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L� vida literaria es el reflejo de una ciudad. El pais ha tornado algunos rumbos equivocados. Se han pasado la vida imitando a Europa.

�l"
•

ida literaria en
,

Jlor ARMANDO AYALA ANGUIANO
, OLVER a Buenos Ai· más libros que en México. menudo. "La serie de revuelo

V res", dijo' hace poco También, los libros más ma- tas que hemos sufrido nos re-

_
un periodista inglés, los t9-ue l'

se escriben en Alr- tV�blaron 'cdo�no lo que nOds [ac
"es como reencontrar gen ma o son menos que os a amos e no ser: su ame-

li. una vieja amiga que más malos -que se escriben rícanos", dijo un escritor. Si
fue rica y vino a menos: es aquí. bien en estas últimas líneas
la misma de siempre, pero su Posiblemente .el signo más se percibe la vergüenza bur.
rostro vtiene arrugas nuevas. positívo de la Argentina de guesa de ser sudamericanos,
SUs vestidos se observan hoyes la insatisfacción gene. n?, puede negarse que. ,tam
amorosamente remendados, l'al con el estado eje cosas. bién reve�an insatísîaccíón.
pero ya pasados de moda: Su Esta insatisfacción se percibe, .

Por primera ve.z han 'sur

g��t?, es de amarga resigna- en todos los aspectos de la gldo, algunos escr��ores .q':le
cum . vida y especialmente en el podrían llamarse argentínís-

La yida ]iêE\1'�1'ia es reflejo literàrio. Se oyen constantes tas". No quieren COpIaI' esti
d'(I¡ Ul?II �tiu�l�d,. (�,�til d('�(lt'iV' lamèntos por el estancamíen- los. extranjeros, ne desean se

riAl) ri Fü"�('):;, ,�Irc ,os va- to económico y cultural, y guir escnblen,d? sob�� ie�las
\Jq� V;H!) GÜ ida 111,(;)rarH). �Jn. por l\)s rumbos equivoeados aJenos.,. (It 1a Vlclil argentina.
tiéndase que se habla de Una 'que ha tomado el país. "Nos Su act!tud es, hasta ahora,
rica venida a menos: de to- hemos pasado la vida imitan- d.e carácter puramente nega
dos modos fue rícá y conserva do tristemente a Europa, en tIVO, y naturalmente desnie

algunas posiciones naturales vez de esforzarnos en crear rec� .'p0r falta de elem��ltos
de la riqueza. Es probable que por nuestra cuenta", es una POSitIVOS.
en Buenos Airas se editen frase que se escucha muy a Quizá el personaje más 'in-

.

E! amor sagrado' y el amor profano, un autén tico
• I '

,
•L AT

por FRANCISCO DE lA MAZA
N el díarío Excèlsior, Escuela Española, aunque "no Dice el maestro Serrano quelos domíngos 26 de sin advertir también sus ea- su ,tesis comprenderá el títu
marzo y 2 de abril del racterístícas flamencas e ita- lo de la obra; luego las infun
presente año, el doc- lianas" (pág. 26). dadas atribuciones de que ha
tor Luís G. Serrano En el último :.Catálogo, de sido objeto; 'después "se dará

publicó dos extensos artícu- 1958, el pintor Fernando Leal a conocer la identificación ob
los -que primero fueron una estima el óleo como flamen- tenida con los antecedentes
conferencia en el Palacio de co, de la escuela de Rubens históricos, cédulas reales y
las Bellas Artes_":'" bajo el ru- y del siglo XVII (página co· cartas de Tiziano dirigidas al
bI'O de DESCUBRIMIENTO rrespondiente a la 14 pues se rey Felipe II" y, por último,
DE LA ULTIMA OBRA DE olvidó numerar ellibro), atrio todo esto se confirmará "con
TIZIANO., bucíén que reafirma después. el estudio técnico y objetivo
Esta última obra ríe Tízia- en la página que debió ser la de las semejanzas que presen

no resulta ser, según él, el 26. Está en ello de acuerdo ta con, las pinturas originales
cuadro de la Escuela de Ar- Abelardo Carrillo y Gabriel de Tiziano".
tes Plásticas, antigua Acado- en su libro sobre la Acade- Pero i oh sorpresa! antes de '

mía de San Carlos, que re- mía de San Carlos y así lo estas cuatro premisas proba
presenta a' don Juan de Aus- han sostenido también, aun- torias a posteriori, nos decía
tria dando gradas a la Vir. que sólo 'de palabra, críticos ra. sin rodeos que la pintura.
gen por l'a batalla de Lepanto. e historiadores de arte de la fue "ejecutada en el año' de
Desde que pasó este cuadro talla de Lionello Venturi, Die- 1574 por el más famoso pín

a la Academia en 1915, prcce- go Angula Iñíguez y el mar- tal' veneciano Paolo Tiziano
dente de la Catedral, se le qués de LO;WYíl. Vçcellio, a los 97 años de
t'ttVO por flamenco, y aún (¡S· El anuncio, pues, del "des- etfad, por encargo del rey Fe
tenta su dorada cartela en la cubrimiento" de que este cua- lipe II".
que se dice que es\ de "escue- dI'O no es ni español ni fla- Nos recuerda la proceden.
la flamenca" y se duda si es meneo sino 'veneciano y hasta cia del cuadro., esto es, que
del siglo XVI o del XVII. En del pincel de Tiziano, nos mo- estuvo en .la Catedral, de don
el primer Catálogo de Pintu- víó a seguir con todo interés de pasó a la Academia y esto
ras, Sección Europea, publica· la opinión del doctor Serrano con todo detalle, con fechas
do en 1934;, que redactaron y a volver a .estudiar con de· y números de oficios; Critica
Manuel Toussaint, Luis Cardo· tenimiento al don Jtlan d(� después, con toda razón, las
za y Aragón y Xavier Villa· Austria de la Escuela de A¡··
urrutia. se le considera de la tes Plásticas.' ê.iS\M! en lª !_lág. �, Col, 1

·Asi pintaba el auténtico Tiziano; María Magdalena
. P�ID.Íiute. .

-

)

JOYCE, VI RG ·IA WO,OlF
ALFONSO R YES y TAGQ E

ANIVERSARIOS,

Présidente y Gte. General: �OMULO O'FARRILL, Sr.

Director General: Lic. RAMON BETETA

teresante de los "rebeldes"
argentinos sea el novelista
David Viñas. Se apasiona con
los temas sociales: políticos
tramposos, explotación de los
trabajadores, etc .. Haca poco
fue deportado de Venezuela,
donde trabajaba como prote
sor universitario, por parti.
cipar en una revuelta fidelis
ta contra Rómulo Betancourt.

, Viñas posee gran disciplina
cultural, y por ello a veces
se parece a Carlos Fuentes.
Pero también es muy dado al
ex abrupto -caso insólito en
el recatado ambíente litera
rio argentino- y por ello
también hace pensar en Ro
berto Blanco Moheno. Quizá
podría definírselo como una
mezcla de Roberto Blanco
Moheno y Carlos Fuentes..
Bernardo Verbitsky e otro

escrítör social Importan e. Se
debe a él la acuñación del
término "Villa Miseria", que
se aplica a los apiñamientos
de tugurios surgidos última
mente en Argentina, y que
son habitados generalmente
por campesinos que emigran
'a la ciudad: algo así como
nuestras "colonias proleta
rias". Verbitsky es uno de los
pocos admiradores que tiene
la líteratura mexicana en Ar·
gentina.
El paraguayo Augusto Roa

Bastos es otro novelista muy
importante. Su obra más co
nacida es "El trueno entre

) las hojas", que fue llevada al
eine con los malos resultados
previsibles. El drama de su.

patria siempre gobernada por
dictadores es su tema favorito..
Naturalmente, entre los la

tinoamericanos de Buenos Aí
res descuella el' guatemalteco
Miguel Angel Asturias. Su no

vela publicada recientemen
te se titula "Los ojos de los
enterrados" y, según muchas
opiniones, desmerece en com

paración con el monumental
'lEI señor presidente". Aun
que 'parezca mentira, los con
servadores que mangonean la
.crítica literaria porteña se las
han ingeniado para ningunear
a Asturias. Por lo. menos seis
meses' después de aparecido
"Los ojos de los enterrados"
todavía no le habían dedica-
do una sola línea en los' su
plementos de la "gran pren-. 11!;iili@lnm iHl\gmtiltW?tWmU
sa" .

Ernesto Sábato, para mu
chos el mejor novelista ar

gentino, dice estar: por ter
minar otro libro, secuencia de
su famoso "El túnel". Beatriz
Guido, esposa de un director
cinematográfico, quizá podría
ser catalogada también como
escritora con "mensaje so-

cial".
.

.

El sector más o menos pu
rista sigue con las caras, de
siempre: Borges, Mallea, etc.,
y. la capitana sigue siendo
Victoria Ocampo. De los ele-

. méntos jóvenes que sé le han
adherido últimamente el que
más destaca es H. A. Murena.
Este sector sigue siendo el

más influyente, pues aún con

trola los suplementos litera
rios de "La Prensa" y "La
Nación", para no mencionar
a la revista' "Sur". Resulta
interesante observar a las
nuevas promociones del gru
po, esforzándose por. imitar
a Borges, adulando a Victoria
Ocampo y actuando con la
relamida pedantería de boti
cario marsellés que tan ínjus
.tamente se atribuye a todos

. los argentinos. Entre éstos
hay todavía muchos que se

reilúsan a entrar a 1". era de
la máquina y siguen escri·
biendo a mana.

Sigue en la Pág. 4, Col. 2, Se han dado cu.�t� ª� que t�mbién son s_uda!!lericanos.

Volver a Buenos Aires es como reencontrar una vieja,

'amiga que fue rica y vino a menos.



2 •. MEXICO EN LA CULTURA •

El libro

D.ES'ARROLL·O·', DE LA
CONCIENCIA POLITICA-

por �LI CHUMACERO
L,os libr,o,s
AL ,DIA

J.. P. MAYER: Trayectoria del Pensamiento
tico. Fondo de Cultura Económica.
378 págs. $ 50.00.

.

Polí-

,-'

BAJO la dirección de J. P. Mayer, varios especialistas' co-
laboran en este libro que explica el desarrollo de la

tradición política desde los griegos hasta los últimos años
en que las democracias empezaron a optar por un "realis
mo" que no había sido antes una de sus señaladas caraco

teristicas. Deliberadamente, los autores se refieren también
a la filosoña, la moral. las manifestaciones religiosas, la
ecôonmía, la ciencia, la literatura, el arte y la acción en sus

diferentes influencias recíprocas a fin de "determinar con

un mínimo de exactitud cuáles son las actitudes europeas
que gobiernan la época actual". En. buena porción, 'I'rayec
toria del pensamiento político podría considerarse dentro

,

de las corrientes de la filosofía de la historia, si no fuera
porque er mismo Mayer se adelanta a advertir qUE¡) sólo ha
intentado mostrar el proceso de las relaciones entre políti
ca e historia, de acuerdo con la frase de Leopold Rank,
acerca de que toda generación tiene una relación inmedia
ta con la historia, De ahí que, en ese proceso, sea factible
remontarse hasta el nacimiento de la razón, en la cultura
de Grecia, y encontrar los mismos elementos que todavía
prevalecen en nuestra sociedad. A este propósito, Burck
hardt indicó que "no nos libertaremos de la antigüedad, a

menos -o hasta-, que volvamos a ser bárbaros", lo que
Mayer ratifica cuando recuerda que durante los siglos. IV
Y Vantes de Cristo -perdurables porque en ellos, vivie
ron 'Pericles, Alejandro Magno, Sócrates, Platón, Arístóte
les, Tucidides, Euripides- "se forjó el arsenal intelectual
al que habrá que recurrir siempre mientras el hombre oc

cidental investigue los fundamentos de su existencia". De
esos siglos arranca formalmente la idea del Estado que, con
variantes, continúa predominando 'en el curso de la his-
toria del mundo occidental.

'

Los estoicos reconocieron la unidad natural de los horn
bres entre sí y la "comunidad moral y espiritual con todos
los pueblos y dioses". Esa idea y ese propósito, fundados
en la razón y en la moralidad, hallaban su contrapeso en
la elegante discordancia de Epicuro, que predicaba el sa

bio la abstinencía de toda responsabilidad política: "No hay
ninguna comunidad mutua natural para los hombres que
piensan; quienquiera que diga lo contrario os engaña y os

,

defrauda". Las dos concepciones --comunídad natural y co

munidad por medio de pactos- han sido en Europa, y hoy
lo son en el mundo, la contraposición constantemente pre
sente. En cuanto' al indivi.dualismo triunfa en alguna etapa
de la historia, .Ias fórmulas de Epicuro cobran vigor, que es

contrarrestado posteriormente por concepciones democrá
ticas que tienden con mayor atención a los grupos sociales
por encima de la persona individual. Durante el imperio
romano, la desigualdad natural de los hombres proclamada
por Aristóteles se contrapone a la igualdad esencial apren
dida de los estoicos. Cicerón, a su hora, llegó a afirmar que
el hombre nace para la justicia y que el derecho se basa
en la naturaleza, ideas que después aparecerán en Sap Agus
tín, Santo Tomás y Hobbes, que mantienen la tradición del
concepto cuyos orígenes se hallan en Grecia.

El predominio de la fe sobre la razón, al triunfo del Sigue en la Pág. 4, Col. 6

r .J.

de lineas temáticas. Es pues
un nacionalismo profundo,
que yace en el estilo de Cho
pin, en su concepción del ar
te, en su fidelidad a ciertas
peculiaridades técnicas. La
autora pone ejemplos concre

tos, que apoyan esta tesis, la
cual -repetimos- es digna
de interés, porque toca a un

problema no sólo de crítica
musical, sino de crítica de ar

te en sentido amplio. El pro
blema es el de la ineficacia
del folklorismo para expresar
los sentimientos de un pueblo
-o por lo menos relativa ín

eficacia-¡ y el de la existen
cia de caminos que conducen
a esa expresión pasando por
el meollo de aquellos sentí
mientos.

• literatura:

,BERNARD LAVILLE. Pre
face. Poeme, avec quatre
dêssins originaux de Ges
ner Armand. Edición bi
lingüe. Tract. española de
Cipriano Rivas Xerif y
Antonio Passy, En la lm-
.prenta de Manuel Casas,
México, 1961. 83 págs.
Laville na logrado en este

poema expresar el mundo
-su mundo- con toda la
energía de la angustia, que
parece ser una de las tonali
dades más constantes de

nuestra época, y con todo el
poder de un sentimiento vi
tal que se esfuerza, entre las
cosas que lo circundan, por
afirmarse en el amor y en la
fe. Al cabo del poema, pare
ce triunfar el desaliento. la
sensación de la vanidad de
todo. El poema acaba, en los
labios de su creador, seco y
sin jugos: "yaqui mi vida, mí
musa y mi poema / no me

divierten ya". Con acentos
surrealístas, con una ícnega
ble capacidad de Laville para
colorear sus versos, los cua

les en ocasiones cobran con

textura de imagen Q paisaje,
lo que queda, como voz pre
dominante, es el peso de cíer-,
ta sensualidad no reprimida,
que alterna, lucha y en veces

se confunde con el deseo de
amor no sensual, sino total,
metafisico podría decirse. La
versión castellana, correcta
hasta donde es posible que'
haya corrección en las em

presas de esta clase.

• Historia: '

MARIA DEL CARMEN VE
LAZQUEZ. Colotlán, do
ble frontera contra los
bárbaros. Cuadernos del
Instituto de Historia, série
histórica, NO.3. Uníversí
dad Nacional Autónoma,

Sigue en la Pág. 4, Col. 1

venta, y también se obse
quiará el primer año de su

publicación.,
• La cooperación que 103

editores solicitan de las ea

sas editoriales de América
hispánica consiste en el en

vío de un ejemplar de cada
uno de los libros que publio
quen en 1961, así como el
precio de catálogo en moneo
da nacional, y la fecha en

que se piensa poner a la ven

ta la obra. La dirección es:
R. R. BOWKER COMPANY,

cristíanísmo, caracterizé el pensamiento político, de Occíden- P. O. Box 3269, Grand Ceno
te. La Iglesia católica, a la que San Pablo había conside- tral- 'Station, New York 17,
rado como un organismo, llegó a sostener que la profesión N. y), U.S.A. Solicitan la co·

de fe "era una necesidad para cualquiera que deseara ocu- operación al proyecto, "por
par un puesto en el Estado romano". Las grandes ver- lo menos durante este año P A
dades son comprensibles al través de Dios, origen de todo. de prueba", y añaden: "Por or S LVADOR REYES

"Sumergiéndose en su ser más profundo, más íntimo, con supuesto le mandaremos a
NEVARS

su comprensión dinámica' -un acto imposible de realizar usted ejemplares del catálo
para- la mente antigua que miraba hacia afuera-, San go trimestral con la informa
Agustín superó la filosofía escéptica de.Ia última .época de ción sobre sus propios lí
la antigüedad; la existencia de la duda de sí mismo se con- bros".
vierte para nosotros, en la experiencia íntima, en fuerza • Francisco González Pí
de certeza en la que experimentamos a Dios". El influjo de neda, siquiatra, miembro de
Plotino cede el campo, centurias después, a Aristóteles cuan- la Asociación (Civil) Psíco
do en la Baja Edad Media el más alto representante del analitica Mexicana, autor de
pensamiento medieval, Santo Tomás de Aquino (1225-1274), la séptima "monografía psi
estableció muchos de los principios todavía vigentes en las coanalítica" publicada por
democracias. Santo Tomás habla del hombre como un h bio ese organismo, El mexicano,
taste de la ciudad, pues las faenas agrícolas son para é la psícología de su destructlví
consecuencia de la desgracia. Sabe que la riqueza inmdde- dad, que acaba de aparecer � Urbcnlsme ..rada de unos cuantos se debe a la pobreza de las mayorías, publicada en un volumen de
pero no sostiene la igualdad en la propiedad, sino que con- 268 páginas, encuadernado
cibe la sociedad dividida en estamentos invariables. Dios ha en cartoné, y distribuido por DAVID CYMET L. El pla-
querido que cada quien sea en la vida lo que le ha tocado Carlos Cesarman, de la edí- neamiento urbane. Su ñ-
sel' en cuanto al trabajo que desempeña, y el Estado tiene torial Paz, 'es autor del pri- losofía, método y enseñan-
por misión "guiar a sus ciudadános a una vida virtuosa '!! mer libro de cuentos que pu- Ed
feliz". De acuerdo con San Agustín, el autor de la Suma' blican .Ios editores Huberto

zao . por Revista Cíu-

teológica cree que el mantenimiento de la paz es 11 tarea Batis y Carlos Valdés bajo el dad, México, 1961.. 64 pá-
primordial de la vida politica, además de la obligación de signo de Cuadernos del Vien. gmas.

'

garantízar a los ciudadanos cierto nivel económico que, les to. Solimán, título de uno de Una ciudad es un organís-otorgue tranquilidad. Pero por encima del Estado y sus los relatos, da nombre al lí- 1
atribuciones resplandece la posesión de Dios y, por tan. bI'O donde aparece en com.

mo, no en e sentido biológí-
co, pero si en sentido socio.

to; la subordinación de aquél al ,poder espiritual. Esa subor- pañía de otras doce narracio- lógico y cultural. El conjuntodinación, dice Santo Tomás, no debe ser potestad directa nes. La nota de la "cuarta d
sino indirecta en las cosas temporales, "por lo cual la Iglesia de forros" (literatura crítica

e edificios que la forman

goza de poder sobre el mundo secular únicamente en lo que compite ya con la que se
tiene que sujetarse a un plan,

que se refiere a las materias soßrenaturales''. publica en las "solapas") pre. para que pueda funcionar

Las nuevas concepciones de la naturaleza .y el hombre, senta a González Pineda con bdient Yd no surjan problemas
datos objetivos (sus estudios e o o orden. El hombre

surgidas en el Renacimiento, hicieron nacer una nueva filo- médicos) y juicios peculiares puede, dentro de ciertos lío
sofía del Estado. La economía monetaria y las invenciones (sobre su obra de escritor) mites, prever las necesidades
de la- fundición y de las diversas industrias, influyeron en propios del estilo esquinado futuras de una urbe, y a es

la desaparición de las antiguas concepciones, y propiciaron u oblicuo de Valdés y Batis. tas previsiones debe ajus
otras formas de relaciones sociales. Asimismo el descubrí- Quienes hayan leído "La ern- tal' el arquitecto sus proyec
miento de tierras lejanas y la intervención �l Estado en boscada" y "Veneno en te· tos. Tales son las premisas de
las actividades económicas o en las propiamente mercanti- quila", cuentos publicados que parte el autor de éste
les Cambiaron' la fisonomía heredada de las.épocas inmedía- por González Pineda en los opúsculo, que desarrolla cori
tas. En el siglo XVI, dice Clemen Bauer, "la intervención Cuadernos del Viento, y re- precisión y conocimiento de
del Estado en las empresas va ligada COIl una serie cre. 'cogidos ahora en este volu- causa los temas de que eltí
ciente de otros tipos de intervención, animados por la as- men, no supondrán fácilmen- tulo habla. El texto es el de
piración de hacer que coincidan los limítes de las unidades te -aunque lo estimen- la tres conferencias que dio el
económicas con los del Estado, aboliendo' con ello la dívi- versatilidad de que es capaz arquitecto Cymet en el Cole.
sión territorial del trabajo y de las funciones existentes' en este michoacano, mezcla sin- gio Nacional de Arquitectos
la vida económica europea". Sin embargo, 105 capitalistas gular de arrendajo y poeta, de México y en la Sociedad
obtuvieron de esa intervención cuantiosos beneficíos.' El c�paz de ternura, mofa e 11'0- de Arquitectos del" Instituto
"comercio, bien ordenado y sometido a reglas", ideal de la ma. Politécnico.
Edad Media, obtuvo apoyo de los monarcas, que supieron • Ernesto Mejia Sánchez,
combinar en sus dominios el lucro y el poder. Obviamente, sutil, sabio, exacto, sigue y ., Música:
en esos momentos nació el llamado Estado' moderno. Fapta "La vida en la obra de

Alfonso Reyes" y nos la da
en un ensayo que publica la SOFI� �ISSA. Chopin y la
Universidad de Nuevo León m u s I c a popular polaca.
en el Anuario del Centro de Trad .. del polaco de Mi-

• El Prix International Estudios Humanísticos de es- chalina B. Monzón. Im-
des Editeurs fue concedido a te año, segundo de su publí- prenta Universitaria Mé-
Jorge Luis Borges y Samuel eación. "La moza del turban- xico, 1961. 26 págs.

'

Beckett, y el Prix Formentor te' de Jan Vermeer de Delft,
al joven novelista español .reproducída de manera exce- E t
Juan García Hortelano. En. lente del toriginal, gracias a .

s e pequeño estudio, pu-

el Club de los Poetas, del una cortesía' del doctor Die.
blícado en enero por la Uni-

Hotel Formentor, de Maller- .go Manuel Chamorro, ilustra
versidad Nacional, tiene a

ea, se reunieron a las siete en blanco y negro (del mejor nuestro juicio importancia DESPUES de la Feria de los

de la tarde del lunes prime- negro que se haya visto en porque la autora 'examina el Dias,' que clama contra la

ro de mayo los jurades britá- reproducciones hechas en nacionalismo de Chopin, tra- ineptitud de nuestros censo-

nicos, españoles, franceses, Mexico), este ensayo de Me. tando .de desligarlo del puro res teatrales y cinematográíi-
italianos, alemanes y estadu- [ía, como otra vez ilustró el apego al folklore. La música cos, dos jóvenes poetas mexí-

nidenses que habían de dis- de Reyes, "Vermeer y la no. del gran romántico es cierta- canos -Isabel Frairie y Fran-

cernir el premio de los edí- vela de Pr.pust". Y es que mente popular, afirma Sofia cisco Cervantes- nos entre·

tores. 'Los representantes de Vermeer, "la busca del tiem- Lissa; pero no lo es porque gan muestras de su respecti·
la prensa, la radio, la televi· AUTORES

( po perdido", los falsos re- en ella se encuentren dilui· va' obra; en seguida, Rosario
sión y los invitados llegaron cuerdos, "el espejismo ver. dos y aderezados motivos, o Castellanos comparece con un

a las ocho ·hasta el Club, a bal", tuercen el hilo a partir temas de danzas y cantos del cuento largo, titulado Tres
través de cuyo alto ventanal del cual Ernesto dará con el4 pueblo polaco. Chopin, si bien Nudos en la Red, e ilustrado
se pod\a ver algo de lo que

LIBROS
ovillo de la vida de 'Alfonso se mira, no utilizó' en sus con dibujos de (jironella.

sucedia entre los deliberan-

y
'Reyes, eS'condida o reflejada composiciones ningún elemen. Aunque Rosario Castella·

tes. Durante cinco votacl()oj en su obra., to de esa naturaleza. Logró nos, contra lo que suele pen·
nes consecutivas no se logró. • Mario Benedetti, el au. e�presar al pueblo de su pa- sarse, domina mejor la poe·
deshacer el empate a tres tor de El país de la cola de tna, con sus tradiciones, sus sía que la prosa, 'no puede
votos entre Jorge Luis Bor. paJ'a, libro de ensayos políti. ideales y su tragedl'a, atenl·én. de t t
ges y Samuel Beckett. Eran d

negarse su s reza en es e

ya más de las diez de la no-
cos que, aunque inspirados ose a modos mucho más suti· último

. género. Advertimos

che, la expectación era fe. por el Uruguay y referidos les que la mera reproducción que su lenguaje ha ganado

bril, cuando se anunció la
a él se pueden leer y medi-

d
.."

1 id C I
tal' en cualquier país de Escuela de Diseño de la Uni:'eClSlOn, ,e a por al' 03 América, sintiendo el estre.

Barral, presidente par'a 1961. mecimiento' de conciencia
versidad de Harvard y la'

Decía así:
' ,Massachusetts Historical So·

• "Los editores fundado. que produce la presentación ciety. Es digna de verse no:

res, se someten a la decisión
de un ambiente, de una so· sólo por el interés que susci.

de la mayoría del jurado pa.
ciedad, de un gobierno que te la gran figura de Pres·

ra dividir excepcionl\lmente ",hogan a una nación y que cott, sino porque su' procedi.
este año el Prix Internatio-

nos son familiares, ha PUbli. miento puede ser imitado en

I d Ed't f.
-cado ahora su novela La treo ,Mexico,' mediante él se po.,na es • 1 eurs;, as pues, gua que narra la vida diaria

este preml'o ha sl'do conce drían enviar reproducciones,-

de un empleado durante co·
dl'do por prl'mera vez el prl de piezas únicas a distintos

,
. •

sa de un año, desd� que hace
mero de mayo de \1.961, a lugares de la República y,
Samuel Beckett por la tetra- co, transmitiendo semana ! tleos en el periodo que va de grafía que abarque todos los la consideración de que sólo

aun, al extralljero; no sólo.
logía Molloy, Malone meurt, semana una imagen viva J.e 1821 a 1861 (de la Indepen· libl'OS publicados en la Amé. le "faltan seis meses y vein· es un recurso para eventua·

L'Innomable y Comment las actividades intelectuales denc�a a, la Reforma). García rica hispánica y que consti. tiocho días para "jubilarse" les actos de difusión cultu·
, t J g L' B g b'bl" áf' dA" R' d 1 h' t

.

t
. .

l' hasta el "último día de tra· raI, sino que exposic,ionesces, .y a or e ms or es y 1 lOgr lcas e menca UIZ es uno e os IS ona· uya un serVICIO amp 10, bajo", cuando no sabe qué
por el conjunto d.e sus reIa- hispánica. La gaceta cultural dores más distinguidos de oportuno y que informe de ä l' l'

como ésta, de asuntos nacio·

tos y particularmente por su del aire ha presentado al au. las nuevas promociones .me. los precios reales de los li. hal' con todo e tIempo l' nales, hechas de manera sis·

volumen Ficciones. El Prbt ditorio mexicano un ·sinnú· xicanas; es autor de una pre. bros. La utilidad de esta pu.
bre, de ocio, que le. quedará temática, podrían aumentar

Formentor 1961 ha sl'do otor· d
.

dl' b' f' d M' 1 1eri bl'
.,

'd t It t hasta el día de su muerte, y los acervos de los museos na·
lJ:.lero e personaJes e mun· clOsa logra la e Igue Cl· lcaclon es eVl en e, an 'o al preguntarse ¿qué' hará

gado por unanimidad al es· do del arte, las letras y el dalgo y Costilla y, desde ha· para el comerciante ,como
con él? recuerda con cierta

cionales y regionales y -en· ,

critor español Juan Garcia pensamiento; además, ha es· ce cuatro años y dos' meses, para el bibliotecario, el pro· añoranza el J'úbilo que tuvo algunos casos- constituirlos.
'

Hortelano por su novela timulado la curiosidad del secretario de la Escuela Na· fesor o el investigador. Su .

bl
Las aplicaciones pedagógicas.

Tormenta de verano". público mediante, critica�, cional de Cienc�as' Políticas publicación puede romper
al saber que se podía JU 1 al'.

que de esto· se puede hacer

• Juan García Hortelano, autocriticas y lecturas de y Sociales; ahora, don Da. -o contribuir a romper- la • En unq de los salones son múltiples. En la sala

ganador del premio Formen- fragmentos escogidos, he. niel Cosío Villegas lo ha base meramente lírica de las de la Facultad de Filosofía y donde se presenta la exposi·
'tor (diez mil dólares) para chas estas últimas por acto· nombrado jefe del, departa· relacio n e s hispanoamerica· Letras de la Universidad, se ción se puede obtener, grao
novelas inéditàs, era conoci· res que se distinguen por la mento de Historia de El Co· nas.' presenta una exposición que tis, un' folleto sobrio, pero de

do hasta ahora por Nuevas propiedad de su dicción: Ro. legio. de México, designación • El propósito inicial es no se distingue por su mag· excelente factura\ que repro·

amistades, novela con la que sa Furman, Carlos Fernán· que ha sido recibida con el publicar cada tres meses un l1itud, por la rareza d'e los duce varios interesantes grao

, obtuvo el premio Biblioteca dez, Gastón Melo, Jana Klein· mayor entusiasmo por todos catálogo descriptivo que con- objetos que se exhiben, ni si· bados relativos a Prescott, su
Breve 1959. En Tormenta de burg, etcétera. Han' colabo- lQs investigadores que se, lenga los datos 'de todos los quiera porque los mismos estudio, sus objetos.
verano se describe crítica· rado estrechamente con Car· han formado en El Colegio, libros nuevos editados en es· susciten un interés excepcio· • ¿Quién es Ana Maire·

mente la vida de la alta bur· baIlo en esta tarea el locutor pues conocen y admiran las pañol en Amêbca. La qistri. nàl; se distingue por su cali· na? La semana pasada en es·

guesía ,madrileña en un lu- Joaquín Gamboa y Héctor virtudes inteleçtuales de es· bución de este catálogo! será dad museográfica, porque en tas páginas se publicó un

gar de la costa mediterránea. Flores, coórdinador de las te joven maestro, 'gratuita al primer año, de su un espacio pequeño, en mue· cuento de' esta escritora de

• Los editores fundado- transmisiones. Quienes hicie· • Daniel Melcher, vice· publicación y se enviatá a bIes compactos, con absoluta la que sólo se sabe que nació
res de estos premios' son ron posible el programa, pa· presidente de la casa R. R. cosa de cuatro 'mil libreros, ausencia de objetos origina· en San Luis Potosí. Con an·'

Barney Rosset (Estados Uni· trocinado por el· Fondo de Bowker, que publica en Nue· bibliotecas, universidades, et- les, se presentan copias fo· terioridad a Los extraordina·

dos), Gallimard (Francia), Cultura Económica, han sido va York el famoso Publi· cétera, de América hispáni. tostáticas de los mismos, rios, la novela que hoy ha

Weidenfeld (Inglaterra), Ei.. don Rómulo O'Fárrill y don sher's Weekly Library Jour' ca. Los editores se proponen bien montadas, armoniosa· editado Seix Barral Y que re·

naudi (Italia), Rowohlt (Ale· Emilio Azcárraga, asi como nal, así como el utilísimo también hacerlo circular en mente distribuidas e ilumï· sultó finalista en la última

mania) y Seix Barral (Espa· el señor Sancristóbal, geren· Book Publishing Record, re· los ,Estados Unidos, Europa', nadas, que dan una idea ca· votación del Premio BibHo·

ña). Se han adherido recien· te de XEQ y XEX; por eso vista mensual, donde apare· Asia. bal y placentera de lo que se teca Breve, Ana Mairena pu·

temente los editores Gylen. el programa del dia 7 de ma- cen (según clasificación de- • La' casa Bowker tiene quiere dar a conocer; en este blicó dos libros de poemas:
dal (Noruega y Dinamarca), yo destacó la participación cimal de Dewey, con índices el propósito, si no tropieza caso, la vida y obra de WH· El cántaro a la puerta (1951),
Bonnier (Suecia) y Meulen· de estas personas en la pro· por autores y titulos), casi con dificultades para llevar liam Hicling, Prescott (1796- Coplas de provincia (1955);
hoff (Holanda). moción de un programa <;ul. todos los libros publicados adelante su proyecto, de pu· 1859), el, gran historiador una narración corta: Mi di-
e La gaceta cultural del tural digno y vivaz cuya re- durante el mes anterior en. bHcar en 1962 un catálogo norteamericano: La exposi· funtito (1957) y una farsa: r:l

aire cumplió 320 transmisio· anudación esperamos se haga los Estados Unidos, nos. in· acumufativo de todos lqs li· ción viajera, de la que se apóstol regresa (1958). El

nes el domingo pasado, o pronto, forma que esa, fld�torial se b,ços,en español (y portugu�) pueden hacer copias múlti· cuento llegó misteriosamen

sea, seis años y cinco meses. • El jueves 11, a las 19 propone' publicar, a partir que se hallen a la venta en pIes, para presentarla simulo te a la redacción de MEXICO

Emmanuel Carballo, nuestro horas, hablaría en eJ IFAL, del vetano de 1961 un Fiche·. Auffirica. hispánica; algo se· táneamente en distintos' lu· EN LA CULTURA; la nove-,

compañero, ,ha logrado' 1
en en la Mesa Redonda de His- ro bibliográfico hispanoame· meja,nte al anuario que pu· gares, fue pr:eparada para el la, edifada en Barcelona, es·

México, a través de ese pro· toria Social Mexicana, Alfon· ricano. blican en inglés, Books in Servicio de Informaciones de tará a la venta dentro de al·

grama, un nuevo tipo de pe· so García Ruiz, sobre la so· • El propósito de la casa Print in the U.S.A. Este catá· los Estados Unidos por la gunas semanas.

riodismo c�ltural radiofóni· ciología· de los partidos polí· Bowker es editar una biblio· logo 'se Ílamará Libros en Harvard' University Press, la ß. G. C.

en limpieza y sencillez . .Tres
Nudos hace aguardar

.

con

avidez su próxima novela.
Ernesto Cardenal explora,

desde un punto de vista de
ortodoxo catolicismo, la pro
bable mística de los Beatniks.
Una nota sobre las tenden

cias religiosas, firmadas por
Gary Snyder, y un poema de

Ferlinghetti (Superpoblación)
aportan ejemplos y esclare-

R _' d cimientos a las razones ex-
,. esena· ,e puestas por Cardenal. "¿Aca-

RE,VISTAS
so-en nuestro tiempo-se pre
gunta Snyder y aprueba el

.

poeta nicaragüense - la carl-
REVISTA DE LA UNI- dad y la ley del amor 'no tie
VERSIDAD DE MEXI· nen que ser ante todo pro
CO. Director: Jaime testa social?"

García Terrés. México, Acto seguido, Juan Vicente

abril de 1961. Melo atiende las colaboracio-
.

nes literarias de Igor stra

vinski; Santiago Genovés po·
lemiza sobre el racismo, a

propósito de un articulo an

tes divulgado por la misma
revista. . .

.

Pero el trago fuerte nos le
sirve la sección de Documen
tos, al presentarnos, en tra
ducción ejemplar de Raúl Or
tiz, un agudo y audaz ensayo
sobre Pornografia, Arte y
Censura; ensayo que escanda
lizará a los muchos mojigatos
que en nuestro mundo son, y
que provocará un fecundo in.
terés en nue-stros-más esca

sos, hélas-conciudadanos ín

teligentes. Se trata de una

contribución de primer orden
al estudio de tan difíciles te
mas. La suscribe Paul Good
man, profesor, psicólogo, ca·

sado y con dos hijos. Pablo Pi
casso se encarga de las ilustra
ciones pertinentes.

Otras secciones: 'las de
costumbre. Destacaremos la
de teatro, ahora encomenda
da a Jorge IbargüengoiHa, ra
ra avis, un cronista con sen

tido del humor y criterio per
sonal.

NOVEDAD EDITORIAL
UN TITULO 'INDISPENSABLE EN SU

BIBUOTECA

.2.

PJ\RA

HJHCUnV��
HARRY S. W ITTNŒ C. P A

'Esta famosa obra se puede leer sin conocer absolu
tamênte nada de contabilidad.
UN LIBRO EXCEPCIONAL'

Abarca todos los aspectos en la materia desde la
Partida Doble, pasando por Pérdidas y Ganancias,
hasta conocer Estados Financieros, de una manera

senci11a y clara
.. Precio de venta, $82.00

Pídalo en su Librería Favorita

HERRE'RO HERMANOS, SUCS., S. A.
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rario total que encierre la niñeados, se convierte en un en lugar de recordar 10 pa· monótono intervalo. Me, lrri
pluralidad compleja de la exis- pequeño mundo y una peque- sado imagina lo que vendrá, taba el trabajo escolar, De
lencia humana. En mayor me- ña historia. dotada de unà Pero ese lanzars� al futuro, noche en mi recámara y de
dida que Vlisses, su último Ii- existencia autónoma engen- ese fa?t,asear., esta. desde l�e. día en el salón de clase, su
hro se produce en varios pla- dradora, Un ejemplo: la pala- go O' gdl'

,

nos: la memoria, 'el sueño, la bra Willingdone con tie ne'
Il ma o por a memor�a" Imagen se interponía entre yo

realidad colectiva, la historia, W Il' tone v la I " por el recuerdo de lecturas y' y la página que intentaba
e mg 'one ya' rase su vo- grabados, que ?_a formado �n ,leer, Las sílabas de la pa-

la leyenda, etc, Juntad se paga", pero, más la m,ente del runo una Arabia labra Arabia acudían a mí a

Es 't t d adelante se convierte en WI')' Ua sven ura par e e una particular. na muchacha, de tr�vés del silencio en el que
convicción que Joyce poseía lingstone, que a los dos sig- la c�al, esta ena,morad,o e,l pe- ml -alma se hundía lujuriosa-
desde su [uventud y que' per nificados anteriores une otros: -

.

r- queno personaje, ha invitado mente v proyectaban sobre
manecería inalterable hasta piedra. deseosa, voluntaria, a éste a ír a una feria, ins- mi persona un hechizo orien.
Su muerte: la de que el hom- consentidora, y finalmente t 1 d bl d l'
bre es lenguaje, La memoria queda en Wallinstone, muro

.a a � en un pue o cerca e ta '. Cierto que ese hechizo

1 tl deterrni 1 de piedra (.J. Paris).
Dublin con el nombre de Ara- desaparecerá en cuanto el ni-

co ec iva, que e .errmna o bia. "iQué innumerablcs locu- ño conozca realmente esa fe.
humano, se da sólo gracias a Ya en su primer libro de .

la existencia de la palabra. ficción, Dubliners, Joyce nos
ras ocuparon rm mente Y mis ria tan suntuosamente baut.(.

Cada vocablo posee una carga habla de un niño -segura·
sueños a partir de entonces! zada, pero el desencanto sir

de expcriencia que primero mente él mismo- que descu- Hubiera querido suprimir el ve, a final, de cuentas, para

es individual y luego colecti- bre esa vida interior de las comprobar la cantidad 'de vi-

va. esto es: social. Por la palabras. El. breve relato se da interior que la palabra
existencia de esa "carga" en llama Araby (Arabia), y nos Aubia poseíá.
cada combinación de sonidos muestra el proceso" creador Otro ejemplo del poder de

que es una palabra, la cornu- de imaginación, por así decir- la palabra, aunque en sentido
nicación es posible, y es di- lo -e inevitablemente la lma- inverso, existe en El artista

Iícil pensar que el 'animal ginación surge de la memo- adolescente. Al pasar por

llegara a la categoría de 'lo ria-, que una sola palabra ciertos lugares recónditos de

humano sin esa comunica- desencadena en un niño. Lo la capital irlandesa, Stephen
ción, que para Proust es el sabor Dédalus encuentra una co.

Pues bien, Joyce quiere en de la .magdalena mojada .en ANIVERrI rrespondencia (y aquí es im.
I,,· g Wake q lIté o el tropiezo con un bal·
inne ans ue e en- posible no citar las "corres.

. guaje encierre lo más posible dosin, para nuestro supuesto
de esa memoria colectiva: ea- James niño lo es un trío de

SARlOS·
pondances" baudelerianas) de

da palabra se forma de otras sílabas. Con una diferencia: ,dichos Jugares con la prosa

palabras, se enriquece de un ese estimulo sonoro lanza a I

número casi Ilimitado de sig- Joyce al futuro, no al pasado; Sigue en la Pág. 7, Col. 8

por JOSE DE LA COLINA

N 1941, en el año en rriente de conciencia). Su

E que las fuerzas del obra ha engendrado una mulo
"nuevo erden" invaden titud de exégetas, de "expli
la Unión Soviética, el cadores" literarios y cientíñ
escnitor irlandés James cos (Jung, por ejemplo), que

Joyce mut'ió en Zurich-de una no han podido aclararla ex·

operación del vientre. A vein- haustivamente, Si biën Vlises

te años de su muerte, su pres- es un libro en gran- medida
ligio es hoy enorme en una penetrable para el lector cul,

ímportante minoría de lecto- to. avezado y joyciano, Ftnne-
.res y de intelectuales. Un gans Wake guarda su secreto,
gran número de los gran- su cosmos de neologismos, de
des novelistas contemporá- claves y símbolos lingüísticos,
neos de dramaturgos y artis- históricos, literarios, relígío
tas, tienen con él una deuda sos, etc., elevados a la segun.
enerrne: entre otros el nove- da, tercyra y cuarta potencia.
lista William Faulkner, el au- Por ello será un libro ar

tal' teatral Samuel Beckett, el cano, inagotable. En él cul
cineasta Alain Resnais (cuya mina la genial aventura de
obra Híroshlma mon amour Joyce, su prolongado intento
introduce en el cine la co- de llegar a un lenguaje lite-

James Joyce: que el lenguaje encierre esa memoria
colectiva.

,

ACE 20 años, en el mes

H de abril, murió Virgi
nia Woolf, seis meses

después que James

Joyce. En la' ribera de)
río que corría cerca de su ea

sa de Rodmell dejó abandona

dos su bastón, su sombrero y
una nota en que confesaba a

su esposo el temor de volver

se loca. Desde entonces ha si

do leída, traducida, pero sin

mayor resonancia. Cuando en

1956, dediqué una¡ pequeña
obra la mitad de sus libros

no' ;e hallaban en las libre

rias. ¿Cuál ha sido, entonces,
su destino durante los veinte

años críticos que llevan a tan·
tos escritores al umbral del

olvino? y si se piensa en ello,
¿qué ha siclo también de Gide,
de Val e r.)'\ de Giraudoux,
muertos un poco más tarde en

la misma década, en pleno
éxito oficial? Es (i[ifícil ase·

gurarlo. A las puertas del
renombre, la c a m pan a no

siempre suena dos veces. Pe.
ro también sucede 10) contra.
rio. Son promovidos a la·in·
mortalidad académica quienes
sufrieron el hecho de saberse
desconocidos, rechazados, du·
rante su Pé1So terrestre. No

siempre se tiene la paciencia
de Stendhal. Es una apuesla
siempre apasionanle estable·
cer los vaJores de su gen�ra·
ción -seguros, menos segu·

ros, dudosos, y asistir al nau
fragio de celebridades censa

gradas, al mismo tiempo que
al nacimiento de glorias per
durables. Así se va formando
a. tientas no sólo el gusto, sino
la selección, y no sólo, la se

lección, sino la responsabili
dad de una époça, Y todos
tenemos nuestra parte.
En la obra de Vir gin I a

Woolf se advierte inmediata
mente la marca que separa
las dos guerras mundiales. No
son sólo sus cu.ellos de encaje
y sus aretes los que datan de
1930. Es su manera de ser

inglesa y escritora, de amar

el teatro y el mar. de leer a

Montaigne y Sófocles, de te·
ncr un padre agt1óstico'y ami·

gas recién salidos de la� gran
des univel'sidades británicas,
de formar parte de la inteli

gencia liberal. del Londres
literario y artístico de la época
y, sobre todo, de respirar, sin
saberlo .siempre, el alre en

que trabajaron almismo tiem·
po, aunque lejos unos de otros.

Bergson, Proust, Joyce, Kaf·
ka, D o l' o thy Richardson,
Faulkner. Hay en ella, como

en los demás, una parte que
la enraiza muy precisamente
en la primera mitad del si�lo
XX, un poco por lo 'que lia·

maríap10s que "data". Y es

venturoso porque es el rostro

temporal que tom�n las gran· Virginia Woolf: la navegación soñadora.

I

Y. asesina I' a la novela trad i· nosotros y para Jos demás, de
clonal; que haya suprimido aíuera y de adentro a la vez".
personajes e intrigas para no Para Nathalie Sarraute, como

estar atenta sino a las erno- para Virginia Woolf, el nove
ciones que recibía del mundo lista no es ese jefe de bata
exterior; que haya lanzado su Ilón ornníscíente que. batien
anzuelo y traído a 'Ia superfi- do el tambor, conduce a sus

cie 10 infinitamente pequeño, personajes a través d'el labe
lo infinitamente precioso, y rínto de los caminos que les

que con ese botín, ya ordena- ha trazado antes. Para Virgí
do, haya d � b u j ado figuras nia Woolf es un ser con pro
nuevas; o bien que se haya piedad de médium que recibe

sumergido en 10 imaginarlo y las impresiones que lo asal-

THAN logrado en el curso de su na- tan, luego un ser pasivo, cu-

por MON lOy E NA vegación soñadora la ilumina- ya preocupación es ser a la
ción única y súbita que hay vez receptivo para no perder

des obras, hasta que más tar- po, según las' autoridades d.e que comunicar, todo esto no nada, y selectivo para orde
de se ponen a vivir en- la la costura, para que un traje está lejos de ciertas manio. nar su "visión" y darle una

memoria. Desde las primeras de 1925, vuelva a estar de
bras de los escritores que han forma de arte.

.

hasta las últimas novelas, la moda. Un especialista preco· inventado la "novela nueva". Nalhalie Sarraute no se ve

hist.oria contemporánea re· nizara, quizá muy pronlo, en .y hablo aquí menos de Mi· menos pdsionera de su, sensi.
tiene en la tierra con un hilo, materia de gusto, una teoría chel Butor o de Alain Robbe· bilidad y del imperativo esté
rnmo 'un pájaro cautivo, una cíclica análoga a la de Vico pa· Grillet _p o T q Lte el hábito tico. Busca, acecha, olfatea,
obra hecha para volar. ra la historia. Pero na.da ase· consiste en no sepal'arlos-,' capta, a veces P!lnetra por
Para convencerse basta leer gura que sa justicia de distd·

que de Nathalîè Sarraute, cu. fractura en el dominio de la
D ario de un escritor; 110 obs· bución sabrá repartir sus do·

tante la limitacÎón del título nes con igualdad y poner al yo primer libro, Tropismos, prec0!1ciepcia que es el su-

es más que un diario literario: día a los desdichados cuya siempre me hizo pensar en' yo -;-mstmtos. deseos, llama

completará más tarde.l�s .nu· obra ha estado en l� sombra, Virginia Woolf. Sé que ella no
dos mesperados-;-'y 9-ue no se

merosos cuadernos medItas en los fosos de la hteratura. ,comparte esta opinión, a pe.
traduce al �xtel'lor S1I10 por el

que serán el diario de toda Pero en este renacimiento sarde su admiración por la l��ar c��un de la conversa·

una vida y una é)!JOca. Pero actual de Virginia Woolf hay novelista. Pero hallo en ese
Clon cotI�lana.

n'o es ese el aspecto en que se arra COSl¡. que no es la moda: libro una buena fe de narra· Nathahe Sàrraute b u s c; a

basa la renovación de'la no· es el descubrimiento de una dora, que caracteriza a ambas, z.nexar a la literatura el dOo

vela de Virginia Woolf, por obra difícil, importante y clá· y que más tarde Sartre sub· minio, vb'gen aún, de la sico-

10 menos para un público bas· sica en adelante, que sirve de raya en su prólogo el Retrato logia de las profundidades,
tunte numeroso. La guerra, referencia a upa nueva gene· de lin desconocido: "El1a no más que' buscar ttas la exis·

,l�s guerras, han pasado, las Ilación çle escritores. Que Vir· qu iere tomll!' a sus persona·, tel'l.cla la esencia eterna de la

1110daS han cambiado. Sé que ginia Woolf haya sido. una de jes ni de afuera ni de aden- •

£ q�"p""m:o ;m.; p�,,� d�nte�
"0 pó,que lodos "mos, poc, S;gue en 1, P'g. 1, CoL'

VIRGINIA

PARA
_ a

EL CUMPLEAÑOS
A yida andaba de pun· dio s�glo. le ha conseguido

L t11las", la noche del 17 entre propios y extraños un

de mayo de 1889, ell primerísimo sitio.
la çasa del jefe de la EJ estos días SIlS amigos
tercera zan a militar celebraríamos sus setenta y

del Ii a i s, 'con residencia en dos años. Quiero recordar por

Monterrey. el. general Bernal'. estas fechàs una de sus ma·

do Reyes. Esa noche, "las yores virtudes: el respeto y

nueve dadas", nacjó el más el cariño que siempre sintió

ilustre de sus hij.os: Alfonso y expresó por su padre. Vir·

Reyes Ochoa. En una de sus tud que,. en cierto modo,

prosas autobiográficas, don ayuda a comprender SU vida

Alfonso registra el primero y su obra, El 9 de febrero de

de sus recuerdos: "Entreabro 19]3 -día ep que don Ber

los ojos y lanzo Url cll'illido nardo muere frente al Pala·

jnolvidable" (La Gaceta, núm. cio Nacional- es una fecha

60. México, agosto, 1959), que consigna no sólo la his·

Don Alfonso murió en la toria de México, sino la his

ciudad de México el día 27 de toria personal de Alfonso Re·

diciembre de 1959, rebasados )�es. Vna y otra historia� ca

pn Algunos meses los selen .. Jlflcan c� �echo. como" des·

t.i! al'ío�. (Una z¡¡horí persa le Vl.O d.�l ultJm? ll1stante
... I:,3

auguraba los ochenl.a 'de (,oe- .hl�tO¡ la gene¡,al e�lte JU1C10

the). Legó a lo� escritores de mas s�vero; la par!.lculiVr, que
lengua española una c.onste. !'le cUida de no tr�ns.gredlr
lación de arduas virludes: el las nOI:mas de la obJetivIdad.
:¡mor al oficio, la curiosidad 11,01' a por suyo al hombre

por todo y por todos, la apli.
caldo.

tud silenciosamente conseguí. Sin caer en tentaciones de
da de transmutar en literatu· mentira o rencor, j u z g a su

ra los dolores propios y los muerte desde el punto de vis.
infortunios. Su vasto y ejem. ta del hijo y, cuando la His
pIar trato con las palabras toria con mayúscula 10 exi<1e
que se prolongó más de me: lo hace desde la serenilad Reyes: cumpliría 72 años en estos días.

,

por EMMANUEL, CARBALLO

más estricta. Como hijo, afir·
ma: "Yo bien hubiera queri.
do -y tni ternura se atrevió
a sugerírselo- verlo consa

grado a escribir sus memo

rias cuando regresó de Eu·

ropa, en vez de verlo inter·

venir a destiempo en los úl·

timos aconlecimienlos que lo
condujeron a un Jin trágico.
Pero era dificil que prevale·
ciera el deseo de lin mucha·
cho sin experiencia (para c.ol·
mo, 'picado de la araña' y que
vivía siempre en las nubes)
sobre las incitaciones de otras

.... personas mayores, que des·
"

'pués se han arrepentido al
punto de negar su responsabi
lidad en aquella' funesta oca

sión, y sobre el peso de tan·
tos deberes y tantos intereses
naciónales coa ligados por )a
fatalidad. Mi brújula no se

equivocaba, y lengo derecho
a lamen,tarlo". (Pal'cntalia,
.México, Tezonlle, 195,9, p. 66).
Como observador imparcial,
sE)ntencia: "Algunos disfrazan
su animadversión para aqueo
lIa memoria (la de su padre)
bajo la capa de la censura po·
lítica contra el desvío del últi·
ma instante. La suerte les ha
dado un fácil pretexto, y se

apöderan de él codiciosamen·
te" (Parentalia, p 167). A es·

te respecto, y dicho sea en ho-
1101' de Alfonso Reyes, su tes·
timonio es' más convincente

que el de su hermano Rodol·
fa (De mi vida. Memorias po·
líticas. Dos t o m o s. Madrid,
1929). ,

El "deseo de �in muchacho
sin experiencia",'r sin embar·
go, descansaba en la observa
ción de hechos comprobables.
"La adoracíón popular por
aquel hombre (su padre) l'a.'

yaba en fanatismo. La gente
llegó il disimular su retrato
tras las imágenes de la Gua·
da.lupana, para poder orar an·
le él sin ser perseguida por el
régimen. De él se esperaba la
salvación del país ;por efecto

cámara oscura; El cartero del
rey y. là novela Gora.
El centenario de su naci·

miento será celebrado en to·
das partés. En Delhi se lLe.
vará al. cabo una confer·encia,

.
en,noviembre de esl,e ano, pa.
1'0 discutir 1.os 'problemas ca

ml,lnes del €.scri,tor (f.� {>1"ien·

de algún conjuro milagroso. \

Aquel sentimiento exagerado
me puso en guardia. Todo fa·
natismo es 'ambivalente', y se

desliza fácilmente del amor

al rencor" (Las burlas veras,

primer ciento. México, Tezon·
tIe, 1957, p. 40). Aquel fana·
tismo paró en odio cuando el
"hombre providencial" no qui.
so acaudillar a sus partidarios
y derrocar a Porfirio Diaz. Sa
cri ficó la· presidencia. en ara.s

de la leallad. (Frenle a Día7.
insurrecto, en tiempos de Ler·
do, ratificó co Jl1 o militar su

lealtad al. presidente). Reyes
se percató que se "aproxima
ba el crepúsculo de aquel
dios", se percató de los pri·
meros avisos de la impopula·
ridad de su padre observando

inscripdones callejeras en las

paredes, en ·los lugares reset.
vados, en los cart.eles.

Reyes identifica en la Ifige·
nia cruei el recuerdo con la
huida, "Amigas, huyo: ¡esto es

el recuerdo! / l:luyo porque
me siento / cogida por cien
crímenes al suelo. / Huyo de
mí recuerdo y de mi historia
/ como yegua que intenta sa·

lirse 'de su sombra" (Obras
completas, X. Constancia poé·
tièa. México, Fondo de Cultu
ra Económica, 1959, p. 341).
Reyes huye de México porque
recuerda a su padre, huye de
su recuerdo, transmutándolo
en literatura. Las letras siem·
pre operaron en él saludable
purga sentimental. En la "Bre.
ve noticia" á la Ifigenia, cuen·
"Cuando Ifigenia opta por su

I ibertad y, digámoslo así, se

resuelve a rehacer. su vida hu·
mildemente, o pon iendo un

"hasta aquí" a las persecucio.
nes y rencores politicos de
su tiena. opera en cierto mo·

do la redención de su raza,
mediante procedimientot du·
dosamente helénicos, desde el
punto de vista filológico ...

, Sigue en la Pág, 6 Col. 6

te y occidente; al tiempo que
se ef-ectuará la �xposición
"Tagore' en la India y en el
extranjero". Finalmente será
distribuida una película do·
cumental de largo metraje,
producida pO'I' Satya.jii. Ray,
autor de l,a. gran trilogía que
comPnZó con Pather Panchali,

La

EL �CHO de. ma.yo se cum· aci.itud frente a. la domina.
pM .el. pnmer centenano ción de la India fue más bien

del naCtmzento de Rabindm. conciliadora. Su obra, tocada
na.th Tagore, dramaturgo, por un suave panteísmo y una
'compositoq', filósofo, novelis· clara conciencia de lo divino
ta, pintor y el más grande y de "lo popular, representa
P?eta de la India contempo· una lección de claridad, ter.
ranea, muerto el.? de agas· nura y senciUez que redescu.
to de 1941. Estudw en Ingla. bre un mundo perdido en l,os

.

terT(l, y. pronto regresó a 1.005 primeros días de la creación.
campos de su' país, donde Su temperamento tiene l'a.i.
compuso sus primp.ros poe- ces profundas pr¿ el. pasado
mas y obras de teatro, como rie su' p.stirpe y sobre todo
el célebre drama Chitl'a y pr¿ los Upanishad los textos
Malmi, cuyos argumpnto de· indicas que trata;'� de !levaj'
be al Mahaba.mta. En, 19Q1 al conocimiento de lo abso,
fundó la escuela internado. I,uto, 'Tagore escpibi6 en len.
na,l experimental de Sàntine. gua bengali y la pO?'ción de
kan, que hoy se ha cohvertic S1./, tral;iajo qu� él mismo tm.

d.o en una de las ma'yores ins· dujo al inglés es la que d·i.
tztuczones edu cat 1, vas del jundie1'on en nuestro idioma

m?lndo: la. Univer�idad de Juan Ramón Jiménez y Zeno.

Vtsv�bharatz. Premzo Nobel bio. Camprubi. De los ,libros
de lzteratura en 1913, comen. poéticos de Tagore acaso los
zó a pintar a los 68 a.ños y más importantes sean Gitan.
realizó exposiciones en Mas· jali, 103 poemas de aliento re·

c.û, Berlín, Munich, París y ligioso y El jardinero, com·

Nueva York. Intérprete del posiCiones a.cerca de la na.

espíritu �indú. a.nte' Occiden· iuraleza y, el amoT. T.ambién
te, Tagore se interesó más El ciclo de Ja primavera que
por l,as reforma.s sociales que celebra el eterno renacimien·
pot' la cuestión políti?a 11 su to del mundo; El rey de la

, ,

'�ficu�hªJ yanqui
por C. W. MILLS

20.000 ejemplares ve'ndi
dos en un mes demuestran
la trascendencia de este
testimonio.

rnplar "'.

�

EN 'rODAS LA.S

LIERERIAS�
�

,¡

Otros éxítos de la seria

El reto de Africa
N. Sithole (232 pp. $6.00)

Yugoslavia, democracia socialista

J. Diordjeviçh . (Ä72 pp. $ 7.00.)

\

De próxirna, pUblicación::

La c1Jinª p�pular y �y ���m�m¡a
-

,

T. J. Hughes y D. E. T. luord

El estado del futuro G, Myrdal



MEXICO EN LA CULTURA • ,

Y,JENF. .ns LA PAGINA TRES

vida, Es verdad,' para ambas
Jo esencial es descubrir lo que
hay más allá en las cosas, pe
ro cada una opera en una di
mensión diferente. Virginia
Woolf busca atravesar las
apariencias para descubrir
"ese campo de nieve donde
hasta las huellas de los pája-

ERMILO ABREU GOMEZ , ras, es desconocida", Nathaliep�r! " ," < I Sarraute busca en Jas .grutaa
A DON AN,TONIO MA, mente-s- la mera copia y el giere es esa' fórmula, Con tan tres o cuatro verdaderos aún inexploradas de .la, con

.

seguimiento m e e á n i e o de Góngora' en México pasó' lo poetas. Ya Alfonso Reyes di. ciencia, verdadera espeleólogaCRADOAL CUMPLIR aquella escuela. En la mayo- que 'pasó 'con Darío, .t'la' qué jo, en uno de sus últimos es- del espíritu,LOS 20 AÑOS DE Su. ría de los casos que se pre- pasa con JuanRamón Jimé- critos, refiriéndose a este in. Tan diferentes, como son
M U ER T E. México,' sentan se advierte: que el ppe· nez y slo que sigue pasàndo sano alud de poetas exhuma. por su concepción de la !!la,

1 266
r ta captó las formas externas con 'Neruda, En la casî totali- dos, que era necesario hacer teria novelesca, ambas escrito-196 , pag� .. '

de Góngora; pero nó coinci- dad de sus discípulos no están una :poda para que queden en ras muestran, sin embargo.
diô con la raíz que crèo, en presentes ni 'Daría, ni Juan pie Los árboles 'Y' no los' me. un aire de .Iamilia en las téc
su tiempo y en su medió, el Ramón ni 'Neruda; están pre- ros -troncos carcomidos o nicas que utilizan. Como no
valor estético de su poesía. sentes 'los esquemas 'verbales,' muertos: La obra, de todas creen en la existencia del Yo,
Pues 'como ha observado ya los procedimientos expresi- maneras;' por el', caudal de sino en su despedazamiento,
atinadamente Eliotl toda es- vos, pero no 'la: raíz poética noticias que 'proporciona, por adoptan una nove�a .en pel'�cuela literaria produce, des- original que crearon aquellos la rigurosa técnica con que' pectiva, l!0 pan�r�mlca: E�tJ-,pués tie su etapa de genuina poetas. De.los. poetas .novohis- sigire 'Cl proceso de investiga- man inútil describir, nom,bI arc�',eadó,ÍI! una máscara 'Y u�a panos -que con' paciencia dig. ción merece un saludo res- sus' pers?naJes porque est�sflY í 1 ' , :. ,

.. ,,'

'.'. "no son sma "el lugar georne·rorrnu a. as en, a ltla,yor�,ª, �'a de 'mejor éausa exhumó' petuoso y el agradecimiento tI'I'.CO de una serié dada dede Jos casos -en la mayoría, " , '

,
: " ' , , "

de 'fos infinitos imitadores-e- pero no 1';eli1,lcl¡to hl!ons,o de la propia- historia litera- impresiones" (Virginia Woolf),
lo' que se acoge Y. se .mal dí- Mendez Planearte sólo cuen- Tia de México. o el domicilio de esos "tro'

En el siglo XVI, los con

quistadores de Nueva Galicla
afrontaban' por el Norte la
rebeldía de los chièhimecas,
coras y demás indios "bárba.
ros". Llevaro'n tlaxcaltecas il
ese lugar de fricción, con Ja
esperanza de que ellos pudic-
"an finiquitar la crisis, lo que
en efecto sucedió. Poco a po- \fIliNS VE .LA PAGINA UNO
ca, en Colotlán fueron mez�
clándose las tribus antagonis·, En medio de tal solentni·
tas. Los espaüoles se conser· dad

•

de opereta, Ips, suple.
varon un poco a la expecta· mentas de "La Prensa" Y. "LaUva, sin poblar, de manera Nación" representan casí unintensa esa área:· fronteriza,

interludio humorístico. ConLa política de diplomaciq del
virrey Luis de Velasco dio tienen artículos que. parecen.
resultados. La pl'esencia de clases de profesor de liter¡:¡.
los tlaxcaltecas y de los mi- tunt, ('cón su, típica relªèión
sioneros acabó con la tiran- de dificultaqes: "El tema',que, 'I
tez, y quedaron libres los ca- debo aoordar es demasiado
minos que conducían a las amplio para tratarlo. cabal.
riquísimas mInas zacatecanas mente en este espaci,o. No
y dUl'angueñas. Sólo los in. me referiré concretamente
dios de' Nayarit, indomables, al te�a,> sino a sus úl�imas'
se mantuvieron alzados, hasta implicacIOnes. Tampoco ,pue-

, do detenerme en' tratar susque en el siglo XVIII no eran l'elacionès con otro tema. pa-ya suficientes sus arrestos
recido.

I

Exponer es ctefinir,:como para inquielar a los ca·
'd10nizadore5. La composición Comencemos: ¿Cual, (lS 'la

.

e·
finicion de tema? Desde ahaetnográfica de Colotlán; su
ra puede verse que e�istenorganización administrat i v a tres tipos fundamentales, apeculiar; su' estructura reli· ,$aber:l" etcétera,

'

giosa; sus caracteres natura· Pero lo más divertido son'les Y otras noticias más"cons· las criticas literarias, quetan en los doce informes que frecuentemente aparécen alla a�tora de este, estudio .ha año de publicado el libro, yreumdo
.. Informes ..de van.as que para todo se refieren' a'

personalIdades;de la, Colonja, "Kafka o a T, S, ELiot, Pala-'
en casi tod,os los cuales -so- bra de honor "La Nación"
bre todo en los ,últimos, , ..del pUl:>lica' criUc¡ls a � libl''os 'co-'
s. XVIII- predomjna la, ima- ino "La cría del canario: lu.
gen optimista, muy a lo "buen nativa, industria domésUca"
salvaje", propia de aquellos ,(el canario es un ave capaz
tiempos. çe'lleva!, alegría á cúal'qlüer

..

. j ..

'.

LA edición de ,�'ste libro re-

ciente, consta de apenas
500 ejemplares. Francisco Gi
ner de los Ríos, en sencillo
y preciso prólogo,' enumera
los actos que se celebraron
en honor de don Antonio Ma
chado tanto en Francia como

en España yen, México. Ade
más de los textos. laudatorios
que se reproducen (no todos
de calidad,! por desgracia)
varios críticos -entre ellos'
Juan Rejano- proporcionan,
con sincera emoción, noticias
preciosas sobre los últimos
días de Antonio Machado en

España y en Franela, �l.�ro·
:plo Rejano relata las VIClsItU
'des por las que ha pasado la
tumba del poeta e'n suelo'
francés. Este,. volumen, por
su discreta impresión y por

. la nobleza del contenido, debe
ser conservado con profundo
respeto.

José Pascual Buxó, GON
GORA EN LA POE·'
SIA NOVORISPANA,
México, 1960,115 págs.'

S.I!; trata de tin nuevo ,estu
dio _;bril1ant� .y pl'eCISO-

'

acerca del gongorismo en la'
poesía mexicana' del siglo.
XVII. El autor, dueñq. de un

aparato erudito de primera
mano, camina con seguridad.
por el laberinto de nuestros
poetas novohispanos y por el.
más intrincado laberinto de
la técnica y de la intención
del gongorismo. Buxó tropie·
za con buenos ejem.plos para
probar lá tesis de la influen
cia de Góngora en nuestra
poesía virreinal. Son evi�en'
tes las muestras gongonhas
que aduce. Pero falta algo, a

nuestro ver, esencial: el es·

tudio de las raíces espiritua
les, socia1es y lingüísticas qu�
produjeron, en Es��ña el cul·
teranismo; y tamblen falta el
examen de 'la� causas espiri·
tuales, sociales 'Y lingüísticas '

que en México permitIeron
-de modo evidente, tardía·

Los libros
'V!ENE DE LA PAGINA DOS

México, 1961. 117 págs, y
un mapa.

M A C:HA D:O
" .',

" .

y GONG.O·KA

, .

, ,

,

,

Los 'escritores no desean seguir escribiendó ·s'obre teinás
, , 'ajenos a la vida argéntina. ,,'

BUENO'S ArRES
bogar. , ,), y '.'Mét,odo practí.- das de Inoportunas t1'8due,'
co de mec\lnogra,£íél, sin maEls- ciones de artículos publica"
tro" (La Vlda modér.na es su' dos en re istas francesas y
mamente complicada. La má; 110rleamel'Îcànas.
quina se

-

impo�e: y ej. viejo �a Izquierda revel� l1_1ucho
arte, de ,eSCnbll', .. l. Con ,mas talent.o. Sus prmclpales
"Sur" da 'más, bien lástima" órganos son "ta Gaceta Lite
sus viejas páginas ,ätiból'1'a· l'aria" y "El Grillo de Papel",

'"

Li'b,efía lONDRES
Londres 51, �léx¡co' 6, D, F,

TelélollO 14·26·05,
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plsmos" oscuros qUf) se Ra'
sean cie uno a otro con un in

dice diferente de' agresividad'
o dominación. De allí la exis
tcncia del monólogo interior,
más lírico y poéticö en Virgi
nia Woolf, más realista y dei.
criptívo en Nathalie Silrr:m,t,..'
Acabo de pronunciar l�):pa.�

labra que marca la fronter<t
entre dos obras de apariencia
bastante cercana; pero 'cuya
sustancia es totalrnente dire...
rente. Virginia Woolf se

' ëX'¡
presa para crear, no lo, c'�tl.
trario: excluye de su novela
t odo �quello que no E'S Sil "vi
sión", visión que' es comunl
carl;¡ por una escritura igual
a' lo que quiere representar,
Tal concepción metaíisíca e�·
t� en las antípodas de la'-de
N a tha lie Sarraute,' cuando "$9
acerca con pasos sHencios?s�!l
su objeto, para sorprenderlo.
grabarlo "como la aguja de Û!,
galvanómetro que t�a�a, '�lp.�
p.lifi.cándolas, las ínñnitas v��
naciones de una corrientë";
pa ra en seguida, tra,ns�rr�!r}o
con su aliento, sus imagenes,
sus pa labras propias, p��,o
siempre infinitamente r��.l?e·
tuosa de Jo que ha <luer!dp
asir, También lograhacer pre
sente un' munde húmedo, f\!�l"
rie las aguas originates, 10,1>0.
ne en relación con el munde
convencional rie nuestra _ vitla
de lodos los días y enriquece
así. con 1:\ aportación ciP,.fl�t\l
historia conocida del fenónre;

Mayer prosigue-su exposición hasta el siglo 'XVlI, cuan- no humano,
:

( " Se ve que Virginia Woolt'ydo, se Instituye el deber del Estado, de proteger la propre-
Nathalie Sarraute están-má

dad de ,los ciudadanos y cuando se estaj)lece la posibilida(l próximas por lo que las �e'pa.
de su disolución según a parezca n v iplentas discrepancias r;:¡. de Jos novelistas tradrcio·

nales que ]J'al' 10 que Jas une,.
con la sociedad ci\,il. Complelan su excelente estudio otros Sí se puede hablar de inn uen-
texlos no menos' importa,ntes sobre ":El pensamjenlo polí- cia no sólo la rie Vil"ginia

W�oH interesa a Nalhahe Sà·tico inglés en la tradición europea�', de Crossman; "La so·
naule. La presencia de'iDos.

ciedad y el pensamiento político en Francia", de �oh,n. toyevsky .Y de Kafka, proba
Bramstedt; "El pensamiento político en Italia", de Spngge, blemente, no es menos Jmpör
y "El pensaIlljento político en Norteamérica", de Kecske· tante para ella. Lo qu� desè�'

ba hoyes tratar de d�scern'tr
, meti. Al mismo Mayer se deben los èapítulos ded icados· a

por qué, tras vcinte años de
las tendendiali politicas en Alemania y a, Rusia desde sus purgatori.o, aLin s� 'frecLleh1l!.

,

'

,..

I 'I' T lo la novela de Vll'glllia Woolf,principiö¡;" hasta Ja consolJdaCIOn de S?Cla Jsmo. rnyec ,-, y 'rlcscubrir por qué hil qu.e-
ri!! del pensamiento político, es pues un ..manual sumamente dado, dcsde ,el prime.I' día, cd
útil para quien se inlerese pM el conocimiento de un tema mo una 'pb�'a v,lva, Joven, ri-

, " C� de expenenCla y de pl'Or�l�
que hoy nadle puede elud�. sa.

. ,

;'Life" es- por-;1.;- populari·
dad. {ma' especie . de Luis,

Spota. Uno de �sos casos l'a'

risimos de escntores que gao
nan dinero con sus libros. De
su novela "Rosaura 11 las
diez" 'se han vendido 20,000
ejemplares. Dalmiro Sáenz,
tiene dos libros: "Set.enta ve

ces siete" y "No", con cerca

de 10,000 ejemplares vendi
dos de Cada uno.

Consuélense los lloriconcs
mexicanos; el, autor argenti
no �e lee menos en su pai:'!
qUf' el :lutOl: mexicano' en el.
suyo. ne lIU3 novela argen·'
lina se venden g�nel'almentR
mil ejemplares, y excepcio,·
nalrne'nle 3,000 para los' li.
bros de èxito no "best·sel·
leI's", 'Ademas" prácticamen
te la única forma existente
de ,que' un novelist,a argenti.
no reciba el honor de que le

publiquen su trabajo �s ga·
nar un concurso. Eso SI. COn
cursoS existen' varios; los
principales son el de Los�äa, .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;¡; ;;;;;;:;:;;;¡;;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;�el de Kráft y el. de Emece.
Las editoriales argentinas

viven prácticamente de las
traducciones. El I ibro argen·
tino tiene un mercado muY
pequeño. Los' Uteraios se

asombran III sab,er que en

'México funcionan edïtoriales
rOl11o Libro·Mex, Porrúa, et·,
('PI era. que c�si nunca pub I i·
ran una obra traducida de
otro Idioma,dE' periodicidad variabis por Lo!' "persignados" rie lalas dificultades ecdnómica�
censura son tan temibles pa.que padecen. parece que úl-
)'1I I editor argentino comotimamente han sido suspen- lo son aquf los censores dedidas por la censura, Curio- teatro y cine, 'Entre otras.samente, la principal tribuna han prohibido la circulaciónde la izquierda porteña es
de "Lolita", "El de,scanso del"Marcha", un excelente' se·
guerrero" y "Los des}1u.dosmanario político que, se im·,
y los mllertos" -:-e.sta li ltlm!iprime en Montevideo y que
por contener pasaJes. ?fens¡,presta gran atención a 105

J t m litaI' s d. Nlayo 49, Apal'tlldo H470, Tel. 10.26.34. M(."ico 1, D. r.aSLlnlos CLlltul'ales del R,l'O de vos para a cas 'a 1 -,

r o.

}'J,;oJ008 l'OR. C,O,!). o COltilEO A R1ŒMI30 ,s .

la PJata. No ex iste la ce n surap revJa,

';;;;;;;;:;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;��El centro está dominado pero sí la posterior'y arbitra·
..

por la revista "Ficción". A, ria. El editor Gonzalo Losada
'LiBRERIA MADERO, Madero 12. •

",Iesla publicación se 'Je achaca me dijo en una ocasión que LIBROS EN ESPAÑOL Y EN �RANCES ...e.1 deIeelo de ser poco selec-
francamente preferiría Ja

���:;¡��;;;;;¡;¡��;;;�:;;�êê��g����;:�:tlva en Sil contenIdo, pem .,'
t<l o , �,�in' duda realiza una gran la. censur;¡ prevl�; aSI se eVI :

bor, Es casi el único medio ría la angustla dena sabe," �t

LIBROS Y OI.SeOS' Ma;:��:�g LA'1'IN��171!��C��A�.68donde el escritor desconoci· de pronto le van a rellrar
M�"ieo 1. D, F,do no ncuentra "maffias" una obra del mercado o no.

� .. _

que le ,impidan publicar su La literatura. mexicana es LO-MASCOMPLETO SOBRE
trabajo. Su director, el nove- tan poco conocida en �uenos
lista Juan Goyanarte, tam· Aires com? la. argen�lll� en

bién propietad'io de una. gran nuestro palS. El provlllclahs·
estancia en la Patagonia es· mo que nos separa de los
tuvo hace años ligad� a argentinos es verdaderamen
"Sur", y se separó del grupo te lamentable. �or fortuna,
por no compartir las ideas dando conferenCIa tras. con·

exclusivistas de Vic tal' i a Jerencia -ha dado mas de
O,campo. Selectiva o no, en 50' en un ,�ñ�- el mi�is,ll'o
"Ficción" se ,dieron l\ cono- plenipotenclar.lo' de .tyIexlCo,
'cer los dos autores inás po- llemardo £teyes, realiza ae

pulares de Argentina: Marco tuaJménle una, intensa labor
Denevi y Dalmiro Sáenz. de, difusión que podría 1'�J1'
Denevi, ganador' del prj. dir búenos frutos en lo Ju·'

, mer premio del concurso de turo.

WOOLF •

El libro de la semana
VlENE DE LA PAGINA. DOS

I:··...

¡EL LIBRO QUE USTED HA SOÑADO
HOY AL ALCANCE DE SUS ,POSIBILIDADES!

MEXICO y SUS ALREDEDORES':
Col "fió" �.·mo"",,,r"',os. Ira.l" y l'.kt.i" rl.1 Mh'rn .,.1 'fgl" X:!X.·
ron �7 ,riln(lê.� litoKrafla. rtlhll.l",I.� PM fAS1MffiO (;A�'J'R.O 1 IU.o(,
rra!ia.da� ba.io l.: ,[irrrrió" ,I,' I)I';CAT':N. Un l'"I1Jm.,,, �D lflln toUo,
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N ..e.� .dirtón ri. �sl.• ",'erl'ls(, r fod'd.rlo IJblll). fon 1M,�s'udidl!'
<l. lo"'andsco I';arco. Lul� G, Ol'llz, !\'Tan.upl !'ayno, 90a Báre"n1:"
Marcó> Arrónl1. '1 otro� psnlt,or.s l'n ,,,, ..lIM ,Imporl.anl,.', de! 81g1('
pasado, ro)\ un "róJo¡¡� riel Crnn[st., d. l' l'ld.d d- Mexico, don
Arl,emln rt __ 'V.,IIe.Arir.p'.
Consideramo,; 'l.'" ron "",3 puhlll,.rlÓ,' ...aU,far, rtignam..nl, 11M ,

llccesitlarl. l>�r.a obs�U'I�r t,�.nt,n a 'JOli: n::trioni\les ('omo JI lo� �XIII .

f.ra.njeros que exlgi::.n 11" 'Volumen en Clue eon nt;te5trh. tie mo .... '

tru.n I .., beJlez•• d. nuestro pueblo.
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�EXICO EN LA CULTURA

TIZIANO .

,
vió. Los cuellos, sea de los
trajes o de las armaduras, su
bían casi hasta el mentón Ei
impedían q u e .la gorguera
fuera grande y, sobre todo,
ancha. En la medalla conme
morativa de la batalla de Le
llanto se ve un retrato poco
fiel de don Juan, pero con
las características de la gor
guera señaladas. La que usa
ba Felipe II era aún más pe
queña, como puede verse e-i

los retratos de Antonio Mo
ro, de· Pantoja y del propio
'I'izianot En este último en

realidad no hay gorguera en

carrujada, pues no cabe con
la armadura y apenas si un
ligero paño a s o m a por el
cuello.
Volviendo al'retrato de dou

JUan, de Sánchez Coello, ob
servamos la misma gorguera
corta y estrecha, la usada, 1',11

fin,
. de 1560, más o menos,

hasta fines del siglo.
Entonces, ¿cómo pudo Ti.

ziano, en 1574, colocarle una

fastuosa, enorme, larga y an
cha gorguera a este "su" don
Juan, tan larga y tan ancha
que llega casi a los hombros'!
¿Porque da la casualidad, pe
ro una casualidad histórica,
que estas gorgueras anchas y
solemnes, son las del prime)'
tercio del siglo XVII. Un vis
tazo al libro de Abelardo Ca
rrillo y Gariel: "El Traje en

Ia Nueva España", hubiera
servido' de mucho al doctur
Serrano. Dice en la página
113: "El siglo XVII se abre
mostrando como símbolo f de
lujo la gorguera que, aunque
procede de la centuria ants
rior, en ésta alcanza su apo
geo; fue una de las graudes
aportaciones que la moda es

pañola dio a la moda univer
sal y en a 1 gun o s países
europeos logró sobrevivir PO!'
mucho tiempo después que en

España misma había desap¡.¡_-·
recido a consecuencia de la
real prohibición de 1623". Y
uno de 103 países =-añadi
mos- en que más sobrevivió
la gran górguera fue en el
llamado Flandes, como pue
de comprobarse por las pin
turas de Jordaens.
En el mismo libro puede

verse la evolución de la gor-:
guera, desde la sencilla de
lion Ant o n i o de Mendoza
(1540) hasta las enormes del
l\f a r q u é s de Montesclaros
(1603) y del de Guadalcázar
(1612). La que' corresponde
ría a 1574 es la del virrey
Enríquez. de Almanza.
y en Europa podemos 'Se

guir' los tamaños de la gor
guera con el Greco, pequeñi..
ta en el Felipe II del "Sue
ño" (1576); ya mayor en los
caballeros del Entierro del
Conde de Orgaz (1588) y a su
máximo en el retrato de su

hijo Jorge Manuel (1604) o
en los retratos del capitán
Romero (1608) o ellicenciado
Ceballos (1610).
y así los retratos del Con

de de Lemos (1618); del Du
que de Lerma (1623) y atm
del rey Felipe III en su es

tatua ecuestre de la Plaza Ma
yor de Madrid, de 1616, obra
de los italianos Pedro Tacca
y Juan de Bolonia. También
hay que hacer notar las bo
tas del don Juan de la Escue
la de Artes Plásticas, pues
para 1574 se usaba aún la ar
madura completa -recuér
dense las dos armaduras dè
Felipe II .en el Museo del PI1.
lacio Real de Madrid- y a

principios del siglo XVII vie
ne la bota, blanca o leonada,
Il sustituir las inútiles y pe
sadas grebas medievales.
Por último, citamos las pa

labras finales del doctor Se
rrano: "Espero que con esta
larga y afanosa búsqueda ha
ya podido logran dar a mi pa
tria la MAYOR CERTEZA de
que la pintura "Don Juan de
Austria" es LA ORIGINAL
Y TERMINADA U L 'f I M A
OBRA MAESTRA DE TIZIA
NO por encargo, del rey Fe
lipe II... esta obra será en
lo sucesivo UN 'ORGULLO del
patrimonio artístico n a c i 0-
nal" -. ¡Lástima -lo -creernos

y lo 'deploramos- que tan
noble deseo no sea,. no pue
da ser verdad ! Si resucitara
Tiziano y se le enseñara co

mo su última OBRA MAES
'fRA este cuadro, que es bue
no,

.

magnifico, pero no Ulla
obra maestra, NI MENOS de
Tiziano, le daría un ataque de
ictericia.

.

\

No. El "don Juan de Aus
tria", de la Escuela Mexica
na de Artes Plásticas 'es una

obra flamenca, anónima, del
primer tercio del siglo XVII
y no del siglo XVI. El perso
naje del don ·Juan es imagi
nado -y mal- y no corres

ponge, con la verdadera figu
ra del héroe de Lepanto. La
documentación que hay sobre:
Tiziano pintando la batalla de
Lepanto se refiere al lienzo
del Museo del Prado y no hay
por ahora ninguna prueba ele
que pintara ot-ro cuadro con

el mismo asunto ni menos

que se 'enviara a México. La
técnica y el acabado no son

de Tiziano ni de 'maestro ita
Iíano y están más cerca de
la pintura flamenca y de Ru
bens e o m o tradicionalmente
se ha observado.
De ser cierta nuestra hu

milde y apresurada opinión,
lamentamos que el patrimo
nio artístico nacional se que
de sin esa pretendida pintu
l'a de Tiziano, pero vale más
la verdad que el buen deseo
de poseer joyas que no lo
son y que, a la postre, nos

ponen en ridículo ante la faz
del munde,
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• MEXiCO l!.IN LA vúLTu.t\A

LAS ARTE PLASTICA E N L A E U R O P A D E H O Y I V
.

H
VI horrorizado de otras

, • dos salas de expo�jcJo·
nes. Admito 'que cada
quien se gane la vida
como pueda -sie,mpre

que no perjudique intereses
de terceros+: pero esto no

invalida mi derecho él pre
guntar: ¿P'fede el arte mener

invadir cualquier galería? Pa
ra todo hay Jugar y ocasión.
Sí no se respetan ciertas nor

mas, sé impondrá el caos: el

público se confundirá, eJ crí
tico que se respete no. querrá
frecuentar más galerías, y a

los verdaderos artistas nadle
se atreverá a rescatarlos entre

montañas de cuadros medio-
cres.

. ,

Admito q,ue ciertas gaterías
coqueteen con los gustos de

, los "críticos suasorios" y de
las señoras de perrito y piel
de gato; pero es imperdonable
que en la zona del "buen gus
to", las galerías empiecen a

perderlo. A una.mujer, cuyo
nombre prefiero dejar en pia
doso olvido, le permitieron
exhibir sus cuadros realistas
(de algún modo tenía que lla
marlos).' De pronto pensé que
eran los que pinta ml tia,
pero no; éstos llevaban otra

.

firma. No me acusen de par
cial; creo que si los realistas
son malos, los abstractos son

peores. Por alli me tropecé

DESllUSION
G U I

y' ARMON'IA
BtA t Lilia Carrillo 'Y Maka

�

por CARLOS VALDES
por RAGNAR VON HOLTEN

Se trata, pues, de una hipó
tesis. Puede ser que nuestros
artistas hayan .sobrepasado o
no la línea imaginarla que tra
zó mí capricho; me consuela
pensar que mi expediente no

es ni más ni menos arbitrarlo
que las afirmaciones que la
critica sesuda 'hace todos los
días. (Recomiendo a los ar

tistas que para cultivar su
sentido del humor, no se pier
dan ni una sola crítica. Entre
más -serias, mejor).
Iré a'! grano. Pensaba que

Lilia. Carrillo prometía mucho;
pero su actual exposición (ga
lería Souza), me desilusionó .

No quiero dar a entender que
sus obras .abstractas sean in
aceptables, ni que' a ella le

ta. ¿Si se pretende crear for
mas desligadas de la realidad,
para qué usar títulos sin reía
cíón ninguna .con las obra.
abstractas? Hay títulos que no
sólo distraen de la obra, sino
que además son ridículos y
contribuyen a agravar la in.
comprensión de un público
ya de por sí despistado. Maka
nunca había logrado impre
sionarme (lo confieso con to
do cinismo), o' quizá yo no
habla tenido 'la suerie de mí
rar sus cuadros abstractos
bajo una luz apropiada. Lo
cierto' es que al conocer sus
últimos óleos (galería Proteo),
quedé sorprendido. Maka no
se -aparta d e la rigurosa so-

NA tarde .en Paris -Uo' mano; !3v,idades que descu-

U via unpoco=- conseguí bren feCos cautivos.
robar, en un jardín 01- Se diría que el mundo de
vidado, un piececito de Guido Biasi es un munde de
terracota, que pertene- nacimientos, per o de naci-

ció en otro tiempo a una es- mientes de eternos ritos mor

tatua de una joven acuclilla- tuorios. Existe en él un pa
da. . rentesec con el arte de Max
Habla salido con ml amigo Walter Svanberg, en donde la

Guido Biasi aquel dia, y al conciencia de la muerte tan
anochecer regresamos a Su próxima da aún más fuerza
casa. _ a, la exaltación de Jas cons-
Yo estaba un poco cansa- telacíones amorosas.

do, y me eché sobre su cama; Sin embargo, estas pinturas
me 'dormí y tuve uma pesadí- parduzcas de Guido Biasi ne
lia. A mí lado" sobre el lecho, se vuelven macabras más que
vi de repente una manita cor- en el sentido de una "danza
tada. Una mano muy boni- macabra", es decir: su carác
ta, "llena de vida, ni rígida, ter principal es una gravedad
ni pálida. La miraba, y te- ritual. Todo en sus cornposi
nía la curiosa impresión de ciones forma parte de este
que se movía lentamente... rite solemne: los 'lienzos hú-'
pero no estaba completamen- medos que se abren lentamen
te seguro... Quise cogerla,. te, las esferas ardientes que
meterla en.mi bolsillo ... pe- tornan sin cesar, los signos
1;0 cuando traté' de atraparla, de otras épocas cuyo sentido.
me quemó brutalmente, Salté ha quedado casi tan difuso
de la cama. como el signo mismo.

.

El lecho tenia la misma, El lugar donde se suceden
colcha verde, la radio tocaba estas metamorfosis sin fin
Vivaldi, sobre la mesita es- permanece con frecuencia co
taba el pie de la estatua (que mo un "paisaje femenino",
yo tenía que limpiar), y en una inmensa cavidad mater
su gran mesa, Guido Biasi di- nal, o bien, un relicario con

birjaba. Por dondequiera, sus taminado por los frutos, o

pinturas lo rodeaban. más bien por los desperdicios
Lo, que me 'deslumbra en del arnor terrestre.

el arte de Biasi es su mundo Es una cabalgata perpetua,
mágico. "Magia" -es una pa- sin edad, situada en nuestro
labra muy usada-. Pero en tiempo como pudo haber sí
este mundo imagínario tan do puesta en cualquiera épo
personal que es el suyo, son ea anterior. Frente a este ar

siempre los ritos mágicos los te uno no se pregunta sl "es
que dominan, ritos oscuros, moderno". Se queda uno des
revelados por manes, por hue. lumbrada, como frente a las
lias de manos. ruanos casi desaparecidas de
La huella de una-mano so- los muros de las catacumbas

bre un muro indica esta "H" italianas. Un signo de vida
que es la Nada. El paisaje de una mano m u e r t a. Una
rocoso se abre, se esconde. huella fósil de una mano. Una
Por dondequiera, criaturas, mano' en una caja ...
extrañas creaciones; cajas que Súbitamente, ml s u e ñ o
se abren COmO se abre una vuelve.

E� fácil pensar que la pintura es un medió de desengañarse.

Lilia Carrillo: hay belleza en las texturas y armonía en sus colores.
briedad. No seria desatinad"
decir que usa casi exclusiva
mente el color negro, y qUß
luego acentúa las formas con

ligeros toques de luz: blan
cos, azules, amarillos y verdes,
Pero, aunque sus tonos son
demasiado oscuros y sus cua

dros casi monocromías, Maka
por medio de una sabla, mis
teriosa y mágica combinación
y distribución de tonos,' crea
una impresión de color y vida.
En estas obras el color se

oculta, sin embargo se intuye,
se transparenta, irradia. ,

Maka huye de las composl
clones; no pretende cubrir
toda la superticie de la teja
con sus signos, sino crcar un

espacio infinito; por eso sUM
símbolos se adelzazan, i;(' alar
gan, apenas destacan sobre 1.\1
oscura aln1ósrera del rondo
que, como la noch!', rs �'ap';Z
dr sugerir espflclfls y distán·
fÍas inconmensur(\blcs,
Lits irxLtlrlls dC' Mak� están

mu�' lejos de poseer la l'íea
mat.rria que fascinR a Jo� pin.
tores sensuales. La �rlisla,
sel'c:ra hasta la in{ransigencia,
sólo lisa el relieve Ugel'o y
el barniz para algunos aca·
bados.
Maka refrena sus Impulsos

líricos, se aproxima a la ex

presión universal, ti la armo
nía intflrna, dinámjca. que es
el id!'"l de belleza standard
del arie absiracto.

con la exhibición de un poseso
de los espíritus malignos de
lo abstracto, iQué derroche
de aceites y telas! i Qué or

gías de mal gustO!l '

No creo que la fuerza de
la crítica se base en lal'ironia,
en el pesimismo y en Ja amar

gura; pero la condición previa
e indispensable para que la
critica dé golees en I-'[ vacío
es que haya obras de verdad.
Por fortuna todavía quedan
artistas auténticos.

Si usted leyó el titulo, sabrá
que me ocuparé de Lilia Ca
rrillo y de Maka sucesivamen
te, respectivamente, por or

den alfabético y dudosamente
cronológico, etcétera ...
No, no es necesario llegar

a tales sutilezas. Baste reCOJ'7
dar (pues iodo se olvida) que
Lilia Cardllo y Maka no na

cieron pintando, sino que em

pezaron a hacerlo I'll una épo
ca posterior a la primera
infancia, Cuando alguien em

pieza a pintar, sus indufgent.cs
amigos sonríen. Pero, si cl
artista es terco· y continúa,
sus conocidos dejan de I SOn
reír. " El pintor comienza a

tomarse en serio a sf mislnO,
pues ha aprendido a maneja�'
los instrumentos del oficio.
De la actitud que entonces
adopte dependerá que se salve
o se condene.
Arbitrariamente he fi:iado

un momento fl.n la� tr'avp.cto
rias de Lilia' Carrillo y Maka.

falte oficio; sólo creo que' Lilia
Carrillo aún no ha dado (esta
vez por lo menos), lo que de
bería dar de sí:; o lo que yo
Jsperaba de ella. Sus últimas
obras no me convencen: en

ellas hay fuerzas que se con

traponen y que anulan el etec
to de la síntesis plástica. Es
cierto que hay belleza en las
texturas, armonía en sus co

lores (predorninio de ocres, y
acentos rojos, blancos y ne

gros), y que, por otra parie,
busca el trazo diná J1l icc, el
movimiento, la vital idad; su

temperamento lírico se des
borda, y proyecta los signos
(rayas y manchas) hacia iodas
direcciones, �' trata de ecu

par todo el espacio de la tela.
Pero a pesar de su esfuerzo
por alcanzar síntcsis de ar

monía y vila lid ad, .los conjun
tos fraca an. En ellos se arl
vierte la profundidad, y la
pocsía lUll1ino$é1 que apunta
ban algunos de sus antiguos
cuadros. .. Sin embargo, Li
lia Carrillo posee oricio y La
lento. De clla depende dcs
perdiciar esfuerzos o decidirse
por las grandes rea 1 iz�cioncs.
Desde mi primera obscrva

ción pude pens:'l" hi�n de
Maka; ella renunció él los ti
tulos. y les puso númcros a

sus ÓJeos. Esle deialJe, aun

q'ue parece sin importallcjq,
demuesira comprensión (le la
esencia de la pintllra abstrac-

Biasi siempre ha buscado el universe mágico de, las formas.
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GUl?O Bia.si n a ció e'rl

Nn.pol.e,ç, ¡iab,a, en 19.33.
En 19.56, participó 1"1'1 1,0.5
actividacLe,ç dpI, MOUVE·
MENT NUCr.F,ldR.F:, qw:,
fundó f'n Milán E 11 rico

,

Baj. Pertrncció a gr1.l,pn;o¡
vanguordi$(,Q,ç ri,e Milán,
Francia ?J Bélgica. Mós tar·
de, formó pa.rte dPI, GntrO
58. de Nápoies. lEn 19S.9
pubUcó "J.)ocumento-St/Jd",
una 1:evisto, l.igada al. movi.
miento "p h a s e s", d.e
Edouard Jaguer, y orienta
da hacia La exploradon
metódica de varios aspe.c
tos de La pintura surreaLis
ta y de Las. búsquedas auto·
matistas. Bia$i reside en
Par·ís.
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R 'E Y' E S
gencias, en la vida de mame- cladcs del ser paterno. nes·
rosas de sus páe:inàs. pués de todo, América como

. Don Alfonso llama a su pa· :;;oHa drcir RubéD J)arib, es. I d r con exprrsioncs sicm pre
1 1 t· r d' ,lierra de p(leLas .Y �enerales"

vmNP: IIR I.A rAmN '!'RI')S �U( a Ortl\�. ,e ICC, aSI,
"príncipe liberal", "hóror que (Ibid, p. fi9)' "Algunos, que

. pero procedil11iento� que, rn jucga con las tormentas". "V;t- sólo quisiéramos ser poetas,
'forma sencilla, directa, y ('n rón df' :sirle ll;¡g;¡s", "Crisl') ;¡CMS� ]1flS pasamos Ja vida tra.
un aeta breve y preciso de la militar", "Rorlri�o rll bulLo, !;tnclo de ir�ctLicir en impulso

I "'t d b' d '1 creo p�labras y ::\clcm�nps", c�pi- 11" Jo f .' 1vo u" a, len po na'l, '

lán ",n J que la pl'udpJ1ría �ó. llro quI' ue, pOl eJemp 0,
'0, servir ele alivio a múchas lo jr::u�t� � la br�vlll';¡, Pie�s:J, ,para nuestros 1;adr s, la emo

s u per �liciones de nuestros (-Il él cu�nrlo,se I'(>(irre il Ale. ClOn ele �na hel 1119sa car�a de

di " (Ob
.

e I· X n 'I'ondl'o" a Ce'.oar AquJ'lc,o caballena a pech descubierto
'as l'as omp e�as, 'r·. " ..

J 'H , a ü. "y a.tileando sobre la metralla"
316). La ,'el�deHa que narra Y 11 Odlseo.

. '(Obras Complet,as, 1 l. Simpa-
en la Ulgenla\ tal ve7, pueda A su pad te dcbe -dOll Al- tías y difel'el'lcias -cinco se.
resumirse en un párrafo de su. ronso lo escl'ihc- al.e:unils vil'- l'irs- y PáginRs IIdicionales.
"Romance viejo": 'En lfl úlll' ludes de su c;\rácler y la afi- México, 1956, pp. 327-328).
ma inundación, el río se llevó ción por las letras: 1I�1e rigu- Este robusto amor de hijo
la nutad de nuestra casa (la. db'. pOt' su padre ¿qué significa?
de Monterrey) y las caballe- 10 qU,ed eJo a el cll�nioAha.� En este caso Ja interpretación

I rizas 'fÍel fondo. Después se en nu e uan·que·nc. ml más sencilla es la más acerta-
deshizo Ia casa y, se .dispersó mad�'e, en cambio, creo que le da. Alfonso Reyes, "varón hu
la fam¡[¡a. Despues VIDO la re- debo el Juan·que-llora y cieria manísimo", vio siempt'e aelua
volución. Después nos Jo ma- .delectación morosa en la tris- lizadas en SU padre las virtu
taron ... ". (Obras Complctas, leza'" (Parelltalia), p. 24). Al eles que le eran más caras:,la
II. Visión de Anáhtiac, Las vis· l'ecorharlo se embriaga de lu- vitalidad gozosa. la leallad, el
perlIs de España y Calendario .. cidez (Ibid, p. 68). "Yo 110 he amor al ofi'cio, el equilibrio y
México, 1956, p. 359). Resca- l1urtado mis aficioncs. F.n mí, Ja mesura. En cierio sentido,
ta ?e la muerte a Sil padre y simplemente, habría de des- la flspada en algo se parece a
lo 1Os1ala, a prueba de <:ontin· ,arrollarse una de las posibili- la pluma,

E
S fácil pensar que la.
pintura es un medio de
desengañarse. Y no es

menos fácil sospechar
que también es u na

maneJ'a de engañarse. La pil'
tura es a la sintaxis, lo que el
gato es al pelTO. .'

La Gioconda es un p¡.\lsa.le
envenenado' de forma de mu

jer. Mi traba:io es siempl'e u na

especie de naufragio. El cua
dro terminado, me encuentro
nuevamente. en una isla de
sierta, absolutamente virgen.
Un redoble del iambor de las
vísceras, un tijeretazo, y na

cí. A menudo pienso en eso

cuando me pongo a pinta!'.
Pensar diez mil veces, y

pintar una soja vez.

Lo que siempre he busca
do es un universo "mágico"
de las formas, pero este uni
verso mágico se revela con

frecuencia bajo un aspecto
muy poblado de polivalencias,
muy comprometido en su uni
dad por !'nil engranajes y mil
combinaciones. Dirigiéndome
a descubrir el misterio "pre
natal", he encontrado casi in
conscientemente una región
ilímilada de slmbolos y de
otros misterios, en la cual el
nacimiento, "como at l' ibuto
mágico" no es más que un de·
talle. Las asociaciones y las li
gas se multiplican a veces, al
grado de que la abundancia
de familias alegóricas me obli·
gan p hacer un esfuerzo para
encontrar lugar en mi lela.
Aun los elementos què for.
man parle de la' superstición
religiosa popular vienen a

complicar la visión, mientras
que el mundo prenatal reen
cuentl'a la antigua clave de la
alquimia nórdica. � Al mismo
tiempo, el 'carácter visceral
de mis formas se intensifica
hasla la "crueldad cruda" de

c¡ertos detalles, mientras que
la presencia sombría e im·
placable de UI muerte sostie
ne siempre más la evidencia
del diálogo de estas formas
que -por compiacencia h�
cia 1::1, luisma, m u e l' t e- se
vuelven más y más tr�nspa
rentes y sutiles como el per
gamino dj[u�o de la lu?.
La escena donde esta lro

pa de "actores símbolos" se
consume en la acción, rep·re·
senta a menudo u n paisaje;
pero que ha perdido toda apa
rjeijcia de paisaje ordinario;
esta. escena de fondo no es
más que un pretexto eviden·
te, nö es más que un lugar (y
en conjunto, un objeto u otro
símbolo), habitado por. otros
elem�ntos simbólicos, que es
tán engastados en él como mi
nerales que transfiguran su
rostro. A veces es el paisa
je mismo (el lugar, má,s bie.n)
que aC'oge pormenores simbó
hcos de manera que asume
una dimensiÔn maternal; estos
pueblos de s[mbolos afloran
entonces su epidermis como
u na multitud viviente y des·
esperada de tumores.
A veces la construcción y el

carácter iconogri\íicos cam
bian casi todo el conjunlo.
Cada 1:osa se simplifica, y to
do se reduce a unos cùantos
elemenios casi inmóviles que
sugieren sólo la idea de una
naturaleza muerta. Estos ele-
11}�nios simbólicos por .fun
cloll, pero que evocan clara
mente detalles del mundo bio
lógico o de la naturaleza en
general, se objetivizan brutal·
mente, y su asociación sobre
la tela se reduce a no ser
en el fondo más que una es
pecie de enul1lßración, cuya
crudeza, sequedad y desnu
dez forman lin desfile m,aca
bro e inmóvil.

Otras veces, la idea de n�·
turaleza muerta se desa,+oll;¡
hasta transform.arse fln la del
"relicario":· los objeLos (ana
lómicos·simbólicos, etcétera),
aparecen encerrados en vitri·
nas, y easi como reliqulas,
las mismaS" de una vida per
dida, fragmenios de una "cj·
vilización de los sentidos",
que nos est.i prohibido recon

qúistar. Y he aqui que se re
vela una suerte de ritual 'fe
tichista, que propone a nues
tra devoción estas piezas ma

cabras, estas partículas muti
ladas de un mundo que esta
mos condenados a perder, o

del cual hemos ya perdido i

desde hace mucho tiempo la Genova 39, 20. piso. México, D. F.
Hemos perdido desde hac� mUCRO tiempo rula, el secreto y la clave. �������'������������'���
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