria" en: Borges y la crítica. Op. Cit., pp. _

97-106.
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SOBRE LA FILOSOFIA
DE LA CIENCIA

Por Ruy Pérez Tamayo

1...-

.....,.

En 1986 apareció un librito (tiene apenas 99 breves páginas)
titulado ScientijU Knuwledge & Philosophic Thought(Conocimiento
Científico y Pen samiento Filosófico), de Sir Harold Hirns
wort h, con prólogo del Dr. James D. Watson y bajo el presti
giado sello de la prensa de la Universidad Johns Hopkins, de
Bahimore, E.U.A.' Para los ajenos a la investigación biomé
dica convie ne mencionar que Sir Harold Himsworth fue du
rante muchos años Profesor en Medicina en la Universidad de
Londres. puesto en el que se distinguió no sólo como maestro
de muchas generaciones sino también como investigador cien
tífico original. De 1949 a 1968 : Himsworth fue Secretario del
Consejo Británico de Invest igación Médica, posición que le
permitió influi r positivamente en el desarrollo de las ciencias
biomédicas no sólo en su país sino en muchas otras partes del
hemisferio occide nta l; además Himsworth es miembro de la
Sociedad Real, del Colegio Real de Médicos, de la Sociedad
Filosófica Americana y de la Academi a Americana de Ciencias
y Artes. Por su part e, el Dr . Watson, autor del prólogo, es
nada menos que el " Watson" de la célebre pareja de investiga
dores Watson y Crick, que en 1953 descubrieron la estructura
molecular del ácido desoxirribonucléico.f por lo que poste
riormente (junto con Maurice H.F. Wilkins) recibieron el Pre
mio Nobel.

Como Himsworth nació en 1905, tenía 81 años cumplidos
cuando apa reció el libro mencionado; además, en la década
1950-1960, cuando yo era un médico joven interesado en la
investigación biomédica, leí con gran interés y beneficio una
monografia sobre enfermedades del hígado escrita por Hims
wor th ." quien por lo tanto no me era desconocido cuando en
1986 publ icó su texto filosófico . Inicié la lectura de este

nuevo libro pensando que probablemente se trataría de un
volumen más de recuerdos autobiográficos y nostálgicos, a los
que son parciales algunos científicos cuando alcanzan cierta
edad (literatura que, incidentalmente, me gusta mucho). Sin
embargo, mi sorpresa fue mayúscula cuando en lugar de una
"visión re trospectiva desde el otoño" o un "canto del cisne",
me en contré con un texto vigoroso y combativo, dedicado a la
discusión frontal de algunos de los problemas contemporáneos
más agudos de la filosofia de la ciencia. Sin arrogancias, pero
también sin timideces, Himsworth examina ciertas ideas ' de

1. Himsworth , H.: ScinttiJi€ Knuwledge & Philosophü; Thought. Baltimore, The
John s Hopkins University Press, 1986.

2. Watson, J. D., and Crick , F.: Molecular structure of nucleic acids. Nature
171: 737 , 1953.

3. Himsworth, H.: Lectures on /he Liuer and ils Diseases. Oxford , Blackwell,
1950.
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David Hume, de Karl R. Popper y su escuela, y de George E.
Moore, analizando en forma objetiva e inexorable sus postula
dos y sus premisas bajo la luz de su experiencia como investi
gador científico. El resultado es la reafirmación de una pos
tura filosófica tradicionalista basada en argumentos tan sólidos
y convincentes que ningún filósofo de la ciencia puede darse el
lujo de subestimar o de pasar por alto , so pena de quedar
confinado a la irrelevancia.

Aunque su libro es de controversia, Himsworth escribe con
serena urbanidad y con suave y admirable elegancia; además,
la claridad de su lenguaje y la precisión de sus expresiones
recuerdan la prosa espléndida de Bertrand Russell o de Alfred
J. Ayer. Para los que admiramos en el idioma de Shakespeare
la capacidad de máxima precisión expresiva con el mínimo de
palabras, las páginas de Himsworth encierran un deleite lin
güístico de primera clase; de hecho, creo que en su libro debe
ría haberse incluido una advert encia que señalara al lector
algo así como "este texto puede convencerlo no por sus argu
mentos sino por la sobriedad, perfección y belleza del lenguaje
en que está escrito." En su bre ve prólogo (tiene 32 cortas li
neas), Watson señala:

"En el futuro, con toda probabilidad muy lejano, percibire
mos a la lógica no como una rama de la filosofía sino de la
neurobiología, de la misma manera como , a partir de Gali
leo y Newton, la filosofia natural se transformó en la fisica.
Hasta entonces, el mundo científico seguirá intrigado por
los filósofos ocupados en discernir cómo se generan las
ideas.,,4

Este es precisamente el tema central del libro de ·Hims
worth . Su interés es comprender los mecanismos que explican
la generación de las ideas científicas. Pero Himsworth no
es un filósofo , por lo menos no pr imariamente; antes que
nada , Himsworth es un investigador cient ífico, Su irrupción
en el campo de la filosofia de la ciencia posee la frescura y la
originalidad del amateur, sin menoscabo de la solidez y la pro
fundidad de sus argumentos filosóficos, Para los investigado
res científicos interesados en la filosofía de nuestro quehacer
profesional, Himsworth es una figura bienvenida; se trata de
un colega que , hablando nuestro idioma, se enfrenta a los filó
sofos profesionales de la ciencia con argumentos derivados de
su propia experiencia en el trabajo científico exp~rimental.

En las primeras páginas de su libro , Himsworth señala que

4. Ref. 1, pp. vii-viii,



el pensamiento lógico se revela en tres clases diferentes de '
expresiones: postulados, descripciones de ' hechos, y proposi
ciones : Los 'postulados son conceptos de aceptación mandato
ria, que determinan todo el pensamiento subsecuente en su
campo; son característicos de la teología . En cambio, las des
cripciones de hechos no dependen de la autoridad para ser
aceptados, sino de la demostración de su gradó de concordan
cia con la realidad; pertenecen al conocimiento denominado ,
como científico. Finalmente, las proposiciones se encuentran
entre los dos extremos anteriores: difieren de los postulados
en que no se aceptan sin cuestionarlos, y de los hechos cientí-.
,ficos en que no están sujetos a un proceso semejante de rigu
rosa verificación objetiva; su carácter principal es que son lógi
camente irrefutables . Himsworth se pregunta si una'
proposición con estructúra lógica perfecta es necesariamente
válida , aún cuando contradiga a la experiencia de la realidad.f
La respuesta a esta interrogante constituye el resto del libro.

'~ Contrá 'Hume
.,~...

.. En 1748 el fil ósofo escocés David Hume publicó su libro, An
'"Enquj,ry ¿onceryting Human Understanding (Un Examen del En
. rendimiento Humano),6 en donde demuestra que uno de los'
.j pilares conceptuales del comportamiento humano, la creencia

de ,qu e con base en experiencias previas es posible utilizar el
'. presente para predecir el futuro, es lógicamente insostenible.

Aunque pi conclusión afecta a todos los seres humanos, sus
consecuencias:más graves se encuentran en el pensamiento
científico, en vista de que tanto la causalidad como la induc-

, ci6~ , r<:~.ultan ser operaciones sin fundamento lógico. Hume
, '~señaJ¡i' que la sucesión reiterada de . dos eventos, A siempre

seguido por B, no significa que A sea la causa de B sino que,
simplemente, se trata de una asociación habitual en la que no
SOlIOS proyectamos la idea de causa; en realidad, la aparición
de'1\.' no hace' necesaria la ocurrencia sucesiva de B ni tampoco
impide que .no ocurra-Para el caso de la inducción (laopera
ción que va de lo particular a lo general), Hume dice:

"T~s las inferencias hechas a partir de experiencias pre
"suponen como su base que el futuro será semejante al pa

, " sado y q~e poderes semejantes irán unidos a cualidades sen
sibles similares. Si existe la menor sospecha de que el curso

. ,de li 'na'turaleza puede cambiar de modo que el pasado ya
no determine la regla del futuro , toda la experiencia se
vuelve inútil para apoyar inferencia o conclusión alguna.
Por lo ta~to, es imposible que algún argumento basado en
la experiencia pueda ,demostrar la semejanza del pasado
con el futuro, ya que todos los argumentos se fundan en la

. suposici ón de tal semejanza.t'"
, ¡

El propio Hume se dio cuenta que sus ideas iban en contra del
~ntido" común ,y'de ,creencias intuitivas universales, determi

,nantes de la' mayor parte de sus actos y pensamientos cotidia
, nos; sin embargo, aunque lo intentó seriamente, no pudo en-
contrar argumentos en contra de la lógica de su pensamiento,
y lo mismo ha sucedido desde entonces hasta nuestros días con
todos los filósofos que lo han intentado.f El problema es que
'. , ','f.

5, lbid , pp. 6-7.
6, Hume, D.: An Enqui" conurning Human UndtrStanding (1748). New York.

Bobbs-Merrill, 1955. '
7; lbid; p. 51.
8. Russell, B.: A HisID"ofWesln'n PhiÜJsoph" New York, Simon and Schuster,

1945, p. 659.

desde hace poco más de 300 años hemos sido testigos del
enorme ,crecimiento y de los triunfos de la cien cia, lo que
apoya nuestra creencia en la causalidad y en el uso de la expe
riencia para predecir el futuro , mientras al mismo tiempo he
mos sido incapac es de refutar la lógica inexorabl e de Hume,
quien nos señala que en la naturaleza no existen ni necesida
des ni imposibilidades absolutas. Himsworth se enfre nta a este
nudo gordiano y lo corta en forma limpia y. en mi opinión,
completa.

Aceptando que la lógica de Hume es irrefutable , HilOS
worth se pregunta si la solución al pr oblema no estará más
bien en las premisas del planteamiento. Cuando Hum e consi
dera que el curso de la naturaleza puede cambiar sólo está
tomando en cuenta una de las dos alternativas posibles; la otra
es que el curso de la naturaleza no cambie, Himsworth sellala:

" Por lo tanto, según empecemos por la proposici ón de que
el curso de la naturaleza puede cambiar, o por la prop osi
ción de que puede no cambiar, la lógica nos llevará iuexo
rablemente a conclusiones diametralm ente opUt'slas, Si op·
tamos por la primera de estas proposiciones 1I0S vrremos
obligados, como Hume, a concluir que es imposible razo
nar del pasado al present e y que nue stra creenria l'll 1;1 cau
salidad está equivocada . En cambio, si optamos por la se
gunda proposición, nos veremos inclinados CO Il la misma
fuerza a concluir qu e sí es posible razonar de t'S;1 nuuu-ra y
que nuestra creencia en causa y efecto está co m p h-ta nu-ute
justificada. Según la proposición de que St' part;l. .unbas
conclusiones son igualmente lógicas, Por lo ta uro. I ' S impo
sible decidir entre ellas en esa base ...~I

Hasta aquí , Himsworth ha razonado como un 'il"'so lo, 1' 1'1'0 a
continuación echa mano de su experiencia cientílica \ pl.mu-a

que , después de todo, si rea lmente hubiera un r.un hio en el
curso regular de la naturaleza, se trataría de un lu-cho ohsl'r
vable, con mecanismos y consecuencias abiert as al cxanu -n ob
jeti vo por medio de nuestros sentidos. Con riglll'ismo implaca
ble, Himsworth presenta el siguiente ejempl o:

"Si arrojo una piedra al aire espero. con base en expnicn
cias previas, que tarde o temprano caiga al suelo. Sin em
bargo, si la fuerza de la gravedad se suspendiera , la piedr a
no caería sino que continuaría su viaje hacia el espacio ex te
rior... Sin embargo, esto da una imagen tot alm ent e inad e
cuada de lo que pasarí a si cesara la fuer za gravitacional. El
efecto no estaría limitado a ninguna clase particular de ob
jetos. Todo lo que tiene peso se vería afectado: por eje m
plo. este planeta ya no sería capaz de retener su atmósfe ra,
Como resultado, todos los organismos vivos que dependen
del aire para respirar morirían, y no quedaría nadie para
experimentar algo. Por lo tanto, el hecho de qu e hov haya
tales criaturas vivas significa que mientras han existido la
gravedad ha estado operando; además, que mientras conti
núen existiendo la gra vedad no cesará de operar. .. 10

Himsworth examina otras fuerzas de las que depende la regu
laridad de la naturaleza, como las responsables de las reaccio
nes quím icas o de la transformación de una form a de energía
en otras, señalando que aunque no podemos estar segur os de

9. Ref. , 1, p, 11.
10. lbid, p. 12,
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que nunca se interrumpirán, sí podemos tener la certeza de
que si se interrumpen no quedará nadie vivo para registrar el
evento. Por lo tanto, la proposición de que el curso de la natu
raleza puede cambiar, aunque lógicamente irrefutable, es irre
levante para cualquier examen d~l desarrolIo del entendi
miento humano. Himsworth cierra esta parte de la discusión
diciendo:

" La conclusión derivada de estas consideraciones es clara.
Mientras los seres humanos existan, pueden con~r con que
el futuro será semejante al pasado y, por lo tanto, pueden
infer ir con justicia el curso de los eventos futuros a partir
de experiencias pasadas." 11

Ti ene interés que la Sección X del libro de Hume, An Enquiry
concerning Human Understanding es su famosa discusión sobre
los milagros, enfocada no a explorar si estos ocurren o no
(Hu me está convencido de que no ocurren) sino a establecer si
es posible documentar un milagro de manera tal que sirva
como cimiento para un sistema religioso. En su discusión,
Hum e dice:

"Un milagro puede definirse con precisión como la trans
gresión de una ley de la naturaleza por una volición particular
de la Deidad, o por la interposición de algún agente invisi
ble. ..12

El procedimiento que sigue el propio Hume para evaluar las
distint as not icias de milagros , y que recomienda como infalible
a sus lectores, es el siguiente:

11. lbid, p. 13.
12. Hum" , D.: Of Miradts (1748). La Salle, lIIinois, Open Court,

1985 (Introducci ón y Notas de Antony FI"w), p. 32.:

Ilustraciones de Escher

"Cuando alguien me dice que ha visto revivir a un muerto,
inmediatamente considero para mí mismo si es más proba
ble que esta persona pudiera engañarme o ser elIa enga
ñada, o que el hecho relatado haya ocurrido realmente.
Peso un milagro' contra el otro y según la superioridad que
descubra pronuncio mi decisión rechazando siempre el mi
lagro mayor. Sólo si la falsedad de su testimon io fuera más
milagrosa que el evento mencionado podría pretender que
lo creyera." 13

Llama la atención que con tanto interés en los milagros y con
un análisis tan contundente de su improbabilidad, Hume haya
aceptado que, después de todo, sí es posible que ocurran. Por
que cualquier suspensión en la regularidad de la naturaleza,
tal como él la postula, sólo puede concebirse como un milagro.
El problema es que puestos ante la alternativa entre una posi
bilidad lógica y su ocurrencia en la realidad, Hume le da más
peso a la primera mientras Himsworth se inclina por la se
gurida. El resultado es que Hume pensó que estaba determi
nando los límites del conocimiento humano, pero lo que en
realidad demostró son las limitaciones del pensamiento abs
tracto, por más lógico que sea, como instrumento para avan
zar el conocimiento de la realidad.

Contra Popper

Sir Karl R. Popper es Profesor Emérito de Lógica y Método
Científico en la Universidad de Londres y quizá el filósofo de
la ciencia contemporáneo más famoso e influyente en la actua
lidad. Sus libros sobre el tema se han traducido a muchos idio
mas y han contribuido al desarrollo de la disciplina en nuestro

13. [bid. pp. 32-33.



tiempo, así como a una nutrida escuela de seguidores de sus
ideas, entre ellos algunos científicos prominentes, como Sir
Peter B. Medawar. El título de uno de los libros más conocidos
de 'Popper , en el que expone muchos de sus conceptos funda

mentales (los que comenta Himsworth), se titula Conj ectures

and Refutations (Conjeturas y Refutacionesl.Í" lo que resume
admirablemente su teoría general de la estructura del proceso

científico..
Himsworth precede la discusión de las ideas popperianas

con un resumen del concepto clásico del desarrollo del conoci
miento científico, que identifica con Sir Francis Bacon. De
acuerdo con este concepto , a partir de la observación de la
naturaleza que le rodea el hombre incorpora una serie de he
chosindividuales y cuando reúne los relevantes a un problema
particular puede (con suerte) concebir sus implicaciones y so
bre esta base formular una hipótesis que las explique. A partir
de la hipótesis puede deducir lógicamente algunas prediccio
nes y examinar la realidad para determinar si se cumplen; de
ser así, se refuerza su confianza en la hipótesis formulada ,
mi.c;:;"¡tras que si no se cumplen deberá modificarla para acomo
dar.lo~ nuevos -hechos o, si esto es imposible , deberá dese
ch¡ü'I~'por completo, Por lo tanto, el concepto tradicional del
método científico consta de dos pasos sucesivos: el primero, en
el que se formulan las hipótesis, se basa en la inducción, en
vista de que va de lo particular a lo general; y el segundo, en
el que las hipótesis se ponen a prueba por medio 'de nuevas
observaciones o experimentos, procede de acuerdo con la de
ducción, ya que va de lo general a lo particular.
C~n- su rechazo de la justificación lógica de la inducción,

Hume di,o altraste con el esquema baconiano de la ciencia y
abrió 'la p~erta 'a otros conceptos, creando una controversia
que' todavíá ocupa un sitio prominente en la filosofía de la
ciencia. Iniciado en estos 'pro blemas en el Círculo de Viena,
Popper abandonó pronto el positivismo lógico y, bajo la in
fluenci á de los empíricos ingleses, desarrolló sus propias teo
rías sobre la manera como se desarrolla el conocimiento cien
tÚico. Convencido de que la inducción ha sido definitivamente
eliminada por Hume, Popper propone que las hipótesis se ge
ñeran por intuición y en forma independiente de los hechos,
~ie-ntias que la realidad participa plenamente en las pruebas a
que se someten las hipótesis; en otras palabras, la primera
parte del método científico es irracional, mientras que la veri
ficación de las teorías es objetiva. Por eso es que el título del
libro de Popper, "Conjeturas y Refutaciones", retrata con
tanta' fidelidad su contenido.

Uno de los principios centrales en las ideas de Popper es que
no existen las llamadas -" observaciones puras" , o sea aquellas
que se hacen en ausencia de algún tipo de esquema o hipótesis
preconcebida, por más nebulosa y primitiva que sea . Según
Popper:

....La creencia de que podemos empezar con sólo puras ob
servaciones, sin algo de la naturaleza de una teoría, es ab
surda.,,15

Si las hipótesis siempre preceden a las observaciones, entonces
deben surgir independientemente de ellas. Para llegar a esta
conclusión, Popper se pregunta, "¿qué es primero, la hipótesis
·0 la observación?" , lo que inmediatamente recuerda la otra

14. Popper. K. R.: Conjtctur.s I1nd /Ujiltatitms. New York, Basic Books, Inc,
1975. possim.

15. I/Iid. p. 46.

pregunta . "'¿q ué es prim ero . la ga llina o e l huevo>" . Como

Popper responde esta seg unda in terro gac i ón d iciendo . " un
tipo anterior o primitivo de hu evo " . la respuesta a su primera
pregunta es, naturalmente. " un tipo ant er ior o primitivo de
hipótesis" . Pero esto lo lleva de in med iato a lo q ue en lógica
se conoce como una regresión infinita . po rque cada hipótesis
será precedida por otra ant erior . y así sucesivam ente. Para es
capar de esta trampa Popper postula qu e H. sapiens posee ge
néticamente una serie de expectati vas a priori (o sea. a nterio

res a cualquier experiencia) qu e le hacen espe ra r regulari
dades o que le crean la necesidad de bu scarlas.!"

Himsworth se enfrenta a estas ideas usando la misma estra
tegia que le dio tan buenos result ados en el caso de Hu me: en
lugar de enfrascarse en una discu sión sobre las conclusiones o
la lógica de los argumentos de Popper. se pr eglln ta si no hay
altern ativas a la proposición inicial. Como esta e ra ( { II (' las ob
servaciones siempre van precedidas po r hip ótesis, ahora se
plantea la alternativa, o sea que algunas observaciones sí l)lIe
den hacerse , aun cuando sea de man era pu ram elll (' ron uita.

en ausencia de hipótesis pre-exi stentes. Si esta al!el"llat ¡va es
correcta, siempre que se examine paso a paso el de s.urollo de
cualquier teoría o concepto cien tífico se lIe¡;:ar;\ a 1In;¡ "xpe
riencia inicial , totalmente inespe rada . sobre la 'lil e c u ,.". mo
mento no existía hipótesis alguna . Co n este ra zon.uu icnt o . tan

lógicamente impecable como el de Popper . IX'ro ),;I'>; lllo en
una proposición alternativa, se elimina la nc ces id.u! de !'ostu
lar expectativas a priori para escapar de una re¡;:resi"'lI iu liu ita.

Himsworth rescata aquí una experiencia '1U(' ( 'S ;1I 1l iglla co
nocida de la gran ma yorí a de los in vestigadores cj('lIt¡Ii, oS ex
perimentales: la observación inespe rada . Todos los '11 1<' t1';1),01

jamos en el laboratorio haciendo in ves t iga ri ón I"" ¡"mos
relatar varios o muchos episodi os en los qu e la re¡did;1l1 ;1l !optÓ
una forma completamente distinta a la prevista po r la hilll"(("
sis, o algo totalmente nuevo surgió de repente anle IlI l<'stros
ojos. Incluso los científicos adopta mos un nombre ('specílim
para designar este tipo de episod io: serendipia .

17 El u -rru in o

significa "capacidad de hacer descubrimientos IXlr ;IlTidell te y
sagacidad, cuando se está buscando otra cosa" (a unq ur toda 
vía no aparece incluido en el Diccionario de la rea l Academia
Española). Esta es una de las formas principales en que se' da
el descubrimiento científico; la otra es aquella en qUt· los resul

tados de las pruebas confirman o apoyan la hipótesis qu e se
estaba poniendo a prueba. Es cierto que Pasteur , refiri éndose
específicamente a la serendipia (aunque no con ese no mbre) .

dijo :

"En los campos de la observación, el azar sólo favorece a

l • . d ,,18os espmtus prepara os .

indicando que no sólo la interpretación sino a veces hasta la
percepción misma del fenómeno inesperado requiere algú n
tipo de marco teórico previo, sin el cual sería incomprensible

o hasta se pasaría completamente por alto .
Himsworth menciona varios ejemplos de serendipia: el de s

cubrimiento inesperado de los efectos nocivos del radium, re
alizado por Pierre Curie por accidente y en su propia persona.
cuando observó que en la piel abdominal, justo por debajo del

16. I/Iid. p. 47. . . ,
17. Pérez Tamayo, R,: Strl1ldipia. MéXICO. Siglo XXI Editores, 1980. pp

IS4-162.
18. Pasteur, L.: OIUV1"s. Paris, Flammarion, 1924. (Editadas por Pasteur Va-

llery-Radot), V. p. S99.
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bolsillo del cha leco donde se guardaba su precioso radium
desde hacia una semana, tenia una quemadura; el hallazgo for
tuito de que el calcio es necesario para la contracción cardiaca ,
hecho por Ringer cuando su técnico, que preparaba todos los
medios necesarios para sus experimentos con corazones aisla
dos de rana, se ausentó durante un tiempo y Ringer mismo
tu vo que prepararlos a pesar de lo cual a partir de ese mo
ment o los corazo nes dejaban de latir casi inmediatamente des
pués de extirpados, mientras que al regresar el técnico y pre
parar él nuevamente los medios todo volvió a salir bien (la
explicación fue que mientras Ringer, de acuerdo con el proto
colo experimenta l, usaba agua bidestilada para los medios, el
técnico usaba agua de la llave porque en su opinión el agua
pública de Lond res era buena para todo) ; la observación de
que el glicerol evita que las células aisladas de mamíferos esta
llen cuando se congelan, hecha por accidente cuando no pu
dieron reproducirse los buenos resultados atribuidos en un la
boratorio a la fructuosa y se analizó el contenido del frasco
original, encontrándose que tenía el nombre equivocado y en
realidad era glicerol ;19 el resultado del experimento de Galileo
que consistió en dirigir su nuevo telescopio hacia Júpiter y
encontrar que el planeta tenía lunas, lo que llevó a conceptos
radicalmente nuevos de la estructura del universo; y varios
otros más.

Al cer rar esta discusión del postulado central de Popper,
de que la ciencia se desarrolla con conjeturas y refutaciones,
Himsworth señala:

" Por lo tanto, debemos reconocer que , en la vida real, las
observaciones van desde las que son totalmente inesperadas
hasta .Ias que están en completo acuerdo con las expectati
vas. Sin embargo, la gran mayoría caen entre esos dos ex-

19. Ref. 1, pp. 22-25.

tremos oEn ~tras palabras, la observación excepcional es la
que no contiene elementos inesperados y, por lo tanto , no
bus~ados . De hecho, si las cosas no fueran así, no tendría
sentido hacer investigación.,,20

Por lo tanto , Himsworth no rechaza por completo el postu
lado de Popper , sino que lo reduce a una sola de las distintas
formas (poco frecuente) en que se da el crecimiento de la cien.
cia. Pero todavía queda otro aspecto de la filosof1a popperiana
en el.que Himsworth tiene algo importante que decir, y es en
relación a la pretendida irracionalidad en la generación de hi
pótesis. Como se señaló arriba, Popper sustituyó a la induc
ción, por ser lógicamente inaceptable , por la intuición como el
mecanismo principal en la construcción de explicaciones de la
realidad; en este camino fue seguido por varios prestigiados
hombres de ciencia, uno de ellos Medawar, quien entre otras
cosaspublicó un libro titulado, Induction and Intuitionin Scien
tific Thought (Inducción e Intuición en el Pensamiento Cientí
fico).21 Pero al rescatar Himsworth a la inducción, por ser ex
perimentalmente demostrable , y reinstalarla en el papel de la
operación mental usada con mayor frecuencia para generar
hipótesis, adquiere con el lector la deuda de explicar , aunque
sea en términos generales, la manera como tal proceso se lleva
a cabo. En una 'de la secciones más originales de su libro,
Himsworth procede a saldar su deuda presentando su teorla
de la analogía en la formación de hipótesis.22

Como resultado de su experiencia del mundo que lo rodea,
el hombre adquiere (según Himsworth) una serie de generali
zaciones acerca de la forma como se ordenan las cosas en la
naturaleza . Cada una de estas generalizaciones da origen a
ciertas expectativas que no sólo prescriben las características
aceptables en cada observación individual sino que también
excluyen aquellas que no tienen cabida en el esquema concep
tual; en otras palabras, se establecen los límites dentro de los
cuales tienen cabida las hipótesis relevantes a cada tipo de ex
periencia . Las generalizaciones mencionadas podrían ser la
fuente de los "criterios silenciosos de relevancia" que según
Medawar los científicos deben poseer para seleccionar de un
universo de observaciones posibles aquellas relacionadas con
su problema específico, así como también de la " forma de ceno
sura interna" requerida para explicar porqué "las hipótesis
que ingresan en nuestra mente son, como regla, plausibles, y
no, como en teoría podrían ser, idiotas." Himsworth propone
que las generalizaciones sobre la manera como se integran los
distintos elementos de la realidad representan la base funda
mental del pensamiento inductivo. En consecuencia, el hom

bre resulta ser:

" ...un animal formador de patrones ('pattern-forming ani
ma!'), y los patrones dentro de los que ordena los datos
proporcionados por sus sentidos o su memoria se los dicta
su experiencia de la manera como las cosas se integran jun
tas en la naturaleza. Por lo tanto, es desde este punto de
vista que deberíamos visualizar el proceso de formación de
las hipótesis.,,25

20. [bid, p. 26 .
21. Medawar, P. B.: [nduclúmand [ntuition in ScimtiJit Tlwuglal. Philadelphia,

American Philosophical Society, 1969 (reimpreso en Medawar, P. 8.: Plulo's 111
publk Oxford, Oxford University Press, 1984.

22. Ref. 1, p. 57-69 .
23. [bid, p. 61.
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Con ecos aristotélicos, Himsworth señala que cuando se en
frenta a un problema, el hombre se siente impelido a resol
verlo ("Por su naturaleza, el hombre desea saber..."), Lo pri
mero que hace es ordenar sus observaciones en un patrón que
le permita reconocerlas cuando vuelva a encontrarlas y, con
base en tales reiteraciones, generalizar acerca de sus propieda
des más características. Sin embargo, todo esto sólo sirve para
convencerlo de la existencia real de las cosas o relaciones ob
servadas; para entender su génesis o significado es necesario
colocarlas en el sitio que les corresponde en alguna de las va
rias secuencias en que participan en la realidad. Desafortuna
damente, es raro que las observaciones iniciales permitan este
tipo de visión integral de un fenómeno; más bien, la regla es
que se restrinjan a la especificación de sus características más
sobresalientes y que persistan a este nivel por periodos varia
bles pero casi siempre prolongados. En lugar de esperar con
paciencia a que, espontáneamente, una nueva observación nos
proporcione datos adicionales que nos permitan superar esa
etapa; lo que (generalmente) hacemos es identificar hechos y/o
conceptos más o menos similares sobre los que ya poseemos
información acerca de sus antecedentes y sus consecuencias.

Deséalificando a los que entran en conflicto con otras genera
lizaciones previamente establecidas y mejor consolidadas, el
residuo puede permitir la construcción de una o más hipótesis
acerca de las posibles causas y secuelas del fenómeno en cues
tión:

Hasta aquí, Himsworth ha actuado con su cachucha de filó
sofo: sus proposiciones no sólo son razonables y compatibles
sino que además cumplen con el principio lógico de la consis
tencia interna. Pero para su crédito y nuestro beneficio, ahora
Himsworth cambia su cachucha de filósofo por la de investiga
dor científico (que le queda mejor) y nos dice:

"Puede ser que el fenómeno que (los investigadores cientí
ficos) están interesados en entender se asocie, con mayor

. frecuencia que la esperada por azar, a una circunstancia
específica . Por ejemplo, el trueno sigue al relámpago; la 
frecuencia del cáncer del pulmón es demasiado elevada en
fumadores de cigarros. En principio, en ninguno de estos
dos casos existe conexión evidente entre los hechos obser
vados; sin embargo, persiste la posibilidad de que sí haya
alguna y que lo que se observa son el primero y el último
eslabón de una secuencia todavía no velada. De acuerdo
con esta hipótesis, los investigadores pueden enfocar su
problema, por decirlo así, desde ambos extremos, yendo
hacia atrás de las secuencias y hacia adelante de los antece-

/ dentes, lo que simplifica la tarea en forma considerable.
Ahora la búsqueda está dirigida hacia una meta específica.
Se trata de saltar el obstáculo que separa dos observaciones
probablemente relacionadas entre sí. Así orientados, los
dos enfoques experimentales reducen el peligro de des
viarse de su verdadero camino. Además, el riesgo de que la
investigación de un problema particular se detenga por
falta de analogías adecuadas o por dificultades técnicas es
obviamente menor cuando hay dos opciones en lugar de
una ." 2~

El párrafo anterior sólo pudo haber sido escrito por un inves
tigador científico experimentado; sus sabias palabras se refie
ren a problemas conceptuales, pero lo que nos dice entre lí-

24. ¡bid, pp. 63-64 .

neas es mucho más profundo e importante. Aqu í está el
hombre de ciencia hablando con honestidad sobre el oficio de
generar conocimiento científico: la voz que escuchamos es la
del artesano de la ciencia, que con las manos sucias \' cierta
impaciencia nos diceque para describir, pero sobre todo para
entender, lo que él hace todos los días en su laboratorio, es
indispensable la vivencia personal. En la ciencia , como en casi
todas las demás actividades humanas que requieren experien
cia individual prolongada para realizarse a nivel de excelencia,
no hay sustituto para la participación crónica y de " tiempo
completo" del aspirante al reconocimiento de sus mejores . que
incidentalmente es el único tipo de reconocimiento realmente
válido. Himsworth desempeña con pleno derecho y propie
dad, a lo largo de todo su libro, el dificil papel de investigador
científico experimentado metido a filósofo de la ciencia; en mi
opinión, sus mejores páginas están dedicadas a su teoría de la
analogía en la formación de hipótesis.

Contra Moore

La presencia del filósofo inglés George E. MOOTe ( '11 el libro
de Himsworth sorprende un poco. en vista de qU(' r-l primero
tuvo muy poco que decir sobre la ciencia." Moore- hu - profe
sor de filosofia en Cambridge de 1925 a 1929. ;lIl1l<jue vu in
fluencia se inició desde muchos afias antes (su principal libro,
Principia Ethica, apareció en 1903}26 y fue lIlUY t('culld 'I, ha
biendo participado en la educación de muchas ~('IIl'I ;1l iones
de ingleses, incluyendo al mismo Himsworth . No , 'S sillo 1I;151a
que se menciona la "falacia naturalista" qU(' la ra ,,"11 1 IMI ;¡ qul'
Moore aparezca en este volumen empieza a ;11 );11;11"' _ ( :on
viene seguir más de cerca a Himsworth en su dislus iúlI de
"Propiedades y Valores",2' que resulta ser UII ('III0'lIll ' dI' la
ética desde un punto de vista científico.

Himsworth señala que según Moore la defiuiri óu ll.· lo
"bueno" es el problema central de la ética. pno '111l' ('11 la
siguiente página escribe:

"Si me preguntan, '¿cómo debe definirse lo Illll'lI(l ~ ' mi
respuesta es que no puede definirse yeso es todo lo que

d . I ,,28tengo que ecir a respecto.

Lo que Moore quiere decir es que "bueno" es una de esas
ideas que no pueden analizarse en componentes más simples y.
por lo tanto, no pueden definirse en términos de ninguna 01 ra

cosa. El ejemplo que usa Moore para ilustrar su cOllcepto es la
imposibilidad de hacerle comprender la palabra "amar.¡.lIo"
a un ciego de nacimiento, precisamente porque "amarillo no
puede reducirse a otros componentes. Aquí Himswort h co
menta que la analogía es equívoca, pues mientras "am arillo "
es una propiedad de cienos objetos, "bueno" es una reacción
del individuo que califica un evento o acción; frente a UII ves
tido de tela amarilla, un grupo de damas seguramente estará
de acuerdo con el color pero habrá diferencias respecto al
gusto, unas lo verán como hermoso y otras como horrible (por
el color, al margen de otras propiedades del vestido). Los jui
cios "bueno" y "malo" (que incluyen otras polaridades como

25 Ayer,A.].: Russell and Moore: The Anal,tical Htrilagt, London , Macmillan
ando Co., 1971. pp. 137-246.

26 . Moore, G. E.: Principi4Ethica (1903) . Cambridge. Cambridge University

Press, 1966.
27 . Ref. 1, pp. 71-82.
28. Ref. 26. p. 6.
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" be llo" y "feo" , "moral" e "inmoral", "correcto" y "equivo
cado", etc.) denotan aprobación o desaprobación por parte de
la persona que los emite . Pero el juicio de valor no sólo es una
reacción subjetiva sino que además es personal, varía de un
individuo al otro, de un grupo al otro, de un tiempo al otro.
Himsworth concluye:

.. Brevemente , cuando una persona dice que algo es
"bueno", él o ella están hablando no sobre ese algo sino
sobre su reacción personal a ello. Cualquier intento de defi
nir "bueno" sobre la ¡base de una propiedad de las cosas a
las que se aplica el término sería tan erróneo como definir
"belleza" en términos de un color.,,29

A esta confusión de propiedades de las cosas con juicios de
valor sobre ellas la llamó Moore, "la falacia naturalista", agre
gando que los más inclinados a cometerla eran los científicos
(o " filósofos naturales"). Pero el mismo Moore se colocó en
una posición semejante cuando comparó a lo "amarillo" (una
propiedad de los objetos) con lo " bueno" (un juicio de valor).
Himsworth piensa que esto se debió a la incapacidad de Mo
ore de reconocer que lo "amarillo" es permanente mientras
que lo "bueno" cambia de persona a per~ona, de grupo a
grupo, y de tiempo en tiempo. Si Moore hubiera concedido
esa diferencia se hubiera visto obligado a aceptar los aspectos
biológicos y psicológicos que determinan las opiniones huma
nas, lo que iba en contra de sus convicciones más profundas.
" Lo que esperamos de un filósofo de la ética -escribió Mo
ore- es una Ética científica (sic) y sistemática, y no una Ética
específicamente basada en la ciencia, que... es inconsistente
con la posibilidad de cualquier Ética.,,30

29. Ref. l . p. 73 .
30. Ref. 26. p. 39.

(Este es el guante del desafio que recoge Himsworth. Su
propio mentor filosófico excluyó a la casi infinita riqueza y
variabilidad del mundo real de las diáfanas y etéreas esferas de
la Ética; malgré tout, el viejo y sabio científico intenta reinte
grar, en breves pero conceptuosos párrafos, a la realidad den
tro del esquema general de la filosofia normativa. Desde luego
que en años recientes Himsworth no es el único que ha reco
nocido la importancia de incluir a la naturaleza en las discusio
nes filosóficas más finas y esotéricas pero, en mi opinión, nadie
lo ha hecho con igual maestría , sutileza y brevedad.)

En su libro The Descent of Man (La Descendencia del Hom
bre)," Darwin señala que las especies animales que viven en
comunidades y operan en forma colectiva deben haber desa
rrollado tendencias que favorecen tal comportamiento y evi
tan agresiones mutuas. El hombre, identificado como animal
gregario, también debe poseer tal "instinto social", que gene
ralmente se conoce como su "conciencia moral ". En otras pa
labras, la ética forma parte del programa heredado genética
mente por nuestra especie, aunque haya sido más o menos
moldeado por las distintas circunstancias ambientales y cultu
rales a través de todos los siglos de la historia de H. sapiens. Lo
que Himsworth define es que si el juicio de "bueno" es emi
tido por ~eres humanos, entonces todo lo que es biología se
transforma en relevante para el contenido final de tal juicio.
La semejanza de esta opinión a los postulados centrales de la
corriente científica contemporánea conocida como "sociobio
logía" no requiere más comentarios.V

Naturalmente, el hombre no es sólo genética, o sólo medio
ambiente, o sólo cultura; ni H. erectus, ni H. [aber, ni H. sa
piensoEl hombre es todo eso y mucho más. El único término
que actualmente incluye toda la inmensa riqueza del hombre
es Homo humanus. Sin perder por un momento su urbanidad
(o su sonrisa, diría yo) Himsworth insiste en que la ética es
asunto del hombre, que ese es un ser biológico y que, por lo
'tanto, la biología humana no puede ignorarse cuando se de
fine y se estudia la ética.

Coda

La filosofía de la ciencia es una disciplina académica híbrida
joven, vigorosa y en plena etapa de crecimiento y diferencia
ción. A través de su breve historia (apenas 2 siglos) ha pasado
por varias etapas, unas dominadas por los filósofos y otras por
los científicos. En mi opinión, ha llegado el tiempo para que
en este campo del conocimiento surja una nueva clase de per
sonajes, humanistas de corazón con la experiencia profesional
de científicos, o bien hombres de ciencia experimentados con
intereses serios en la filosofía. Y si ya hemos llegado a ese mo
mento, los personajes no sólo surgirán muy pronto sino que
probablemente ya se encuentran entre bambalinas, esperando
oír su clave para aparecer en escena, iluminados y sonrientes,
como corresponde a los principiantes llenos de confianza en su
destino. Muchos son los que han trabajado para hacer posible
tal aparición; entre los merecedores de nuestro mejor y más
cuidadoso estudio, así como de nuestro más caluroso aplauso,
está el profesor Himsworth. O

31. Darwin, Ch.: The Descent ofMan (1871). London,John Murray. 1877, 2a.
OO., passim.

32. Pérez Tamayo, R.: Sociobiología. Breve gula para perplejos. Naturaleza
13: (I): 22-30. 1982.
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LA ENüFüBIA
I EN LA PRENSA DE DERECHA

Por Alicia Gojman Goldberg

S~gúri Moisés González Navarro, son ~uatro los grupos de
extranjeros más importantes en el México moderno: norte
americanos, españoles, chinos y guatemaltecos.' De acuerdo a
este autor, el predominio de las inversiones extranjeras al fina
lizar el Porfiriato era casi total en la infraestructura, (ferroca
rriles, petróleo, minas etc.) , el comercio al mayoreo, ciertas
ramas de la industria, las profesiones liberales, los ranchos ma
dereros, los servicios públicos y la banca. Las inversiones mexi
canas eran sólo mayoritarias en las instituciones, en los ran
chos agr ícolas, en las viviendas y en el comercio al menudeo.2

~s inversiones norteamericanas fueron las más extensas y
las que 'despertaro n mayor recelo; en segundo lugar estaban
las inglesas, pioneras en la minería desde la consumación de la
independencia. (Los ingleses también fueron pioneros en los
ferrocarriles, debiéndose a ellos en gran medida el Ferrocarril
Mexicano, primera gran línea establecida en México).3

Las inversiones francesas también fueron importantes; éstas
se formaron primeramente con los ahorros hechos po r los
franceses establecidos en México y posteriormente con las in
versiones de los que radicaban en su país. El mayor éxito lo
obtuvieron en la industria textil. -
Ha~ia 191í, aproximadamente las dos terceras partes de las

inversiones extranjeras correspondían a los norteamericanos,
una quinta parte a los ingleses, poco menos de una décima
parte a los franceses y el resto a nacionales de otros países.

Durante la época porfirista se inicia un creciente naciona
lismo en oposición a la xenofilia oficial, y el lema "México
para los mexicanos" ampara a numerosos grupos radicales.

1. Gonzále z Navarro .: Moisés, "xenofobia y xenofilia en la Revolución Mexi
cana'ten Revista Historia Mexicana, vol. XVIII , núm. 4, 1969 , p. 569 .

2. lbid.".. pp. 570-571.
s. lbid.". , p. 572.

La xenofob ia que se desató durante la éJ>()(,;1 rr -voh u ionaria
afectó también a otros grupos ad em ás de los 1I01'l1'a llll'l ic;t IlOS ,

éstos fueron los ya men cionados de espa ñoles. ch illo, v gU;l\e
maltecos. Posteriormente se agregarla ot ro , !JUl' si 110 1;111 IlU
rneroso, sí fue mu y ataca do por ese creciente n.uionalivm»: el

grupo judío .
En el caso de los chin os se les ac usó desde 10\ inui.» de la

Revoluc ión , y aun antes, de haber desplazado a lav.uul....as,
zapateros, éomerciantes y otros. Desde 1906 el Par! ido l.ibe
ral de los Flores Magón pedía que se prohibiera su lIligraciún,

para proteger a los trabajadores mexi can os."
Este grupo, junto con el judío, constituyó el foro de ataque

constante contra los extranjeros. Se les cons ider ó e k-uu-nto

nocivo para el país, una competencia desleal pa r.! el rrabajador

mexicano y constantemente surgían peti ciones de qUI' se les

expulsara del país.
Así se formaron en todo el país grupos decididos a desha

cerse de estos individuos, los que se autonombraron Ligas An
tich inas y Antijudías que funcionaron sobre todo al norte de la
República, aunque también tuvieron sede en la ciud ad de Mé

xico y otros estados.
Estas ligas mencionaban constantemente el problema de los

extranjeros que, solicitando entrar al país como agri cult ores ,
se dedicaban al comercio en detrimento de los comerciantes

nacionales.
La crisis de 1929 ocasionó que numerosos mexicanos fueran

repatriados de los Estados Unidos y que México, a su vez, tem
poralmente prohibiera la entrada de trabajadores extranjeros.
Originó además numerosos paros en la industria textil y en la

minería.

4. lbidem. p. 590.

...

~ ,

-------- 22 _



~.EN ÉXICO 1930-1945

El gobierno norteamericano aumentó la severidad de su po
lítica migrat oria, para hacer efectivas las deportaciones de los
mexicanos que se encontraban alli. Así el recién fundado Par
tido Nacional Revolucionario incluyó en su programa la nece
sidad de coloniza r con repatriados.f

De j ulio de 1930 a junio de 1931 se repatriaron 60,207
hombres y 31,765 mujeres, en su mayor parte procedentes de
Texas y California." La repatriación fue dejando una cauda de
miseria a lo largo de las poblaciones, lo que vino a agravar la
desocupación causada por la crisis económica. Además la com
petencia que se desató entre estos trabajadores y los chinos,
sobre todo, fue muy fuerte, ya que estos últimos aceptaban
tr abajar por salarios miserables.

Desde estos años se registra una serie de acontecimientos de
carác ter xenofóbico y antisemita, que irán desde 1931 a fines
de la Segunda Guerra Mundial. Además de la formación de
las ligas ya mencionadas antichina y antijudía, del movimiento
Pro-R aza, de la Campaña Nacionalista, de la formación de la
Acción Revolucionaria Mexicanista "Los Dorados" y otros
grupos. .

Uno de los aspectos de la xenofobia que se desarrolló en
México, se manifestó en la prensa, especialmente en algunos
periódicos de derecha. En este artículo nos ocuparemos de las
publicaciones Omega, El Hombre Libre y El Mundo, que eran
periódicos de esta tendencia.

De estos revisamos del año de 1931 a 1948, época en que se
registran en México una serie de acontecimientos de carácter
xenofóbico y sobre todo antisemita.

Se consultaron además otros diarios de circulación nacional

5. González Navarro Moisés, "Efectos sociales de la crisis de 1929" en Re
vista Historia Mexi<:ana. vol. XIX, núm. 4, 1970, p. 537.

6. Periódico Omega. 19 de noviembre de 1925.

como Excélsior, El Nacional y La Prensa, que ayudaron a dar
una visión más precisa de estos acontecimientos.

Omega era un periódico político, se publicaba cada dos días,
siendo dirigido por Daniel Rodríguez de la Vega. Evocaba en
todos sus números lo benigno del régimen porfirista, dedi
cando a' Porfirio Díaz un número cada año, el día 6 de abril y
otro a la Guadalupana, el 12 de diciembre. Este periódico
atacó sistemáticamente a los regímenes emanados de la Revo
lución Mexicana y todas las leyes y acuerdos que de ella sur
gían.

El Hombre Libre era un periódico de acción social y política,
cuyo director fue el mismo Daniel Rodríguez de la Vega, por
lo que evidentemente siguió la misma línea, reproduciendo
incluso artículos de Omega. Se hizo un muestreo de esta prensa
de los años más representativos, como son 1931, cuando nace
la Campaña Nacionalista; 1935, cuando aparecen los grupos
anti extranjeros con mayor énfasis; los años 1939, 1941, 1945
Y 1948.

En 1925 Omega dedica la mayor parte de sus números a
criticar a Tomás Garrido Canabal, el gobernador rojo de Ta
basco, quien realizó persecuciones contra católicos; en estos
años se usa con frecuencia el término judaísmo para designar
las acciones de Garrido Canabal, lo mismo que para designar
las rapacerías de las compañías petroleras.

En los dos artículos que publicó Omega entre 1925 y 1926 el
primero se ocupa de ensalzar a Mussolini y sus camisas negras

como un movimiento defensivo "en contra de los intereses
bolcheviques desatados por los judíos en la vieja Rusia"';

7. Benito Mussolini, después de su marcha sobre Roma, se convirtió en el
líder del movimiento fascista italiano en 1923. part ido único de Italia. En ese
mismo año Hitler intentó un golpe de Estado al frente del Partido Nacional
SocialistaAlemán que fracasó y desde la cárcel publicó su libro Mein Kempf (Mi
lucha), en el año 1925.
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mismo movimiento que hizo su aparición en Francia con el
nombre de camisas azules, diciendo que en México se estaban
generando las condiciones para la aparición del fascismo en
virtud del crecimiento de la deuda públ ica, la gran cantidad
de huelgas y boicots y la fuerza del agrarismo.

, En el segundo artículo se dice que " resulta maravilloso ente
rarse de que uno de los fundadóres de la Casa del Obrero
Mundial, el Dr. Atl , ha vuelto a la razón y empieza a recono
cer que el fascismo es una verdad social" , mientras que el bol
chevismo "bajo la acción incongruente de una oligarquía ju
daico mongólica ha llevado a la desintegración y miseria del
pueblo ruso " , y anota que ésto es precisamente lo que se ha
visto en México. Señala con énfasis que entre los agitadores
mexicanos se "han desl izado los extranjeros para desintegrar
nos como en Rusia y explotar nuestros cruentos sacrificios", y
anuncia que comienza a observarse cómo ·se está gestando en
México el derrocamiento de los gobernadores radicales (resul
tado semejante al que conducen el fascismo italiano, los cami

sas azules en Francia y los conservadores ingleses).
En los años de 1926 a 1929 el periódico sigue ocupándose

mucho de Tomás Garrido Canaba!. En este año la tensión que
de tiempo atrás se venía generando entre la Iglesia y el Estado
alcanza su' punto culminante. Se llega a la supresión del culto
y ~ein!cia-Ia Gué~rn Cristera; evidentemente la reacción de la
prensa fue criticar al gobierno como comun ista judaizante.

En estos años se publicaron múltiples artículos que ensalza
ban el fascismo italiano, señalando, las más de las veces, que
.éste había hecho prodigios en siete años, mientras que la Re
volución Mexicana destrozó a nuestro país.

En el año de 1929 comienza a editarse El Hombre Libre, que
como habíamos señalado mantenía esencialmente la misma lí
nea que Omega. Los años de 1928 a 1931 son críticos para la
vida política del país: luchas de facciones, muerte de Obregón
y la fundación de la CROM, la expedición de la Ley Federal
del Trabajo, acontecimientos que crean las condiciones propi
cias para la Campaña Nacionalista (1931) , que tu vo como ob
jetivo. estimular el consumo de productos nacionales.

Esta campaña la desaprueban tanto Omega como El Homb re

Libre, señalando que el gobierno la había instrumentado para
dispersar otros conflictos como la crisis económica, la corrup
ción política y sobre todo recalcar que el problema de la con
tienda interna estaba mal enfocado, ya que 10 primero que
procedía era la expulsión del país de los extranjeros indesea
bles.H Enfatizaban estos diarios la nefasta competencia que ha
cían al comercio nacional, el que ocuparan cargos que corres
pondían a mex icanos y que se debía detener la peligrosa
invasión judía a nuestro país.

El año de 1931 es notable por la cantidad de artículos que
publica la prensa motivados especialmente por la Campaña

' Nacion~l ista y en 'ellos se manejan fundamentalmente los si
guientes temas :

. l. Que el General Calles , ex presidente de ~éxico , había
propiciado la invasión judía a México en el momento en que
hizo una invitación a comunidades hebreas expulsadas de Eu
ropa.

. 2. Que no sería remota la reacción xenofóbica popular tal
como estaba sucediendo en el viejo mundo, " los choques cons
tantes entre comerciantes judíos y mexicanos han propiciado
la formación de grupos antisemitas" , (justificaba los aconteci
mientos ocurridos cerca del Mercado de La Merced cuando la

8, Periódico Omega. mayo de 1931. Periód ico El Hombre Libre. junio de 1931.,

muchedumbre enfurecida destruyó tiendas y mercancías pro
vocando la huida de los judíos)."

3. El diario señala los consabidos defectos de los j udíos,
como el que no se asimilan a ninguna raza ; que const ituyen un
peligro para la seguridad de los pueblos débiles. pues son un
elemento disgregante; que se esconden bajo nacionalidades
como la polaca, la rusa , libanesa, inglesa etc .: que form an una '
mafia internacional, y que tienen instintos nómadas que son
contrarios al catolicismo. Que son una desleal competencia
para el comercio nacional, y que amparados en los malos hábi
tos e impreparación del mexicano, propician su enriqueci
miento. Remarca también que el sovietismo y el comunismo
son netamente de origen judío.

4. Propone que se una toda la sociedad par a coope rar con
la Campaña Nacionalista, para desterrar la plaga de los extran
jeros indeseables.

Los diarios destacan la importancia del apo yo prestado por
el presidente Pascual Ortiz Rubio a la Campaña Nacioualista,
el cual se hizo evidente cuando asistió a un mitin ro ut ra la
invasión judía organizado por los locatarios de nu- rcados v los
pequeños comerciantes en el teatro de la SEP (mayo dI' I ~l :\ I¡.

Además contesta Omega a periódicos a propósito ,1<- LIS pro
testas por la Campaña Nacionalista diciendo qUI' " ~Ii' x i, o 110

quiere atacar, sino defenderse del peligro judío" .!"

El año de 1931 es muy 'important e , ya que marra una I ran
sición de la xenofobia hacia los judíos, a un atu isr-ruit ismo
perfectamente articulado. La diferencia estriba 1'11 '1u,· si la
xenofobia es un odio contra los extranjeros, el aru isrm itismo

'se marca como un odio al judío por judío. en el cual 110 im
porta ni la nacionalidad ni la actividad económica. SI' "1, ll'lIla
en una interpretación negativa de una teoría cieJllilica dI' las
razas .

A partir de entonces encontramos en esta pn'ns;1 dl'l l'ch ista
'verdaderas manifestaciones de antisemitismo . Pan irul.uuu-nre
los periódicos Omega, El Hombre Libre y La Pren sa, ' l"lla lan
como correcta la actitud del diputado Angel Lad r ón dI' ( :ue
vara , quien encabezó las protestas de los co merrianu : dI ' la
ciudad de México, definiendo claramente que e l probk-r na era
contra los judíos y no contra ningún otro extranjero radicado

en el país.
En el año 'de 1932 la mayor parte de los art ículos dI' Omega

hacen un llamado al gobierno para que reforme las leves de
migración , evitando que ingresen más extranjeros al país v los
que están aquí, sobre todo hebreos, sean expulsados y disemi
nados. Uno de los articulos habla de que hay cien mil j udíos
en el país y que pronto llegarán al millón y "s i no se les pro
hibe la entrada seremos esclavos de los israelitas"."

Omega hace un llamado para que la Campaña Nacionalista.
que venía desarrollándose por parte de las Cámaras. el go
bierno y los sindicatos, se limite sólo a este grupo. ya que dice.
" son los únicos extranjeros indeseables en México" . Agrega
que en una expulsión previa de 19 extranjeros promovida por
el Lic. Montes de Oca, funcionario de la Secretaría de Gober
nación, sólo seis eran judíos, y que se les debe seguir boico
teando y asegurarse de que los que queden en el país vivan en

barrios apartados.
El 27 de junio de 1931 Omega publicó un artículo titulado:

"Universitarios, no debéis defender a los judíos" , en el que su

9. Periódico Omega, 4 de mayo de 1931.
10. Periódico Omega. 20 de mayo de 193 1.
11. " F.s necesario cuidar que la campaña antijudia no se confunda y dege nere

en campaña antiextranjera" . Omega. 25 de abril de 1932.
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14. GOIl1.ále7. y GOIl1.ále7. Luis. Historia d. la Rtvoluci6n Mt,mana 19J4-1940,
México. El Coleg io de México. 1981 . p . 5.

El año 1934 viene acompañado de un recién electo presi
dente, el general Lázaro Cárdenas, quien jefatura al país con
una buena dosis de innovaciones políticas. tanto en economía,
política obrera y campesina. así como en el campo educativo.
Es este el momento de la consolidación del Estado Mexicano
moderno, en el cual a pesar de los logros y avances. existen 18
millones de personas que según González y González "se en
cuentran desperdigadas en miles de aldeas, rebosantes de ni
ños y adolescentes. con corta y subempleada fuerza de trabajo.
mayoría menguante de campesinos, minoría creciente de cita
dinos, muchedumbres presas en la estrechez económica. mu
chísimos apáticos de la cosa pública, poquísimos acaparadores
de la política , millones de analfabetas y atécnicos y solo milla
res de profesionistas universitarios. inmensa mayoría religiosa
reaccionaria. creyente. clerical y minúscula minoría de cientis
tas acelerados, incrédulos y comecuras' t.l" En pocas palabras.
había en este año de 1934, millones de mexicanos a los que
todavía no les hada justicia la Revolución.

Estas diferencias sociales eran el caldo de cultivo ·propicio
para las ideas xenofóbicas, De ellas surgirá esa minoría que
simpatizará lo mismo con la Santa Madre Iglesia que con Mus
solini y Hitler, con el Sinarquismo, etc ., pero que siempre y
sistemáticamente estará en contra de las políticas y decisiones
que tome el Estado Revolucionario.

Los diarios de la derecha van a ocuparse en este año de
1934 de lanzar pronósticos pesimistas acerca del régimen que
comenzaba, sobre sudisposición a continuar el maximato y
sobre su comunismo; y comienza a publicar cientos de artícu
los en contra de la educación socialista, la educación sexual,
los sindicatos, la Ley Federal del Trabajo y evidentemente
contra los judíos.

El 2 de febrero de 1934 el artículo "La Torre de Babel
Mexicana" de Omega, hace un llamado a considerar la magni
tud de la inmigración de extranjeros indeseables: árabes, tur
cos, rusos , polacos, sirios, judíos, checos, húngaros y otros que
llegaron con Calles y que hicieron del país una auténtica To
rre de Babel, y que son una terrible competencia )Jara el mexi
cano.

El 21 de febrero anota que el gobierno es el indicado para
resolver el problema de la inmigración indeseable y en cambio
deben favorecer la colonización de agricultores, industriales y
obreros profesionistas que sean un factor de producción. para
dar al país la población que necesita, y que en este proceso
deben quedar eliminados los extranjeros indeseables. especial
mente los judíos.
. Es en este año cuando surge en México la Acción Revolu

cionaria Mexicanista o los camisasdoradas. Este grupo fue fun
dado en marzo por el General Nicolás Rodríguez Carrasco.
como un grupo militar semejante a las camisas doradas de Hi
tler, las camisas negras de Mussolini y las camisas azules del
Partido Popular Francés, que manejaban ideas de exaltación
nacionalista, de organización y disciplina de las corporaciones.
de odio hacia los comunistas y hacia los judíos, utilizando una
interpretación del principio de la revolución biológica y la
exaltación de la raza, en este caso de la mexicana, producto
del mestizaje,

La existencia y acción de los Dorados va a aumentar en los . .
siguientes años el interés de la prensa por los judíos.

EllO de agosto de 1934, Omega advierte de la formación de

LA _.elo.

Una historia universal materialista y sectaria
" --....;;"";,,,....;--------~---
1l4"';'¡"

autor, Severo Franco, deda que el principal motivo para no
defender a los judíos era que éstos no agradedan favores y no
reconocían la tierra que los vio nacer.

En el año de 1933 el tono agresivo de los artículos contra
los judíos va en aumento y en realidad los demás grupos de
extranjeros casi no aparecen, con excepción de los chinos, a
los qUt; se dedica una nota de vez en cuando.

Estos artículos llevan títulos como los siguientes: "La colo
nia j ud ía puede crear en México problemas más serios que en
Alemania" , "La marca de Israel" o " Guerra a muerte contra
el pueblo mexicano desarrollan solapadamente los judíos" o
" El futuro Estado político y social de México corre el peligro
de quedar en manos del judaísmo".

Los artículos de Omega son un reflejo de los acontecimientos
en Alemania. El 7 de abril de 1"933 se legisló en este país que

~ ~--_..:===-~~~...... ., -~.... ,...... __ .,....a.. .._ ...... .-- _ acItM'-'--'
....... --. ,7· -
.. 1111 ~ ... *'...... c..., JI"'riI'-L
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nin gún judío podía ocupar un cargo público, estableciéndose
leyes de lo que está o no permitido a ellos. Omega, simpati
zante del nazismo, sugería que se actuara así como eri Europa,
donde se empezó a eliminar a los judíos, " raza que no se inte
gra , que emigra constantemente y no se interesa por la nacio
nalidad " , que era un peligro para la economía y para la segu
ridad del territorio y la soberanta.P Omega defiende entonces
a los chinos diciendo que las campañas contra ellos son absur
das. ya que a los que se debe combatir es a los judíos.

Ese año Albert Einstein renunció a la nacionalidad alemana
después que su casa fue asaltada por los nazis y adquirió la na
cionalidad norteamericana ante el peligro de la persecución. Ome
ga, en un artículo de Nemesio García Naranjo, tacha de arro
ga llle esta actitud y dice: " la marca de Israel es más fuerte que
el amor al terruño", agregando que no es la primera vez que
un j udío renuncia a su residencia o a su patria, pues le resulta
esto más fácil que prescindir de sus tradiciones israelitas.

El 20 de octubre de 193 3 en el artículo "Los peores azotes
del obrero mexicano son los israelitas convertidos en patro
nes" ; Omega justifica la campaña contra los judíos argumen
tando que ésta no es una xenofobia irracional, sino que se
justifica por los graves daños políticos y económicos que cau
san al país. 1:1

12. 7 de abril de 1933. Omtga. "La colonia judía puede crear en México
problemas más serios que en Alemania".

13. " El futuro Estado Político-social de México corre el peligro de quedar en
manos del j udaísmo" . Omtga. 9 de octubre de 1933.
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un poderoso partido antisemita que no " tardaría en actuar" .15
EllO de septiembre el Lic. José Perdomo escribe un artí

culo asociando al judaísmo como generador de la masonería y
a esta masonería judaica como creadora de la Escuela Socia
lista, la educación sexual y la pornografía que pervierte a la
mujer. Aseguraba que a esta asociación masónica-judaica per
tenecían los callistas y hasta el presidente Cárdenas, por lo que
decía que el pueblo debía pensar si se dejaba arrastrar la moral
y caer bajo el despotismo de los judíos. 16

El año de 1935, los diarios se vuelcan a favor y en contra de
la educación socialista, de la educación sexual y del régimen
de Lázaro Cárdenas; siguen apareciendo una serie de artículos
acerca de Benito Mussolini y de Hitler, que exponen sus doc
trinas políticas, viéndolas siempre como una panacea para
México.

En este mismo año los Dorados continúan intensamente su
campaña antisemita y de enfrentamiento al régimen, situación
que llega a su punto máximo el 20 de noviembre, día de la
celebración del 250. aniversario de la Revolución.
, Por su parte la CGT (Confederación General de Trabajado

.res) anunció la organización de un contingente de obrerosjunto
con el Comité de Defensa Proletaria, para impedir el desfile a los
Dorados, y los acontecimientos no se hicieron esperar.!"

El articulista de Exc élsior insiste en destacar la culpabilidad
. de los comunistas y el "orden en que desfilaron los Dorados,

llega incluso a afirmar que los comunistas pretendían secues
trar a un dorado que llevaban herido en una camilla de la Cruz
Roja. , El 22 de noviembre insiste Excélsior, 18 en que los ata
cantes fueron los comunistas judaizantes, entre los cuales no
puede' haber elementos honrados (aquí se anota la asociación
del comunismo judaizante). Excélsior también lo recalca y de
fiende a los Dorados.

Omega evidentemente también toma el partido de la defensa
de los Dorados en el artículo""Horas y patíbulos implacables
para inmolar toda voz de libertad"19; hace un comentario a
partir de la solicitud que había hecho el senador Soto Reyes de
que "se disolviera a los Dorados, y dice que mejor se deberían
disolver los grupos comunistas que están fuera de la ley ya que
proponen la dictadura del proletariado.

'El año de 1936 aparece con la prensa apoyando a los Dora
dos contra la expulsión de Nicolás Rodríguez y la disolución
del grupo ordenada por el jefe del Ejecutivo. Califica el destie
rro de este jefe como anticonstitucional y dice: "El señor Nico
lás Rodríguez, Jefe Supremo 'de los Dorados será otra víctima
y mártir, aureolado por la persecución; ahora será un honor
pertenecer a los Dorados.2o En ese año se habla tarrÍhién de
otra organización: la Juventud Nacionalista de México, agru
pación'adherida á la Confederación de la Clase Media, organi
zación anticomunista y evidentemente antijudía. Esta organi
zación declara hichar por evitar que México se convierta en
una sucursal del Moscú judío.21

. 15. "Enérgico memorial al Presidente de la República en contra de la ya
insoportable invasión de los judíos". 10 de agosto de 1934,

. 16. "El fluñal Sadosh imponiendo la 1" masónica, Los casos Lendberg Barthon,
Stavinslcy, Bela Kun", Omega, 3 de noviembre de 1934,

17. "Sangrientos choques entre camisas doradas y comunistas", en Exdlsio« ,
21 de noviembre de 1935.

18. "Denuncian los Dorados a los comunistas como causantes del zafarran-
cho." Exci/sitw, 22 de noviembre de 1935, '

19: 'Periódico Omega, 28 de noviembre de 1935.
20. "Ün atraco a la COnstitución el destierro del jefe de los Dorados" , Omega,

13 de agosto al' 1936.
21. "La juventud nacionalista de México se yergue gallarda frente al peligro !

rojo", Periódico Omega, 19 de diciembre de 1936,

En el año de 1936 ha y dos a " . .co ntec mue nros int ern acionales
que provocan la rea cción de la prensa de derecha: el pri mero
es el inicio de la guerra civil espa ño la , de la qu e se acusa nue
vamente a los judíos. diciendo que respondían a UII ;¡ \ "01 me
siánica, vengándose de la expulsión del siglo X\' . El o t ro aco n
tecimient.o fue la formación de un gobierno de fr'ellt e popular
en Francia , por León Blum : " el judío Blum qu e antes estuvo
en Moscú es el culpable de la comunización de Francia",

En junio de 1935 Cárdenas había expulsado a Calb de Mé
xico por tratar de influir en la política del país. Est« ¡TIOmÓa
fines del mismo año y fue de sterrado definiri vanu-nu- ( '11 abril
de 1936. La prensa de derecha vuelve a lanzar UII ;¡ .uu sari ón

contra Calles por haber sido promotor de la illmigr;u i<'lll de
judíos a México.

Mientras tanto en Alemania las cosas se habían tomado su
mamente difíciles, ya que después de las Leyes de "url'mberg
de 1935 a 1937 habían salido 139,000 judíos. p('rd i(,lIdo la
mayor parte de sus capitales tras haber sufrido c r uc k-, ;Ilaljues
por parte de la población nazi. La preusa de der('cha aplaude

a Hitler y a Mussolini y combate a los judios.
Mientras que Alemania o cupaba Austria y ('1 111 ,",id(' nte

Cárdenas expropiaba el petróleo. enemist ándose 1I111111l'11l á

neamente con los Estados Unidos, en México la pn'II';' 'l ' II CU

paba de los judíos desde tr es perspe ctivas :
1. Atribuyéndole la paternidad de una cou fa h ul.u i"Jl I inu -r

nacional para adueñarse del mundo, inspirada i'sla " 11 Los

Protocolos de los Sabios de Sión. 22

2. Refiriéndose a la inminente recepción d(' jud¡m ,'n \t i'xi
ca como refugiados, "disfrazados de cieut ífkos". ljll" vi..IU·II a
México a propagar el-comunismo. 2~

3. Ocupándose de la defensa del nazismo y f;IS(islllll .1.. Ili 
tler y Mussolini. Reprobaba las condenas públi c,s ;11 II Mismo
que hicieron el presidente Cárdenas y el ex prt·s id('nt t : Abe

lardo L. Rodríguez.
El año de 1939 el espectro del antisemitismo apan" (' ( '11 la

denuncia del origen judío de Lombardo Toledano, Siu ('111

bargo el periódico se ocupa más de la candidatu ra d(' :\ 111101

z án , como opositor al partido oficial PRM, a la I11Ul'I'tt' (\<, Ce 

dillo y sobre todo se aboca al registro de los acout ecinurtu os
de la Segunda Guerra Mundial en notas como " La pal re-ina

en Varsovia" refiriéndose a la invasión nazi a Polonia ; da vivas

por el triunfo de Franco y la falange española y critica l'1 rero

nacimiento de México al gobierno español en el exilio v la
recepción de refugiados españoles en nuestro país.

En 1940 se dedica Omega en pleno a la campa ña presiden 
cial en apoyo deJuan Andrew Almazán, a la tensión y choques
en que se celebran las elecciones, al asesinato de Trot skv y
cubre parcialmente los sucesos de la Guerra.

Todavía publica un artículo sobre los judíos donde afirma
que "la actual conflagración no es más que el fruto natural y
madurado de esa conspiración judeo-masónica elaborada a
través de los años" . "El gran cáncer del mundo es el j udaísmo
y Hitler lo quiere extirpar" . México -dice- "pertenece a la
comunidad hispanocristiana y no a la anglosajona , así que el
triunfo de Alemania es el nuestro".23a

22, " Los Protocolos de Sion" , Omega, 22 de enero de 1938, " Los tenebrosos
Protocolos de los Sabios de Sion", Omega, 19 de febrero de 1938. " La diabólica
política de los judíos arroja al mundo en una orgía de sangre" , Omega, 15 de
enero de 1938.

23. "El judaísmo. la masonería y el comunismo se unen amenazantes cont ra
México", en Omega, 19 de noviembre de 1938 ,

23a. " La derrota de Israel". Omega, 15 de junio de 1940.
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A partir de 1941, cuando Estados Unidos ya estaba involu
erado en la contienda y México a su vez declara la guerra a los
Estados nazifascistas, se nota un cambio en el sentir de la
pren sa de derecha; hay un aumento de los artículos dedicados
a los judíos en Omega, contándose seis en 1941, lOen 1942 y
17 en 1945.

De 1941 a 1943 se usa el término judaísmo como sinónimo
de comunismo. Al advertirse la preponderancia militar de Es
tad os Unidos comienza a hablarse del inminente triunfo de la
judería .

Por supuesto esta prensa se opuso a la participación de Mé
xico en la guerra en contra de los países del EJe, argumen
tando que en nada afectaban la independencia política de
nuestro país y que no se debía luchar contra Hitler ya que era
el líder mundial del anticomunismo. Hacía incluso una de-

fensa del Canciller comentando que lo que la prensa norte
americana mencionaba sobre el libro Mein Kampfy la teoría de
la superioridad de la raza aria había sido tendencioso y si Hi
tler había mandado a la hoguera a miles de judíos no era suya
la culpa , sino del linaje humano.

En mayo de 1942 se calificó al " hundimiento del Potrero
del Lano como una consecuencia desdichada de nuestra teme
ridad", anotando: "ante advertencias no hay engaños, en eso
se ve el fracaso del mexicano y de sus instituciones" y esto por

d 1 . da' . 24supuesto era causa e JU isrno comumsta.
El colmo de la toma de partido por el fascismo es un artí

culo en el que se hace referencia a una hoja de protesta fir
mada por Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez,.
que se hizo circular en México condenando las matanzas de
judíos en Alemania . El periódico asegura que esta hoja estaba
pagad a por los mismos judíos.

T odavía en 1943 se hace un llamado a que la población
tom e conciencia del inminente peligro de la invasión israelita,
pugnando porque se detenga el flujo de la inmigración que se
ha dado a consecuencia de la guerra y del holocausto, o " nues
tro país quedará a merced de los israelitas ". 25

El 25 de agosto de 1945 se da la voz de alarma de que más
de cien mil j udíos están ansiosos de radicarse en México.

24. " Los sent imientos patr ióticos del pueblo y la pérfida labor de judios co
mun istas". Omtga. 25 de marzo de 1942.

25. Periódico Omtga, 16 de octubre de 1943. " México debe evitar escrupulo
sament e de no caer en manos de los israelitas" .

Omega hace un llamado a la Secretaría de Gobernación para
que ponga una valla a la inmigración (de los judios).

El periódico insiste en que si la policía no establece un servi
cio de vigilancia en las calles que se han convertido en ghettos
judíos, no sería nada remoto que en las calles de la Lagunilla
se registren escenas como las de Palestina.i"

El fin de la guerra levanta más comentarios, lamentando el
destino de Alemania, el triunfo de la judería internacional, la
invasión j udía, el peligro comunista que se cierne sobre el
mundo y ensalzando y reivindicando la figura de Hitler. En el
número de Omega que anuncia la muerte del Führer dice:
" Hitler será siempre un símbolo" y hace una apologia de su
figura: "su valiente y entera personalidad y los prodigiosos
esfuerzos que realizó para convertir a Alemania en el país más
fuerte de Europa y la persecución que hizo de los judíos comu
nistas". Se destaca la heroicidad de su vida y su muerte, que
encontró al lado del pueblo.

El periódico compara a Hitler con Hernán Cortés, diciendo
que ambos fueron " torbellinos humanos, pasiones frenéticas".
Hitler conducido por un exceso de amor puesto en la obra, a
quien " no lo movió nunca la ambición" , fue un héroe tanto en
su vida como en su muerte ejemplar. "Su muerte cubrió al
mundo contra la ignominia". 27

" Los nazis siempre respetaron y protegieron a la iglesia cris
tiana, -dice otro artículo- el nacional socialismo arribó al po
der llevando la bandera de una convicción: la de que los tres
mayores enemigos de Alemania eran el bolchevismo, la maso
nería y la judería" . En el principio de su elevación al nazismo
tuvo vivas simpat ías por la Iglesia Católica , como lo demostró
la solicitud de un concordato hecho en 1933 .

El articulista quiere ignorar los conflictos que la Iglesia Ca
tólica tuvo con el régimen nazi, como las protestas en contra
de la eutanasia (1941) que los nazis usaban para la eliminación
de aquellas personas que consideraban nocivas para la raza
(defectos físicos, enfermedades hereditarias, etc.) , así como
tainbién el conflicto por la " Orden de los Crucifijos", la cual
indicaba que se debía~ quitar todas la cruces que hubiese en
las aulas, campaña que fracasó por la oposición de la Iglesia y
el pueblo. Y ni qué decir de las innumerables condenas que
Pío XII hizo de la persecución de los judíos.

Omega defendía a los enjuiciados en Nuremberg, "contra
quienes se comete una injusticia al tratarlos como criminales
de guerra", cuando era a los norteamericanos a los' que se
debía juzgar por las bombas que lanzaron sobre Hiroshima y
Nagasaki. El Hombre Libre justifica a los alemanes, quienes
-dice- lucharon por su grandeza nacional, mientras que los
judíos fueron los culpables de la guerra, y encontraron en
Franklin Delano Roosevelt su mejor ejecutor, totalmente im
buido del odio rabioso e implacable de los judíos a Hitler.

Este periódico señalaba queÍos resultados del tremendo
daño judío que significó la guerra y " el asesinato prodictorio
y en masa de eminentes nazis ocurrido en Nuremberg provo-

. l bl ió . . " 28!cará en el mundo una Imp aca e reacci n annsermta .
. Hay una serie de artículos con el titulo de "Religión, psico
logia y política de Israel" publicados en Omega entre el 8 Yel
17 de marzo de 1945, en los que se sintetiza el antisemitismo

26. " México se convert irá en otra Palestina si no se pone valladar a los ju
díos" . Omtga, 19 de enero de 1948.

27. " Hitler líder anti comunista" y " Hitler será siempre un slmbolo del más
alto patr iotismo" , Omtga, 21 de mayo de 1945.

28. " Pio XII que conoce bien al pueblo alemán dice que resurgirá de una
vida mejor" . Omtga. 16 de j unio de 1945.
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de este periódico. El primero hace extractos del Talmud y el
Deuteronomio tales como: " no prestarás a usura a tu hermano
ni dinero, ni graéias ni cualquier otra cosa, sino al extranjero.
Mas a tu hermano le prestarás, sin usura, aquello que ha me
nester para que el señor Dios te bendiga" (Deut. XXIII , V

19-20), o "no tomarás de sus hijos (de extranjeros) mujeres
para tus' hijos" (Deut. . XV.. V 6-7), párrafos en los que el
articulista comenta que se denota la mentalidad agresiva fría y
cruel del antiguo j udaísmo. '.

Otro artículo hace comentarios al libro L'antisemitisme, del
escritor Bernard Lozane, del que extracta lo siguiente: "Sin la

' Iey y sin Torrel el mundo no existiría, y Dios lo reduciría a la
nada yel mundo no conocerá la dicha sino cuando esté some
tido al imperio universal de los judíos" y otro supuesto texto
dice : "La propiedad de un gentil no pertenece a nadie y el
primer judío que llega tiene derecho a aprovecharse de ella".
Así sigue demostrando cómo los libros tanto sagrados como

' l~s demás que han escrito los judíos, son compendios donde se
.- -reúne \ toda ;uria ' serie de leyes que rigen su mezquindad, su

carácter de ghetto, la usura y su sentimiento antipatriótico.
"...El 'tercer -ar tículo hace un recuento histórico en el que se
' int~fici d~mostrar cómo el pueblo de Israel ha sido un pueblo

' ~echazado ~n' toda la historia' de la humanidad, para llegar a la
. conclúsi ón de que Iglesia y Estado en México deben poner un

",d ique. completo al peligro judío. Este artículo desarrolla las
opiniones'del paganismo y de los Padres de la Iglesia en contra

.~ de este grupo.29

En 'un artículo posterior; del día 15 de marzo de 1945, el
'~~::p~ii~¡co.,s,e oc.!1pa Cíe acusar a los judíos del arrianismo.i'' del

agnostici~mo, de servir al Talmud "mezcla de sabiduría y su
~rs~iciones 'que contiene las blasfemias más groseras y renco
.rosas contra'Cristó':'" Lutero y Calvino -dice- estuvieron in
fluen'ciados .por la Tor á y fueron "apóstatas cuyos libros
estuvieron financiados por los judíos para crear un cisma en la
Iglesia ,Católica" . ' "
':~. Efúlti Irio artículode la serie califica a los hebreos de nóma-
~. .

~s y dic~ que.su inmortalidad y estabilidad se debe a que no
se casa,! con gente de otras razas. Que tienen el instinto de la

.pr~piedad .p<;ro'no:de la tierra sino de las riquezas y por ello
son' los principales creadores y líderes del comunismo.

.El último año que revisamos en la prensa fue el de 1948, en
~e1 cft@I,se,publican más artículos referentes a los judíos (son
26);en:eIlos se comenta especialmente la creación del Estado
israelí. De esto opinan que crearía muchísimos problemas, que
éste debía: fundarse en Abisinia y no en Palestina, donde los

,ára~~itenían ;másderechos. Por otro lado considera que la
: creación de ' un ' Estado israelí sería benéfico pues evitaría, en

países como México, la perniciosa invasión de los judíos, los
. cuales.tno ~iel)~T! 'patr ia , son espías por naturaleza, usureros, y
~hace~;'una co~pe;iencia deslealal comercio local, explotando y
'oprimiendo a todas las clasessociales" ,

ContinÍlá diciendo que la creación de-un Estado israelita evi
taría ia c~~t<iriIinación de.las razas. Así que apoya la construc
ciÓtide ~te Estado, pero en otro lugar que no sea Palestina y
dice: "Jamás se construirá en Palestina un Estado judío perdu
rable, aunquelo determinen 'así todas las grandes potencias (a
pesar del apoyo del judío Truman), porque hay una causa ex
trahumana que lo impide. Dios dispersó al pueblo judío y en
vano podrá construir de nuevo una nación organizada y asen-

o'", '¡ •.• ~~ , ." •. ':0',> ~ "{ • ..1-. • • .o' ,

'~. e

, 29. OllUga. 12 de marzo (1" 1945. , .
!O: ""r"jia qu" cuestiona la divinidad de Cristo.

tada en un único terreno, hasta que suen e la hora en que esto
haya de realizarse al fin del mundo. para qu e se cumplan las
profecías del Apocalipsis" ,

Los movimientos nacionalistas populares y a utori tarios, cu
yas ideas aparecen en la prensa. surgieron como un fenómeno
común a Occidente después de la primer mitad del , iglo XX.
La expansión de estos movimientos de spu és de la Primera
Guerra Mundial (en algunos casos de conte nido fascista ) fue
muy común.

En México estos movimientos aparecen a part ir de la Revo
lución Mexicana. Así "la extrema derecha surge como un re
chazo a la modernidad en todos sus aspectos y por lo tanto
lucha contra el desarrollo de elementos sociales afines a ese
proceso de modernización. Surge com o una reacción contra el
movimiento revolucionario y especialmente contra sus aspec
tos progresistas expresados en la década de los t rv iura . funda
mentalmente contra el populismo cardenista .,, :\1

En su proyecto sobre la sociedad maneja categoria, "'pecí fJ .
cas de su fracción de clase. el culto al héroe , la e-x.rlturi ón de
la raza, la importancia de la famil ia. el ' tant icomuuivmo " ft-roz.
el ant isemitismo, la xenofobia, que son conceptos ' 1'1<' 1l,,"1l1ifi
can claramente al discurso de la extrema dcrceh.r . \";, '111" son

estas características de la agresividad con la tIlll ' b 1I1t, .ulere
cha pretende superar el momento crítico en el ,¡tI<' '" eI ..hate
,1 siste~na.32

Todos esos grupos de derecha, a pe sar de la apan'n ll' varie
dad, tienen en común algunos elementos, entre- di", :

a) Su anticomunismo
b) Su fanatismo católico y su oposición a los 'l" to, l" pro·

gresistas del clero.
c) Su posición nacionalista "chauvinista" y
d) Su posición antijudía.

Algunas de las características más o men os rOIl' tan,,,, el.. la
derecha en México, pese a la enorme heterogelleil bel el .. sus
manifestaciones y las cuales aparecieron en esta ptTma ' 0 11 las

siguientes:

l. Una desconfianza frente al cambio.
2. Un rechazo a la intervención estatal en la eWllolJlia y

limitación de la actividad del Estado al manten imiento de

la ley y el orden.
3. Un c1ericaÍismo o creencia en la relig ión y en la Iglesia

como fuerzas estabilizadoras en la vida políti ca r en la

educación.
4. Un nacionalismo exacerbado.
5. Un moralismo o creencia en la guía que deben ofrecer

en la conducta política y privada emociones básicas
como: patriotismo, amor a la familia etc.

6. Una aceptación de las desigualdades sociales como natu
rales y capaces de modificación sólo en mínima medida;
y por último.

7. Una utilización de la idea de conspiraciones y complots
para explicaciones sociales e históricas (como la conspira
ción comunista-judaica- masónica).330

! 1. Shabot , Ezra , Ongene. de la extrt'fII(J derecha en Mimo. Tesi s, Facultad de
Ciencias Politicas y Sociales. UNAM. 1979. p. 1.

32, Ibídem, p, 36-!7.
!3. Abruch Linder, Miguel. "la derecha en México. lineamientos para su es

tudio'Lponencia presentada al Coloquio sobre la Democracia en el Mundo Mo
derno, UNAM, 1981.
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RAYMUNDO SESMA

Los momentos extraviados
de la historia

Por Santiago Espinosa de los Monteros

....

"Y o busco entre la materia y el
color la simbiosis perfecta que veo en
la superf icie de una piedra, en la
superficie de un muro, en la superficie
de un árbol, donde todos los
elementos que componen esa superfi
cie. se pertenecen."
Raymundo Sesma ha venido de Italia
para compartir las fiestas decembrinas
con su familia y exponer su obra

1. Entrevista que realicé a Raymundo Sesma el
11 de enero de 1987 en Cuemavaca, Morelos . Iné
dita.

reciente en la Galería Kin de la Ciudad
de México . Para esto , ha traído desde
Milán una serie de grabados (más
precisamente calografías) que
presentará ante un público que
desgraciadamente, por diversos
factores, no le conoce muy bien ni ha
tenido la oportunidad de seguir de
cerca la interesante carrera de este
joven artista chiapaneco de 32 años.
Además de los trabajos hechos en
Milán, se dedicó alrededor de un mes
a trabajar sobre telas de diferentes

tamaños. Desde las ya acostumbradas
de formatos de 180 x 200 cm., hasta
las pequeñas que oscilaban entre los
50 y 70 cm. por lado. Este trabajo lo
realizó en Cuernavaca. Morelos , en
donde pasó días enteros con el
delantal puesto, el guante de látex con
que se protege para trabajar y de pie
frente a un cuadro en proceso,
pintando a la luz clara del dla.
Consultando su libreta de apuntes,
miniaturas hechas a lápiz. es posible
descubrir que Sesma más allá de tomar
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los apuntes como un mero punto de
referencia. los reproduce con una
exactitud tal que da la idea de que el
apunte no es sino la obra definitiva en
pequeñas dimensiones.

Su trabajo en formatos grandes ha
tenido gran aceptación por las
texturas. las composiciones y el color
utilizado. elementos que una vez
conjugados dan por respuesta una obra
verdaderamente interesante .
En una ocasión, mostraba Sesma su
sorpresa al comenzar a trabajar en
formatos pequeños. Hablaba de que en
los trabajos grandes la oscuridad se
había convertido en algo permanente.
Así. ésta aparecía en una habitación.
en un espacio o dentro de un marco. y
era ella la que iba a dar forma.
finalmente. a lo que tuviera un poco de
luz. Pero al enfrentarse a los formatos
pequeños. la luz había brotado. había
salido desde lo más profundo de la
tela.
"El contacto que tienes con una obra
pequeña es mucho más íntimo. Te
permite caer en un virtuosismo. Por el
contrario. la obra en formato grande es
más física. más gestual. más
espontánea.,,2

En sus nuevas obras. es posible
observar que se han multiplicado los
espacios más evidentemente
delimitados. cerrados, que no por eso
oscuros. Hay habitaciones porque en
ellas se puede ver el rincón de un
cuarto . parte del suelo y los personajes
que frente a él. en primer plano casi
siempre. desarrollan actividades
incomprensibles para los que no
estamos parados junto a ellos.
En muchos momentos. ver las obras
de Raymundo Sesma arroja nuestra
imaginación a distancias grandísimas
en el tiempo. Hay que confesar una
referencia directa a los fósiles, a lo que
ya está en los libros que constatan el
devenir del hombre. como si el pintor
quisiera rescatar los momentos
extraviados de la historia.
En el catálogo sobre Raymundo Sesma
que se escribió para la XLII Bienal de
Venecia. se encuentra la presentación
de Gillo Dorfles . En una de sus partes.
haciendo referencia a los motivos
esenciales de la obra. anota: "Son
ruinas fosilizadas, grumos de colores
apagados . memorias de civilizaciones
sepultadas , mas sin embargo animadas

2. Entrevista a Raymundo Sesma. Op. Cit.

por nuevos signos que presagian
tiempos futuros cargados de fuerzas
quizás igualmente amenazadoras .. ." 3
Queda el sentimiento de saber que
todo fue destruido hace millones de
años. que nada era digno de escapar a
la terrible fuerza de algo (¿el tiempo?
¿la naturaleza? ¿el universo?) que debía
acabar con todo. dejarlo para siempre
viejo, exponerlo a' los años como una
reliquia de la historia. hacerlo aparecer
ante los hombres como testimonio
único, irrepetible por desgracia. del
acontecer de un puñado de
antecesores, del correr lento y
trabajoso del t iempo, de ese mismo

que hemos aprendido a medir, a
capturar, a ponerle nombre y hacerlo
correr al ritmo de nuestras horas;
vért igo que en las cuevas rupestres no
existía. vértigo que hace. como en el
poema " El advenimiento" de Borges
que ilustró Sesma en un libro de arte
para ciegos. que un hombre que
pintaba bisontes en las paredes, viaje a
través del tiempo y cuente su historia
en pleno final del siglo XX .
Hay un puente que une los trabajos del
dibujante primitivo y las horas de
concentración más profunda
de Raymundo Sesma. En algún punto
del tiempo sus intenciones están
conectadas, hay motivos comunes ,
preocupaciones compartidas.
El desarrollo de Sesma es en muchos
casos una lucha constante contra
situaciones adversas . Tal es la ocasión
en la que solicitó una beca que le fue
negada. La razón era que no tenía la
licenciatura en artes gráficas. Por
supuesto, el argumento de defensa de
Sesma fue que un artista no necesitaba
de un título para serlo; bastaríanle
únicamente el talento, el trabajo y la
disciplina. Al poco tiempo se le

3. Dorf les. Gillo. Presentación del catálogo sobre
Raymundo Sesma para la XLII Bienal de Venecia,
19B6 . Edición Reynold Kerr, Nueva York .

present6 a Raymundo la opo rtunidad
de asist ir a un estudio privado en
Toronto, Canadá, por un lapso de
sesenta días. Su estadía se prolongó
nueve meses que aprovech6 para
trabajar, investi gar, exper iment ar
nuevas técnicas .
"Estando en Canadá, vis itando una
bibl ioteca , estudiando, viendo
bibl iograf ías sobre artes gráficas, Italia,
etc .. vi el nombre de Giorg io Upiglio.
Me informé quién era, qué artistas
habían trabajado con él y mi sueño se
convirtió entonces en ir algún dia a
encontrar a este gran maest ro. Esto no
sucedió sino hasta f inales de 1980 . Te
imaginarás la emoci6n que me causó ir
a encontrar a este personaj e.· ·4

Por su cuenta , Giorgio Upiglio anota en
el mismo catálogo que se escribir:
sobre Raymundo para la XLII Bienal de
Venecia: " En 1980 Raymundo Sesma
subia los veintidós peldaño s que
permiten el acceso al local en que se
encuentra mi taller de grabado: ti: I

art ista 'migratorio' como tant os.
j6venes o no, que antes o despues de
él, proven ientes de mucho s pa íse s .
guiados por el deseo de conocer,
profundizar, expresarse por medro de
la estampa de arte original, se deuenen
en el taller entre t órculos . planchas.
barnices, t intas, papeles. Llenaba d e

Puebla, habla vivido en Taranta p O I

motivos de estud io y, entre una
estampa y otra habla llegado a la V ía

Fara de la vieja Milán, de donde CO I!

frecuencia vuelve a part ir para
Alemania, .Jap ón. Estados Unidos,
México, a donde siempre regresa. De
temperamento abierto , sincero, cordial,
como les es dado a los 'migratorios' ,
se integr6 constructivamente en el
ambiente de Gráfica Uno, caracter izado
por un ir y ven ir de artistas, escritores
y colaboradores.,, 5

Hombre generoso, Upiglio supo ver en
Sesma al joven empeñoso y
disciplinado. Tras permitirle trabajar
con él cerca de dos meses por medio
tiempo. Raymundo se integró
f inalmente al equipo de Gráfica Uno,
haciendo inicialmente labores de
asistente, limp ieza del estudio , de las
planchas, cortando papel, limpiando
pruebas de grabados y viendo , sobre
todo viendo lo que sucedía en su

4. Entrevista a Raymundo Sesma. Op. Cit.
5. Upiglio, Giorgio . " A la búsqueda de la estampa

original", catálogo sobre Raymundo Sesma para la
XLII Bienal de Venecia, 1986. Edición Reynold Kerr.
Nueva York.

-

......

--- 30 _



...

Universidad
de México

REVISTA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL·AUTÓNOMA DE M~XICO

~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Volumen XUI. número 434. marzo 1987

La nacionalización del petróleo en México



1\ "
I

I
I
I

, ;'.....~

". ";.

Presentación

.,'

"

"
.~ '.~ ,

11

'Universidad de Méxicó.

\, - .

- '.~

..;,

"'"



EL,I'MPERIALISMO'
: .o"< • ~ '"'i' j Ir. ·· r • •

,.;¡,PETRO L'ERO "
y su AcelóN EN 'MÉXICO

. i 1 ~ J

, ' iG·l

.' l' r 1 , ~I':

t':' :!

lJ

" ,~

,:1

, I. .,
"

l . 1

',¡ ' '':. \

" ,'"1 )L 1;'1 'rl~

I¿ :I :,' .., !"1"J)'\ 'tq
' .: '.,t~, " .. ,,.: f '~ :

r ':

' 1, «, :'

.r: '"/

" .'

1." ':

'. ~ ...
• • J ~ , ....

't~~~"; ~.... . v ~. ," o.. "" N J

Por .~Vtctor Manuel Vlllasenor
~. .' ' ... . ' . . ;' :

"

.....

E n las dos con ferencias anteriores han sido expuestos los
rasgos ca racteríst icos del 'imperialismo y .de, la"Revolución
Mexicana. ,' f

Del primero puede decirse, en síntesis, que es la etapa del
desa rrollo del capitalismo que se caracteriza por la función
predom inante que desempe ñan los grandes monopolios de los
países altamente desarrollados. Por medio de la exportación,
de capitales y de la creación de consorcios internacionales, los
magnates del capitalismo monopolista y financiero se esfuer
zan por apoderarse del mayor número de territorios posibles
para cont ro lar las fuentes de riqueza de los países débiles y
rezagados en su desenvolvimiento económico.

La lucha para la división económica del mundo entre los
gl'andes mon opolios de las potencias impe rialistas engendra la
lucha por la división de territorios; por la subordinación polí
tica de los paises atrasa dos a las potencias imperialistas, pac ífi

camcnre si es posible; por med io de las arm as si es necesario.
De esta po lítica de agres ión y de ra piña nos hablan elocuen

temente los últimos treinta ai'\os del siglo pasado , y más recien
tem ente , los últimos meses nos suministran .abundantes ejem
plos: la violación de Abisinia por Italia en ' 1936 , la ayuda a
espa ñoles traidores para apodera rse de las riquezas del suelo
hispano, la invasión de China por el Japón el ai'\o pasado y. por
último la absorción de Austria por Alemania hace unos cuan- 
tos días. Todos estos son acontecimientos que preludian una
nueva y más terrible Guerra Mundial, y en los que Hitler y
Mussolini, que apa rente mente desempeñan el papel determi-'
nan te y decisivo, no son sino lacayos del capitalismo financiero
de Alemania e Italia.

De la Revolución Mexicana puede decirse, también en sínte- :
sis, que es un proceso iniciado hace más de cinco lustros, inco
herente en un principio, que ha sufrido retrocesos en determi
nados momentos, pero que constituye, en su conjunto, un
proceso ascendente y qu e hoy ha logrado ya adquirir perfiles '
de finidos y vigorosos. Dentro de las condiciones objetivas en
qu e vivimos, la Revolución Mexicana tiende hacia el mejora
miento moral y material de las masas del pueblo y hacia la
eman cipación económica de nuestro país con respecto al impe 
rialismo ex tra njero . Aunque, como dijera ayer Alejandro Ca
rrillo, la meta de las aspiraciones de los sectores auténtica
mente revolucionarios es la de lograr la socialización de los
medios de producción y distribución, a fin de que éstos funcio
nen en beneficio de la colectividad y no en provecho de un

Versión taquigrá fica de la Conferencia sustentada por el Licenciado Victor Ma-
nuel Villasei'lor, el dfa t6 de marzo de 1938, en el Palacio de las Bellas Artes. :

{I I J. r)

puñado de capitalistas explotadores de la miseria del pueblo, .
esos sectores revolucionarios, conscientes del ' momento histó-!

- rico enque vivimos. itan sólo se esfuerzan enla actüalidad':por i

oponerse a-la 'ofensiva brutal del ¡ fascismo, por "conservar 'los
principios democ ráticos que norman nuestras formas de ger '
bierno y por alcanzar las reivindicaciones máselementales' que
exigen nuestras masas secularmente oprimidas y tan frecuen-'
temente engañadas. :' , "

Me compete ahora señalar a' ustedes la relaciónqueguarda
la explotación del petróleo con el imperialismo-por una parte,
y, por la' otra';' la función desempeñada por el imperialismo :
petrolero particularmente en relación con la Revolución 'Me-

. " 1xicana,
Lajuventud deM éxico debe saber que la expresión " impe-:

___ ___ _ _ _ _ _ _ _ 111' ,



rialismo petrolero" no es una expresión acu ñada arbitraria-o
mente como pretenden hacerlo creer 'nuestros periódicos; que :
en su mayor parte se encuentran al servicio del capitalismo
nacional y extranjero. ¡No! esa frase no es una abstracción, no
es un concepto forjado por cerebros calenturientos, sino una
realidad c óncreta y bien definida, una fuerza de potencia in
calculable cuya acción ha .teriido hondos efectos en la ·historia
del mundo contemporáneo; "' " "

Seguramente que muchos de los jóvenes que aquí se en
cuentran, no hace muchos años todavía , se interesaban en la
lectura de novelas y leyendas referentes a la piratería, a la
piratería de los siglos XVI y XVII, pues bien, esas narráciones
fantásticas palidecen ante las actividades desarrolladas durante
los últimos cincuenta años por los grandes trusts petroleros.

Desgraciadamente, no hay ninguna obra en español que
'/ trate debidamente el asunto. En francés existe el libro de La

Tramerye titulado "La .Lutte -Mondiale pour le Pétrole" (La
L~fha Mundial por el Petróleo) y en inglés se cuentan, entre

.las .obras,principales: ...,oil Imperialism" (El-Imperialismo del
" Petróleo) .de Fisher: " We Fight For Gil" (Luchamos por el

'~tróleo).de Denny , y "The Secret War " (La Guerra Secreta)
, ~e :Ha.n ighen. La.persona .que estudie cualquiera de estas

obras .serverá dominada por: un sentimiento de asombro al
principiar a leer las primeras páginas, sentimiento que se con
vierte .en.jndignaci ón al conocer la serie ininterrumpida de
cohechos, corrupciones, asesinatos , conspiraciones y latroci
'nios que constituyen la historia de las actividades de los gran
des trusts petroleros en el m~ndoientero, Si se intentara clasi
ficar estas cuatro obras bajo un solo rubro, ninguno sería más
adecuado que el de " Los Piratas del Siglo XX" .

El interés de las 'grandes potencias imperialistas por el con
trolde las regiones petrolíferas del mundo se deriva del hecho
d;':q"u~ '~r~tról~'~ ~~~stit~y~ et~~mb~stible '~ás importante

'~ra- I~::~i!i:-ir;dustrial ín~derna. En:tiempos de;p~z , para el
d¿si1rol\oinaü~i~i~1 y ¿onÍercial ; ':ei(Úemntl_s :d~ g"uerra, para

i 1' ''' -·~ " it''&;t;· f. 1"~t.' > "'.;I'!';"'''. .. ' ' r-,:-:"
«Ijuso 'dé Ia::'mariná, de los aeroplanos y dé los tanques;'es de

( :. "":" ... "i·· ' ~~..-. " ~ ... • ". -

v"ita,1impO,~neiá ,e! ~oñtrol de ~ITIPlios 3ibaste~imientos de pe-
tr óléo., p<:>r, lo .c úál ttoda potencia imperialista codicia los:yaci-
~ ' o; .' .. '"'•• "~r'-i:~ _ .:" 4 .i: ' ,w·, . " , ,~ ~~ . , .,
mlentos.~tro1íferos susceptibles'de .ser controlados en los paí-

¡.., .,~ '.l ~ " "" ~"":...... .~..... _. " !' • .. ..~\ ""

ses déoiles .',"' - _'11'00

/ '." - • ~'';>ó."' " "
. ~ ,., ~.;<,~~J... ..:."I"'~<~: ~~~. ~ .. ' ....... ': ,;.: .,~, ', "_•
• En défen~ p'.t:'<>éJa :"es!~sJ>3.í.ses s~e~r.ue;zep frecue,ntem~nte

~r~pi~t~g~~J.~;i,J~u~ia '~t, ~~~~.?)~e;ie~lámeritos restri~ti- ,
vos;de Impt!esto~'Y d~Jey'estel'\i:ilentes.a llevar a cabo la nacio
Jllización'a~I '~róleorP~ro contra semejantes esfuerzos, legi-

~ .~ ~ ~, .,.-\1 lo<' ... - ~ .. :.' • .... .. -, - - ,; •

timos iÍlec'ésarios J>.<lraproteger los derechos soberanos de los
lo • ~; .......~ ~o.; ~.... ~, 4,' .v.- , .' ,.... eÓ,

pue,bI9s ' d~bile~, 'se : t~vanta la fuerza bruta del imperialismo; •
mknifestártdose en "oéasiones~ en maniobras de los- grandes '
.. • ~ ~~~. ~ 4 ~ "i:' • ~_)o;., '.

trusts - . ra provocar. guerra~ :'civiles que derroquen alos go-
bi~rnos'!'que;:;e 'atreven .- a inten'tar poner coto a su v6racidad

~¡ .i_~:~ .... ,1,/-.. " , " .;' :~'I' '.

insaciab.le.·obien act úa'porniedio dé la presión diplomática. o
.. , r:'''' ..' ~" >."' .Ir: .) • •
en casos extremos recurre.a Ia 'intervención militar. ' , .
~_ 'Aúh~ué' oCa~i¿nalme~ttAos gobiernos imperialistas han lu-
.. ~: .. • .!7', i' ~\o' .. , . .. , '. ."

chado directamente, uno.contra otro, en la pugna ppr el pe-
t~~I~o,)a lu}ha,por lo ge~e'ri.I, se ha desarrollado so;damente
entre los mismos trusts y de éstos son dos los gigantes cuya
ryyai!gad se,ha hecho_~enti'r .más'·int~,~sam~~te en 'Europa, en
Asia y en A.inérica: el trust inglés deIa " Róyal Dutch ~~ organi
iado pOr Déterdii'tg y el tr~t norteari1ericanode I~ "S~ndard
o il" creado por Rockefell~r.i .' ' . "",,:", '

t. ,'i • ¡;;J; .~; ~ ¡..;.~ • .J}Y,.~; t'li ~ •.,,,. ,

,~ !"-- la,p~~ae ~t~~ esas dos;fgr:m?es fue,rzasdel imperialismo
inglés y norteamericano, el mundo ha servido de palestra:
Han luchado por>obtener el ' control económicó y político de

~ fefS~ }¡:d,e.·~esopotamia , de Rumania, de Colombia. de Vene
.~z\lt:la Y<le.Ecuador. y naturalmente , México, una vez descu

'"b.ie~~, s~ inmensa riqueza petrolífera, no pod ía ser la excep
~1:lón .'~ . -

,l "Cdnlos'al~res del siglo en que vivimos, un norteamericano

y u~i~g!t~, ,~~~ard Doheney y Weetman Pearson, iniciaron
,.;;,!I , S¡~peragones para la explotación del petróleo en terri torio
" ,-.iII, _ ' /:! ' ...:. ~

mexicano~El,tiempo en que esto ocurrió fue durant e el apo-
geo de la administración del presidente Porlirio Diaz. quien,

rS,~~oy.a se hadicho,aquí, tenía como programa básico de su
gobierno el otorgarmento de un apoyo absoluto e incondicio-

~- ·niíl'ar capitá.1 extranjero. Fue ese el periodo en que una parte
muy considerable de nuestra riqueza nacional fue enajenada
pasando a manos de capitalistas extranjeros y fue así tom o , de
acuerdo con esa política, nuestros yacimiento s pet rol íferos pa
saron a manos de los grandes trusts ingleses y norrc.unerica
nos. ,

'.En -un principio, fueron los intereses norteam ericanos los
que lograron obtener la posición más ventajosa en nuestro
país. Contando con el apoyo y protección del ~ob i erJIo de
Diaz. .el magnate petrolero Doheney, comprando o arr en
dando terr.er;t0s a .precios irrisorios a quienes l'slaban dispues
tos aceéen-susderechos por un plato de lente jas, o arrvlxu án

doselos por '- medio del enga ño o del cri me n a <¡ uil'lIes se
rehusaban a acceder a sus pretensiones, IORró apodlTa rse de
amplias .extensiones de terrenos en la región de la l luasreca.
Siniembargo.Porfirio Díaz, con el fin de evitar <¡ ut' \1" in rcre

ses norteamericanos de Doheney y de la Standard O il adqui-

.'rieran una ,fuerza excesiva como resultado de su pred olllinio,
.oto rg ó también.importantes concesiones ele 1l~'Tl'lIm (lellOlífe
ros -al-inglés Pearson , fundador de la compa ni« de .. El
Águila", quien años más tarde vendió sus acciones ;\ la Royal
Dutch. '" , .

.- Desde esos momentos se .inició una lucha e-ntre los illle-reses

norteamericanos e ingleses por la supremacía sobr« nuestro
petróleo y,en esa .lucha se valieron de todos los medios posi
bles .paraconvertir a nuestro país en vasallo de 1111 0 u otro
bando.' Muchos de nuestros hombres públ icos fueron instru
mentes:inconscientes e involuntarios, en las manos de 11110 u
otro adversario, y en algunos casos fueron instrumentos cons
cientese.cornprados por las tradicionales treinta monedas,
vEn' laícaída .de Porfirio Díaz, en el triunfo y asesinato de

Maderof-en.el-advenimiento al poder de Victori ano Huert a y
su .caída. olas.empresas petroleras norteamericanas e inglesas
tuvieron -una participaci ón activa y supieron aprovechar nues
tras conmociones sociales, fomentándolas en ocasiones, para
obtener ,las mayores ventajas de orden material.
.i.La :Guerra Mundial estalló en agosto de 1914 , ocasionando

.profundas transformaciones industriales que hicieron aumen
tarfel-consumo.del petróleo fuera de toda previsión y consi

,guien,teriI~6te' se.intensificaron los esfuerzos de las compañías
para-lograr una 'mayor producción.

¡;,Sin embargo, fu~ también en 1914 la fecha en que estalló la
revolución;contra Victoriano Huerta, el asesino al servicio de
latr'eaccióninié~icana . En un principio, los efectos de esa revo
lúción,no,se ·hicieron sentir en los campos petroleros, Bandas
armadas'.aberiiciode:las compañías se formaron para evitar
qui-.>loSiprincipios de 'la Revolución encontraran eco entre los
ti-abajado¡'es?tO<!o~unejército! bajo el mando del general Ma
'nuel Peláez, subvencionado por las empresas, fue establecido
p<!ra pn)teg~r ,)osjn.~erc;sc;s :iFperialistas. Las compañías petro
ler.u;gastarorieientoslde mileS de dólares para lograr esa pro-

IV1' _
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, 'De La Tramerye,'enel libro que mencioné hace un \m~\ 
mento, senala' la importancia que tuvo durante ese periodo ~.' '.
explotación 'petrolera en México. Dice así en 'Ia página 128~d~

su obra:"' \Eri"'1920 México exportó -153 millones de ' barriles'
de 105·1'59 producidos; conservando solamente 6 mill~n~sP!l~/'
elcorisumo ' ~ntemo"EI78% ,~esu producción ~ue a dar ,a, loS: ,
Estados Unidosr-lnglaterraobtenía ,anualmente de !MéxiCo} 0-, .
millones de galones de aceite, bencina y petróleo de combusti-'
ble. Puede dec!rse literalmente que México 'salvó al l!Iund~. ,

Sin el petróleode México habríahabido 'una 'escasez universal :
del combustible". l. ), '. /1), ' i '

¡Sí! -México salvó-al mundo, Pero ¿qúé obtuvo Méxi~o"en
compensación? Insolencia en vez de agradecimientortmiseria 
parael pueblo de México a cambio de la'riqueza-árrebatadaa
México'.'( 1','. "t fi! ,;'.r .j "~ r, _. .... ..,!, ,"L!~... af:-i~~~'1C~~~,t~

'A partir de" la 'Constitución de ' 191-7 ' se dictaron dive~s'

de cretos tendientes alograr.raunque sólofuera parcialmente.!
la realización del artículo Constitucional; peroen:todoslos ca~)

sos esos intentos 'encontraron la:oposición ' resuelta, tanto de '
' ¡~s intereses norteamericanos corno de ,los:británicos" yaunifi- ] '

·:.{~..~·,1· .' 1."';,','""" .. + , . ~"''j .' " . ~ ~ .' - .-. :,~ . ,. -~"l, . .~" . ',..

"" fcados 'ambOs en ,la defensa comun de sus ambiciones lmpc;na- :
~,;,;~:~~)f;~s';~y~¿6~tando ¿6p,el 'apoyo r~~úelto{'d~'~~~'tres~c;tiv~:¡~{
'",l~''<: }' '-'I ''' . ~' l#-'(\'" r , . rÓ, " . ...;¡J , . vÓxÓ>

:'l",, ;'¿b iernós;para hacerfr éntetal gobierno y al'pueblo de .;México.¡ .
. ".: ~.. . ', . Z .' o,. , '. ,~~~ :J.... '~ .1:'I~ ",~ - , 'l- •..;~ _ ' -. " '" .,.:f- ..... ~'!{ ,'\ '.~ ',11 • . l

. La SltUaClOp"hizo :CT1SIS,encontrándose en 'el;poder -él:pr~sl-':

dente Pluteú% Elías C~Ú~s:'Las guardias blá~cas ~ontinu~ban i
do~!~arid~ ':t6da la ',región 'recur r i¿rido ' al :asesin~to/t~ih~f

.,.~ . , .... , . " , . " ' . .- .,' , . " ~,\ ~. - "i.r--- ,,,,P •

único 'medio.peila dominar el creciente descontente de los trcí.:¡
, · bajad~r~s ·petroierps . Pr'esion~das por la'corñp-~te~tia de:6t:ros\
,páíséS 'Y '~nte él temor de posibles .medidas que 'pudieia(¡¡dbp-'
'tar ,iel:,g6biern o del ' general Calles, que había iniciado 's~, p<;':

'" ri¿dÓ"trchrtolando la insignia 'de la ' revolución, .las ~mpre5éiS~
, , inté~sifibiron rsus trabajos; se laboraba día y noche, élandestiJ

K 'i.: " ~ . '~'., "" '. " " _!' , ~ •

namente' y'á,l margen de la Ley, teniendo las compañías una '
: \? ,~?, sola firialidaa: la de obtener la mayor riqueza posible en el

tección y según declaraciones que fueron hechas más tarde 'ín¿nor '¡Úempo 'pósible, sin tener en 'cuenta en lo más mí~imo ,
por el propio Doheney ante una comisión del Senado de los enutJ;~'dela: :riqueza petrolera de la Nación Mexicana. ,·' ·¡;c:
Estados Unidos, encargada de investigar la situación petrolera ,: Á pTincipios de 1925 ; Calies resolvió 'hacer cumplir el 'aní;. '
de México: "la Casa Blanca no sólo estaba enterada"de ese culo 27 contando.para ello con todo el apoyo del ,movimiento"
hecho , sino que lo aprobaba", ' el' /,!, ;~,'; . obrero organizado bajo las banderas de -la CROM, ' pero su,

Una vez que Carranza obtuvo el triunfo 'definitivoLcom- , " interiio tropezópor una parte. icon la actitud intolerable-del
prendiendo la importancia del petróleo para la :vida!1a~i¿rlcll/ ',,'c;; 'pr'~sidente : C óólidg é, quieniábiertamente' se coristltuyóen de
sentó las bases de una politica nacionalista tendiente arescit'ar ' Jehsbr de'Ias-compañíás petrolerasamenazando a'Méxicocon~
los derechos de la nación mexicana sobfeel subsuelo,'que ,cul- la 'intervención armada; por otra parte, las compáñias:;,iecu-:
minó en el actual articulo 27 de la Constitución: ",.,.'c " i \..;~ ri-i~ton al Sabotaje; limitando considerablernentesus tÍ"a~jo~\~ .

Este ordenamiento, cuya finalidad es la de devolver a I~ra~ , ,~fmanerai que la- producción 'del petróleo 'di~mi~~;~~c!~
ci ón una riqueza de que había sido despojada y cuidar de 'esa , 193.000,000 de -barriles en 1921 a 64.000,000 'eri.1927·;' Esta

" , .., .. '.f' •
riqueza por medio de una estricta reglamentación, provocó le!' .;.,;'maniobra fue ~ealizada c<,>n el solo propósito de cre~i;ú~a,~~, I

indignación de las compañías petroleras..habiéndose'silscitado'sis¡~conómica'eh ·e1 país, haciendo disminuir los ingresos que.
desde aquella fecha la famosa controversia sobr~ "la-retroacti- el gobierno percibía por concepto de impuestos; 'al igú~kque; :
vidad", que puede decirse constituyó uno de los eje's más im-, ' ahora ,'con motivo de 'la'huelgá petrolera, las co~pa,~i~:s'r~~~ra~
portantes de toda la política del país durante los años subse> ron sus' depósitos de los bancos; con el exclusivo fin'de >pr~;V?f
cuentes. El asunto puede resumirse en breves palabras: el go-' car una cfisisfinanciera. , " , ' ~ '" :,:':i.;'.;+~1J?'~
bierno de México sostenía que de acuerdo con el artículo 27 ¡Y Calles,no estuvo a'la-altura de la'situaciónl L1egót'e) emba.~

la nacionalización del subsuelo debería incluir aquellosterre- jador-Morrow.fr épresentante de la"casa .Morgan, quees-el
nos que habían sido adquiridos por las compañías ,petroleras trust financiero más poderoso de los Estados Unidos, Y'con-
desde antes de la Constitución; en tanto que las 'empresas sos- venció a 'Calles. Y Calles accedi6 a las demandas del imperia-
tenían que dicha nacionalización sólo podía afectar los terre- lismo extranjero, claudicando como revoluciopario. .~'i"<: ,, ;¡r
nos obtenidos con posterioridad a la Constitución de 1917. La Revolución Mexicana fue traicionada en -laprima vera dé'

A pesar de la controversia suscitada al -margen del artículo 1928;' y no 'pudo resurgir en toda plenitud' Y'pujariZi;':siri6
27 ya pesar de la terminación de la Guerra Mundial en 1918, hasta la primavera de '1935, cuando Calles; ya dC:P!1itiV~~ente

la explotación de nuestra riqueza petrolera continuaba en au- idéntificadocon la reacción, abandonó el país. ..Y ahora; en '
. • 'i , .....

mento. esta nueva etapa , se ha' vuelto a plantear el probl<;mape~ro!er?
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I
1~6nr.¡dez y de la solvencia de las empresas; la leyen da del inte
~és público en la explotación de nuestras riqu ezas nacionales;
laleyenda de la influencia benéfica ej ercida por las empresas
petroleras sóbre la r iqueza nacional.

"Todos estos mitos necesitan re ctificarse en el concepto pú
blico, para que las reso luciones futuras de la justicia nacional
no se vean influenciadas por prejuicios injustament e Iavora
bies a I~~ ~inpresas petroleras,quienes han llegado a arrogarse
el papel ,derepresentantesdel interés nacional en materia de
petróíéo. " .". " :

:" /\ nu estro pa~ le ha Pasado en materia de pet róleo. lo que
~ lo~here?eros botarates'y fatuos, que no siendo capaces de
~ ist~g1!j¡~'entre"e! capit~1 y las rentas, y adulados por hombres
siry ~~c~~pu los que los explotan, creen que su fortuna es inago
table y dilapidan los bienes de sus antepasados.
, "Nü~stra riqueza petrolera no es tan grande como se su
pon~; lo q~e es grande es la inconsciencia con que la explota-

~lOS~~>.:<t:..:·, .« : ' ~ . : •

." )'lo' nos· hemos ocupado por constituir reserva s. No tene
mos.idea de cuánto puede Ser lo que du ren nue stra s existen
cias: perforamos, bombeamos, malbaratamos o tiram os al mar
el -pet ró leo, sin pensar en el porvenir.
~ " Entretanto, otras naciones, especialmente los Estados Uni
dos ~i'e i {;é; ica, calculan ' cuidadosamente el monto de sus re
servas y"l~s defienden, como en el caso del "T eapot Dome",
éontia, la' .ra pacidad de 'magnates petroleros, que no cncon-
. - ~ ~ \' . ...
trando'ensu propio 'país, ~n campo libre, aprovechan nuestra
. 1, ...••. .

imprevisión y, nuestra ignorancia para cont inuar sur: ionando
el a~eite d~ ;I&frita~t~s mexicanos. .

"C.ón ~l p;t~6íe~ ha pasado en México, lo que con la ruine
ría . La '~~presa que mayor cantidad de riqu ezas nacionales se
haJlevad~del país, es la que se considera con más dc rcrhos y
a la que debemos estar más agradecidos.

"Un coyote cualquiera consigue un contrato con los superfi
ciar ios, que es por aho ra la única manera de poder o b tc ru-r un
permiso de perforar; otro coyote obtiene el permiso de 1'(.'1'1"0

ración y dando éste en prenda. hay para levanta r una torre de
perforar , Con el contrato, el permiso yel 'faro' , ya StO pue-de

organizar una compañía, capitalizando todo esto , digamos. en
unos cien .mil pesos, que desde ese momento se llaman 'capital
extra njero invertido en México',

"Si el pozo brota, la propiedad vale ya un millón de pesos
'de capital extranjero invertido' , de los cuales la parl e esen
cial está representada por el contrato de explotación que ya se
pagará más tarde, si se paga, en forma de regalías .

,"Se organiza de esta manera una compañia subsidiaria de la
'Standard Oil' o .de 'El Águila' o de Doheney, para que la
matriz.sea la que obtenga los provechos.

"Con los.productos de la primera semana, queda pagado el
campamento, con los productos del prim er año, quedan paga
dos el oleoducto y todas las instalaciones. Lo dem ás es ganan
cia.

: 'Y sigue embarcándose el pet róleo, y comienzan a repar
tirsedividendos fabulosos , y la sociedad se capitaliza, digamos
en .cien millones de pesos.

.::Pero ai primer conflicto que surja ante las auto ridades lo
cales. .o entre aquélla y el superficiario, éste queda aplastado
por el argumento incontestable que viene siempre concebido
en las siguientes palabras, que se contienen en cualquier me
morándum 'e1evad o al primer Magistrado de la Naci ón;
'Nosotros, que hemos invertido 'en México cientos de millo
nes de pesos, confiados.en la protección que las leyes mexica-

-...:;:;
-----,-,.,.---"o:-,.,..~~----,----".-.."..".-_.,...---- VI·~ _

como problema .vital para el pueblo de México, pero afortuna
damente.Jas circunstancias difieren hoy de las de 1927 .

:'II~or -una p~rte, tenemos en laPresidencia a un hombre que
ha re suelto r eivindicar los principios de la Revolución Mexi
cana .quehabían venido siendo conculcados por las ad ministra
ciones anterioresy queno .se deja corromper por el oro de los
capitalistasrnacionales q.;.extranjeros, .Afortunadamente, C ár-

denas no es"Calles. ~., ,., ~...../;., " '. .
:T enemos, además, ~n movimiento 'obrero con una cohesión

y ;~on~i~ll~ia ,de~~Ia.se ci; qu~\e car~cía en 1927. Afortunada:
: l' mente, la CTM no es la CRO Mo

o : .Por. último, en los Estado s Unidos, como consecuencia del
despertar-de-la clase trabajadora de aquel país, se encuentra
en la Casa, Blanc¡i¡un!hombre que " cuando menos en parte,
responde a las aspirac iones de las masas trabajadoras y que no
se dejar¡i'.arras~rar a .una agresión injustificada contra México,
pa~ satisfacer, [osdeseos de los piratas del petróleo. Afortuna
daíne~te , :goo~vélt ,no es Coolidge:,. ..

,o" " ~..t¿ ....

'~Sint~ti zal)do,-ek'Papel que las .empresas petroleras han de-
s~mpe'fiado én. n úestro.país, el licenciado Lombardo Toledano
expresó hace.'!lenos .de un mes en el Congreso Nacional de la
Ó>ñfedera~ión ,de' :T.rabajadores de México:

.: ,,~~~.t¿~t~~es ~,ecuer~an , camaradas, cómo se hizo la fortuna de
la,s :emp¡;ésas..imperialistas en México. Cuando se descubrió el
~ttóiéo::'cuan~o;~~spués vino la lucha ent~e los imperialismos
por conquistar.nuestras f uen tes de riqueza , no. se pararon en
medios lás compañías petroleras. ¡Cuántos indígenas .en Vera
cruz " én'lam~ulipa~'Jen .Tabascó, en otras partes del país su
c~mbieT.~nlo:':reríían guardias blancas; inclusive hasta un ej ér
cit<rt!!yieron)as compañías petroleras durante los días aciagos
de la Re~~lu~ión.,Como los condottieri de la Italia del Ren ac í-. . "'-. . . -, ' ~

miento, estostraidoresa su patria era n pagados por las compa-
ñías petroleras con , el objeto de cuidar sus propiedades. Y
luego la corrupcipn entre.muchos funcionarios altos y peque
ños, de car ácter federal ,y local, jueces venales en los poblados,
notarios..públicos que inventaban derechos, policías que asesi
naban a: los verdaderos propietarios de los terrenos, incendio
i~~lusivede los.pequeños poblados con el objeto de hacer de
sapareceruna.escritura pública; .todos los crímenes. La imagi
naci ónde jlos mejores escritores .contemporáneos del mundo,
no ha'dadotodavía,uná novela, un~escrito , quep inte con todos'
los éaracteres que debe tener la pugna de las empresas ext ran
jé'ras .dej.'éxic~ por ia conquista del petróleo ." ,

. ;" iAhI. P~gr(aseexclamarv.pero lo ,q~.e,eI licenciado Lombardo
Toledanomanifest ó en ,el Congreso de la RRT .y. lo que uste
dés·han .~~niélo l;l expresar-en estas conferencias no son opinio

. nes serenas, no son opiniones imparciales; son los puntos de,
vistá·.deJ()§,sectores de .izqu ierda que bien pueden-ser apasio-

·~a~o.~ ~ . :·:~'"' i~ '- .\ ~~~;1,""- ..~.. -1 .: .)~.J,.'J ',. _~;.¡".: ~ ~: . : ;.

.:. ~ues I?ten , mevoy a permitir leer a ustedes lo que un hom
bre"que :it~puede ser .tachado,de jzquierdista en.los momentos
~ctual~s; .un hombre 'que no se "encuentra de acuerdo con las
tendenciasdetmoyimiento obrero, decía hace trece años con
r~pécí.ó;i:a~l~s, '~C?rnPªñías petroleras. En ~ 925 e\.licenciado
Luis Cabreraexpresaba: t, " '

,~' ~En' cuestiones petroleras bien po~o es lo que . conocen los
que no han .tenido una relación directa con las-empresas ex-
plotadoras extranjeras,..l ' N " ,

,.';~ ·4 cuesti óndel.petróleo en ,México, es toda una mitología
compuesta.,:naJ,uréllme.nte de.•fábulas o .leyendas más o ,menos
bien t1::~~~das, Y.bien\vestida~, Rero cuidadosamente conserva
das: ,la<leyenda .d~,la inversi ón.de capitales; la leyenda de la

l'
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, 'a otras filiales,de sus mismas"m~tricesi' Losprecios a ;que una
empresa-vende el petróleo a otra empresa íntimamente ligada
a ella. ' son naturalmente, una cuestión sin importancia. porque
siempre son 'simulados Y ficticios. Así se explica que a Cada
paso se nos-cuente-lá historia de que tal o éual empresa/está
perdiendo'en sus negocios,' porque ' 'tieneque .vender todo su
petr óleo a veinticinco centavos barr il.: durante veinticinco
años consecutivos...· , " , '" 'f, ~)f;,

" Lascompañías petroleras han llegado aser sagradas. Ellas
representan en el concepto general una rama ,de la riqueza
nacio nal tan importante, que el solo tocarlas es un acto de lesa'
majestad :y de -traició n a la patria. ' " ..1 "n. , .<:')'"
.''' En todos los amparos'contra' permisos de-perforaci ón con

cedidos a compa ñías extranjeras, viene 'ineludiblemente cási
como un 'machote el informe de justificación en donde sé ha
bla' si érnpre tde 'el 'inter ésjq ue tiene 'la sociedad 'en 'que funa
compañía 'petrolera extraiga-'e1petrólt;o" , elcual-inr érés está

.r':'~ 1'. ," '~r;~;
!

nas 'deben conceder ,al capicalisnio't éxtranjero: nosotros/que
hemos transformado a fuerza dé trabajo,rregiones incultas del
país. dando empleo a sus habitantes y sembrando el bienestar
en todo s los hoga res...' 1.. s: - • ,. ";UF .~

" Cualquiera creería,que la honradez de un'; hombre, o de
una empresa ; debería estar en razón direct;a ,de su "fortuna. Es
proverbial.' por más que sea infantil, ' decir que una persona
qu e tiene un capital 'respetable'. por ese sólo'hecho está fuera
de la sospecha 'de que pudiera .robarse unos cuantos pesos.

" Nada más inexacto , ni más desmentido pon-los hechos. ..
r' " Como el dipsóm ano , que mientras más. ha-bebido más ne
cesidad tiene de alcohol ,. sin importarle la cantidad, .asi tam
bién ciertas empresas capitalistas, mientras más' .riquezas han
acaparado. mayor es su codicia, y más pocos escrúpulos tienen
en cuanto a los medios empleados para .satisfacerla.i. '.

" La mayor parte de las empresas petroleras ve nden-su pe
tróleo a compañías emparentadas.con ellas. a 'sus' hermanas. ,o

.,.·~.'i lv:tl. . ('o rf ' t ~. ~;~"{ 'fl
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" Si la 'prensa de México fuera una prensa honrada y con al
gún sentido del patriotismo; si tuviera realmente como misión
la de orientar al público, que es la misión con que hipócrita
me!1te se ostenta, al plantearse el conflicto petrolero, que no
ha sido eri el fondo una pugna entre una empresa privada y
sus trabajadores, sino la eterna pugna entre el pueb lo de Mé
xico y el imperialismo, su deber ineludible habría sido el de
explicar los antecedentes del caso; su obligac ión habría sido la
de señalar lo que en forma sintética se ha estado haciendo ver
en estas conferencias, a fin de que el pueblo de México tuviera
conciencia clara y precisa de que lo que se ha ventilado en la
huelga petrolera, cuyo desenvolvimiento será explicado en la
conferencia de mañana, ha sido la reivindicación de un dere
cho de los trabajadores mexicanos, azotados por la miser ia
y por las enfermedades tropi cales, para tener la participación
que les corresponde en la riqueza que ellos prod ucen , pero

.que las.compañías petroleras, con un cri terio dr- se ñor de
horca y cuchillo Ydispensador de mercedes. consideran ro mo

,..exclusivamente suyas.
·~... !,ero··esos diarios . no son ni patriotas ni hon rados. Consi-

< ',"l ".
.,.7:guientemente hicieron todo lo contrario. Las plumas rnercena-

~rias de sus editorialistas se dedicaron a calumniar y a rergiver
f-;:'sar 'hechos, al igual que han procedido en el caso de Españ a,

~c:a.lificaiído de comunista al gobierno del presidenu- Aza ña,

: [i~~~8e: el '~~mento en que estalló la rebelión fascista, sie,ndo
3 que. el),aquelIa fecha no se contaba un solo co m umsra . III un
~ sol~ sodalista dentro de ese gobierno; al igual qU(' hall proce-
~'.\: -,......' ..
~- dido.en el caso de China con respecto al cual han ~lIanlado

-- silepcio!J han aplaudido la agresión japonesa. Parr icula rm erue

" Últimas Noticias , el órgano del fascismo mexicano. ha procc-
'f¡.... , " ~q,,;

;.~ did o' en el caso del petróleo como ha procedido 'H II I· lodo el
~' ...:'l ~.,

"; '~problema europeo. Ha mentido y se ha esforzado pOI cnvene-
t';i;nar el' ambiente preparando el terreno para un ~olp(' í.iscista
tr M " ,. ' en eXlco.

¿Exagero? ¿Me equivoco acaso..? ¿Soy injusto en mis .rpre ria
. ciones?,_Qu~Üo j uzgue la juventud de México, l'~s(' íJ( l ll's l' este

!;;~";pi¡''ratoj~u?liCad~ e!l el editorial de Últimas Noticias (\<. ;l11( ier:
~·f';\' ~ ~EI rm'ú'rldo está recibiendo una gran enseñanza . La IUI'r7.3

.:.~,r.~~_: ~~"'.'. 'r.'~"', '"

i~t~lig~tt~é ' y activa sigue dominando. Los ideales nebulosos
.ipor nO,bles que parezcan, no fortalecen a los pueblos, 1.0 que

,~ l~s f~;tal~ce para la guerra y los grandes designios histór icos
.~. ',. . " ..

' .. " 'es'la cohesión, la disciplina, la fe en su propio por~elur .

\'~: 'He' i~ctirrido a~so en 'un error al afirmar que Ultimas ,'10-
'l',..: _.C, .:::-. <. ,+ . ~ . ~ • •

.. 'cias es el,órga'no del 'fascismo mexicano? No me equIvoco en
' i; ~~n~i~~'iohes,: pero los señores de Últimas Noticias, sí se

,~~~-. -~ "',. ,.,~ -<)~., .J.?
uiv()'ean eli'sús esperanzas.

, .J~i1~~~)~.IJosJ~'de~eeñ. no ha de ser el ideal de los h~mbres
de lás cavernas, iio'ha de ser la ética de las aves de rapiña , no

:<. ha de ser el código moral de los~gángsters, lo que fortalezca
~;esHifi"i~aln'tent~, a la juventud de México ni de ningún ~tro
:··¡:>aís: Eso sólo p~~ríao;ocurrir si la juventud del mundo hubiese
'perdido ppr completo el sentido de la dignidad humana. Pero

h,no es a~í; :~o piJede ser así. ¡No! La ~n~e derramada ~r tan
" 'tos mártires caídos en la lucha por la libertad, por los Ideales

'que distingue'~ al hombre de la bestia ,'no puede ser estéril y
serán esosidealesj;ideales,nebulosos para los señores fascistas
de Ultimas !'{oticiat;p~r¡; ideales pejfeetamente claros, nobles y
ságrad6s ,p:ira t ?gq;;ser hUl1"!anó 'dé'cé}!4z6n bien puesto , los
<Il\e taid~"olt~rnR.~,".'cf" .cualesquiera que sean los eclipses 010

me'ntáne¡)tqo~ 'p'üéáán sufrir al.!te' la 'ofensiva brutal del fas
'c ismo, 'guiarán a·~I,a.juventud 'Y a Ilt'humanidad hacia un
~ n\andQ mejor ' mas ·digno de ser .vivido.O •

______________VIIc.I - ;,.".::;,--:-..;...:.:..=--:-..;.---------
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ppi~rtan ela~sjonamiento, también lo es que es indispen~ble , ,'

, · tener un conocímíento del porqué deIas cosas, ~ra ~erj
.valorizar ;las. medidasy losalcances-de 'los resultados .?!:>t~i- ;~
dos ;,,' " ' ''X¡ l.,;' ',r.

,,..n~hproblema' petrolero de México: se ha',re~~tid~"aqJi' ~n '
. ,, ~varias , oca.si i:meS ' por los compañeros que 'lÍ';ln :~l>Ia~o ,kntes

· 'que .yer, presenta: caracteres especiales porque significa;la lucha
de sun cpaís débil-y-pobre en.contra del podé,ril1iperi~is~~~c:

.'-dos de las naciones más fuertes del mundo;:y',es'~rellomúe "

-jlahuelga.petrclera no 'es simplemente un problema;logl),!I~e1;
! se circunscriba,exclusivamente 'a 'los intereses de)18;000·obJ-e.;: · ,
s ro$, sino qu,e también abarca la 'todo 'el país,' y jaun ,~em.os

, ~,afir~ar que /á todos lospaises de .Latinoamérica' ,y .~~/g~';-éial ·
ra :aquellos que 'tienen la categoría de 'coloniales ySemicQIO'óia-

les'}' que .son.por-lo tanto ' víctimas del~" ~~J>lota~i4~~i~~~a
lista: Ruego a-ustedes que para lograr la mayorcomprensión

. de -ese tema, sigamos prefereruementeiel proceso hi's~óri.~~'a I

-'través del .cualsepresent ó elproblema y'se;deSarroll,t!"Pl;~~,.,J

.:rando dar 'la explicación concreta y precisa" ya qu~mi' iÍ1tires' ' :
<estriba .más que en.sustentar-una conferencia o pronunclanun '1

. , discurso, en analizar detenidamen'te el terna, como siestuviera
simplemente ante un auditorio de 3,000 alumnos enlúg;;,¡:'de
los 50 ó IDO que normalmente me escuchan -en mis;cáte,~ras, , "
, . ' Desde el año-de ' 1934 los trabajadores de la,compaf\Í~~de
Petr óleo "El Águila" .tuvieron serias dificultad~s 'conIalem

'presa, muy especialmente por lo que se refierealafijaciónde
los salarios adecuados y a otras prestaciones de carácter s~iál.

• _ cÓ: \' ~ '1' .r ,'~ . :

Los 'arreglos 'con ' la mencionada empresa no lIegat;q!1:.a(se~ ".j

definitivos, obligando al Sindicato de Trabajádores '~~t;~l~ro$-;j
'de la República Mexicana a convocar en el mes d~ juliQ}de ¡

. ¡

• I -"6 ;~. .. .0 •• :. ".¡,-"''"' , ;~l . ; . ~ ,~- \.' :~:~;~.~ : t

El interés que hari-d¿most~~o' ist~~~~ñ laséon~é~;;ils
organizadas por el Departamento de Secundarias de la Secre
tari a de Educaci6n Pública, demuestra palpablemente que 'las
juventudes del país no se han sentido ,desligadas del problema
más importante que se ha -planteado a México en los -últimos
años, Seguramente que de todas las cuestiones que han atraído
su atenci6n, ninguna es tan -rnai conocida como -la que se re
fiere a la huelga decretada por los.trabajadoresde la-industria
del petr61eo y ésto no se debe -a una simple casualidadi .sino
que es el resultado de.la campaña -de falsedades que las Com
pa ñías extranjeras petroleras han emprendido con el objeto-de
impresionar a la opinión pública del país en un sentidod esfa
vorable a las demandas de los trabajadores del petróléo.ert.

Sin embargo, este ciclo de conferencias nos enseña que uste
des han podido salirse de esa influencia perjudicial <ylque ,han
venido aquí más que a-aplaudir a los conferencistas.cque 'por
otra parte bien se lo han merecido tanto el compañeroPalma
como los licenciados Carrillo y ViIlaseñor; a.hacer un -acto de
presencia que demuestra la solidaridad y el-entusiasmo que
sienten por sus hermanos los jóvenes hijos-de los-petroleros y
es ésto lo que nos ha 'animado a 'plantearles!un problema de
ca rácter esencialmente técnico, económico y social ; aun
cuando pienso que quizá · interesaría ' más a' sus mentalidades
juveniles escuchar un -discurso-sentimental que hiera m ás-que

a la raz ón, a la pasión. No obstante, es indispensable que·'las
cuest iones sociales se vean con todaclaridad, se estudien con
toda precisión y se mediten, porque si bien es cierto que des-

-------------_ IX_~---------__:.'~~~J

Versión taquigrllficade IIi rCo;m;¡.éricia '!iústentadlf por el 'Uceh¿iado Mario
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-rando el estado de huelga. Es necesario diferencia r \;11110 la
"n aturaleza, cuanto el procedimiento jurídico y social (lile se
"sigue .en los casos de huelga y de conflicto econ ómico. I'a que

presentan caracteres distintos.
Los conf1i~tos . entre el capital y el trabajo pueden Sl'T de

· carácter jurídico o bien exclusivamente de car ácter econó-
· mico•.En el primer caso la cuestión debatida se refiere a obli
.gaciones existentes entre trabajadores y patrones y consi-

· guientemente lo que se exige es el cumplimiento de dichas
·.obligaciones contraídas en los contratos o derivadas del dere

cho ., En cambio, en los conflictos de carácter económico. los
· trabajadores '0 jos patrones consideran que las normas con
.rtractuales querigen en I~ prestación de los servicios no corres-
pond~na las .n~cesidades de los obreros o a la situación econó

,.,mica :d e lajndustriay entonces lo que se discute es la
, 'equitativa .y,j usta distribución de la parte que en la produc

,-, ción.corresponde a la empresa y a los trabajadores.
/ '. En .los conflictos de carácter económico, el Estado tiene una
.:interveneión muy,importante para asegurar el equilibrio entre
-las clases.en p4gIla y es por ello que los procedimientos que

.; marca la-Ley son diferentes a los casos de carácter normal.
." "La Ley determina que debe designarse una comisión peri .
· cial, que enest,e·caso.estuvo constituida por los señores Efraín
;·,Buenrostro , profesor Jesús Silva Herzog e ingeniero Mariano

Moctezuma, queexamine con el mayor detalle la situación de
las empresas para determinar su capacidad económica y poder
a su vezlaJunta,~g,.momel).to oportuno, fijar el monto de las
prestaciories'~q~~+)~' trabajadores tienen derecho.

1936, su primera Gran Asamblea Extraordinaria, con el ob~' , ;

jeto de. elaborar ~n proyecto de contrato c.()lec~.ivo que .habríá"
de ser único para todas las empresas y trabajadores de la in-
dustria del petróleo. ,':, ., .' . . . .'. . :

" ( . .. ....., J ~', ~ t ~ . ' ":"~- '~t. .',

Las-Compañías se unificaron para d éfénder sus intereses y
·celebraron un convenio con el sindicato , para .que una Con-

_. '" . ... . • _ • • ~_ . ' 1..,. ,' _' ':./ ,' .. 1

. vención obrero;:patromil discúrierá y en su oportunidad apro-
bara en def;nitiva el proye~t~de c~ntta'to 'colectivoquese ele
varía a la categoría dt; contrato-Ley y que regiría a la mencio
nada industria.

Por más esfuerzos que realizó el sindicato, así como 'el De
partarnento Autónomo del Trabajo, las compañía;~p~t}oleras,
que habían celebrado un convenio para redactar un nuevo
contrato 'colect ivo , no quisieron llegar a un arreglo y
después de largas discusiones en las que ,se gastaron muchos

-~ días y.<;n la<queJas compa ñías demostraron sU.poca voluntad
, :~n-encontrar un camino' conciliatorio, el sindicato se vio for

-za~.?:· a declarar la h üelga el 28 de mayo' de 1937.

. • 'iDurante;todas las pláticas con las empresas, éstas pretendie
;~;¡:;: de~ori~nt~r I~;opinión p6bÍica:del país, haciendo una arn
¡=> laoo¡': ~e:;p~bJicida# el) ~I sentido de 'que las demandas de

~ ~ - ~ - -" ... " •.. 1 .

'1 . · ·reseran.)njustificidas!y'que no solamente se aca-
-1¡ ...,. '''''.~ , .'- - " .
. .;i reart . . e:pé·íj uiCio a lcis) ntereses de ellas, sino al pú-

l btié~' geñe'ral Y·sobre todo al país. ..'
JiLa hu.dga. .fueelrc;suít~donecesario de las condiciones que "

- 't ct: ' ':ib r ( .G.) J" . ~ ',r . _ t-, - ,~ - J, í . ';,
. ''-'q earoO'las compañías .imperialistas ; que con sus' maniobras, '.
1'hiéi~rp~;!ra': ~r"t~db ·~~i6.de ave.~i~1Íento. El si~dicito no .

i laS'!~\ó.r~~· ~()fedi~~~~opor el si~pl~ deseo de.y~ovoCar .
.1¡U(l c!a,lyde agitar y dañar los ~ntereses ~~}.acomuc

S'ni~ " or la influencia de tendencias comunistas-e'de cual->'
.. quiera índole: sino·.simplement(; por el justo deseode satisfa- ·

cer p~r '-Ios medios adecuados, sus ne~esidades frente a las
"¡ .compa~ías ; logrando la redacción de un contrato colectivo

quevinieraa regular en forma clara, preéisa Yjusta, los intere
.;'ses patronales frente a-los 18,000 trabajadores de la industria

del petróleo. .

" :" La huelga petrolera afectó .a varias industrias; las empresas
r reaJizaronuna'carrÍp~ña.de sabotaje por medio dé los periódi
, cos, sobre.todo.Jntentando hacer creer a todas las clases socia
/ les-que los; ~rabajadores aspiraban a constituir un grupo privi
.legiadodentro. de .laclase proletaria nacional, ya que no era

.,justo.:que por 'elevar en .forma fantástica los salarios .de los tra
·bajadores-de -Veracruz, íT amaulipas y Tabasco, se perjudicara

: .ensu- t.0~lidad la economía del ,país, con daños visibles para
los-demás 'obreros e j inclusive los .de la rama del petróleo. A

.excepci ón.de El N acional-, en,todos los periódicos se afirmaba
. que;,lo.s· obr'eros/petroleros 'de México tiene~ .los, salari~s
,; lIÍás altos delpáísy.que asimismo podía decirse que eran más
!:e1evadOs ' que .hasta )Ios: que disfrutaban los trabajadores del
rram ó .en los Estados:Unidos . . Campaña de embustes, de visi-

,·bles;falsedades, encaminad~ a hacer perder a-los trabajadores
petrl?leros no solamente .la simpatía y el apoyo de suscompa
ñeros-de-clase ; sino .en general de la opinión pública de la
República. ,:/ ·í " >

.'.Una vez decretado el estado de huelga y declarada su exis
...tencia-Iegal porla autoridad del.Trabajo correspondiente, por

. . haberse . satisf~cho todos los requisitos que tanto la Constitu
,Ción como la Ley:del Trabajo exigían, el sindicato, con el ob
-jeto de .causar. los menores perjuicios a la colectividad y secun
; dar. la poJíti~a revolucionaria y constructiva del presidente
s, Cárd~ñas, acudió ante la Junta Federal de Conciliación y Arbi
· traje,:plani:eando un conflicto de orden~conómico y levan-

--- --;--- ;·x



Se ha hablado con frecuencia de que las demandas del sin
dicato son fabulosas, absurdas y que en ningún país del mundo
podrian tolerarse. Sin embargo. esto no ' es más que una afir
mación sin fundamento. una de las tantas armas que ilas com
pañ ias imperialistas han empleado en su ca~paña' 'de falseda
des 'para defender sus intereses pretendiendo:desprestigiar el
movimiento petrolero. creando una pugna entre los intereses
del sindicato y los de la colectividad. ,¡, .)

';. Si examinamos concretamente la afirmaci ónr-llegarnos a la
conclusi6n de que los salarios petroleros no son los-rríás altos
que se han pagado en el pa ís, ya que los de la minería y de .los
ferrocarriles en general, son superiores. Norios bastaria por

"otra parte, estimar el salariosi s610 tomamos en consideraci6n
la cantidad de pesos que recibe el. trabajador, esdecir, su sala
rio nominal , sino que es necesario tomar 'en cuenta ~el salario
real , o sea la capacidad de compra de hmismor ren 'otrasrpala
bras , las mercanclas que pueden adquirirse con' elcdinero'que
se percibe efectivamente. Los trabajadores de la-región -perro
lera de P ánuco , Ozuluama y Minatitlán, en 'pesos -pe rciben
más que muchos de los trabajadores del DistritoiFederal, pero
corno el costo de la .vida es muy ' alto en. aquellas-regiones,
como los articulos de primera necesidad son más caros-el peso
de salario les permite comprar menos mercancías.En realidad
el ganar en la zona petrolera, por ejemplo diez .pesos diarios,
puede ser lo mismo que percibir enel Distrito federal un -sala-
rio de un peso. •) -'

Buen cuidado han tenido los abogados 'mexicanos-que re
'presentan a las empresas explotadoras del petróleo de México,

en ocultar a la oplOlOn pública del paíscu ál es la verda
.dera realidad económica.en que han .tenidoa los.trabajadores
de 'su, industria. ' i 1 .'" ,;{¡.

Altos salarios teóricos, nominales, pero también,alto costo
de-la-vida. Ahora bien. ¿qué es lo que pedia el Sindicato.Petro
lero en sus monstruosas demandas que lo llevaron a declarar

da huelga? Como se observará no se pedía más que lo que la ,
rConstituciórry- la Ley del Trabajo autorizan-y que ya han al
canzado en México varios sectores de .trabajadores.

En .primer lugar limitar en forma 'razonable los .llamados
puestos de confianza, es decir, evitar que las empresas, con el
pretexto de tener a ciertos-individuos en lospuestosde admi
nistración y direcci ón.isustrajeran a la acci6n del sindicato .un
,gra n número de trabajadores y empleados generalmente ex
tranjeros 'que recibían un tratamiento y un salario distintos, ya
que al empleado americano o inglés se le pagaba en dólares-y
al mexicano en moneda nacional.r'Era s610 el .deseo de dar
mayor ' protección al trabajador mexicano, .10 que indujo al .
sindicato a pedir 'se limitara el-número de 'puest~s de -con
fianza; ya 'que esto permitirla a esos asalariados pertenecer a la

,Organización y gozar de las garantías y beneficios'del contrato
de trabajo. Igualmente sepedía indemnización en casos de ac- '
cidente, pagándose en caso de muerte por causa [10 profesio
naL60 d ías de salario para 'gastos de funerales más el importe
de 25 días por cada uno de los años de servidos prestados: '

En casos de reajustes, ' las compañías debían pagar una in
('demnizaci6n equivalente a 90 días de salarios-m ás 25 días por
cada año o fracción mayor de .ñ .meses de servicios prestados;

' el establecimiento delajomada semanaria de 40 horas; jubila
ciones conforme a una tabla que fluctuaba entre la de 30 años
de servicios con 100% del salario y 10 años de servicios 'con
60%; la constitución del Fondo de Ahorros de los obreros por
medio de un descuento del 10% del salario del trabajador más
un 15% del salario, que deberían aportar las empresas; .esta
blecimiento de 45 becas para . trabajadores o sus hijos; qué se
autorizara a los obreros mexicanos a adquirir la práctica nece
saria p~ra reemplazar a los técnicos extranjeros, asícomo la
obligación de proporcionar habitaciones económicas e higiéni
cas a todos los obreros o pagar como compensación la canti
dad de dos pesos diarios; atención médica teniendo corno -base
la prevención de las enfermedades, solicitándose los elementos
indispensables del diagn6stico así como la supresión'de trámi-
tes humillantes. . r

Como se observa, las demandas sindicales estaban ajustadas
' en todo a la Ley y no constituían peticiones absurdas, ya que
la capacidad económica de las empresas, permitia esas eroga
ciones, con las modificaciones que la Junta Federal .introdujo
de acuerdo con los datos del dictamen de la Comisión Pericial.

El sindicato solicit6 como aumento en los salarios la canti
dad total de $ 28.149,560.00, ascendiendo el aumento del

t costo anual del contrato a .$ 65.474,840.00. .", "
La Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, Grupo Espe

cial Núm. 7, presidida por el licenciado Gustavo Corona,
' tomó conocimiento'del conflicto de orden econ6mico el 7 de
junio de 1937, siguiéndose los procedimientos marcados por

, la Ley y celebrándose las audiencias en las que las partes pre
sentaron sus pruebas .¡ alegatos respectivos.

.La Comisi6n Pericial rindió un documentado dictamen en
el que se analizan con todo detalle las cuestiones conducentes
'a determinar la capacidad económica de las compañías afecta
das, que como ya se ha repetido aquí, son subsidiarias de dos
grandes trusts petroleros mundiales, el uno norteamericano y
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- Por. primera vez -pudimos saber con exactitud cuál era la
situaci ón.mo sólo de las empresas, sino muy especialmente de
I~ industria 'petrolera; llegándose a la conclusión de que la rea- .
lidad era totalmente distinta de como la describían interesada-
mentidas compañías. . ';,

; Cerca del (60% de la "producción mexicana de petróleo
crudo y .sus :derivados se exportó a .los Estados Unidos y a
Inglaterra; la compañía de petróleo "El Águila" con sus em
presas filiales, representó en el año de 1936 el 59 .33% sobre
laproducci óntotal nacional;' la curva de los precios del petró

-leo: y su's'derivados en los últimos meses ha sido ascendente,
por lo quepuedeconcluirse que las compañías se han encon-
trado con buenas condiciones de mercado y por lo tanto en la

. posibilidad de -obtener mayores ganancias . Si observamos la
' sit uación de jos trabajadores, nos encontramos con que los
' p recios-de los artículos de primera necesidad que forman el

. cesto de provisiones de la,familia obrera compuesta de cinco
miembros; habían aumentado en los centros de trabajo de la

rregi óni petrolera -en junio de 1937, en comparación con los
.. promediosde:I934, en un 88.96%, siendo los salarios reales

-de la inmensa .mayoría en la actualidad, inferiores a los que
.' ~ :ganaban en 1934, por lo menos en un 22 a 16%. Por el con
: ! t ra rio los salarios reales de los trabajadores petroleros nortea

mericanos en el-segundo trimestre de 1937 eran de un 7:84%
. mayores que los que ganaban en 1934.

te Si-las subsistencias han subido de precio, si el salario real ha
\ : bajado;;.¿vamos nosotros a pensar que los trabajadores petrole

-rosibana- permanecer en una actitud de resignación frente a
las.compañías imperialistas que por el contrario han aumen-

, tado sus utilidades? No solamente sería infantil sino inhumano
- , exigir que los 18,000 trabajadores viviendo en zonas insalu
_ . bres, padeciendo enfermedades como el paludismo, la tuber
. culosis y enfermedades intestinales; que veían cómo cada día

su sal~rio"lós llevaba a una condición de mayor miseria, podían
permanecer impasiblesfrente a esa realidad de explotación de
que.era;')'víctimas . Los .trabajadores frente a esa situación, te-

-in ían el derecho, no sólo conforme a la Ley, sino conforme a la
o" moral, de exigir mejores condiciones de vida y por lo .tanto

, mayores Salarios y prestaciones sociales.
. Novsólo es justificada la actitud del sindicato frente a los

' h echos que explicamos, sino también si consideramos que las
compa ñías petroleras están en condiciones económicas y fi

' riancieras de satisfacer las exigencias de sus trabajadores.
':t;-QLas.empresas han manifestado que su capacidad económica

no les permite pagarlos $26.332,756.00 que significaba el
. aumento 'total del costo anual del contrato según laudo del 18

-: ..de 'diciembre de 1937, pronunciado por el Grupo Núm. 7 de
"Ia-j un ta Federal de Conciliación y Arbitraje.

• ;-, "! La"Comis1ón Pericial demuestra sin discusión alguna que la
situ~ción de lascornpañ ías'st tolera el aumento del costo anual
de! ' contrato.. en la cantidad a 'que hemos hecho referencia.
Debemos nosotros analizar; rápidamente algunos aspectos que

<aclara rá n .ta l.aflrmaci ón. Los precios a que las compañías ven
" den los productos derivados del petróleo en México , son siem

pre más 'altos que los 'que tienen esos mismos productos en el
mercado exterior, tomando por ejemplo el gas-oil, cuyo pro
medio de 1934a 1936 fue 171.75% más alto; el de la gasolina

, en los mismos años, fue 193.40% más alto; el de los lubrican
tes fue ·350 ;76% más alto que el .precioen que se vendió en el

'-. exterior. ESmanifiesto que estos hechos han traído graves re
' pet t úsiones a la economía general del país.

~"~ I;;as compañías no solamente se han limitado a explotar a
..México , e~~iando al exterior el 609é del petróleo y sus deriva

. dos; ~ino que el 40 % dedicado al mercado interior se ha ven

. ~di~·'~lp.r~ci~s exhorbitantes en relación con los pr'ecios a que
¡¡ las:mtsll1as compañías han vend ido sus productos en Ing late-
hrra y Estados Unidos. Esto da una idea clara de la actit ud ex
~pIZ~.~ti:a ·de las empresas imper ia listas, de su falta de coo pera
~ ~ i?~}~í1 ,país que las ha enriquecido. Es fácil considera r que la
1- industria no puede desarrollarse en virtud de que ha encon-
tra~o un grap obstáculo por la falta de combustible y lubrican
te~, y~ .qUe siendo sus precios tan elevados. su empleo resulta

fa *i ,ces incosteable, mu y especialmente en la ag ricultura .

t; ~i~.~it~,áción con~tituye pa~ la economía del país. un grave
· pr?blewa, y la necesidad manifiesta de qu e el petróleo de Mé
.xico se ,.quede en México , y que cuando se venda al exterior ,
su precio no sea inferior al del mercado interior. Al tra tar este

-aspécto , deseo señalarles una tendencia que debernos ro mbatir
los qu~: con honradez vemos los problemas de I1 U I' ~t ro país.

sé' h~ afirJ~ado por algún escr ito r americano leído en Méxi-
f "":"".. 0 ,\

· co y.mucho más en los Estados Unidos. que las ( J;¡ ,, ·s obreras
"de la 'Nación han alcan zado una etapa mu}' ah a de .onquistas,.P' ,
y mejoramiento económico y que ya ha llegad o el moment o
de's~spe~·tder su acción, que México es un pa ís "'~(' I l(ia l rnente
" "". '.,."

, agÍ'íc~la, p'~co desarrollado industrialmente. po r lo que debe
~ de~!c:art~uesfuerzo y sus aportaciones Financieras al resurgi
mi~n'to econ ómico de la agri cultura , mu y l'Slx'ci;IIIIl('111(', la eji
d~Ú ya q4e de no ser así se creará una profunda (' SI ivi ón entre

~ """
t u~a·,c1ase.()br~ra rica, que vive cómodamente y una I LISI' ('am-
:'pesiriciat'l'-ásada que vive en la miseria. l...1 prinu-ra afirmación
!es cierta, así como el segundo aspecto de ella . P"'1ll la conclu
: sión~'es completamente errónea. Es verdad (IU(' \l i'xiro es un

país funda~entalmente agrícola porque la 1II;l y " IÍ ;\ dI' su po
blación económicamente activa se dedi ca a las Lthllrl's del
campo; es verdad que los campesinos viv..-n ( '11 UI1;1 vit uari ón

de atraso y miseria a pesar de los esfuerzos (IU(' la I{('\ olución
.ha 'venido realizando, sobre todo el Ko!>ierllo dr-l IHTsiclellle
Cárdenas; es verdad que el indigena conserva apal( '111l' lIlente
su tradicional quietud e indiferencia y que estas rirrunsta ucias
no se derivan de situaciones locales, sino de la Iisonornia eco
nómica del país. .

México es un pais agrícola , pero agrícolamellle pobre, pero
en cambio tiene grandes recursos naturales que puede utilizar ,

•. como la minería y el petróleo, y el dia que pueda desarrollar
.:.suc.industr ia ;pesada y ligera, la agricultura podrá tran sfor-
· marse profundamente. constituyendo una actitud crimina l la

'de intentar colocar frente a frente a los obreros y a los campe-
' , si~os . Debemos nosotros combatir esas tendencias; no hay in

tereses. contrarios entre el obrero de fábrica y el trab ajador
del campo ,y el ejidatario; cada uno está colocado en una situa
ciónec~nómica ' distinta, pero ambos sufren las consecuencias

-idel mismo régimen de explotación, porque no basta darle al
.campesino una parcela de tres hectáreas para pensar que lo
.hernos salvado, porque junto con la parcela. hay que propor

. cionarle el tractor.que es necesario comprar en Estados Uni

.,dos.y, moverlo con tractolina y lubricantes.
',,-¡·Frente· al ejidatario que lucha por la tierra, está el obrero
. que.se esfu~rza. por.mejorar sus condiciones de vida. por su
.salario, por su contrato colectivo que le garantice sus derechos
iy obligue-al patrón al cumplimiento de sus compromisos.

Toda tendencia que intente separar a obreros y campesinos,
:que les diga a ustedes que se está creando una clase privile
.giada obrera frente a una clase campesina pobre, es una acti-
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turl que tienen el derecho de calificar de...reaccio l'!aria_y J'!~

cisia . Así es CO III O en Europa se tra tó y en algunos lugares .se
~'J\"i '1' -) • ~,' t

ha logrado implantar el fascismo, haciendo creer a 'las .,masas
que los obreros actua ban con....u!l· sent id'a ~egoís,? _ eñ~e,efj~'i~i~
no sólo de los trabajadoresy campesinos,' sirío 'tambiéri:,de:la

• • 41: .1 ~.:'.'
colect ividad. "0 • ¡ 1

• ~ e

Hace algunos años se dijo que las huelgasquc:;' ~ntonces es..
.. " .. -;-., . J :!

tallaban eran ant ipa trióticas, pero si las huelgas':riunci 'sgnan-
tipatrióticas, si pueden ser por el contrarici .:patriót~c~':~Un

• . _ - " '. _.....~' ~ll.l••".:&~ ~ ,¡
caso de hue lga lo consti tuye el de los trabaJai:lor.e~ del pet~óle!l

que 'al defender los inte reses de 18,000 mexican'o";, .éstáh de~

fendi endo los intereses de la vida nacion~); y" ~bdolfóM:tu~
nidad de hacer de México una Nación'positiv'~mrn't¿;in<!eP«iq~
dient e. ' )J'l ·.)· vr. !;

Noso tros hemos venido luchando a trav~s de tóéla:rí esúi
". 'fr i , .,.S/ ,;""~lil-':.~~ 4 f>

llamada VIda mdependlente, no sólo contra los mtereses d~

cará cter político. sino sobre todo contra I~s·de. é:fá~'ttrs :¡tórió-
, "'r ~ ..~ .. ¡. '_;,~ :~AJ ~~ .

mico y así como no se puede habla r de q~~ ;~p ¡l~o-~I?~e sea
libre cuando está supedi tado económic'aritente ;~tatiípocó

•••,....."' _ _ .,...;.,¡¡a., .j',~.;,""~ ;.~

puede asegurarse que un país sea Autónomo.,y:SóHe¡;-ano
.~ .;J.i~~.' •• - ,",, :!',,'~ "

cuando económicamente depende de otro que' es más fuerte.
'. .. "",' ~ 'ro '1

El presidente Cárdenas el 24 de febrero del corriente .áño,
al d irigirse a los ~salariados reunidos en el Pri~e; ~cl;iigfesó
General Ordinario de la Confederación d~ it:abijaá.ri~~~ d~
México, manifestó en forma brillante qu'e;para qu'e .:~lá march~

de la Revolución continúe sin que se de tenga la.éj~~uS~<?n d~
las obra s inherentes a su acción, eminentementelconstruéiiva;

. ~,"" "_..''''. -.'-

es necesario q!Je en todo momento estemos' preparados'para
resistir aun a costa de serios problemas eC~Qómicos,'los ata:
que s de los que no han comprendido I~ justicia"de la ~ú~ de
México y que se e!11peñan en hacerla fra~~.r ,cr~r:tdo situ.a:-

r;=====:;:=~=~::;~~;:;r:;~=:::$4:;;:;;::;;::;' \i ,,,;.;ciq~s, ?e, i lJce tidt~~l?re 'y ~~ alar"J~: :ral. parec~ , e! ca:,.o de las
r~' en~presas p,etrl;>leras, en su ,reciente actitud frente al 'conflicto :
lI. • ' l' ' .Jo ~.•." .. ¡ ..., Il.. .\....k '

, ~on s~s ~:a~~j~ " ?r;~ al hacer/I, ~etiro violento, ~esus de~i- \ '<;
tos y~efectu~r 'mtet;lclon~da call1pañ~ de publicidad para ,m- ,

" qu ietar, llo~ Hombres'deempresa,y restringir o negar.el eré-
,.. "'~~i' dito a ~las industrias' como si se pretendiera usar- de coacción
• .l.i lekít(~a,~pa~~',!orzar .~i s~ntidoéi~ la ~esoluci6n definitiva en •

~. ben~r~c~de s~,~,~tf.~<;~e~....comer~iales. e impedir el itorm~l ·y.::
'1i ~ rectQ,j:lesa~rollo d, l Pwces?.a~te lo~ tribunales correspondi éri-' <~

': t~s '-: ,"Igualmen'te el Ejecut ivovdéla -Uni ón expres6 qu~dlária .
cumplir el fallo que la'Suprema Corte de J usticia pronunciara

" en el.amparo promoyido 'por las compañías.petroleras contra
'~. • ...., -:..,. , ' :\ \', 1 { ,(-\ . - ,- ',..

, . " eHaudo de1feetia 18 'de diciembre. . ' "~o ,. "!~ ",.~

..t ![';¡" S·Jp¡:~m",¡;, 'C~rti; de Justi cia resolvió d primero de' este ~

mes, no amparando a las compañías afectadas.ipor 19'que.en ' ,
estos momentos estamos simplemente frente a un problemade '

c
' ;

, .ejec,l;lción·.del ~.laudQ ,.; co!l10 resultado-de .la-sentencia,•.de 'Ia :
"..Cuarta .Sala del más alto Tribunal de la .República; ';h;,Ir,'\'"

{'t/iEn J 81O"sr .inició la.mdependencia .po!ítica¡ del país"pe~o
:podemos .decir. q ue en ehrégimen-de Cárdenas .se, está.jni
ciando l a independencia econ ómica ·qe¡ ~~~ico que . hará,w sic

,b le la .independencia :política iniciada. en ,,~81O:: ,~J~ec~r!o"

.queusredes. j óvenes alumnos de las;Escuelas. S~~l!ndarias; lq~e

.reciben .su ,e.<;luca<;ión del .EstadoMexicano, percibanl ~uáI;~~ ~a 'o,

l ' importancia 'de los actos que.estánviviendo, ,p<?t:que si J)j~n}es ..~
cierto qu~: a, veces se.ha .dicho .quela juventu<;Lse,caT<!«<f~riza

..por su. frivolidad y. falta.deestudio, también se.puedejdecir
'¡que laj uventud ..de. México-,se .'caracter,i?4,jpor el, inter és. q1!e
, lj(;ne en los problemas-de Méxic~. , ; ,'; ' 'Ór :.-:' ,1,¡.~",,!r,

¡i 0N5?: ~s ésta. la .ocasi ón de,que .nosotros Brese,ntemos proQI~~

mas-lejanos; ya que.estamos viviendo -el problema másjmpor-
.tante .de nuestro país, Y quizá ustedes-no .han -pensado ,q!1_e
, e~tánjlctuando, en (orma importante. La j uventudde México , .
. ~a demostrado enmuchas ocasiones seruna.juventudviril,..es "']
decir" una -j uventud que ' sabe luchar ; .Nuestra .historia-está

) Iena de páginas gloriosas.en que jóvenes,.casi:nifios"en ,liH7
en Chapultepec, y:en 1914 en Veracruz, supieron .Iuch¡,¡.r. y
morir pordefender:el honor de la patria. En laactualidad.lo

.que se plantea a ustedes no es una lucha de ,c~~~tc;ri_a.r.mado,

la posibilidad de defender asu .país, como lo hicieron.otros
.j óvenes.de otras épocas, sino..la cooperacíón.huelectual.y.Ia
:,actitud sent imental de .la j uvent ud .de, México, c0p.:!!> indispen

,~ble pararesolverIos problemas del país , o, ';> r '.' . W!ift'~¡'¡"
1/ . Nosotros los revolucionarios de ,ahora, .110 negar.~mos a:~~t~

~des. el.derecho de ser.,los,revolucicnarios.dema ñana, co~9)!>s ,

.de ayer.nos niegan.el derecho de .ser.Ios de ~h()~~~~o~otr~s '
_sabemos que lo que México no .ha po!iido .hac~rel'!j~4s:hos

,af!os de vida independiente iYque lo intc:ntamos al:!or'!, .us~~~~s
podrán r ealizarlo en lo (uturo, siempre¡y,cuando n?,c;orró~-

pan su conciencia frente a los intereses del r~gimen capitalis~ :

y de los paises imperialistas . , 0., __,;,,,-1 'n ',,, ,
¡·., La juventud se caracteriza f~mdamen~hn~nte,por'jun~ ; yir.- ..
, tud: la de ser defens~ra de la justicia y la;verdad. l' . ,:""n;;'

Compañeros Estudiantes: Si queréis realmente m_~recet: ,el
titulo de "Jóvenes", si queréis ser dignos de la virtud q4e s~, ()s
atribuye, salid a vuestras casas, id a la~ calles, a la Es~uela,Y

gritad : LOS ESTUDIANTES ,EST AMOS CON E~" oSIN.DI

CATO DE TRABAJADORES PETROLEROS PORQUE
ELLOS ESTÁN CO N LOS INTERESES DE .,MÉXICO, ~,
PORQUE EL SINDICATO REPRESENTA EN 'EST OSM o.. 'r j

MENTOS, LA PATRIA, Y PORQU~ EL ;SINDICAT,O'P É,-,
FlENDE LA INTEGRIDAD NACIONAL.O .,~.i". , .~'l'¿ " ..
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'Cu~·~~:'l; ~ifan'; tratando de apreciarlo~ en su conjunto,

todos los hechos, tód~s las instituciones, todos los servicios que
./constítuyen 'la vida económica y social de un país: las calles
"asfaltadas de' una Ciudad, sus edificios de diversas formas y
tvolúinenes,' Íos anunciosluminosos de las calles, los teatros, los
~~in~inátógi-afos; los 'automóviles, los tranvías ,'las estaciones de
, radio,!)os"telégfafos, los teléfonos; los ferrocarriles, los trans-

o rportes 'que 'corriunicán a las ciudades distantes muchas leguas
;e'nire 'sí, los' tractores que ' hacen posible las cosechas en los
·campos; los barcos ;y luego los vehículos de comunicación de
'las?ideas: las' imprentas, los periódicos, los libros, todo este
' conj unto que llamamoscom únmente el progreso humano. ila
pregunta, la inten:ogación que surge de un modo espontáneo

·es:\I¿Cómo ha sido posible el 'progreso? ¿Cómo hemos llegado a
':este ~stado de desarrollo mediante el cual el hombre de esta

épócáapar éce tan distante del hombre de la época primera de
' lci'H,istoria? y la respuesta a esta interrogación también surge
de -un riiodo' espontáneo, y parece una respuesta ob via: el tra -

· bajo -del 'hombre 'es el motor del Progreso; el trabajo, el es-
{'o ~ ~ - .',

, fuerzo humano, a diferencia del trabajo de los otros seres do-
iados:ae 'vida , tiene una característica: la inteligencia humana

; es~un Útil que crea 'otros útiles; el trabajo del hombre es un
e~fuerzo Creador. '

" ~-D~sdF qú~ se descubrió, el fuego en la edad remota del
'-mundo, 'cuando el hombre aparece sobre la superficie de la
Tierra;' hasta 'esta época del avión que en unas cuantas horas
at raviesa la región del Polo Norte y de la radiotelefonía, no ha

" habido" s<iucióride continuidad por lo que toca a los pasos
, sucesi' ios oel fprOgreso a través del tiempo. Es el esfuerzo del
.hombre aplicado ala naturaleza lo que ha permitido a la hu-
miíiiidad'ir 'descubr iendo las leyes en virt ud de las cuales las

. 'cb~s Ocurre;{eñ el Universo, y también lo que ha conquistado
para beneficio' de la propia humanidad esta situación de pro
gr¡;§¿ que hace la vida más fácil y más a~able .

Es el trabajo , pues, el trabajo humano, el motor fund amen
tal del .progresó: pero no 'basta el trabajo. El trabajo solo del
hombre ,no basta ' para crear la riqueza, se necesitan ciertos

, m átéri ál és , ciertas cosas sin -las cuale s la inteligencia y el tra
bajo fisico'del hombre resultarían in útiles -serian como fuerzas
que actuaran en el vacío. Es menester, pues , para·que el pro
gr'¿;¿ó se produzca, crear esta 'cantidad de instituciones, de he-.. - ,~-- , , .

Versió;" taquigráfi ca de la Confere ncia sustenta da por el C. Licenciado Vicent e
Lombardo Toledano . Secretar io General de la Confederación de Trabajadores
de México. en el Teatro del Palacio de las Bellas Artes el día 18 de Marzo de

-. 193'8 . enla SEMANA' DEL PETRÓLEO , orga nizada por la Secretaría de Edu
a lción P ública,

-chos.idéfén ómenos y de ser vicios públi cos qUt" en conjunto se
; deI}q,iñin~n la civilización, para qu e nosot ros podamos hablar
'. deLp'~<?gresO{a través del tiempo. Y estos mareri ak-s son la
·suos~nCia misma de nuestro suelo. los elementos fisicos que la
·~aiu.Bil¿·za ofrece id hombre para qu e ést e , aplicando sus es
~ fuerzossobre ellos, pueda transformarlos en bienes que pue-
·dat:! ; ~ol}suinirse, que puedan ap licarse de una m.uu-ra e-ficaz a
la 'satisfacción de sus necesidad es Iundament alcs.

~ ; ~~~~Ie~ : son estos materiales? ¿Cuá les son las ltlalni;ls funda
;mentaléS para el progreso, para el avance de la eic'llcia y de la
Técnica, para hacer detodas las institu ciou cs v 1m serv icios

· p úblicos hechos realmente interesant es y al ak;lIllc' de la hu
¡' manidad de hoy? Si ustedes recu erdan sus co uocir nirr uos CS(()-

lares e imaginan por un momento qu e tienen .uu« '11' ojos el



mapa del mundo, recordarán que no todos los pueblos tienen,
lajnisrna potencialidad económica, es decir,que.,no tqdas las :

- naciones de la Tierra tienen la misma importimciajl!dus~r.i¡lI IY~t
técnica. Dicho de otra manera ; Ustedes recor~rán lllue 'h.ay
un conj unto de grandes pueblos, a.los qu~. lIama~q; yulgar"¡;
mente más civilizados que otros, ya los ~ue.)lamamos así solo'1
porq ue en su territorio el progreso se opera de ,u';lf' ,manera,j
evidente mientras que en otros paises del propio 'P.Iáneta '.~I )

progreso no ha alcanzado ese rango realmente .brillante .y.des-
lumbrador. ' l. "
n¿Cuáles son esos pueblos que llamamos'avanzados; que.lla-j

mamos civilizados o progresistas; de gran desarrollo industrial«
y técnico? No hay uno solo de ellos que esté en la región de los ,
trópicos; no hay un gra n pa ís desarrollado y progresista desde
el punto de vista técnico , que se halle abajo del Trópico,de s
Capr icorn io; todas las grandes potencias están colocadas '
arriba del Trópico de Cánce r y abajo, por supuesto, de la re-.•
gión inhos pita lar ia y casi inhabita ble del Ar ti<::o ; del -Polen
Norte. Es de ntro de esta faja. colocada arriba de L)I'rópicocle
Cáncer , en don de se sitúan las grandes potencias industriales }I '

los pueblos más desarrollados; los Estados Unidos de Nortea- J

mérica , Inglaterra , Francia , Alemania, Checoslovaquiary lau
Unión Soviética. , 1, ' Ji.,

¿Por qué se congregan en esta región del mundo los pueblos ;
más progresistas, más ricos, con mayor,industria y por quéd "
ahí mismo surgen casi todos los inventos que transforman dla~r

.a d ía las costumbres de lo hombres y que, imponen -nuevas
moda lidades <1 1<1 ex istencia común de-la especie humanaésl'or- ,
que la civilización surgió justamente en esta propia región del
mundo hace muchos siglos, y no apareció en otra faja .del Pla-¿
neta por las razo nes f1sico-geográficas, por causas económicas.
Los primeros foco) de la cultura humana, aparecieron en ,los ,
valles de los rlos protegidos, en el rlo Nilo, la-culturacegipciá:
la cultura de Babilonia y la Ca ldea en el valle que formaronlos 
rlos Tigris y Eufra tes, en el valle del rfo'Wang-Hoo enChina,
una de las más viejas culturas de la Historia; en la India tarn>
bién; en las márgenes de sus viejos rlos los núcleos de su civi-,
lizaci ón. Y a medida que la inteligencia humana aplicada a, I~"
naturaleza fue creando nuevos medios para :tra~sfo~~r,. eb,;
suelo y dar a los hombres mayores comodidades ,inateriales1
para vivir, la indu stria, que fue en un principio actividad,prol "
regida por la natu raleza en las márgenes de los ríos , se trasladó,
a los mares cerrados. Por esa causa en el Mediterráneo, que en ' ,
esta faja del Planeta representa la cuenca oceánica:más amplia · :
y al mismo tiempo más protegida; la civJIi~ción se,traÍ1splantétf
del río Nilo a todos los territorios circurivecin?~ que,en ' .rf.¡m;~ ;:
el Mediterráneo. , "~' " ,;--, ,: .'

Por eso, inmediatamente después de la cultura egipcIa y de~. ,
• t

las culturas asirias y caldeas, aparece en la·Historia' e1 ~foco ,
1 , •

brillante de la cu ltu ra helén ica, para después caminar, hacia el '
Occidente , siempre dentro del Mediterráneo, y convenir 'a I~

Península Itá lica en otro de los grandes eJ!lporios del progreso .
y de la cultura. . ..:.,,"', J~'" j!,;,: ,,, ,

El Med iterráneo durante largos siglos fue eso: el asiento del ;
progreso hu mano, por la causa geográfic~fisicá ya indicada, y '
porque paralelamente a la influencia del medio geográfico so- '
bre el hombre, la intel igencia,humana iba haciendo dela .in- ,.
dustria , cada vez más , ,:,n artificio, un irist~umen'tomás~rfe~-'

cionado, hasta llegar a los .t iempos que lIamariJ~s n~sotrÓs
modernos ,~\ ~'" :,~, ,t. ,;o' ,~;

Despu~ del MediterTáneo~',dom'inado~e1 0~l:anb. ~~diantei'
la navegación confinada a bajeles y a ,navíos más sólidos .y a ..

velas mej~r cortadas .parasaílízar.el víe!1tp como motor, fue,
posible la .civilización de la parte N~rte de , Europa.. y a !as'
viejas ciudades de gran ,tradlción.industrial y"cultu..-I;:.conío
todas -las ciudades italianas de.la E~~ .M,t:~ia; co~o Yeneciii; ,
como Génova. isucedieron nuevas ciudades en el Norte de Eu- l
ru'~"que ampliaron.los horizontes de .I~ humanidad progr~ . ~
sista .de entonces.__ . , 1', . ,. , J, " J,' it jJ t

.Pero llegó 'un ~omento: ~n que la, técnica, la , indust~,<el
desarrollo de lacivilización, hicieron posible medios más efica: .
ces.para multiplicar el e~fuerzo humano y pararmover las.má
quinas rudimen~r.ias:,.<;:uando apareció,,el.vapor como .móvilr
de la.industria, entonces la conqu ista del Océano no solamente¡'
fue fácil, sino -en los pueblos europeos .podían vaciarse inclu-,
sive en territorios desconocidos para ellos~hasta entonces;' se
descubrió la América , se hizo el paso rápido para,el Oriente,
de una, mane t:'l sencilla, y el .mundo se integr óvel .Planeta.no
fue ya .más un conjunto de tierras qu.eemerg~,n de ,~ a~as,. (
conocidas para un.grupo breve ,de-hombres; sino un gran+te~iJ : '
rritorio con-enormes perspectivas para aquellos.que hablan 10"
grado .transformar-pocoa.poco .Ios métodos rudimentarios de~

existencia . en .grandes conjuntos. de . industrias y de 'técni~ ;

aplicadas a la propia satisfacc i ón.de.las necesidades de los pu~~

blos. . ;'-" li' , '; ( .' .'.-N.J ' , ( ,¡"

Por esta causa los pueblos que llamamos nosotros .de .civiliza-,
ción ~.occidental ;, de , cultura ¿meditet:rá nea ,. los"p~~blosleuro"
peos; ydespu éslospueblosampliados, descubiertos y poblados '
por -los eu ropeos colocados .en lazona.m ás propicia de laiTie: 1

\

rra para que el hombre pueda vivir y dom inara.la naturalezae.;
como los-Estados Unidos .de .Norteam érica, han sido)os doini~s,

nadores del mundo entero. ""'~' '¡ ~ :'O •• "'r ' ~ 'bf
.¡No sólo la industria, pues, .fue , posible , por razones , flsié<>"'~

geográficas; sino,porque.creada .la fuerza .en .vir tud de las,~-;}i

dustrias y de los medios 'propicios del clima por. los pueblos pe: /
cultura,mediterránea, estos dominaron) as regiones inexpl0r'~¡'

das, habitadas por hombres más retrasados en su progreso ma-,
terial.iy.arrancaron de su territorio los,elementos que.las prQ-,
pias industrias europeas y americanas' necesitaban pa ra segui r; _
creciendo poco a 'poco.. Estaes la ra zón ,esta es la causa deque ..
haya sido posible undesnivel.una profun,da clesig~al~ad;er~f~:..( ~

los hombres del mundo, y de que ustedes, al recor.~r.~I 'iJI:~!;

de todas las naciones que constituyen el Plane~ en que,ha.~ita;'¡),

mos, ten gan la impresión de que hay un gr-upo de países"que •
parece pri vilegiado desde .el punto de -vista de su, pro~es9, en,
tanto que el resto de lapob!ación del mu'ndo ,está, integra~.

por,pueblos que marchan, al parecer , a la zaga ~e Jis grandes

poten~i~~.~·: ~" "'''~ '' ' ': ~ :~ . .t'·:, ~~ ,ú).,(. 1 :~;f:~t!t r ~ J~ ~ ;;;'};j:¡'lH
, r De~de-tiempos antiguos, cuando la civilización teuropea ape? '
'nas comenzaba a entrar en la -época-de la indyst~i~' m04ema:

les faltó, a los propietarios y capitanes ,de los !c~niros de ¡ir?" !.
ducción' los elementos indispensables ,para ' pod ér ' desarrollar"
sus pr~pios'negoéios, y a la conq uista de estas ;materias 'fuÓ<!a- .' -.;
mentales para la industria se debenlas;guerra~ .que d~rarte 'la l ~ .

Edad Media , por ejemplo, se emprendieron cOJl la aparieÍlOa j'
de guerras santas para recuperar los cristianos e l sepulcr? de ,
Jesucristo que permanecía en manos de personas que. no ,:
creían en esa religión. Móviles fundamentalmente económi- ,
coso Y así como Las Cruzadas se explican po~ estos móv~les
f~ndamentales de integración de la,industria eur,?pea, las,c:x- '
ploraciones en el Continente Ameriéano, el repárto del tem-,
torio de 'África, la conquista de Oceanla, y.enlos tiemp?s'mQ.;,
derno~ la exploración y la invasión del territorio de China, son
hechos también que no obedecen más que a causas de integra-
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ción de la industria delas naciones más avanzadas y progresis-
"tas: ;1 ,/ ' ~ " ;- \~ '.,. r: ,l.

' La inteligencia humana necesita j-pueszmaterias primas, ma
terias fundamentales para Poderlas transformar en mercancías
que val} a satisfacer lasnecesidades de lavida común. Todo
esto que mencioné al principio, este -conjunto deéósas, dehe
chos, de fenómenos, de servicios públicos que constituyen lo
que llamamos el progreso: la luz eléctrica, la fuerza que mueve
las fábricas. las fábricas mismas como una unidad indivisible. 
el teléfono, los ferrocarriles,' los automóviles; las imprentas, los
libros, todos los vehículos de satisfacción ,de las necesidades
fundamentales de la vida del conjunto se deben a la inteligen
cia del hombre aplicada a las materiásprimas que le propor-
ciona el suelo mismo. ' ,'Y

y si ustedes revisan cuál es el valor substancial de todas las
manifestaciones del progreso, lo mismo un-libro que un par de
zapatos, que un vestido, que el pan ya' elaborado y listo para su
consumo, comprenderán que sólo 'ha sido posible crear y pro
ducir este conjunto tan-diverso de artículos ymercandas; por
que la 'inteligencia humana ha podido ~éreal" máquinas' que
multiplican'el esfuerzo físico, del hombre.y que estas máquinas
sólo pueden existir cuando'en un pueblo la colectividad puede
disponer fundamental y libremente, de las materias primas
que hacen posible la industria y el progreso.

'¿Cuáles son estas materias? Piensen en una fábrica moderna
de pastas .y galletas, por ejemplo. ¿Qué es ' lo fundamental en ,
esta fábrica?-La energiaeléctrica que mueve las máquinas. Las
máquinas, ¿de qué están hechas? De fierroty acero. ¿Seria posi-:
ble ahí la producción de pastas alimenticias sin máquinas? In
dudablemente no. ¿Ser ía posible la producción si la máquina
fuera ' movida a mano? Seguramente no. Fuerza motriz y ma
quinaria son fundamentales para la producción delas pastas
alimenticias. Piensen en una fábrica ' de calzado: ¿Qué es lo
fundamental? La máquina que haceposible el trabajo en gran
escala; la fuerza motriz también j-que mueve las máquinas.
Piensen en una fábrica de telas. El fenómeno 'es idéntico: m á
quinas y fuerza motriz. Piensen en una ·fábrica de libros, en
una imprenta; el mismo caso: máquinas y fuerza motriz. 'Pero

.piénsen después en que la máquina no -sólo necesita fuerza
motriz 'que puede ser fuerza eléctrica, que puede ser fuerza
d él ' petróleo o del carbón de piedra; piensen también que ne- ,
cesita lubricantes; aceite para poderse conservar en condicio- '
ríes de eficacia, y luego piensen en las materiasprimas funda- .
mentales 'de cada rama de la actividad-indu strial. ,,',. >

En el caso de la fábrica de galletas, la harina,' la manteca, la
grasa; en ~I caso de la fábrica de calzado , las pieles; 'en' el caso
de la fábrica de libros, el papel , etc étera..Luego hay indispen
sablernente, para la vida de la producción material, ciertas rna- :
t érias sin las cuales no sería posible el progreso; sin las cuales
no sería posible la satisfacción de las necesidades del conjunto
humano, 'de 'los pueblos. Estas materias por.eso se llaman así:

, materias primeras, materias primas, materias .fundamentales
para sustentar la vida biol ógica y también mental-del conjunto
humano. Sin ellas, no importa que los hombres congregados
en una región del Planeta sean los másrinteligentes, los más
brillantes, los mejores de la especie; no importa tampoco que
un pueblo tenga materias primas de importancia,"si los hom- ,
bres que lo habitan no 'pueden vivir 'con -la libertad necesaria
para utilizar esas materias primas en-provecho de la satisfac
ción dé sus necesidades fundamentalés.jL\Íego se concluye de '

, este análisis, de este examen panorámico y fipido d~'la'estruc,
tura del 'mundo, del origen del progreso y del estadio contem-

~o,ráneo de la evolución humana, que se requieren para la fe
hc~dad .de un pueblo fundamentalmente dos cosas: materias
pnmas para hacer posible la industria y la satisfacción de nece
sidades materiales y morales, y una educación de su pueblo
que lo ponga en aptitud de utilizar las mate r ias primas de la

.natura leza para pod~r. producir en escala de tal magn itud, que
el pueblo pueda vrvir una existencia dig na de ser vivida
(APLAUSOS). '

Hasta hoy, desgraciadamente, no todos los pueblo s están co
locados en esta situación de grandes posibilidades para la exis
tencia común; ya he re cordado que por razones históri cas sólo
un conjunto de países en el mundo. los más avanzados en la
industria, los que han habitado las regiones más prop icias para
el progresohumano son los beneficiarios del resto de las ri
quezas potenciales de la tierra; ellos son los pu eblos pri meros

de Europa y el gran país industrial del Continente Americano,
los que han necesitado, para poder crecer, no sólo para poder
mantener.su propio progreso tradicional. los que han reque
rido las materias primas de que carece su sue lo para poder
seguir transformando su economla y pod er desarro llar toda vía
más su potencia política. Por esa causa los pueblm qlle no es
tán colocados en esa situación de avance. como los de la Amé
rica Latina, han tenido que de sempe ñar en la histot i; ¡ de la
civilización , por desgracia. todavla el papel el!' silllpl!'s pre-dios

sirvientes, el papel de pueblos que tienen qUl' l'nl rq p r sus
riquezas, las de su suelo y las de su subsue lo, b, d!' la' e-nt ra ñas

de -su territorio, a las grandes poten cias induvniak-» ( I U t~ no
tienen las materias primeras para poder 1II;1I11 !'1 1l'1 'u industria
y para hacerla progresar todavía más. Por t· so SI ' !I;¡hla de paí
ses coloniales, de paises semicoloniales.

País colonial, pa ís semicolonial. es aque-l llul' "O tielle una
vida económica independiente de los ot ros paisl'S : '1ue no dis
pone de sus riquezas flsicas a provecho de su conuuud.u ]. de su
pueblo; que no tiene industria propia . país, en , ullla. qlle de
pende de otro país o de otros paises pa rd pod er vi vi r. En ra m
bio , las .grandes potencias industriales. aqu ellas 11111' necesitan
de.la materia prima ajena para sus propios neg ocios, aque llos
'que tie~en -su industria doméstica y que al mismo tiempo sumi
nistranproductos de esa industria pard los pueblos poco desa
rrollados; no son países coloniales, no son paises dq){'ndient es
sino ', ~ÍJe'> por. el contrario. son paises de los cuales de penden

, ot;os.· 'E~ta es la tragedia inevitable de la Historia.
I Si~ ~mbargo, si ustedes, jóvenes estudiantes. del mismo

:modo"Hue recordaron hace unos minutos a invitación mia la
'car ta'1geográfico:-económica del mundo, recuer dan ahora la
'carta 'geog¡:áfieo-política de la Tierra. verán cómo se dice en
ese ~o¿-umé~to, "que es una mentira convencion al. que hay
cerca'de-setenta y tantos países autónomos y libres en el Pla
neta' que ihabitamos, y se hace la lista: en América hay veinte
países la'tinmimerieanos independientes y libres y un pals inde
pendiente-y -libre de origen anglo-sajón; en Europa hay ot ras
tantas' naciones .independientes: en África habla hasta hace
poco tiempo un,a sola, y en el Oriente hay tantos más cuanlos.
Sin embargo, la realidad es otra: no basta ser independiente
desderelfpimi~ .devisui político para poderlo ser realmente
desde el punto de vista-vital; los países que no tienen una in
dustriapropiá para poder satisfacer las necesidades fundamen-

r tall s"de sus 'p~eblos ; no:son paises independientes de verdad.
son' P.aí~s 9'ue depende~ de -aquellos que les proporcionan los

· p.roduétos'de su~industrias y de aquellos países que les com
~ p'rtn~ iiís ~aieriasprimas'paraque pueda la industria ajena, la
, industria ' del exterjor,¡seguir creciendo,
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' 1 :~ ~Es el caso de México: somos un país semicoloniaÍ por des-
:·:'·~-gracia; país del Trópico, descubierto en el siglo XVI, conquis

tado en ese siglo por España, como toda la 'América. casi; sin
tradición industrial entre nuestras razas autóctonas" rico en
materias primas, y que conquistó una "independencia. políti
'ca teórica en 1821, todavía no ha podído. .por desventura,
conquistar una autonomía-verdadera, una autonomla econó

mica.
- ;r'¿Q ué es lo que nos pertenece en México> ¿Cuáles son las

fuerzas fundamentales para la industria? La fuerza,motriz,. ~I
hierro, el acero, las materias primas de cada ramalde la' pro
dti~ción. Recordemos en manos de quiénes están: La electrici
dad en México está eh manos de dos grandes trusts, dos gran
des monopolios extranjeros: La ElectricaLBond and Share que ,
es el monopolio que controla todas las industrias eléctricas de
la República Mexicana. menos el Distrito Federal, de origen
norteamericano. y el monopolio inglés que se denomina
"Compañía Mexicana (?) de Luz y Fuerza Motriz", que con
trola la energía eléctrica en el Distrito Federal y. en .algunas'
regiones circunvecinas. No pertenece a México la energía
eléctrica. ¿El hierro yel acero? No pertenecen tampoco a nues
tro pueblo. pertenecen a compañ ías extranjeras. ¿El/carbón .
de piedra? La única zona carbonlfera de México. enclavada en

-'

..
. ~ .

~1 .Estado de .Coahuila, noperteriece al. pueblo!mexicano. lE!
petróleo,',fuerza 'motriz fundamental" elemento indispensable
para , que las :máquinas puedan .moverse,y¡ funciónar•.de' un
modo eficaz;' pertenece a dos glandes monopoiios; uno no~
americano: La Standard OHCompany..y un mono~lio'i~gl&:

laRoyal-Dutch.Shell Company.. , .f¡ _:'t~ / ,>;,'ictp.rt ~t, '-' 4'
:;Si 'no' tenémos, pues, para la nación1mexicana :I~ elementO.

fundamentales de ,la industria nacional. si no ~os 'pert~nec~~ la
electricidad, el petróleo, el hierro; el acero; el 9~bó~ cíe pie- I

. dra;'(cómo' es ' posible que rnosotros pensemos qUC:11C? j que se
produce con .estas materias primas: el.calzado nla.ropa; erpan¡'
la alimentación; las casas 'err las que n ósalojamos, to<lolo que/' ,
hace posible .lajvida, ¿cómo esposible:qu~ el producto de estaS {
industriasfuridamentales pertenezca al ,Rtieblo ~me'¿icaño"si jél ' ,
pueblo mexicano no 'es dueño deJ~s"ete~e'ntosfun.eÍame~tá'les ;{;
de su vida-material? 'i' ,tl.! "1 , lf l ~· - jt l '~i ~ Í;)J' 'fIi"

. . • ~' I

'En consecuenciahla verdadera .lucha ' de México, .la: verda-r
dera lucha:histórica'de nuestro país consiste en,'lograr qúe :Ías1
materias primas qué han ' hecho posible la industria:~e ' otros t
países, la industria en .los-Estados-U nidos, t:I!' Alemania! en ó.
Inglaterra. .en' Francia.. en -Italia; en ' Ohecoslovaquia; en otros
pueblos, ' pertenezca, al muestro. Sólo ' así, rcuarido -elspueblo ( .
m éxicano.seaidueño de lo'que guarda su enirai'la ' flsica; de,jÓ..,,"

, ..-t' ;:f., j, ,t·l¡' ,, -¡ . I ¡;~. ¡i
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que produce su-tierra , cuando todo pertenezca a los mexica
nos, podremos pensar un día en que será posible que nuestras
fábricas, que ,nuestros transportes, que nuestras comunicacio
nes, que nuestros servicios públ icos estén al alcance del pueblo
mexicano. (APLAUSOS).

Porque el problema de la nacionalidad, porque el problema
de la caracterización política de la industria, no depende de
una razón territorial; es decir , no toda industr ia establecida en
el territorio mexicano es una industria mexicana, del mismo
modo que no toda industria establecida en el territorio argen
tino es una indust ria ar genti na; de la misma suer te que no
todas las industrias establecidas en Cuba son cubana s. ¿Cuál es
una, industria ' nacional? ¿A cuáles puede llamarse industrias
que pertenezcan a un pueblo? Solamente a aquellas que están
hechas para servir al pueblo , a la comunidad. No es doloroso,
jóvenes, para ustedes que habitan la ciudad de México y que
seguramente. no nacieron aquí todos , ustedes mismos, y tam
bién los que nacieron en México y han viajado alguna vez
fuera de la capital, ¿no es doloroso ver que la energía eléctr ica,
que los automóviles, que los transportes y el telégrafo y el ra
dio, y las imprentas, y los libros , y el pan, y las telas de lana,
y el calzado, y los sombreros, por mucho que se produzcan en
el territorio de México 'no son sino 'para una minoría de la
pobla ción mexicana? ¿Puede decirse que las industr ias de Mé
xico son del.pueblo mexicano cuando la inmensa mayoría de
nuestra" población no puede comprar los productos de la in
dustria que surge de nuestro país?
, Lo que importa, pues, para que la industria ubicada en Mé

xico, establecida entre 'nosotros, sea una industria nacional , es
q~e ~us productos estén al alcance de la mayoría del pueblo;
mientras este hecho no se produzca, la industri a nacional ten 
drá que seguir siendo de hecho una industria extranjera. ¿Q ué
pasa con el.petróleo? La gasolina que se produce en México es
la .más mala .del mundo, la de peor calidad; el precio sin em
bargo aqu í es el más caro de la Tierra: ciento ochenta veces
más Cara que en los Estados Unidos. Y el aceite, y todos los
combustibles para las máquinas que se producen en México,
valen seiscientas cuarenta y dos veces más que el 'combustible
en los Estados Unidos. ¿Es posible llamar a ésto una industria
mexicana , un~ ' industria ,nacional, cuando las utilidades enor
mes que se sacande Méxi~o explotando los pozos petroleros se
van al éxt ra új éro y nada queda para nosotros , como no sea
salarios exiguos que no bastan para compensarsiquiera las en
fer medades tropicales de los camaradas que viven en la costa
de los E¿tados de \[ eracruz y de Tamaulipas?
: ¿Podemos llamar a la industria petrolera establecida en
nuestro territorio una industr ia mexicana, cuando no deja más
que ·~i~~ios . d~Jllimbi-e, miles de obreros yde familiares de
ellos enferm ós.wíctimas de la enfermedades tropicales, y unos
eua'nlos pe~os d~ con tribuciones para el ,Gobiern o Federal? In
dudableITierlte ' no es ésta una industria-nacional. 'Estamos pe
leando en ,este momento histórico no sólo por un contrato de. - , .
trabajó 'para' los,obreros petroleros, no sólo por un aumento
de condici'ónes :~teri~les de vida para este grupo reducido de

'veinti~inco,m¡¡ trabajadore s; estamos peleando, claro está , me
jores ~éiÍ1di¿iones de vida para nuestros camaradas trabajado-

\ res .de la industria petrolera, pero estamos peleando, sobre
todo, j óvenes, no olvidarlo, estamos peleando porque el petró
leo 'sirva'aI;pueblo de .M éxico (APLAUSOS) porque el pe
.tróle ó'd~ ~~os de la NaCl6'ri pueda servir para poner ia base
de una industria mexicana. El día en que México, jóvenes, no
lo olvidentampoco, el día en que nuestro país tenga para ser-

vicio de los mexican os. de la vida nacional. pe tr óleo , carbón,
elect ricidad y hierro, podremos ser un país de primer orden
en el mundo. (APLAUSOS), Pero mientras eso no ocurra. en
tre tanto esto no acontezca, seg uiremos siendo un país colo
nial , un país semicolonia l cuya vida mate rial debe depender de
las materias prim as qu e nos compra n los países industriales, y
del producto de aquellas industrias ex tranjeras que compra
mos nosotros.

El cura Hidalgo peleó por la independen cia de México;
once años de guerra civil, once anos de sacrifi cios de nues tro
pueblo ; al fin, despu és de much os obstáculos. de spués de una
tragedi a qu e conmovió hasta la última entra ña de l más indife
rente de ,los mexicanos, ¿podemos llamarnos una Nación inde
pendiente? Desde entonces. hace ya más de un siglo. tenernos
esa bandera tricolor como sím bo lo de la Pat ria Mexicana
(APLAU SOS); pero , jóvenes. ¿esa bandera de México n:pre
senta ya realmente un país que te nga los medios bastantes pard
alimentar, para pod er logra r y pa ra poder ed ucar a su pueblo?

Por desgracia no; la bandera nacional. m ás qUl~ la rc a liz. ui ón

de una obra progresista . significa para los mexicanos de esta
generación , para los mexicanos que vivimos hoy, una prolllesa
de un México independiente de verdad . y un compromiso se
rio para luchar por esa independ en cia verd adera de México
(APLAUSOS).

Por eso nuestra bandera , jóve nes estudiantes . no s ólo es un
símbolo de libertad política, sino también una etem a pro testa
contra::el imperialismo extranjero qu e tiene a M éxir» sie-mpre
amenazado (APLAUSOS); nuestra bandera ('S un símholo de

(revolución permanente en México; mient ras no que l!<-n en
. 'nuestras manos, en las manos del pueblo mexicano, e-stos ele

mentos básicos para hacer la vida de nues tro p ur-b l» una vida
feliz, nadie tiene derecho a considerar qu e la l Iistoria dI" Mé
xico debe terminarse en el senti do de que no e~ n\('IH 'st('r ya
transformar el país; sólo los satisfechos . un núnu- r o Illuy pe
queño de gentes mexicanas, y un número todavía m;IS red u
cid¿ de extranjeros que viven en nuestro país pueden senti rse
contentos de lo que México ha hecho hasta hoy; pero e-n cam
bio, la inmensa mayorí a del pueblo mexicano. los que todavía

no saben le~r ni escrib ir, los que todavía no visten de una
manera adecu ada para defend er su salud. los que toda vía no
se'alojan:'encasas de un modo civilizado. los qu e todavía no
tien~n r:t~iios para prolongar su existencia med iant e los ser

, vicios;médic~~?o par;¡ curar sus enfermedades, la mayoria in
inen~á, de.nuestro pueblo compuesto de familias misérr imas y

;'É~bf~{~ti~ c~a~~? s~s j efes dejan .de tener empl eo viven ~n
:~ una .v.erdadera tragedia pavorosa , no pueden declararse satis-

.'~ ' "" "'~J,~ f .

hfecnós'(APLAUSOS):" ' .
';'~:~'pcit'féd éailsa te~emos que vivir siempre en inqu ietud. en
';¿o~sta~t~ ~nh~lo, en .corisjante deseo de transformar a Méxi
\~·'c~;'!1¿:'~~~\Í:~ " R~í~"teÓri~amente libre, sino en un país verdade
I ~me'nte i'ibf g"(APLAUSOS). Pero esta tarea de hacer la liber-

tad' cO'nipJet:f de:Méxic? compete , ante iodo, a la juventud de
nuest rb,Pa.!~;.;!?s ~~mb~es de I~generación de hoy, los que nos

, educainost ódavía bajo los prejui cios de las ideas del pasado y
~' de'j~~ n()rmas' éti~s: de otras épocas, bien pronto hemos de

'~dejar' e1, ~~ii~}e:ia~;r~s~~,sa~ili~des colectivas a ustedes, las
mujeres 'y los 'j~v~nesque están educándose en las Escuelas de

,;'México, :Usté'des son-; ust~es. serán bien pronto los respo nsa
"'bles de la ~í& :poÜti~~, ~ial y-m'oral de México. Por eso es
. iri'teresantedecit: estas verdades, desnudas, crueles si se quiere
.pero exactas. Jóvenes ,d~ ,México: no hay peor lección que la
. de .la. mentira: no.hay,peor:servicio a los jóvenes que la false-

----,~----------_XVIII~! _~_--------_
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derred or. Asr continuó hasta
conv ertirse en impresor, haciendo en
ocas iones pruebas para otros artistas.
Debieron transcurrir tres años,
hasta que llegó el momento de la
independencia. en el sentido de no
trabaj ar más para Gráfica Uno ni para
otros artistas, sino solamente, aunque
en el mismo taller , sus propios
grabados. En este momento, Giorgio
Upiglio (y Gráfica Uno) adquieren la
paternid ad de la técnica que Sesma
habla venido investigando largamente,
incluso en sábados y domingos o a
desho ras, cuando era posible buscar
tranquilamente nuevas formas de hacer
las cosas . Raymundo Sesma,
profundamente agradecido con este
acto generoso y de confianza, no hace
ningún trabajo gráfico fuera de Milán.
"Es un acuerdo que no se firmó en
ningún papel, sino en el corazón"."
diría tiempo después .
Entre las influencias directas que
Sesma reconoce en su trabajo, se
encuentran Henry Goetz y Kart Kasten:
" Goet z, hace unos cuarenta años más
o menos descubrió esta técnica a base
de resinas y carborúndum. Aqui lo han
manejado muchisimos artistas, pero
siempre utilizando el principio de
coloración de la técnica tradicional
como el aguafuerte y el aguatinta. Yo,
tomando esta técnica, comencé a

6 . Entrevista a Raymundo Sesma. Op. Cit.

invest igar porque vi las posibilidades
que todavia tenia de búsqueda, de
encuentro. Trabajando siempre como
Goetz, (cada color una plancha, cinco
colores , cinco planchas o cuatro o
cinco colores en la misma plancha pero
esfumándolos) se me hacia interesante
pero, finalmente, no me convencía."?
" El encuentro con Henry Goetz y con
su método de trabajo al carborúndum y
la calografía (colas, yesos, resinas,
pastas acrllicas. etc., materias blandas
destinadas a endurecerse) -apunta
Upiglio-, sugestionaron a Raymundo : la
posibilidad de manipular estos
materiales, de modelarlos evitando la
espera de las mordidas en el ácido , de
crear relieves y cavidades antes de
endurecerse, para luego intervenir de
nuevo sobre la materia solidificada, con
puntas, buriles, raspadores y abrasivos.
Este proceso creativo ha sido
enaltecido por Raymundo por el modo
original en que entinta la matriz en la
que los diversos colores diluidos en
aceites, gelatinas y grasas, prosiguen y
concluyen la creación de la obra .':"
Pero nada de esto es posible
entenderlo en tanto nos separemos de
la vida personal de Raymundo. Lejos
de entrar en zonas reservadas a la
intimidad, es necesario hablar de dos
de los momentos más impactantes de

T. Entrevista a Raymundo Sesma. Op. Cit.
8. Upiglio. Giorgio. Op. Cit.

la vida de Sesma. El primero se refiere
a la muerte de su padre, quien habia
perdido la vista. Las charlas que
sostenia con él eran verdaderamente
profundas partiendo de la base de que
Raymundo es pintor, artista visual por
excelencia. Pintor de colores, de horas,
de luces, y, gracias a las intensas
pláticas con su padre, como después
con otros ciegos del Instituto Italiano
para Invidentes, de texturas.
A partir de aquí, se incrementa el
interés de Raymundo de fusionar de
alguna manera el color, la textura, la
forma . Era necesario integrar estos
elementos para crear un solo lenguaje.
A la muerte de su padre, en 1981,
Sesma decide que es necesario dar a
los ciegos la oportunidad de tener
experiencias que trasgredan de una vez
por todas las limitantes de quienes
carecen del sentido de la vista. Para
ello, investigó y experimentó con
ciegos los secretos del tacto,
infinitamente, por supuesto, más
desarrollado que el de los que
podemos ver. Pero habia un reto: los
ciegos también deben "ver" arte. El
tacto es más elocuente una vez
desarrollado de lo que se podria
imaginar.
Tomando el poema de Sorges, como
comenté lineas arriba, "El
advenimiento", ilustró un libro que a
nuestros ojos es blanco, pero
que al tacto regala un mundo
insospechado de sensaciones capaces
de contar al detalle la más complicada
historia .
Se presentaba el problema de la
duración fisica del volumen hecho en
papel, por lo que se imprimirá en
poco tiempo una serie más grande de
ejemplares posiblemente en estireno
(plástico delgado moldeable con calor)
para ser distribuido entre algunos
invidentes. Ellos también tienen algo
que ver en el mundo de la plástica.
Otro momento determinante en los
días de Raymundo, es la muerte de su
esposa Cinthia Weber. Las condiciones
de la desaparición de esta joven
bailarina, llevan a Sesma a dar un giro
a su trabajo, observándose en él un
leve viraje hacia lo figurativo, no
llegando a la forma ciento por ciento,
sino únicamente sugiriéndola.
Testimonio de esta mudanza, es sin
duda alguna "Soledad en llamas",
tríptico en tonos ocres dedicado a
Cinthia Weber que conserva toda la
fuerza de un momento adverso
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trasladado a un plano. En una lectura
de izquierda a derecha, se parte de una
oscuridad nebulosa que parece avanzar
lenta pero decididamente sobre el
resto de la obra. La figuración
comienza de un modo tímido, apenas
interrumpida por un delicadísimo trazo
en rojo y blanco, como una pincelada,
como es la esperanza en realidad,
fugaz. matizada, mortal y finita, pero
constante en sus apariciones.
La claridad se inicia a partir del primer
cuarto del segundo tercio . El tríptico
avanza ante nuestros ojos como un
testimonio. como crónica de una
ausencia, como testigo de largas horas
de interiorizar el dolor.
Hay triángulos, rostros, cuerpos que no
lo son. brazos que se han alzado para
nada, personajes que asisten en los
momentos de locura, puntuales
siempre a la cita que se hace con ellos.
En la tercera parte. dos figuras tienen
algo de solemne, de realeza
monárquica que ante nada se inmuta,
que es así porque, como dicen los de
casta, así deberán ser recordados . La
oscuridad nebulosa, tarde o temprano
los cubrirá .

Hay un cuerpo en la parte inferior del
cuadro, un cuerpo insinuado de alguien
que ha caído, que ya no está, al que
miran las otras formas, como si le
dieran la bienvenida a su mundo.
Posiblemente, al ver los trabajos de
Raymundo de primera instancia nos
toque el color , la textura, pero una vez
que se han leído, es imposible mirarlos
de otra manera, son otros que en el
primer segundo no se revelaron;
ocultos en sus formas, fueron tímidos
ante los ojos inquisidores de quien los
penetraría.
Tal es el caso de uno de los trabajos
de pequeño formato que presentó
recientemente en la galería Kin:
" Levedad" . En él, como ya apuntaba
en un principio, la luz ha salido del
fondo de la tela. Hay un muro en la
parte posterior que nos ubica
perfectamente en el lugar. El cielo es
oscuro pero la figura central está
perfectamente iluminada. como si fuera
el centro de la filmación de una película
que se realizó lejos de este mundo ,
con otro aire, en otro tiempo, con
otros fines.
Perfectamente combinadas , hay líneas

cortadas con lIngulos rectos, picos
zigzagueantes. En contraparte, el
motivo central es una figura de lineas
suaves, redondas, casi sacras,
evocadoras de las aureolas que anta ño
se les ponían a los santos para indicar
que eran seres beatificados, inmllculos,
etéreos: "leves" , indicando sin duda
su ingravidez, la poca importancia que
para ellos tienen asuntos tan banales
como la gravedad de la Tierra.
Algo importante en la obra de Sesma
es su universalidad.
En realidad, este lenguaje es algo largo
de explicar razonadamente , pero fácil
de intuir. Raymundo lo percibe con
sencillez y claridad, y lo demuestra
provocando sentimientos a los
diferentes públicos repartidos en el
mundo.
Sin embargo, no pesa tanto lo
cosmopolita como lo continental ; él
mismo declara: "Yo creo que la única
influencia que puedo tener es por ser
latinoamericano. Es decir, el lenguaje
latinoamericano es obvio, lo ves, y si
no lo ves, hay un perfume en sus
imágenes...9<)

9. Entrevista a Raymundo Sesma. c:p. Cit.



POEMAS DE LEONARDO SINISGALLI

LOS NIÑOS LANZAN

LAS MONEDAS ROJAS...

Los niños lanzan las monedas rojas
contra la pared. (Caen y se dispersan
por el suelo con dulce rumor). Gritan,
se desgañitan con pasión guerrera.
Se intercambian apodos soberbios,
dulcísimas injurias. El ocaso
incendia las frentes, encrespa sus cabellos.
Es como sangre en las baldosas calientes.
La quietud vuelve a la plaza.
Una moneda lanzada se detiene
junto a otra, a un palmo de distancia.
y el niño aprieta contra el suelo
la mano victoriosa.

De Vi a las Musas

Leonardo Sinisga/li nació en Montemurro. Potenza. en
1908. Después de estudiar en Caserra, Benevento y Ná
potes. obtuvo la licenciatura en ingenierfa en la Universi
dad de Roma, Sus estudios cientlficos han influido en sÍJ
obra poética. Fue director de "Civilta de/le macchine",
una revista que "explica.a los ingenieros y a los poetas
qué cosa son las máquinas". Cuando Enrico Fermi lo in
vitó a asistir a sus lecciones sobre energfa atómica. Sinis- .
ga/li se rehusó. Tiempo después el poeta recordarfadicha
invitación con las siguientes palabras: "Pude haber for
mado parte del grupo que inició la era atómica, pero pre
ferf seguir el camino de los pintores y los poetas, renun
ciando al estudio de los neutrones lentos y de las
radioactividades artificiales". Su poesfa siguió, aunque de
manera muy personal, el camino del "hermetismo", par
tiendo de las enseñanzasde Ungaretti y Montale. Su poe-

PASCUA DE 1952

Los ocasos de abril son fríos y tristes
en los enormes cuartos de mi casa.
Mi padre apenas si se mueve entre el fogón
y la letrina. Lo llevamos en brazos,

lo desvestimos, le desatarnos los zapatos
para que duerma.

Las faldas del Serino aún siguen blancas
de nieve .

Encerrados' en nuestros cuartos,
penosamente nos llegan de la plaza
las campanadas.del reloj. '

El humo irrita nuestros ojos,
con humedad de bosque la leña mortecina.

Cristo resurgirá de su sepulcro de lirios:
los mensajeros lo anunciaron
tocando a los postigos.
Los pequeños pastores nos traen los

primeros espárragos de los zarzales; .
la hortelana 'descalza ha entrado con
un cesto de flores de nabo .

Treinta años esperé una Pascua
entre acequias, con musgo sobre las rocas
y violetas entre las tejas. Pero los muertos
duermen en ataúdes de castaño,
en arcos de pesebres y porquerizas,
en cruceros de sótanos y gallineros.
Con trabajo abandonan para siempre
nuestras sillas y nuestras camas, .
donde vivieron tantos años de lenta ago~ra.

sfa cuenta entre sus mejores atributos el de la lucidez,
que evita por sistema los arrebatos Ilricos y tiende con
frecuencia a la tensión epigramática.

.. Estos poemas forman parte de Poesfa italiana del siglo
XX, Breve antologfa, que aparecerá en breve con el pie
de imprenta de la UNAM. ,.

Obra poética: Quaderno de geometrfa, Milán, 1935,
18 poesie, Milán, 1937, Ritratti di macchine, Milán,
1937. Poesie. Venecia. 1938. Campi Elisi, Milán,
1939; Roma, 1940; Roma, 1942, Vidi le Muse, Milán,
1943 , Furor mathematicus, Roma. 1944; Milán, 1945.
Fiori pari, fiori dispari, Milán, 1945, Un fac-simile,
Roma. 1945, Horror vacui, Roma. 1945~ L'indovino.
Roma. 1946, I nuovi Campi Elisi, Milán, 1947.

Selección y Traducción de Guillermo Femántln
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LLANTO ANTIGUO

Los viejos lloran fácilmente
En pleno mediodfa,
solos en un rincón de la casa desierta,
se ponen a llorar.
Los toma por sorpresa
una desesperanza infinita.
Se llevan a los labios un orejón
de pera seca, la pulpa
de un higo asoleado sobre las tejas.
y hasta un sorbo de agua
o la visita de un caracolito
les mitigan las cr isis.O

De La edad de la luna

¡Cómo silban las golondrinas
en torno de la iglesia de Santo Domingo,
en' la penumbra.del jueves de tinieblas!

Por los caminos, los jirones
negros de los trajes son más silenciosos.
Un grupo de hombres quema con el fierro
el grumo venenoso en la boca del asno.

y emprendí el viaje hacia una Pascua
en flor, para encontrar al Cristo purpurino
que alza la cobertura del trigo blanco
que ha crecido en las grutas.

Nos ha tocado en suerte este valle; este valle
:escogimos para volver y morir;
donde Jesús resurgirá con desconsuelo
fervientemente esperamos sobrevivir
en el corazón de amigos y parientes,
en el recuerdo de vecinos de casa y del campo.

.Van y vienen por la casa las visitadoras
que nos traen sarmientos para el fuego,
las canastas de huevos y su pésame.
En los cuartos perdura el recuerdo
de un luto reciente o el gemido
.de algún anciano enfermo.
La sangre de mi padre es inquieta.
Se queja de su inmovilidad..
Van a cargarlo a la espalda mis sobrinos
y un dla, un tibio día por venir,

: . lo llevarán a la viña. Lo llevarán
a media cuesta, en la silla
de brazos de mimbre.

",. De La viña vieja

Todo lo que sé de nada me sirve
para borrar todo lo que he visto.

. Los niños soplan sobre el carbón
a fin de que en el plomo florezca
el simulacro de la rosa.

I Il .
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BUCEO
UNIVERSITARIO,
ACTIVIDAD DE
TRASCENDENCIA
CIENTÍFICA

Por Norma Avi/a

Pensar en el buceo generalmente nos
condu ce a recordar imágenes de un
mundo submarino habitado por peces
y crustáceos, esponjas y corales, tibu
rones y ballenas, medusas y molus
cos ; o quizá nos recuerde filmes y au
diov isuales en los que se ven osados
buzo s descubriendo o invest igando
restos arqueológicos y especies acuá
tica s.

¿y quienes son esos investigadores
del espacio marino que tanto llama la
atención por todos los misterios que
encierra en su maravilloso seno? En la
Univ ersidad Nacional Autónoma de
Méx ico el buceo es una actividad que
cada vez ha adquirido más auge, lo que
a su vez ha dado lugar a una nueva
generación de cientlficos estudiosos
de la vida existente bajo ese manto
liquido , a veces verde, a veces azul; a
veces noble , a veces feroz .

La historia del buceo universitario
come nzóen 1960, cuando la UNESCO
donó a nuest ra casa de estudios
equipo para realizar esa activ idad, que
inclula tanques dobles, profundlme
tros. chalecos salvavidas , trajes de
neopreno , lámparas , cámara subacuá
tíca. reguladores, lanchas y compre
sora. A ralz de este acontecimiento,la
disciplina del buceo comenzó a abrirse
espacio en la historia de la Universi
dad . El maestro Juan Luis Cifuentes y
el doctor Alejandro Villalobos figuran
entre los fundadores del primer grupo,
que no contaba con un consenso nu-
meroso. .

Fue hasta 1975 cuando esta disci
plina se reorganizó. El interés por ob
servar ese universo multicolor, plate
ado y rayado creció . El instructor
Gabriel Nayar preparó a la primera ge-

neraci6n de buzos estudiantes de 'Ia
Facultad de Ciencias; la facultad de ln
genierfa ya habla puesto en marcha
cursos, más tarde, en Arquitectura se
hizo lo mismo bajo la responsabilidad
de Fernando Lozano; la Subdirecci6n
de Servicios Médicos de la UNAM
edit6 las Tablas de Descompresión
(útiles en el buceo profundo para evitar
la narcosis de nitr6geno) y en 1980 se
form6 la Asociaci6n de Actividades
Sobacuétlcas de la .UNAM,: ,e~,donde
se aglutinaron los diversos grupos de
buzos universitarios existentes. Su pri
mer presidente fue Miguel Hernández,
le sigui6 Raúl Amaga (82-84) y actual
mente está al frente Ignacio Álvarez.
Lamencionada asociación está subdi
vidida en .Ios comités cientffico, téc
nico, médico, deportivo y de difusión.

Asimismo, dentro de los planes de
estudio de los posgrados que se im
parten en el Instituto de Ciencias del
Mar y Limnologla (ICMyL),se ha in
cluido Métodosoceanográficos; materia
en la que se enseña cartografla y topo
grafia marina, asl como técnica y reo
rías del buceo, señala RaúlGio Argaez,
coordinador del Posgrado en Ciencias
del Mar. Además, ya hay tres estacio
nes dellCMyL en Puerto Morelos, Ma
zatllln y Ciudad del Carmen, en donde
el buceo es necesario para los proyec
tos que allf se efectúan.,

Quienes .van a utilizar en mayor
grado el bÚceo cientlfico, son los egre
sados de Biólogla Maiina;"Ocearíogra
fla Biológicay Pesquera y Oceanogra-

. "ña Biológica . Raúl A,rriaga, bi610go,
instructor de la disciplina acuática alu
dido y quien fuera el segundo presi
dente de la asociáci6n subacuática de
la UNAM: subraya por qué losegresa
dos de estas áreas requieren manejar
las técnicas y teorlas del mundo del '

. .... •.. . . "". ,.', . l'
-:tanque y elregulador;delas aletas y el l

visor: ', 'El' buceo 'es ,una,herramienta
muy útil para las técnicas de muestreo.
Un biólogo-bui~ IIevar~ a~cabo una co
lecta adecuada: va.que sus conoci
mientos le otorgarán la capacidad de
observar las relaciones interespecffi
cas. asl como los estadios en que se
encuentre la flora y fauna marina; por
ejemplo, cuando se colectan pastos:
hay que quitarlos con todo y raíz y sa
carlos'a lasuperficie con aquello que se
encuentre adherido a estos (pequeños
organismos o plantas). Un buzo que no 
cuente con la preparación de un bi6
lago y se le encomiende colectar pas- .
tos, podría pensar que esas adheren
cias no tienen importancia, las podrla
considerar basura y sería capaz de qui
tarlas de los pastos antes de llevarlos
al exterior". '

Uno de los pioneros más importan
tes del buceo cientffico universitario y
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conocimiento de la vida de los océa
nos. de los mares y lagos. Cuando rea
lizaba los estudios para obtener la ma
estría en Ciencias Biológicas, tomó el
curso de fotografía aérea o etereofoto
grafía. "En las fotografías aéreas se
puede medir la altura de los cerros. de
los árboles; todo se observa entercera
dimensión. En buceo se podríahacer lo
mismo. A nivel experimental lo hereali
zado en el río Las Estacas. Los resulta
dos denotaron que esta técnica podría
utilizarse en el estudio de un arrecife:
en las fotos podrían distinguirse la flora
y la fauna que no siempre se ven a
simple vista y pasamos sobre ellas,
como es el caso del pez-piedra y cier
tos crustáceos", nos dice .

y el buceo también puede aplicarse
en la carrera de Ingenierla. Ignacio ÁI
varez. actual presidente de la Asocia
ción de Actividades Subacuáticas de la
UNAM. señala que un inqeniero-buzo
podrá supervisar con mayor precisión

el proceso de cimentación, el buen an
claje y solidificaci6n del concreto; las
soldaduras y la colocación de arrnadu
ras de acero en la rama de la construc
ción en el mar, que incluye la estructu
ración de presas. muelles, puentes,
etcétera.

Asimismo, destaca que el doctor en
F1sica Adolfo Cordero Borboa. tamo
bién instructor del equipo de buceo de
laFacultadde Ciencias, logró un cuarto
lugarenla lista de aspirantes a Viajar en
el transbordador que se dirigió al espa
cio con el Satélite Morelos 11 , en No
viembre de 1985. Los biólogos - ins
tructores Ricardo Jiménez y Mario Lara
hacenhincapié en que -entre otros as
pectos- la práctica del buceo contri 
buyó a que Cordero Borboa obtuviera
ese notable lugar, ya que uno de los
entrenamientos de los astronautas es
meterlos -con su traje espacial pues
to- en un tanque cillndrico lleno de
agua. Ya dentro, los astronautas reali
zan diversas maniobras. La ingravidez
que se siente al estar bajo el agua
es similar. en cierto grado, a la del es
pacio.

El buceo universitario esté adqui
riendo fuerza. cada vez es mayor el
número de investigadores de esta
casa de estudios interesados en des
cubrir lo que sucede en ese espacio
liquidohabitado por diversas especies.
en ese universo que nos atrapa, que
nos seduce.<>

nacional fue el doctor Gerardo Green, fensa, o para atraer, entre otros- que
·t" ,'" -

, ',quien aproximadamente hace 10 años conducen a las esponjas a producir
, ~~: p~soenmarcha el Laboratorio de Far- sustancias.

;,.,. (, ~ macologla Marina en eIICMyL.Actual- La segunda brecha a la que se han
~,:'mente .patri6iaG6mez, Francisco Cruz, abocado estos investigadores del co-
'~:~~~onso ~ieres y, Gonzalo-Sandoval ral y de lasalgas; del pez lenguado y de
" , cont inya':l las dos brechas de investi- la anémona; del cangrejo ermitaño y de

gaci6n subacuática abiertas por el doc- la raya, es el proyecto dellCMyL Ec%-
, tor Green. J' gla de comunidades bentónicas en las
>i:, "La primera rama de investigación costas rocosas de México. "En éste,

' - úni ca,en el pals- en que es inminente analizamos los recursos marinos con
eluso del buceo para lograr resultados los que cuentan estas costas a fin de

,productivos, es la referente a la reco- saber qué sucede antes y después de
lección de esponjas. Estatarea se lleva, realizar levantamientos urbanos",

, a,cabo en Mazatlán, Veracruz, Puerto apunta Gonzalo Sandoval. Estudian
Morelos y Guerrero. De dichos orga- . cuáles especies desaparecen, cuáles
nismos porosos. redondos. o alarga- decrecen. si allí continúan o si llegaron

• '". ~t' , -; .' ,'. '"

dos , morados ; amanllos,o azúles, los otras especies oportunas.
" " investigadores arriba enunciados' es- ; otro grupo que ha realizado accio-

tán"estudiando 10scompuestÓs qulmi- ' nes de buceo cientlfico es el de la Fa
cas que' tales org ánismos fabrican, ' cultad de Ciencias cuyos instructores
~ustanci~s qú~ quizá pued'an' utilizarse. .son los biólogos Mario Lara y Ricardo
en el'f~túrticomo antibióticos.',"En al-'·, Jiménez. En las clases, a los alumnos
9.unos· ést~d!«;l~!, , ~~' ~a visio ~ue lo~ ; _ , se I~s enseñaausar labrújula. cuerdas,

' antibi6t icos eJ(istenl es,son obsoletos, " boyas , equipo fotográfico, etcétera.
_ ,t,.' ~ ¿;; .••.. ,~,,¡.. -,,;s"',', ,; '._. ,

'porqué: los:'microorganism()s patóg'e- Algunos integrantes de este equipo
".i{ós"se-han"vücélto ,m ás;rá'sistentes.' - han colaborado con Petróleos Mexica-
:: Nu'~stra -finálidád'\~s , encontrar' nuevas nos paraevaluar láecologla marina que
; " fuent es de ata'que y parece ser,que los habita en los arrecifes de Veracruz. y

,:. o?g~~ismos ¡"aririos pueden 'ayudar' ~ ;" también han trabajado en los arrecifes
indican',F~ánéisco Cruz y Patricia Gó- de QuintanaRoo para analizarlos cora-
rrlez: Esta última también lleva a cabo les, " celenterados alrededor de los
la~ldentffiCaéi6n de esponj~s ot~~ono- ~ cuáles giran las demás especies :"'es
~(a:' ~'AIf6nso Mieres',ha.ce ,~nfasis; en ' ponjas, caracoles, peces, langostas-;
que'un buzo sin \os'conoeimientos'pro- ,.' són corno oasis en el mar" .

1. '. ..~. ;;:.::rj¡:-..-. -..... ,. '. ~.~.

, fesion~les q~e:ellostiei1en no seriaca-« , p,or su parte, Raúl Arriaga,también
,paz'de distinguir los'niotivos -en de- ' desea realizar nuevas aportaciones al
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(Núñez cursó además la carrera de pia
nista concertista, titulo que obtuvo en
1971. Con Francisco Savln, Emst Hu

/?ert-Contwig y Lean Barzin trabajó la
dirección de orquesta. Sus actividades
en este último renglón incluyen el es
treno de la ópera Encuentro en el ocaso
de Daniel eatán. en 1980 y Marzo de
Marta Garcla Renart, en 1983).

-¿Qué es el sintetizador?

-En su gran mayoría , las obras actua- .
les requieren de la imagen visual para te
ner un sostén extra: otras tienen necese ' .

-Si bien entiendo. en este afán del
compositor por liberarse de aquellos
elementos que daban cohesión a lá
obra musical t radicional. busca y en
cuentra otros aglutinantes.

-Otra máquina muy evolucionada, ca- '
paz entre otras cosas de reproducir la
sonoridad de los instrumentos de la or
questa sinfónica oreproducir la voz hu
mana; pero todo esto es inútil. por el
contrario se trata de buscar sonoridades
nuevas. lenguajes diferentes. tan cierto
como que el compositor actual. lejos de
usar los instrumentos en forma tradicio
nal utiliza el piano. pero rascando las
cuerdas en el interior de la caja. o el vio
Iln deslizando el arco detrás del puente.
poniendo amplificadores a la voz. para
generar qué. nuevos timbres. Estamos
en el siglo donde el timbre ha envuelto a
la música.

(Francisco Núñez, compositor. nació en
La Piedad•. Michoacán en 1945. Hizo
sus estudios en el ConseNatorio Nacio
nal. donde estudió composición en el
Taller fundado por Carlos Chávez bajo
la dirección de 'Héctor Quintanar. .Du
rante ese tiempo asistió a los cursos que
Jean-Étienne Marie. Stockhausen. Si:hae
ffer. Penderecki y Ugeti impartieron ex_o

traordinariamente en esa institución).

- Pero a lo largo de esta relación
máquina-creación musical. surge una
serie de preguntas. por ejemplo: ¿la
computadora es solamente 'un auxi
liar del compositor? ¿no se ha conver-
tido ya en un sosias. en un doble del
compositor? ¿qué tanto la sensibili
dad del compositor se ha visto modifi
cada o transformada por la máquina?

macenando toda una serie de datos. De
la calidad de esa información va a de
pender la respuesta de la computadora.
Ahora bien. la información siempre es
tará dada por un ser humano; luego. por
fuerza. tiene que involucrar su sensibili
dad. Para muchos la sensibilidad está
conceptuada como algo intangible. pero
no hay ser humano que sea insensible.
eso no existe . Muchos se manifiestan
más o menos sensibles. pero la' sensibili
dad es susceptible de desarrollarse; en
otros simplemente está bloqueada. En
fin. es este elemento. la sensibilidad. el
que confluye en el manejo de la compu
tadora.

-Voy a hacer un slmil. El piano es una
máquina. El piano no está provisto de
sensibilidad. Los sonidos que produce
son acclonados mecánicamente. La ma
quinaria de una computadora es un
piano superevolucionado que contiene
no sólo al piano sirio toda una serie de
instrumentos a través de los sintetizado
res que están incorporados. Esto le da
unacomplejidad mucho mayor. Por ejem
plo. en algunos de los sintetizadores
actuales ' que tienen incorporada una
pequeña computadora. hay en los te
clados diferentes capacidades de res
puesta al tacto y una capac idad de
respuesta superior a la de un piano tradi
cíonal, ¿Qué es lo que ocurre7 Que el
compositor trata en el piano de combi
nar sonidos que vayan de acuerdo a las
imágenes o formas sonoras que está
buscando para crear una obra. En una
computadora va a produc irse exacta-

Música

-¿Qué relación puede existir entre la
música y la com putación. pensando
sobre todo que la música es un arte
siempre referido al esplritu. a lo intan
gible . y la computadora es una má
quina. producto de los avances de la
tecnología7

Entrevista al compositor
Francisco Núñez

MÚSICA Y
CO MPUT ADO RAS

Por Gloria Carmona

-No hay más relación que aquella que
tiene que ver con una de las facultades
del cerebro humano que es la memoria.
porque desde que uno es niño va alma
cenando información. El niño evoluciona.
crece, se desarrolla y cuando adquiere
una especialidad, ésta depende en ma
yor o menor cuantla de esa información
y desde luego de la asimilación que logre
de ella. Una computadora es igual. Va al-
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-¿Qué hay de música y computa
ción en México?

mio de composición " Silvestre Revuel
tas" de la UNAM. En 1980 escribió
por encargo su Danza tarasca para el
Festival de Otoño de Varsovia. Entre
sus obras se encuentran las siguientes:
Contemplaciones . para orquesta
(1977); Conc ierto para orquesta ,
(1978); La piedra y la rosa. para so
prano y orquesta (1982); Sinfonía mo
zartiana, (1965); Sinfonfa en cuatro
mov imientos. (1966); Puntos y ra
yas,para cuerdas (1975), amén de va
rias obras de cámara.

(Francisco Núñez fue director de la Es
cuela Superior de Música del INBA de
1977 a 1983. Actualmente está en
cargado ah! del Laboratorio de Música
Electrónica e imparte la cátedra de
Composición.) \)

-Prácticamente nada. Tenemos un re
traso de 12 o 15 anos. De los músicos
que si ut ilizan estos aparatos son los
grupos de rack los que están a la ca
beza. En general son ellos que los fuera
de México han determinado el avance
de las computadoras y los Sintetizado
res. La música popular está Invadiendo
con sonorid ad y colores nuevos la at
m6sfera musical universal y gracias a los
grupos de rack las máquinas han evolu
-cionado en favor de la música En Méxi
co s610 hay dos grupos que m anejan es
tos aparatos dentro de lo qu e puede
considerarse la mús ica de concierto.
Uno de ellos trabaja alrededor de Ro
berto Morales. un muchacho muy talen
toso que además to ca muchos instru
mentos tradicionales y siempre ha sido
muy inquieto. Morales tiene. digamos.
un laboratorio privado . Otro es el grupo
que trabaja con Anton io Russek.

Los sintetizadores y equipos que tene
mos, por un lado. en el Conservatorio
Nacional de Música. son " prehistoria".
como dice el propio ingeniero Pav ón,

encargado del laboratorio . ¡Hace 18
anos solamente que se compraron esos
aparatosl Por otro lado está el laborato
rio de la EscuelaSuperior de Música que
se compró hace 5 años pero que recién
se pone en marcha y que también ya es
viejo. Ni siquiera son digitales estos sin
tetizadores sino analógicos. Hoy en dla
el mundo está invadido de sintetizadores
digitales.

sE

(En 1973, Francisco Núñez participó
. en el concurso de composición organi
zado por la Universidad Autónoma del
Estado de México y obtuvo el Segundo
Premio por su obra Reforma. En 1976
su obra Claroscuro ganó el Primer Pro-

Fragmento de partítIn de penderecki
dos conciertos diarios; pero de todas las
obras presentadas únicamente podia ha
blarse de 3 o 4 obras importantes. Algu
nos eran programadores, otros son téc

nicos que manejan muy bien ciertos
lenguajes asociados a la computación o
a la invest igación fisicoacústica , pero
creadores y gente dotada de talento y
de oficio, muy pocos. Una máquina
como la computadora se presta para
que cualquiera pueda usarla; no s610 eso
sino que los músicos podemos caer en
la disyuntiva de depender del progreso o
del estancamiento de estos instrumen
tos, de su comercio.
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. -Desde ' luego podria decir que ahora
que participé en la XII Conferencia Inter
nacional sobre Computación y Música
Electrónica en' La Haya, Holanda, pude
dal1l1e cuenta de que la tecnologia está
tfaciendo presá'de todo el mundo. De las
:¡7s' personasqueparticiparon en ella, mú
sicos,eso que nosotros conocemos
coh}o gente de oficio, pero con un oficio
donde hay conocimientos ' y dominio.
hubo muy pocos, y el CongresO duró
una semana con eventos de las'9 A.M.
hasta las 11. y media de la noche, con

",,", '.. .
~lNo piensas que las computado-

. ras~ 'su''manejo, este avance tecnoló
gico~desbordante, ha echado a perder
al compositor; en otras palabras, que
muchos compositorés juegan con
este tipO de escobas de ' aprendiz de
brujo que por ese solo hecho se con
vierten 'Etn sus hacedoras de música,
.pero que fácilmente pueden quedarse
en eso, en aprendices de brujo, en
técnicos, más qUe compositores?

dad del gesto o la actuación; asi vemos
el auge de obras de teatro musical. todo
lo que es media, mult imedia, mixmedia.
Los .efectos sonoros que se utilizan en
los 'programas de radio y en el cine tam
'biéir'ení'piezan a ser punto de interés
para-el compositor y pasan a formar
parte del 'bagaje de sonoridades que va
a entremezclar, y es que nuevamente los
instrumentos tradicionales ya no respon-'
den a toda la necesidad de nueva expre-

- síón,

I
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"advertencia en serio" sobre el peligro
nuclear; con It Conquered the Wo.rld
salva a la ciencia-ficción de extinguirse
como género no taquillero; con Attack 01
che Crab Monsters descubre la paranoia
como imán y muestra a Hollywood que
esmás exitoso exaltarla que intentar apa
ciguarla; con Not o, this Earth despliega
la confusión de géneros como método;
con War o, the Satellites funda la ver
tiente de la anti-otredad relacionada'con
los hechos histó ricos apenas disfraza
dos. Menos que pelfculas crea válvulas
de escape y también de contención. .

Paradójicamente, la experiencia de
Corman (tamb ién autor de la famosa
" serie Poe" con actores como Vi~cent
Price, Boris Karloff y Peter Lorre), sur
gido al margen de las poderosas campa;
nlas cinematográficas, no sólo sirve,a
éstas de enseñanza sinoque a la larga..
encarna y determina el espfritu ho
lIywoodense: sus tesis de fondo ' 7c1ue
jamás se detuvo a examinar, sólo preo
cupado por la peripecia"el .divertimiento
y la recuperación econórníce-e son adop
tadas fielmente y terminan por revol ú
cionara la "fábrica de sueños" y sus es
trategias. En los ochenta los monstruos
se visten mejor (cambiando el cartó~ por
el látex), escenograflas y arnbientaclo
nes se perfeccionan (recurriendo al auxi- .
lio de computadoras), ha crecido el
sueldo de autores, actores y técnicos, el '
tiempo de rodaje se amplfa:al máximo; \
sin embargo, la mirada de fondo es la
misma que aquel cineasta autodidacta
sintetizara vexplotara treinta ai'ios an
tes.

Siempre duei'io de una gran intuición,
Corman se sabe uno de los pilares de
una industria que no lo reconoce. Por
tanto , " va a fondo" como productor
(cargo que le garantiza - según sus 'pro
pias declaraciones- "control total") : en
1980 produce su hasta entonces más
caracinta -de todas formas muy por de
bajo del costo de las pellculas que in
tenta " escarmentar"-: Batalla más allá
de las estrellas, a través de la cual se
afirma -no sin razón- como pionero de
" modernos" filmes como La guerra de
las galaxias (George Lucas, 1977).

Para ratificar su carácter de precursor
- y como airada protesta por el nulo re
conocimiento concedido a Batalla-, Cor
man produce en 1982 su propia versión
deAlien: El octavo pasajero (Ridley Scott,
1979): se trata de El planeta prohibido
(bajola dirección de Allan Holzman), ver
dadera cinta de productor en la que éste
"corrige" los que considera lamentables

Por Daniel González Dueñas

LA NEGACIÓN
DEL OTRO

Curiosa la historia del indefinible Roger
Corman (1926), director, productor, em
presario, distribuidor , fanático de la cien
cia-ficción y del cine fantásti co, mece
nas de cineastas como Coppola y Bog
danovich, rey de las pelfculas tipo " B" .
Ingeniero de profesión, autodidacta en el
cine y guiado ante todo por una pode
rosa intuición para detectar demandas
excluidas por los grandes estudios ho
lIywoodenses, Corman se liga a produc
toras privadas y en 15 anos rueda me
dio centenar de pellculas (hasta 1970,
cuando deja de dirigir para to mar las
riendas de su propia productora, New
World Pictures) .

De un género a otro - western, cien
cia-f icción, gangsters, terror, guerra,
rock y adolescentes, cine mltico y fan
t ástico- . su filmografia se caracteriza
por la tónica del low budget (bajo presu
puesto): costos llevados al mlnimo ima
ginable, actores y técnicos marginales,
infinitesimal tiempo de rodaje (llega a fil
mar un largometraje en dos dlas y una
noche): mucha imaginación para suplir
las carencias y para garantizar un casi in
variable éxito taquillero que se desen
tiende de ambiciones cualitat ivas o tesis
ulteriores.

Los años cincuenta son una etapa de
cambios; Hollywood enfrenta el descon
tento de posguerra y el arribo de la tele
visión lanzando filmes obsesionados en
dulcificar, desviar y enmascarar. Mien
tras tanto, Corman se dirige a un público
flotante : no sólo inventa géneros o mo
dalidades combinatorias sino que man
tiene viva cierta corriente subterránea,
se convierte en vocero intuitivo de los
monstruos que los grandes estudios a
toda costa intentan proscribir. En tres
años (1955-57) rueda veinte pellculas
que cubren un amplio espectro: con The
Day the World Ended lanza la primera
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Para Atien, la posibilidad de diálogo

con la otredad es simplemente nula; el
contacto es fatal y la mejor opción es no

buscarlo . Si bien puede contraponerse
que la película se limita a contemplar en
enfrentamiento con "una sola raza ex
tragaláctica". y que de la misma forma
podría existir alguna menos letal y más
afín, el razonamiento flaquea porque ya
toda variable ha sido determinada : la óp
tica cierra de antemano sus posibilida
des . Para el raciocinio hollywoodense no
hay "otro tipo de otredad " la parte de
termina al todo. la manifestaci ón al gé
nero , Si ése es el primer contacto de la
humanidad con lo otro. ¿cómo ha de en
frentar ésta cualquiera que se presente
luego? ¿Qué habrá hecho este ' 'tLJpor tú"
sino confirmar la xenofobia terrestre y
justificar por entero todo enclaust ra
miento paranoico y todo re pudro a lo de
fuera, siempre peor que lo d!: dentro?

En una instancia ulterior . la cnatura ex
puesta en Alien quiere ser el "espejo de
los monstruos que anidan {JI H SI.' {~ n el in
dividuo" : ¿por qué habr ían rh.. ser " me
jores " los extranjeros] Sin embargo.
esos monstruos han Sido CUidadosa
mente diseñados: se fortifican un la me
dida en que toda óptica altu rua t tva se
extingue por " ilusoria. débil , In ~lenua y
escapista" . El espectador de la pellcula
compara el detritus terrl cola con el que
"le espera" en el universo (lúas!: todo
ámbito abierto), y entiende que ante la
absoluta devastación qu e Impli ca tal
perspectiva , es mejor r e sl ~¡rlilrs e a la
planetaria : preferible suc umbir por la
mano de semejantes. que hacerlo como
resultado del ataque de intolerables cria
turas que en el vasto espac io proliferan .
(La nihilista mirada de Scott al respecto
se muestra en el entorno cuadmo de
Blade Runner -1982- ,) Tampoco habrá
que esperar al arribo de lo extraterres

tre : las demarcaciones de lo otro quedan
plenamente dibujadas en el propio terri
torio humano. Lo que resta es clarificar
al público quiénes son sus semejantes:
Hollywood se encarga de señalar dónde
comienza lo otro, no en el limite de la at
mósfera sino en las calles, no en el re
moto futuro sino hoy .

Luego de múltiples y admirativas se
cuelas de Aüen. aparece en 1986 la
"continuación oficial " : Aliens: El regreso,

dirigida por el James Cameron que ya in
cursionara en la antiotredad con Termi

nator (1984) . Ripley (Sigourney Wea
ver). la única sobreviviente de la atroz
pesadilla del Nostromo, es rescatada y
llevada a una estación espacial humana.

'.
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mento podría sintetizar el lema de Ho
llywood, su concepto de la otredad que
no ha variado desde los años cincuenta
(y que cobra todo su sentido pronun
ciado en un filme del acrítico y percep
tivo Roger Corrnan): "Si se mueve, y no
es de los nuestros, dispárale".

En Piedra de sol, Octavio Paz escribe:
"los otros que no son si yo no existo.j
los otros que me dan plena existencia" .
Con mayor o menor deliberación, toda
obra toca el arquetipo de ese diálogo
primigenio , el contacto del yo con el
mundo y la vastedad,de sus manifesta-

.ciones. Dentro 'de los territorios artísti
cos, el cine parece poseer un privile

, giado mirador : desde el origen del
. séptimo. arte, la fascinación que 'conlleva

.:'rese complejo lenguaje nace de su capa
..', cidad de enajenamiento (en una acepción

pura, visitar lo ajeno, .interiorizarse en lo
otro). <Ya el primer poeta del cine, Mé
lies, relaciona la otredad con lo fantás

tico -el misterio, lo desconocido. Al
.'" paso de los años, esa mirada básica su

fre diversas dislocaciones cuando Hol
IYvvood se autonornbra delimitador de
géneros y dictaminador de eficacias; su
principal faena consiste en arrancar del
cineesa esencia que Mélies intuyera: la
poesía. cercos culminan en la piel del individuo y
" La "fábrica de sueños" no intenta de- en su aquí y ahora. Cuando lo otro des
sentrañar una esencia sino enmasca- pierta y ataca, puede usar cualqu ier

,' rarla: no se' trata de encarar al otro para nombre, rostros variables: frente a una
ten~r ia:naño y sentido sino para atri- magnitud X, mi vecino y yo somos esto,

buirle la causa de toda contradicción. Lo una unidad; frente a una magnitud y , mi
" otro, entonces, queda concebido como vecino 'es el otro, mi enemigo . Ho
,o'¡";agnitud que quita magnitud, el sentido lIywood proclama que la meta final de
' que arrebata sentido . Por tanto, "co- las "conquistas" es el individuo, y para
':,_mi~nza" más allá de las fronteras (de conjurar el ominoso "divide y vencerás"

cualquier tipo: físicas, temporales, lin- -:que por otro lado apl ica-, tiende a
, güísticas); es el peligro, "se cierne", mantener lo más lejos posible a lo ex
"invade", y produce una contaminación tranjero, a lo alienígena, mientras ataca
siempre fatal. Amenaza la interioridad, las diversas filtraciones locales. Advir
pone en crisis al orden propio (concepto tiendo al espectador (a cada uno, fo-
que automáticamente resulta "preferi- mentando la ilusión de un diálogo "per
ble " si se le compara con el misterio y sonal") capacita al conjunto para actuar
sus irrupciones) . 'Lo irracional usa al otro de una sola forma ante lo " de fuera".
para adquirir una apariencia racional. Pero el cine trasciende las fronteras,
Asumir la otredad es indlspensab]e. aun la última - y más fortificada-: en la
pero sólo porque da "fundamento" a las pantalla se abre una vía sobre las más
fronteras y así mantiene cohesionado a ' oscuras zonas del individuo mismo, y
lo propio: sobre la muy concreta posibilidad de ilu-

El caos llega de fuera, y su constante - minar esas oscuridades. Hollywood pro
ominosidad radica en que posee un ta- pende a fortificar las murallas que sepa
maño relativo, dado por marcos de refe- ran al individuo de la "intemperie", para
rencia cambiantes: apenas en una pri- que las irrupciones sean siempre conju-

. mera instancia lo otro es aquello situado radas " antes" de ese últ imo reducto:
fuera de las fronteras físicas, porque por un lado fomenta el aislamiento de
toda subdivisión es a su tiempo una cada ser; por otro, crea la ilusión de que
frontera (pais,.ciudad, casa; la Edad Me- el claustro no es individual sino de una
dia, 1920, aY~r) . Indistintamente, los colectividad " selecta".
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donde se descree de su relato. Sin em
bargo, la mujer acepta retornar al pla
neta de su traumática experiencia, ase
sorando a un grupo de soldados cuyo
encargo es tanto averiguar lo que ahi ha
sucedido con una colonia de "terraíor
madores" humanos, como destruir cual
quier manifestac ión de vida alienigena
relacionada . La pesadilla no sólo retorna
sino que -como el título- se pluraliza:
del grupo militar sólo quedará un cabo,
Hicks (Michael Biehn) y un androide,
Bishop (Lance Henriksen); la herolna ha
brá surcado un largo camino para encon
trar una idónea sucesora , la pequeña
Newt (Carrie Henn). a su vez única so
breviviente del centenar de humanos es
tablecidos en el planeta. Luego de en
frentar no una sino varias criaturas
infinitamente predadoras, Ripley se en
cuentra con la propia entidad-madre de
todas ellas; con ésta mantiene una tor
tuosa serie de persecuciones hasta un
combate final que. a semejanza de la
cinta de SCOl! , no parecerá definitivo
sino apenas prorrogante .

Los monstruos artific iales quedan al
descubierto : la película se concentra en
un duelo eminentemente femenino y de
forma especifica referido a lo maternal
(ya en Afien la computadora del Nos
tramo se llamaba "Madre" ; en Aliens,
luego de su ardua odisea la níña usa ese
nombre en diminutivo antes de abrazara
Ripley). Se trata del instinto humano en
frentado con " otro" de las mismas ca
racterísticas: a final de cuentas es "otra"
madre defendiendo a sus vástagos. El
espectador masculino de Aliens sabrá
demarcar, dentro del misterioso y terri
ble territorio de lo otro , al lado femenino
de la humanidad , capaz de luchar en
esas inimaginables coordenadas a tra
vés de un instinto al que el varón no
puede sino mirar de lejos. Por su parte,
las espectadoras tendrán una " redefiní
ción funcional" de su ser más intimo, en
tanto enfrentado a un otro que bajo las
mismas bases acumula virulencias.

Secretas reciprocidades: el siniestro
grupo de soldados expertos en extermi
nio (en el que por su fiereza destaca una
mujer, Vasquez -Jenette Goldstein-,
por añadidura latinoamericana) parece
directamente gestado en la "ética" pro
puesta por El planeta prohibido, filme con
que Roger Corman "corrige las debilida
des" de Alien. (Ripley no acepta la mi
sión sino hasta que se le promete lo que
por otro lado es la única meta: no estu
diar la vida alienigena, no llevarla a la co
lonia humana, sino destruirla sin mira-

mientas.) La contraposición básica de la
cinta queda claramente expuesta por
la más delirante misoginia cuando Ripley
enfrenta a su enemiga usando una espe
cie de armadura-bulldozer que aumenta
sus fuerzas y la equipara a la enorme po
tencialidad de la madre-alienigena. La
imagen recuerda aquella otra de las lu
chas entre mujeres que se azotan en el
lodo (cf . Cabaret. Bob Fosse, 1972).
Luego de la dura victoria de Ripley, el an
droide lacerado comenta: "no está mal
para un humano" . Seguramente quiere
decir " para una mujer". Puente entre el
uno y el otro -y no menos voraz que am-

bos-, este ser ha heredado de su crea
dor una óptica asfixiante:'aunque en pri
mera instancia su comentario equivaleal
de cualquier personaje "realista" -endu- '
recido- que siempre recurre a eufemis
mos para eludir el desborde emocional,
en segunda instancia refleja argumentos
de superioridad y "selección natural",
Obviamente Bishop no ha sobrevivido'
por su depuración tecnológica sino',por
su carácter masculino, y sólo para certi
ficar los abismos interpuestos: afi~ma
que no puede hacer daño a'un ser hu
mano en virtud de poseer incorporado,
un "inhibidor de conducta". Aliens no
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engloba no s610 a las diversas entidades
del mismo género sino a los demás gé
neros posibles , Los funcionarios que in
terrogan a Ripley exclaman que en " 300
planetas colonizados" no ha aparecido
un ser como el que la heroína describe:
expresan azoro no por la hipótesis de un
alienígena infinitamente voraz sino por la
pos ibilidad de que exista una raza no es
c1avizable o exterminable por el hombre.
Evidentemente , en esos " 300 planetas"
se habrán encontrado formas de vida,
pero según la óptica de la Cinta , éstas se
habrán caracterizado por su " debilidad"
(los soldados que viajan con Ripley se
ríen de las admoniciones de ésta y repi
ten que sólo van a otro " exterminio de
insectos") , Según Aliens. la ética que
guía a la humanidad en SlJ avance por el
cosmos no es filosófica Silla mercantil
bélica. Una vez que la odisea de Ripley
muestre que sl existe una rala H1gober
nable, tal ética no hará sino retorzarse: si
la dureza es debilidad - c o rn puruda con
las letales criaturas del plalwt aIV·426- ,
todo " miramien to" - I éase drlac rón para
t irar del gat illo - . habrá de cancelarse,

A través de una continua convulsión,
Cameron sustituye el ofl cl{l cmernato
gráfico de Scott . SI Aben I ~ S una pesadi-

I lIa por la pesadilla mism a. AIIf,'1IS Impone
por la fuerza otr as Imá !lt ~I H: S atroces
como único sustento de lo rl ~ al Roger
Corman creó la parafernalta de cartón

~ que hoy se mira con una SOfH IS¡¡ ¿Idén
tica plataforma habrá de ser aceptada
" en serio" simplemente por estar ata
viada con recursos münnarncntc mayo
res? Cuando en un futuro qurz á lejano
Aliens se contemple con una sonrisa,
¿será porque los discursos ruduccionis
tas habrán encontrado una nueva forma
de agresión para imponerse] (O porque
al fin se habrá implementado una óptica
que no exija la ceguera para observar al

otro?
Hollywood ha conseguido un gran vir

I tuosismo en el renglón de los efectos
especiales (a partir de un aprendizaje de
los outsiders como Corman y de los vi
sionarios como Kubrick y Trumbull en
2001) . Si con base en esa depurada téc
nica es posible ver cada vez más lejos .
¿por qué no utilizar esa potenciahdad
para ver más cerca? ¿Todo atisbo lúcido
quedará condenado a la bisutería detr í
tica si quiere llegar a un amplio p úblico?

¿El otro dejará de ser adorno y bozal de
lo de este lado. los mundos vistos y leja
nos pasarán alguna vez a convertirse en
umbral para los invisibles mundos inter
nos?

s
cana califica de iIIegal alien al indocu
mentado). Afirmarse es sumergirse en
las mayores oscuridades del instinto (ar
tificialmente definido), ya que s610 éste
es capaz de enfrentamiento . Al final,
afirmarse es negarse hasta el último re
ducto de' apertura y volver a casa, único
sitio donde las negaciones son "el
modo de sobrevivir" . Aliens no s610
confirma la necesidad de encierro hu
mano, sino que exacerba con violentí
sima saña las fragmentaciones. Los
monstruos artificiales cercan al individuo
cada vez con mayor furia, y el otro -bajo
sus diferentes nombres- no parece sino
el abismo al final del recorrido.

El gambito básico se revela en el pro
' p io título de la película de Sean: Alien
, (nombre genérico) equivale tanto a esta

específica forma de vida agresiva como
a cualquier otra . El filme no usa un nom
obre propio, no alude a " este alienígena"
-síno que usa un término general para
-que, al pronunciarlo, en todo caso se
asocien los detríticos elementos de la
atroz criatura presentada . La secuela
prolonga con fascinada fidel idad los hi
los de su predecesora: al pluralizar el tí
t~lo'; el gambito queda cerrado: Aliens
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teatral. Se declaran amor o se declaran!!I
odio. Uno y otro se persiguen o seducen
en esta ficción pura; ellos ni se detestan,
ni se aman. ni viven -ni mueren. Son per
sonajes esencias que deambulan. Nada
en I Poli es claro, excepto que es teatro,
ilusión. donde los personajes fingen se~.

Tratamiento farsico

La exageración bajo control

El dibujo propio de la caricatura fársica
es la pauta. I Poli, a fin de construir su

Antonio Argudln

En la puestá en escenáde' Alejandra Gu
tiérrez sobresale el tratamiento fársico
que el mismo texto.propone. la sustitu
ci6n de la realidad se percibe fundamen-

~ talmente al examinar el carácter de los .
~ personajes. a quienes la dramaturga y la
o .
~ directora han dado el toque brutal y ca-
S tártico de la farsa . Kimon y Elizabeth
o •

lO. pueden ser cualquier matrimonio. de r..
'.. ..~

, . . cualquierparte del mundo; ellos son per-
taki entreteje la ilusi6n teatral. I PolI es sonajes símbolos en los que el especta-
una historia a un tiempo simple y com- dor se reconoce al ser testigo de proble
pleja. donde se percibe la asimilación mas de existencia que él ha experimen
profunda de las diferentes vanguardias. tado: la soledad. el temor a la muerte, la
Anagnostaki llega a los linderos del ex- incomunicación. el tedio. i »Ó,

presionismo. el simbolismo y el surrea- Los personajes-símbolo son maneja
lismo; mantiene la tensión del drama del dos diestramente por la directora . Estos
absurdo. hasta causar la sordidez propia aparecena través de múltiples detalles y
de lafarsa. Pero sobre todo. Lo~la Anag- siguiendo trayectorias diversas. sobre
nostaki sigue muy de cerca el Juego ?~: puestas. que se interrumpen, adelantan .
la realidad y de la ficción que Jean Genet o retroceden. para complementarse ·h.. ~

. . "-"plantea en su obra. ." contradecirse . Los tres deambulan su-

brepticiamente en el espacio escér'!ic~~

Obedecen a los impulsos de una trama "
desquiciada. de acciones enrarecidas ; "
alusiones constantes al horror y neqa-: ~

ción del.tiempo al reunir todos los tiem-~ :
pos explosivamente. Por eso Alejandra '"
Gutiérrez hace que sus actores , para,.il}~ ".
terpretar a los personajes. de ello~"t~:'~
men la tensión. lo mecánico, el acoso~ !' " ,"

El subfondo melodramático se peréibe"
~ .~ ""

en esta farsa contemporánea..La contra-O
posición no s610 se da entre Kimon, Eli
zabeth y el fotógrafo. sino al ' tratar la
distancia entre ficción y realidad. las que
son esencialmente opuestas. En I Poli
una y otra se alternan. se aproxima,n V
confunden. a tal grado que el especta: .
dor queda frente "a un juego. Él cree ver , o"~

una realidad que de hecho es ficción; así ;
como supone estar frente a un mero fin
gimiento. cuando lo cierto es que los
personajes muestran su verdad. No es
necesario recordar. además. que esta
contraposición entre ficción y realidad
se produce precisamente por medio del
artificio. de la ficción dramática.

Juego teatral

La anécdota de I Poli es la de un matri
monio. tal vez la de dos hermanos o .
más exactamente la de un hornbrev una
mujer. que recién se han cambiado a un
pueblo. a ese donde ella ha nacido. aun
que no lo sea precisamente. Ambos si~ .
mulan que se preocupan uno por el otro:
ella por la inevitable próxima ceguera
que él va a padecer; él por su parte
quiere que ella salga de la tediosa rutina
de cada dla. Procura impaciente que ·Ia
mujer tenga invitados a una cena siem
pre inesperada a fin de que ellos la ena-
moren. "

Un tercer protagonista. el fotógrafo.
es el invitado de esa noche: pront,o re
vela a sus anfitriones la vida insulsa que
lleva; confiesa que atrae las desgracias y
narra con morbo cómo a la clientela le
ha dado por retratarse en el instante
mismo de la muerte: a unos les gusta
ser captados durante el estrangulamien
to. a otros mientras son balaceados, y a
otros más cuando el cuchillo corta la ar
teria y se desangran. ocasionando la
clientela de este modo que se rompa la
rutina con la violencia de la muerte.

Los tres protagonistas entran al juego

El teatro clásico griego se ha estudiado
en forma exhaustiva. Cada obra se ha
analizado minuciosamente y represen
tado sin interrupción a través de los últi
mos siglos; incluso se tiene la sensaci6n
de que. en nuestro medio. siempre ha
permanecido en cartelera una obra de
esa ejemplar gran dramaturgia. Ignora
mos. sin embargo. el teatro que ha sur
gido en nuestro tiempo en esa cuna de
cultura.

Parece ser que Grecia se encuentra en la
misma situación que cualquier país en vías
de desarrollo. es decir. de vez en cuando
surge una obra que trasciende y pasa a
formar parte de la dramaturgia universal.
Tal podría ser el caso de I Poli (El Pue
blo). de Loula Anagnostaki. obra griega
contemporánea. que se presenta en el
Foro Shakespeare. auspiciada por la Uni
versidad Autónoma Metropolitana. bajo
la dirección de Alejandra Gutiérrez.

~atro

Por María Muro

OBRA MODELO
DEL TEATRO
CONTEMPORÁNEO

Asimilación de escuelas

Una de las corrientes de la dramaturgia
universal contemporánea consiste en la
asimilación de las diferentes escuelas y
teorías que han surgido en el siglo XX.
Concretamente podemos referirnos al
distanciamiento de Brecht, al teatro de
lacrueldadde Artsud. al absurdode lones
co y de Beckett. quienes con sus teo
rías o sus obras teatrales han captado la
esencia del mundo. para dárnosla me
diante los recursos teatrales.

Las características de I Poli (El Pueblo)
quizá corresponden. sobre todo. a las
que presenta en general la obra de Jean
Genet: el horror sórdido. las palabras hil
vanadas que a nada conducen y llevan a
todo . son materia propia de la vocaci6n
amarga. violenta. con la que Anagnos-
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complicado trazo, procura no descuidar
ni un solo detalle. Las situaciones y las
palabras exigen movimientos y modos
de decir afectados, acordes a la exage
rac ión que caracteriza a este drama .
Alejandra Gutiérrez ha entendido el esti
lizamiento grotesco de los personajes,
por lo que Néstor Galván, Anton io Argu
din y, sobre todo , Luisa Huertas han pro
vocado en si mismos un estilo de actua
ción coherente, con apoyo continuo en
el cuidado, en el control sobre el exceso
al que la obra y la dirección los someten .

En el escenario es posible que los per
sonajes , los actores, queden inmóviles,
que suban a un mueble como felinos , o
puedan caer al suelo, moverse nerviosa
mente o agredirse, consolarse o perma
necer aislados, abstraidos, persiguién
dose unos a otros con la mirada o con la
violencia física.

La afectación se produce asimismo
mediante el volumen de las voces , del
susurro al grito, de la palabra incesante
al silencio, y por los diversos grados de
la naturalidad y lo artificial con que son
'pronunciadas las palabras, en relación
directa e. inversa respecto a lo que se .

dice . Por ejemplo , Kimon confiesa a Eli
zabeth que la odia como si diera los bue
nos días, o estalla en sollozos al excla
mar : " Mi vida es un mar t ir io " , para
luego agregar sombriamente : " Estoy
bien" .

Loula Anagnostaki y Alejandra Gut ié
rrez provocan en el espectador una re
flexión aguda acerca de la sociedad mo
derna. En el lugar de reunión de los t res
personajes se experimenta el encierro y
lo que está fuera: el espacio abierto a la
duda. La dramaturqa y la directora trans
miten la sensación que tendria alguien al
haber perdido la noc ión de habitar den
tro de si, como si fuera para él mismo un
eterno extranjero , un nómada conde
nado a no buscar su origen perdido y a
rechazar como si fueran del enemigo las
que siempre han sido su casa y su po
blación. Puede concluirse que cada pue

blo nos es extraño bajo el absurdo de la
modernidad.o

I Poli (El Pueblo). de Loula Anagnostaki. Foro sna
kespeare. Con los actores: Néstor Galv án, Luisa
Huertas, Anto nio Argudfn. Diseño de producci6n y
asistencia: Carias Cabra!. Direcci6n: Alejandra Gutié·
rrez.

Libros
EL DIA.Y LA NOCHE
DE LA IMPRENTA

L AS ED ICICY\ ES
DE CAYO PLI :\ le)
SEGU N DO Y
j ACO BO SPRE:\ CER
Por Alejandro de AfI[ufi,lflo Maurer

" F. I univer so 110 su discute ;
se UXp' C ~ .1

E M CIt.H:'1l

D esde su aparición la 1!llesl< l adivinó un
enemigo formidable en la unprunta, y la
combat ió enseguida. Otros vieron en
ella un maravilloso mecarusmo multipli
cador del esplritu, una potente mecánica
al servicio del intelecto No naci ó la im
prenta por la generación espontá nea de
las ideas; grande es en ver dad su in
vento, pero se forma por la concurrencia
de elementos preexist entes y determi
nado por la imperiosa necesidad de un
momento que iluminó la noche de la his
tor ia de la época. Ante s de rmpnmirse el
primer libro, por ejemplo . unpnrníanse
naipes y figuras con moldes de madera,
y los fundidores desde el siqlo IX euro
peo, para poner en las campanas los
nombres y fechas memorables Que se
les pedlan, tenlan letras y números suel
tos , huecos, que unlan por medio de
unas reglas, y que encajaban en los mol
des antes de vaciar el metal en ellos.

y aun cuando se afirma Que Gutem
berg fue el único autor del Invento, es
imposible no dejar de tomar en cuenta lo
anterior, y unir los nombres de Juan
Faust de Maguncia y Schoeffer al desa
rrollo del invento que con tanta urgencia
reclamaba la época. La imprenta en un
principio no produ jo grandes efectos;
seguramente y en virtud de la calidad del
trabajo de los copistas , se vendieron por
mucho tiempo libros impresos como si
fueran manuscritos sin que nadie lo ad-

I virt iera. El invento, por tanto, pasaba de
l! sapercibido ; pero cuando se atribuyó alJdemonio y a las fuerzas del mal la crea
.. ción de la imprenta. ésta se mostró en
o
.f toda su plenitud a la luz del dla. Es decir,
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• La cuarta edición data de 1659 y vio la luz en
Lyon.

vida su perdida grandeza. Así. el invento
servía al mismo tiempo a dos propósi
tos : divulgar. establecer y reglamentar la
ortodoxia de la religión y la polltica, y di
vulgar en el sentido tan amplio que se
quiera la perfección y el equilibrio de la
naturaleza que naefa de la reflexión que
el hombre ejercitaba envuelto en ella..En
suma. las variantes del día y la noche de
la imprenta revelaban inexorablemente
el día y la noche del hombre. las cimas y
las profundidades de su espíritu. la ambi
valencia de su existencia. Así. un código
escrito con un aplomo que aturdió. e!
Malleus Mallefícarum· de Jacobo Spren
ger y Enrique Institutor . rigió Europa en'
la época de Inocencia 'VIII (1484-1492)
para enjuiciar a los adeptos del d,iablo y
organizar la persecución de los brujos.EJ.
código aseveró y náda más; las pruebas"

I no fueron en consecuencia necesarias:
pues era sabido que con el diablo no se
discutía. El Malleus explicó todo lo que
se quiso saber: el nombre y la naturaleza
del diablo; las formas que tomaba y ha
cía- tomar a sus afiliados: cómo se jun!
taba con hombres y ' mujeres; por qué
existían mes brujas que brujos ; cómo'

I

entraban los demonios en el cuerpo hu~,

mano; maneras de evitarlo; y finalmente ;
castigos que se habían de aplicar. ora~'
ciones que habla que rezar. poder de los
santos y reliquias contra ellos. y un sin"'
fín de excentricidades que no se hace di~

fícil hayan sido creídas por una época
tan compleja y confusa. Como era de
esperarse y dado el procedimiento crimi
nalista que aconsejaba seguir para los
sospechosos. apenas comenzó a regi,r: ;
este código. Europa vio multiplicarse -,
como langostas una multitud asombrosa ;
de brujos y brujas. pues las acusaciones
aumentaban y nadie tenía seguridad si,
se le había ocurrido. por ejemplo. haber
curado una enfermedad reportada incu
rable. cultivar cualquier ciencia sospe:
chosa, o tener ascendiente sobre una o
varias personas. También en 1501 Juan
Bodin denunciará en París que existen
más brujos en toda Europa que soldados
tuvo el ejército de "Jerjes", y para i1us:::
t rar sus maldades saldrá de la prensa s~

Demonomaníe dessorciers. demonomanía
de los hechiceros o encantadores (con,
edic iones también de 1580. Parls y
Nyort. 1616). que pract icaban el arte
mágico por medio de palabrasy cánticos.
en el cual ennumera las clases de crime
nes que cometen y manera ~e perseguir-

1,.'

BrvjBS. Grabado alemán en madera de principios
del siglo XVI.

dose a la ciencia para dominar la natura
leza en provecho propio. Para .14 70 ,
existían imprentas en más de veinte ciu
dades alemanas. y para finales del siglo
aparece la imprenta en casi toda Europa.

Casi inmedi atamente al descubri
miento. unos libros sirvieron paracensu
raroperseguir o extirpar; y otros para ex
presar el universo del pasado ' o del
presente. a través de descripciones de
belleza fulgurante que le devolvían a la

su persecución como arte mágico era lo
que la descubría y extendía por Europa.
y a ello habían contribuido varios he
chos. en primer término la condena por
parte de la Universidad de París a la mul
tiplicación por un medio que no era el or
dinario de las Biblias que Juan Faust, ese
enigmático y nigromántic o amigo y so
cio de Gutemberg. había ofrecido a Luis
XI de Francia. Cuando éstas se requisa
ron por la Universidad. los clérigos se
quedaron atónitos: todas las copias de
Faust eran idénticas. Si una letra estaba
torcida o fuera de lugar en un ejemplar.
estábanlo todas las correspondientes de
los otros. Si una palabra estaba equivo
cada. la equivocación se repetia en los
texto s uniformemente. Además la tinta
era siempre homogénea y de sorpren
dente negro. y el rojo brillante de las ini
ciales era de un color de sangre igual
mente intenso en todos los volúmenes.

A la confusión de los miembros del tri
bunal. siguió el aquelarre. pero al revés.
Entonces creyóse adivinar alll la garra
humeante del diablo . El bermellón era
sangre humana; el negro. carbón del in
fierno. y el copista al que se prendió. un
brujo . un agente de desgracia y temido
como una verdadera calamidad . Ad e
más. a Faust , que vivla solo . se le en
contraron en su casa tantas Biblias que
una comunidad numerosa no hubiera po
dido escribir ni en cien atlas. lo que de
mostraba su filiación con el demonio. El
tr ibunal sentenció a Faust sin apelación;
la prueba era plena y rotunda. ¿Cómo
dejar pasar por alto esta multi plicación.
en una época de fe ardiente y desqui
ciada?

Por otra parte. al mismo tiempo. las
turbas devotas asaltarán el taller de Gu
tembe rg y destruirán todos sus instru
mentos. que serán arrojados al Rhin:
prensas . rodillos. tinteros. rollos. mol
des de caracteres y crisoles de fundir
metal.

y es que lo que el pueblo había visto
en aquellos talleres infernales que emi
tían chirr idos espantosos y ruidos in
comprens ibles era terrible: había hallado
las santas escrituras oprimidas entre ta
blas de madera por una tue rca como
para hacerles sufrir el martirio. y en unas
planchas negras había contemplado los
textos sagrados grabados al revés. a la
.rnanera como debía escribir el diablo .
Los cómplices del crimen de imprimir.
como era de esperarse. tuvieron que
evadirse y propagar la imprenta por Eu
ropa: habían tenido el valor de sintetizar
un mecanismo mult iplicador. entregán-
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el latín. que hasta esos momentos había
resultado conveniente para difundir y sa
tisfacer las aspira ciones del conoci
miento. Por vez primera desde la im
prenta aparecían a los lectores las viejas
descripcione s de belleza fulgurante que
Cayo Plinio había exhumado del pasado,
y que habían permanecido sepultadas en
bibliotecas llenas de manuscr itos inacce
sibles y raros . Las descripc iones del
mundo y de las cosas celestes . terres
tres y del aire ; de los animales del agua
y volát iles; de los árboles silvestres y de
sus usos medicinales, y de las vides y
viñas enriquecieron la visión y el fort ale
cimiento del mundo clásico que se con
fundía, en el caso del escr itor latino. con
el horizonte de la naturaleza

y por otra part e. un esp añol . tole
dano, Franc isco Hernández. autor de ex
tens isima obra y médico de Felipe 11 , de
cidió comentar y traducir la " Historia"
de Plinio del latín al castellano. El propó
sito era bueno. pues con esto se conse
guirla aumentar co nsrderablemente el
número de lect ores que ya encontraban
una barrera en el lat ín en el que hablan
aparecido los trabajos phruanos Sin em
bargo esta abrumadora tarea empren
dida por Hernández y en la que empleara
más de diez años . no podrá salir de las
prensas a la luz pública de Sil uernpo.
Emprend ido el trabajo en Toledo. fue
terminado por Herná ndez a partir de
1576 en la Nueva Esp aña. a nonde habla
llegado en 1570 com o protom édico de
las Indias designado por el monarca es
pañol, con el encargo de estudiar los re
cursos naturale s de la Nueva España que
tenían uso en la medicina. en lo que fue
la primera expe dición cientifica que anali
zaba la naturaleza de las Indias nuevas.
Remitido el manuscrito de su trabajo por
el mismo Hernánd ez a España. nunca
pudo ser publ icado (sí lo fue sin embargo
la traducc ión de 1603 Que hizo Geró
nimo de Huerta al libro 9 de Plinio. el
relativo a " La histor ia natural de los pe
cados.....). As i, la traducción -Ios prime
ros 25 libros de Plinio- nunca se impri
mió. Será grac ias al magno esfuerzo de
la Univers idad Nacional Autónoma de
México. por condu cto de una asoc iación
civil no lucrat iva para la edición de las
obras "completas" de Hernández. cons
t ituida en 1957 ante notario. Que final
mente en los años de 1966 y 1976 sal
gan a la imprenta los volúmenes IV y V
de la Historia Natural de Plinio Que Que
daron comprendidos en el marco gene
ral de las obras completas de Francisco

• Nogués. María del Carmen. " jntroducción" a la
histor ia natural de Cayo Plinio Segundo . en Fran
cisco Hernández. Obras Completas. U.N.A .M .•
1966. Vol. IV.• P. XXVIII. La edici6n Hacklana de
1669. Yde la que reproducimos su portada fue en el
siglo XVII muy difundida en su presentaci6n en tres
pequeños volúmenes, pero tuvo también el inconve
niente .de estar en latin.

los . Toda la estupidez y la superstición
por instaurar una verdad, estuvo así, en
buena medida retratada por semejantes
textos. a cuya invocación se cometieron
todos los excesos contra brujos e ilumi
nados que por un temperamento histé
rico se creyeron llamados por el infierno
o inclinados en otros casos a desatar su
concurso. El "Rosier Historical" ha de
jado pruebas desafortunadas de estos
pobres miserables que caro pagaron el
tinte de disidencia que los delató.

Pero también en pleno siglo XV y XVI
las primitivas imprentas difunden lumino
sas obras y compendios de sabiduría
que recrean el mundo sensible y la natu
raleza viviente a la manera de Lucrecio, y
que hacen conocer la otra faceta del in
vento revolucionario . Esta difusión se
precipitará cuando tomada Constantino
pla en 1453 por los turcos, los sabios
griegos se refugien en Occidente, tra
yendo con ellos los manuscritos de su
vieja literatura clásica . de la cual. incluso .
las grandes obras maestras eran desco
nocidas en su mayor parte .

La imprenta descubrió y divulgó estas
obras y esto constituyó la revelac ión de
la civilización antigua. tan opuesta a la
Edad Media. La inclinación por la anti
güedad latina. que ya se había desper
tado con Petrarca, se vio así favorable
mente acrecentada . A la noche oscura
de la Edad Media. sucedía la aurora bri
llante del Renacimiento.

Será esta la época . por ejemplo, de
las numerosas ediciones de Cayo Plinio
Segundo, natural de Verona, y víctima
del Vesubio, (23-79) naturalista yescri
tor latino , llamado el viejo. autor princi
palmente de una "Historia Natural" r

-realizada en el primer siglo de nuestra
era bajo el imperio de Vespasiano-.
vasta enciclopedia que encerró todos
los conocimientos que poseían los anti
guos sobre el mundo y los seres que lo
habitaban : la de Johannes de Spira, Ve
necia. 1469; la de Hermolao Barbara ,
Roma, 1492-3; la de Beato Rhenano.
Basilea, 1526; la de Fernando Pinciano.
Salamanca. 1544, y la de Segismundo
Gelenio, Basilea, 1548. 1549 Y 1554.·
por solo citar estos. redactados en el
idioma supranacional y culto de la época,
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"Rub én Darlo, a quien al fin
, no me dio gana conocer, me
'hizo saber, enviándome un
saludo, que se iba a Barcelona
a vivir. Creo que en busca de

.economías. ' El pobre es un
hombre inútil. Blanco Fombo
na está huertista por antiyan
quismo. l...] Cuando yo dejé
de vera Chapa, erapaquidermo
de estupidez¿ monstruo Frans
cuálico.Me habían ponderado
su renacer espiritual, su dedica
ción estética... Le pedí consejo

. sobre una materia de historia
del arte y me contestó citándo
me al enmohecido Taine, al co-

" nocido Burckhardt y al inespe
rado ¡Michelet! (Las vías del
señor son maravillosas.) {.. .]
No saben multiplicar 2 x 2 y
confunden a Bergson con el
ocultismo. Creen que es una
hazaña vivir en Europa y que

-, Unamuno vale más que Nietz
,-s che. {...] Sólo Diego Rivera

.. .vale. De Montenegro me han
."Ueijado espeluznantes historias

'de alcahueterías y otras cosas
' villanas, mezcladas , confusa-
-mente con nombres de argenti
nos ricos o gastadores."
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Hemández." Para esta labor concreta

mente se palografiaron los manusc ritos
de Hern ández. que se conservan en la
Biblioteca Nacional de Madrid .• • • Ahora,

merced a est e esfuerzo, po demos dis
frutar de la Intima versión de Plinio y los
eruditos comentarios de Hernllndez. Una
maravillos a visión que tamb ién disfruta

ron en el Renacimiento y en la antigOe
dad en reducida escala y de la que 5610
citamos una pequeña parte : la relat iva a
los anim ales del agua - libro noveno

por " causa man ifiesta dello la muche
dumbre del agua" en op inión del gran la
tino Cayo Plinio .

DEL NAUTILO

DE LAS PERLAS

Favio Alsio y de otros muchos . A cual
quier hora del día aquel mozuelo le lIa

mava venia balando, como dízen a la ri
bera (aunque estuviese escondido ' y

oculto) de lo profundo del mar y, en ha

viendo comido de su mano, le allegava

el espalda en que subiese escondido. en .

las puas de sus alas. como en una vaina

y. recebido sobre si. llevaba por el mar '

'adelante a Púzol, donde estaba la es- :.'
cuela.

Algunos afirman que. ni más ni menos
que acontece en las abejas , cada en- ._

xambre de conchas tiene una como ca

pitana . principal en grandeza y edad y de
admirable industria para guardar su exér

cito de los pescadores. y que a estas
procuran con muy grande cuidado los
buzos asir las primeras, porque hecho .

esto. andando las demás sin orden, son

fácilmente cazadas en las redes . Y que

después. salándolas mucho en vasos de
barro y consumida toda la carne , caen
abaxo unos granos del cuerpo, conviene

a saber. las mismas perlas .

Es el Nautilo una de las cosas mas admi

rables que hay en el mundo al cual otros

llaman pompilo. Súbese. buelto boca
arriba. a lo más alto de la mar, enhies
tándose poco a poco de manera que.

echada toda el agua por la boca. navega

fác ilme nte como descargado con una

bomba. Retorciendo después los prime
ros dos brazos estiende una tela que

tiene entre ellos de admirable delgadeza,

que le sirve de recebir el aire. remando

con los demás brazos. Se rige con la

cola que está enmed io, como un gover
nalle, y ansí va por la marjugando como
unagalera. y si acontece temerse de al

guna cosa. se zambulle luego, sorbida el

agua.

DE LOS ERIZOS

Su andar es rodar a la redonda. y ansl se
hallan muchas vezas . gastadas sus espi
nas... Dízece adivinan la tempestad del
mar, y la esperan con pedrezuelas que

asen. dando con el peso firmeza a su
movible condición, porque no quieren

gastar sus espinas dexándose rodar a
unas partes y a otras. lo cual, como lo
siente n los marinos, afierran con muchas
ancharas los navíos.O

DEL DELPHIN

.DELPHIN~

Son no s610 amigos del hombre pero

grandem ente aficionados a la música.

Recréanse con el son ido de la simphonia
y princi palmente del hidrllulo. No se re

catan del hombre como de extraño, an
tes salen de l camino a los navíos y jue

gan alll junto . Contienden con ellos y

pasan las velas, aunque llenas, regoci
jll ndose. En tiempo que imperaba Clau

dia. uno que havla venido al lago Lucrino
amó extrañamente a un hijo de un hom

bre pobre que iba continuamente de

Baiano a Púzol a la escuela. Como dete
niéndose alll a mediodía. y llamándole

por nombre " Symon" le afic ionase con
halagos, y dándole muchas- vezes unos

pedazuelos de pan que a esta, causa el
llevaba consigo . No lo azara 'contar si no

lo hallara escripto de Mecenas Fabiano y

.
I e or í tL

00 La edición de las obras completas de Francisco
Hemimdez, QUlzil la empresa editorial mb impor
tante emprendida por la Univers idad (a part ir de
1957 y con cluida en 19851. consta de los siguien
tes volúmenes: l. Germiln Somolinos O·ArOOs. Vida
y Obra de Francisco Hemández. precedida de Espñ
y Nueva España en la época de Felipe 11. por José
Miranda; 11 y 111 , Francisco Hemimdez. Historia NMu
raI de la Nueva España; IV Y V. Historia M1turai de
Cayo Plinio Segundo: VI, F. Hemimdez . AntigÜ6dlldeS
de la Nueva España. libro de la conquista de lB NIItN8
España. trabajos filosóficos. ~todo cristiano. del co
coüne. de Peces. descripció n de Asia. comentedos
por miemb ros de la " ComiSión Francisco Hemlln
dez". VII. Comentarios a la obra de Francisco HemIn
dez. por miembros de la " Comisión Francisco Her
nández". Por otra parte . en 1957 Horacio Labastida
propuso a Efrén C. del Pozo. entonces presidente de
la comisión por la edición de las obras de Henniln
dez, la publ icación facsimilar con su correspondiente
traducción del latín al español del primer libro que se
publicó en Méx ico y Amé rica sobre med icina en el
año de 1570: la Opera Medicina/ia de Francisco
Bravo. Un proye cto ciertamen te importante que no
se realizó. pero Que aun estil vigente. La GPem de
Bravo se encuentra hoy en la ant igua bibl ioteca
" Fray Servando Teresa de Mier" - sección de obras
reservadas- de la UAP.

0 00 Tan import ante trabajo fue llevado a cabo de
manera impecable por Delfina L6pez Sarrelangue y
Beatriz A rteaga, con la colaboración de Carmen '
Huerta y Mercedes Miliares.
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.. Por Fernando García Ramírez

Manuel Ulacia. Luis Ct!mudif esrntum. cuerpo y de
seo, Barcelona, ed . Laoa , 1986. 723 pp

información como de formac ión, de
aprendizaje . A esta primera parte Ulacia
la t ituló : La biblioteca del poeta.

Libro por libro hasta llegar a Invocacio
nes. Ulacia va desarrollando la tesis que
fo rmuló desde el análisis de Perfil del
aire: el deseo , insatisfecho por obra de
la dura realidad, se satisface en la poesía
de Cernuda, formando esa obra terrible
y deslumbrante, magnífica, que es La
realidad y el deseo.

No todo el ensayo de Manuel Ulacia,
hay que decirlo , conserva la brillantez
que en las más de sus páginas alcanza .
Dos inst rumentos son los que util iza
para desarmar lo Que él llama " la fuerza
impulsora", el motor de la poesía de
Luis Cernuda: antropofagi a (en el sentido
en que ut iliza el térm ino Haroldo de
Campos) y psicoanálisis. Ulacia. en mu
chos momentos, abusa de los supues
tos hallazgos objet ivos que le brindan
semejantes instrumentos. olvidando de
paso, olvido imperdonable en el exce
lente poeta que es él mismo. que la poe
sia no se explica por sus elementos más
asibles. en este caso el terna del deseo
transformado en escritura. que es al fin
de cuentas sólo un elemento ancilar,
sino por aquello a lo que s610 puede lle
garse, empresa instantánea y siempre
reno vable a través de la lectura de
quien vivió por la palabra y murió por
ella: Luis Cernuda.':-

sino en el cual .va a conservarlo vivo
vuelto forma. De esta manera , según
nos señala Manuel Ulacia, Cernuda en
Perfil del aire, "por no encontrar otro ob
jeto en que enfocar su deseo, lo dirige
hacia sí mismo, satisfaciéndose ... en es
critura" .

Ulacia, consciente de que el sentido
no está al final ni de la poesía ni de la
crítica, sino en la distancia que estable
cen mutuamente entre sí, recorre ese
sentido haciendo una elipsis. La primera
parte de su ensayo la dedica a rastrear
en la poesía de Cernuda, desde sus pri
meros versos hasta Invocaciones. los
elementos que tomó el sevillano de
otros poetas (Bécquer, Jiménez, Ma
lIarmé, Nerval, Blake, Salinas, Guillén,
Reverdy, Garcilaso, Baudelairey un largo
etcétera), por haber reconocido en ellos
una actitud similar a la suya ante el de
seo. Mostrándonos. como de paso. la
sorprendente evolución de Cernuda,
quien de la poesía pura tomó la claridad
del verso , del surrealismo el gusto por la
imagen y del romanticismo, al cual llegó
buscando las fuentes de la actitud poé
tica moderna, la idea de la interrelación
de la vida y la poesía. Con detenimiento,
Ulacia examina tanto los elementos in
tertextuales como las influencias de
tono y color de los autores que Cernuda,
a lo largo de su camino de poeta, fue
leyendo y pensando -respecto a esto úl
t imo, hay que recordar que la obra cri
tica de Cernuda no es tanto una labor de,

"Poetas mozos de todos los paises hablan
mucho de él en sus prov incias" , Cemuda,

Birris in me night,
:~

.......

$'

"SAT ISFACCIÓN
,EN LA
ESCRrrURA

.r DEL DESEO

- , ';:S in v"'acilar apunto que lo mismo que de-
~. ~.... . ,

F ' fini,ó Manuel Ulacia como el centro a par-
tir del cual la poesía de Luis Cernuda se

: " desa(r:~li6; l o llevó a él mismo a escribir
este 'agudo y provocativo ensayo sobre

" el poeta sevillano: ~I deseo. Deseo, en el
,.,caso' de Cernuda, es la palabra que re

llz~ sume J9s múltiples,hilos que conforman
.' "SUcomplejo rostro . '. . .

. Si'la diadema más alta -slntesis de
> ~1' • .

i}: todo el pensamiento premoderno- la
'" ' colocó Dante al final de su Comedia, al
, decir que era el amor Id que al sol movia
. y "a las estrellas , el pensamiento mo
" derÍlo ,-y más"especificamente la poesía

"r~ inóderna, inicia con el romanticismo ale-
. '\ mán.snanítestando la nueva perspectiva
, ., én" im"ii 'lfnea de Jean Paul: Dios ha

:'"muerto: No es pues, para Cernuda, lec
; tor í¡ critico atent o ' a' su tradición, el
, amor divino lo que a él lo mueve; sino el

.. ; deseo, el terrestre anhelo de fundirse en
" un'"otro "ajeno y' siempre en fuga. Desde
: su primera' colección de poemas -Perfil
. :- del aire, (1927)- Cernuda nos hizo testi-

gós, a nosotros sus lectores, cómplices
"-rYtestigos hlp6cr.itas, .de un drama.quelo

.,/acompañarla;- con diversas mamfesta
,...·~ ciones, a través de toda su vida: el de

, ·~ seo. bajo un "cielo sin dueño" , (titulo
,j'j primero , que luego desechó, de su se
'? gundo libro), al no dirig irse hacia una

.' meta eterna, se condena a si mismo a la
:' historia y a la realidad, a la impotencia.

AsI, en ese primer libro suyo, Cernuda
tantea a través de un lenguaje puro, in-

','; fluencia de Valéry, Guillén y Jiménez, sin
'encontrar riunca un apoyo donde .des
cansar su deseo punzante, por lo que,
ante ese desengaño, proyecta su irn
:pulso hacia la poesía. viéndola como el

I,
i

Luis Cernuda
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LA POÉTICA
DEL FUEGO
Y LAS CENIZAS

7. ,. ~¡' ~c ""

Yannis Ritsos. Sueilodeunmediodf8deverano. Cua
dernos de la Gaceta. Fondo de Cultura Económiea.
México. 1986. 75 pp.

contiene y que invit~n al lector a, ~r¡!~pr~~,
ando esa serie de Imágenes y escen,al;
en la mente: , '.~" ",., i~ ",

"Madre, afligida madrecita;.Y!'Imós ,a'
ardln a enseñarte ahora, a nuestra,.vElz.
a deletrear el alfabeto del sol'yqti~' po~d
a poco aprendemos a leer lasflorésfTe
montaremos en el lomo de un gansossl
vaje y tu falda como bandera en 'illa,'s;~~
fiesta, se alzará al viento sobre ver- '
des campos." ' " '

Es un texto que va en crecen o,. - Por María Andueza
que Ritsos a través de la ;.á l~Ui!?~~ ~,~I~
palabralogró trastocar las manecillasdel , '

reloj del verano, en una memoria que ña- ~ Rescatadas del olvido de siglos preté
bla en tiempo presente y dondelosse- ritos para gozo y conocimiento de las
cretos desaparecen ante el, "d~sculJ.r!- generaciones presentes y futuras. las
miento continuo de nuevos asombros: Obras de Luis de Sandoval Zapata ven la

"Miles de pompas de jabóne~calan, E!I ' luz en breve. pero sustancioso volumen
viento, semejantes a pequeños,arco,s" de 144 páginas, edición de José Pascual
celestes sobre el horizonte de una '!1á- Bux6, publicado por el Fondo de Cultura

gica mariposa.¡ Las palomas persigu~n a Económica. Los escritos, recuperadosen
las burbujas.¡ La luz gesticula en su re- : afortunadas coyunturas. se agrupan en
gaño a las golondrinas que despe~ar,on dos partes: Poesla: 1. Relación fúnebre; 11.
demasiado temprano.¡ Y a pesar,.de , Los veintinueve sonetos; 111 , El soneto gua

tanto ruido, no interrumpen su sueñ910s dalupano; IV, Un romance a María Inma

adultos." ' ' culada; V, Un soneto a María Inmaculada;
Una especial vitalidad es la qU,eaparta VI. Un soneto y dos décimas al arzobispo

a este poema de Yann,is Ritsos, decaer Feliciano de Vega; VII. Un soneto y una
en las cursilerlas o los amaneramien~os décima a Francisco Corchero Carreña.
propios de quien lanzauna secuencia ~e Prosa: Panegirico a la paciencia.

alabanzas a la frescura de la infancia, Se. El estudio introductorio de José Pas
trata de una literatura surgida a p"a~ir de , cual Bux6 que precede a las Obras del
vivir a fondo la vida con su~ asc~risos e gran poeta novohispano del siglo XVII,
inevitables caldas, con ~I ' can~a~éio al- .~ lleva por tItulo: Luis de Sandoval Zapata:
ternado con las alegrlas y trist~z~s:~ " ;;, la poética del fuego y las cenizas. Con

Es un importante antecedeÍlté ,~ara esta sugestiva metáfora. a todas luces
comprender la posterior poesla de ca~ barroca. el autor analiza a lo largo de se
rácter revolucionario escrita por Rjtsos ' senta y cinco páginas la obra literaria del
como Epitafio, el desolado monólogo de
una madre que pierde a su hijo" eri 'una
huelga de trabajadores de tabaco""o,Es
trella de la mañana, escrito tras e( naci-
miento de su hija Eri. .. ; ..,

Sueño de un mediodla dé' verano nos
permite el diflcil acceso al goce de vivir
despreocupadamente, aese sentir ' el-'
aqui y el ahora. Poco antes del'finales
cribe Ritsos:

"En vez de sal echamos, sinser vis
tos. dos puñados de sol Em lá comida '
que prepara mamá.¡ Nadie comeráal
mediodia.¡ En los platos va a brillar el
sol.¡ Papá estará serio.¡ Mamá triste .¡
Nosotros fingiremos no saber nada.¡ Mi
raremos el sol a través de la ventana y le
sonreiremos cuando nadie nos vee.] .y
cuando llegue el invierno, el sol alum
lbrará todavla nuestro corazón." <),

Crítico

Por Perla Schwartz

DOS PUÑADOS
DE SOL
EN LA COMIDA

_______________ 49 _

Un encuentro definitivo con la natura
leza, una comuni6n con sus rincones
ocultos, la mayoria de las veces imper
ceptibles es el que plantea el poeta
griego Yannis Ritsos en el poema Sueño

de un mediodla de verano. publicado en
su lengua original en 1938 y que casi
cincuenta años después. gracias a una
traducci6n de Selma Ancira, tenemos la
oportunidad de leer en español.

Sueño de un mediodls de verano es un
canto a la vida desde la perspectiva lu
mlnica e inocente de los ojos infantiles
que captan. vibran y sienten con espe
cial intensidad al mundo que los cir
cunda,

Desde el principio de este texto que
es un bello poema en prosa está pre
sente la pauta de la libertad que Ritsos
escogi6 para desarrollar su escritura,
transparente. sin mayores artificios que
una cadencia muy mediterránea, innega
ble caracteristica de la poesla helénica,
además de sostener una especial liber
tad para penetrar en la sensibilidad in
fantil. Con las siguientes frases se inicia
el poema. estando alli su sintesis:

"Subimos en las alas de las golondri
nas para ir a cortar flores en el cielo.¡ El
viento de verano no tiene secretos para
nosotros que caminamos descalzos so
bre la paja y hablamos con las cigarras el
lenguaje del sol."

En este sentido es necesario aclarar
que el Sol es una presencia constante a
lo largo del poema como una especie de
centro rector , como un Dios que orienta
a los niños, que en los sueños y l~ cerca
nla de la naturaleza optan por rescatar la
vida. El sol que ilumina a una naturaleza
que se hace necesario amar y entre
garse a ella de manera definitiva te
niendo por c6mplices a las cigarras, las
mariposas, los lagartos y acaso a las flo
res.

Asimismo en Sueño de un mediodia de
verano existe cierta plasticidad que ma
neja su autor por las descripciones que

,



" Creo que todo lo anterior contribuirá
a poner de manifiesto la tardla pero
fructuosa influencia ejercida por las
doctr inas de Pico de la Mirándola en
algunos ingenios novohispanos del si
glo XVII , cuyas obras - como bien

redictos de la Real Audiencia" (p. , 1).
Cinco apartados cont iene el citado es

tudio introductorio. Los tres primeros
proceden de Muerte y desengaño en la
poesía novoh ispene. ? y están analizados
desde una óptica predo minantemente
estructural ista. Buxó determina con pre
cisión las secuencias semánticas de la
Relación fúnebre. patético romance de la
"trágica muerte de dos caballeros de lo
más ilustre desta Nueva España. Alonso
de Avila y Alvaro Gil González de Avila,
su hermano, degollados en la nobilisima
ciudad de Méx ico a 3 de agosto de
1566" (lbid.) . Enla misma línea continúa
señalando las estructuras Iingüfsticas y
poét icas en Los veintinueve sonetos.
etcétera . Pero . a partir del apartado
cuarto y el quinto. José Pascual Buxó re
curre al enfoque semiótico para estudiar.
el Paneglrico a la paciencia. única obra en
prosa que pudo imprimir ese " lego cor
tesano" (p. 46) Y se remonta a los códi
gos que generaron el Paneglrico:

caballero de la•" más calificada nobleza
de México" (p. 7), gran poligrafo tam
bién, a juicio del padre Francisco de Flo
rencia: " excelente filósofo, teólogo, his
toriador y político. y un espiritu poético
tan alto que pudo, si no exceder, igualar
a los mayores de' su edad" (lbid.).

José Pascual Buxó subraya que poco
se sabia de Luis de Sandoval Zapata
(¿1620?-1671) hasta que "el padre Al
fonso MéndezPlancartepublicó en la re
vista Abside (1937) ," un breve y revela
dor ensayo" sobre el "único ingenio
novohispano que, antes de Sor Juana,
mereció tan hiperbólico dictamen"
(Ibid.) . Sucesivamente el autor pasa re
vista a los elogiosos juicios que el poeta,
a lo largo de los siglos, recibió por parte
de la-crftice: Sigüenza y Góngora en su

, Triunfo parténico (1963) lo calificó de
"Homero mexicano" y Alfonso Reyes

, afirmó: "ya 110 puede negársele (a San
dovalZapata) la condición de poeta, uno
de los mayores de' la Nueva España"
(p,«10). En 1957, Octavio Paz seña
ló que Sandoval Zapata era quien mejor

' 1." Véase nota 1: "Don Luis de Sandoval Zapata
(siglo XVII)", Abside, 1, 1. México enero de 1937:
pp. '37-54.

2. Véase nota 10: "José Pascual Bux6, Muerte
y des8ngBIfo fIfI la poes/B novohispsna, estudio".

s

Alfonso Reyes

representaba "el apogeo del arte
barroco español" (lbid.) y constataba :
"Apenas si conocemos su obra, durante
siglos sepultada y negada por una critica
tan incornprensiva del barroco como pe
rezosa" (lbid.). Por su parte, ya en
1964, José Pascual Buxó decía: "la de
Sandoval Zapata es la única voz de un
poeta novohispano que declara abierta
mente el 'derecho' de los criollos a
continuar disfrutando sin mengua la con
dición social y los bienes alcanzados por
sus antepasados los conquistadores, y
es el único que se atreve a declarar sin
rodeos ciertas criminales circunstancias
que aparentemente influyeron en los ve-

e e n a r
.
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LO'S INDIOS DE MÉXICO
Tomo -1 :
Tierra iricógnita / Los tarahumaras /
Los tzotziles / Los tzeltales / Los mixtecos

Tomo2:
Los l1uicholes

Tomo3:
Los ceras / Los mazatecos

Tomo4:
Los otomíes / Los mayas

Tomo 5:
• >'. ")

Los tepehuanes / Los nahuas

*******************************************
- - ....... "'-1" . .

NOVEDAD
••••••••

José Clemente Orozco

Cartas a Margarita

(1921/1949)
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ejemplifica el caso de Sandoval Za
pata- sólo vieron la luz de manera
ocasional". (p. 52).

El propósito del Paneglrico queda deter
minado con claridad por José Pascual

Buxó:

'".. ;por cuanto que en el texto de
Sandoval Zapata se ins inúan cada
una de las etapas del programa for
mulado por Pico en el discurso De la
dignidad del hombre: el refrenamiento
y dominio de las pasiones por el me
dio principal de la pacíencia: el cono
cimiento " mágico" de la naturaleza
del mundo y las vislumbres de la pie
dad divina y de la regeneración última
del hombre" . (p. 56).

Aunque "el Panegln"co a la paciencia pre
senta - hoy más que ayer- el rostro im
penetrable de un monolito verbal. Pulido
y sin fisuras. compacto y redundante, el
texto de Sandoval Zapata es una oratio

, perpetua " (p. 6 1). que "se deja regir por
un código conciso" (/bid. ), José Pascual
Buxó parece olr tres voces ..o lineas elo
cutivas que se conciertan en la oración
de Sandoval Zapata" (p. 62) : la primera,
la voz doctrinaria que determina " el tema
central de la paciencia, expresado siem
pre en el estilo admonitorio y aforlstico
propio de Séneca. Epitecto o Quevedo"
(/bid.) ; segundo : la voz autoritaria que
"apela insistentemente a quienes dieron
ejemplo o testimonio de esa varonil vir
tud de la paciencia" (lbid.) , los autores
"están allf para certificar el pacto ideoló
gico en que se fundan las admoniciones
de la voz doctrinaria" (/bid.) ; tercero la
voz imaginaria Que es " precisamente, la
que hace del Paneglrico a la paciencia un
texto literario en el que se verifican la
transformaciones y expansiones meta
fóricas de los suces ivos enunc iados
doctrinar ios y autoritarios" (p. 63) .

Poco tiempo después de la muerte de
Sandoval Zapata. 1688. el padre Floren
cia decla que de la pluma y el ingenio del
poeta sólo quedaban " las cenizas de al
gunos poemas " (p. 7), pero que bien
mereclan renacer " para que se eternice
en la Fama. Fenix inmortal de la Amé
rica" (/bid.) . José Pascual Buxó ha lo
grado ese noble intento: Rescatar para
nuestro t iempo y la posteridad esas
"cenizas " poéticas de Luis de Sandoval
Zapata , la mitológica Ave Fénix, la
nueva y esperada edición.()

LUis de Sandoval Zapata. Obras. Estudio y edición
de José Pascual Buxó. México. F.C.E. 19B6 (le
tras mexicanas). 144 pp.

. -'
UN POEMA' ~ :.~~..;:\~~~

EJEMP~A.R

Por EIsa Cross

Una de las lecturas de poesra n1exi
cana que más me han impactado fuá un
largo poema de Gloria Gervitz Í1amádo
Shajarir. que se publicó hace años. to Iel
dos veces de principio a.ñn, y vi una se-

'd .:(¡' ";.'

rie deslumbrante de imágenes" de las
< •



Ruido de arterias

y en otro punto:

Una mujer en lo oscuro de sí
En lo sola de si

"

I oranee

Por qué no abrir los ojos en la
oscuridad

En la prop ia oscuridad como al
principio

carga emot iva, aun los recuer..os ("Se
me están olv idando los recuerdos") , Ce
den lugar al reconocimiento de si. que
ocurre en la oscuridad primaria:

s

y sl, soy yo, la que habita este
cuerpo

¿Eres tú la que llora?

No soy más consistente que una
sombra a pesar de mi peso derra
mado sobre las sábanas. Mis muer
tos son tan reales como yo . Les ha
blo en ruso y en yiddish."

Todo el espectro de voces distintas, pa
recen confluir en una sola hacia el final
del poema, como afluentes que suman a
una corriente única -corriente de con
ciencia en este caso :

Destiérrame
Déjame ir
Ten piedad de mi
Tú que me has consolado
Ayúdame a olvidarte

Oh maligna

Oh,madre misericordiosa
Tén piedad de mi "
Sosténme
Derrótame pero dame tu consuelo,.

y en otro sitio más, que en algo re
, cuerda la lucha de Jacob con el Ángel:

'" 'i.,.: .... .-

~in "embargo, la memoria detiene, ata a
las formas .vBómpete memoria", dice

;una voz, la 'voz de la muchacha ode la
vieja que buscan esa respuesta; v

y en otro fragmento:

. '

Todavía no soy la que soy
, ¿Qu,é seria .si yo fuera?

,:,,' ,Pero yo ;,,¿qué es lo que soy?

En un ámbito femenino el que puebla el
Fragmento. A veces es la ausencia de

~s~.'~~~,~a de !a madre lo que da origen a
~!,a~;,v9~s; peroesta ,proposición queda
..... :r... .,ih . 'h . . ~_. , '
c~ns.tant,emente rebasada, pues lo que
se ,"delinea como el motivo verdadero
,·::rWotivo polltico- es la búsqueda primor
d¡~1 dé la propia identidad . '..../. '"

'>'!" La figura de la madre, hermana madre
'abuela, '~miga ,' son sólo pantallas donde

V'" l":",t2" -~ "

se 'proyecta esa búsqueda por momen-
,' tp~ , ..a través del recuerdo, ' fotograflas,
• imágenes perdidas, que no agotan la fi

gura de la mujer en busca de sí misma.
~ . ." . "'" -

¡ "

0.,.

, ," ¿Soy la que quise ser? o

Es la 'misma voz 'que se desdobla: la mu-
o jet-que envejece "lejos de si misma", la
, "muchacha ,conflóres en el pelo", 'o la
' v!eja " escondida en el camisón", en es-
pera de su muerte. Son muchas y una
sola: '
:",¡- " :.

, y no hubo tiempo porque esperé otra
; co~a , otra jpalabra, la impronunciada,

e lainolda y nos dispersamos en la ru
-t ina y nos hicimos viejas, ni siquiera
sé si este rostro arrugado que miro
eres tú o soy yo y las palabras que no
'dijimos, las verdaderas, las que si de
clan, quedaron tensadas en la vigilia
.oe aquel suei'lo del, que no pudimos
despertar, Escúchalas. Ahora que ya

- no estás, déjárne decirte.

Aquella I,a que busqué, soy, es tan
simple como eso.

Vuelven a quedar imágenes sensoriales
puras , dé las que se va perdiendo la

Pero es del núcleo de esta oscuridad
donde se hace posible la formulación del
último verso del poema:

Entonces abr í la ventana

Eminentemente visual, cinematográfico
a veces, el Fragmento de ventana es un
poema ejemplar . La rememoración minu
ciosa de interiores, de grados de luz,
que hada recordar en momentos cua
dros del holandés Vermeer, está ejecu
tada con un rigor formal intachable. No
hay un verso de más, una palabra de
más en el poema. La cotidianeidad apa
rente de su atmósfera contiene en si la
fuerza tremenda de una voz que vuelve
poesla lo que toca. <>

Gloria Gerviu . Fragmento de lI8tItlIN. Editorial ViAi·
caña, S. A. México, 1986.

LB pena perdida (Magritte)
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Moacyr Sellar,
,Elcentauro en eljMrJln. ' .
San Lorenzo de El elcorilll: SWln. Avanto.
• Hakeldam" 198(1. 240 pp.
240 pp.
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UN SUEÑO
QUE GALO PA

Por lIan Stavans

Bo,.ges se quejaba contra Qu~vedo por
que,a su parecer, el poeta de Valladolid
carecfa de un slmbolo único y represen
1Itivo que pudiera apoderarse de la ima
ginación de sus lectores . Por fortuna, el
brasileno Moacyr Seliar no sufre de tal
defecto, Al contrario , su slmbolo el
liempre uno: el judlo de Porto Alegre,
IlCindldo en su identidad y no obstante
riluel\o, alegre, versátil en su modo vi
tII. Famoso en su pals natal por su des
treza narrativa, las novelas y cuentos de
.$eIlar han alcanzado en los últlmOI anol
11'I8 reputación extensa, siendo traducI
dasal francés e inglés principalmente,
, Para no quedar atr és . ahora Ele.trtllUfO
enel jMdln. su libro más célebre. ha lldo
1ambi6n traducido al castellano por Mirian
topes Moura y publicado por la nueva
editorial Swan en una edición ""1 que
memorable por lo elegante y "mlstlco"
de SU formato , Como en las de""l, la
prosa en esta novela es ágil; va de una
eacena a la otra casi sin peatal\ear V e..
quiva en la medida de lo pOlible Ial me
ditaciones rimbombantes , Scliar prefiere
la claridad. prefiere tener una aproxima
cl6n simple aunque profunda al tema V
es esa sencillez, dirfa yo. la que prtciaa
mente le regala la armonla a la trama V la
gloria al texto.
: Sellar nació en 1937 en Porto Alegre,
'capital de Alo Grande do Sul. El hijo de
familia judla ashkenazita proveniente de
Europa oriental. Como la mayor parte de
los intelectuales de su generación. le In
clinó durante su adolescencia hacia
ideas socialistas , En una entrevista re
ciente él confesó su queja contra la edu
cación que le dieron sus padres. "Los ju
dios brasueños. -me dijo- vlvlan
entonces. en 1953. en una especie de
'ghetto: se mantenlan alien'ados. Eran
parías. Yo me hice hombre poIlt1co para
rebelarme contra esa reclusión". Aisla
miento colectivo y una educación de mi
noria son también los factores que hicie
ron que Scliar . al salir de la elcuela,
desconociera al Brasil verdadero; que 18

sintiera extreño ante la realidad que lo amante de la literatura, sobretodo de las
rodeaba. Y claro, asUmiendo su poslclén 'novelas del reputado "..emor idish Sho
polltica durante el gobierno de Vargas y ,' ¡Iem Aleichem. En él, claro, la identidad
después, sus ideas socialistas ocasiona-se ve llevada a los linderos más absur
ron que al matricularse en la facultad de dos: ¿c6mo solucionar esta doble pecu
Medicina en la Universidade Federade llaridad, la de ser mitad humano y mitad
do Ala Grande do Sul en 1955 sufriera, 'equino. y al mismo tiempo sentirse c6
un shock cultural tremendo, además de, Imada siendo un judlo en Brasil? La tra
una que otra represalia flsica-personal. 'yectorla de Guedali, entonces, áspira a

Para bien, de esa lecci6n Seliar sali6 su salvación: va de Porto Alegre a Ter&
avante. Más que eso, madur6 y enten- sópiolis, a Marruecos con un curandero
dió que los hombres somos entes que que se atreve a aplicarle una cirugla qui
anhelamos solucionar nuestra tiránica,re- rúrgica. luego se enamora de otracen
laci6n con el medio y que esa preocupa-taura, Tita, que será su eposa y con la
ci6n nos justifica la existencia. aueda que tendrá hijos. Al final el personaje,
esta contradicción repreeemada en su ejecutando una suerte de flash-back. na
obra por las oposiciones poder/rebeldfa, "a su existencia a sus amigos en un res-.
cultura/polltica, religión/existencia pO- taurante tunecino llamado El¡arrJ/n de las
blica, pero en especial por el sueno de en delicias en Sao Paolo: ahl confiesa
redención que sus protagonista~ quieren que la tranquilidad en su coraz6n al final
alcanzar individualmente. Cada uno de ha llegado; que él, aunque habiendo de
sus personajes, de modo distinto, vive jada de ser centauro, seré hasta la eter
en morado de un anhelo parad6jico: o nidad un ser peculiar, un monstruo que'
salvar a la humanidad o salvarse a sI galopa... un sueno.
mismo. En El BjM:ito de un hombre solo Hoy Moacyr Scliar es también un mé
(1974), por ejemplo , Mever Guinzberg dico que se dedica a la Salud Pública. Es
es un Idealista que llega en 1916 como autor de Los dioses de Raquel (1978) y El
refugiado de Rusia a Bom Fim, qu,e es el carnaval delosanimales (1976). Yo juzgo
barrio judlo de Porto Alegre. Ahl intenta El centaufO en tll ¡arrJ/n como su novela
fundar una colonia loclallsta eutosuñ- más bella. Conflo que, por su contenido,
el nte donde 101 judlos se ~Ientan ciuda- por su realización, por su fragancia fan
danol V propietarios del lugar: llama tástlca, ésta sea una de las más finas
Nuevo Birob ldjan a su tierra prometida - . gemas literarias de la "generación post
simetrla con la propuesta lovlétlca que - Boom". Scliar debe ser leido: el un au
lurgió al t rminar la Revoluciónde Octu- tor que, para alegrar al difunto Borges,
bre de crear un estado judlo !'utónomo sabe bien cómo convertir 8US fantasmal
cerca de Siberla donde elldlah fuera len- en demonios públicos.O
gua oficial. _

El C1HItlIUfo en el /M!l/n, publicada In
portugués en 1980, es la historia de
Guedall. un centauro que es engendrado'
por una madre judla-gaucha. Gueclall es
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el solo del Acto 11, el llamado cantabile
donde combina potencia con saña. Em
pero. nos hace recordar con nostalgia a
dos colosos: Tito Gobbi y Giuseppe Ta
dei . Además Nucci " arrastr a" dema
siado la erre; por ejemplo, en per amor
del suo Marrrio o en la profonda miserrria.
Se entiende que quiera enfatizar, pero
pienso que exagera. Óiqase. para el ca
so. a Gobbi o a Tadei, quienes dan cáte
dra.

La estrella de esta grabación enton
ces. es Sir Georg Solti y su orquesta, que
hacen resaltar la irreprochable orquesta
ción de Puccini desde los tres acordes
(leitmotiv del siniestro Scarpia) que ini
cian la obra hasta el brioso final. te
niendo como punto culminante el impo
nente Te Deum que se mezcla en
contrapunto con el canto voluptuoso y
brutal de Scarpia.

Entre más escucha uno esta ópera en
la escena o en qrabaciones. ya sea ana
lógicas o digi tales. más se a~j1ganta la
versión EMI-ANGEL (COS 7471758) diri
gida por Víct or de Sabara con Maria Ca
llas, Tito Gobbi y Giuseppe di Stefano.
Fue la mejor grabación que se haya he
cho de una ópera italiana y permanece
después de 33 años como una de las
grandes grabaciones de todos los tiem
pos.

En aquello s dlas de pre estéreo los
efectos de la distancia eran mucho más
diflciles que ahora. Para loqrar una en
trada convincente de Tosca en el primer
acto . cuando sus tres recl am os :
"IMariol ¡Mario l ¡Manol " se hicreron se
paradamente - todos desde bastidores.
cada uno más cerca de los m.crótonos

y después se editó la cinta para lograr la
continuidad de la acción,

El Te Deum se llevó la mayor parte del
tiempo de las dos sesiones de graba
ción. Tito Gobbi. en sus memorias, re
cuerda que le hicieron cantar toda su
parte del primer acto más de ¡301 veces
cambiándole inflexiones y colores hasta
en silabas individuales antes de que de
Sabata y el productor Walter Legge que
daran satisfechos.

Callas llegó a las sesiones en La Scala
con la voz en gran forma y, como siem
pre. meticulosamente preparada en su
papel. Solamente en su célebre frase "E
avante lui tremava tutta Roma" -que nadie
ha vuelto a " decir" y actuar como ella
tuvo que pasar durante medio hora por
la criba implacable de Víctor de Sabata.

En esa grabación se usaron varios ki
lómetros de cinta y cuando por fin se
terminó. Legge le dijo a de Sabata que lo

ns
nal de Welsh, el coro de niños de la Ro
vatOpera House de Covent Garden, y en
los papeles principales a Dame Kiri Te
Kanawa(Tosca), Giacomo'Aragall (Mario
Cavaradossü y Leo Nucci (Scarpia).

La" 'grabación se llevó a cabo en el
Waithamstow Town Hall de Londres du
rante los meses de febrero y marzo de
1984 y estuvo a cargo de los ingenieros
James Lock y John Di.mkerley.

Las cualidades especiales de Solti
emergen inmediatamente en el peso de
la apertura: Frasea-la melodla italiana con
amare en forma consistente y sólo hay
que 'lamentar qüe los violines de la or
questa británica National Philharmonic
no sean siempre tan dulces como los de
la Filarmónica de Berlln en la versión de
Karajan (Ricciarelli, Carreras, Raimondi)
que editó Deutsche-Grammophon en
versión analógica.

La soprano neozelandesa Kiri Te Ka
nawa en el papel de la protagonista se
desempeña con acierto y tiene momen
tos destacados pero me parece una so
prano fria que carece del ardor y la pa
sión que Puccini deseó para su herolna.

Giacomo Aragall, con gran frescura en
"a voz, hace un convincente Cavara
dossí, Leo Nuccl.' un buen barltono que
ya pertenece al 'elenco del Metropolitan
Opera House de Nueva York. se encarga
de hacer el Barón Vitellio Scarpia. En el
Te Deum resulté! más vehemente que si
niestro. Su mejor momento lo alcanza en
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lArltlcO
necesitaba para que le ayudase a selec
cionar lo que debla ir en la cinta maestra
terminada. El maestro italiano le con
testó: "Mi trabajo ha quedado termi
nado. Ambos somos artistas. Te doy
este estuche de joyas a las que les falta
el pulido final y te dejo en libertad para
que hagas con él una corona digna de
Pucdni y de mi labor" .

Estas anécdotas nos dan una idea del
trabajo de esos perfeccionistas.

8 maestroOIivierode Fabritis. de grata
memoria en aquellas inolvidables funcio
nes en Bellas Artes. relataba que en un
ensayo (afortunadamente) de Tosca. en
'eI segundo acto. cuando Cavaradossi 81

atormentado en la cámara de tortura lid
junta. Scarpia pregunta: "Sciarrontl: che
dice i/ Cava/ier?" . el oficial de policia,
apareciéndose en la puerta. en lugar de
contestar: •.Nega" -como lo indica el 11
breto- declaró enérgico: "Tutto" , Ante
lo cual el maestro de Fabritis. bajando la
batuta. exclamó desde el podio:
"Bueno. en ese caso. todos podemos ir
nos a casa",

La parte más importante de Sciarrone
en el tercer acto es entrar precipitada
mente dando cuenta del asesinato de
'Scarpia. y sus palabras deben ser como
pletamente claras : "f le;l " (lEs ellal)

-debe gritar- identificando a Tosca
como la asesina. Después observa
cómo la herolna sube al parapeto y se
arroja al vaclo. No es necesariamente
que él vaya al parapeto y mire hacia
abajo, Eso es asunto del pelotón , Sin
embargo. en una representación en la
cual el productor no tuvo tiempo sufi
ciente para dar instrucciones completas
al pelotón de fusilamiento. tuvo que
fiarse de algunas palabras y gestos
desde bastidores para indicar que de
blan correr al muro y mirar hacia abajo. .
Confundido pero voluntarioso el pelotón
pens6 que habla captado el mensaje,
Corrieron al muro y. uno tras otro. brin-

caron tras la estela de Tosca. Si la anéc= "
dota es cierta. el suicidio en masa del
pelotón de,fusilamiento fue un final en-
cantador de la ópera. ' .•... '",, (

¿Melodrama la Tosca? Claro que lo es.
en el más fiel sentido de esa palabra tan'
frecuentemente mal empleada. Y s610'
puedenresistirse a ella los que no llevan"
sangreroja en sus venas.Por eso es una >~".

de las óperas consentidas en todos los "
teatros del mundo, .1 • ' ,

Si usted quiere /p,grabación de.Tosca
adquiera la de EMI-ANGEl dirigida por
deSabata. Si desea enriquecersu disco
teca con una versi6n para.disfrutar al '
máximo la orquestaciónde Pucéi~i y los.
coros. con lo último' en técnica digital.
no está por demás agregar la DECCA~

lONDON de Solti, que resultó una graba~

ción sensacional cornoa las que nos
tiene acostumbrados 'Jim' Lock, quien
aprovechó al máximo ' Ia .espléndida
acústica del Walthamstow Town HaIL~

':-J •.t
~ .

PUCCINI: TOSCA (Ópera completa) ,,·. , ,(
Tosca Kiri Te Kanawa
Scarpia ,'- leo Nucd
Cavaradossi "' ' :;'Giacomo 'Aragill
Sacristán . ' Spiro Malas
Angeíoni MalcoiTÍ'King
National Philharmonic Orchestra y Coros
Dirige Sir. Georg Solti
London 414597"2
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SOFADE ESTRADO

El tallado de madera manifiesta la sensibilidad
del artesano de nuestro país y su anhelo de impregnar de belleza

los objetos de uso cotidiano.
Como en este Sofá de Estrado que soberbio y distinguido

embellecía las salas-de nuestros antepasados.

"Sofá de Estrado", un tesoro artístico de incalculable va lor.
es un legado a la cultura mexicana. Y es parte de la Co lección del

Banco Nacional de México .

Preservando nuestras manifestaciones artísticas, Banamex co nt ribuye
a mantener el patrimonio cultural de nuestro país.
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