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Verdugos de Ideales afligieron la Tierra, 

en un pozo de sombra la humanidad se encierra 

con los rudos molosos del odio y de la guerra. 

Ven. Señor. para hacer gloria de ti mismo, 

ven con temblor de estrellas y horror de cataclismo, 

ven a traer amor y paz sobre el abismo. 

Rubén Dado 

"Canto de esperanza" 

Todo lo que medroso oculta el hombre . 
se escapara. vibrante. del poeta, • 

Manuel Gutiérrez Nijera 

"Non omnis moriar" 

¡~· 
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I 

I N T R o D u e e I ó N 

El presente trabajo intenta descubrir la idea del hombre que 

entrafta la obra 11terar1a de JosA Juan Tablada, Creemos que estu

diar la imagen del ser humano en la creaci6n estftica reviste un 

especi~l interés por la propia universal~dad del tema. Adem4s, co 

mo el ser humano y el mundo son entidades inseparables, al extra

er el concepto del hombre de la obra del artista, aflorara tam

bifn la visi6n del mundo, y por lo tanto, en cierta forma, estar~ 

mos enfocando la Wel tanschauung d·el escritor, 

En nuestra opini6n, el sistema de an41isis que hemos elegido 

para conformar nuestro estudio se acerca bastante al grupo de rnA-. 
todos que Enrique Anderson Imbert cl~sifica como los métodos que 

efectúan "Unt crftica de la actividad creadora" y tienden a expli 
(1) 

car "la gfnesis de la literatura". Estos sistemas de examen juz-

gan que el escritor se expresa desde la realidad "hist6rico-so

cial-vita1" en la cual le tocara vivir, Entonces, consideran muy 

útil que el crftico conozca esa realidad, pues el conocimiento de 

ella lo ayudará no s61o a determinar en qui medida la obra refle

ja la circunstancia especfffca de su creador, sino a entender la 

obra misma. (2) 

Pensamos que una estructura hist6rico-social determinada, p~ 

see o genera una ideologfa particular, misma que el escritor tami 

za y recrea en forma personal, Incluso. conviene recordar que la 

obra literaria es un mundo de ideas expresado estfticamente. Por 

estos motivos, y porque la mete que nos hemos i~puesto es la de 

investigar una idea en la creaci6n tabladiana, en el transcurso 

de nuestro estudio se prestara especial atenci6n al campo ideo16-
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gfco. Asf. hemos dividido este trabajo en tres capftulos de los 

cuales el primero. pretende presentar el pensamiento de la @po

ca del poeta centrado en los diferentes conceptos de hombre que 

manifestaban la fflosoffa, el arte (literatura] y la rel1gi6n; el 

prop6s1to del segundo, es mostrar. medtante la obra literaria de 

José Juan Tablada, la evoluci6n ideo16gtca del :escritor; en el 

tercero, intentamos ya propiamente revelar la 1~ea del hombre que 

encierra la creac16n artfstica de Tablada, 

La obra tabladiana posterior a 1921, que es la que hemos pr,! 

ferido analizar, presenta. como se verá, una idea antimaterialis

ta del hombre, visiblemente inclinada al espiritualismo y al re

chazo del imperio de la raz6n, lo cual quiere decir que refleja 

la tendencia predominante del pensamiento de la época en la cual 

se produjo, esto es, revela que pertenece al per1odo de reacci6n 

contra el positivismo. Cuando Henri Bergson (1859 - 1941) pu~ltca .. 
en 1907 l 'Evolution créatri~e , sienta las bases de una nueva doc-

trina la cual se opone a la fflosoffa posittvista, revitaliza el 

espiritualismo y manifiesta que ha llegado el momento de la cri

sis de la raz6n. Las ideas del fi16sofo franc@s van a contribúir 

al auge de las doctrinas orientales; se encuentran fmplfcitas, 

por ejemplo, en teor1as del ar.te como las de Ouspensky y 

Heidegger; ademis, la misma ciencia -~uspensky fue el primero en 

captarlo- habrá de adoptar ·un concep.to antimaterial ista del mundo 

y el estudio de la energfa suplantar( al de la materia, Estas in

clinaciones de la nueva ciencia quedaTln definitivamente reafirma 

das cuando Albert E1iile1n (1879-1955) da a conocer en 1916 su 

Teorfa general de la relatividad, Despuh Arthur Stanley Edding

ton (1882-1944) aplica la teorfa de la relatividad a la concet 

--~ 
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ci6n del universo, Robert Andrews Millikan (1868 - 1953) descubre 
(4) 

los rayos c6smicos, sir James Hopwood Jeans (1877 - 1946) lanza 

una teorh cosmog6nica en la cual plantea la existencia de una 

mente universal, etc. 

Tablada absorbi6 la propensi6n espiritualista del pensamien

to de su ,poca, y no s6lo gust6 4e leer a auto~es como: Edward 

Carpenter, Maurice Maeterlinck, Gibran Jalil Gibran, Paul Claudel, 

Piotr Demianovich Duspensky, Claude Bragdon, Helena Petrovna Bla

vatsky, Plat6n, etc., sino que se interes6, asf lo demuestran mu

chas de sus cr6nicas, por los avances y descubrimientos de la nu~ 

va ciencia, menos atenida a los dnones del positivismo. Por eje!!!, 

plo, en un artículo ~e 1937 dice: 

Que el espacio y el tiempo, a los que atribuimos 
absoluta realidad y que condicionando tiránicamente el 
universo material, encarcelaban al hombre, pueden ser 
trascendidos por @ste, podr1a aún apoyarse en autorida
des tan concluyentes como Einstein y los astroffsicos 
Eddington, Jeans, Millikan, que en las cumbres de sus 
observatorios salvan a la torpe Humanidad de la abyecta 
deshonra de la GUERRA ••• 

Pero es tiempo de concluir, El hombre libertado de 
la MATERIA e independiente del ESPACIO y del TIEMPO, e!_ 
tá, pues, espiritualmente rehabilitado.y en aptitud de 
afirmar que en su consciencia /sic,/ hay cumbres hasta 
donde no llega el ras de esa Materia que aun existiendo 
es envilecedora, · 

Puede valientemente repetir con Einstein que la 
"~nica realidad es el ESPfRITU!" y puede aff?mar con 
Jéans que la VIDA -no s61o tiene un prop6sito, sino que 
en ese prop6sito late el designio de una SUPREMA INTEL! 
GENCIA! (5) 

La obra de Tablada muestra, como te16n de fondo, los puntos 

esenciales de la filosoffa bergsoniana, sin embargo, no parece 

que el poeta haya adquirido estas ideas de su fuente directa, si

no que las asimilara a trav&s de otros autores, 

Tablada posey6, como parte de su personalidad, una tendencia 

mística, la cual, sin duda, fue reforzada por la orientaci6n espi 
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ritualista del pensamtento de h @poca, El resultado dél acuerdo 

que hubo entre las inclinaciones del car4cter del escritor y la 

ideolog1a en boga en el momento, fue que la creac16n t•bladtana 

de madurez se encuentre plena de espiritualismo, Se ha dicho que 

el valor de la obra del poeta radica en su continua novedad, en 

su af4n por estar siempre a la van~uardta, pero tamb1@n, este es 

el motivo de que se la halle heterog@nea, carente de cohesi6n. 

Por eso, creemos importante y acertado el juicio de Jose" ,·Mar1a 

Gonz61ez de Mendoza acerca de que la unidad de la est@tica de Ta

blada reside en la presenciad~ intereses espirituales, manifies

tos desde sus "Hostias negras'' (18991, y crecidos paulatinamente 

hasta convertirse en un t6pico fundamental de sus Qltimos escri

tos: 

/.~./ Y el misterio de sus Oltimos versos espiritualis
tas, frescos de lustrales aguas hinddes, se anuncian en 
las turbadoras "Hostias Negras" del "Florilegio", ofrea 
dadas en pleno "fin de stglo", en el altar demoniaco de 
Huysmans. Sus libros, pues, son puentes diferentes de 
una misma 11nea obstinada; si la marcha del poeta des
cribe meandros caprichosos, el espfritu no cambia, tal 
es el hilo que detiene las oerlas de un collar, Perdura 
ble y múltiple como el océano, un mismo impulso alienta 
en toda su obra: el anhelo de posesi6n integral. Antano, 
de lo terreno; ahora, de las estrellas, El constante 
viajero se dispone a futura jornada> la anuncian ya los 
poemas supradimensionales que en su estftica madur6 "el 
formidable despertar espiritual que e·stamos presencian
do", poemas ricos de una vida absc6ndita, nutridos de 
infinito, Para un observador superficial son una nueva 
modalidad.de Tablada quizls pasajera como los caligr!_ 
mas de "Li Po y otros poemas", como los "hai-fcai" o los 
bodelerianos poemas iniciales, Son mucho más: la clave 
de su estftica, La curva que ~arti6 de Oriente: el Ja
p6n arcaico y refinado, regresa a Oriente, el espiritu!_ 
lismo contemplativo. Los estados anteriores se presen 
tan como escalones en subida espiritual hasta la plena= 
purificaci6n. (7). 

Por otro lado, cabe mencionar que la primera parte del capf

tulo tercero de este trabajo, presenta la idea tabladiana del hom 

bre norteamericano, cuya manera de ser y de comportarse el eser! 
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tor observ6 durante su estancia, por casi tres decenios, en la ci! 

dad de Nueva York. Sin embargo, el concepto de hombre de Jos~ 

Juan Tablada no es tan limitado como parece, ya que en realidad 

retrata, al mismo tiempo que rechaza, el caracter del individuo 

contemporlneo que vive dentro del sistema capitalista, La segun

da parte de dicho capftulo -en la cual se enuncian las caracter1! 

ticas que el poeta, influido por las fdeas de su época, considera 

las convenientes para conformar.un tipo superior de ser humano• 

muestra ~ue tiene raz6n Mart1n Buber cuando aftrma: "El hombre C! 

mo ser vital es, 'sin genero de duda, un callejón sin salida de 

la naturaleza' pero 'como posible'ser espiritual'' representa la 

salida luminosa y magn1fica de ese callejón", (8) 

Es oportuno advertir que sustentamos nuestro estudio, prtnc! 

palmente, e~ la obra de José Juan Tablada qu~ abarca el per1odo 

(1921 - 1945). constituida por: La· resurrección de· los fdolos, "La 

feria de la vida (Memorias}, la poes1a y la cr6nica pertdd1stica 

correspondientes a los anos seftalados, Ésto se debe a que la 

creac16n tabladiana de esta etapa, revela una idea mas clara y 

completa del hombre, Ademas, puesto que esta idea procede de los 

últimos escritos de Tablada, es la definitiva, el producto de su 

evoluci6n estético-ideo16gica. 

• ,:--1 
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NOTAS 

I N T R o D u e e I ó N 

l. Enrique ANDERSON IMBERT. Métodos de crft1ca literarta. p, 86 

2. Cf. E. ANDERSON IMBERT • Op, e1t,. pp, 85-117 

3. "Y quienes no gusten de los Urminos metaffs1ca y esp1r1tua11!. 

ta. tendrán que habérselas con el propio Etnstein, quien int!_ 

rrogado sobre si la metaffs1ca era ciencia dio un tno' rotun

do y agregc1: 

i La ciencia es 1~ Metaffs1ca ! 

"El mismo Einstein. que después de sus vertiginosas fórmulas 

matemfticas concluyó en sfntesis digna de su genio: 

111 1 la Onica realided es el Espfrttu\ 1", JJT "México de dfa y 

de noche", Exc. (30 jun •• 1937], 

4. los rayos cósmicos despertaron el tnter@s de Tablada por mu

chos motivos, pero principalmente, porque :son capaces de atr! 

vesar todo tipo de sólidos, incluso planchas de plomo de doa 

metros de espesor, li cual Jign1fica -as1 lo hacfa notar Ta

blada- que para ellos la materia no existe, Por ejemplo, cf, 

JJT, "Nueva York de dfa y de noche", Unh. (23 may., 1926) 

5. JJT, "iArmagedón espaftol! Exc. (17 ago,, 1937} 

6. "/ ... / la vida es mfstica y sin cesar asf afirma y nos impone 

ese carfcter." JJT, "Nueva York de d1a y de noche", Univ, (14 

oct .• 1934). 

7. José Maria GONZALEZ DE MENDOZA, "Universalidad de la poesfa 

de José Juan Tablada", en R~vista de R~~istas. nOm. 1390 (10 

ene., 1937). p. 50 

&. Martin BUBER. lQue es el hoMbre?, p. 134 

•• 
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Mf~EJO DEL TEXTO 

En las notas, s1mp11ftcamos algunos nomDres que se mencionan 

muchas veces: 

José Juan Tablada JJT 

El Universal 11.!!!, 

Excelsior 

Cabe seialar, que en los cuatro subapartados que conforman 

la "Bibliograf1a" de este trabajo: "B1bl1ograffa de José Juan Ta~ 

blada", "Hemerograf1a de José Juan Tablada", Hemerob1bliograffa 

sobre José Juan Tablada" y "Hemerob1b11ograffa general", registro 

s61o los libros y artfculos que consult@, Por otra parte., la hem!. 

rografh directa de Tablada presenta caracterfsttcas especiales, 

y por esta raz6n la he organizado crono16g1camente, 
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Idea positivista de hombre, 

.El positivismo, introducido en Mbico por Gabino Barreda du

rante el gobierno de Julrez y que 11 egc7 a ser durante el porfiri! 

to el eje central ideo16gico tanto en lo educativo como en lo po

lftico, fracas6 en la prlctica, principalmente a causa de los in

tereses de la burguesfa de este pafs, y la mejor prueba de ello 

fue la Revoluc16n. Con ella termina el apego a esta doctrina que 

es sustituida por el pensamiento neoespirituali~t~ de Henri Berg

son. (1} 

El positivismo se adopt6 como el sistema apropiado para re

mediar dos problemas nacionales: la anarqu1a y el atraso mat!_ 

rial. 

Se con~ider6 que si bien la causa de nuestros defectos se d.!. 

b;a a la herencia racial tanto 1nd1gena como latina que nos for, 

ma, una educaci6n adecuada lograr1a crear un nuevo tipo de mexic! 

no con caracteres parecidos a los de los sajones, cuyos pafses fi 

guraban entre los mis desarrollados del mundo. 

El nuevo mexicano serfa un hombre que, educado bajo el mis 

riguroso mftodo cient1f1co, lo aplicarla a todos los 6rdenes de 

su existencia convirtiEndose en eminentemente prlctico y por lo 

tanto, capaz de competir con los ·miembros de civilizaciones m!s 

avanzadas como la inglesa o norteamericana, 

Este ser id6neo, para lograr su propio progreso y el del 

pah., deberh ser realista, racional, trabajador, materialista, 

deseoso de confort y de riqueza. Ante el imperativo de la super

vivencia del mls fuerte, el ego1smo ser1a su mejor arma. 

En el campo de lo polftico se preffri6 el positivismo spenc!_ 



3 

riano y la idea del nuevo individuo quede circunscrita a una cue! 

ti6n de aptitud, la sociedad se escindi6 en fuertes y dEbiles. 

/.,./ De acuerdo con los mexicanos, los mas aptos son 
los que tienen mayores derechos sociales. El mh apto 
no tiene Jor qu! sacriftcarse o, al menos limitarse 
frente al menos apto, La aptitud, que puede, inclusive, 
ser determinada por la riqueza, sitúa al individuo so
bre los dem4s. (2) 

Según este tipo de positivismo, basado en la teorta darwini! 

ta de la supervivencia del mas fuerte, la principal caracter1sti

ca o virtud del hombre consist1a en ser apto en el mundo mate

rial; alrededor d• ella giraban todas las dem4s constitufdas en 

medios para alcanzar este único fin, 

Si bien el ideal de esta doctrina era formar seres capaces, 

no era posible capacitar a todos los miembros de la poblaci6n. En 

la práctica, el resultado fue que se acentu6 aún mis la desigual

dad existente entre las clases sociales y de esta manera engendr6 

el descontento y con ello su propia destrucci6n, 

Debido al materialismo de esta filosof1a el hombre rico se 

convirti6 en modelo de aptitud, su habilidad quedaba demostra

da por su capacidad de adquirir bienes econ6micos, 

El industrial y el comerciante situados en el terreno propi

cio para hacer posible la acumulaci6n de dinero, fueron entonces 

el prototipo del hombre pr6spero, el ejemplo a seguir, 

Para ser capaz y suficiente era indispensable ser objetivo y 

realista; el te6rico, el te61ogo, el imaginativo, el sofiador, re

presentaron la imagen del inepto por antonomasia, 

Como el positivismo comtiano negaba, tanto la existencia de 

Dios como la de un m4s alli, y el spenceriano aceptaba que hab1a 

un Absoluto pero consideraba al hombre incapaz de conocerlo, el 

( 
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ser humano quedaba solo frente al mundo y en la necesidad de desa 

rrollar otro aspecto de la aptitud: la responsabilidad de s1 mis

mo y de sus actos. Como "no esperaba ya nada de lo trascendente. 

En adelante tenfa que contar consfgo mismo". (3) 

El positivista fue creyente a su manera, descart8 a Dios¡, P! 

ro substituy6 el fanatismo religioso por el fanatismo cientff~co, 
1 

su fe en Dios por la fe en la ciencia, ya que por medio de rlla 

lograrfa ser suficiente en este mundo que era en realidad el Qni-
\ 

coque le interesaba, 
1 

El hombre litire fue otra cara del hombre apto, pues exrste 
' una incomptttbilidad evidente entre esclavitud y suficiencia, de 

ahf el rechazo al cristianismo cuyo fundamento es el dogma, y dos. 

rna Y libertad se excluyen mutuamente. (4) 
1 

La emancipaci6n del individuo deber1a lograrse a travh j del 
• 1 

conocimiento cient1f1co que le perm1tir1a entender y dominar su 

realidad inmediata, convertirse en autosuficiente y capaz de S!. 

brevivir. "La ciencia para el positivismo, e~ el mejor instru~en-
1 

to para alcanzar la verdad y destruir todas las falsas ilusirnes 

que mantienen al hombre en la ignorancia y en la esclavitud". (5) 

Siguiendo el ideal materialista del hombre apto, fue necesa

rio modificar la educaci6n y elegir solamente un aspecto del con.Q_ 

cimiento ~umano que era el que funcionaba para alcanzar el objet! 

vo de suficiencia que consist1a, entre otras cosas, en ser: rea

lista, pr4ctico, racional e investigador. Este aspecto era el de 

las ciencias exactas; las humanidades y la cultura grecolatina 

fueron borradas de los planes de estudio de la secundaria y de la 

Escuela Nacional Preparatoria. 

Posteriormente al evidente fracaso de esta doctrina, Antonio 

l' 
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Caso, uno de sus detractores mls apasionados, censurara este as

pecto unilateral de la educaci6n positivista: 

/ ••• /En tanto que la obra del positivismo, la obra de 
la indiferencia por el ideal, la obra de la educaci6n 
fundada s61o en la ciencia (educaci6n unilateral que 
desdel6, sin just1ficact6n posible, la cultura artfsti 
ca. moral. cTvica. religiosa. hist6rica y humana) falsi 
también, pero no generosa, jam§s logrará reunir los su
fragios de las generaciones venideras. (6), 

Como hemos observado, existe una fntima relaci6n entre ser 

culto, ser libre y ser apto; de otra manera, no se puede ser apto 

si se es ignorante y esclavo. El positivismo se introdujo en Méxi 

co con la idea de que el riguroso método cientffico basado en la 

observaci6n y en la experimentac16n har1a del mexicano un hombre 

libre y por supuesto apto, aunque se estim6 también que primer!_ 

mente habfa que educarlo para la libertad, puesto que no estaba 

preparado para recibirla. Sin desviarse del objetivo de aptitud, 

se concedi6 prioridad al orden sobre la libertad; la anarqufa era 

un impedimento para la formaci6n de hombres capaces, El orden 

crearfa el ambiente propicio para que surgiera el hombre libre C! 

mo consecuencia natural tanto de la educac16n como del desarrollo 

individual y colectivo. 

A pesar de que en nuestro pafs la meta del positivismo fue 

la creaci6n de un hombre que reuniera en sf todas las cualidades 

materiales de aptitud incluyendo la de ser libre,.finalmente, "de

bido a los inte~eses de la ~urguesfa. la libertad qued6 reducida 

a libertad de enriquecimiento y el hombre libre sacrificado al 

hombre rico. (7) 

Si el positivismo en MExico prest6 tan especial atenci6n a 

la formaci6n individual, fue porque apoyaba al progreso del pa1s 



6 

en el progreso de sus miembros, y si la necesidad del país era el 

desarrollo material, sus miembros deberían adquirir las cualida

des materialistas esenciales que hicieran posible este desarrollo 

nacional, que era, en última instancia, la meta que se propuso 1~ 

grar al ser adoptada esta doctrina. Esta es la razón por la cual 

Antonio Caso calificó a los hombres educados dentro de este siste 

ma como: "hombres 4vidos de bienestar material, celosos de prosp! 

ridad económica/ .. :/" (8) 

Indicadaslas caracteristicas especiales del sujeto instruido 

según el método positivo, señalamos que esta filosofía entrañaba 

otros aspectos complementarios de esta idea general de hombre que 

consistfan en considerarlo un pr.oducto de la herencia y del medio, 

un accidente del libre juego de la selección natural, o, siguien

do la ideolo~fa de Spencer, una criatura ignorante de su origen e 

incapacitada para conocerlo. 

Como el positivista 11eg6 a la conclusión de que Dios noexi~ 
tía o de que si existía, era completamente incomprensible paraél, 

optó por no contar con m!s realidad que la que este mundo le ofr! 

cía, y su objeto de estar vivo quedó demarcado a desarrollar los 

elementos de aptitud que le permitieran subsistir al mismo tiem

po que alcanzar la mayor felicidad posible, aqu1 y ahora, y a co~ 

ta de lo que fuera y de quien fuera. 

Para esta filosofía, el ser humano tenía un destino que po

día ser, o bien tan incognoscible como su origen, o bien la muer

te entendida como la cesación completa de existencia. 

En el campo del conocimiento, el hombre del positivismo con

sideró que no tenía acceso mis que a esta realidad y para investi 

garla se valió de sus sentidos ayudados o prolongados por instru-
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mentos tales como microscopios, telescopios, etc. 

Perstgutendo los atributos de realismo y objetividad, desear 

t6 la metaffsica, la reltgi6n y las humanidades en general; se b! 

s6 en su propia observaci6n y en su propia experiencia, no acept6 

nada que no fuera susceptible de ser pesado, medido y comprobado. 

Su inter6s fue el mundo fenomenal que observ6 directa y ra

cionalmente y como apunta Leopoldo Zea, lo que sucedi6 en pocas 

palabras, fue que "Se renuncia al mundo de la realidad que est, 

fuera de la expertencia real de este hombre, Los estudios deben 

apoyarse en lo inmediato, en lo que este hombre puede realmente 

conocer". (9). 

Hombre y pensamiento bergsoniano. 

Como hemos mencionado, la filosoffa materialista del positi

vismo fue substituida por el neoespiritua11smo de Henri Bergson y 

-e esta manera el hombre racional cede su lugar al hombre intuit! 

vo. 

La imagen bergsoniana del hombre vendr6 en algunas ocasiones 

a complementar el modelo positivista y en otras se convertir, en 

su ant1tesis. 

Bergson acepta, al igual que Spencer, la existencia de una 

realidad suprasensible que la raz6n humana es incapaz de penetrar 

pero plantea la posibilidad de conocerla por medio de la intu! 

ci6n. 

Este pensamiento reconoce al hombre formado por alma y cuer

po a diferencia del positivismo que s61o cree en la existencia 

del cuerpo ffsico, pues la realidad del alma no puede ser compro-
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bada por el método positivo. 

También acepta al instinto y a la inteligencia como aspectos 

constitutivos del ser humano y les otorga las caracterfsticas de 

paralelismo e interdependencia, es decir. que al mismo tiempo que 

no llegan a tocarse jamas no es posible la existencia del uno sin 

el otro. 

Si Bergson entiende por vida evoluci6n continua y constante 

progreso, y el hombre es vfda, queda. por lo mismo. definido como 

promesa perenne. como creación renovada sin cesar. como transfor

mación perpetua~ co~o un permanente llegar a ser. Y como la ley 

de invariable restauraci6n rige universalmente y a todos los ni

veles, a cada instante, el hombre no s6lo ha cambiado ffsicamente 

sino que el proceso se ha manifestado tambiAn en su interior por 

la creación de nuevas ideas apropiadas a la también nueva circun! 

tancia. 

Esta doctrina -a diferencia del positivismo- no piensa que 

la evolución humana sea accidental sino que la considera como po

tencial imprevisible. 

El hombre bergsoniano no es dependiente de la voluntad divi

na sino que se autoestima y cree en su libre albedr1o, En opinió~ 

de Antonio Caso. la filosoffa de la intuición demuestra la "real! 

dad psicológica del libre albedrfo humano", Y la razón es que: 

"Creemos en la libertad, porque asistimos en nuestro fuero inter 

no a la creación de la realidad. porque somos colaboradores de 

Dios, y lo sabemos". (10) 

Siguiendo el pensamiento de Antonio Caso, una de las cualid~ 

des que distinguen al hombre posit1vista del espiritualista es 

que el uno es egofsta mientras que el otro es altruista: "El ego-
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fsmo es el instinto que defiende lo creado; el atruismo, la intui 

ci6n que propone lo que todavfa no existe, pero que puede serª. 

(11). 

Mientras que el uno aprehende con sus sentidos una realidad 

muerta, el otro puede situarse en la ~ealidad cambiante por medio 

de su intufci6n y captarla tal cual es, como un continuo devenir, 

Bergson sf admite la posibilidad de un m4s a114 para el hom

bre, basado en que nuestro cerebro es un simple instrumento del 

espfritu que sirve para llamar recuerdos no archivados ahf, De es

te hecho deduce una conciencia independiente del cuerpo que pueGe 

seguir existiendo a la muerte de éste. 

Por lo que al conocimiento se refiere. el hombre bergsoniano 

posee dos elementos: la inteligencia y el instinto, la primera se 

inclina hacia el campo de la conciencia y obra sobre el mundo ma

terial, la segunda corresponde al terreno de la inconsciencia y 

actQa sobre el mundo espiritual, Este autor dar4 preferencia a la 

intuici6n sobre la inteligencia ya que: "L~ raz6n s6lo da cuenta 

del mundo que se hizo ya, de la realidad que fue, del pasado. Lt.n 

cambi.!!_7. La conciencia, la intu1ci6n, es capaz de ashtir a la 

formaci6n constante y actual de la realidad", (12) 

El universo de este hombre ·está integrado por dos realidades, 

la física y la espiritual y considera a su razón, por sf sola, i~ 

suficiente para abarcarlas; en cambfo cree a su intuición capaz· 

no solamente de penetrar la esencia de las cosas sino de investi

gar aun al propio Absoluto. 

Si el hombre del positivismo se preocupó más por conocer su 

realidad ffsica, el hombre de la doctrina bergsoniana estar4 m4s 

interesado en el mundo suprasensible y prefiere ser intuitivo a 
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ser racional. Su realidad es ~ucho m4s amplia y no puede plegarse 

a la raz6n, v411da solamente para entender lo tangible, lo hecho, 

lo pasado. 

Hombre cristiano. Raz6n y fe 

La mayor parte de los fi16sofos y literatos contemportneos 

que han emitido juicios sobre el cristianismo, coinciden en que 

esta doctrina perdi6 enormemente su fuerza a partir del Renac! 

miento y que en el siglo XVIII la crisis se acentu6, se hizo m4s 

espectacular y notoria. 

Tambi~n existe un acuerdo general en affrmar que el cristia

no actual ya no es cristiano; o que por lo menos ya no lo es, de 

acuerdo a los cánones del cristianismo primitivo. 

Las principales diferencias entre un cristiano de la @poca 

de San Agust1n y uno de nuestros dfas estriban en que el primero, 

basado en la idea de la absoluta nulidad del hombre, depend1a por 

completo de Dios y se desinteresaba totalmente de este mundo; el 

cristiano de hoy, ha adquirido una may.or confhnza en s1 mismo y 

considera que este orbe ·tambtin es importante y quiere conocerlo, 

Este cambio de mentalidad se debe a que el devenir hist6rico 

va creando nuevas corri~ntes de pensamiento a las que el cristia

no, como ~ualquier otro hombre, no puede permanecer ajeno y ha t! 

nido que adaptarse o adaptar el cristianismo a la nueva ideolog1a • 

Cuando el hombre pens6 que la ciencia podfa solucionarle todos sus 

problemas dto la espalda a Dios y cuando la ciencia demostr6 su 

incapacidad, el hombre volvi6· a sentirse impotente y busc6 un re

fugio y una soluci6n espiritual. El hombre del siglo XIX y princ! 
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pios del XX -influido por las ideas de su tiempo- tuvo que ele

gir entre ser libre o ser dogmitico, entre ser soberbio o ser hu

milde y entre ser racional o ser creyente. 

Aunque a partir del siglo XVI el gran conflicto del ser hum! 

no ha sido necesitar a Dios o no necesitarlo, la tendencia gene

ral se ha d·efinido por la emancipaci6n, 

A partir del Renacimiento la ideolog;a cristiana fue siendo 

marginada conforme la ciencia y la raz6n se fueron desarrollando; 

el hombre aument6 el aprecio de sf mismo y esta realidad fue co·· 

brando cada vez mayor importancia. 

Como es propia del hombre la necesidad de tener fe en algo, 

al declinar el pensamiento cristiano lo sustituy6 por otras cree~ 

cias que, aunque extrfnsecamente presentaban actitudes muy pareci 

das a la cristiana, no lograron satisfacerlo: la raz6n, la cien

cia, la cultura, la religi6n de humanidad, etc,; finalmente, se 

sinti6 fracasado, se llen6 de angustia, de desilusi6n y de escep

~icismo. Esta era la situaci6n del hombre de finales del siglo 

XIX: habfa perdido la confianza tanto en la religi6n como en la 

ciencia. 

Miguel de Unamuno capt6 con toda .claridad la desesperaci6n del 

cristiano de su época, confundido por la incompatibilidad en-

tre 1 a fe y 1 a raz6n pero sin poder prescindir ni de la una ni de 

la otra y al mismo tiempo sin creer realmente en ninguna de las 

dos. Unamuno es la imagen del cristianismo de su tiempo, sabe que 

racionalmente es imposible demostrar la existencia de Dios y bus

ca ansiosamente el camino de encontrarlo, pues sin Él, la vida~~ 

mana pierde todo su sentido. Sumergido en el sentimiento tr4gico 

de la vida, lleno de angustia existencial y de necesidad de tras-
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cendencia, quiere creer que hay Dios: 

No es.pues, necesidad racional, sino angustia vi
tal. lo que nos lleva a creer en Dios. Y creer er. Dios 
es ante todo y sobre todo. he de repetirlo, sentir ham
bre de Dios. hambre de divinidad, sentir su ausencia y 
vacfo, querer que Dios exista (13) 

Convencido Unamuno de que no es posible llegar a Dios por m~ 

dio de la raz6n, concluye proponiendo la vfa emotiva como la úni

ca forma posible de aproximarse a Él 

- Y si creo en Dios, o, por lo menos, creo creer en 
El, es ante todo, porque quiero que Dios exista. y des
pués, porque se me revela, por vfa cordial, en el Evan
gelio y a través de Cristo y de la Historia. Es cosa de 
coraz6n. (14) 

Ortega y Gasset coincide con Unamuno en aceptar que el cris

tiano actual "vive por partida doble, de la fe y de la raz6n, a S!. 

hiendas de que son principios antag6nicos".(15) 

Si "Fue tarea de la ciencia operar la descristfanizaci6n del 

mundo", (16) realmente el hombre desde el Renacimiento hasta nue~ 

tros dfas no ha podido dejar de ser cristiano ni seguirlo siendo; 

Ortega y Gasset afirma que desde entonces no existe ni el verdad~ 

ro beato ni el verdadero ateo, que la posici6n extremista es ina~ 

téntica. Unamuno, desde su punto de vista seria un "cristiano" 1~ 

gftimo. 

El cristiano actual ha seguido la máxima: "Dad al ·césar lo 

que es del césar ... " pues para enfrentarse a este mundo utiliza 

la ciencia y cuando se trata de lo trascendente, la fe, Acepta el 

dogma sin averiguaciones, por la simple necesidad de creer. "Nue~ 

tra fe es un poco triste, cuando menos melanc61ica. Es el si9lo 
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de los melanc61icos". (17) 

El hombre del XIX ansioso de libertad fue antidogmático, lo 

que equivale a decir anticristiano; durante la influencia del po

sitivismo eligi6 ser libre, soberbio y racional, su modelo fue el 

superhombre de Nietzsche; el cristianismo era la rel igi6n de los 

débiles y de los vencidos; el ser humano del siglo decimon6nico 

necesitaba y cre1a poder ser suficiente. Sin embargo, despuEs de 

tantos intentos fallidos este hombre se decidi6 por un camino in

termedio utilizando a la fe y a la raz6n por separado: la raz6n 

para la ciencia y para este mundo, la fe para la religi6n y para 

el más alla. La libertad, la soberbia -aunque en menor escala- y 

la racionalidad eran instrumentos válidos para enfrentarse a la 

realidad sensible. El dogma, la humildad y la fe servian para el 

trasmundo. E.l cristiano de hoy que arrastra "esa dualidad fntima 

/ ... de/ tener que atender al doble y opuesto imperativo de la fe 

y la raz6n", (18) es triste, resignadotsirve a dos amos y su au

tenticidad es ser 1nautAnt1co, vive de una fe irreal pero necesa

ria: 

/ ••. / El cristianismo de la Edaü Moderna y Contemporl_ 
nea tiene, quiera o no. que ser tambi@n racionalista y 
naturalista, cualesquiera sean los subterfugios y suti
lezas -héblo s6lo de las 1eales y honestas- de que se 
valga para cohonestar en su intimidad la supervivencia 
de la fe. Y viceversa: ~1 ateo moderno y corttempor!neo 
tiene una zona decisiva de su vida a la cual no llega la 
raz6n ni el naturalismo: ve esa zona, la siente, la lle 
va en si, aunque luche por n~garla y cegarse para ella7 
Es decir, cree sin contenido concreto de creencia, vive 
una fe deshabitada y en hueco. (19} 

El hombre hastiado. Decadentismo y modernismo. 

Nadie como el hombre de letras, especialmente sensible e in

tuitivo, para darnos una imagen mucho más completa del hombre de 
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su tiempo. Al no ser ajeno a ninguna de las ramas de las humanida

des puede compeRdiar en una sola las diferentes visiones fragment! 

rias que presentan las demas. 

El decadentista y el modernista representar4n al hombre de 

transici6n, al hombre de la crisis, tal y como lo describe Ortega 

y Gasset en su obra En torno a Galileo. Serán el hombre confuso 

que ha tenido que desechar los valores en que apuntalaba su exis

tencia por considerarlos falsos e insuficientes y su ánimo oscila 

entre 1a pesquisa de otros nuevos, la evasi6n, el deseo de liber

tad, la desilusi6n y el escepticismo. 

Aunque fraguada con anterioridad, la figura del romantico fue 

ya muy claramente la del hombre sin apoyo vital y su fnsatisfa~ 

cf6n se manifest6 a travAs de la rebeld1a, de la fuga, del gusto 

por lo ex6tico, del pesimismo, de la amargura y de la búsqueda de 

nuevas ideas en las cuales afirmarse. Los decadentistas adoptaron 

una posici6n parecida. 

Si tanto el decadentista como el moderotsta estaban dudosos y 

desorientados, la desesperac16n fue mayor en el decadentista por

que se encontraba en una primera etapa en que ten1a la certeza de 

que los conceptos y normas a los que habfa estado atenido eran in

admisibles, pero no te.nfa aún con que substitui·rlos. La actitud de 

este hombre puede definirse como sigue: 

/ .•• / el hombre sentirá escEptica frialdad o bien angus
tia al sentirse perdido o bien desesperaci6n y har4 mu
chas cosas 1e aspecto heroico que, en verdad, no proce
den del efectivo hero1smo, sino que son hechas a la de
sesperada, o bien sentirá furia, frenest, apetito de ve~ 
ganza por el vacfo de su vida que le incita a gozar bru
talmente, c1nfcamente de lo que encuentra a su paso -car 
ne, lujo, poderfo. La vida toma un sabor amargo-/ ... /(20T 

< 
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Una de las caracter1sticas del hombre angusttado y desconte~ 

to, como se ve, es la rebeldía; el decadentista, insumiso, recha

zó dogmas y cánones. Al condenar todo realismo estaba repudiando 

y negando el mundo en que vfvfa, prefirió la subjetividad y para 

conseguirla se ~alid del desorden, del sfmbbló y de la alegoría. 

Su lenguije fue ilógico, sugerente, impresionista, lo que implic~ 

ba también la búsqueda, la creación de otra realidad y de la for

ma de expresarla. 

Este deseo de )ibertad de los escritores hizo que el propio 

José Juan Tablada publicara en 1893 una carta dirigida a Balbino 

Dávalos, Jesús Uru~ta, José Peón del Valle, Albe~to Leduc y Fran

cisco Olaguíbel, en la que declara que todos ellos han decidido .Y. 

nirse para apoyar en México "la escuela del Decadentismo, la úni

ca en que hoy puede obrar libremente el artista/ .. ,/" (21) Cuan

do el periódico El Pafs decidió excluir de sus columnas a todos 

los simpatizantes con esta corriente, entre los que se encontraba 

en pr.imer .lugar·Tablada·, la misma razón de libertad lo movió a fu~ 

dar la Revista Moderna; ella serfa el órgano donde podr1an mani

festarse sin censuras, de acuerdo a su particular_estética. 

F;]_ desasosiego de~ decadentista y del mMernista prov·1no de 

la excesiva tecnificación; la indus_tria había hecho la vida arti

ficial, la cultura la hab1a comp11cado, en lugar de tranquilidéd 

le habfa traido tensiones y angustia. En este momento los valore~ 

considerados como obsoletos fueron el racionalismo y el materia

lismo positivista que ló habían dejado hasta sin Dios, El spleen, 

mezcla de tedio y melancolfa, fue el estado anfmico habitual del 

hombre del XIX, su reacción contra la realidad utilitarista y an

ti natur.al. 
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D1ce Ort~ga y Gasset que: "La desesperactOn, en que la crisis 

consiste, lleva en una ~rimera etapa a la exasperact6n, y la his

toria se llena de fen6menos exagerados, extremo con que el hombre 

procura embotarse, alcoholtzarse". (22) Cuando este autor habla 

del hombre de transtci6n que quiere "embotarse, alcoholizarse",lo 

dice metaf6rtcamente, pero nuestros decadentistas lo llevaron a! 

fecto, es ya de sobra conocido que tambi@n Tablada estuvo reclui

do en una casa de salud por el uso de dogras heroicas, JesQs Uru! 

ta define a la escuela del decadentismo y a los hombres que la 

integran como "Un estado de espfritu espectal" para aquellos en 

que la ciencia "Solo ha dejado amarguras y sombras, /para los que/ 

enfermos de ctviltzaci&n se refugian en algQn Parafso Artificial~ 

(23) Mls adelante Urueta descubre en Tablada las caracter1st1cas 

del decadent1sta: "Usted es decadentista, as1 tiene formado su e! 

pfrttu: las verdades de la ciencia son las elegfas de su fe/,,,/ 

"Se ha recostado en 1 os perezosos divanes del Club de Uaschichistas: 

de aqu1 sus nervtostdades, sus pesadillas y sus edenes", (24). De! 

de 1 uego que, aunque entrañe una verdad, Urueta es U uttl izando un 

lenguaje figurado pues tamb1An observa: "Inyectarse versos de Paul 

Verlatne, es casi lo mismo que inyectarse morfina: /porque/ a la 

larga se forma una manera de ser espectal, un temperamento neur6 .. 

tico que invade el antJguo yo, lo penetra, lo transforma, sin que 

encuentre fuerzas para resistir la 1nvasi6n, /,,,/ (25}, Por fin 

al definir a Tablada, define tambi&n la imagen del hombre deca

dentista: "Entra usted en el desfile de los Poetas Malditos; al 

madero de su cruz s~ abraza una musa hist&rica", Y mis adelante 

anadirl: "usted el esc~pttco y el enfermo", (26} 

Para Alberto Leduc el decadentismo es "una manera de aceptar 



17 

la vtda y nada m(s" y los decadentistas los hombres a los que: 

"La vida real les hiere y les oprime. /Para ellos/ la literatura 

es un escape para borrar la dolorosa ctcatri·z de la peal idad'',(27) 

y continúa: 

En esos cerebros, como el del jardinero que culti
v6 Flores del Mal se cod-ean la voluptuosidad y el misti 
cismo/ •.. / y este /José Juan Tablada/ lo mismo que to
dos los d1scfpulos de Baudelaire, traduce su sentimien
to de decadencia en ritmos o en frases, que no son pro
ducidos por una actitud, sino por ~n verdadero estado 
de absoluto e irremisible desaliento. (28) 

Anteriormente el mismo Leduc habfa confesado que el autor de 

la "Mis'a negra" era el Ontco mexicano que comprendh "fielmente 

al incomparable ponttfice de lo art1ffc1a1 y de los decadentes, a 

Carlos Baudela1re, el melanc61ico amante de la tenebrosa tacitur

na". (29) 

Creo que las citas precedentes dan una idea bastante clara 

de las caracterfsticas del hombre decadentista y de los motivos 

que lo llevaron a sentirse asf. 

El modernista representa ya la segunda etapa del hombre en 

crisis que consiste en adoptar posiciones falsas o fingidas a pe

sar de percatarse de la falsedad de las mismas, Asqueado de este 

mundo, adopta una soluci6n extrema, ficticia, muy parecida a la 

cristiana, rechaza todo materialismo y busca lo sobrenatural; por 

este motivo los modernistas se interesaron espe~ialmente en las 

religiones orientales y en el ocultismo; la conjunci6n de estas 

dos inquietudes es clara en Lugones, Darfo, Nervo y Tablada. (30) 

Como la t&cnica y la industria han hecho la vida compleja y 

artificial: "El hombre perdido en la complicaci6n aspira a salvar 

se en la sencillez/ ••. / el ansia de simplicidad/ lo/ empuja m.!_ 
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cfnicamente /,.,/asonar con la vida de antes, la arcaica, la! 

nicial o primitiva; es decir, la anterior a la complicación". (31) 

Este deseo de facilitarse la existencia se manifestó en algunos 

modernistas como Nervo y Tablada por una tendencia a espirituali

zarlo todo, a ~onsiderar sólo este aspecto de la realidad como ifil 

portante, negando todo lo demás. Y la razón es que: "la situacil5n 

extrema al consistir en que el hombre no halla solución en la peri 

pectiva normal le hace buscar un escape en lo distante, excéntri

co, extremo que antes pareció menos atendido". (32} Ahora resulta 

más comprensible por qué los modernistas se aficionaron al Orhnte 

y al esoterismo. 

En el modernista, como es evidente, hubo también inconformi

dad existencial, también amó al exótico, también se evadió; Rubén 

Darfo en su .prólogo a Prosas profan-ª.!. declaró: "mas he aquf que 

veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones 

de pafses lejanos o imposibles: iqué queréis!, yo detesto la vida 

y el tiempo en que me tocó nacer / .•. / 11 (33) Efectivamente, en la 

primere etapa de esta corriente que coincide con el positivismo, 

el modernista -aunque en otra forma- creó como el decadente su pr~ 

pio para1so artificial, produjo un mu~do con características mat~ 

riales pero ilusorio, rico, deslumbrante, él se fugó a través de 

su imaginación a otras épocas y a otras formas de vida. El Orien

te le atrajo por su aspecto exótico exterior, por su misterio y 

1.ejar.ía. Despub, conforme su atención se desvh al campo de lo 

espiritual buscará en el Oriente su aspecto 1ntimo: su misticismo 

y su sabidurfa oculta. (34} 

El preciosismo formal caracter1stico de esta corriente, que 

culminó con ~l artjfi¿io y la frivolidad, fue otra manera que tu~ 
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vo el modernista de demostrar su insatisfacci6n negando su reali

dad, pero al mismo tiemp~ esta inclinaci6n a modificar principal

mente la forma, entrafiaba también el deseo de adquirir los eleme~ 

tos necesarios para crear y expresar otra realidad. Lo que encie

rra una actitud positiva de basqueda. (35) 

Afirma José Emilio Pacheco que el pesimismo del modernista 

es, aun sin proponfrselo, una crítica al porfiriato y un intento 

de salvar a la literatura del utilitarismo de la sociedad indus

trial, de ahf la aparente vanalidad de hacer "el arte por el ar-

te". Todos estos escritotes fueron ya en 

directamente, antiimperialistas, pues el 

ejemplo de tecnificaci6n y materialismo. 

Esoterismo y hombre integral 

este momento, aunque ~n-J 

vecino pafs era el meJor 

El hombre del XIX y principios del XX, tuvo muchas r.azones 

para haberse interesado por lo esotérico. La primera fue que si en 

la vida ordinaria existfa una incompatibilidad absoluta entre la 

raz6n y la fe, o de otra manera, entre la ciencia y la religi6n, 

el ocultismo las conciliaba sin ninguna dificultad. La segunda se 

fund6 en que le aseguraba la existencia del mundo espiritual y sin 

embargo, no lo nulificaba a la manera del cristianismo, sino que 

él pod1a, desarrollando facultades superiores - aunque puramente 

humanas- tener acceso a él. La tercera cQnsisti6 en que venía a 

solucionarle su ansia de simplicidad, pues este tipo de pensamie~ 

to va de lo complejo a lo simple, procede por integraciones hasta 

alcanzar la unidad. La cuarta estrib6 en que la concepci6n ocul

tista de hombre y de mundo tenia la ventaja de responder, sin ex-
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clusi6n, a todas las preguntas que el ser humano se plantea, y si 

b;,en •. parte d·e premisas indemostrables, sig.ue una secuencia ·es

trictamente 16gica y por lo mismo c·onvhcente. 

El ocultista es un interpretador de sfmbolos y por medio de 

un sistema de ideas sencillo, basado en la generalizaci6n y en la 

ley de analogfa, su mente es capaz de operar la sfntesis; es el o~ 

denador del aparente caos de la multiplicidad de los fen6menos 

por reducci6n a un principio único. Considera al hombre como un 

universo en miniatura y partiendo de esta identidad entre macrocos 

mos y microcosmos saca deducciones como éstas: Si yo tengo vida, 

todo lo creado tiene vida; si yo poseo inteligencia, todo lo que 

existe la posee, etc., etc. 

Es un superhombre por el hecho de gozar de unos conocimien

tos y de un~ percepci6n que exceden a los del individuo común; su 

admis16~ en un cfrculo inic14tico implic6 ya su ventaja sobre los 

dem4s, signific6 que había alcanzado un desenvolvimiento interior 

no ordinario y posteriormente, por esta raz6n, penetr6 a una sab! 

durfa no apta para personas de baja fndole moral, pues en ellas 

se hubiera convertido en un arma p~ligrosa y destructiva. Lo que 

quiere decir que es poderoso también, pues ha adquirido la instruf_ 

ci6n necesaria para influir sóbre el mundo y modificarlo a conve

niencia. Él puede explicar tanto al universo, como al hombre, co

mo a Dios, porque posee la vfsi6n global y completa de toda real! 

dad en donde todo cabe y nada se le escapa. Es un ser humano cuasi 

divino puesto que maneja las fuerzas ocultas de la nat.ura 1 eza y 

es capaz de dominar por completo ~a materia; no conoce lfmftes su 

disposfc16n cognoscitiva y su sabiduría le proporciona la potes

tad sobre los hombres y el mundo. Tampoco se encuentra. como los 
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demfs. asombrado ante lo inexplicable de muthos fen6menos, &1 los 

encuentra sencillos y 16gicos. considera lo sobrenatural como pro 

dueto de la ignorancia. E.s al mtsmo tiempo racional I i"ntuitivo, ! 

maginatho y lla desp.legado facultades internas de percepc16n. Es 

un individuo desenvuelto integralmente, tal y como lo propu

so Gurdjfeff al fundar el Instituto para el Desarrollo Arm6nico 

del Hombre. ni esta dormido, ni se comporta como m!quina: ha se

guido el cuarto camino de perfeccionamiento y al un1sono ha venci 

do su cuerpo ftsico, ha aumentado su emoci6n religiosa y ha pro

gresado intelectualmente. (36} 

Este hombre, que se ha ido superando al caminar por el sen

dero de la inmortalidad, en el campo del conocimiento, no se en

cuentra desesperado por la insuficiencia de sus sentidos ya que 

puede prescindir de ellos y valerse de otros instrumentos comoson 

la intuict6n, la videncia y los estados mjsticos para penetrar al 

Todo. No tiene obst4culo de lo finito y lo temporal para compren 

der el mundo, pues consciente de que toda sab1dur1a reside en !1 

mismo. rompe las barreras de tiempo y ~spacto. 

Robert Amadou define al ocultismo como "una teor1a segdn la 

cual to.do objeto del universo perténec-e a un conjunto Onico y CO!!!. 

part~ con todos· y cada uno de los restantes objetos que constitu

yen ese conjunto relaciones necesarias e intencionales que no son 

ni temporales ni espaciales". (37} Es decir, el universo es para &1 

un libro en el que todo esta escrito s61o que simb61icamente, su 

trabajo consiste en interpetar los s1mbolos. en ~aber encontrar 

las analog1as que existen entre unas cosas y otras. Por este mot! 

vo su capacfdad cognoscitiva no tiene 11m1tes, pero asimismo la 

sabtdu~1a que adquiere no es transferible stno que tiene que ser 
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insinuada tamb11n a trav~s de slmbo1os P.D. Ouspensky aclara: 

El conocfmiento mfgico u oculto es el conocimiento 
basado en los sentidos que sobrepasan a los cinco senti 
dos ordinarios, y en la capacidad de pensar ~ue sobrepa 
sa el pensamtento comQn, pero es conocimiento traducido 
al lenguaje 16gico ordinario, si ello es posible o en 
el grado que esto pueda serlo. (38) 

Para entender el cosmos este hombre no se basa únicamente en 

la ley de simpat1a sino que considera tambiAn que no hay causasin 

efecto y viceversa. Con fundamento en esta idea llega a la concl_y_ 

s16n de que el mundo material tiene su origen en el mundo esp1rt

tual y al estimar como un hecho la correspondencia forzosa entre 

ambos esU seguro de que al -actuar sobre uno de ellos obtiene r!_ 

.sul tados--eri el otro. O sea que parte de que "Los efectc,s terres

tres y visibles estln ligados a sus causas ocultas e invisiblesen 

raz6n de su origen común y por ello todo es correspondiente y ti! 

ne un significadoº. (39} 

Apoyado en este tipo de convicciones puede, por ejemplo, un 

teósofo darnos la explicaci6n de la procedencia, objeto y destino 

del hombre. ademas de ser capaz de responder a cualquier otra in

terrogante que se le plantee. (40) 
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NOTAS 

e A P r T u L o I 

1,- El pensamiento bergsoniano fue una de las preferen,ias del 

Ateneo de la Juventud (1909-1914}, entre cuyos mtembros más 

destacados se encontraban: Antonio Caso, Alfonso Reyes, Ju

lio Torri, José Vasconcelos, Pedro Henrfquez Urena. etc. 

2,- Leopoldo ZEA, Dos etapas del pensamiento en Hispanoamérica, 

p. 336 

3,- L. ZEA, op, cit., p. 324 

4,- Cabe hacer mencian de que a pesar de este ideal de liberta4 

el positivista mexicano fue, al fin y al cabo, tan dogmSti

co o más que el cristiano mismo. 

5,- L~ ZEA~ op. cit., p. 237 

6,- Antonio CASO, "Catolicismo, jacobinismo y positivismo", en 

Discursos a la Naci6n Mexicanat p. 72 

7,- Cf. L. ZEA, "La raza latina y el positivismo", en op. cit., 

pp 351-371 

8,- A. CASO, op. cit., p,71 

9,- L. ZEA, op. cit., p.275 

10- Antonio CASO, "La filosoffa francesa contempor&nea", en En--
sayos crfticos y polémicos, p. 37 

11- A. CA30, "Nuestra misi6'! humana", en Discursos a la Nacf-6n 

Mexicana, p. 234 

12- P.. CASO, "La filosoffa francesa contempor4nea", en op.cit., 
' 

p. 37 

13- Miguel de UNAMUNO, Del sentimiento trágico de la vida en los 

hombres y en los pueblos, en Obras Completas, t, XVI, p. 311 
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14- M.de UNAMUNO, 11 Mi religi6n 11 , en op. cit., p, 120 

15- José ORTEGA Y GASSET, En torno a Galileo, en Obras Completas, 

t. v. p. 152 

16- José SÁNCHEZ VILLASEÑOR, Pensamiento y Trayectoria de José O~ 

tega y Gasset; p. 69 

17-
la-
19-
20-
21-

J. ORTEGA Y GASSET, op. cit., p. 145 
Ibidem, p. 153 

!bid., p. 152 

!bid., p. 71 

José Juan TABLADA, 11 Cuesti6n literaria. Decadentismo': en ll. 

País (15 ene., 1893) 

22- J. ORTEGA Y GASSET, op,. cit., p. 104 

23- Jesas URUETA, 11 Hostia 11 , El Pafs (23 ene., 1893) 

24- Idem. 

25- Idem. 

26- ldem. 

27- Alberto LEDUC, "Decadentismo", El Pa1s (29 ene., 1893) 

28- Idem. 

29- Idem. 

30- Es conveniente seffalar que estas aficiones por lo oriental 

y por lo esotérico exist1an ya en los rom4nticos y en los 

simbolistas; los modernistas las heredaron pero se diferen 

ciaron de ellos por haber adaptado estos intereses a las 

caracterfsticas de la nueva corriente, es decir, profundi

zaron m4s en ellos debido a que no s6lo los atrajeron por 

su aspecto ornamental externo o ex6tico, sino que, al exi,! 

tiren éstos una tendencia mis espiritual, su atenci6n se 

centr6 principalmente en su contenido interior o mfstico, 
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Cf. TANABE USHIO, Atsuko, El japonismo en la obra de José Juan 

Tablada. México, 1974, 207 pp. Tesis para el título de maes

tría, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras. 

31- J. ORTEGA Y GASSET, op. cit., p. 110 

32- Ibidem, p. 113 

33- Rubén DARIO, "Palabras liminares", en Prosas grofanas y ~tros poemas. 

34- Aclaramos que si en los simbolistas y en los decadentes exis-

ti6 ya una tendencia e~piritual que se manifest6 ~rincipalme~ 

te por la mistificaci6n del erotismo, los modernistas prefi

rieron la mfstica de la espiritualidad. 

35- Esta superficialidad y artificiocidad era al mismo tiempo que 

un rechazo de la realidad que les habfa tocado vivir, un re

flejo de la misma, de la vida fr1vola y aftificial de fin de 

siglo q.u'e los esc'ritores a pesar de su repudio no pudieron d~ 

jar de retratar 

36- George IVArrnvITCH GURDJIEFF, (1877-1949), ocultista que opina 

que los tres caminos que conducen al hombre a la inmortalidad 

son: el camino del faquir, el camino del monje y el camino del 

yogui. Que el primero lo logra venciendo su cuerpo físico; el 

segundo desarrollando su fe, su sentimiento religioso, y el 

tercero s_u intelecto. Gurdjieff propone el cuarto camino por 

medio del cual el hombre evoluciona al mtsmo tiempo en los 

tres aspectos y alcanza mis rapido y mejor la inmortalidadpor 

medio de su perf-eccionaniiento integral. 

37- Robert AMADOU, citado por Br.uno L. -FANTONI en Magia y parapsi

col.ogh., P. 16 

38- Piotr Demianovich OUSPENSKY, Un nuevo modelo del universo, p. 

18 
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39- B.L. FANTONI, op. cit., p, 17 

40- Los te6sofos, al partir de la ley de causa y efecto, suponen 

a todo lo creado incluyendo al hombre, procedente de una ca~ 

sa espiritual que desencaden6 en sf un proceso de materiali

zac16n que culmin6 en estados ffsicos tan groseros como el 

nuestro, y que continuar!, inversamente, hasta alcanzar el 

estado espiritual primitivo. Desde su punto de vista el des

tino del hombre es volver al origen, su espiritualizaci6n s~ 

cesiva, por lo tanto, el objeto de nuestra existencia se tr~ 

duce en perfeccionamiento, en evoluci6n. Basados en la idea 

de las diferentes gradaciones de la materia la aplican unive!: 

salmente utilizando la ley de analogfa, y por este motivo co~ 

sideran a todo lo que existe formado por siete cuerpos que 

van de ~os mis densos a los m4s etéreos, TambiAn con funda

mento en ella deducen las situaciones por las que .atraviesa 

el individuo posteriormente a la muerte de su organismo mat~ 

rial, viviendo en los distintos planos correspondientes a los 

diversos niveles de materialidad de sus diferentes cuerpos 

Ellos nos describen detalladamente la cosmogénesis y la an~ 

tropogénesis incluyendo explicaciones sobre qué sucedt6 an

tes de la aparición de vida en la Tierra y qué proceso si

gui6 ésta en todos los reinos, sobre qué edad tiene nuestro 

planeta y cuando terminar, su ciclo vital, y aun sobre lo que 

ocurrirS después. Aclaran, igualmente, el surgimiento y la 

desaparici6n de los continentes y las razas humanas, etc 

etc. En el campo del conocimiento estiman indispensable la 

presencia de un maestro que ayude al discfpulo a desarrollar 

sus facultades internas de percepci6n. 
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-CAPITULO II 

Evoluci6n ideo16gica de Josf Juan Tablada: Del Cris-

tianismo al pensamiento de Ouspensky 

r 
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El espiritualismo en 1~ obra de Tablada 

José Juan Tablada (1871-1945) a quien en consenso general ha 

juzgado principalmente por su versatilidad artfstica, el indivi

duo del cambio y del movimiento. el prestidigitador y el salti!!!. 

banqui en materia de belleza verbal, el eterno rebelde, es una fi 

gura plenamente representativa del hombre de transición o de cri

sis. Su inquietud se manifest6 de diferentes maneras: ya en la eK 

ploraci6n formal del ritmo nueto o la rima sorprendente con el ot 

jeto de dar colorido y plasticidad al poema, ya en sus saltos de 

trapecista incansable que va de Baudelaire a los poetas japoneses 

o de Apollinaire a López Velarde, ya en su pesquisa de novedades 

por México, Japón, Parfs, Bogotl o Nueva York, ya en el adoptar la 

posición decadentista, instalarse en el modernismo pleno o desa

tender esta corriente por intervenir como padre y guia de la van

guardia que influye sobre el grupo de los "Contemporlneos" y que 

acusa ya en su obra indicios de surrealismo y dadafsmo. al mismo 

tiempo que presente la huella de las mutuaciones sociales, ideal~ 

gicas o polfticas que se sucedieron en su época con rapidez. Mil 

transformaciones y un solo rostro:"el gusto por la palabra" (1) 

aunado a la búsqueda incesante. 

Si ningún hombre puede permanecer ajeno a las ideas de su m~ 

mento histórico, Tablada, espfritu innovad-0~, fue profundamente~ 

fectado por ellas. Desde luego las aceptó o las rechazó, pero este 

haberlas admitido o repudiado repercutió en su creación, ya que 

se mantuvieron formando parte de ella como el material con el cual 

el escritor darfa cuerpo a su particular concepto de hombre y de 

mundo, o sea, a su cosmovisión literaria. 
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Durante la primera etapa de Tablada como creador, en la cual 

se declara decadentista, lo encontramos también en la fase inicial 

del hombre de la crisis, vacfo, desesperado, seguro de la inefic! 

cia de los valores exist~ntes, pero sin tener aQn con que susti

tuirlos; rebelde, antiburgués en materia art1stica como él mismo 

lo confiesa: ºEl radicalismo de la religi6n del Arte exigia ~ si~ 

cero desprecio hacia el burgués y burgués era todo el que no pen

saba como nosotros en asuntos estéticos, pues los sociales y eco

n6micos nos parecfan muy secundariosº, (2) Sin embargo este anti

burguesismo tabladtano tenfa ya en este momento otro aspecto que 

se aclar6 posterionnente: el antipositivismo, Si el poeta hubiera 

estado satisfecho con el mundo que le ofreci6 esta doctrina nunca 

hubiera adoptado la posici6n decadente, sfntoma de la vacuidad e!_ 

piritual qu~ le provocara angustia, inconformidad y hastfo. Más 

tarde hallaremos en los distintos géneros de su obra declaracio -

nes francas contra la ideolog1a positiva al censurar la época de 

México ºen que ser 'sprit fort', libre pensador, /sic,/ ateo, aun 

blasfemo, estuvo de moda y, como usar pistola, fue signo de fort! 

leza y superioridad". (3) Por ejemplo, en una crónica de 1924 la 

califica como; ºLamentable escuela que tiene por base los cinco 

sentidos que son como la imagen de un astro en un charco, reflejo 

inferior de los cinco rayos de la estrellad~ las iniciaciones c6!. 

micas". (4) Pugnará entonces por una ciencia más flexible, más i~ 

tuitiva que intelectual. 

Tablada, igual que sus contemporáneos, resinti6 tanto el do~ 

ma cristiano inoperante ~n la realidad transformada como el mons

truoso materialismo positivista, y al haber sido formado -jentro 

de la religi6n cat6lica como Unamuno y Ortega y Gasset vi6se en 



30 

un principio como ellos inmerso en el "desiluston~do v1vtr" y en 
(5) 

el "sentimiento tr4gico de la vtda", quertendo que hubiera Otos, 

pues sin t1, se esfumaba toda posibilidad de trascendencia. Por 

fortuna, desde los inicios de su actividad literarta en 1090, t~ 

vo contacto con el Oriente que podía ofrecerle la solución ade

cuada que•atenuara su angustia, por el hecho de tener una idea 

mfstica de la vida que aleja al hombre del materialismo cotidiano 

por muchas razones entre las cuales podemos citar: lo,) Considera 

la efectividad del nirvana para desasirse de todo lo terreno que 

estima puramente i1 usorio. 2o.) Est4 cierto de que la criatura 

humana disfruta de una parte constitutiva de su ser inmortal y per

feccionable a través de reencarnaciones sucesivas. 3o.) Acepta, 

con mayor facilidad, la validez del método intuitivo en el campo 

del conocimiento. Motivos suficientes para que Tablada interes4n

dose cada vez m4s por las religiones de los pueblos orientales se 

entregara, después de 1920, ya de manera muy notoria, a la teoso-
' 

ffa, saturada de creencias brahmlntcas y budistas. Sin embargo, 

este cambio, que hizo al poeta adoptar basta su muerte una acti

tud permanente de suma espirttualtdad, se debió sin duda a la in

fluencia de su amigo Claudia Bragdon (6}, quien, entre otras co

sas, lo instó a que leyera el Tertium organum de Ouspensky, cu

ya primera edición en idioma tnglés aparece en 1920, Esta obra 

reafirmarfa los afanes espirituales de Tablada, pues le demostra

ba racionalmente el car4cter engaffoso de este mund~ y la existen

cia de otro m4s all4 de él, no sujeto a la dimensionalidad capta-

da por ~uestros sentidos. Incluso, esta lectrua contribuyó a au~ 

mentar el interés tabladiano por el credo teosófico, pues le fue 

muy útil para aprehender el valor de las ideas ortentales que ya 
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~onoc1a, pero afin stn la plena convtcct6n de la verdad que entr! 

ftaban. Por eso, a partt~ de 1921 hay en sus cartas referencias al 

espiritualismo y exhortaciones a sus amigos para que lean el Ter

tium organum. (7} 

Al llegar a este punto, Tablada se encuentra ya instalado en 

la p~sici6n extremtsta del hombre de la crtsts; a 1~ manera del 

cristiano, niega el mundo sensi61e y acepta s6lo un aspecto de la 

realidad como importante: el esp1ritu, 

Con base en el -cap1tulo anterior podemos hacer notar que con 

motivo del establecimiento de la filosof1a positivista y co_mo una 

reacci6n contra ella, la corriente tdeo16gica de principios de si 

glose orient6 preferentemente a subsanar la carencia de Dios y 

de m4s allá que esta doctrina le dejara, En Tablada existir! la 

fusi6n de la'tendencia espiritual de su tiempo y la suya pers! 

nal. dando por resultado este fuerte espiritualismo. 

Tablada, inconforme y variable, no quiso nunca permanecer P! 

sivo, pretendi6 utilizar más su intuict6n que su intelecto, para 

poder situarse en el universo cambiante y evolucionar con él con

juntamente. Su aun renovador se expres6 a través de la bilsqueda 

continua, búsqueda que presentaba dos vertientes principales: la 

estética y la espiritual, En el Animo del escritor, ya en sumad~ 

rez, la segunda adelant6 con mucho en importancia a la primera, y 

para probarlo baste recordar que después de 1 os conflictos que ca!!_ 

sara la publicaci6n de su "Misa Negra" en El Pa1s- y que convert! 

rfan en realidad la Revista Moderna - Jesús Ribago, director del 

mencionado peri6dfco, intento persuadir a Tablada de abandonar su 

"f6rmula del Arte a ultranza", porque amenazaba dejarlos sin sus

criptores ni anunciantes; pero él, solemnemente, ofreci6 su renu~ 
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cia a la dirección literaria antes que sacrificar sus ·conviccio

nes artfsticas. (8) Todavfa fue esta misma preocupación la que lo 

indujo a ser introductor en lengua espafiola de los poemas al modo 

de los 1 hokku 1 0 1 haikal 1 japoneees, "aunque no fuese sino como 

una reacción contra la zarrapastrosa retórica/.,./" (9) A par

tir de 1921 su pasión por la esp1r1tualtdad lo 1levarfa a darle a 

ésta preponderancia sobre los valores estéticos, José Marfa Gonz! 

lez de Mendoza hace referenc°fa a lo que le dijera la viuda del e!_ 

critor al entregarle los restos de la libreta de apuntes de Tabl! 

da (10): 

/ .•• / José Juan Tablada, en el ocaso de su vida, rompió 
algunos cuadernos, y arrancó hojas de otros, porque, pu 
rificado de pasiones su esptrftu, libre ya de cuidados 
terrenales y sin mls aspiración que la de alcanzar las 
cumbres .de la serenidad, le repelfa todo cuant9 era su.!. 
ceptible de recordarle su pasado de Agil polemista y de 
escritor mordaz, (11} 

Coincido con Gonzllez de Mendoza al estimar que muchos pa

rrafos de sus artfculos y cartas demuestran su evolución espiri

tual que lo "alejó de su obra literaria cuyo alto valpr disminuyó 

a sus ojos, / ••• /" (12} Tablada fue un alquimista en materia de 

arte, que esperó lograr La Gran Obra con el fin de que se operase 

en él la trasmutación de su esp1ritu; e~ decir, "llegó a ver su 

labor artfstica sólo como un medio para alcanzar la superación y 

no como los demas la vemos/, •. /" (13) 

Una vez situado en la posición extremista, se convirtió en 

el gran arrepentido, dispuesto a "arrasar vanidades y orgullos, 

aun los nobilfsimos del Arte" y decidido en la suprema exageración 
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a "olvidar aun el lenguaje, porque todo lo que las palabras expr!_ 

san tiene que ser mentira", Pero obslrvese lo que dice 
"Hay que inventar un nuevo idioma". (14} Realmente, fue 

hizo para expresar la nueva realida~ recién descubierta. 

después: 
lo que 

Héctor 

Valdés nota en su poesfa, de La ferta (1920) en adelante, que:"Lo 

real toca el terreno de la ensoftaci6n y hay una intenci6n de ser 

abstracto en formas e imágenes". (15) En esta época de plena espi 

titualidad, Tablada ha abandonado ya el modernismo: "Su lenguaje, 

limpio casi enteramente de la pedrerfa modernista es elástico, i~ 

nico y danzante: / ••• /" (16) 

La importancia del espirit~alismo tabladiano radica en que

una vez arrepentido de su "moiida juventud" p afect6 su creaciOn 

en dos sentidos: lo.) Lo impuls6 a renovarse estlticamente para 

poder expres,r una realidad sublime. 2o.) Esta se ·convirtf6 al 

mismo tiempo en un medio para alcanzar un fin que él ·:considerara 

superior: 

/ ••• /La elevac16n espiritual lograda a merced de gra~ 
des esfuerzos de desasimiento, apoyada en substanciosas 
lecturas y tonificada con profundas meditaciones co
tidianas, le hacfa ver con pena cuanto en su obra lite
raria era, flor de pasiones, cuanto en su vida habfa t!_ 
nido por m6viles la ambici6n, el placer o el amor pro
pio. Ajeno ya a esas apetencias, leg1timo es que aspir!_ 
se a borrar la menci6n escrtta de opiniones combativas, 
antafto sustentadas y después mudadas en comprensi6n y 
tolerancia, La doctrina espiritualista, le troc6 en o
tro hombre, le alz6 a un plano desde el cual aparecfa 
menudo y de escasa importancia casi todo lo que anos a
trls le hab1a parecido metal vital. (17) 

Dice Octavio Paz que: "Se le reprocha una falta de unidad 
que nunca busc~ /Que/ la unidad, en ~1 reside en su fidelidad a 

la aventura". (18) Pues bien, su obra es aventura y búsqueda, Y 
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ésta aventura y e~ta búsqueda son de ttpo estittco y esptrttual, 

Esta última -independientemente del valor que concediera a ambas 

en ese momento- arranca desde sus "Poemas dhpersos" (19) anteri.Q. 

res a El florilegio (1899}, aunque no hubiera logrado su culmina

ci6n hasta despu@s de 1921. La tendencta hacta lo m1stico, reco

rre como un hilo invistble toda su obra y sigue una lfnea evolut! 

va ascensional que lo llevará hasta el encuentro, que una vez rea

l izado se afirmara y perdurará hasta el fin de su vida, Su incli

nac16n m1sttca parte de un pseudocristtan1smo, se continua en el 

gusto por lo ortental y culmina cuando se hace parttdiario del 

pensamiento de Ouspensky y de la teosoffa. 

Su pertodo de maxtma espiritualidad es fScflmente detectable 

en su poesfa y en su cr6nica periodfstica posterior a 1921, en su 

única novela~ La resurrecci6n de los 1dolos (1924) y aun en su 

Historia del arte en M@xico (1927) 

H@ctor Vald@s entiende muy bien la relaci6n vital que existe 

entre el espiritualismo y la obra de Tablada, ademSs de proporci~ 

narnos sint@ticamente, la esencia de lo que hemos querido hacer 

notar en ~stas pSgtnas: 

/, •• / Su vida fue una aventura del espfritu que aún no 
termina: para 11, la muerte era sdlo trasponer la puer
ta de una nueva d1mensi6n; para nosotros, El es un poe
ta que hemos descubierto s61o en una pequefta parte.Cua~ 
do tenfa cuarenta aftos, mSs o menos, comenz6 su renun
ciac16n al mundo material, que por mucho tiempo fue el 
alimento de su poesfa: Tablada, el modernista m!s recal 
citrante, fue luego el mis arrepentido: abandon6 tempo
ralmente la poesfa y, al volver al oficio de poeta, co
mo el primero de la vanguardia, cuando no el visionari~ 
funda la novedad entre nosotros. Este querer ir siempre 
mSs allS en arte, lo lleva en vida al mSs allá de este 
mundo, y en esa conquista espiritual se va diluyendo su 
obra. La rebeldfa inicial, el signo de su juventud, se 
convirti6 en inconformidad ª.¡te la 1 iteratura existen-
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te; su obra de madurez estuvo st~mpre a la vanguardia; 
y. al ftnal, todo cedfi5 ante una actttud puramente esp! 
rttua 1 • (20} ., 

Aspectos del cr1st1an1smo tabladtano 

Como afirma JesOs E. Valenzuela, y como ya hemos hecho notar 

nosotros en plginas anteriores: "El autor si51o pone su sello pro

pio a la obra, st!ndo !sta, sin darse cuenta 01 mismo> producto 

de las ideas, preocupaciones o supersttctones de su tiempo", (_21 l 

Pues bien, st recordamos la situacidn crft1ca por la que atraves6 

el cristianismo en la !poca de Tablada debido a que se conjugaron 

las circunstanctas fraguadas mucho tiempo atras y el establee! 

miento de la filosoffa postttvtsta, no nos parecerB raro aue su 

inclinacii5n religiosa arranque en su obra de un pseudocr1stianis

mo que a veces raya en .su completa antfteeis. Esta actitud se ·m! 

ni fiesta sobre todo en su poesh ¡- su poema "Dfpttco'' de 1890 va a 

ser el primero signtficattyo en esta cuestti5n, La protagonista se 

halla en la iglesh pero su esta·do ya no es de arrobamiento: 

Al poeta, insatisfecho con el catoltci"smo, le sucedii5 la mi!, 

ma cosa, el amor hacia la mujer fue mas fuerte que el que profes! 

ba a .Dios. Intento, incluso, la substitucii5n afectiva, 

En "Transmigracii5n" {1891) van a reunirse dos de las pr1nci~ 

pales caracterfsticas de la bGsqueda mfsttca de Tablada: el asper 

to oriental enunciado por el tftulo que senala el argumento, y la 
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asociaci6n de lo mfstico y lo er6tico que nos recuerda la "Noche 

oscura" de San Juan de la Cruz; la diferencia radica en que el 

poeta no dirige su alma a Dtos sino a la amada: 

De la noche en la calma misteriosa 
cuando todo ·répbsa 
e inerté yacé ~1· ·eue,po adormecido 
el alma ~rdiendb en s~ dfv1no anhelo 
abandona esté ·s·uelo 
y e1· viaje emprertdé a ~u ideal querido. (23) 

En "Del amor y de la muerte" -poema que mereci6 ser elogiado 

como: "de lo mis hermoso que se haya producido Oltimamente en M@

xico en materia de literatura."- (24) el poeta esc@ptico y enfer

mo sabe que no tiene nada, mas que sus amarguras, que ofrecer a 

la mujer que, lo ama. y en este caso no es mas que su verdugo, @l 

soldado romano y ella la vfctima, la "Mujer-Cristo". Aunque data 

de 1898 y no debemos olvidar que es esencialmente una metlfora • .... ',, 
vale la pena citarlo por nitidez con que ejemplifica lo que hemos 

venido observando: la he·~·r, ha ocupado el lugar de Cristo, (25) 

Desde los tnicios de su labor artfstica en 1891 hasta 1899 

en que publtca· El "Florne:,to. Taf>lada, como todos los que alcanz! 

ron a vivir el Olttmo tercto de la Oltima centuria y sintieren 

con toda intensidad ese profundo desencanto de todo,(26) atravie

sa por el pertodo mas crfttco de su extstencia -se recordara que 

es el momento en que se declara decadent1sta. con todo lo que @s

to implica- que se reflejara en su poesta, Admirador de Baudela! 

re y de Huysmans forjara el mejor producto de su neurosis en sus 

"Hostias negras", (27} donde el erotismo mfsttco continua pero e! 

ta vez con la~ caracterfsticas de mas materialista y satBn1co, 

A este nspecto comentara Luts G, Urbina = 
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/ ..• / el poeta de El "fló~ilegio es un visionario refina 
do, que, por odio al vulgo, ama esos erotismos mfstico~ 
esas perversio·nes tramadas de sensualidad y de religi6n, 
en las que el deseo oficia como un sacerdote, en miste 
rfosos y sat4nfcos ritos. Tablada introdujo entre noso~ 
tros, el nuevo estremecimiento de Baudelaire; y de sus 
viajes al alma enferma y hosca ·de Huysmans trajo el re
cuerdo de esas infernales y negras ceremonias. Cuando 
nos da a comulgar sus hó•tt~• rtenras,experimentamos una 
sensaci6n de malestar complicada de voluptuosidad y de 
regocijo: en la obscuridad del templo enlutado, la ten
taci6n roza nuestros labios con. sus alas velludas, (28) 

En esta Epoca dara forma a dos de sus mas conocidas composi

ciones, ambas de 1893; de la primera opin6 Urbina: "- una admira

ble pdgina moderna- es un profundo sollozo de la tristeza humana, 

un suspiro del dolor eterno, un grito de la infinita angustia de 

vivir.º (29) Se titula ºOnix~ en ella Tablada se manifiesta como 

el tfpico hombre en la primera etapa de la crisis; huErfano de 

fe, canta su envidia por la que posee el "Torvo fraile del templo 

solitario", ya que en su vida no habfa ni "un Dios, ni un amor, 

ni una bandera." (30) En este momento de auge positivista: Nada 

mis pavorosamente exacto que ·E1 ·on·ix de Tablada," (31) Entonces 

lleno de rebeld;a y sin apoyo buscarf en un intento de escape de 

la realidad hostil el placer er6tico en una segunda poesfa con la 

cual la joven generaci6n desaf16 a la sociedad cat61ica y a la 

oligarquTa del positivismo: la "Misa Negra" (32) es "la sacraliz! 

ci6n del erotismo en tanto que el uso no bio16gtco de la sexuali

dad (33) Y que segOn Valenzuela no gust6 al pOblico por que "Su 

epfgrafe, IEmen Hetan! Cri des· s·tryges au sabbat, no era ·para 

contentar espfritus meticulosos (34)." Sin embargo no podemos ne

gar el sustrato cristiano de este poema; es el cristianismo inver 

tido,pero cristianismo al fin, Este mismo aspecto puede contem

plarse en otras 11 1 fricas -vehemencias" (35) de sus "Hostias neqras" 
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como son por ejemplo ''R~tab~o po~ Ull altar• US96J y "f.1agna Pecatrii<'' • Tabl!. 

da se acogi6 primero al erotismo por su cariz mfstico, ya que el 

éxtasis de la relaci6n amorosa y el religioso se confunden en una 

misma sensaciGn de abandono del Yo. 

La obra de Tablada hasta la publicacian de Un dfa,,, Poemas 

sint@ticos (1919) presenta la lucha del poeta entre una fuerte 11 

bido indeseable y una necesidad superior de perfeccionamiento es

piritual. Tanto su satanfsmo voluptuoso como su posterior despre

cio de la sexualidad, tienen un fondo cristiano. Ambos son grados 

de una misma cosa: el catolicismo, El escritor, arrepentido de su 

vida concupiscente, dectde purificarse; uña vez que ha tomado es

ta determinacidn, aunque en ocasiones cae o retrocede, no se de

tiene hasta conseguir su meta, La ascensidn fue dura, pero evide! 

te tambiAn el desarrollo que ha logrado desde El florilegio hasta 

Al sol y ·bajo ·1a ·luna (1918}; en este 01 timo las reincidencias 

son menores en canttdad y más esporSdicas, La tendencia cada vez 

más vigorosa será el desprendimiento definitivo de la materia, En 

1894 encontramos el primer Mea ·cu·lpa del poeta que aspi"ra a regr!_ 

sar a la fe cat61ica: 

En "Talismán" (1895), Tablada preconiza la fe que tuvo la 

Edad Media y denuncia que ahora Asta ya no existe, (371 En 11·Mater 

Dolorosa", escrito el viernes de dolores de 1896, retorna al cato 

licismo, esta vez con m4s fuerza que nunca, pues este, poema es, 
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dentro de su obra poética, el mis auténticamente crtsttano por su 

completo apego al cristianismo ortodoxo y tradicional: 

Al llegar a "Hecatombe6nº (39) (1896), el poeta impávido re

chaza la "caricia enervadora" de la .amada, (40) y para 1898 pue-

de exclamar convencido: "iNo -es la pasi6n lo que sacia! !"No es el 

amor lo que salva! (41) para finalmente entender: "Qué i-rritante 

es al cabo la 1 ujuria y 
, (421 

que fatua". S1n embargo, aunque 1 igerame.!!_ 

te reincidirá despuh; pero por lo pronto "Lau~ Deo" (1899) cte-

rra El florilegio y deja entrever que su intranquila vida prome

tfa terminar con la beatffica tranquilidad de un arrepentido y de 

un resignado: (43} 

Ah! con cuanto placer llegamos al final del libro 
para murmurar como a la salida de un culto prohibido, 
el Laus Deo, con que mansa y serenamente se despide el 
poeta de nosotros, convencido ya de que el goce sat4ni
co no da la felicidad y sf el hastfo. (44). 

Vuelve de lo infernal y lo demoniaco para no recaer nunca más, 

aunque sf le fiara en el erottsmo, como lo demuestran "Flirt" y "En

tonces''. (45), Pero en realidad la tendench general de ·Al so·1 ..1.. 

bajo la luna es la enmienda; el amor aparece como "hermano de la 

Muerte" (46) y la pasi6n "tuerce violente garfios de ira/ y/ te~ 

Ucul os de fiast1o" (47} a partir de Un dh ~.!...!.. Tablada regresarB 
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a la naturaleza. flores, frutos y animales daran tema a sus hai

ku; su entusia'smo por el Japón lo alejc1 de sensualtdades, y con E! 

to habr1a alcanzado ya el primer peldafio de la elevaciOn espiri

tual. 

Para 1924 en que se pu~li~~ La resurreccfOn de los "fd~los, 

el cristianismo de Tablada resurge con mayor fuerza y con una no

table transformaii6n. Cristo asumira las caracterfsticas de un 

adepto o un maestro (48) de los que divulgan la creencia teosófi

ca, y el cielo de este culto toma el aspecto de la cuarta dimen

si6n ouspenskyana, (49) asf se nos muestra en el Oltimo capftulo 

de esta novela,(50) Cristo ha dejado de ser Dios para convertirse 

en superhombre, (51) en el andr6gino divino (52), en el supremo 

revolucionario. (53), Su doctrina tendri importancia por el uso 

social practfco que puede d8r~ele 1 ya que su eje central es la 

fraternidad y el amor al prOjimo; piensa que con el ejercicio de 
(54) 

la "Regla de Oro" los seres humanos lograran la paz, la igualdad 

y la justicia, es decir, se establecer! el Reino de Dios sobre la 
" Tierra. En "Puebla de los Angeles 11 (1923] podemos comprobar que 

Jesucristo, mas que una divinidad, es un po11t1co: 

iOh Puebla, en tu futura patria veo 
tu mis pura~ mis alta cruz 
en manos de »o1rtof y de JesQs 
dnicos socialistas ~rt que creo~ (55) 

Tablada y las religiones orientales 

Tablada, como todos los intelectuales del porfirista, fue a

siduo lector de los escritores franceses y a travEs de ellos rea-



41 

liz6 su primer contacto con el Oriente, En 1891 tradujo el artfc~ 

lo de Judith Gautier 11 Una novela japonesa" y el de los hermanos 

Goncourt 11 El arte japon@s 11 1 ambos publicados e~ El. Unitetsal 

ese afio. 

en 

Aunque ligeramente, muy temprano comenzt1 el poeta a impre.9 

narse de aspectos relacionados con las reltgtones de estos pue

blos que al principio llamaron su atencit1n por su exotismo: (56} 

cuando debido a la vehemencia de su espfritu decadente se sintit1 

eliminado de las columnas de ·n ·pa'fs declarc1: 

/,,,/ Estamos excluidos por los profanadores del templo 
de todos los fteles; pero como conjeturo que no hemos 
de cejar en nuestros pro-písitos, que no son sino produc
to de nuestro temperamento, plantaremos nuestras tien
das ~ohemtas en cualquier sitio, transportaremos a nue! 
tro ideal arrojado del Parafso burgu@s, a nuestra soli
taria Pagoda, y ahf seguiremos vertiendo en su arca ve
nerada el incienso re~erente de nuestras ideas, (57) 

En su poesfa, este t6pico aparece tambi@n muy pronto; -póne

mos localizarlo desde sus "Poemas dispersos" anteriores a 1899 co 

mo por ejemplo en "Tra~smigracic1n" (1891} y en "Nirvanah" (1893). 

' De ahf en adelante, distintas caras del Japt1n asomar4n en su 

obra: el paisaje, el daimfo, el samurai, la musm@, el arte, etc, 

Sin embargo, es conveniente recordar que todo en el Oriente posee 

una entraña mfstica y que esto fue la causa de la fascfnacic1n que 

ejerci6 sobre el escritor, ·El ·nortle'g'to c·ontiene una seccft1n i!!. 

titulada "Musa japc1nica" compuesta por poemas relacionados en al

guna forma con el Pafs del Sol Naciente, entre los cuales figuran 

trece traducciones de poetas japoneses. E~-~1- sol y b~Jo la luna 

destaca "El poema de Okusai" /1900/, ·su orientalismo alcanza la 

plenitud en ·un dfa .•. Poemas· sintéticos, en Li-Po ·y otros· , poemas 
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(1920) y en El jarro de "flores (1922}; esta plenftud abarca dos 

aspectos: el formal, por el uso del fdeograma y del haikai; y el 

tem4tfco, que indica una identificaci6n del poeta con este pueblo 

al sentir amor, respeto y admiract6n por la naturaleza; ¡ste es 

ya el primer paso para comprender la actitud religiosa del orien 

tal hacia todo lo creado, y que en adelante lograra su mayor pro

fundidad en el interés por la teosoffa, En apariencia su gusto 

orientalista ha decrecido, pero en realidad se ha ahondado, es el 

cambio de "Un Jap6n modernista/,,,// a/ otro mas profundo y as 

cético: (58)· 

De 1894 a los prtmeros meses de 1900, Tablada publicó seis 

artfculos de tema japonés en la Revista Moderna, En mayo de 1900 1 

Jesús E. Luj4n lo envfa a Jap6n por cuenta de la Revista; sin em

bargo los resultados en la producci6n del escritor no fueron los 

que se hubieran esperado: necesit6 mas de un decenio para asimilar 

su vivencia; en 1914 sale a la luz Hiroshigué, el ~intor de. ia 

nieve y de ·la lluvia, de ·la· ·noche· y de ·1a luna; aquf en 1 o que se 

refiere al arte ha captado con toda claridad el vfnculo que exis

te -de acuerdo con el budismo- entre el hombre y el universo: "Tu 

obra condensa toda la magia es~iritual del arte japonés, / Est4 

llena de/ ese robusto pantefsmo bddico que une en cadena mfsti

ca y en amorosa identidad todo el universo, la vida total", (591 

Poco después (1919) aparece Eri ~l Pafs del S~l. fruto estético de 

la huella que dejara en su espfritu el viaje a esa tterra. 

Artfsticamente, el mayor éxito tabladiano fu~ la introduc 

ct6n en lengua espaftola de la poesta al modo de los haikü japone

ses¡ su excepcional talento eptgram!ttco para escribfr de ~anera 

precisa y condensada, (60) le permiti6 lograr, en sTntesis admir! 



43 

ble, la expresi6n de una realidad instantánea y el poder de suge

rencia propio de esta forma poEtica. Rafael Solana lo elogi6 con 

justicia al decir que "de sus libros de haikais podrfan extraerse 

un herbario y un bestiario que en nada desmerecerfan ante Ram6n l 

G6mez de la Serna o Jules Renard." (61) Esta innovacian fue deter 

minante para dar libertad a la imagen y rescatarla del poema con 

argumento, en el cual se ahogaba (62), y por lo tanto para marcar 

los derroteros que habrfa de seguir la vanguardia: 

Los haikQs de Un ºdh y El Jarro de flores /,, ,/ resultan 
miniaturizaci6n del modernismo, la reducct6n de la poe
sfa a uno de sus elementos esenciales: la imagen. Una 
cura de reposo, un régimen de austeridad tras el derro
che rftmico, -ve·rbal y metaflSrico, (63) 

Como ya•hemos mencionado en paginas anteriores, cuando Tabl! 

da comenz6 a hacer haikais se aleja definitivamente de voluptuos! 

dades; es decir, existe una relaci6n estricta entre la evolución 

espiritual del poeta y los poemas "concisos y perfectos", (&4) 

Considero muy acertada la opintan que manifiesta al respecto Héc

tor Valdés: 

La crisis personal de Tablada qued6 resuelta en los 
haikO. La poesfa francesa que antes admir6 lo fue ligarr 
do cada vez mas y m(s a lo material; el mundo 11eg6 a 
ahogarlo. Su "conversi6n", su cambio hacia la poesia 
del Jap6n. s·e debi6 a una actitud espiritual que, unida 
a su cultura y curiosidad, lo hizo regresar "al origen": 
la Naturaleza. (65) 

Y más adelante reitera: "los haikQ son, sin lugar a dudas, 

una muestra de su evoluci6n espiritual al mismo tiempo que de su 
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dominio poe!tico. (66) 

Tablada, "el primero que adivina la llegada del nuevo mons

truo, la bestia magn1fica y feroz que iba a devorar a tantos ador 

milados: la imagen". (67) Colabora tambiAn -como ya hemos dicho -

a libertarla; con ello mejorarfa la capacidad de Asta para suge

rir una realidad suprasensible, Onica que le interesaba ya en es

te momento. 

"El poema del alma", fechado en Yokóhama en septiembre de 

1900, demuestra una vez mis que su contacto con el Jap6n fue un 

estfmulo definitivo para su desarrollo espiritual; es nuevamente un 

acto de contrición por sus pasadas pasiones y, aunque el tema no

es japonista pone de manifiesto algo importante: que el simple am 

biente lo impulsaba a alcanzar estos fines. 

En lo qoe se refiere propiamente a su compenetraci6n de las 

doctrinas orientales, podemos notar muy claramente que este t6pi

co pas6 de ser un motivo de ornamento, superficial, a uno mis pr~ 

fundo, si compa·ramos por ejemplo su poema ",1ap6n" de una primera 
(68) 

Apoca (1900 o anterior) y "Fuerza Vital" (entre 1919 y 1930), de 

su perfodo de mis alto interfs en la teosof1a. (69), 

Tablada pues, lleno de angustia y sin Dios, encontr6 en el 

Oriente lo que tanto habfa deseado: la paz, la fe, otra realidad 

menos hosca y superior que lo redimiera de todo apetito sensual. 

fl lo provey6 de la fuerza necesaria y el est1mulo para alejarse

de todo materialismo y lograr la evoluci6n de su esp1ritu; anhelo 

diffcil de ser alcanzado en un mundo donde la tentaci6n sale al 

paso a cada instante; sin embargo la tentacf6n fue vencida: 

IBGdtca fe .que redimtste un d1a 
del a·n·be1o ·s·e·xu·a1 mi sentfmiento, 
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con amar urat de tenurtciamf~nto 
y asitudes d~ melan~~l l! 70) 

Teosof1a, Terttum or9anum y JosA Juan Tablada 

El rechazo del posttfv1smo y la lectura de los escritores 

franceses fueron dos motivos determfnantes para que los modernis

tas hispanoamericanos se interesaran en las doctrinas hermAticas: 

Entre nosotros el modernismo fue la necesaria res
puesta contradictoria al vacfo espiritual creado por la 
crftica positivista de la religi6n y de la metaf1sica; 
nada mfs natural que los poetas hispanoamericanos se 
sintiesen atra1dos por la poes1a franc~sa de esa ~poca 
y que descubriesen en ella no s61o la novedad de un le! 
guaje sino una sensibilidad y una estAtica impregnadas 
por la visi6n ana16gica de la tradtci6n rom4nt1ca y 
ocultista. (71) 

Octavio Paz ha aquilatado la importancia que tuvo para los 

modernistas el esoterismo, y ha sefialado deficiencias de la cr1ti 

ca que ha pasado por alto la relac16n fundamental que existi6 en

tre la revoluct6n r1tmica llevada a cabo por este rnoviffiiento y la 

"armon1a de las esferasº: 

La influencia de la tradici6n ocultista entre los 
modernistas hispanoamericanos no fue menos profunda que 
entre los romlntfcos alemanes y los simbolistas france
ses. No obstante, aunque no la ignora, nuestra crftica 
apenas si se detiene en ella, como st se tratase de al
go vergonzoso. sf, es escandaloso pero por cierto: de 
Blake a Yeats y Pessoa, la historia de la poesfa moder
na de Occidente est( ligada a la historia de las doctri 
nas herm!ticas y ocultas, de Swedenborg a Madame Blavai 
sky. / ••.. / 

Todos sabemos que los modernistas hispanoamerica
nos -Dar{o, Lugones, Nervo, Tablada- se interesaron en 
autores ocultistas: lpor qué nuestra cr1tica nunca ha 
señalado la relaci6n entre el iluminismo y la visi6n a-
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nal6gica y entre ésta y la reforma métrica? ¿Escrúpu
los racionalistas o escrQpulos cristianos? En todo ca
so, la relaci6n salta a la vista. El modernismo se ini
ci6 como una bOsqueda del ritmo verbal y culrnin6 en una 
visi6n del untverso como ritmo. (72) 

En cuanto a Tablada, sus tntereses por estos conocimientos 

se orientaron preferentemente a la teosof1a. Su obra presenta a 

partir de 1921, ya de manera muy notoria, la influencia de las 

lecturas de este pensamiento y de La doctrina secreta de Helena 

Petrovna Blavatsky. Esta huella es patente en su cr6nica period1! 

tica, en su poes1a, en La resurrecci6n de los fdolos (1924) y en 

La feria de la vida (Memorias) (1937). 

Tablad~ siempre expectante en cuesti6n de novedad, a finales 

de 1922 comenta por primera vez en espaftol el Tertium organum de 

Ouspensky. Con esta lectura alcanza la evidencia de una suprarre! 

lidad, las cortinas del tempo se desgarran y el poeta se adentra 

en la vfa luminosa que conduce a la inmortalidad, Este momento 

fue para él la cristalizaci6n de un sueño, de una necesidad y de 

un anhelo: 

Es que eselibro nihilista de un mundo y taumaturgo 
artffice de otro superior, dinamita, destroza y volatf:· 
liza el mundo de la materia que cre1amos real y en su 
lugar edifica y evidencia el mundo espiritual que cref!. 
mos ilusorio! (73) · 

Vale la pena recalcar que la 16gica matem4tica de esta obra 

le brind6 a Tablada el impulso definitivo para entregarse a la 

teosofía y de esta manera lograr su máximo nivel de espirituali

dad; significa la apertura completa de una tendencia que aparect6 

antes un tanto disimulada. Sus conocimientos teosOficos ha6fan si 
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do adquiridos de antemano, precedieron en mh de un lustro a :su 

primer libro de haikO: Un dfa ••• (1919) en el que ya fueron trat! 

dos aunque con mucha timidez¡ les faltaba apoyo, y darles ·este 

apoyo fue el papel concreto del Terttum organum, Al llegar a e! 

te punto asume la postura extremtsta del hombre de la crisis, mf! 

maque obtendrá su mayor grado de intenstdad entre 1923 y 1927, 

Posteriormente las referencias a este tema pierden frecuencia, 

por lo que parece que también su fuerza, pero la verdad es que e

sos conoc·iinientos ya han sido asimHados y perduran como un enfoque o 

como un prisma a través del cual el escritor entenderá y juzgara 

la vida. 

Tablada, "el mas baudeleriano de todos los poetas" modernis

tas mexicanos, no alcanz6 a comprender, en un principio, en toda 

su plenitud,,el contenido esot!rico de la obra de Baudelaire¡ cai 

t6 su profundo misticismo y el elemento mágico existente en las 

misas negras oficiadas bajo la influencia de fncubos y sütubos; 

es decir, que este tipo de rituales atrafan fuerzas malignas, pe

ro s61o hasta después relacfon6 todo ésto con que el bien y el mal 

son grados extremos de una misma unidad (74) y que ''Baudelaire ha 

elegido la ascesis invertida, que por los caminos del vértigo, del 

tedio y del orgullo puede también llegar a experimentar 'la punta 

acerada del infinito'". (75) Es decir, que el poeta francés uti

liz6 los parafsos artificiales como un medto para establecer con• 

tacto ~on el verdadero parafso, 

Lo que sf es importante seftalar es que ~aunque por distintos 

caminos- ambos poetas trataron de penetrar otra realidad supe

rior, y posteriormente sintieron la necesidad de trasmitir su vi

vencia encontrandose con las limitaciones y deficienctas del len-
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guaje ordinario para expresarla, "Formular lo tnefable, comunicar 

lo esencial, lo incomunicable, lo intras~istble, es una posibili

dad que la poesfa sustituye con bellas e inquietantes metaforas". 
(76) 

Para este objeto Tablada se sirvi6 de la imagen libertada y 

ensay6, igual que los demls modernistas. el ritmo nuevo también 

adecuado para este fin: 

Los nuevos ritmos de los modernistas provocaron la 
reaparici6n del principio rftmico original del idioma; 
a su vez. esta resurrecc16n métrica coincidi6 con la 
aparici6n de una nueva sensibilidad que, finalmente se 
reve16 como una vuelta a la otra religiGn: la analogfa. 
Tout se tient. El ritmo poético no es sino la manifes
tac1dn del ritmo universal. (77) 

La cr6nica periodfstica de Tablada presenU ostensiblemente 

la huella tanto de sus lecturas teos6ficas -entre las que se des

taca La doctrina secreta- como la de las obras de Ouspensky: Ter

tium organum~y Un nuevo modelo del universo.(78} Considero que 

en sus art1culos se encuentra el sitio mas apropiado para anali

zar la magnitud de la influencia de estas ideolog;as en el escri

tor, primero porque puede rastrearse el fndfce de reiterátividad 

y asimilación en su quehacer diario, y segundo por la claridad 

con que necesariamente tiene que expresarse para hacer asequibles 

sus conocimientos al pdblico. Como seria prolijo enumerar la gran 

cantidad de temas que extrajo de las mencionadas obras, nos con

tentaremos con citar aquellos que eran de su preferencia, ya que 

aparecen muy a menudo y demuestran que el interés que les concede 

el cronista reside en que todos pueden ser enviados a -un mismo 

punto de Telaci6n: el espfritu. 
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En sus dos principales columnas de esta @poca: "Nueva York 

de dfa y de noche" y "México de dfa y de noche", el universo de 

Tablada girará preferentemente en torno a la espfrttualtdad, en

tonces encontraremos la frase tantas veces repettda: "lo Onico ifil 

portante es el espfritu": 

La parte trascedental y definitivamente importante 
es la espiritual; la psfqufca y mental que el Ocultismo 
establece y la Teosof1a alumbra con clar1s1mo fanal. 

Y as1 tiene que ser pues desde las pr1stinas reli~ 
giones hasta el matem4tico evangelio de Einstein promu! 
gan como verdad inconmovible, que todas las reali~ades 
contingentes, los fflundos f1sicos inclusive, tienen por 
origen el espfritu inmortal. (79} 

En esta época un deseo de espiritualizarlo todo lo llevó a 

reconocer la.presencia del esp1ritu no s6lo en los hombres sino 

aun en los pafses, en el arte, etc. Sus comentarios se refieren 

principalmente a la necesidad de una evolución y una palingenesia 

espiritual que acaben con el inmenso vac1o producido por el mate

rialismo imperante. (80}, 

Los temas teos6ficos que manejará con prioridad en su cr6ni

ca ser4n: l.) la fraternidad: º(81) el amor extenstvo a todo lo 

creado: plantas, animales, hombres, etc.; por este motivo y como 

contrapartida detestará todo aquello que manifieste la otra cara 

del amor: el racismo, (82) la guerra, (83) el odio, la crueldad, 

la violencia, (84) etc. 2,) La evoluci6n (85) según la proclama 

este pensamiento, que abarca también todo lo existente y se en

tiende como adelanto o como progreso continuo jam&s susceptible 

de regres16n. 3.) Los teósofos maestros y gufas de la humanidad: 

Krishnamurti, (86) Jinarajadasa, (87) Meher Bahba (88) y la pro-
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pia sei'lora Blavatsky, (89}. 4.} El u.rllJJ (90} o ley de causa y 

efect~. 5.} La reencarnac16n. "(91} 6.) La verdad y la importan

cia de la antigua sabidurh, (92) cuyos conoctmientos la ciencia 

actual no hace sino corroborar, Etc. 

La resurrecci6n de los 1dolos (1924}, "novela americana teo

s6fica-psicoanalftica-tntu1t1va" en la cual el protagonista será 

un maestro dedicado a la arqueologfa e interesado en los estudios 

teos6ficos, que guarda un extraordinario parecido con Tablada por 

el hecho de consagrar su vida -estimulado por la teosoffa- a lu

char contra su "ser inferior que se estremecfa en impetuoso y er! 

tico deseo ••• " (93) En esta novela Tablada elogia el amor en to

das sus expresiones, pero principalmente el altruista, el frater

nal a toda la humanidad, y a la inversa, nos hace sentir su pro

fundo disgusto por los combates fratricidas que en el caso de Mé

xico achaca al instinto sanguinario at4vico, herencia de nues

tros antecesores aztecas. Su sfmbolo, en este libro, serán los 

fdolos de piedra que emergen de las entrañas de la tierra, cobran 

vida e inmisericordes destrozan cuanto encuentran a su paso: "En 

medio de ellos, dominándolos con su estatura gigantezca, con el· 

negro espejo reluciendo en la cabeza y cojeando sobre su pie des

carnado, avanza el Tetzcaltipoca colosal de Xipetepec,,," (94) 

En su poesfa la manifestaci6n de ideas teos6ficas es muy cl!. 

ra a partir de "intersecciones" (95) (19.23i se continúa en La fe

ria (1928} y en Los mejores poemas de, •. (1934}, encontrándose ta!!!. 

bién, desde luego, en su obra poética, manuscrita o dispersa en 

publicaciones peri6dicas, posterior a 1921. En este género, la 

gran variedad de temas y la no frecuente repet1ci6n de !los mis

mos, nos impide hablar de predt)ecciones; como ejemplos podemos 
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(96) 

citar: "Culebra, "Medttaci6n teos6ftca" (1923}, "Fuerza vital" 

"Jaculatoria teos6fica"(1923), etc, 

La influencia del pensamiento de Ouspensky :es, igualmente, 

muy visible en su cr6nica periodfsttca y entre los asuntos que 

trata con mayor asiduidad tenemos: las categor1as de tiempo y es

pacio como propiedades, no de los objetos, sino de nuestra recep

tividad sensible; (97) el eterno ahora, (98) la cuarta dimensión, 

{99) la conciencia cósmica, (100) el superhombre, (101) etc, 

Las alusiones a estos temas también menudean en su poesfa. 

Dentro de ella los poemas de mayor representatividad en esta mate 

ria ser4n: "Fabula x411 (102) e "lnstaritlneas" (1923), 

Como ya hemos mencionado, en el último capTtulo de La resu

rrecci6n de los 1dolos, Cristo aparece en un escenario que no es 

el cielo cristiano tradicional sino la cuarta dimensión ouspens

kyana. Adem4s el poeta explica, en ella, lo mismo que en La feria 

de la vida (Hemorias) (1937), de la mejor forma posible, la teo

ría de este concepto segQn lo planteó Ouspensky: 

iSiendo nuestro mundo y nuestras cosas de tres di
mensiones, tridimensionales, es evtdente que son únicap 
mente secciones, partes o fragmentes de otro mundo y 
otras cosas de cuatro dimensiones y siendo nosotros mi! 
mos tridbenstonales, no somos pues sino secctones O 
fragmentos o simples reflejos de nuestro ser verdadero 
e Tntegro que tiene cuatro dimensiones! (103) 

Tablada pues, inconforme con el mundo en que le habfa tocado 

vivir llegó en este momento a la cumbre de su evolución espi,r.itual, 

negó esta realidad e intuyó otra superior que trató de expresar 

en todos los géneros literarios que manejó·y nos ha legado como 

testimonio de su desarrollo interior y artfstico, donde se confun. 
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den el superhombre de Ouspensky y el andr6gino divtno (104) de la 

creencia teos6f;ca. 
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Tesis. UNAM, Fac, de FilosofTa y Letras, Pp, 169-170 

60. Cf, Francisco MONTERDE, "Sobre la poes1a de José Juan Tabla-
.. 

da: en La Vida Literaria. Organo de la Asociact6n de Escrito-

res de México, A. C., nOms. 17-18 (nov,-dic. 1971), p. 5 

61. Rafael SOLANA, "Homenaje a Jod Juan Tablada. Su vida''• en La .. 
Vida Literaria. Organo de la Asociaci6n de Escritores de Mé-

xico A. c., nam. 13 (jul., 1971) p. 8 

62 Cf. Octavio PAZ, Las peras del olmo, p. 62 

63. José Emilio PACHECO, "Libros, libros. Retrato de un desconoc! 
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do: José Juan Tablada en el ctncuentenarto de Un d1a, .. ", en 

"El Heraldo Cultural", nQm 206, (16 oct., 1969),p. 15. 

64. Idem. 

65. Hector VALDES, Pr61. a Obras I-Poesfa, p. 18 

66. H. VALDES, op. cit., p. 19 

67. O. PAZ, op. cit., pp, 25-26 

68. Comparense los fragmentos de ambos poemas: "// iRfan los blan 

cos con risa vana! / Que al fin contemplas indiferente/ des

de los cielos de tu Nirvana/ a las Naciones del Occidente.//" 

JJT, "Jap6n", en Obras I-Poes1a, p, 231, "fl Aunque pasen tus 

elefantes,/ Brahma que al Yogut te revelas,/ por el jardfn 

amado antes,/ sobre el seno de las amantes/ y las rosas,,,, 

y las gacelas! //" "Fuerza Vital", en lbidem. p. 530 

69. La teoso"ffa moderna, o sea, 1a eiue se c ifle a 1 as reformas que 
le tmpustera Helena Petrovna Blavatsky. y que por otro lado, 
fue la que conoci8 José Juan Tablada• se funda prtnctpalmente 
en creencias brahmfntcas y budtstas, 

70. "A Budha" (1921}, en fb1dem, p. 550 

71. Octavio PAZ, los hijos del limo, p. 128 

72. O. PAZ, op. cit., pp, 133-134 

73, JJT, "Nueva York de dta y de noche'', Y!!!!,(14 d1c., 1924) 

74. "La exaltaci6n fantistica y baudeleriana de~ Rebour~J el vi! 
je subterr!neo al satanismo y a la Magia Negra de La-Bas don
de Huysmans vi6, aunque· invertidas al reflejarse en 1nfimos 
planos, las verdades superiores, marcan pues, el punto de par. 
tida y la primera etapa en la Aventura Mfstica del gran nove
lista." JJT, "La aventura m'istica de Huysma·ns", Unfv. (14 feb. 
1929) --

75. Eduardo A. AZCUY, El ocultismo y la creaci8n poética, p. 99 

76. E.A. AZCUY op. cit., p. 106 

77. O. PAZ, op. cit., p. 133 

78. Esta obra, aparecida en inglés en 1931, no despert8 ;tanta 
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adm1raci6n en Tablada como Tertium organum, stn embargo, aun 

que en menor escala, su huella es patente en su crc5nica peri~ 

dfstica de 1931 en adelante. 

79. JJT, "Nueva York de dfa y de noche", Unfv, (8 jun., 1930) 

80. Estos comentarios surgen, la mayor parte de las veces, cuando 

se refiere a los Estados Untdos. 

81. Por ejemplo: "Del espfritu pat~io no se puede prescindir sino 

para acogerse a otro esp1ritu m!xtmo, al de la fraternidad 

universal, cuando ese fin supremo de nuestra evoluct~n pueda 

alcanzarse." JJT, "Nueva York de d1a y de noche'', Univ. ( 15 

mar., 1931) 

82. Por ejemplo: "/,,,/ importante e tnteresante factor huraano 

que constituye el negro en Estados Unidos, /.,./ esta raza, 

vfctima, como la judfa, de criminales prejuicios étnicos~ JJT, 

"Nueva York de dfa y de noche", Univ, (7 se¡,t,, 1930) 

83. "/ ... / esa plaga que trae consigo todas las demis / ••. / la a~ 

tividad siniestra, azote de los humanos/,,,/" JJT, Nueva 

York de dh y de noche" Untv. (24 ago,, 1924) 

84. Tr!tese de hombres: "La abolic16n de la pena de muerte, ese 

gran paso en la civilizacic5n, ha sido detenida por una frase 

de 'sprit', por una sola frase hueca de un hombre ilustre que 

era poeta a la antigua, es decir, ajeno a la ciencia •.• 

Cuando Alfonso Karr dij.o.: 'Ab.oltr la pe.na de .. muer.te, sf, 

pero que comiencen los senores asesinos'. 1nftltrc5 en el al

ma de la justicia un morboso gérmen de represalias, una sep 

rie de sorda competencia entre los asesinos y la ley homici

da. 

Refrendc5 el 'ojo por ojo y diente por diente', que en su 
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origen, fue un parang6n de justicia y luego una f6rmula de e! 

conada venganza." JJT, "Nueva York de dh y de noche 11 1 Univ. 

(24 may., 1925). Anfmales: "Las corridas de toros y las ri

fias de gallos son el oprobioso sacrtftcto, la artera explot~ 

ción del instinto ciego de los animales por la barbarie huma• 

na. 11 JJT, "Guantes de box y tripas de caballos", Univ. ( 3 

ene., 1930), O vegetales: "Durante varios dfas en las carre

teras de Puebla, Toluca y sobre todo de Cuernavaca, del kilo

metro 55 al 60, han estado ardfendo grandes extensiones de 

bosques, cayendo enormes troncos y pereciendo tiernos arbus

tos que con pena medraban, Un espectlculo tgnomtnioso, conmo• 

vedor, desesperante. 11 JJT 1 11 Dendroforias y ptromanhs", Exc. 

(9 abr., 1940]. 

85. 11 / ••• / mientras los hombres degeneran rebeldes al progreso e~ 

piritual, los animales evolucionan conmovedoramente, d4ndo 

pruebas, no ya de inteligencia •eso ya es viejo- stno de al 

bores espirituales, de amor, en una sola y, milagrosa pala

bra." JJT, 11 México de dfa y de noche", Exc. (16 feb., 1937) 

86. Juddi Krishnamurti, (n. en Madr4s en 1895), Filósofo miembro 

de la Theosophical Society en Adyar, educado por A, Besant y 

c.w~ Leadbeater, debido a sus cualidades excepcionales, y mas 

tarde presentado por ellos como el nuevo mes1as. Tablada lo 

conoció personalmente durante su estancia en Nueva York, y le 

dedicó crónicas enteras desde la primera ocasión en que Krish. 

namurti visitó Estados Unidos en 1926. 11 / ••• / Aunque Krishna

murti haya sido desde hace tiempo persona notoria y aun vene

rable para millares de individuos afiliados al credo teosófi

co, el público en general no habfa fijado su atención en el 
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interesante personaJe, sino hasta tiempos recientes, cuando 

el grupo m1sttco ftl os6fico que encabezan el señor Leadbeater 

y la señora Besant, declara saber por revelactones superhuma

nas que el cuerpo de Krtshnamurtt habfa sido escogido por el 

Cristo para aparecer por nueva vez ante los hombres," JJT 

"Nueva York ~e dh y de noche", !!!ü!, (19 sep,. 1926), ''/, .,/ 

jamls cretposible verlo y hablarle; alcanzando lo que tantos 

pretendieron en vano,/.,,/ Me llega mt turno y cuando me tie~ 

de la mano, oigo a mis espaldas la grave voz de Claudia Brag

don que dice: 'Es el poeta mextcano de quien he hablado a us~ 

ted •.• 1 Propicio debe haber stdo lo que mt ilustre amigo di

jo, pues Krishnamurti lo recuerda, lo aprueba con sus palap 

bras, con su sonnrisa que ahora para mf acentúa y con su exp 

plosivo apret6n de manos,,," JJT, "Nueva York de dfa y de no

che", Univ. (8 jul ,, 1928} 

87. Charles Jinarajadasa, (Ce114n 1875~EEUU 1953), Teósofo prott 

gido de Leadbeater, Cuando visita M(xtco en 1938, Tablada de

muestra un gran entusiasmo y lo llama 11 Himalaya espiritual" 

"Suami:"Maestro d~ Maestros", Con respecto a su labor decla

ra: "El maestro no es propagandista ni trata de catequizar, 

Su evangelio es desinteresado y liberal, Procura diseminar 

conocimientos sobre 'Karma• o ley de causa y efecto, reencar

nacióri, los cuerpos sutiles que adem4s del carnal formtn al 

hombre, y recomienda la formaci6n de un núcleo de fraternidad 

universal. Eso es todo.,. iESO que es tnmenso y redentor!" JJT 

"México de dfa y de noche", Exc. (24 nov., 1938} 

88. Sri Sadguru Meher Baba, (n, en India en 1894}. Iluminado de 

origen persa y religión zoroastriana. Hizo milagros y coinci 
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di6 con los te6sofos en no ser sectarto, en subrayar la im.,. 

portancia de vitalizar todas las religtones, Cuando este per 

sonaje vistt6 Nueva York, Tablada estuvo pronto a conocerlo y 

a comentar su llegada: "Faltan unas horas para que vea yo al 

Maestro Perfecto quten ha concedtdo a unas cuantas personas, 

entre quienes tengo la fortuna de contarme. el privilegio de 

visitarlo informalmente en su retiro,,. 

"No niego que me conmueve una emoci6n extrafta y expecta! 

te, que nadie, ni pr6ceres, ni potentados. despertar1an en 

mf. .. " JJT, "Nueva York de dh y de noche". Untv. (12 junH 

1932} 

89. Helena Petrovna Ha-hn fadbf de Blavatsk,y (Rusta 1831 .,. Lon

dres 1891}, Fund6 con Henry Steel Olcott la Sociedad Teos6fi

ca en 1875. Entre sus obras m4s destacadas se encuentran 

Isis sin velo (1877} y La doctrtna secreta (1888]. La mayor 

parte de las veces Tablada se reftere a ella cuando aparece 

algGn conoctmtento cient1fico que corrobora la Anttgua Sabid~ 

rfa. "Lo eviden~e es que los teoremas de la Fe estln transfo! 

mlndose en axiomas de la Verdad y si es as1, en vista del de! 

concertante don profitico por ella posefdo. c6mo no consagrar 

un devoto pensamiento agradecido al numen tnsptrado de aque

lla H. P. Blavatsky, que hace medio siglo en su PDoctrtna se

creta" sembr6 con mano firme, esos gfrmenes que hoy, ante nue! 

tro asombro y nuestra esperanza, est4n floreciendo anchos el~ 

lices luminosos, semejantes a los mismos astros," JJT, "Nueva 

York de dh y de noche", .!!nJ..!. (6 mar,. 1927), "Cuanto en el 

terreno cientffico profetizO la Sibila Moderna. hace m8s de 

medio siglo, se ha cumplido, desde la estructura at6mica has-
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ta la cosmogenta, desde el macrocosmos hasta el microcosmos." 

JJT, "Nueva York de dfa y de noche", Untv, (16 oct., 1932) 

90. Por ejemplo: "El corolarto de la reencarnact6n es el 'Karma', 

la ley de causa y efecto, la cual establece que lel hombre 

recoge lo que siembra' que es dueflo de su destino, y su pre~ 

sente vida es resultado de las antertores y norma de las fu

turas." JJT, "Nueva York de dh y de noche", Univ. (25 mar., 

1928) 

91. Por ejemplo: /La muerte/ "Aquello que se cons1der6 como c! 

frade la Nada es un ndcleo de fuerzas, un alm4cigo de exis

tencias, un torbellino de nuevas ·vidas ••• " JJT, "Hueva York 

de dfa y de noche", Univ. (30 oct., 1932) 

92. Por ejemplo: "Pero que estl haciendo la moderna Ciencia, sino 

comprobar y ratificar, por v1a experimental, cuanto dijo hace 

millares de aflos la Sabidurfa Antigua, la Ciencia revela

da? 

Desde la gran ley de la Evoluc16n hasta la teorh at6-

mica del electr6n, nuestra ciencia no ha heclio :sfno repetir 

lo que hace milenios contaba en libros sagrados del Oriente y 

la evidencia es tan grande que cada d1a aumenta el nQmero de 
• 

los que creen en el Espfritu, en su origen divino y en su ev~ 

luci6n inmortal." JJT, "Nueva York de dfa y de noche", Univ. 

(17 ago., 1924) 

93. JJT, La resurrecci6n de los fdolos, p. 89 

94. JJT, op. cit., p. 288 

95. Hector Valdés, en su edición de la poesfa de Jos@ Juan Tabla
da: Obras I-Poesfa, intituló as1 al a¡,artado que inclu_ye cie!!_ 
to treinta y siete poemas de Tablada {1904-1945) ~aunque en su 
mayorfa pertenecen a la dltima etapa de su producci6n poéti
r~- recogidos de libros, manuscritos y rublicaciones peri6di 
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cas. 
A1rededor de un qutnce por ciento de los poemas que int~ 

gTan "Intersecciones" revelan, a partir de los que datan de 
1923, una influencfa teos6f1ca ya muy clara o muy evidente, 

96. Foh-at o Fuerza Vital es la energfa creadora de la vida, El 

poder que impuls6 a la actividad a la substancia c6smica iner. 

te. "/ .•• / Fohat es una cosa en el Universo aOn sin manifes

tar, y otra en el Mundo fenomenal y c6sm1co, En el Qltimo. es 

el poder oculto, ellctrfco y vital, que, ba~o la Voluntad del 

Logos Creador, une y relaciona todas las formas, dándoles el 

primer impulso, que se convierte con el tiempo en ley, Pero 

en el Universo Inmanifestado, Fohat ya no es esto,/.,./ Fo

hat nada tiene que ver todav1a con el Cosmos, puesto que fs

te no ha nacido, y los Dioses duermen aOn en el seno del 'P! 

dre-Madre', Es una idea abstracta filos6fica, No produce to-
, 

dav1a nada por s1 mismo; es sencillamente el poder creador 

potencial /,,,/" H,P, BLAVATSKY, La doctrina secreta, vol I, 

p. 151. Reproducimos a continuaci6n un fragmento del poema 

de Tablada: "// Que todo sea vibraci6n/ y nada más que mov! 

miento,/ es Omega de la raz6n,/ Alfa de renunciamiento,/ ~r! 

sa de purificaci6n,,,// ila fuerza es lo absoluto; la Cau

sa/ Gnica. La Tele~logTa/ allf late, en ella se encauza/ y 

no hay mayor sab1dur1~!// Por fin se reposa mt alma/ de aquel 

vuelo ciego y atroz,/ y ya sin angustias y en calma/ oye una 

verdad que la ensalma:/ i la Fuerza es Brahma, el Logos, 

Dios!// ldlnticos, en tal vislumbre/ !tomos y universos 

ve ... / iOh rec6nd1ta certidumbre,/ surja una llama de tu lufil 

bre/ y maftana, .. , serás mi fe! // Dibujo una flecha y seis 

puntos/ -sfmbolo de fuerza y trayecto~/ y en tal esquema mi

ro juntos/ la única causa .. ,, el solo efecto.// La Fuerza 
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con el Movimiento;J Lo Absoluto y lo Relativo,,,1/ iNon 

plus ultra' del pensamiento md~ ambicioso y mds altivo!// 

1De la raz6n 6pimo fruto,/ aunque rebelde se resista,/ no 

conocer§ otro Absoluto/ el orgullo antropocentrista!// 11 JJT, 

"Fuerza Vital", en· Obras· r-Poesfa, pp. 528 .. 530 

97. "El ~ombre y cuanto existe estaba condicionado por entidades 

que tampoco existen o que no existen como las percibimos, o 

que no tienen la realidad que les achacamos: EL ESPACIO Y EL 

TIEMPO. / •. ,/ Cienttftc.amente ESPArro v nr:-Mpn, son nues+ras 

interpretaciones de algo que no es espactal nt temporal" 

"i ArmaQed6n español!", Exc. (17 ago., 1937} 

98. Por ejemplo: "¿Por quE, si ESO SUCEDE YA, en nuestra vida den. 

sa y material no creer lo que nos dtcen el moderno fi16sofo 

v el milenario ocu1tista; Que en los mundo de la Cuarta Di

mens16n. o en los planos superiores espirituales, no hay pa~ 

sado ni futuro¡ nt ayer nt mañana, sino el presente Onico y 

el eterno Hoy? JJT, "Nueva .York de dfa y de noche", !!.!!.!!, 
(17 ago .• , 1924} 

99. "Sin la Cuarta D1mensi6n todo es caos dentro de la mente h.!!_ 

mana¡ pero admtttEndola como factor, el caos se organiza y 

los m4s desconcertantes y extraordtnartos fen6menos toman ar. 

moniosamente su lugar como etapas progresivas dentro de la 

Evoluci6n." JJT, "Nueva York de dh y de noche 11 , ~ (17 

ago., 1924) 

100, "/ ••. / La principal caracterhtica de la conciencia c6sm! 

ca es, como su nombre lo indica, la conctencta del Cosmos, 

es decir, de la vida y del orden del Universo, Al mismo tiem 

po que la conciencta c6smica se produce, ocurre una claridad 
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intelectual. una ilumfnac16n que por st sola coloca al indi~ 

viduo sobre un nuevo plano de existencia y hace de él, casi, 

el miembro de una nueva especie," JJT. "Nueva York de dia y 

de noche". Univ. (2 mar,. 1924} 

101, 11 El superhombre esta en gestact6n, es postble aun dentro del 

prudente positivismo spencertano, en la evoluci6n verdadera, 

en la teos6fica, es casi una cert1dum6re, A no ser que sati! 

fechas nos miremos los unos a los otros, nos consideremos con 

fervor antropocentista, insuperables y perfectos/,,,/ 11 JJT, 

11 El arte, los artistas y el pOblfco", Rev. de Rev.(2 sept 

1923} 

102. 11 // Aquf en el mundo de la 3a, dfmens16n/ son6 la orugi· ser 

un fara6n./ (No hay a una momia nada/ tan semejante como una 

cris411da},// Y aunque en el h1perespacio/ sean momias y cr! 

sllidas/ fragmento~ de una misma intersecc16n,/ Psique de m!. 

riposa reflejara en su tris/ el Ojo C6smtco de Ostris / 

A114 en la 4a, dimenstdn,,,//" JJT, "Fibula x4" en Obras I p 

Poesfa, p. 601 

103. JJT, La feria de la yida (Memorias!, p. 11 

104. La senara Blavatsky nos relata, en La doctrina secreta, que 

los primeros hombres eran sumamente espirituales, étereos y 

carecfan de sexo, La ley evolutiva los hizo caer en la matep 

ria y en la sexualidad; sin embargo ~aftrmaR el ~roceso conp 

tinuarf inversamente y el hombre recobrara su espiritualidad 

y por tanto su estado andr6g1no primitivo, El esp1rftu no 

tiene sexo. la sexualidad es caracterfsttca exclusiva de la 

materia. Por otro lado. si se ent 1 ende por superhombre al hoJ!!. 

bre evolucionado. y la evoluci6n avanza hacia la espiritual! 
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dad, el superhombre ser,á' un hombre mas espi-ritual. y desde e!_ 

te punto de vista puede identificarse con el Andr6gino Divi• 

no. "Y es que este pafs en conjunto e individualmente estf 

bajo el dominio de la mujer. Noblemente ha emancipado a la 

hembra dindole iguales derechos que ·al hombre, lo cual es ju!_ 

to y nobf11s1mo. entranando el ideal de la humanidad futura. 

el superhombre que a lJs cualidades viriles de voluntad y C! 

rebro deber& unir las femeninas de amor e 1ntu1ci6n, reali

zando el del tipo Divino Andr6gino. cuando con las diferen

cias de sexo se concilien todas aquellas que en la filosoffa 

vedantina con6cense con el nombre de 'pares opuestos' 

L-... _7 Y es porque ese ideal de hombre y mujer iguales. no 

hostiles entre s1, sino reconciliados en fustdn de sus virt~ 

des. e1·D1v1no Andrdgino es algo que deber& realizarse en los 

planos espirituales no en el terreno sexual. n1 en el oesado 

dominio carnal v pasional ••• / ••• / oues lo aue traUndose del 

Eso1ritu es sublime. intentado en el alano material resulta 

aberraci6n biol6g1ca," JJT, "Nueva York de dfa y de noche". 

Univ. (13 feb., 1927} 
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La idea tabladiana del hombre a través de su 

obra literaria 

70 



71 

El hombre real. 

Nos parece que el concepto tabladiano de hombre es mas acab! 

do y m4s f6cilmente rastreable en su obra posterior a 1921, debi

do a que ,en esta Apoca ae máxima espiritualidad el poeta hab~a al 

canzado ya la madurez literaria, cronol6gica y emotiva. Ademas, 

es oportuno recordar que ya antes de 1920, el modernismo habfa d!. 

clinado para dejar su sitio a las literaturas de vanguardia; los 

modernistas latinoamericanos -incluyendo por supuesto a Tabla

da- salen de su torre de marfil; su preocupaci6n que antes fue p~ 

ramente est6tica, pasa a ser también social. No es necesario d!. 

cir que ocuparse de los problemas sociales implica ocuparse del 

hombre. 

Consideramos apropiado adoptar como punto de partida de nue~ 

tra investigaci6n sobre la idea tabladiana de :hombre, el juicio 

de Ortega y Gasset acerca del ser humano como ·~sustancialmente 

hist6rico" (1). Esto significa que el hombre "hace constantemen

te mundo" y que a consecuencia de sus actos se modifica tambi6n 

61 constantemente (2). Asimismo, el fil6sofo afirma que en oca-

siones el ser humano opera una transformac16n radical del 

denominada crisis. 

mundo 

Ya hemos dicho q•e la época contempor4nea es una etapa de 

crisis, que aunque se gest6 a partir del Renacimiento, se defini6 

claramente como tal en el transcurso del siglo XIX. Creemos que 

la acci6n humana que tuvo lugar durante la centuria pasada y que 

provoc6 una reforma dr4stica de nuestro 4mbito vital, fue la exc!_ 

siva tecnificaci6n del mundo. Este hecho habrfa de repercutir S-º.. 

bre el hombre mismo, alterlndolo. Ante esta circunstancia, el 
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~er humano descubrió la grandeza y la insolubilidad de su propia 

problem4tica, jamás supo tanto y al mismo tiempo tan poco de si 

mismo. 

Es lógico que el hombre, ser en continuo cambio, se forme v~ 

rias opiniones de s1 mismo. Asf, en la obra de José Juan Tablada 

se manifiestan dos ideas básicas y antagónicas del ser humano. A 

demls, se puede observar que de cada una de estas ideas matrices 

se derivan otras adyacentes o complementarias. Por esta razón d!_ 

cidimos dividir este cap1tulo en dos secciones; en cada una de 

ellas se tratara por separado uno de los juicios principales y 

los secundarios que se relacionan con él. Por otro lado, vale la 

pena decir que las opiniones del poeta son vigentes en la actual! 

dad; ésto demuestra que la crisis no ha sido superada aQn. 

En esta parte pretendemos exponer las ideas de Tablada acer

ca de cómo son y cómo se comportan la mayor1a de los seres huma

nos, esto es, de la humanidad en general. Es oportuno hacer no

tar que estas ideas se sustentan en la realidad histórica, por 

eso consideramos necesario aludir a ella en adelante. 

Como se sabe, el escritor presencia la primera fase de la 1! 

dustrialización de México en la época del porfiriato. Después, a 

partir de 1914, por motivos po11ticos, se ve precisado a residir 

en los Estados Unidos casi por el resto de su vida. En este pa1s 

altamente tecnificado, puede percibir y juzgar, de mejor _manera, 

los efectos de la tecnificación sobre el hombre y sobre el mundo. 

Sin embarg~ antes de hablar propiamente de, 

bladiano de hombre, conviene una digresión: 

concepto ta-

Cuando James Watt descrubrió, en la segunda mitad del siglo 

XVII, el primer motor de vapor con aplicación industrial, ignoró 
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que su hallazgo era el primer m6vil que iba a desencadenar una r! 

forma dristica del ser humano y del mundo, la mas ripida que re

gistra la historia. En los siglos XIX y XX los inventos se suce

dier6n unos a otros incansablemente lanzando a la humanidad a una 

nueva etapa de existencia. 

Alexis Carrel, en su conocida obra La inc6gnita del hombre, 

alude al cambio que provoc6 la tecnificaci6n del mundo en al exi!_ 

tencia humana, y dice: 

Al mismo tiempo que la habitaci6n, el modo de vi
da ha sido transformado. Esa transformaci6n se debe 
principalmente al aumento en rapidez de las ·comunica
ciones. Es evidente que los trenes modernos y los va
pores, los aviones, los autom6v11es, el teUgrafo y el 
telef6no y la telegraf1a sin hilos, han modificado las 
relaciones de los hombres y de las naciones en todo el 
mundo (3). 

La afirmaci6n de Carrel es justa y nos ha movido a dos refl! 

siones: por un lado, es indudable que la rapide~ de los vehicu

los de transporte y de los medios de comunicación permiti6 tanto 

la velocidad como la magnitud del cambio; en nuestro mundo tecni

ficado nada acontece en pequefio o en forma local, cualquier hecho 

sucede en grande, a escala industrial, abarca al planeta entero. 

Por otro, nos preguntamos si en la obra de Tablada se nota cómo 

variaron las relaciones entre los seres humanos y entre las naci2 

nes. La respuesta es afirmativa, la obra tabladiana .pone de ma

nifiesto que el predominio de la ciencia y la razón engendró un 

materialismo desbordado cuya con.secuencia fue la deshumanización 

del hombre, también a gran escala y a nivel mundial. 

En realidad, la idea mas importante del escritor con respec

to al ser humano contemporaneo, y en torno a la cual giran todas 
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las dem§s, es la idea del hombre materialista, que en este caso, 

equivale a decir inhumano. La del individuo soberbio que no aspi 

ra m!s que al confort y al dinero ganado f!cilmente y en "cantid! 

des industrial es", aquel cuyo "objetho inexorable y contumaz es 

la ganancia, la utilidad, el 1 prof;t 111 (4). 

Como veremos, en la obra del escritor y en la realidad, la 

idea del ser humano materialista se encuentra 1ntimamente relaci! 

nada con la idea del hombre v1ctima y la del hombre verdugo. 

Sin duda, el individuo materialista de nuestro tiempo, proc!_ 

de del culto a la raz6n y a la ciencia que sobrevino a partir del 

Renacimiento y que culminó -entre otras cosas- en el descubrimien.. 

to de la m!quina industrial. Junto con la industria nace el in

dustrial, el hombre que acumula dinero en forma f4cil y rlpi.da, 

irrefutablemente el m4s rico que ha conocido la historia. Asf, la 

técnica destap6 la ambicf6n humana "a gran escala". Ademh, como 

se sabe, el propietario de los medios de producc16n desplazó al 

pequeño comerciante y al pequeño artesano, quienes en quiebra, pa 

sarón a formar parte del personal obrero de la f§brica del capit! 

lista. Eran tantos los desempleados, que el industrial los susti 

tufa sin dificultad cuantas veces lo deseaba, y por tanto, los 

trataba a su antojo. En esta forma surgieron el burg-ub y el pr! 

letario, el explotador y el explotado. Asimismo, el hombre inmen.. 

samente rico que produjo la industria se convirtió en el ideal de 

la mayor1a de los seres humanos, todos quisieron imitarlo; el en

riquecimiento quedó considerado como la única meta vital y la hu

manidad entera se dividió tamb1An en dos bandos: v1ct1mas y ver

dugos, Tablada dice al respecto: 

Asf, a base de competencia inexorable, quedó est~ 
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blecida la misi6n del hombre sobre la tierra y la so
ciedad dividida naturalmente en dos bandos, los que, 
obedientes al imperativo, olvidaron todo principio al 
truista, todo sentimiento de solidaridad desinter.esa:
da: los expoliadores y los que, preservando los dict!. 
dos de aquello que singulariza al hombre entre las de
mis criaturas zoo16gicas -el espfritu- se rehusaron a 
estuprar sus conciencias a cambio del dinero: las vfc
timas (5). 

Como la plaga de la avaricia azot6 a la mayor parte de los 

hombres, la rivalidad fue tan grande que s61o un pequefio grupo de 

individuos, los mas "aptos", alcanzaron la meta; la inmensa mayo

ria qued6 desposefda. "El fi16sofo que dijo: 'Alrededor de un 

rico, hay mucho pobres', no pens6 quiz4s que esta verdad llegara 

a magnificarse hasta abrazar al mundo entero" (6). SegQn Tablada: 

• Quienes por su codicia desataron la furia bestial 
sobre las multitudes indefensas fueron los 'money char_ 
gers'. 

Ese monstruo fue su ambici6n. 
El verdadero nombre de King-Kong es KING GOLD (7). 

El concepto utilitario de la vida, ademas de transformar al 

mundo en un campo de batalla, trae co~o consecuencia el resquebra

jamiento de la moral; el hombre cuya única meta es ser rico, no V!. 

cila en cometer cualquier crimen a fin de lograr su objetivo. Asf, 

surge el ser humano desprovisto de virtudes, el hombre inmoral. TA 

blada reproduce las palabras de un delincuente famoso de su Opoca, 

que dijo: "/ •.• / No hay superioridad mls efectiva y real )Aue 
(8 

riqueza, ni crimen mas imperdonable que ser pobre. /, .. /" El 

critor comenta al respecto: 

la 

es-

Por desgracia el cfnico delincuente parece tener 
raz6n de sobra al afirmar que la riqueza material es 
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una superioridad que nadie discute y la probreza una 
inferioridad que todos condenan, aunque esas leyes que 
de facto rigen la vida moderna, no estin escritas en 
ningún decalogo. 

En los Oltimos afios sobre todo esas leyes han ex
tremado su fatal influencia y demostrado su fuerza in
contrastable al exaltar una legf6n de nuevos ricos, de 
improvisados arribistas. a las mas altas posiciones s2_ 
ciales. 

Una muchedumbre de violadores de la ley, proveedo 
res y manufactureros de armas y pertrechos militarei 
4urante la guerra; de "bootleggers" y traficantes en 
drogas heroicas, salidos de las mas bajas capas socia
les, habitan hoy palacios de marmol, desfilan por la 
Quinta Avenida en magn1ficos automóviles y cubren de 
joyas a las faciles bellezas q~e triunfan en los caba
rets (9). 

La obra del poeta revela tambiin que el hombre utilitario es 

vicioso, hedonista; busca los placeres groseros de la vida: carne, 

lujo, alcohol, etc. Como ya vimos, esta actitud existencial se 

muestra en el ser humano vacfo, desesperado¡ aunque en el campo m!. 

terial lo tiene todo, su rostro delata inconformidad, fastidio 

(10). Si este individuo fuera feliz, no buscarfa la satisfacci6n 

con tanta vehemencia. 

Cada que aparece alguno de los grandes delincuentes que ca

racterizan nuestna Apoca, cuya vida termina en forma trágica, el 

escritor los disculpa ampliamente, los considera vfctimas del si!. 

tema de injusticia social. Asf, cuando unos espiritistas de Chic!. 

go anuncian su pretensión de comunicarse con el reciAn desapareci

do criminal David Lamar "El Lobo de Wall Street", el poeta publica 

un artfculo en el cual se refiere al mencionado asunto y manifies

ta una idea del ser humano que califica con eficacia al individuo 

injusto y explotador: la del "hombre lobo del hombre". A4uel que, 

a base de ejercer la crueldad sobre su hermano, provoca que Aste 

se convierta en bestia feroz por simple instinto de conservaci6n; 
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de igual manera que el lobo manso del poeta de Dario se transforma 

en fiera y el perro de la novela de Jack London El g·r1to de la san

.9.!:!.• en lobo. TJblada establece un s1mil entre Aste último y el 

mencionado malhechor: 

Lobo brav1o y rebelde, al ·h1p6crita que finge al 
trutsmos, siendo en verdad, el "Homo homini lupus", ll 
drales una noche, lSdrales por el Radio y grúnelest .. / 

LSdrales que ni la pobre suicida, ni Fay Web en 
pelota, ni la nina infanticida; ni tú leal mast1n de 
Jack London a quien los hombres volvieron lobo, ni la 
hetaira, ni el expoliador, ni el rufiSn obrarían como 
suelen, s1 los demSs hombres abandonaran el sistema de 
injusticia y explotaci6n. 

Lldrales a travAs del Radio y si es necesario 
muArdelos, para que comprendan que han hecho del mundo 
un infierno, pero que al renunciar al egofsmo y a la 
injusticia, sera un hecho el Reino de Dios sobre la 
Tierra (11). 

El escritor considera que NorteamArica se rige por la ley de 

la selva; que en este pafs existe una lucha implacable por alcanzar 

los bienes econ6micos, cuyo resultado 16gico es la supervivencia 

del mh apto (12). Asimismo, le parece qu·e esta concepcicfo materi!_ 

lista de la vida es torpe ya que no otorga felicidad ni al 

ni al dAbil, el uno enferma de hastfo, el otro de angustia: 

fuerte 

El oro /de la tierra/ arrancado a sus entranas en 
tre asesinatos, chantajes, epidemias de corrupci6n í 
todas las violencias del ªstruggle por life" en paro 
xismos, no derram6 por el mundo, 11en4ndolo de sufrI 
miento, injusticias, torpe sensualidad, y de ese "te
dium vttae" caracter1stico de esta Apoca, que es has
tfo para los poderosos saciados y es para los desposef 
dos angustia y miedo de vivir... -

Dolor para unos y para otros, dolor de todas ma
neras/ ••• / (13). 

El poeta tiene raz6n, pero creemos que el rico tambiAn vive 
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angustiado; realmente, el sistema capitalista no proporciona seguri 

dad a nadie y el hombre requiere de ella para existir. El opulento 

sabe que un error al invertir su dinero, la quief>ra del banco, un 

robo, etc., lo arruinar1a; inclusive, esti cierto de que hasta su 

' vida peligra. En cuanto al pobre, cuando no carece de empleo, lo 

que gana no es ~uficiente ni siquiera para cubrir sus .!necesidades 

mh esenciales. 

Tablada, refiriEndose al Presidente Wilson de los Estados 

Unidos, pone de manifiesto que cuando el hombre materialista logra 

sus dos miximas ambiciones: el poder y la riqueza, se torna inhum!_ 

no y soberbio. 

Ebrio de poder, delirante de omniciencia, el acia 
go ~residente Wilson dijo alguna vez con frialdad inhi 
mana, irguiEndose sobre el mundo conmovido por la ca
tastrofe: 

ºSomos demasiado orgullosos para pelear",,. ºWe 
are too proud to fight ••• " (14) 

En realidad, como ya dijimos en un principio, el gran probl!, 

ma de nuestra Epoca es la deshumanizaci6n del mundo y del hombre. 

Este último al tornarse inhumano, perdi6 su esencia: su naturaleza 

humana; nuestro ambiente es un "infierno artificial" (15). La nat~ 

raleza es vista con puro afln de dominio, tratada sin piedad; es un 

objeto de explotaci6n que se estudia con el fin de sacar de ella 

el mayor provecho posible. Con ayuda de la mlquina se le devasta 

irracionalmente, ºa gran escala"; los bosques desaparecen, las esp!_ 

cies animales se extinguen. El hombre crece sin mesura, tala lrbo-

les, estuba rfos, dinamita rocas, se adueña del mundo y destruye 

cuanto encuentra a su paso. Sin embargo, tambiEn recibe las conse

cuencias de su acci6n: "-Ustedes tienen la culpa de todo, por haber 
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talado los Arboles. Sin los Arboles las lluvias han causado una 

erosi6n del terreno, un deslave ••• (16). 

!s indiscutible que la "civilizaci6n" contemporánea no conc! 

de al hombre ningún valor. Alexis Catrel en su mencionada obra, di 

ce que ésta no fue planeada, ni consider6 la naturaleza humana; que 

se ciment6 en los descubrimientos cient1ficos que surgieron ~1 azar 

yen el deseode poseer las exorbitantes ganancias que proporciona 
1 

:la 

máxima producci6n al m4s bajo costo. Es obvio, por ejemplo: que 

"Las grandes ciudades han sido construidas sin tomarnos en cuenta 

para nada". Asimhmo, Carrel manifiesta que no se otorgc5 ninguna 

importancia a los efectos que habrfa de producir la ,tecnificaci6n 

sobre el ser humano; especialmente sobre el obrero (17). Pero sin 

duda éstos éfectos tuvieron lugar, Tablada nos habla de ellos en su 

obra. 

Los art1culos del poeta descubren algunas ideas de hombre 

que se relacionan con este ·asunto. Como se sabe, una mlquina puede 

hacer, con eficacia, el trabajo de muchos individuos, inclusive, el 

que ningún grupo de ellos podr1a efectuar - como por ejemplo, mover 

una planta hidroeléctrica - y ser operada por uno o unos cuantos. 

Esto genera necesariamente, la devaluacic5n del ser humano y su des

empleo. El escritor, después de leer un libro intitulado el ABC de 

la tecnocracia, expresa la idea del hombre desplazado por la maqui

na, y en el "mejor" de los casos, esclavo de ella: 

En el curso de esa lectura, ciertos hechos ponen 
los cabellos de punta, porque hacen evidente el despl~ 
zamiento del trabajo humano por la energ1a mecánica; 
la total derrota del hombre, a quien la maquina arreb~ 
ta todo medio de subsi~tencia, arrojándolo del hogar, 
robándole el combustible que lo calentara y quitándole 
de la boca hambrienta hasta el mismo pan, pues es bien 
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sabido que la abominable aberraci6n maquinista ha lle
gado hasta a usar como combustible en los hornos fabri 
les el trigo arrebatado a los hombres hambrientos. -

"No tocados por la mano del hombre" es el alicie! 
te con ~ue el fabricante expresa la absoluta limpieza, 
exenta de posibles gérmenes transmitidos por el tacto 
del operario, pero, en el fondo, icuán terrible signi
ficaci6n tiene esa frase, quA rec6ndita tragedia lleva 
consigo, en vez de gérmenes o de impurezas! 

Esa frase, que pudo haber sido un perfecto recla
mo, deja hoy adivinar abismos de crueldad, que el der!_ 
cho a la producci6n a menor costo y a maxima utilidad 
intentan legitimar y legitiman sin duda, segOn la ley 
escrita, pero que en el terreno de la solidaridad hum!_ 
na deben cesar, puesto que vulneran el mas sagrado y 
elemental derecho humano, lo que fue antano la base 
misma de todas nuestras instituciones, desde el hogar 
hasta la sociedad colectiva; desde la mas humilde fami 
lia proletaria hasta la Grecia milagrosa y Roma prepo~ 
tente; el trabajo humano que existi6, pero que ha sido 
conculcado, aplastado, aniquilado por las maquinas de 
la sociedad industrialista ••• 

iEl trabajo humano asesinado! 
/ .•. / el trabajo del hombre es algo tan inútil y 

tan poco eficiente que cada d1a, cada hora, cada minu
to, esta siendo invalidado y desplazado y arrojado a 
l~s 11neas del hambre, a los hospitales, a las penite! 
ciar1as, por la maquina y su hegemon1a creciente y su 
despotismo absoluto. 

Por la maquina sat4nica y su cortejo de demonios, 
el "Ojo inhumano" o cAlula eléctrica, las turbinas e
normes, todos los Robots, las maquinas todas, en la fé 
rrea ciudadela de Ford o en el mis m1nimo rinc6n deT 
hogar ••. 

La maquina que debi6 redimirnos y que nos esclavi 
za, que deb1a ser un Cuerno de Abundancia y nos roba 
por mayor y menor como banda de forajidos y como escu
rridizo ratero. 

La maquina del hombre contra el hombre, la maqui
na de la industria en la paz, mas terrible que las m! 
quinas de la Guerra. 

iHombre desventurado, m1sero trabajador, ya no 
eres nada! 

Tus músculos sujetos al cansancio, han sido subs
tituidos por engranajes y émbolos, que trabajan dfa y 
noche. 

Tu inspeccf6n vigilante, tu celo, tus noches de 
velador, de vig1a, de abnegado guardián han sido subs
tituidas por el "Ojo eléctrico", .• 

Tus mismas calor1as ya no son nada, en los escom
bros de tu ruina, en el tiradero de tu abandono.,, 

La unidad de medida, el 1ndice de energfa, se 11!. 
ma hoy "erg" ..• 

Eso nos dice la Tecnocracia, sin parar mientes en 
que "erg" es la primera s1laba de erg, .. 4stulo. 
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De ergástulo. que significa:"c4rcel de esclavos". 
Que eso y no otra cosa es la sociedad moderna nos 

lo confirma esa Tecnocracia/ ••. / (18). 

Bien dec1a Federico Nietzsche que la vida está enferma por 

culpa del sistema industrial inhumano y mecánico que se sustenta 

en la falsa economh de la divisiGn del trabajo y en el ·trabajo 

impersonal del obrero. Que este sistema no permite la v.erdadera 

cultura ya que la actividad cient1fica moderna embrutece (19). C2_ 

mo se sabe, el obrero no arma nunca un aparato completo, se limi

ta a repetir automáticamente una misma acción. Esto es, se le im

pide el uso de su inteligencia. Tablada piensa que el trabajo di 
{20} 

vidido, especializado. mecánico, es una forma de esclav,tud de la 

cual resulta un hombre idiotizado. un robot. Además, considera 

que el sistema industrial -en el cual priva la cantidad sobre la 

calidad- se refleja en el sistema democr4tico ya que éste fabrica 

en serie, seres humanos mediocres (21). 

El predominio de la raz6n y de la ciencia, y consiguientemeR 

te de la técnica, no solo devaluó al hombre y a la naturaleza si

no también a Dios. El poeta se queja de que a Dios no se le toma 

~n cuenta como evidencia, ni siquiera como misterio (22). Este 

~ensamiento entrafta la idea del hombre irreligioso. y por ende, 

inhumano. La religión humaniza al hombre porque al hacerlo depeR 

diente de la divinidad lo sitúa en le car&cter que le es propio, 

la insuficiencia. Otro motivo por el cual la religión humaniza 

al hombre, es porque ésta no es materialista ni utilitaria; para 

ella, el único bien deseable es la inmortalidad, el mundo y los 

bienes materiales carecen de valor. Entonces. puede preocuparse 

por el bienestar colectivo procurando la formaci6n del hombre vi!. 
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tuoso, es decir, mis humano. 

Cuando la mayor parte de los seres humanos son materialistas 

y ambiciosos, lqué sucede entre las naciones? Basta repasar las 

páginas de la historia contemporinea para darse cuenta de ello: 

el imperialismo norteamericano, el fascismo en Italia, el nazismo 

alemán, el militarismo japonés (23), el franquismo en España, la 

revoluci6n rusa, la revoluci6n mexicana, las dictaduras en Amfri

ca Latina, la primera y la segunda guerra mundial, etc. etc, Com 

prendemos ahora por quf Tablada dijo: ºTan baja es la condici6n 

de la humanidad contemporánea, que no de'be compara-rse por abyec

ta con los animales inocentesº (24). Según los hechos a los cua

les aludimos, la historia revela que dentro de los países y entre 

las naciones prevalece el mismo tipo de relaci6n, el de vfcti

ma-verdugo,'explotador-explotado. Por otra parte, es obvio que 

lo~ individuos o las naciones oprimidos se rebelan y 

chas y guerras. El predominio de los mis fuertes ha 

surgen lu

provocado 

una desigualdad muy marcada entre los hombres en todo el planeta, 

la cual, al generar descontento, hace que nuestro mundo no conoz

ca la paz. 

Tablada, tanto por su espfritu curioso como por su labor de 

periodista, se mantuvo siempre informado de los acontecimientos 

mundiales. Asi, denunc16 la manfa bilica que se habfa apoderado 

de todos los pueblos (25), censur6 severamente y expuso sin amba-

ges los bajos m6viles que produjeron la Gran Guerra, Todo ésto, 

a prop6sito del comentario de un periodista norteamericano en el 

cual afirm6 que la moral estaba más alta que nunca y que ya no se 

cometían las crueldades de antaño, el poeta lo refutó diciendo: 

Para negar la tesis de Mr. Brisbane, bastarfa preguntar 
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cull carnicerfa del mundo antiguo puede compararse a esa ca
thtrofe de la Civilizaci6n, a ese bárbaro sacrificio de to
dos los ideales humanos, Ciencia, Réligión, Belleza... que 
se 11am6 Guerra Mundial •.. 

De la Gran Guerra, las causas primeras nos son cono-
cidas: competencias industriales, rivalidades de tarifas, el 
industrialismo británico y el teutón disputlndose los merca
dos mundiales. No era Cristo sino Mammon, el "Deus ex machi 
na". No se trataba de conquistar el Santo Sepulcro, sini 
las fraguas de Plutón (26). 

Es indudable que el escritor tiene raz6n, como ya manifesta

mos, todo en nuestro tiempo sucede, a causa de la ind~stria, a 

gran escala. La historia no registra en el pasado ninguna heca

tombe parecida a las dos guerras mundiales; jamás un desastre ma.i 

cial hab;a cobrado un número semejante de vidas humanas ni compr~ 

metido tal cantidad de naciones. Estos acontecimientos revelan, 

como ningún otro, los efectos de la tecnificación del mundo. No 

es que el hombre actual sea más perverso que el de antaño, lo que 

pasa es que la técnica le permitió mostrar ~us defectos en gran

de. 

Tablada, que aborreció siempre las luchas fratricidas, anti

cipó, de$de 1933, el advenimiento de la segunda guerra mundial y 

dedujo la magnitud de la destrucción que iba a ocasionar (27). 1 
gualmente, hizo cuanto le fue posible para evitarla advirti.endo 

sus horrores y su improcedencia ya que, según él, en la guerra n!_ 

die gana. todos pierden (28). 

Con todo derecho el escritor dijo: "Ya es tiempo de que la 
• 

historia polftica de la humanidad deje de ser lo que ha sido has-

ta ahora: UNA LARGA SERIE DE REACCIONES DE ODIO .•• " (29). Este 

pensamiento implica, sin duda, la idea del hombre carente de 

amor. En una crónica de 1938, en la cual Tablada se refiere a la 

inteligencia de las focas, manifiesta una opinión muy ·negativa 
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del hombre racional: 

Pues qufzás esas gestas animales son el palpitar de una 
gestación -siglos y milenios nada significan evolutivamente
del advenimiento de un nuevo ser que no sea el Hombre, el 
irrisorio "Rey del Mundo". el mal llamado "Horno sapiens", el 
que loh blasfemia!, Dios hiciera a su imagen y semejanza .• , 

Todo lo contrario, el hombre de la Gran Guerra ha prob!_ 
do ser como especie, indigno hasta de vivir, puesto que no 
aplica su inteligencia y su sabidurfa (?) sino para destruir, 
se. No hay una bestia que ataque o destruya sistemAticamen
te a sus semejantes y hasta el vulgarfsimo proloqui-o afirma 
que "tigre no come tigre" .•• 

El hombre que ya se ha anonadado mortalmente y cuya mf
sera inteligencia, pavorosamente negativa, lo está haciendo 
aniquilarse. asf pues, de desaparecer materialmente y en el 
futuro no será sino un recuerdo espectral como son hoy Mega
terios y Brontosaurios (30). 

Tablada, durante los casi,tres decenios que vivió en Nueva 

York, pudo ver como se consolidaba el imperialismo norteamericano, 

otro de los sucesos monumentales que caracterizan nuestra época. 

Entonces, la animadversión del escritor hacia el materialismo es

tadounidense aumenta notablemente. Ahora merece, más que nunca, 

ser llamado "uno de los predilectos de Ariel" (31). En este mo-

mento, el poeta mexicano opina, igual que Dado en su poema "A 

Roosevelt", que Estados Unidos es un coloso sin Dios (32). Tam

bién denuncia que las máquinas, las cuales el gigante distribu-

ye en el mundo, son los agentes de su expansión económica (33), 

misma que califica de"/ ••• / impfo imperialismo de quienes no de-

sean sino el propio beneficio a ultranza y caiga quien caye-

re/ ••. /'' (34). El escritor piensa, asimismo, que la vida neoyor, 

Q.u:ina pone de manifiesto cómo se relacionan los hombres y las na

ciones en la actualidad: 

Desgraciadamente ni en el mundo, ni en esta Nueva York 
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que en su cosmopolitismo lo refleja, se vislumbran móviles 
religiosos o altruistas. La solidaridad entre los h~mbres 
no va más alli del pacto polftico -a base de nacionalismo e!_ 
elusivo y de imperialismo agresor- o de la asociaci6n come.r. 
cial fundada en el monopolio y el lucro impfo. Pragmatismo 
provechoso, conciliación sin duda, pero de fnfimos intereses 
que estin muy lejos de la "Regla de Oro" (35). 

Es innegable que el sistema capitalista, del cual Estados U

nidos es el máximo representante, ocasiona una desigualdad muy e~ 

trema entre los hombres. Y sin duda, fue esta mala distribución 

del capital la que h;zo que resurgieran con tanta fuerza las vie

jas ideas socialistas y comunistas y se formaran tantas escuelas 

de este género. 

En relación con lo anterior, podemos decir que Tablada pre

senta un caso contrario al de Lugones (36). El escritor mexicano 

que durante.el porfiriato y la Revolución manifestó una actitud 

un tanto elitista, en esta época de máxima espiritualidad hace 
•. 

causa común con los desheredados y utiliza su pluma para defende!, 

los. Sin embargo, serh inexacto considerar que ahora el poeta 

ha adoptado una ideología francamente socialista. Tablada s;mpa
. (37) 

tizó con el carácter equitativo y solidario de este s1stema pero 

no con la violencia que utiliza para imponerse (38). 

Éstos son los rasgos mh sobresalientes de la humanidad y 

del mundo contemporlneos. La idea tabladiana del hombre actual 

manifiesta que éste coinr.ide con el modelo de ser humano propues

to por el positivismo: materialista, industrial, apto, rico prác-

tico, racional, egoista,. etc. ¿Por qué, si esta doctrina habh 

fracasado ya, el hombre siguió ajustándose al modelo que ella pr.Q. 

pusiera?. 

Ademis, como ya hemos visto, el ser humano de nuestro tiem-
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po presenta otra cara que es una consecuencia del positivismo, p~ 

ro que éste nunca pretendi6 imponerle: la del h~mbre inhumano, in 

moral, hedonista, hastiado, explotado, angustiado, etc. 

En realidad, el gran error de la doctrina positivista fue n!t_ 

garla insuficiencia humana. Esta filosofía se inict6 con la i~ 

dea deJ hombre como dominador del mundo a través del conocimiento 

cient1fico y culmin6 con la del hombre dominado por el mundo que 

él mismo creara. La fe en la ciencia condujo al ser humano a per. 

der el control sobre su civilización. Las miquinas fueron conce

bidas como objetos a nuestro servicio y nos han esclavizado. De~ 

de luego, cuando la humanidad capt6 su error es porque el mal ya 

estaba hecho, la tecnificaci6n del planeta se había operado ya y 

no era posible volver atrás. Pero sin duda, la soberbia y la ra

z6n humanas'habían sido humilladas¡ su ganancia no fue sino un 

mundQ monstruoso, complejo y artificial que se les escap6 de las 

manos. Por eso Tablada dijo: "/.,,/ la Humanidad a pesar de su 

soberbia, se identifica con la mujer que al sentir el terremoto, 

abandona la orgía y cayendo de rodillas con las manos enclavija

das, clama sus pecados y pide misericordia a los cielos" (39). 

Como se sabe, el hombre pretendió restituirse la seguridad 

existencial, la cual perdiera al analizar la religión racionalme!!. 

te, por medio de la fe en la ciencia y atribuy6 a ésta la carac

terística divina de infalibilidad. Los resultados negativos de 

esta sustitución no se hicieron esperar¡ el hombre pudo darse 

cuenta de que la ciencia -producto humano- era como él, limitada y 

falible. Entonces, al disipar tanto su confianza en Dios como en 

la ciencia, el ser humano se situó en el más inseguro de los mun

dos. Por eso, como rec~rso compensatorio aunque equívoco, como 
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ya vimos, asplr6 a alcanzar la tranquilidad a través de la acumu

lación de bienes materiales. Desde luego, esta actividad respon

de también a un deseo de gozar la vida de la mejor manera posible 

ante la incertidumbre de la inmortalidad. Y éstas son las causas 

de que aún siga prevaleciendo el modelo positivista de hombre. 

Tampo.co pqede negarse que, a pesar de su fracaso, el ser humano 

de nuestros dfas se ajusta en igual forma al superhombre de 

Nietzsche: no se conforma, sigue ejerciendo su voluntad de pode

rfo sobre los hombres y el mundo. 

El hombre ideal 

Como es lógico, a Tablada le molestaron profundamente tanto 

el materialismo como la vida artificial; no pudo evitar sentirse 

inconforme y descontento con lo que era el hombre y con lo que 

era el mundo. Su vida y su obra delatan su anhelo de cambiar al 

hombre y de cambiar al mundo, o bien de trascenderlos. Su crónica 

periodfstica contiene, la mayor parte de las ocasiones, un inten

to moralizante, una idea para solucionar los problemas existentes,

el planteamiento de las bases para fundar la utopfa de "Un mundo 

feliz" o la expresión de su deseo de haber nacido en otro lugar y 

en otro tiempo. Asf, en esta sección pretendemos poner de mani

fiesto la idea tabladiana acerca ya no de lo que es sino de lo 

que deberfa ser el hombre. Desde luego, el escritor propone la 

transformación del hombre con el objeto de reformar el mundo, y, 

obviamente, la reforma del último redundará en beneficio del pri

mero. 

Como se verá, el juicio de Ortega y Gasset, el cual reprodu-
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cfmos a continuacl6n, es perfectamente aplicable a la obra del 

poeta: 

/ ••• / Pero siempre, por una propensi6n mecinicamente 
dialéctica de la mente h.umana, cundo se desespera de una 
forma de vida, la prim~ra solución que se -0curre, la más ob 
via, la más simple, es volver al revés todas las valorac;o.:
nes (40). 

Tablada esti convencido de que el materialismo es la causa 

de todos los sufrimientos que aquejan a la humanidad: "La lucha 

va a ser terrible, pero el mal no será cortado de rafz hasta que 

se reconozca plenamente que no es el fin de la vida la conquista 

de la riqueza material, ni son los héroes máximos quienes triun

fan en esa empresaª (41). Entonces, según él, "En rigor y de to

da urgencia•no es una ley penal lo que se necesita; es toda una 

restauraci6n espiritual, / ••. / 11 (42). Obviamente, el poeta pro-

pone como recurso salvador el espiritualismo, o sea, la antitesis 

del materialismo. 

Indiscutiblemente, para que tenga lugar esta "restauración 

espiritual•, para que el mundo cambie, es necesario que el ser hy_ 

mano se espiritualice: 11 / ••• / dolor que no cesari sino cuando los 

hombres reconozcan la suprema categorfa espiritual y se decidan 

a obrar en consecuencia" (43). Es evidente que el escritor desea 

la sustitución del hombre materialista por el hombre espiritual. 

Ahora la idea clave del poeta, y en torno a la cual girarán todas 

las demás es la del hombre espiritual. 

Tablada piensa que el espfritu es el carácter esencial :del 

hombre (44), el que lo distingue de lo~ animales (45), y que, 

mientras su carencia ~~ce ~el ~er humano un robot (46), su desa-
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rrollo lo ~umanlza l47}. De ésto se deduce que si el hombre reco 

brara su ~umanidad media~te el progreso espiritual, crearia tam

bién un mundo más humano. 

El escritor no solamente ~xhorta a sus coetáneos a retornar 

a la espiritualldadi sino que inclusive, predica con el ejemplo: 

Ejercita la meditación y lee cuanto libro le parece apropiado pa

ra conseguir el desenvo1vimiento de su espfritu. Por eso en alg_y_ 

nos momentos puede decir: 

Asciende jubilosa mi alma -en la perspectiva 
vertical. Apenas sujeta al cuerp.o- como pue
ril globo de gas (48). 

Tablada, durante su estancia en Nueva York, decidió, más que 

nunca, encarnar el prototipo del hombre espiritual como reacción 

contra el frenético materialismo estadounidense. Desde luego, 

también Claudio Bragdon (49) jug6 un papel decisivo en la comple

ta espiritualización del escritor. En 1937, Tablada consider:aba 

que su misticismo, por el hecho de responder a una auténtica acti 

tud existencial. era más profundo que el de Nervo (50). 

La espiritualidad tabladiana procede de muy diversas fuen-

tes; y si bien, entre ellas, la teosoffa y el pensamiento de 

Ouspensky son las más notables, les sigue en importancia elide!_ 

lismo platónico. De estas fuentes, que tienen en :común la ·creen

cia en una realidad intangible y superior, el poeta extrajo las 

ideas que le parecieron más apropiadas para transformar el hombre 

y consiguientemente al mundo. 

El escritor no s6lo recomendó la formación del hombre espiri 
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tual, sino que quiso serlo él mismo, tanto porque le pareció que 

el ser humano debla superarse (51), como porque estaba convencido 

de que "Los únicos cambios que pueden mejorar a la humanidad, son 

los que se operan en su.interior, en su espfritu" (52). Desde 

luego, el motivo que lo hizo arribar a estas conclusiones, fue el 

disgusto que le produjo el mundo contemporineo: "Prefiere el cro

nista creer en algo superior al caos en que vivimos y ser mfstico 

mejor que nihilista" (53), 

Para Tablada, el cuerpo del hombre, como toda materia, tiene 

un valor negativo con respecto al espfritu. Esta opinión del po_g_ 

ta, ademis de coincidir con un juicio muy común entre las religiQ.. 

nes, recuerda las ideas del Fedón platónico. Obsérvese su poema 

11 Pri sionero". 

Del espfritu encarnado 
bien decir se pudiera: 
arcingel encarcelado 
en el cubil de una 
fie"a (54). 

Otra idea del escritor relacionada con la del hombre espiri-

tual, es la del hombre virtuoso. He aquf por qui: Tablada ha 

designado "categorfas espirituales" a los valores simplemente men. 

cionados o tratados en particular en los diferentes Diálogos de 

Platón (55), por el hecho de pertenecer a una suprarrealidad, En 

ocasiones considera cinco de estos valores: "Admitir el espfritu 

es aceptar su progreso en virtud de la universal ley de evolución 

y el de las cualidades y categorfas espirituales, Bien, Belleza, 

Verdad, Justicia, Amor" (56). Otras veces se refiere sólo a tres 
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de ellos: "Y en sentido absoluto, porque Belleza, Verdad, Bien, 

la~ tres virtudes plat6nfcas se integran, por la suprema ley de 

la Unidad, en una sola fuerza c6smica" (57). Pero lo importante, 

lo cual se deduce de lo anterior y el mismo Tablada confirma, es 

que el ser humano que se rige por estas virtudes, las busca o las 

practica, es un ser humano virtuoso y al mismo tiempo superior y 

espiritual: 

••. Los mlximos tipos humanos, el héroe, el sabio y el arti!. 
ta, están directamente ligados con los tres supremos valores 
Bien, Verdad, Belleza, cuyos fines suelen ser m;sticos y son 
siempre altruistas. Y misticismo y altruismo son caracteres 
religiosos y religi6n significa "re ligare", es decir, unir 
al hombre con algo superior a él. Este es el principio blsi 
co de todas las religiones cuyos c6digos éticos y morales, a 
su vez, promulgan unánimes la "Regla de Oro", el "Amaos los 
unos a los otros" que no solo e~ cristiano sino Univetsal 
(58). 

El héroe ama el bien, el sabio la verdad, el artista la be

lleza, es decir, todos ellos se rigen por el principio del amor, 

que a su vez, genera la justicia: 

Amor con sus emanaciones directas de paz y de justicia 
y el an1quilaroiento de sus opuestos, la competencia, que cul 
mina en paroxismos sanguinarios en tiempos de guerra, y en 
tiempos de paz (Lexisten acaso?) en la crueldad hacia el 
"Forgotten man", que le quitan e) derecho a trabajar •.. (59). 

Tablada se queja de que la humanidad contemporlnea no se con. 

duce de acuerdo a las "categorfas espirituales", lo cual signifi

ca que no es virtuosa -obviamente, si se lamenta de ello es por

que desear;a que lo fuera- Por eso -discurre- en el mundo moderno 

no hay ni bien, ni verdad, ni belleza, ni justicia, ni amor (60). 

Sin embargo, si los hombres respetáramos estos valores se acaba-



91 

de ellos: "Y en sentido absoluto, porque Belleza, Verdad, Bien, 

la~ tres virtudes plat-Gnicas se integran, por la suprema ley de 

la Unfdad, en una sola fuerza c6smica" (57). Pero lo importante, 

lo cual se deduce de lo anterior y el mismo Tablada confirma, es 

que el ser humano que se rige por estas virtudes, las busca o las 

practica, es un ser humano virtuoso y al mismo tiem.po superior y 

espiritual: 

•.. Los máximos tipos humanos, el héroe, el sabio y el artis 
ta, están directamente ligados con los tres supremos valores 
Bien, Verdad, Belleza, cuyos fines suelen ser rnfsticos y son 
siempre altruistas. Y misticismo y altruismo son caracteres 
religiosos y religi6n significa "re ligare", es decir, unir 
al hombre con algo superior a él. Este es el principio bási 
co de todas las religiones cuyos c6digos éticos y morales, a 
su vez, promulgan unánimes la "Regla de Oro", el "Amaos los 
unos a los otros" que no solo es cristiano sino Unive~sal 
(58). 

El héroe arna el bien, el sabio la verdad, el artista la be

lleza, es decir, todos ellos se rigen por el principio del amor, 

que a su vez, genera la justicia: 

Amor con sus emanaciones directas de paz y de justicia 
y el an1quilaroiento de sus opuestos, la competencia, que cu! 
mina en paroxismos sanguinarios en tiempos de guerra, y en 
tiempos de paz (lexisten acaso?) en la crueldad hacia el 
"Forgotten man", que le quitan e) derecho a trabajar •.. (59). 

Tablada se queja de que la humanidad contemporánea no se CO!!., 

duce de acuerdo a las "categorfas espirituales", lo cual signifi

ca que no es virtuosa •obviamente, si se lamenta de ello es por

que desearía que lo fuera- Por eso -discurre- en el mundo moderno 

no hay ni bien, ni verdad, ni belleza, ni justicia, ni amor (60). 

Sin embargo, si los hombres respetáramos estos valores se a.caba-
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rían el materialismo, la inmoralidad, la explotación, etc. 

Otra idea relacionada con la del hombre que practica la vir

tud, es la del hombre que siente amor por todo lo que tiene vida, 

cree en la fraternidad universal (61) y, en consecuencia, es sol! 

dar,o con sus semejantes (62} y piadoso con la naturaleza (63). 

Este tipo de ser humano, de clara filiación teosófica, se contra

pone al individuo insensible de nuestros dfas. 

El comentario de Tablada a la· novela Laughing boy de Oliver 

La Farge, demuestra que el poeta comparte la opinión del escritor 

norteamericano, y por ende la del Emilio de Juan Jacobo Rousseau, 

acerca de que el hombre natural es superior al hombre civilizado. 

Y la razón por la cual Tablada considera esta superioridad en lo 

que atañe al espfritu, debe ser porque conviene con el ginebrino 

en que todas· las cosas, incluyendo al ser humano, son buenas tal 

como Dios las hizo y dejan de serlo cuando nosotros las modifica

mos. Por eso, un indio navajo como El Risueño es bueno y, puesto 

que se deja guiar por sus ·impulsos naturales, no contraria lavo

luntad divina: 

Llamamos "cósmico" a El risueño por su sentido pri111iti
vo, adlmico, que fuera írcade sin el ardor bélico provocado 
en él por los blancos que infiltraron whiskey en su Ed~n y 
convirtieron su Arcadia indfgena en "reservación de pieles 
rojas ••. " 

Laughing boy, poeta mfstico, orfebre y amante, guerrero 
y centauro, y, sobre todo, en los bravfos episodios de su vi 
da pastoral, en su ferviente amor, en sus raptos de artista-; 
un "hombre cósmico" arraigado a la tierra como las montañas, 
obedeciendo sus accidentes como un rfo, levantando gobre 
ella su espfritu y ofreciindose al sol como una nube y seme
jante a un árbol al entregar a su compañera frlgil y fiel 
hiedra, toda su fortaleza/ ... / 

El inglés se torna en expresión humana, quizá porque no 
define sino seres, emociones, cosas de primitivismo prfsti
no, de latitud mundial, cósmicos. Montañas, rfos, animales, 
árboles, trascienden las geograf;as polfticas y el hombre 
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mis.mo en medio de un hosque escapase del nacionalismo para 
integrars.e a la naturaleza ..• 

E" todo lo que es propio de ellos, por tradición y ra
za, el bravo "Rfsuefio" y la linda "Slim Girl" son espiritual 
mente s.uperiores al tipo medio y características de los blai 
cos civilizados .•• (64). -

Como se ve, el poeta muestra una franca admiración hacia el 

hombre natural, mismo que es el reverso del hombre refinado de 

nuestros dfas: el primero es libre, lleva una vida sencilla y se 

rige por sus sentimientos, el segundo, es esclavo, consigue una 

vida compleja y artificial y se gobierna por la razón. 

Encontramos en la obra del poeta, vinculada con la concep

ción del hombre espiritual, la idea del hombre intuitivo, El es

critor deseaba que éste último sustituyera al ser humano raci~ 

nal: "Hombre lógico. hombre reacio // a lo que es tu fuerza, a la 

intuición (65). Anhelo justificado si se piensa que el ser 

humano utilizó su inteligencia con fines destructivos y que tam

bién mediante ella tecnificó el m-undo. Además, como ya vimos, la 

razón sirve sólo para comprender esta realidad, en cambio, se su

pone que la intuición es capaz de penetrar aún el propio Absolu

to. Aunque el escritor conocfa la doctrina je Bergson (66)~ y e~ 

te pensamiento del poeta coincide con el del filósofo, :creemos 

que Tablada recibió una influencia mas directa del libro Cosmic 

Consciousness del doctor Bucke (67). 

Como se sabe, el escritor fue siempre un esteta genuino que 

funcionó al mismo tiempo como creador y como crftico, se puede d!. 

cir que: 

/ ... / lo que más movfa a Tablada era un exclusivo e fn
timo sentimiento: el del amor a la Belleza, la única y 
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eterna belleza que el poeta buscó y encontró lo mismo en los 
mármoles clásicos de Grecia que en los dibujos finos y com
plejos de los artistas asiáticos {_68). 

En el caso de nuestra patria realiza una. importante laba r, 

pues lo mismo defiende nuestras joyas artísticas prehispánicas y 

coloniales de la destrucción y la venta al extranjero, que descu

bre y da a conocer a muchos de los que ahora reconocemos como 

nuestros grandes pintores. Por otro laao, Salvador Reyes Nevares 

afirma que Tablada parece un escritor comprometido, pero que no 

lo es, en verdad, más que con la teosofía (69). Realmente, el arte y 

la superación espiritual fueron los ejes de la vida tabladi ana. 

Ya hemos mencionado que el escritor, en su etapa postmodernista, 

consideró que la creación estética era una vfa adecuada para con-
, 

seguir el desarrollo de su espfritu; con el cual conciliaba las 

dos actividades que a su juicio eran las más válidas para funda

mentar positivamente la existencia humana. 

Tablada estuvo convencido de que la creación art1stica podfa 

contribuir a su desenvolvimiento espiritual porque, como se verá 

en los subsiguiente, encontraba que el mfstico y el artista con

vergían en algunos puntos fundamentales, 

Siguiendo la ideologfa tabladiana, el artista, en el momento 

de la creación, se espiritualiza ya que se liga al valor plátoni-

co belleza. Además, como el místico, el artista genuino actúa 

más por una necesidad anfmica que por la ganancia material que su 

obra pueda proporcionarle. Inclusive -piensa el poeta- que la 

contemplación de la obra estética produce en el espectador un de

leite sublime, subjetivo, esto es, que atañe más a la mente o al 

alma que al cuerpo. De ah1 que Tablada considere que hay un es-
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trecho vinculo entre arte y espfritu: "¿Para qué relacionar obras 

que por ser de belleza, sólo son estimables en placer y en ext!. 

sis espiritual, con el d61ar, sobre todo en estos momentos en que 

el dólar se revela como un instrumento de extorsi6n, de angustia, 

de tortura?" (70). En una cr6nica de 1924, en la cual el poeta se 

refiere a las pruebas mentales practicadas o dos sujetos que ase

sinaron a un niño, el escritor reproduce y presta atención a la 

lfnea, de las mencionadas pruebas, que informa: '"Escasa o ningu

na tendencia artística o amor a lo bello'", T-ablada comenta des

pués: "Es decir, la negación de toda facultad espiritual" ( 71 ). 

De esto último se deduce que el artista es un individuo apto espi 

ritualmente y por tanto, en cierta manera un hombre espiritual. 

Tablada sostuvo también que, mediante la creación estética, 

el artista se proyecta hacia la divinidad, idea que relaciona, en 

forma muy patente, al creador de belleza y al mfstico. En 1936 

el poeta, dolido por la pérdida de obras de arte a causa de la 

guerra dice: 

Los hombres de hoy "carne de cañón" al servicio de una 
economía descarnada como la Muerte misma, se reproducen tan 
profusa y mecánicamente como los pertrechos bélicos en las 
fábricas ael Anticristo Zakaroff, pero las obras de !bel!le
za con que el hombre marca su ascensión hacia destinos supr~ 
mos, su reintegración quizis a la divina Causa de donde ema
na, esas obras son únicas y el dolor de perderlas desespera 
a quienes son capaces de sentirlo (72). 

Y sin duda, el motivo por el cual, tanto el místico como el 

artista poseen la capacidad de relacionarse con Dios, es que am

bos son esencialmente intuitivos: "Seres, hombres, cosas, pues la 

superdimensión, el espíritu de Dios, está en todo, eran entonces 
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inmortales .•. La tntulcl6n de los bienaventurados, mfstlcos y a~ 

ttstas, tenfan absoluta raz6n" (73). 

Como manifiesta Samuel Ramos, la idea de considerar al arti! 

ta un ser superiór, un visionario capaz de captar la esencia de 

las cosas, un individuo apto para plasmar en su obra la realidad 

auténtica, y no ésta que es ilusoria, existe en varias doctrinas 

estéticas que presentan esta misma tesis, solo que con tintes in

telectualistas, mfsticos o irracionalistas (74)~ Esta es, por ejem

plo, la concepción del poeta que sostiene Martin Heidegger en 

"Hi>"lderin y la esencia de la poesh". Sin embargo, el juicio de 

Tablada procede, como lo demuestra el párrafo que sigue, del Ter

tium organum de Ouspensky (75). 

-tPues, cu,les, mi querido pintor, son entonces los fi
nes del arte?, aventuró el arqueólo, algo desazonado •.. 

- Pues expresar las cosas ~omo las sentimos, emocional
mente, intuitivamente; más allá del fenómeno hacia el no~me
no ... Es más interesante pintar o expresar las cosas como 
"no son", que "como son". Picasso dijo bien cuando afirmó 
que la obra de arte es una mentira que expresa la verdad. El 
arte tiene por finalidad descubrir las relaciones ocultas de 
las cosas entre si o respecto de nosotros. El Genio, lo di
jo alguien, es esa facultad de descubrir relaciones y afir
mar esencias. A veces es sfntesis; a veces parece antite
sis ... Pero tesis... iNuncai El descubrimiento científico 
es sfntesis pura, a.l cabo de la lenta gestación analítica, 
como la obra de arte genial. •• (76). 

Ouspensky opina, de manera muy similar a Platón en su famoso 

diálogo el Banquete, que hay un vinculo muy marcado entre el 

amor y el arte, entre la generación de la especie y la creación 

estética. El cientffico ruso juzga que el amor es la fuerza ere!_ 

dora por excelencia; que poseemos una energfa erótica muy 

rior a la que se requiere para propagar la vida humana y, 

supe

según 
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él, este excedente ae transforma·en otros tipos de energfa entre 

los cuales se encuentra el que se utiliza para la producción de 

obras de arte. Tablada comulga con esta idea (77) y concluye que 

la acthtdad arthtfca es un amoroso quehacer: 11 / •• ,/ Desde la R_g_ 

ma cesárea basta la Europa moderna, el Odio no ha dejado sino es

combros •.. Lo que sobrevive es hijo del arte/.,./ o de la Reli

gión que se suman en una sola palabra: iAmor! / .•• / 11 (78), 

El artista y el mfstico, segGn Ouspensky, se relacionan con 

Dios mediante las vfas intuitiva y emocional. Este pensamiento y 

la idea de la belleza como una categorfa del espfritu, hicieron 

que Tablada considerara al arte como una religión: "/ .•. / pues 

hay que ver que la única religión humana que tiene un solo altar 

y ritos idénticos y donde todos los fieles se congregan unánimes 

en la misma comunión es la religi6n de la Belleza y del Ar-

te 11 (79). Por otro lado, el poeta otorga a la religi6n un po-

der vinculatorio puesto que la entiende en su sentido etimológi

co, como "re-ligared, o sea, como unir al hombre con algo supe

rior a él (80). Ahora, el artista y el místico son también hom

bres de amor, el uno ama al Ser Supremo y a la naturaleza, su 

creación y su reflejo; el otro lo bello, dondequiera que este va-

lor se encuentre, con lo cual, ambos establecen nexos 

ellos y el objeto amado. De ahí que para Tablada, el 

entre 

artista, 

individuo religioso y amante, sea capaz de relacionarse con la 

divinidad, como ya vimos, y de fraternizar, por medio,de la crea

ción estética, no s61o con sus semejantes (81) sino también con 

los demás reinos: 

/ ..• /veíalas jícaras de laca en el trastero y sobre el fo~ 



98 

do berme116n, centdo por zodiacos de plata, las flores pul 
posas como frutos, y mattzadas como marioosas. los patos. 
los perros, los venados azules, toda aquella fauna de Arca
dia, con ojos humanos que expresaban la beatitud del Edén, 
sin ·temores aún por l~s crueldades humanas posteriores. Y 
Mr. Neville di"jo: 

-No he podido expltcarme cómo los hombres que pintan 
esas cosas, los que asf sienten la belleza integral de la na 
turaleza, de las flores y de los animales "nuestros hermanoi 
inocentes", como dice Mrs. Neville ... esos oscuros artistas 
sanfrantiscano~como el de Asfs. angélicos, como el fraile, 
como el beato; budhfstas, que a lo menos ejercitando el ar
te, iese amor!, parecen compasivos y piadosos •• , cómo esos 
hombres pueden ser los mismos o por lo menos los instrume~ 
tos dóciles, los c6mplices sin rebeldfa de los otros, de los 
que incendiaron, saquearon, dinamitaron,,, iQué antítesis, 
qué conflicto! LCómo, por qué?,,. (82) 

Y por fin, la última coincidencia que encuentra Tablada err 

tre el hombre espiritual y el artista, es que éste último, en el 

momento de la inspiract6n, puede ser un hombre vtrtuoso, o sea, 

un ser humano hábil para devolver al mundo las virtudes platóni 

cas olvidadas. Este juicio muestra cierto parecido con aquella 

opini6n de D1otima, reproducida por Sócrates en el Banquete, que 

se refiere a que el ser humano apto para percibir la belleza ab

soluta lo será también para crear virtudes verdaderas puesto que 

es a la verdad a la que se consagra (83}, En 1932 el poeta, ado~ 

lor1do por los horrores que ocasiona el sistema de injusticia so

cial, menciona nuevamente esos versos de Dfaz Mirón que, según T~ 

blada, condensan el verdadero socialismo y la verdadera democra

cia, y que por lo tanto, deberfan de estar grabados en el frontón 

de todos los capitolios del mundo (84). Esta vez el escritor dice: 

Aquí los lapidarios versos de nuestro Dfaz Mir6n, hoy 
mh qu·e nunca fulgurantes de verdad: 

"Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien c~ 
rezca de lo estricto! "· 

Dudamos que poeta alguno haya formulado mejor, con ma
yor claridad y concisión, un principio social tan fecun~ 
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do, tan vivaz y urgente ahora sobre todo, cuando una minorfa 
se abroga a gozar de lo superfluo frente a las hoscas muche
dumbres privadas de lo estricto. 

Pero el urgente imperativo del poeta mexicano que sinte 
tiz6 en dfamante clarfsimo las férreas normas de Carlos Marx 
se desdeña aquf tanto como el salvador preceptor consagrado 
bajo el nomo re de 11 La Regla de Oro 11 ••• 

En rigor, sobre el oro virgen de la máxima de Cristo P.!!. 
diera incrustarse armoniosamente el dfamante diazmironiano 
cuyos quilates a la fuerza económica adunan el mfstico fer
vor .•• 

Las obras del genio son asf; poseen en equilltera uni
dad las supremas virtudes: Verdad, Bien y Bel.leza •.• (85). 

Como se ve, estos versos de Dfaz Mirón, además de poseer bon_ 

dad, belleza y verdad (86), reclaman una obra de justicia y de 

amor. Este ejemplo revela que ahora el ideal estético de Tablada 

es el del arte que reúna la mayor cantidad posible de 11 categorfas 

espirituales 11 • Asf, no s6lo porque está de moda, el poeta prefi!_ 

re el arte social a la concepción de 11 L1art pour 1 1art 11 , ~ues el 

primero agrupa cuando menos el bien (87) y la belleza mi entras 

que la segunda pretende únicamente la última. El escritor elogia 

la pintura de Diego Rivera porque posee los mismos valores que 

los versos diazmironianos (88). 

Como hemos visto, para Tablada, el artista puede encarnar el 

prototipo del hombre espiritual a condici6n de que reúna los re

quisitos señalados. Sin embargo, a nuestro criterio, aun en el 

caso de que el artista tuviera realmente las caracterfsticas que 

el escritor indica en el momento de la creaci6n, es -posible que 

una vez que lo ha abadonado su numen las pierda, por ejemplo, 

Dfaz Mirón al escribir esos versos, a los cuales aludimos con an

terioriAad, se comportó como un hombre virtuoso, en cambio, su c~ 

rácter agresivo lo llevó a matar en defensa propia, y al final de 

su vida se convirtió en un polftico acomodaticio. 
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Por último, este ideal tabladiano del hombre y del mundo que 

podemos denominar místico, tiende a evitar el uso exclusivo de la 

raz6n puesto que la existencia de Dios y del espíritu no puede 

probarse por medio del intelecto; se inclina a lo permanente ya 

que, según el criterio filos6fico y religioso, el Absoluto es in

mutable y eterno; por fin, muestra también un apego a lo sim

ple, pues en las regiones espirituales se operan las síntesis: 

Porque aunque no puedan admitirlo las conciencias obscu 
recidas por intransigencias temporales y terrestres, ni con:
sigan vislumbrarlo los ojos cegados por el Odio irracional, 
en las regiones espirituales donde no pueden vivir las pasi.!!_ 
nes ni las diferencias humanas, pues todo es sfntesis, armo
nía y conciliaci6n de lo que aquf aparece como irreconcilia
ble ante nuestros turbios y groseros ojos de carne: en ·esa 
regi6n de los arquetipos, o en ese cielo; solo alienta y pe.r. 
dura lo que es afirmativo y espiritual (89). 

O sea, que Tablada al aceptar la existencia de un mundo espi 

~itual se opone al predominio de la raz6n, a la complejidad de la 

vida contemporlnea y, por otra parte, como el escritor estima ~ue 

la mano del hombre ha convertido nuestro lmbito vital en un caos, 

enfrenta lo divino, que simboliza el orden, a lo humano ( 90 ). 

Creemos que, entre otras cosas, el budismo pudo haber ·convencido 

-al poeta, porque esta doctrina al perseguir el nirvana, la fusi6n 

del hombre ~on la naturaleza, resultab~ id6nea para restituir al 

ser humano occidental su naturalidad perdida. Ademls este credo 

de alguna manera equipara a Dios y a la naturaleza, lo cual signi 

fica que el iluminado se une al orden. 

Tablada posee un concepto negativo de la vida materialista 

del hombre de nuestros dfas, mismo que enfrenta a una visi6n posi 

tiva de la espiritualidad y por tanto de la muerte. El escritor 
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no s6lo no stntt6 temor alguno de morir sino que ahhel6 la muer

te, la constder6 un ~len deseable (91}. A nuestro parecer, su 

ansia de Inmortalidad es una reaccf6h contra el materialismo, pe

ro también se explicarfa como un rechazo al ritmo vertiginoso del 

mundo tecnificado de nuestra época, pues hablar de inmortalidad 

es hablar de vida eterna, de no tiempo. Por último, cabe mencio

nar que el arte tiende a instituir lo permanente: 111 / ... / lo per

manente lo instauran los poetas'" (92). 
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l. José ORTEGA Y GASSET, En torno a Galileo, en Obras completas, 

t. V. p. 45 

2. Cf. J. ORTEGA Y GASSET, op, cit., p. 35 

3. Alexis CARREL, La incógnita del hombre, pp. 35-36 

4. José Juan TABLADA, "Nueva York de día y de noche", Univ. (12 

fe!>., 1933) 

5. J.J. TABLADA, "Nueva York de dia y de noche", Univ. (10 jun., 
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1934 

JJT, "Nueva York de dia y de noche", Univ. (24 oct., 1926) 

JJT, "Nueva York de dia y de noche", Uni v. (19 mar .. 1933) 

JJT, "NQeva York de dia y de noche", Univ. (12 abr., 1925) --
Idem. 

"/ ... / super cabaret es el flamante teatro de la vida noctur-

na neoyorquina, cuyos principales actores son el hombre 'but

tler and eggs', es decir el vividor concupiscente y bien ceb!_ 

do con dólares y la Circe, vampiresa o la 'flapper' salaman

drina que por ácida y verde no se quema ni siquiera se empur

pura con ningún fuego, inclusive el de Eros. 

La concurrencia/, .. / Son hombres con rostros de 'bon 

vivants' o facciones selladas por un tedio pertinaz: matro-

nas envueltas en pieles y aderezadas con joyas de insolente 

precio y mujeres jóvenes, en grupos, de l~s que aquí se lla

man "flappers" y que pudieran llamarse 'demivierges'. Todas 

las hembras fuman, casi todas beben y del bolsillo del galán 

que las acompaña sale a cada instante la cantimplora de plata 
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que les vierte alcohol generosamente. 

El 'Jazz band' no deja de exaltar los 4nimos con sus 

virtudes activas excftantes al dinamismo y que aniquila toda 

idea de orden y de armonía, ofuscando o aplastando entre una 

vivaz erecci6n de apetitos todas las censuras morales•. JJT, 

11 Los supercabarets neoyorquinos· 11 , El Mundo Ilustrado, (9 

sept., 1926) 

11. JJT, "Nueva York de día y de noche", Univ. (28 ene., 1934) 

12. Y tal concepto de la ~ida sensual y utilitario lqui otra 

cosa es sino derivaci6n de la filosoffa anglosajona que defi

ni6 esta vida como lucha, 11 struggle for life 11 competencia sin 

tregua ni misericordia, puesto que habfa de afirmarse y dep.!!_ 

rarse por la supervivencia del m4s apto? •.. 11 JJT, 11 Nueva 

York de día y de noche", Univ. ( 5 jun., 1932) 

13. JJT, 11 Horas neoyorquinas 11 , ~- (6 marz,, 1936) 

14. JJT, 11 Nueva York de día y de noche 11 , Uni v. (24 oct., 1926) 

15. 11 lEs 16gico, es justo acaso haber desnaturalizado la vida a 

fuerza de complicaciones y artificios, al punto de hacerla pe 

nosa para todos e insoportable y temible para la mayoría? ... 

JJT, 11 Nueva York de día y de noche 11 , Yn.!!.· ( 23 sept., 1934) 

11 Diriase que una casta de hombres extraviados en una vida ar

tificial, condenados a no volver a lo natural, que renegaron, 

proscritos del prístino estado de gracia y que en desquite y 

desgracia trataron de desnaturalizarlo todo". JJT, 

York de dfa y de noche 11 , Univ. (14 oct., 1934) 

16, JJT, La resurrecci6n de los ídolos, p. 266 

17. Cf. A. CARREL, op. cit., pp. 44-46 

11 Nueva 

18. JJT, 11 Nueva York de dh y de noche 11 , Univ. (5 feb., 1933) 
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19. Cf. Federico NIE.TZSCHE., Ecce h.omo, p. 86 

20. "Estos obreros. que vi ajan conmigo, atezados por el tizne de 

las factorías, envenenados por deletéreos gases, idiotizados 

por el trabajo 'en cadena' y la especialización, son en real! 

dad esclavos, tan negros, pero mucho más infelices que los 

que Li ncon o John Brown libertaron .•• " JJT, "Nueva York ·de 

día y de noche 11 , Uni v. (8 abr., 1934) 

21. "No puede hablarse de ideales, pues ellos parecen ser la cau

sa misma de las adversas condiciones imperantes. Es el ideal 

democrático que en vez de exaltar hacia lo genial, por tal de 

nivelar rebaja hasta lo mediocre; es el que persigue lo utili 

tario, lo rigurosamente utilizable, desdeña lo abstracto, con.. 

dena lo platónico y concretizándolo todo ha ahogado al espír! 

tu dentto de acumulaciones de materia cada vez de mayor espe

sor; es el ideal de producción industrial y económico quema

ta la calidad bajo la cantidad, que todo lo hace maquinal y 

al hombre por la especialización y división del trabajo lo 

convierte en un instrumento rutinario inepto para todo, menos 

para una mínima y especial función". JJT, "Nueva York de día 

y de noche", Univ. (27 nov., 1927) 

22. f!.. JJT, ''Nueva York de día y de noche 11 , Univ, (29 may., 1932) 

23. "ilrrisióni Hoy, tras de derrochar sangre y tesoros, la Demo

cracia está muerta y sepultada con el fascismo en Italia; los 

nazis en Alemania¡ el feudalismo en Hungría; la·s dictaduras 

de Ptt.sud."skyen Polonia; de Mustafá Kemal en Turquía; el mili

tarismo en Japón ... JJT, "Nueva York de día y de noche", Univ. 

(18 feb., 1934) 

24. JJT, "México de día y de noche", Exc. (16 feb,, 1937) 
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25. "Europa es un vtvac de guerra: la flota britlnica, gigantes

co cardumen de harcas y leviatanes; Francia nublar1a el cie

lo con sus voladoras lgutlas de hierro; Rusia alcanza dos 

hemisferios con sus brazos enloquecidos; Alemania es un lab~ 

ratorio marcial; la espada r.omana y el alfanje tiemblan en 

las manos de Italia y de Turqufa. 

Ruge en la India, como dentro de frágil jaula, el tigre 

Bengalf y el elefante-catapulta truena su trompa de guerra. 

China espera y vislumbra su caudillo; el Jap6n se arranca

r1a las entrañas en supremo suicidio, s61o por obligar a sus 

enemigos a hacer otro tanto ... " JJT, "Nueva York de dfa y de 

noche", Univ. (24 oct., 1926) 

26. JJT, ".Nueva York de dh y de noche", Univ. (lo, May., 1932) 

27. "Ya se vislumbran las llamas de la conflagraci6n. Ya se 

sienten los tremores del terremoto y el hálito envenenado de 

la plaga y las primeras sombras del eclipse total ..• / ..• / 

O se regula la sociedad por la cooperación, en vez de 

la competencia, o como en la Guerra Mundial -iesa parábola 

que no hemos comprendido!- vencedores y vencidos sucumben a 

la misma fatalidad. 

O con Cristo, el sabio e infalible revolucionario apr,! 

suramos el advenimiento de la Concordia y el Amor, el que Él 

llama el Reino de Dios sobre la Tierra, o desatamos sobre 

ella todo un nuevo diluvio de plomo derretido, un torrente 

apocalíptico de agonía y de muerte, que ni el mismo evange

lista de Patmos se hubiera atrevido a imaginar". JJT, "Nue

va York de dh y de noche", Univ. (5 feb., 1933) 

28. Tablada se refiere a las fotograffas de la Primera Guerra 
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Mundial que publicaron los. diarios. con ei bbjeto de persua

dir a las mayortas a que procuraran la paz: "Es la patética 

y desesperante Iconografía del horror y de la infamia, una 

sola de cuyas estampas. i:ncrfminarfa para siempre a la humani 

dad, despojándola de toda noblezJ, dignidad o decoro, y ha

ciendo irrisorio el titulo de Rey de la Creaci6n que el hom

bre suele conferirse ••. 

"En la 'Morge' de la Gran Guerra, tan espantable en can 

tidad y éalidad, que confunde a los hombres inocentes, que 

entre angustia y estupor se preguntan si es posible que 

ellos, los justos, sean no ya hermanos, sino miembros de la 

misma especie zool6gica con los que causaron esos horrores, 

estampados a toda plana. 

"tsa crudelisma publicación tiene sin embargo, un fin 

noble y filantrópico, como es el de revelar a los desventu

rados inconscientes, a la infeliz carne de canón, que la Gu!. 

rra, cuando no es elemental instinto de conservación ffsica 

y espiritual, por la vida o por la libertad, no es epopey.a 

ni herofsmo, sino la más vil de las infamias ••. 

"L-. Las guerras imperialistas o industriales son::/ la 

miseria material y moral, el hambre y el estupor del 

entero. 

"/Y los próceres de la pasada guerra que se 

mundo 

tuvieron 

por héroes:/ iirrisorios 'vencedores', que no pudiendo co~o 

1os césares, pasar por la brecha de la muralla en el triunfo 

obsidional, quedaron bajo los escombros de la ruina que pro

vocaron!" JJT, "lheva York de d'ia y de noche", Univ. (18 

feb., 1934) 
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29. JJT, 11 Nue.va Y.ork de. dta y noche'', Y.!!.i!.· (24 ago., 1924) 

30. JJT, "Mhico de dfa y de noche", Exc. (.5 ene., 1938) 

31. José Juan Tablada fue llamado asf por José Enrique Rodó. 

Vid. Allen W. PHILLIPS, Cinco estudios sobre literatura me~ 

xicana moderna, p. 105, nota 44 

32. "/ ••• / el verdadero mal te~rible que una vez admitido pondrl 

a este país en su verdadero aspecto de Gigante sin alma, de 

Titln meclnico, de Coloso sintético y privado del m&ximo don 

del hombre, de su virtud suprema y caracter1stica: el Espfri 

tu!' JJT, "Nueva York de dfa y de :noche", Univ. (13 mar., 

1927) 

33. Y como si no bastara con esas dos mlqutnas como ~De~u=x ___ ~e~x 

Machina para la maquinizaci6n o americanización del mundo, 

todavfa hay una legi6n de maquinillas, radios, vitrolas, pt! 

nolas eléctricas, motocicletas, 'vacuum cleaners' y plome

rfas sanitarias que est&n colaborando sutil y activamente en 

la invasión del mundo por los Estados Unidos y colocando en 1 

la noble frente grecorromana de Europa, a guisa de i rri so-

ri.a diadema, un feo 1 etr·ero que di ce: 'Made in Ameri ca'. 11 

JJT, "Nueva York de dia y de noche", Univ. (24 mar.-, 1929) 

34. JJT, "Cine angloparlante y el boa constrictor", Y..!11.!· (:2 

jul., 1930) 

35. JJT, "Nueva York de día y de noche·", Y..!11.!· (19 mar., 1929) 

36. Nos referimos Onicamente y de manera muy superficial, al 

hecho de que Leopoldo Lugones mudó ideológicamente de la iz

quierda a la derecha, mientras que Tablada manifest6 una ac

titud un tanto elitista en sus años juveniles y en su madu

rez, cierta simpatía, no por el aspecto político, sino por 

-
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el aspecto humanitario del socialtsmo. 

37. "/ ..• / los Soviets presctden de lo superfluo que beneficia a 

los pocos en pro de lo estricto que disfrutaran los más". 

JJT, "Nueva York de dfa y de noche", Univ. (17 ene., 1932) -
38. "Bolchevi~mo y comunismo son intentos ciegos y frustráneos 

para alcenzar el estado superior y si han fr~casado ha sido 

por la m1sma violencia de sus métodos, pues la violencia no 

es factor evolutivo y 'la Naturaleza no da saltos'." JJT, 

"Nueva York de dfa y de noche", Univ. (24 ago., 1924) 

39. JJT, "Nueva York de dh y de noche", Univ., (7 nov., 1926) 

40. José ORTEGA Y GASSET, op. cit., p. 102 

41. JJT, "Nueva York de dfa y de noche", Univ. (27 sept., 1925) 

42. JJT, "Nueva York de dfa y de noche", Univ. (10 jun., 1934) 

43. JJT, "Nueva York de dh y de noche", Univ. (14 oct., 1934) 

44. 11 / ... / me encuentro magn;ficado y exaltado en aqu~llo que C!, 

racteriza al hombre, en las fuerzas espirituales JJT, 

La feria de la vida (memorias}, p. 9 

45. 11 / ••• / tener un espfritu /es/ la Qnica prerrogativa, sin em

bargo, del hombre sobre los animales". Ibidem, p. 14 

46. Tablada comenta la vida disipada de las colegialas norteame

ricanas: 11 /,,,/ su mue~te espiritual que en bPeve las ident! 

ficará con la mujer-Robot, el espectro mecánico de la pelic.!!. 

la germánica ••• : JJT, "Nueva York de dh y de noche", Univ. 

(29 ene., 1928} 

4.7. "Si el antropólogo, el sociólogo y aun el moralista -se tra

ta del bien social- nos demuestran que existe un tipo de hofil 

breen plena ~osesión de su espiritu, capaz de desarrollo a~ 

montoso o evolución progresiva, tenemos para llamarle, aun-
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que la diferenci.aci.6n pare:ca pleonasmo 'Hombre humano', co

locándolo en una je_rarquta especi.al. en la cüspide de la se

rie zoológica./.,./ De igual modo al tipo que, alejándose 

del hombre se acerca a los animales, debemos, aunque llamán

dolo todavfa hombre por sus caracteres ffsicos, diferenciar

lo con la palabra que lo sitúa en su jerarqufa psfquica in

ferior ••• 11 JJT, "Nueva York de dfa y de noche", Univ. (18 

mar., 1934) 

48. JJT, "5a. Avenida", en Obras. I-Poesia, p. 579 

49. Tablada fue amigo del arquitecto Claude Bragdon desde que lo 

.conoció en Nueva York alrededor de 1917 hasta su muerte ocu

rrida en 1945. José Ma. González de Mendoza se refiere a 

los últimos dias del poeta y dice: "/ •.. / Solfa comer en al

gún club con su gran amigo el te6sofo claude Bragdon". José 

Ma. GONZÁLEZ DE MENDOZA, "Los últimos dhs de JosA Juan Ta

blada 11 , en Bol etf n Bibi ográfi co de la Srh, de Hda. y Cred. 

Públ., núm. 461 (lo. may., 1971), p. 16. Durante esos vein

tiocho afios Bragdon asumió el papel de gufa espiritual ·del 

poeta; a través de él Tablada se enteró de la existencia del 

Tertium organum de P.D. Ouspensky, que el propio Bragdon 

tradujo al inglés. fil. JJT, "Nueva York de dh y de no

che", Univ. (7 feb., 1926). As1mismo, el arquitecto prese!!_ 

tó al poeta con Krishnamurti. Vid. en -este trabajo capitulo 

II, p. 63, nota 86. Tablada alude a la persona y a las 

ideas de Claudio Bragdon en varias crónicas de las intitula

das "Nueva York de dfa y de noche", vid., por ejemplo: (2 

mar., 1924), (7 feb., 1926), (19 sept., 1926) (8 jul., 

1928), (11 oct .• 1928), (21 oct., 1928), (31 ago., 1930), 
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(2 nov., 1930}, {_29 mar .. 19.31), (.3 ahr., 1932}, (29 may., 

1932}, (12 fe.b., U33}_, (.16 abr., 1933), ('29 oct., 1933), 

(24 nov., 1937), (23 dtc., 1937}, (6 ene., 1938}, etc. Sin 

embargo, las ocastones en las cuales Tablada menciona las 

obras de Bragdon son bastante m&s escasas, vid., por ejem

plo: (7 .feb., 1926}, (_8 jul., 1928) y (31 ago., 1930) 

Consideramos oportuno reproducir el siguiente fragmento 

la ~ntrevtsta que htciera Roberto Nuftez y Domfnguez a 

de 

José 

Juan Tablada en 1937: "Antes que nada deseo saber cuil es la 

diferencia fundamental entre la visión de la vida que tiene 

usted hoy, de la que tuvo en su juventud ... 

"Tras repatingarse en el muelle divin, me contesta: 

-Mi espfritu se ha polarizado completamente. En la pri 

mavera de mi existencia la sensualidad fue mi Onica brújula. 

No pensaba yo mis qu~ en exprimir en mis labios el jugo de 

todos los placeres. Ahora, en el tramonto ineludible, sólo 

me preocupa el cultivo de mi huerto interior, 

"-LUn misticismo a lo Nervo, acaso? 

-No, mb hondo, porque el de Amado fue puramente liter!. 

rio. Yo he llegado, tras largos afios de meditación, a entr~ 

ver los inefables paisajes de nuestra psiquis y a ello sed~ 

be que haya variado radicalmente mi idiosincrasia. De aquel 

hombre que todos conocieron, lleno de ingeniosas agresivida-

des, de bruscas transiciones ideológicas, me he conver.tido 

en un ser apacible, que sólo trata de arrojar su lastre de 

materialidad para acercarse lo mis posible al arquetipo esp! 

ritual ambicionado. 

11 - Y que 1 ibro o qué hombre influyó en usted para cam-
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hi.o tan trasce.nde.n ta 1? 

-Durante mt larga e.stancia en Nueva York conoc1 y traté 

al céle6re ff16~ofo Claudfo Bragdon, quien con sus doctrinas 

y con sus obras logr6 encaminarme por la escondida senda del 

conocimiento introspectivo. Es un hombre maravilloso, para 

el que todos los seres nos trasparentamos corno el cristal. 

Sus libros "La Fuente Congelada", "La Nueva Imagen" y "Vis-

tas de la Cuarta Dimensión". 

ber y del pensamiento puro". 

Son admirables veneros del sa-
, , 

Roberto NUAEZ Y DOMINGUEZ, "A! 

pha y Omega de José Juan Tablada", en Revista de ·Revistas, 

núm. 1390 {10 ene., 1937}, p. 31 

Consideramos que la actitud mistica de Tablada responde 

a un sentimiento auténtico, es decir, no es sólo una postura 

literar1a más; sin embargo, coincidimos con Rafael Solana en 

que entre los valores de la obra del poeta no esti el de de,! 

pertar emociones intensas: "Tablada, a pesar de sus coque

teos teosóficos y de sus curiosidades por el mis allá, en 

las que coincidia con contempor{neos suyos tan diferentes 

entre sf como don Francisco l. Madero y José Mojica, nunca 

es en realidad un poeta profundo, ni intenso; jamás llega a 

tener la intención trascendental que anima a Amado Nervo y 

que le hace perseguir los asuntos del cielo, alejindose ·de 

la tierra, y le constrifte a buscar en sentimientos religio

sos la expresión de anhelos no alcanzados en el mundo; no 

consigue tampoco la gravedad filosófica con que González Ma!. 

tinez puso un vigoroso hilito de vida en sus poesias, que 

conmueven, que llegan a lo hondo, que hacen pensar y sentir; 

rio logró tampoco tal como pudieron hacerlo Manuel José Othón 
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y Salvador Díaz Mirón, combinar la perfección de la forma 

con la elevación de la fdea, ni desnudó su alma, para mos-

trarla vibrante de purfsimos reflejos, como lo hizo 

López Velarde, que detris de la sonrisa de su ironfa y 

juego gozoso de sus kaleidoscopios deja traslucir la 

Ramón 

el 

lágri -

ma y la gota de sangre de su angustiada personalidad, Tabla

da a pesar de que lo buscó en algunos versos sensuales y li-

bidinosos, a la manera de los de Efrén Rebolledo no logró 

impregnar sus poemas de si mismo, no consiguió empaparlos 

de sinceridad, y trasmitirnos en ellos una emoción personal 

y profunda. En "Onix", su poema m!s ambicioso en este sen

tido, una preocupación de forma se impone por sobre la ex

presión y la nubla y la adelgaza, haciéndola perder fuerza 

y pode~ de convicción. Tablada, por todo ésto, mas que un 

poeta es un pintor, que habla a los ojos mejor que al cora

zón, que describe, que colora con acierto muy encomiable, y 

que, como el Hokusai de su poema lo dibujó todo / ••. /" Raf!_ 

el SOLANA, "Homenaje a José Juan Tablada. Su vida", en La 

Vida Literaria, núm. 13 (jul., 1971), pp. 9-10 

Como dije al principio, me parece que la idea fundamen

tal de este juicio de Solana es correcta, o sea que, en efef. 

to, entre las cualidades de la poesfa de Tablada no está la 

·de emocionar profundamente a sus lectores. Sin embargo, en 

lo que atañe a algunos puntos secundarios de la opinión de 

Solana, me permito hacer las siguientes observaciones: 

Tablada no pudo haber escrito poemas er6ticos "a lama

nera de los de Efrén Rebo1ledo" puesto que, por ejemplo, la 

"Misa negra" de Tablada (1893) antecede en m&s de dos dec~ 



113 

n'ios. a los. sonetos. de Caro victrix (19.16) de Efrén Rebolledo. 

Por otro lado,. creo que Tablada si es. en cierta forma un pot 

ta-pintor, aunqae no un pintor mis que un poeta. Por últi

mo, en cuanto a que Ta61ada "lo dibuj6 todo", cabe sefialar 

que, si bien gran parte de las poesías de Tablada presentan 

caracterfsticas de obra pict6rica, existe otra porci6n ·signi 

ficativa de las mismas que carece de contenido plistico 

51. "A no ser que satisfechos nos miremos los unos a los otros, 

nos consideremos con fervor antropocentrista, insuperables 

y perfectos y digamos: La obra de Dios concluy6 al crearnos. 

Somos los lfmites de lo infinito. Los sistemas solares y 

las cadenas de mundos no tienen ya objeto!" JJT, "El arte 

los artistas y el públicoº, en Revista de Revistas, (2 

sept., 1923) 

52. JJT, "Nueva York de dh y de noche", .Y.!!!!.· (2 mar.:, 1924) 

53. JJT, "Nueva York de dfa y de noche", Univ. (14 oct., 1934) 

54. JJT, 11 Prisionero", en Obras 1-Poesh, pp. 594-595. Cf. 

PLATÓN, Fedro, en DUlog·os, p. 640 y Fe·d6n, en lbi"dem., pp. 

393-394 

55. Los cinco valores: bien, verdad, belleza, justicia y amor, 

se mencionan en La república¡ en otros Diilogos, s6lo se no.m. 

bra a alguno o algunos de ellos agrupados de distintas mane-

ras. Asimismo, se trata en especial la belleza en Hipi as 

mayor, el amor en Fedro y el Banquete y la justicia en La 

república 

56. JJT, "hueva York de d'ia y de noche", Univ. (14 dic., 1924). ---
Nos parece interesante este fragmento de un poema de Rubén 

Darfo que citamos a continuaci6n: 11 iDescansa en paz... Mas 
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no, no descans.e.s. Pros.t9al tu alma s.u ohra de luz desde la 

eterni.dad,/ Y gufe a nuestros pueblos. tu i.nspiraci6n, ami-

!J!./ de lo bello y lo justo, del Bten y la Verdad~ 11 Rubén 

DARfO, "Oda", en Poesia. Libros poéticos completos y anto

logfa de la obra dispersa, p. 332 

57. JJT, "Nueva York de dia y de noche", Univ. __,.. (2 nov., 1930). 

58. 

59. 

60. 

Plat6n considera que el bien, la belleza y la verdad, son 

atributos de Dios. Cf. PLATÓN, Fedro, en Diálogos, p. 637 

y La república, en Ibidem., pp. 469, 471, 472 

JJT, 11 Nueva York de dfa y de noche", Univ. (19 mar., 1929) 

JJT, "Nueva York de dfa y de noche", Yni!• (12 mar., 1933) 

11 0 la Humanidad se rige por las normas éticas y proclama el 

Bien como el principio supremo, o se aniquila en medio de la 

agonfa ,mh desesperada". JJT, "Nueva York de dfa y de no-

che", Univ. (5 feb., 1933). "Est>s núcleos alin latentes, 

esos gérmenes de mundos tan vastos como las galaxias sidera

les, son, por ejemplo, la filosoffa hindú, olvidada y sofoc!_ 

da; las doctrinas ~e Cristo, jamis practicada; la filosoffa 

platónica, tenida por utopfa, que son una misma cosa, la Ver. 

dad, que es una; 1 a Fuerza Vi tal / .•• /" JJT, "Nueva York de 

dfa y de noche", Uni v. (12 mar., 1933). "Ya se habfa abier

to el cielo del vandalismo: ya estaba bien entrada la época 

demag6gica e iconoclasta que coincidió con nuestra vida aut-º

noma, época que no s6lo no ha producido belleza sino que ha 

destruido la que nos dejara una edad mis ilustre y más espi-

ritual". JJT, "Méxi.co y el mundo", !!.!'.!..i!.· (9 feb .• 1929). 

La justicia, en efecto, parece estar, si no crucifica

da, por lo menos sistemiticamente ignorada, emparedada, ent!_ 
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rrada rha II JJT, ''Nueva York. de dh y de noche", Uni.v. 

(.15 oct., 19331, "Amor que aunque sofocado y ocal to, surja 

quizl omnipotente cuando suene la hora de redenci6n para la 

huma ni dad JJT, "Nueva York de dh y de noche 11 , Univ. 

(30 may., 1926) 

61. 11 En la Sociedad Teos6fica hay solamente una condici6n que 

obliga a todos sus miembros: reconocer la Fraternidad Uni

versal, en todos los reinos de la naturaleza", Annie eg_ 

SANT, Instructivo para los que desean ingresar a la Sociedad 

Teos6fica, p. 13 

62. 11 / ••• / nuestro deber ineludible es ser humanamente solida

rios, ejercitando el Servicio Social de individuo a indivi

duo, sin declamaciones ni pasmorotas liderescas, es la mls 

fntima y decente forma de ayuda mutua. 

Chinos y japoneses escriben la palabra 'persona• o 'in

dividuo• con dos rayas semejantes a una i griega invertida; 

las lfneas se sostienen mutuamente; quitando una las dos 

caen. Sfntesis ideogrlfica del proverbio 'No hay hombre sin 

hombre• y del cristiano y luminoso 'Amaos los unos a los 

otros~" JJT, "México de dh y de nocbe 11 , Exc. (7 abr., 1938) 

63. 11 lC6mo puede el máximo poeta de Francia Francis Jammes, con. 

ciliar su magnifico amor por los débiles, su poética piedad 

por los animales y hasta por plantas y Arboles~ con sus afi

ciones cinegéticas? ••. ¿c6mo puede poetizar a la trucha a~ 

coiris y a la suave codorniz y dar en seguida recetas para 

guisarlas? Puede concebirse al Santo de Asfs descargando 

un trabuco sobre el Lobo de Gubio? ••. Misterios insondables, 

porque los peces y las aves de Francis Jammes y aun el hosco 
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lobo de Gubto, son pedazos de vtda o pedazos de Dios, porque 

nada por su grandeza o su tnftnitud puede compararse a Dios 

como la Fuerza Vital,,. 

"LY puede acaso un Dios tentar nuestra generosidad y p~ 

ner a prueba nuestra nobleza m4s conmovedoramente, que cuan

do en forma de un ser débil, la suave codorniz o la trucha 

irisada se acerca a nosotros inocente y confiada? Una pr~ 

porci6n bien 16gica se impone: Nosotros somos a los anima

les lo que Dios es a nosotros. Esa consfderaci6n agrava 

nuestra responsabilidad y nos obliga imperativamente a prot!_ 

ger a los animales 'nuestros hermanos inocentes"' JJT, "Mé

xico de día y de noche", Exc. (26 jul., 1938) 

64. JJT, "Nueva York de dh y de noche", Univ, (29 jun., 1930) 

65. JJT, "l'MuJeres y hombres que paslis por la Avenida", en 

Obras I-Poesfa, pp. 574-575 

66. Cf. JJT, La feria de la vida (Memorias), p. 14 

67. Tablada dice por ejemplo: "Esos libros/ •. , dirigiéndose a 

la espiritualidad del lector, necesitan m4s de ésta que de -

su intelecto, m4s de su intuici6n que de su induccf6n -0 de-

ducc16n que son funciones de la mente inferior/., .. / JJT, 

"Nueva York de dfa y de noche", Univ. (25 mar., 1928). "Y 

antes de terminar debemos hacer constar que esa estimac16n 

intelectual de las "Pruebas de Inteligencia" o "Intelligence 

Tests", es otra .supercherfa y otra usurpaci6n, pues lo que 

se mide no es la capacidad de la mente abstracta, superior 

o espiritual que opera las sfntesis, produce las generaliza

ciones, descubre las leyes y, vislumbrando las causas, une 

al hombre con el· Absoluto y le da una func16n c6smica ••. b!, 
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ja mentalidad, la facultad ínfima que hace al hombre bárbaro 

y seudo civilizado, apto para sobrevivir segOn 1~ comp~ten

cia vital, la selecci6n natural y otras sarand.ajas darwi-

nianas". JJT, "Nueva York de dh y de noche", Y.!l.i.!· (26 

jun., 1932) 

Ahora, el mencionado libro de Richard Maurice Bucke 

(1837-1902), expresa, por ejemplo: "'Para poner esto en el~ 

ro, debe entenderse que hay tres formas o grados de la con

ciencia. (.1) La conciencia simple, la de la mitad superior 

del reino animal. {2) La autoconciencia, poseída por el ho.!!!. 

bre además de la conciencia simple, que es semejante en el 

hombre y los animales. (3) La conciencia c6smica. / ••. / La 

conciencia c6smica es una tercera forma que está tan arriba 

de la conciencia de sf mismo como ésta lo esti de la Concien. 

cia Simple. La caracterfstica fundamental de la conciencia 

c6smica es, como su nombre lo indica, el s~ntido de una con

ciencia del cosmos, esto es, de la vida y el orden del unive.t 

so./ ••• / Al contacto con el flujo de la conciencia c6smica 

todas las religiones conocidas y nombradas hoy habrán de de

saparecer. El alma humana habrá de transformarse radicalmente. 

La religi6n dominar& absolutamente a la raza. / ..• / La evi

dencia de la inmortalidad vivirá en todo coraz6n como la 

vista está en todos los ojos. La duda sobre Dios y la vida 

eterna será tan imposible como lo es ahora la duda sobre la 

existencia,/ ... / que todas las cosas, plantas, ·animales y 

hombres, tienen vida eterna; muestra que el universo es Dios 

y que Dios es el universo .•• 

"'Hemos visto ya que la expansi6n de la mente percepti-
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va tuvo un limite necesario: que su vida continua llevó ine

vitablemente a la mente representativa¡ que la mente repre• 

sentatfva por su propio creciNiento se transformó inevitabl~ 

mente en mente conceptual. Consideraciones a priori nos 

hacen ver que la mente conceptual tiene que encontrar una 

salida correspondiente. 

º'Pero no necesitamos basarnos en razonamientos abstra~ 

tos para demostrar la existencia necesaria de la mente supra

conceptual, ya que ésta existe y puede ser estudiada con no 

mayor dificultad que otros fenómenos naturales. La inteli

gencia supra-conceptual, cuyos elementos en lugar de ser co~ 

ceptos son intuiciones, es ya, bien que en pequeños números, 

un hecho establecido, y la forma de conciencia que pertenece 

a esta 6 inteligencia puede llamarse y ha sido llamada Concie~ 

cia Cósmica. 

111 La filosoffa del nacimiento de la conciencia cósmica 

en el individuo es muy s~mejante a la del nacimiento de la 

conciencia de sí mismo. La mente se harta por asi decirlo 

de conceptos, y éstos se hacen cada vez mis grandes, mis 

numerosos, ya cada vez más complejos. Algún día, cuando las 

condiciones sean favorables, se habrá de realizar la fusión, 

o lo que puede llamarse la uni6n química de varios de ellos 

y de ciertos elementos morales. El resultado es una intui

ción y el establecimiento de la mente intuitiva, o, en otras 

palabras, la conciencia cósmica'º Fragmentos del libro Cos

mic Consciousness, citados por P.D. Ouspensky en Tertium or

ganum, pp. 307, 308, 310, 316, 317 

68. Xavier SORONDO, ºAspectos del poetaº. en Revista de Revis-
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fil• núm. 139:0. (JQ ene •• l!l37 l, p, 21 

69. Salvador REYES NEVARES, "Homenaje a Jod Juan Tablada. Ideas 

y creencias", en La Vida Literaria, nOm. 13 (jul. 1971), p. 

24 

70. JJT, 11 Nueva York de dfa y de noche", Univ. (19 mar., 1933) 

71. JJT, "Nueva York de dfa y de noche", Uni v. ( 10 ago., 1924) 

72. JJT, "México de dfa y de noch.e 11 , Exc. (11 sept., 1936) 

73. JJT, La resurrección de los ídolos, p. 290 

74. Cf. Samuel RAMOS, pról. a Martín HEIDEGGER, Arte y poesía, 

p. 14 

75. "La ciencia, la filosofía, la religión y el arte son formas 

de conocimiento. El método de la ciencia es el experimento; 

el método de la filosofía es la especulación; el método de 

la religión y el arte es la inspiración emocional moral o e!_ 

tética. Pero tanto la ciencia y la filosofía, como la reli-

gión y el arte empiezan a servir al verdadero conocimiento 

sólo cuando en ellos comienza a manifestarse la sensación 

y el descubrimiento de una propiedad interna de las cosas. 

En general se puede decir muy bien -y quizás es lo que está 

más cercano a la verdad que lo objetivo de los sistemas pur_! 

mente intelectuales de la filosofía y de la ciencia está no 

en dar al hombre ciertos datos de conocimiento, sino en ele~ 

varal hombre a una altura de pensamiento y sentimiento ~ue 

lo coloquen en posibilidad de alcanzar esas formas nuevas y 

superiores del conocimiento de las que el arte y la religión 

están más cerca". 

"Hasta cierto punto hemos establecido ya ésto al hablar 

del camino emocional; el desarrollo de las emociones; su pu-
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rificación y su H6.eracfcSn de los elementos materialistas de 

posesión y temor de perder deben conducir al 

supra-personal y a la intuición" 

conocimiento 

11 st queremos comprender el mundo noumén·i co debemos bus

car el significado-oculto de todo. /, .. / si queremos acer-

carnosa una comprensión del mundo nouménico, debemos poner 

todo nuestro esfuerzo para ver las diferencias aparentes, 

'subjetivas' entre los o~jetos que nos asombran a veces, y 

de las cuales apenas nos damos cuenta. Esas diferencias ex

presadas en los símbolos y metáforas del arte son a menudo 

revelaciones del mundo de la realidad. Estas diferencias 

son las realidades del mundo nouménico, mucho más reales que 

toda la maya (ilusión) de nuestros fenómenos. 

""Todo arte, en esencia, consiste en la comprensión y 

en la representación de éstas inasibles diferencias. El mu.!!. 

do fenoménico es simplemente un medio para el artista -medi-0 

como son los colores para el pintor y los sonidos para el m-º. 

sico-un medio para la comprensión del mundo nouménico y para 

la expresión de esa comprensión. En nuestra presente etapa 

de desarrollo no poseemos nada tan poderoso, que nos sirva 

como instrumento de conocimiento para el mundo de las cau

sas, como el arte. El misterio de la vida radica en el he

cho de que el nodmeno, es decir, el significado oculto y la 

función oculta de una cosa se refleja en su fenómeno. Un 

fenómeno es meramente el reflejo de un noameno en nuestra 

esfera. EL FEN6MENO ES LA IMAGEN DEL NOÚMENO. Se puede c.Q_ 

nacer el noúmeno por el f!!nómeno. Pero en este terreno los 

reactivos químicos y los espectroscopios no sirven para na-
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da. Sólo es:e fino aparato al que se llama el alma de un ar

tista puede comprender y sentfr el reflejo del noúmeno en el 

fenómeno. En el arte es necesario estudiar 'ocultismo', el 

lado oculto de la vida. El artista debe ser un clarividente, 

debe ver lo que los demás no ven; dehe ser un mago, debe te

ner el poder de hacer que otros vean lo que por s1 mismos no 

pueden ver, pero que él si' ve." Piotr Demianovich OUSPENS

KY, Tertium organum, pp. 149, 151, 222, 223, 224. Además, 

vid. los últimos tres párrafos de la nota 67 en este cap1tu

lo. 

76. JJT, La resurrección de los 1dolos, pp. 171-172 

77. "LLa propagación de la especie? •.• iNo y no: Como dice Ous

pensky, el matemático iluminado y profético, autor del 'Ter. 

tium Organum', en la energfa erótica que varones y hembras 

poseen y ponen en acción, 'hay mucha más fuerza de la neces!_ 

ria', 'infinitamente más". En realidad sólo una parte infi

nitesimal de la fuerza de amor ~ncarnada en la humanidad se 

utiliza para el propósito de la continuación de la especie. 

Pero la mayor parte de esa fuerza, a Ldónde va? •.. iNo hay 

energfa perdida: Ese exceso de fuerza que hace 'cantar' a 

los pájaros toda la primavera y 'construir' nidos aún antes 

de que aparezcan huevos y que nazcan los polluelos, es humil 

de pero generalizable ejemplo biológico de que tal excedente 

de energi'a se trasmuta en esa fuerza creadora que es en la h.!!,. 

manidad Arte y Ciencia. iEros terrible y Venus implacable: 

Demonio en sentido angélico y creador. 'Belleza y Verdad', 

es decir abstracción purificadora". JJT, La resurrección de 

los i'dolos, pp. 87-88 
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78. JJT, op. cit., p. 239 

79. J,JT, "Nueva York de dfa y de noch.e", !!.!!.u· (2 nov., 1930) 

80. Cf. texto nota 58, p. 91 en este capftulo 

81. "Ese triunfo tiene una triple virtud, porque es el de Orozco 

hace largos años admirado por mf y sobre quien hace más de 

tres lustros escribf no sólo el primer elogio, sino el pri

mer articulo que sobre él se escribiera; porque es el triun

fo del Arte de México por el que hace muchos años trabajo 

aqui, de antaño convencido de que ese Arte es nuestro valor 

supremo y como tal con su fuerza espiritual incontrastable 

captarfa como ha captado para nosotros el más sólido presti

gio y la mejor buena voluntad, haciéndonos franque·ar asi ese 

peldaño de la fraternidad humana que es la concordia intern~ 

cional 1l. JJT, "Nueva York de dh y de noche", Univ. (21 

sept., 1930) 

82. JJT, La resurrección de los fdolos,-p. 46 

83. Cf. PLATÓN, Banquete, en Diálogos, p. 378 

84. Cf. JJT, "Nueva York de día y de noche\ Univ. 

1927) 

( 6 feb. , 

85. JJT, "Nul!va York de c!fa y de noche", Unh. ( 17 ene., 1932) 

86. Leopoldo Lugones dijo: "'Toda expresión inexacta -al'iade-

lo que es decir torpe y fea, miente de suyo y enseña a men

tir. Por el coritrario, belleza, verdad y bien, son en arte 

la misma cosa'". Citado por Leopoldo LUGONES (hijo) en 

pról. a Leopoldo LUGONES, Obras en prosa, p. 44. Ahora, en 

lo que atañe sólo a la verdad: "Todo arte es como dejar a-

contecer el advenimiento de la verdad del ente en cuanto 

tal, y por lo mismo en esencia Poesía. La esencia del ar-
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te, en la que especfalmente descansa la obra de arte y el 

artista, es el ponerse en operaci6n la verdad". Martin 

HEIDEGGER, "El orfgen de la obra de arte", en Arte y poe

sh, pp. 110-111. "El Arte puro como Cristo exclama:/ s9.2. 
sum lux et veritas et vita". Rubin DARio, "Cantos de vi

da y esperanza" (1904}, en Poesfa. Libros poéticos comple

tos y antologfa de la obra dispersa, p. 250 

87. Sin embargo, si hubiera necesidad de elegir entre el bien y 

la belleza, se escogerfa el bien como mis urgente: "Es 

cuestión de categorfas, que en este último caso son los So

viets quienes acatan y observan en secuencia rigurosa y S!. 

bia. 

"Vendiendo esas pinturas de maestros y 'petit-maitres' 

para comprar maquinaria agrfcola y favorecer el bienestar 

público, los Soviets prescinden de los superfluo en pro de 

lo estricto que disfrutarin los m4s". JJT, "Nueva York de 

dh y de noche", Univ. (17 ene., 1932). "/ •.. / Aducir el 

viejo mote de 'el Arte por el Arte' serfa blasfemar en es

tos momentos en que la conciencia humana en medio del ecli.P.. 

se de sus antiguos ideales y el naufragio de las viejas nor. 

mas, clama por el Mes1as que la gufe a la tierra Prometida 

del Espfritu, única entidad que parece haber sobrevivido 

a todas las catlstrofes". JJT, "Nueva York de dfa y de no

che", Univ. (4 oct., 1925) 

88. "/ .•. / trastornando de paso toda la filosoffa plutócrata, 

Diego es respetable actor de un herofsmo a la Prometeo .•. 

"Con el metal arrebatado a los dioses del Oro, el pin

tor mexicano hizo fuego y luz para los proletarios ateridos 
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y a obscuras". JJT, "Nueva York de dh y de noche", Univ. 

(7 ene., 1934 l 

89. JJT, "16 de septiembre", Univ. (15 oct., 1930) 

90. Cf. texto nota 53, p. 90 en este capítulo 

91. Y en mi esperanza de que un día/mi alma saltará/del viejo 

trampolín de la carne mortal hacia el ezul,/de lo relativo 

a lo Abstracto/Looping the loop". JJT, 11 5a. Avenida", en 

Obras 1-Poesfa, p. 580 

"Si tuvo el presentimiento de su fin pr6ximo, no lo 

llegó a dec1r. Desde aftos antes venfa preparando su espíri 

tu para ese momento, que no le amedrentaba. Viv-ía convenci 

do de que el ser humano se compone de un cuerpo físico y 

otro espiritual, y de que, cultivando éste al grado de per

fecci6fl, se llega al conocimiento de la verdad. La pigina 

inédita que en seguida copio, es testimonio de su ffrme 

creencia en la inmortalidad del alma. Recoge en ella, bajo 

el tftulo de 1Suefto 1 el que tuvo una noche del 24 de novie.!!!. 

bre de 1924. Héla aquí: 

"'Sin que ninguna escena violenta lo precediera, softé 

que recibía yo un balazo en el cráneo por lo parte de 

atrás, sin saber por qué, ni cómo, ni de quién, .. 

Sentf el impacto y tuvo la instantánea conciencia 

de que aquello era la muerte, de que iba yo a morir, de que 

estaba muriendo ••• Y a la rápida sensación de lo fatal y 

de lo irremediable se unió el alborozo de conocer el más 

allá, de experimentar en mí lá supervivencia del espíritu. 

iY tuve por un instante la certidumbre dichosa de la inmor

talidad~ me dispuse a darme cuenta del nuevo mundo, &vida, 
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anelos.ame.nte /s.ic.[ Distingul una vaga luz dorada y, en 

vez de despertar de la muerte flsica en el plano astral, 

desperté del sueño en mi recámara, casi contrariado, pues 

en aquella muerte no había sentido ni dolor ni angustia de 

dejar esta vida, sino curiosidad por darme cuenta del más 

allá, y de la dicha de comprobar y sentir la inmortalidad. 

"'La luz dorada que por un instante cref ser la del 

plan /sic./ astral, era la claridad de la aurora filtrándo

se por la ventana de mi alcoba. 

"'Las dos veces que he soñado morir, ha predominado en 

mf ese mismo sentimiento ansioso de comprobar la inmortali

dad, de darme cuenta de la supervivencia de mi espftitu. La 

vez anterior soñé que formulaba el pensamiento de entregar

me a Dios 111 • José Ma. GONZÁLEZ DE MENDOZA, "Los últimos 

dfas de José Juan Tablada", 

Srfa. de Hda. y Cre-d. -Pllbl. 

pp. 16-17 

en Boletfn Bibliográfico de la 

núm. 461 (lo. may., 1971), 

92. Verso de H6lderin citado por Martin HEIDEGGER en ~A~rt-e ___ y_. 

poesfa, p. 137 
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"Nueva Y'Ork de dfa y de noche", en El Universal, ailo XIV, t, LVI, 

nOm. 5013 (México 20 jul., 1930], pp, 3, 10 



141 

"Nueva York de dfa y de noche", en El Universal, ano xrv, t. LVI, 

núm. 5034 (México 10 ago,, 1930}, pp, 3, 9 
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"Nueva York de dfa y de noche", en El Unive.rsal, ano XVI, t. LXII, 

nOm. 5640 (México 10 abr., 1932). pp. 3, 7 
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"Nueva York de dfa y de noche", en El Univ~r~al, ano XVI, t. LXII, 

nQm. 566i 0,Axico lo. may., 1932} pp. 3, 7 

"Nueva York de dfa y de noche", en El Universal, affo XVI, t. LXII, 

nQm, 5667 (México 8 may., 1932}, pp. 3, 7 
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"Nueva York de dfa y ~e noche 11 , en El Universal, afio XVII, t. LXV , 

nOm. 5911 (MAxico 8 ene., 1933}, pp, 3, 7 
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"Hueva York de d1a y de noche", en El Universal, ano xvn, t. LXVI, 

núm. 6024 (Hlx1co 30 abr., 1933}, pp. 3, 7 
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"Nueva York de dta y de noche", en El Universal, ano XVIII, t. LXVII, 
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"Nueva York de d1a y de noche". en El Universal, ano XVIII, t. LXIX. 

nOm. 6283 (MAxico 21 ene •• 1934}. pp. 3. 7 
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núm. 6423 (Mixico 3 jun •• 1934), pp. 3,. 7 
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"Horas neoyorquinas", en Excelsior, ano XX, t, I. núm. 6885 (Mé
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"Horas neoyorquinas", en Excelsior, ano XX, t. II, nOm, 6908 (Mé-

xfco 13 mar., 1936}, p. 5 
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"Horas neoyorquinas", en Excelsior, año XX, t, It, núm. 6921 (MA-

xico 26 mar., 1936}, p. 5 
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11 MAxico de dfa y de noche", en Excelsior, ano XX t, V, nOm, 7107 

(Mhico, 22 sept., 1936}, p. 5 
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