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"Si la cultura es la menifesteci6n de le 

conciencia nacional, no vacileria en a

firmar, en el casa que nos ocupa, que 

la conciencia nacional es la forma más 

elaborada de la cultura." 

Franz Fanan. 

"Un pais dependiente es un pais en peli

gro permanente de disgregación nacional" 

Benita Balam. 



IN THOlJUCCIOI~ 

Hoy en dia el debate político e ideológico, sobre el concee 

to de nación, sobre el nacionalismo, sobre el car~cter nacional 

de la revoluci6n, y sobre la relaci6n entre la liberación nacio

nal y el ·socialismo; han vuelto a despertar un inter€!s inusitado 

en el desarrollo intelectual y la inves~igación científica de e~ 

te pais. 

La historia del pueblo mexicano ha sido distinta a la hist2 

ria del estado mexicano, aunque ambos hayan contribuido en la 

formación de la nacionalidad o de eso que hemos llegado a denomi 

nar: "Conc~enc~a Naciana1'1 • Nueslro inter~s en este breve ensa-

yo es analizar, en el sentido estricto de discriminar una y otra 

historia. 

Pensamos que una labor intelectual honesta debe intentar rom 

per con las apologías a cualquier sistema de ideas, aún cuando en

su realizaci6n tenga que sostenerse en un sistema ideológico de-

terminado. Porque ?._e lo que se trata, no es de justificar por si·· 

misma, la ideologia que uno sostiene, "apantallar" con l.a verdad 

''única'' de sus ideas. Sino por el 

te los instrumentos teóricos de su 

contrario, utilizar criticame~. 

ideologia (siendo conciente de 

que toda ideología es limitada) para encontrar nuevos conocimien

Los, riue aportr.n luz sobre la renlidnd, como sobre l.a propia his-·· 

toriiJ de 511 iUr'!oJ.ogio. 



Solo en este sentido me expliéo la idea del maestra Revuel

tas, cuando decla: "La verdad es revolucionaria, provenga de don 

de provenga". 

Lo cierto es que la verdad, como realidad histórica objetl 

va, no es propiedad privada de ninguna ideologla, de ningún par-

tida, nación o estado. franscurre, muchas veces incógnita, ind~ 

pendientcmente de la valoración ética o pasional, con que se le 

pretenda definir, aunque inevitablemente la verdad, como concep

to filos6fico y racional, es una categorla fundamentalmente l':ti

ca, y es ella, la ática, quien le otorga una posici6n dentro de 

la historia. 

3 

Maquiavclo no divorció l~ moral de la politica, sino que la 

subordinó y la intcgr6 a la politica en una de ~us formas b~si~~ 

cas de expresi6n, en !_Q§....._Qrincipios. 

La contradicción que se asume entonces, entre la verdad hi2 

tórica, entendida como realidad objetiva, y el criterio de ver-

dad, que posee la estructura de una ideologla determinada, ente~ 

dida como una valoración subjetiva; es sustancialmente diferente, 

pero ambas juegan un.papel igualmente importante en la formación 

de la conciencia de los hombres. 

5u coincidencia, es decir, la identidad entre la real.idad -

oobjctiva y la Vdloraci6n subjetiva, es lo que Marx denomina pre-

cis~mente ''cun~icncia soci;1l'1
• La unidad monista de la filoso--

fia U1~ lo prnxir:; enlrP. el spr y el pensnr. Sólo en este sentido 

µoUernoti hatJlGr prnpiomcnlo de ºvcrdéld hi::;t6ricn". 
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Pero cuando tal "verdad" carece de ~tica y se transforma en 

criterio de verdad exclusivo de una ideologia, en culto institu

cionalizado a una estructura politica, esa "verdad" deja de ser 

~rda.Q, o retomando las palabras de ílevueltfls~ "la verdad del P2 

der" sustituye a "la verdad histórica" y se opone a ella. 

En este camino sinuoso, en medio de esta guerra ideol6gica 

irrenunCiabl e, está ubicado este pequeílo ensayo, que apenas y e!!! 

pieza a poner 105 puntos suspensivos de.las interrogaciones, que 

nos parecen m5s apremiantes. 

Sin duda que un nuevo orden en las ideas, requiere de un -

desorden previa, que exige su superación, de la cual, desde lue-

go y afortunadamente, no soy el único responsable. La profunda 

confusión ideolúgica que ~xisle en el campo de la teor~a revolu

cionaria en el mundo contempor~neo, a partir del desmoronamiento~ ~ 

de la autoridad politica de la lll Internacional, encabezada por 

la Uni6n Sovi~tica, trajo como consecuencia en el pensamiento sQ 

cial una especie de "Torre de Babel", de la cual no hemos salido. 

Sirvan entonces, para algo, estas especulaciones filosófi

cas y politices, y ésta pasi6n intelectual que me guia~ para a-

cercarnos a la formación de nuestra propia verdad histórica, es 

decir, a la formación de la conciencia nacional en M~xico. 

Este ensayo ha querido abordar algunas de las formas de -

cxprP.5iún de .l .-1 C.:L,nclencia nacirJn."11, que nos hnn resultada ser 

lii~ L6.ric;:im~n lf~ las m!ir.; evidcn tes, aunque desde lueqo no lFJS C..n!, 

ca!1, t._11.r.s cumo rl pensnmi1-in to rcliqioso o las i<.JF"!aS P.stC!Licns. 



llesafortunadamente no hemos t·enido el tiempo suficiente, -

que se otorga para la elaboración de una tesis de licenciatura, 

para abordar las relaciones entre politica y cultura, y las ex

presiones de la conciencia nacional en el orden del estado o de 

su ruptura con él, por lo que considero este ensayo inconcluso. 

Sin embargo, damos pie con ello a una investigación poste

rior, que cumpla mejor cnn los propósitos iniciales. 

Solo rne resta agradecer la aceptaci
0

ón de este proyecto y -

la orientación en su desarrollo a rni asesor, el Maestro Alberto 

Hij ar. 

Ciudad de México, mayo 15 de 1906. 
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El origen de la filosofia de la praxis 

y su carácter universal 



CAP !JULO l 

El origen de la filosofia de la praxis 

y su carácter universal. 

La filosofia de la praxis, según la afortunada deno

minación de Antonio Gramsci, y que ha sido generalmente -

conocida como: "marxismo•, representa para el pensamiento 

social contemporáneo un lugar común de discusión en lo t2 

cante a la formación de la conciencia cientifica. 

Quizás ninguna otra filo~ofia desde hace ya un siglo 

y medio, haya causado tanta polémica y haya tenido tanta 

repercusión en las diferentes escuelas de pensamiento. 

Nos es imposible realizar un análisis comp1eto de la 

conciencia nacional, sin recurrir en primer lugar al est~ 

dio de la filosofia de la praxis y a su relación con la -

evolución de la conciencia social en nuestro pa1s, 

Sobre el origen de esta filosofia, Gramsci nos dice: 

"La filosofia de la praxis presupone todo este 

pasado cultural, el Renacimiento y la Reforma, 

la filosofia alemana y la Revolución france.sa, 

el calviniGmo y la econom1a clásica inglesa, el 

~ibor~Lis1oa laico y el l1~storicismo que se en-

cuentro en la base de toda la concepción moder

na du l~ vida. La filouofio du La praxiu es la 

7 



la coronaci6n de todo e~te movimiento de refo~ 

ma intelectual y moral, cuya dialéctica es el 

contraste entre cultura popular y alta cultura. 

~orresponda al nexo Reforma protestante más R~ 

volucif>n francesa,- es una filosof1a que es ta_!E 

bién pol1tica y una politice que es también fi 
losofia." 

lEl materialismo hist6rica y la filosofia 

de i3enedctto Croce, 1930.)___ (1) 

La concepci6n marxista no podia haber llegado a su 

elaboraci6n por el mero desarrollo estructural del capi 

talismo, ni siquiera par el mero estallido de las revo-

l. ucion es pal 1 tic as. Antes de el.lo, era imprescindible 

que en el pensamiento social se desarrollara el nivel -

te6rico filos6fico de su propia conciencia para que fu~ 

ra posible la sintesis de la totalidad, la unidñd entre 

el ser y el pensar, la idea de praxis. 

El. proceso hist6rico de la filosof ia clásica alem~ 

na se inicia durante el Renacimiento con el movimiento 

religioso de la Reforma protestante, cuyo carácter es ~ 

minentemente pgpular, a diferencia de la iglesia angli-

cana fundada por Enrique Vlll cuyos intereses son aris-

tocráticos y absolutistas. El rompimiento ideol6gico -

de las pueblos germánicos con el Vaticano y la ortodoxia 

cristiana, l.levaba en el fondo una nueva relaci6n politi 

ca (intelectual y moral) entre los feligreses y la nueva 

iglesia. 

B 



Al mismo tiempo que esta relaci6n individualizaba 

la profesión de fe y la desvinculaba de una sujeci6n -

centralizadora, provocaba un prof.undo cambio en las r~ 

laciones que se fueron ~stableciendo entre la sociedad 

civil y el estado moderno. La relación del individuo 

con su sociedad ya no requeria en su esencialidad de -

una-unidad metafisica, su mediación se establecia a tr~ 

vés del estado, a través de una unidad politico-jur1di

ca. Esta transformaci6n en las relaciones sociale~ que 

abria el capitalismo generó una independencia en la ac-

ción y en el pensar de los individuos. El protestanti_¡¡¡ 

mo llevaba consigo el gérmen del ateismo, porque la cr~ 

tica a la ortodoxia ejercia una acción disolvente sobre 

los viejos dogmas y no pod1a menos que abrir una aguda 

crisis existencial en esos pueblos, reprimida apenas por 

el rigor moral del puritanismo. 

Con las raíces en esta tradición popular, la filos~ 

f1a cl&sica alemana iba poniendo en entredicho el duali~ 

me teológico de la ortodoxia cristiana. Spinoza habla 

de la inmanente presencia divina en el ser, o en otras 

palabras del carácter inseparable entre la divinidad y 

el ser. Kant. al hablar de la "cosa en si", independie!!. 

te a nuestra conciencia pero incognocible, reconoc1a a 

la realiLlud pero inconsecuen temen te porqüe no aceptaba 

su apropiación como "cosa para si". 

9 



Es Hegel finalmente qui~n supera el dualismo teolQ 

gico y es capaz de sintetizar el pensamiento filos6fico 

en un concepto monista, la divinidad es la propia reali 

dad o como ~l mismo lo dice< "La razón es espiritu en -

tanto que eleva a verdad la certeza de ser toda reali-

dad". (fenomenologia del Espiritu). 

10 

Su pensamiento monista desarrollaba la dial~ctica 

del espiritu en una 16gica totaliz,ante del conocimiento, 

distinguia tres estados del esp1ritu o tres momentos del 

conocimiento: a) el conocimiento en si, es decir, lo real 

b) el conocimiento para sí, es decir, la apropiaci6n de 

lo real; y, c) el conocimiento mismo o la categor1a, es 

decir, la concreción hist6rico-racional del proceso del 

conocimiento del ser social. 

Evidentemente esta explicaci6n no iba a ser deci

frada por el mismo Hegel, fue la aparición de la filos2 

fía de la praxis la que lo pudo hacer. 

La religi6n no podía haber llegado a esta unidad 

monista en el P.ensamiento humano sin la especulación r2 

cional de la filosofía, que al tratar de justificar to

talizadoramen te su car~cter universal en rea1idad ini-

ciaba un nuevo momento histórico en el pensamiento so-

cial, semejante a la creación del monotclsmo, puesto que 

G~ ant~s las hallazgos gnoseoló~icos de la ciencia se 

l!ncontrcil.11:m nul.Jordinados a la ontolo•Jia tuol6gica del 



del dualismo, ahora el pensa~iento religioso se iria a 

subordinar a la ontologia racional de la filosofia de la 

praxis. 

El monoteismo llevaba a la religi6n a la teologla 

dualista {la separaci6n entre lo divino y lo humano), 

que s6lo seria superado por el monismo f ilos6fico de H~ 

gel; La concepci6n religiosa hegeliana es pantelsta, 

vuelve en un ciclo espiral al pantpismo primitivo de 

los pueblos politeistas, pero de forma racional. 

La especulaci6n filosófica había llegado al punto 

nodal en que ya no era necesaria la idea teol6gica para 

explicar al mundo racionalmente, aunque no por esto su

primla la fé, sino la subordinaba a la razón. 

Aunque el monoteismo fue esencial para descubrir 

el momento gnoseolOgico {los conocimientos racionales), 

ocultaba el momento ontol6gico, "el quién conoce": Dios 

o el hombre, precisamente por su concepción dualista. 

Ue esta forma el dualismo era o es la expresión de 

la incapacidad._por comprender el momento gnoseol6gico y 

ontológico del conocimiento humano y del ser social. 

El monismo filosófico propuesto por Hegel s6lo po

día alcanzar una soluci6n universal a través de la sin

tesis del pensamiento social de su época, fue esta pre-

e i.sdmt!n te la Lubor del marxismo .. Du la 1nisma forma que 

p~ra huy el renacimiunto de la filosofia de la praxis -

11 
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está vinculado con su capac~dad o incapacidad para sin

tetizar el complejo pensamiento de nuestra ~poca. 

Así aunque Negel intentaba con su filosofía compre~ 

der racionalmente la religión y salvarla de su crisis e

vidente en el pensamiento filosófico de su tiempo, lo 

que en realidad habia creado con sus geniales especula-

cienes era la posibilidad de superarla definitivamente -

en el pensamiento racional. 

Pero si el pensamiento hegeliano superaba te6rica-

mente el problema teológico de la separación incognoci

ble del dualismo, transform6ndola en una uniqad cognoci

ble monista y p~nteísta, el nivel teol6gico de las cree~ 

cias populares quedaba sin resolverse. 

Por otro lado, si los librepensadores de la ilustr~ 

ci6n francesa hacían combatido la teología clerical, su~ 

tituy6ndola en cierta forma por la mistificaci6n del es

tado moderno, ~stos no habían superado el dualismo teol~ 

gico, en todo casa sólo lo habían negado, privilegiando 

el lada human~ sobre el divino de la dualidad. E~ mate-

rialismo filosófico con Desca~tes, Hume, Voltaire, Kant, 

Feuerbach y otros, evadía su compleja solución y preten

día enterrarla al abrigo del empirismo y de la razón pura. 

La conservación implícita del dualismo en el pensa

miento filus6fico occidental habría de crear por conse-

cuencia un la formación de la conciencia científica mo--



derna ; el espíritu positivista, el cual rompía con to

da dialéctica subjetiva y reducía la lúgica a ~na orga

nización formal de los conocimientos y no a la realiza

ciún de estos mismos a trav~s de su lógica interna. De 

esta manera el positivismo continuaba el divorcio del -

momento gnoseológico y ontológico del conocimiento. 

·Al mismo tiempo corno una de las vertientes rn:!\s im

portantes de la época, apareció el escepticismo filosó

fico como una negación al materialismo filosófi~o_y en 

suma a la misma cultura occidental. Tal fue el caso de 

Neitzche y de los llamados poetas malditos; Baudelaire, 

R irnba':'d• etc., quienes merecen un examen aparte. Sola 

diremos en este momento, que su proyección en el pensa

miento moderno est~ m~s en relación a la conciencia es-. 

tética que a la científica, aunque no por esto sea menos 

importante para nuestro análisis. 

La ruptura con la dialéctica hegeliana no es para 

Marx una nueva dialéctica, sino un nuevo ciclo de la di~ 

lfoctica. Y esto es así, porque si bien niega la unidad 

teolúgica de la "idea absoluta" hegeliana, no desconoce 

la esencia monista de su lógica. Para Marx la filosofía 

de Hegel es "la negación de la negación" en el sentido -

de que niega la realidad objetiva mediante su idea teo

lóyica obsuluta, pero al mismo ti~mpo niega a ~sta para 

restiLuirla como realidad en si misma. 

13 
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Aunque la lógica dialéctica existe desde la apari-

ci6n de la conciencia humana, ésta se hallaba subordin~ 

da· al pensamiento religioso, su n6cleo racional fue de_!! 

cubierto por Hegel. La lógica dialéctica expresa en su 

esencia racional este encuentro entre el ser y el pensar, 

esta unidad monista inseparable del hombre y su concien-

l~os dice Marx~ 

"Para si, lo negativo del objeto o su superarse 

a si mismo tiene una significación positiva o 

sabe la negativ~dad del mismo por el hecho de 

que se exterioriza a sí mismo 1 pues en esta e~ 

teriorización se estatuye como objeto o el ob~ 

jeto se estatuye a si mismo, en gracia a la i2 

separable unidad del ser para si." 

(Manuscritos Económico-filosóficos de 1644). ( 2) 

El hombre, la conciencia del hombre para estudiar al 

hombre necesita definir un objeto de estudio, se autode-

fine como objeto, "se exterioriza a si mismo" como obje-

to, precisamente para apropiarse como tal, para "ser pa-

ra si" lo hace; para superar su cosificación o su objeti 

vidad negativa, que no es otra cosa mas que un lado de -

la moneda, pues del otro lado se encuentra la conciencia 

objetiva de su ser positivo (suyo, no exterior, no ajeno). 

"t:l retorno d,,l objeto al sí mismo es, por tanto, la rea-

propiaciún de.L objet.o". (Ibld.) 



La 16gic~ no puede ser ~olo Termal o exterior {Ten2 

menol6gica) la lógica tiene que ligar el contenido y el 

interior de los fenómenos, en tal sentido tiene un carl>E 

-ter negativo, porque niega la esencia al afirmar la obj~ 

tividad de los nexos externos de los Tenómenos. Y tiene 

un car~cter positivo porque niega esta negación cuando -

afirma la objetividad de los nexos internos de los renó-

menos y reveLa su esencia. 

roda lúgica conlleva un contenido ideológico y un 

discurso que 1 a expresa. No puede ser neutral, derine 

abierta u ocultamente una relación de poder. 

Continúa Marx: 

"De otra parte, va implicito aquí, al mismo 

tiempo, este otro momento, a saber: que ha 

superado también y recobrado en sí esta e~ 

teriorización y objetividad, razón por la 

cual en ~ ser otro es, corno_j;s.J., .filL.lil.. 

(Ibid.) (2) 

Con la deTinici6n del objeto de estudio: el ser ob-

jetivo, este s~r, se supera "para sift como ser objetivo-

subjetivo, y al mismo tiempo se recobra "en sl" como otro 

ser en su mismo ser. como realidad no como conciencia. 

De esta manera, la filosoría de la praxis daba co2 

tinuidad al monismo filosóTico y lo llevaba a su conTro~ 

.Laciún cun la realidad. As1 Marx llegaba a la conclusión 

15 



siguiente: 

"Y como el pensamiento se imagina que es direc

tamente lo otro de si mismo, realidad sensible 

y, por tanto su acción vale también para ~l co

mo acción sensible real, esta superación pensa!!. 

te que deja estar su objeto en la realidad, cree 

haberla superado realmente y, de otra parte, c2 

mo s61 o se ha con vertido para él en mamen to co!!_ 

ceptual, rige también para él, en su realidad, 

como autoconfirmación de si m~smo, de la concie!!, 

16 

cia de sl, do la abstracción," { 1 bid. ) { 2) 

u~sglosemos esta concepción para entenderla mejor: 

a) "Y como el pensamiento se imagina que es directamente 

lo otro de sl mismo, realidad sensible ••• • 

Esto es, el pensar del hombre se imagina directamente c2 

me hombre real, sensible. 

"por tanto su acción vale también para él como acción 

sens~ble real ••• « 

Es decir, que la acci6n del pensar es una misma acción -

que la acci6n del ser. 

b) "esta superación pensante ••• " (la praxis, unidad del 

ser y el pensar) "que deja estar su objeto en la reali-

dad •• ,• (su ser) "cree haberla superado realmente ••• • (~ 

través de la imaginación conceptual de su ser, aunque en 

realidad la idea del ser no extingue al ser.) 

e) u como ::¡Ú.lo se ha con ver tit.Jo para él en mamen to con ce.e, 
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tual ••• • (el ser se ha convertido en idea en el pensamie2 

to) "rige tambi!'.n para !'.l, en su realidad, como autocon-

firmación de si mismo, de la conciencia de sí, de la abs-

tracc.i:On. 0 El pensar •e rige también por las leyes de la 

realidad del ser, la conciencia de sí, la abstracción real 

del ser es la coincidencia entre su momento objetivo, ~ 

sible real y su momento subjetivo o conceptual. Lo que -

hace autoconfirmarse al pensar co~o real, como objetivo, 

es precisamente su relación con la acción sensible del ser. 

Esta es la concepción cabal del monismo filosófico -

marxista, la superaci6n hegeliana encontrada en la unidad 

de la conciencia y la autoconciencia através de la razón 

del"Esp1ritu Absoluto•, se convierte en la unidad entre el 

ser y el pensar através de l_a praxis revolucionaria. 

Marx recrea la lógica dialéctica de Hegel, d~ndole 

su concreción histórico social, no rompe en su esencia con 

eli41 sino que le da una nueva dimensión. Marx abra-

za la filosof1a materialista desde su origen histórico y 

social, desde sus conocimientos de la estructura y la hi~ 

toria de la sociedad, no desde la lógica del materialismo 

f'il.osófico, meramente emp1rico o racionali.l.t"-,meramente pos.i 

tivo. 

Por eso Marx es materialista por el contenido histó

rico de lcl suciedad no por la 16yi~a positivista de su a-

n~liGis; un esto i·larx siempre fue dial~ctico. Marx es 



dial~ctico por el contenido ~e su 16gica no por 1a esp~ 

culaci6n aprior1stica y ahist6rica del idealismo; en e~ 

to Marx siempre fue materialista. 

[l materialismo hist6rico es la concreci6n social 

del an~lisis dial~ctico y no otra cosa, esto es, el ma-

terialismo histórico es la dialGctica materialista, no 

hay separación en ambos, son parte constitutiva de la -

filosofia de la praxis. 

~n esta concepción no hay separación entre la filg 

sofía y la ciencia, son una sola cosa, una sola concie~ 

cia. La filosofia en este sentido es una ideologia po-

litica vinculada al conocimiento cientifico como su me-

jor arma. 

No existe ciencia sin f ilosof ia, sin metodologia e 

hip6tesl.s, sin utopias, sin pasiones, sin intereses so-

ciales. La neutralidad con que se cubre la cienci.a po-

sitiva no es ml'is que otra i~e.olog1a. 

uramsci tiene un juicio verdaderamente revelador -

al respecto, 

"La ciencia no se presenta nunca como una noci6n 

puramente objetiva; siempre va envuelta en una 

ideologia; concretamente la ciencia es la uni6n 

.f!J!l hect!Q_Q.Ql!;ltivo con una hi~is o un siste 

ma de hip6tesis_sue super.é!n el mero hecho ob je-

Es verdad, sin embargo, que en este terr~ 

no es relalivomenle fl'icil distinguir la noci6n -

lB 



objetiva del sistema de hip6tesis con un 

proceso de abstracción 1nsito en la propia 

metodolog1a cient1fica, de tal modo que P2 

demos apropiarnos de la una y rechazar el 

otro. Por esto un grupo social puede aprg 

piarse de la ciencia de otro grupo sin a--

captar su ideolog1a." (!bid.) ( 3)' 

Si bien esto Gltimo es cierto, es decir, por su ori 

gen el producto cultural de una sociedad, en este caso -

un conocimiento cient1fico, se enc';.,entra ligado a una 

cierta ideolog1a de clase o de nación, por su destino es 

del saber universal y puede ser apropiado por todos. P~ 

ro por otro lado, el desarrollo de la investigación cie~ 

t1fica, en particular del pensamiento social aunque no -

exclusivamente, depende de la posibilidad de superar vi~ 

jas tesis que sostiene la ideo1og1a domÍ~nte, y en este 

sentido, el desarrollo del conocimiento cient1fico est§ 
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ligado a la construcción de una ideolog1a que le abra paso. 

Sobre ello, Karel Kosik nosdice~ 

"Toda ciencia, y por consiguiente también la 

econom1a_.poli tica y la filosofia, es una e~ 

tidad objetiva que tiene sus propias leyes 

internas, de acuerdo con las cuales se des~ 

rrolla, leyes que son independientes de los 

caprichos subjetivos de los individuos, y -

que se imponen incluso a despecho de las i~ 

tenciones y antipatías de ~stos." 

(Dialéctica de lo Concreto). ( 4 ) 



La relación necesaria entre ideología y ciencia nos 

lleva a comprender que los conocimientos cientificos "en 

si mismos" no conducon a la verdad objetiva, que tales -

conocimientos han de estar relacionados con otras formas 

de conciencia, no necesariijmente científicas, que le peE 

mitan alcanzar una comprensión más completa de la verdad 

objetiva, esto es, del ser social. 

lle ahí la importancia de la filosof1a escéptica y -

existencialista y de su conmoción en la conciencia esté

tica y religiosa de uoccidente~. 

?O 

Si bien la filosof1a de la praxis cuestionaba el pe~ 

samiento social anterior, era también una continuación de 

la conciencia universalista o mesiánica de la cultura oc

cidental. 

El marxismo surgía como síntesis del pensamiento fi

losófico y científico de occidente: la fi1osof1a clásica 

~!J.-ª, la econom1a clásica in.9J:.~ y el socialismo ~ 

cés; pero no como síntesis del pensamiento social del mu~ 

do. Surgía precisamente cuando en el seno de su propia -

cultura había una negación de ésta y un intento desespe-

rado por abrirse a otras culturas. 

¿Era entonces el marxismo una posibilidad no exclus~ 

vamente europea pare cambiar al mundo?. Cuando se habla 

~el ca1·~cl1!r universni del marxis1no se quiere decir que -



así como se originó en Europa podría haberse originado 

en cualquier otro lugar, lo cierto es que sólo en ese -

momento se originó en Europa, pero por esto mismo no 

basta ese punto de partida, ha de originarse en todo el 

mundo, es decir no repetirse sino reproducirse origina! 

mente como pensamiento propio de la cultura de uno u -

otro pueblo, si no lo consigue quiere decir que no es -

universal sino solo impuesto. 

La filosofía de la praxis ha revelado al mundo nu~ 

vos conocimientos, pero ~stos no pueden ser asimilados 

o universalizados mientras no haya un conocimiento del 

propio ser de cada uno, de aquello que le es útil para 

su propia liberación. Por eso, no basta el descubrimie~ 

to de ese conocimiento, es necesaria tambi~n su sociali~ 

zación, y ~sto es quizás en ocasiones m~s importante. 

En este sentido la cuestión de que el marxismo no 

es sólo una conciencia científica del mundo sino un movi 

miento cultural, no es una cuestión carente de importan

cia. 

El mismo marxismo no comprendió estas exigencias de 

la dial~ctica de la conciencia, y tendió a erigirse como 

1
'cienc~a de la h~storia••. que as casi como decir ''ciencia 

de las ciencias••. Se mitificaba de este modo la ideolo-

~ia µroluluria, porque perdía su origen histórico-social 



y se elevaba al rango de ciencia absoluta. Uesde el li-

bro de Engels "Del socialismb utópico al socialismo cie2 

tifico" (1880) se concebia la conciencia socialista como 

una conciencia estrictamente cient1fica. Asi decia Kaut~ 

ky, cuya idea fue compartida por Lenin en su libro "¿Que 

hacer~" (1902)~ "La conciencia socialista moderna puede -

surgir únicamente sobre la base de un profundo conocimie2 

to cient1fica 11 • La negación de la filosofia por Engels 

y más tarde encumbrada como una de.las tesis más importa2 

tes de la ortodoxia por Stalin, condujo a una perversión 

del pensamiento filosófico contemporáneo~ a un predominio 

del positivismo en el pensamiento cientifico. 

Se regresaba al viejo racionalismo, cuya concepción 

unilateral de la razón sobre la psique humana, deviene en 

una actitud irracional y en una conciencia falsa. Porque 

bloquea la conciencia y su visión objetiva, multilateral, 

monista¡ le impide enriquecerse y ampliar sus vinculas co~ 

lo subjetivo, allanar, interpretar y conocer el inconscie~ 

te y la vida pasional. 

Probablemente todo pueda llegar a tener una comprob~ 

ci6n cientifica, pero aún asi, no será toda la explicación 

del hecho, sino sólo la parte racional o lógica, faltaria 

la emocional o de la fé. La razón debe dirigir y orga-

nizar aquello que es irraciona1 o inconsciente en el ho~ 



bre, pero no debe excluirlo, adem~s de que es imposible 

que lo suprima. Como dir1a el poeta Pablo Neruda~ .. 
la locura, cierta locura, anda muchas veces del brazo 

con la poesía. Sin ernbargo, la razón gana la partida 

y es la razón, base de la justicia, la que debe gobernar 

al mundo." (Confieso que he vivido). (5) 

Es cierto que todo lo real es racional, pero aunque 

la razón pueda explicar la vida, l,a razón no puede sust,i 

tuirla, esto saca a luz lo esencial de la vida, como re

lación pasional de la existencia, comcfvmodo especifico -

del ser o forma objetiva del movimiento del ser. Ya de-

e.ta Marx que> "El hombre, como ser sensible objetivo, es, 

por tanto, un ser paciente y, por ser sus padecimientos 

sensibles, es un ser apasionado. La pasión es la fuerza 

esencial del hombre que tiende en~rgicamente hacia su o~ 

jeto. 0 (lbid.) (2) 

Entonces, la conciencia cient1fica tuvo que preocu

parse tambi~n del lado pasional del hombre, de su incons-

ciente. Con la aparición del psicoanálisis, cuyo origen 
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ideológico no fue proletario, el pensamiento social alean 

zó una nueva dimensión. La racionalización del inconscie~ 

te llegaba a coincidir en cierto sentido con la filosof1a 

de la pruxis. 

El Lratamienlu psicoanal1tico consiste en poner en -
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duda, en la memoria, el pasado, como cosa ajena al presen 

te, y reconstruirlo como un sujeto de transformación en -

la obra del futuro lla liberación de la libido). De tal 

mod?, que los tres tiempos se conjugan en uno~ la praxis. 

No existe una adaptación autom~tica en el presente sin --

resquicios del pasado. Y no todo lo pasado est& superado, 

su latencia revela una insuficiencia o una necesidad del 

presente. El futuro en este senti~o no implica necesari~ 

monte un mejoramiento del individua o de la sociedad, si 

no le da (Jste un orden racional a su pa.sado., 

lgor Caruso nos habla de la compulsión repetitiva, 

que es de algún modo la memoria histórica irracional del 

individuo y de las sociedades; que se manifiesta de dife-

rentes formas:. 

"a) la compulsión repetitiva demuestra que el fin 

de .las pulsiones es el retorno a los estados ant~ 

rieres, las pulsiones no tienden de ninguna manéra 

a crear estados nuevos; 

"b) el estado original era la muerte: las pulsiones 

tienden por consiguiente a retornar a lo inorg~ni

co. 

"c) pero existen pulsiones opuestas a las pulsiones 

de muerte, las que denominamos Eros o Libido y es

tau tienden hacia estados nuevos m~s organizados." 

lPsicoan&lisis, Marxismo y Utopia, 1974). {6) 

Uevivir el pas11do no corno repe tici6n irracional des-

truct.iva, sino como conciencia histórica de aquello que -



aún no se ha resuelto o no se ha expresado porque no ha-

bia adquirido una solución orgánica. De esta forma, a-

quello que la ideologia proletaria, dominada por la ortg 

doxia, no habia podido comprender, el psicoanálisis lo -

evidenciaba. En el inconsciente las leyes del pasado a~ 

túan sobre el presente y no corresponden a las leyes de 

la vida econ6mica, porque no son su reflejo, aunque actúen 

en el mismo proceso hist6rico-soci~l su sintesis es dis

tinta. 

Aílos atrás, Marx llB57) habia llegado a una conclu

sión similar sobre las leyes del desarrollo de la concie!!, 

cía y que la ortodoxia ha olvidado. Oecia en la Critica 

a la Contribución~ "Para la conciencia el movimiento de 

las categorias aparece como el verdadero acto de produc-

ci6n .•• cuyo resultado es el mundo." El movimiento de -

las categorías es el proceso ideológico mediante el cual 

se forma la conciencia. La cate~oria es un concepto his-

t6rico-racional, un abstracto real, una sintesis de ese 

proceso y cuyo_~rden racional es distinto al orden histó

rico temporal del que surgi6. Por ejemplo,•la mercancta• 

no es para si, sino pura ~el capital~, aunque 1a primera 

haya antecedido al segundo, no adquiere su significado --

real hasta que el capilal es dominante. 

Li, ¿1 Marxismo y Hegel, 1969). 

(Ver Lucio Coll.!i! 
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. La ortodoxia manejaba que la transformación material 

de la sociedad conlleva una transformaci6n en la concien

cia, aunque rnr:.s lentamente, este juicio que parece verda-

dero en realidad no es exacto. La conciencia no es un --

simple reflejo de la estructura econ6mica y social, sino 

cama dice Marx, su sin tesis, cuyo desarrollo es parte de 

la realidad con una vivencia propia, con un ritmo hist6r1 

ca distinto, que no es equivalente. a.l. desarrollo de 1.a el!. 

tructura, puesto que los intereses de la lucha ideológica 

no son exclusivamente económicos, sino tambi~n morales, -

eróticos, intelectuales, etc. 

La construcción de la conciencia socialista, por eje~ 

plo, no comienza con el socialismo, una vez que terminó la 

revolución armada, comienza mucho antes de que esto suceda, 

o de otra forma, es una condición para que esto suceda. 

Pienso al igual que Lezama Lima, que la revolución no f'or

ma una nueva cultura en el pa1s, sino que es ella, "1.a re

volución•, una f'orma en que se expresa 1.a continuidad de -

una cuJ.tura en __ su "ascendencia espiral". 

Por eso nos parecen equivocadas tanto J.a concepción -

que considera, que ia conciencia revolucionaria proviene, 

en el caso de los intelectuales de su convicción ideológi

ca, mientras que en el caso del pueblo proviene de su nec~ 

siUacJ rnalerlal. Co11'u la concepción extre1na, que considera 



"l.a conciencia social.;.sta co!l'o al.go introducido desde fu2. 

ra en l.a l.ucha de clases del. prol.etariado y no al.go que 
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ha surgido espontt:.neamente." (K,..utsky en 1 ¿Qu6 hecer?') l 7) 

Ambas concepciones abandonan l.a mediación de l.a pra-

xis en su anál.isis. La primera porque piensa que basta -

l.a agudización de sus necesidades material.es para que el 

puebl.o obtenga l.a conciencia revol.ucionaria que l.os inte

l.ectual.es por una supuesta convicc.ión apriori ya han con

seguido; y en este sentido divorcia al. puebl.o de l.a form~ 

ci6n ideol.ógico, l.o exime de su compromiso consciente y -

al.vida l.a existencia del. sentido común como fil.osofia po-

pul.ar y de l.a intuición de el.ase. Al. mismo tiempo, divo~ 

cia al. intel.ectual de su condición sociceconómica especi

fica y da su cst<:ido social. y moral., que lo obl igA a sost2_· 

ner una vincul.aci!5n orgánica con una el.ase social. determi 

nada, l.a conducta y por tanto l.as convicciones del. inte-

J.ectual. no son individual.es, sino col.activas, y se desa-

rrol.lan en una u otra corriente cul.tural., bajo l.a hegemo

nía de una u o~ra ideol.ogia cuyo origen es indudabl.emente 

el.asista. 

Si no pudiera haber un sentimiento único, orgánico, -

entre ~as masas populares y sus intel.ectuales, debido a la 

vida particul.ar y l.a diferente especialidad en el. trabajo 

suciaL. estaríamos condenados a que ia clase nunca actuara 



con su propia cabeza. Pero esto es falso de toda ley, -

porque las leyes que rigen la conciencia social no estén 

atadas a los mar<JP.nes y condicionamientos extornos y tra!! 

sitorios da donde ~sta se origina. La conciencia aparece 

como fruto de la praxis, como resultado del movimiento 

que une el pensamiento y la acción de un grupo, una clase 

o una nación. 
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La segunda concepción que cu~stionamos, piensa que -

basta la introducción de"la ciencia proletaria" para que 

fecunde su lucha, como si los principios revolucionarios 

fuesen creados apriori por los cientificos y no por las 

necesidades reales de la lucha ideológica que el mismo m2 

vimiento va creando. Por su critica a la espontaneidad, 

esta concepción se va al extremo de negar la secreta po-

tencialidad creadora que hay en ella y divorcia la concia!! 

cia socialista de la lucha de sus autores. Recordemos que 

la Comuna de Paris no la hizo el proletariado francas bajo 

los principios marxistas, sino por el contrario, los prin

cipios marxistas se formaron por la Comuna de Paris. 

La ideolog1a proletaria no siempre ha sido socialista 

ni ha bastado la influencia marxista para que lo sea. La 

ortodoxia ha pretendido imaginarse la ideología proletaria 

como una ideologia pura y revolucionaria, lo cierto es que 

una conciencia revolucionaria ::iulu aparece can la praxis -

revolucionaria, y el proleLariado si aspira a organizar y 



dirigir una revolución ha de pensar como clase histórica, 

no en su sentido gremiaL o económico. sino en un sentido 

de pueblo y de nación, con el objetivo de hegemonizar el 

proceso de construcción de una nueva conciencia nacional. 

i•uestro marxismo no ha terminado de salir de la tra~ 

pa de la ortodoxia, nuestro socialismo no ha arraigado en 

las masas porque ha estado aliado a la ideologia dominan

te y se ha alejado de las urgenci~s de la conciencia na-

cional. Si el socialismo quiere construir una civiliza-

ción superior tiene que comprender que la conciencia cie~ 

tirica es solo un instrumento, un arma de la que se vale 

la cultura de un pueblo para contar con el poder del con2 

cimiento exacto en la derensa de sus direrentes manirest~ 

cienes creativas, y que por tanto la política, la cienci~ 

de la política es solo el limite del cauce, pero no el 

cauce mismo de la cultura de un pueblo. 

Pensamos que estos han sido los motivos principales 

por los cuales la conciencia cientirica durante el trans

curso de los dos últimos siglos, no podia habernos lleva

do por si misma al análisis del punto de partida de la --

~onciencia nacionai. De haber sido ~sta la única rorma -

de conciencia para comprender la realidad nacional diri-

cilmente lo hubieramos conseguido, pero la conciencia na

cional se ubrió paso por otros cauces. 
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C A P l T U L U I I 

El punto de partida de la conciencia nacional 



"E1. examen histi5rico de América está en su comienzo. 

Se ha comenzado por el arte, porque el arte es, de 

los hechos sociales el primero en producirse,el pri 

mero en trascender en e1 tiempo ~ en e1 espacio y 

el primero en revelar y convencer." 

Ce1;ar Vall eje. 

(#) 

"El arte del Nuevo Munda,·no puede enraizar en las 

viejas tradiciones del \l_iejo Mundo, n_i en las tra-

diciones aborigenes representadas por los restos 

lruinas, tradiciones) de nuestros pueblos indios. 

Si bien el arte de todas las razas y da todas los 

tiempos, tienen un valor humano común, universal, 

cada ciclo debe trabajar pera sí mismo, debe crea~ 

debe dejar sus propias producciones, su contribu--

ciOn al bien común." 

Jos6 Clemente Orazco. 

( #) 



CAPITULO Ir 

El punto de partida de la conciencia nacional 

La obra artistica de un pueblo es parte de su propia 

historia, no es un reflejo condicionado por su desarrollo 

económico y social, ni es forzosamente una representación 

de su ~structura pol1tica o religiosa. 

Su origen, sus motivaciones, sus.exigencias, la natu

raleza vital que define sus imágenes, que cristaliza sus 

intenciones, sus conflictos, es indudablemente un complejo 

org~nico cognocible hist6rica y socialmente, del cual ella 

misma es parte constitutiva. 

Las interpretaciones (racionales o no) sobre su cara~ 

terizaci6n, sobre sus mensajes o aportaciones ; las contr~ 

clcciu11es y coinc.ideucias en t.re ellas, su dilusi6n u olvi

do, ha sido la historia del proceso ideológico de la con-

ciencia est~tica de un pueblo, el proceso de racionaliza-

ci6n de su experiencia emotiva, el procesa de organizaci6n 

cognocitiva de ta~es creaciones en su conciencia. 

Esto es precisamente lo que nos interesa al hacer un 

breva análisis ideológico de la est~tica mexicana para de~ 

cubrir las fuentes de la emoción social que van a dar lu-

g ar a l.a formación de una conciencia nacional como l.a nue..2 

tr<l. 
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Porque muy lejos de lo qu~ se cree, no son los pro

yectos pol~ticos o los programas sociales los que defi--

nen originalmente una comunidad nacional. Estos prayec-

tos a programas suelen ser engañosas, puesto que na sie~ 

pre corresponden "al seotir nacional", en cambia en la -

obra artistica cuando ésta es genuina no sucede asi. R~ 

vela la que las discursos pal~ticas ocultan, lo que la -

religión no puede decir, lo que la c~encia evade. El que 

esto suceda depende de la fuerza que posea dicha abra de 

arte, a través de su sensibilidad, de su imaginación y de 

su desarrollo intelectual, puede llegar a conmover los 

sentimientos de un pueblo y transformar su conciencia. 

En la carga emotiva de sus creaciones, que no es otra 

cosa que el contenido pasional, la intimidad de sus deseos 

o el llamado "inconsciente colectivo", est~ expresada su -

función social y existencial. 

Todos los sentimientos e ideales con que est~ cargada 

una sociedad, un grupo social, una clase, una etnia, una 

nación, sin que importe en su origen los motivos ocultos 

que los mueven, requieren de su expresión estética. La d,i 

mansión o la escala, el peso y la profundidad con que la -

impriman sus autores, responde al tejido molecular de irle~ 

tidad emotiva que ha creado la comunidad que les di6 ori-

yen y a la complejidad que haya alcanzado su civilización. 

35 



El "genio" de sus autores na existe en si mismo, sino 

coma un logro a coincidencia plena, coma la vinculación a~ 

gánica entre la experiencia emotiva e intelectual de tales 

autores y la pasión existencial de las masas, provocada 

por su vida social, económica, politica, erótica, religio-

sa, etc. El autor como individuo, juega entonces un papal 

de organizador colectivo de la emoción de la comunidad que 

le dió origen y se convierte de este ~oda en una autoridad 

intelectual y moral. (Ver A.Gramsci, Las intelectuales y 

la organización de la cultura,1930). 

Karel Kasik nos dice al respectao 

•Toda obra da arte muestra un doble carácter en in 

disoluble unidad: es expresión de la ~ealidad, PE 

ro, simultáneamente crea la realidad, una reali-

dad que na existe TUera de la obra o antes de la 

obra, sino precisamente sólo en la obra". 

(Dialéctica de lo Concreto, 1963) (1) 

A4u1 reside el carácter especiTico de la obra de arte: 

a) En su particularidad, como expresión de su propia -

realidad, de una realidad histórica-temporal, de la cual no 

puede escapar. 

b) En su universalidad, coma creadora de otra realidad, 

asto es, como concreción histórico-pasional de la creación 

humana, como un compleja pasional que desborda sus limites 

histúricu-temporales, y es aqu.i. donde cobra autonomía como 

ubra universal o cl~sica. 
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Ue aqu1 podemos suponer, ~ue ~a magnitud y profundidad 

de la carga emotiva de una obra de arte solo puede tener eco 

ahl donde hay una creación de rango similar, aunque de ori-

gen distinto. 

~ramsci nos aclara mejor esta idea~ 

"Una gran cultura puede traducirse en la lengua de 

otra gran cultura, es decir, una gran lengua naci2 

nal hist6ricamente rica y compleja puede traducir 

cualquier otra gran cultura, ser una expresión mu2 

dial. Pero un dialec':o no puede hacer lo mismo". 

llbid.¡ (2) 

La universalidad de una obra de arte reside en que pue-

da ser asimilada y recreada en otras particularidades disti~ 

tas a la que le dió origen, no en la simple generalización o 

imposición de su experiencia particular, no en su imitación 

servil, sino en su reproducción creadora. Por ejemplo, el -

a~te antiguo de América, no podla alcanzar su universalidad, 

no podía convertirse en un clásico de la cultura mundial, ha~ 

ta que en nuestra conciencia estética no se resolviese su va-

lar, hasta que s~ concreción histórico-pasional no estuviese 

en relación directa con nuestra propia experiencia creativa. 

En relación a esto Justino Fern&ndez nos habla de un s~n 

ti_c;!_g__g.!ll!§.L'}l in t!;!.L§.!!.!!.i.etivo, el cual se forma en nuestra con-

ciencia a través de una crítica histórica y estética compara

tiva dto la obra analizada, para ello amplió y deoarro116 la -

cuncepci6n uu Edmundo O 'Gorman quien planteó dos formas de ro!:! 



lación con el arte: la critica histórica y la simple contem-

placicln> 

"La primera se interesa por desentranar el contenido 

simbólico y demás cuestiones históricas. La segun

da tan s6lo por la emoci6n, de un tipo u otro, que 

el. arte provoca, sin preocuparse por datos, fechas, 

significaciones y demás. 

~ •• la actitud critico-histórica es perfectamente váll 

da, en tanto que es consciente de que la investiga-

ci6n que se propone va a realiz;rla desde ciertos ~~ 

puestos e intereses propios y actuales, de que no se 

va a salir del asiento que le es propio, sino que 

desde él va a llevar sus posibilidades de comprensión 

del pasado re~oto hasta donde sea posible. Y nada más. 

• •• en lo que se refiere a la actitud contemplativa (h~ 

donista}. La verdad es que tal obra de arte del pas~ 

do no sólo es nuestra hoy, sino que es de sus creado

res de ayer, aunque ya no exclusivamente, y es injus

to y superficial no reconocerlo asi. De manera que -

la actitud impresionista es necesaria, porque provoca 

emoción, que es puerta abierta a otros campos, pero -

que no traspasa, y es válida limitadamente en esa se~ 

ti do. 

~ •• ~!J....l:l fondo se trata de como llegar a una_l;!intesis 

(yo agregaría~ a un equilibrio) entre la raz6n y la 

SlA.tiWi. 

"·.el. puente que articula a una y otra actitudes es .la 

~evelaciga, por la conmoción est~tica da la belleza -

de l.a obra, y la revelación da su contenido o sentido 

histúricu, por la investignci6n critica, interpretat.! 

3u 



va de los simbolos que construyen a fin de cuentas 

una imagen. Ambas revelaciones son lo que consti

tuyen propiamente la conciencia est~tica ••• • 

lEst~tica del Arte Mexicano, 1954) 
( J) 

Lo que Justino fern~ndez llama revelación es precisame~ 

te la sintesis his~6rico-filos6fica que equilibra el momento 

pasional con el momento racional en el estudio y la aprecia-

ci6n de una obra de arte. 

Esta concepción est~tica nos parece sumamente dial~cti-

ca, y no deja de llamarnos la atención la coincidencia que 
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guarda con el análisis marxista, aunque no.haya sido la ide2 

logia proletaria la que haya guiado su pensamiento. 

Vale la pena hacer alguna mención de lo que para Marx -

significaba esta sintesis histórico-filosófica, que para la 

est~tica es la concreción histórico-pasional o "la revela¿i6n~ 

para la ciencia es la concreción histórico-racional denomina-

da totalidad concreta. 

La totalidad cóncreta es histórica, determinada por las 

relaciones y el movimiento de las categor1as; no permanece c~ 

rrada sino que se·~utocritica y se desarrolla en nuevas cate-

gorias m~s complejas, determinadas por leyes que no se cono--

cian. 

Pero no debemos confundir la historia de los hechos con 

la historia de las categorías, porque pertenecen a tiempos 

~islintos, una cosa es la realidad y otra cosa es c6mo se co~ 
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cibe esa realidad en la conciencia de los hombres. Por eje.!!! 

plo, como lo abordaremos posteriormente, el arte indlgena 

existe como hecho social muchos siglos antes de que llegue a 

la categoría est~tica de "arte''· 

La totalidad concreta es la idea de praxis, de autocre~ 

ci6n, pero no en el sentido de "la idea que se concibe a si 

m~sma••, sino en funci6n del ser socia1 que transforma su re~ 

lidad. La totalidad concreta no concibe a la realidad frag-

mentada en elementos infinitos e incognocibles. Afirma que 

tales elementos son finitos y cognocibles pero mediante la -

concepción de que se hallan inmersos en un proceso org6nico 

sostenido en una estructura económico-social, tambi~n finita 

y cognocible. wue las distintas· relaciones sociales y formas 

de conciencia que la constituyen, no son factores autónomos, 

sino que actúan e interactúan en ese proceso ocupando a veces 

un papel determinado o determinante en su organización. Que 

cuando ocupan un papel determinante no es como un mero refle

jo de la estructura material de la que se sostienen, pero que 

sin ~sta no podrian existi~. 

Es decir, que si bien la vida de las distintas formas de 

conciencia no responden como reflejo a la vida de la estruct~ 

ra económico-social, sin la existencia de la producción social 

la especie humana se extenguiria. 

La totalidad concreta como proceso de sintesis de la pra-

xis humana posee un cari3cter relaliva en cuan t.a al alcance de 
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su percepción y representación ~el mundo, puesto que no puede 

conocerlo todo en sentido abstracto, además no es éste su ob

jetivo, ya que la totalidad concreta es una teoría para el c2 

nacimiento de la realidad.y no el saber absoluto. Aunque ta.!!! 

bien posee un carácter absoluto en cuanto al alcance y conti

nuidad de las categorias concretas descubiertas, como leyes -

históricas universales, pero tomando en cuenta que lo univer~ 

sal no es eterno porque el movimient~ histórico crea nuevas 

leyes. (Ver: ~arel Kosik, Dialéctica de lo Concreto, 1963) 

~i aplicamos esta concepción marxista al an9lisis estéti 

co, veremos que hay gran afinidad con el análisis de la reve-

!ación propuesto por Justino Fernández. El sentido general -

intersubjetiva que es el procedimiento de la revelación esté

tica consiste en: 

Primero, no podemos apropiarnos del pasado sin la influe~ 

cia de nuestra !.poca, de los valorea estéticos creados en ella; .. 

Segundo, las obras del pasado, pese a lo anterior, no de

jan de impactarnos emocionalmente y de transmitirnos 

toe que nos eran ~esconocidos; y 

fercero, la comprensión de los valores estéticos y la .a

propiación de los conocimientos del pasado, sólo puede hacer-

se en proporción mediada de nuestra propia creación. Porque 

como dijo J.C. Orozco: "el arte es el conocimiento al servicio 

Ue .La emuc:if'Jr1 11 • 
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Esta concepción es similar a la idea de praxis, al movi

miento de las categorías en el proceso de formación de la to

talidad concreta, o de otra forma el proceso ideológico me-

diantQ el cual se forma la conciencia social del hombre, que 

consiste en la lucha ideológica que se ha dado a lo largo de 

la historia por desentrañar la verdad objetiva, que no corre~ 

pande sólo a las sociedades actuales sino que es engendrada -

por la realidad compleja del pasado. Pero que tal pasado no 

puede ser comprendido si no es a través de la transformación 

de nues&ra propia sociedad, en este caso como creación artís

tica. 

En este sentido, toda obra artística parece surgir como 

un hecho histórico independiente y con autonomía propia, pero 

en realidad es un producto del proceso histórico-social en ~a' 

que se debate la cultura de un pueblo para apropiarse de su -

realidad. Si la.ideología dominante le antepone obstáculos, 

no importa, porque tales producciones culturales no dependen 

de la ideología dominante sino de las necesidades de expresión 

Y creación de los pueblos. En este proceso, la formación de 

la cultura no da marcha atrás, independientemente de la ideo~ 

logia que inicialmente la asuma o la rechace, puesto que sus 

aportaciones, cuando son auténticamente originales, establecen 

nuevas reglas del juego, nuevas leyes a las que tendrán que c~ 

nirse las dirorentes ideologías si quieren mantRner o alcanzar 

la heyemonia on la cultura de un pueblo. 



(1 muralisrno mexicano aparece no obstante la oposici6n 

de la Academia de San Carlos, en medio de una huelga en esa 

escuela de pintura ll?ll) y en medio de una tormenta revol~ 

cionaria que desgarra al país por completo. El. muralismo -
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mexicano no es solo la obra de Siqueiros, Rivera u Orozco, 

sirlo la cosmovisión pl~stica, los simboias, 1as formas, 1os 

colores, la dimensión, la conciencia estética de México. 

Tales obras descubren nuestra esenci~, ponen en evidencia 

nuestro temperamento, nuestros vicios, nuestras intenciones, 

nuestra vida y nuestra muerte. Lle la misma manera que el -

arte indígena revelaba la recia personalidad que poseyeron 

esos pueblos. Si su historia llega a nuestros ojos y se uni 

versal.iza, no es porque tales obras sean eternas, sino por-

que muestran una experiencia única e irrepetibl.e a la cual -

podemos ser receptivos, gracias a que nosotros mismos pudimos 

desarrollar una experiencia cultural única e irrepetible. Lo 

universal en este sentido no es en si eterno, de valor univo

co, lo universal es el diálogo entre los pueblos, entre sus -

historias. 

Lo que liga al rnuralisrno mexicano con el arte indígena, 

curiosamente difundidos al mundo en la misma época, no es ta~ 

to el pasado o el territorio donde aparecieron, m~s bien es -

la posición desde la que Ge crea, la cosmovisión que se conci 

be ~11 u~a cruaci6n, el compromiso ideológico que se asume, es 

de c ir: _g!__ 11 !,!!l..l;Q_c;l.!LJl ar t l!l_I}. 
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La emoción estética no es ~ola la historia o la concie~ 

cia hist6rica del arte, sino el desenvolvimiento de la lucha 

contra la enajcnaci6n del hombre, la lucha de la creatividad 

del hombre por sobrevivir y encontrarse m8s allá de sus nec~ 

sidades limitadas. Cuando el hombre se da cuenta de su ani-

quilamiento, de su fin, de su pequeoo recorrido por el mundo, 

es cuando sus obras cobran sentido, cobran vida propia, nea-

minan solas". Toda verdadera creaci6p debe caminar por si -

misma hacia un destino superior, qus no puede abarcar un so

lo hombre, ni contener una sola época, ha de caminar hacia -

las nuevas generaciones por el impulso orgánico y coherente 

que le haya otorgado su época y su sociedad, aún apesar de 

la desaparici6n de éstas. La emoción estética contribuye 

asi a la amplitud en la elaboración de la cosmovisi6n de un 

pueblo, es parte constitutiva de su filosofia de la vida, de 

su normatividad social y de sus relaciones de poder. 

El descubrimiento de una nueva emoción (social y estét! 

ca), es la concepción de una idea, es la conciencia estética, 

no proviene del s~mple acontecer cotidiano, ni tampoco de la 

influencia de un agente externo o ajeno a su propia realidad, 

sino del proceso interno de desgarre y lucha que posee la psi 

que de una sociedad, de su sintesis filos6fica, estética y é

tica a la vez, ante la derrota de las t~sls antiguas y obsti

nadas del viejo urden mitico y ahlsl6rico de la ideologia do

minan te. 
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Por eso, la creación es la expresión de esa idea, utili 

zando todos los recursos, cualquier medio a su alcance, cua~ 

quier tema. Y no se trata tanto de definir aquello que pro-

dujo a esa idea, es decir •u contexto, sino lo que esa idea 

hace mientras está viva. La razón del arte no está en su co~ 

tenido ni en su forma, sino en aquello que nos proporciona, 

en aquel flujo vital de toda acci6n humana que nos conmueve y 

nos lleva a su complicidad en nuestra.propia recreación. 

La conciencia estética es una conciencia poética, en el 

sentido de que poiésis (del griego) es acción, acción creado-

ra por supuesto. No se trata entonces, de ilustrar imitativ~ 

mente las causas de esa idea, de "reflejar" su realidad, sino 

de dar pie a que ella domine nuestra conciencia y haga de la 

realidad otra cosa o cree otra realidad. 

Para Juan Hulfo la literatura es una"mentira•, pero no en 

el sentido de que oculta la verdad, no como falsedad; sino en 

el sentido de su carácter fantástico, en el que revela un nu~ 

va nivel de la realidad qua ella misma desconocía. La ~menti 

ra" de Hulfo es su fantasía creadora que descubre la mentira 

social, real, oprimente e inhumana. 

La gestación de esta idea, la creación que lleva consigo 

esta emoción se asemeja al surgimiento de una revolución, cu

yos limites son impredecibles e incalculables. 

ista ui~léctica de la conciencia nacional, de la concie~ 

cia ue clase, es la que nos interesa en el análisis ontológi-
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ca del punto de partida. 

Nos dice Orozco: 

"En cada pintura, como en cualquier otra obra de 

arte, siempre hay una lDEA, nunca una an~cdota. 

b_2 ~ ~ & punto de partida, la primera causa 

de la construcción plástica, y está presente to

do el tiempo como energía creando mate~ia". 

(Textos de Orozco, 1934) (4) 

Es como <liria Marxo "la ideologi~ que se torna en fuer-

za material." 

Este punto de vista contraria a la visión predominante 

en la ortodoxia marxista sobre el problema del conocimiento. 

Porque la visión ortodoxa enreda el análisis entre la verdad 

objetiva y el proceso de conocimiento para apropiarsela, co~ 

funde el momento ontológico con el momento gnoseol6gico. 

Veamos, Lenin en un libro muy esclarecedor, escrito a 

finales del. siylo pasado hace casi ya cien ai'los, debatía co~ 

tra los populistas sobre el papel de l.a conciencia en el. prg 

ceso histórico social, en el. sentido de que ~ste proceso es-

tá sujeto a leyes que no dependen de la conciencia sino que 

incl.uso l.a determinan, y sintetizaba su pensamiento de esta 

man era: 

"Si el el.amento consciente desempeíla un papel tan s~ 

bordinado en .ia historia de .ia cu.i tura, se sobreen

tLende que la critica de esa rnisma cultura. •nenas -

que ninguna otra, puede basarse en cualquier forma 



o cua.l4uiBr resul.tado de .J,a conciencia. En otras 

pal.abras, en modº-.S!:b.f!uno le puede servir d!L_RYI!.to 

de partida una idea, sino sol.amente un fenómeno -

exterior objetivo. La critica debe consistir en 

comparar y confrontar un hecho determinado, no con 

una idea, sino con otro hecho; l.o único importante 

para la crítica es que los dos hechos sean en lo -

posib.le inV.estigados con exactitud y que represen

ien, uno con respecto al otro, distintos momentos 

del. desarrollo, siendo especialmente necesario que 

sea investigada con la misma exactitud toda l.a se

rie de situaciones determinadas, su continuidad y 

el. vínculo entre l.os diversos grados de desarroll.o. 

Marx niega precisamente la idea de que l.as l.eyes ~ 

de la vida económica son l.as mismas para el. pasado 

que para el. presente. Por el. contrario, cada pe--

ríodo histórico tiene sus propias l.eyes ••• " 
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(¿f..tuienes son los amigos del pueblo) (5} 

De lo que aquí se desprende es qua la critica a l.a cult~ 

ra, a.l proceso da conocimiento del. desarrollo da la cultura y 

da .las formas de conciencia en que se expresa, no puede tener 

como punto de partida ninguna idea, sino "el fenómeno ex~erio~ 

objetivo", es dac~r, ".los hachos". 

El anál.isis de .los hechos, como .la confrontación y comp~ 

ración critica entre un hecho y otro hecho, va a ser e.lmedio 

para conocer e.l significado social e histórico de la concien-

cia. 

~in cmbari.Ja~ el análisis de .los· hechus, implica una cie_E 
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ta caracterización, un cierto concepto de lo que es "el hecho", 

una cierta idea del hecho que se busca, no se trata por cierto 

de confrontar un hecho con una idea, pero el anhlisis no es la 

suma de los hechos sino su organización en una teoria estruct~ 

ral de la realidad, denominada por Marx como Totalidad Concreta. 

ºPara la conciencia .• el. movimiento de l.as categor1as 

aparece como el verdadero acto de producción •• cuyo 

resultado es el mundo, y esto es exacto porque !.l! to 

talidad concreta, como totalidad de pensamiento, co

mo un concreto de pensamiento, ~· .Rn realidad, un 

producto del pensar, del .EE!~bir; no es de ningún 

modo, el producto del concepto que se engendra a si 

mismo y que concibe aparte y por encima de la perceg 

ción y de la representación, sino que .!ll! ~abora

ción de la percepción y de la representación en con
c8ptos. r: 

(In traducción a la Crítica de .la Economía Poli t_ica)_jfl. 

En otro sentido es la expresión viva del ser social. 

La totalidad concreta "no es de ningún modo, el producto 

del concepto que se engendr~ a si mismo~, es decir, no es el 

producto de la idea absoluta (hegeliana), "es un producto del 

pensar, del conce~ir, es decir, de la conciencia, pero de una 

conciencia "que no se engendra a si misma" sino que es engen-

drada fuera de ella, justamente por la realidad social. Por 

el.lo la totalidad concreta es la conciencia social que se a-

propia conceptualmente de la realidad. 

Ahora bien, si el. proceso de conocimiento de la cancien-
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cia no puede tener otro punto d~ partida más que los hechos, 

y tales hechos no pueden dejar de ser seleccionados, relaci2 

nadas, ordenados, incluso supuestos como hip6tesis, en una -

concepción estructural de la realidad, es decir, en una con

ciencia de la realidad. Esto nos conduce a que el punto de 

partida del análisis no sean solo los hechos como talas, es 

decir como "fen6meno exterior objetivo", sino que aqui inte,E: 

viene un proceso determinado de forma~ de conciencia que van 

a intervenir en el descubrimiento y organizaci6n de tales h.i= 

chas, con esto no queremos decir que tales formas conscien-

tes sustituyan a los hechos, antes al contrario, son ~stos -

los que las determinan. 

Podemos distinguir que en este punto de partida ínter-

vienen dos eleme11los, el. da la realidad (los hechos) y el de 

la conciencia (la totalidad concreta), es decir, el. elemento 

objetivo w el elemento subjetivo, que componen al ser social. 

~~~!_mg!!i.§mo dial8ctico del punto de partida de la fi

losofia de la praxis. 

Cuando Marx s_e refiere a que "lo concreto es concreto", 

habl.a justamente en funsión de esa unidad del ser social (su~ 

jetivo-objetivo), "la unidad de lo diverso", entre lo concre

to como abstracción de lo real en la conciencia y lo concreto 

como realidad concreta, exterior a la conciencia. 

Ue tal fur1na que Marx no concib~ a la conciencia como un 

simplP. "reflr.jo 0 de la realidad, oino como un proceso de sin-



tesis en el que ella misma actúa, así nos dice~ 

"Lo concreto es concreto, porque es la sintesis 

de muchas determinaciones, es decir, unidad de 

lo diverso. Por eso lo concreto aparece en el 

pensam~ento como el proceso de la síntesis, co 

mo resultado, no como punto de partida, aungue 

sea el verdadero punto de partida y, por consi 

guiente, el punto de partida también de la peE 

cepci6n y de la representaci6n." 

(!bid.) (6) 

Vemos entonces que para Marx el punto de partida no se 

disocia de ese ente subjetivo-objetivo que es el hombre, lo 

que si le sucede a Lenin y a la ortodoxia que le sigue. 

Pues para Lenin lo que importaba era el análisis de los he-

chas, no la especulaci6n filos6fica o teórica, pero no tom~ 

ba en cuenta que los hechos tienen tambiin un carácter sub-

jetivo y que el análisis tiene un sustento ideológico que -

se ha desarrollado en la historia interna del concepto "an~ 

lisis". Sin embargo, el pens_amiento filos6fico de Lenin e-

volucionó a un concepto más completo del análisis~ "el aná-
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lisis concreto de.~a situación concreta". Y en su lucha ca~ 

tra el economicismo, comprendió que "sin teoría revoluciona-

ria no hay movimiento revo~ucionario". No es en este estu--

dio el momento de debatir la historia intelectual de este 

gran lider proletario, ya habrá ocasión de hacerlo con pro--

funtliLiJd. 
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Cuando Marx explica que lo.concreto es resultado y no -

punto de partida, "aunque sea el verdadero punto de partida", 

nos está explicando que la realidad concreta es el verdadero 

punto de partida y no el concepto que se tenga de ella. Pero 

al mismo tiempo, como la realidad concreta actúa siguiendo -

sus propias leyes objetivas independientemente de la concie~ 

cia que se tenga de ellas, tales leyes conducen a las socie

dades a un antagonismo interno que ac~bará por transformarlas, 

el descubrimiento y apropiación de esas leyes en la cabeza de 

los hombres, se convierte en una exigencia inevitable, porque 

tales transformaciones son creación viva de los hombres y no 

pueden realizarlas mientras no tengan conciencia de ello, es

to es precisamente lo que determina las distintas formas de -

conciencia y las leyes que rigen el proceso ideológico de su 

formación. Y es aquí justamente donde se diferencia el date_:: 

minismo filosófico de la ortodoxia, de la acción voluntaria y 

consciente de la filosofía de la praxis. 

Ue tal causa, aquella concreción de la realidad a la que 

llega la concienc~a (la totalidad concreta), aún siendo resul 

tado de la propia realidad, es tambi~n su punto de partida, 

así, cuando la conciencia social se apropia conceptualmente 

de la realidad, lo hace en tanto ella misma es parte de esa 

realidad y la transforma, en tanto ella misma se materializa 

como ser social, es ''~a ideolog1a revolucionaria que se tran~ 

forma en fuurza materialº, o sea !.!!_E._Eaxis. De que otra far-



ma podrian actuar los hombres, si las leyes objetivas de su 

propia realidad no estuvieran determinadas también por las 

leyes que rigen su conciencia. Y de qué otra forma podria 

el hombre alcanzar su plenitud, si él mismo no actuara ere~ 

doramente sobre las leyes de su propia conciencia. 

El punto de partida basado en "el hecha objetiva", sin 

caracterizar la unidad monista que reside en el ser social 

como hecho objetivo-subjetivo, trajo por consecuencia una -

desviación ideológica en el análisis marxista, La realidad 

no era el ser social, sino la base material, la base econó

mica, la infraestructura; los hechos eran los elementos que 

componian esta base material (fuerzas productivQs, relacio

nes de producción, técnica, etc.), donde se levantaba toda 

la superestructura; las leyes provenian unilateralmente de 

esta supuesta "realidad material" y se "reflejaban" en la -

conciencia exclusivamente en forma de conocimientos cienti

ficos, y por consiguiente se desconocia la existencia de l~ 

yes objetivas internas en la conciencia. No se distinguia 

entre leyes de la realidad social y leyes de la conciencia 

socia1. 5e confund1a también el procedimiento del análisis, 
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puesto que la disección abstracta de la realidad y por tanto 

su separación teórica aparente para desentra~ar sus nexos i~ 

ternos, es sólo una ?arte de la metodologla que nos puede 

ayudar a entender parte a parte le realidad (de lo abstrae-

tu a lo concreto y visceversa). Pero también puede enga~aE 
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nos cuando se utiliza como método de abstracción de las for

mas o fenómenos aisl§ndolos de su expresión como esencia (l~ 

gica formal), y en ese momento es necesario recurrir a su i~ 

tegraci6n en la totalidad, regresar a sus nexos primarios e 

internos. Porque la verdad objetiva no es otra cosa que el 

ser social, del que no puede separarse el ser del pensar, 

aunque esto se haya abstractamente para comprender su rela-

cii5n. 

Con esto "la verdad objetiva" quedaba reducida a la exi~ 

tencia, a las relaciones y a las formas de conciencia del"fa~ 

tor económico•, ente abstracto y deshumanizado que regia el -

destino de la sociedad, donde la conciencia ya no es necesa--

ria para transformarla. La llamada verdad objetiva, regresa-

ba al mismo contenido de"la idea absoluta" de Hegel, solo que 

ahora disfrazada de "base material• que se engendra a sí misma. 

Se perdia asi la esencia de la verdad objetiva como uni

dad integradora del elemento consciente con la realidad y su 

superación a través de la praxis. Al no distinguir entre el 

momento ontológico, el conocimiento del ser (contexto real), 

y el momento gno~eol6gico, el proceso del conocimiento del ser 

(contexto teórico), se violentaba la relación que ambos momen

tos cognocitivos establecen mediante la praxis, es decir, se -

negaba esa mediación puesto que el factor econ6mico era un el~ 

men Lo au Ló110111u que se engendraba a si mismo. 
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Al confundir ambos momento~ no solo se negaba la praxis 

revolucionaria sino también se negaba el momento ontológico, 

que es clave para definir el punto de partida. Al ser exclu,i 

do el análisis del momento ontológico, la ortodoxia sustivuia 

la existencia compleja del ser, por una especie de engendro -

"reflejado" por el factor económico. E iba más lejos, puesto 

que el .sujeto concebido por la ortodoxia era necesariamente -

un factor reflejo de la estructura económica europea. Se ne

gaba asi que el momento ontológico pudiese concebir un ser 

distinto al determinado por ese ente mítico de occidente. 

~e conjugaba de este modo, en la misma desviación ideolÉ 

gica del análisis, el economicismo, que privilegiaba indiscri 

minadamente las fuerzas productivas y la lucha espontánea; y 

el eurocentrismo que privilegiabe indiscriminadamente la_ his-. 

toria del capitalismo europeo. Por eso la autocritica del 

marxismo europeo sobre esta desviación ideológica no bastaba, 

hacia falta la critica marxista no europea para encontrar el 

núcleo de esta desviación que se ocultaba disimuladamente en 

la ideologia prol~taria de ese continente, 

[n el proceso ideológico de formación de nuestra concie~ 

cia estética, la necesidad por encontrar lo nacional en el a~ 

te y su carácter universal, como lo veremos en detalle en el 

siguiente capitulo, nos exigió desentrañar el punto de parti

da y recuperar lo autenticamente prcipio en el momento ontoló

gico dul c11nur.:imientu. 
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Puesto que el carácter uni~ersal de una ley no reside en 

si misma, sino en su capacidad de explicarse esencialmente en 

otra particularidad distinta a la inicial o donde ésta se re

frendú inicialmente; la universalidad es una relación entre -

~istin~~-Qarticularidades, que coinciden en su momento gno--

seolúgico~ Qero no en_fill momento ontológico. Esto quiere de-

cir, que aún cuando coincidan en su unidad esencial, su expr~ 

si6n es de diferente sentido., La uni~ersalidad de la ley es 

capaz de generar otro sentido, porque el punto de partida por 

lo común siempre será distinto. 

Asi vemos que cualquier producción cultural posee un ori, 

gen particular dis~into (su momento ontológico), pero el des

tino que poseen sus aportaciones son de carácter universal (su 

momen\.o gnoseolúgico); y su apropiación por otros pueblos o -

~pocas históricas no se consigue por la simple transmisión m~ 

cánica de sus conocimientos, sino a través de su interpreta_ 

ciún original expresada en un nuevo sentido pera bajo la mi~ 

ma identidad universal. 

Entonces, la c~~ciencia nacional no estaba re~ida con la -

conciencia universal, paro su identidad no provenia de la impo

sici6n de otra conc~encia naciona1, por m~s "revoluc~onar~a" o 

prestigiaada que esta fuera, sino de la restitución de nuestro 

propio punto de partida. "Gloria a los maestras extranjeros y 

del pasado -d~cia J.C.Urozco- pero podemos hacer tanto o más que 

e~Los , nra soburUin, sino confianza on nosotros mismos, cnnci~n-

cia de r1uestro propio ser y de nuestro destin~''. (7) 
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l.- El arte ind1gena y la conciencia nacional. 

La conciencia de la mexicanidad andubo como señalaci6n o -

comparación del ser del mexicano de hoy con el mexicano de ayer. 

Cuando se comprendió la grandeza del pasado como obra propia de 

esos hombres a través de nuestro propio ejemplo en el presente. 

~n el momento en que construimos un lenguaje que nos permit1a -

dialogar con esa cultura antigua. 

Al mismo tiempo que el conocimiento y la estimación hacia 

el arte y la civilización de nuestros antepasados crecia, la -

conciencia nacional se afirmaba, se desentraílaba, se descubria, 

no en dirección exclusiva de esos maravillosos legados del pas~ 

do, sino m~s bien a través de nuestra capacidad de apreciarlos 

y comprenderlos por la coincidencia de que en ambas apocas his

tóricas habíamos sido negados o colonizados. 

Los antiguos mexicanos son hombres de una cultura distin~a, 

de un pueblo diferente al nuestro, pero precisamente en la cap~ 

cidad de ambas particularidades para expresar su naturaleza ún~ 

ca, reside su esencia universal y su identidad en el punto de -

partida. Lo universal se reconoce en lo distinto, en la renov~ 

ción del punto de partida en puntos irrepetibles. 

El muralismo mexicano es la primera expresión artistica g~ 

nuinamente nacional que alcanza a universalizarse en la cultura 

Solu el "arLe indlgena" ha tenido una repercu--

sión similar ante el mundo, y habrla que senalar que este arte 
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no fue reconocido como tal, sino hasta recientemente a princi-

pios del siglo XX. La resonancia del muralismo mexicano va a-

parejada a la revaloraci6n del arte de nuestros antepasados y 

no casualmente, el poderoso movimiento revolucionario de 1910 

nos permitió a los mexicanus adquirir un rostro propio en la -

cultura mundial. Con la revolución se vuelven los ojos al ar-

te ind1gena, al arte colonial, al arte del siglo XIX. Mt'.xico 

se busca a sl mismo, entero. Pero ning.una obra o movimiento -

cultural de la época virreynal o republicana, aún teniendo ra~ 

gos claramente americanos como'el sentido mestizo' del arte b,2 

rroco del cual habla Manuel Toussaint, o 'el mexicanismo' en-

cendido de los literatos liberales como Ignacio Ramirez o Ign~ 

cio Manuel Altamirano; habla llegado a alcanzar el rango que 

obtuvo el muralismo y el arte indlgena en el presente siglo. 

El reconocimi~nLo y respeto que adquirieron estas expre-

siones culturales, y que sirvió como puente o parteaguas para 

que la cultura mexicana fuera valorada en su conjunta; fue re

sultado de un proceso de varios siglos, que se inicia en el c~ 

loniaja. 

El virraY,nato no fue u~ par6ntesis obscuro entre la cult~ 

ra de los antiguos mexicanos y los mexicanos libres o "indepe~ 

di en tes". La colonia trajo consigo una ruptura histórica, no 

solo una laguna mental, y por consiguiente creó una nueva situ~ 

ci6n sucial6yica y cultural, fue una especie de crisol de la -

nueva noción. 
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A diTerencia del. Par~ o Guatemala, donde apesar de la des

trucción de la conquista y del. dominio col.onial., l.a cul.tura in

digena se mantuvo y se mantiene aOn viva y diferenciada del.a -

occidental.; en M~xico l.a principal cultura indigena o la que e~ 

taba en su esplendor, es decir l.a cul.tura nahoa, se dil.uyó en 

el mestizaje, dando pie a la creaci6n de una nueva cultura que 

solo habria de cobrar cabal. conciencia de si misma a trav~s de 

las producciones cul.tural.es que hemos ~encionado. 

En Am&rica se presenta el Tenómeno de la destrucción de una 

cultura y el. nacimiento de un pueblo nuevo l.evantado sobre l.as 

cenizas del col.ollialismo. Mientras que en Asia y Africa, l.a de~ 

trucción parcial. de sus cul.turas, representa el l.eventamiento 

de l.as nuevas sociedades nacional.es sobre l.as cenizas del. inve-~ 

sor; en Am&rica la independencia del col.oniaje no se hace solo -

contra el invasor, sino sobre l.as mismas cenizas de l.os antiguos 

puebl.os americanos. Esto va a representar indudablemente una -

demarcación enteramente original. en l.a lucha de estos puebl.os 

por encontrar su identidad n3cional. 

Al parecer l.a unidad cultural que logró el Imperio Inca en 

l.a región andina, no rue al.canzada por el Imperio Mexica, pues

to que l.a homogeneidad cultural no existía. Grandes civil.iza-

cienes {al.gunas ya TalJ.ecidas) todavía latentes en l.a región m.!:! 

soamericana, con sigl.os de tradición cul.tural autónoma, impedían 

el que le cultura nahoa-mexica se convirtiese en hegemónica. T~ 

rea por dem~s de varias generaciones, y que l.os nahoas pese a -



su tradici6n milenaria se enfrentaban a recias personalidades 

cultura1es, formadas con una distancia equivaiente o quizás -

superior. Los mayas, zapo tecas, mixtecoa, t'1raacos, principal 

mente nunca fueron plenamente conquis~ados, ni fueron afianza

dos en el sistema de tributación mexica, prueba de ello fue su 

negativa a ser carne de cañón de los conquistadores europeos y 

de que su sorne tim.iento fuese ai1os posteriores a la ca.1.da de T,!! 

nochtitlan. 
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Pero la heterogeneidad ~e estas culturas seria superada, 

pese a los conquistadores, a través de la propia colonia, don

de no casualmente la cultura mexica mestiza~a ocuparia un sitio 

preponderante en sU homogenización. 

El Estado virreynal vino a ocupar un vacio politice que 

nunca cubri6 totalmente el Estado mexica. La incorporaci6n 

violenta a un núcleo central de múltiples comunidades indigenas 

precipitó la formación de una identidad autóctona. 

La conquista española en México fue lq m~s violenta y pr2 

funda que hubo en América, desde el punto de vista de la des-

trucción total de la dominación politico-cultural del Estado 

Mexica, asi como de la desintegración de los pueblos nahoas 

como opción alternativa para una formación nac~onai mesoameri-

cana. En el Caribe y Norteamérica exterminaron a los indios, 

pero estos aún no habian desarrollado un Estado, ni tendian a 

agruµar lras de si una opción nacional. En los Andes, la des-

Li.·ucc;ión del t.st.ado inca nu Lrajo .la úasintegración de la corn.!:! 
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nidad quechua-aymará como en M6xico, 6sta se conservó indepen

diente y marginada pero no se desintegró en la nueva formación 

colonial como fue el caso de los nahoas. 

Los diversos pueblos indigenas na podian materializar una 

lucha de liberación nacional porque na tenlan un proyecto na--

cional. El rompimiento completo de su matriz autóctona se los 

imposibilitó, aun más, teniendo el peso de un nuevo sistema s2 

cial. La nación habria de provenir de ~se nuevo sistema social 

creado por el coloniaje o no vendria. Pero no irian a ser los 

criollos, hijos del coloniaje, de tendencias compradoras, los 

que darian posibilidad a la unidad orgánica de la nueva nación. 

Esta tarea no podia descansar más que en los hijos de la resi_§ 

tencia indigena, en los mestizos de mentalidad independiente y 

popular. La nación surgia en Amúrica en forma larvaria, para~ 

!izada y constantemente disuelta y disgregada por la opresión 

extranjera. Sin embargo, el nuevo pueblo mestizo tomaba en sus 

manos las tareas nacionales, reintegrando pedazo por pedazo, e~ 

nia por etnia, en una tarea histórica gigantesca de reconstruc

ción de las sobrevivencias y relaciones socioeconimicas y cult~ 

rales más consistentes. 

Mientras que el conjunto de las etnias yacian subordinadas 

al nuevo Estado, en una lucha de resistencia sorda y regional, 

el mestizo surgia como nacionalidad y ya no como etnia, aparecia 

cun11J el único estrato social capaz de conformar una nación, de 

pOl:ieer una conc~pcci6n interétnica. 



Por oposici6n a la definici6n vasconcelista: el mestizo -

no era ••1a raza cósmica" solo porque era e1 estrato social m~s 

capacitado para adquirir y asimilar "la cultura universal de -

occidente", sino sobre todo, por otro camino, porque era capaz 

de adquirir una concepción universal al transformar la cultura 

indigena de la que provenia en una nueva cultura nacional mes

tiza, capaz de influir coherente y organizadamente en otras -

culturas; capaz de hacerse permeable ha~ta ese entonces a las 

culturas de otros pueblos. El mestizo ya era la base social -

ne~esaria para la configuración de las nuevas clases sociales 

de la nación mexicana. 

Como diria Jos• Maria Arguedas: 
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• ••• M•xico permanece como un mundo poderoso e ir~eductible 

frente al más grande y pujante país de cultura sajona. U~a cul 

tura en proceso de formación, debilitada por profundas divisio·

nes en su centro, habria sido quizás absorbida por la influen-~ 

cia de otra tan extraordinariamente dinámica y ten poderosamen-

te armada de medios de difusión como la norteamericana. El cr.i:¡ 

ciente resplandor de la personalidad cultural de Má~ico es la -

prueba más cabal del porvenir realmente ilimitado de la cultura 

mestiza, indoespaRola o indolatina, como sea mejor denominarla". 

(Formaci6n de una Cultura Nacional Indoamericana, 

Y es que en realidad la llamada "fusión de culturas• 

uld ourgir de la imposición de la cultura colonial y la 
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ción de la cultura autóctona, puesto que esto significar1a sen-

cillamente una mera extensión de la cultura imperialista. y 1. a 

cultura imperialista no puede sustituir en ningún momento a la 

cultura nacional, a la cultura propia de un pueblo. España crej! 

ba el colonialismo no 1.as nuevas naciones latinoamericanas. 

Entonces pues, la nueva cultura nacional, la cul.tura propi~ 

mente americana, no surg1a de la cul.tura col.onial.ista en fusión 

con la cultura ind1gena, esto es falso. La cultura me.xicana, 1. a 

cultura del pueblo, surge como reivindicación revolucionaria, c2 

mo lucha de resistencia anticolonial, como 1.iberación de las im

posiciones coloniales, como resistencia a las invasiones extran-

jeras. En suma, la nueva cultura, es una cultura de liberación, 

una cultura de las masas populares y en este sentido tambi~n de 

las sobrevivencias del pueblo ind1gena abroqueladas en la nueva 

configuración mestiza. La nueva cultura es una cultura antico-

lonial y antimperialista que surge de la identificación nacional 

a partir de esas luchas y no del sometimiento a la opresión y a 

la explotación, no de la adaptación a la colonia. 

Esto significa, que no es una fusión del. elemento indigena 

~.L_~~emento colonial, es una fusión del elemento ind1gena y 

del elemento anticolonial, con todo lo que esto lleva consigo, -

es decir. con todo el elemento que se coloca del lado del pueblo, 

del laQg_ __ d~ ;i_,. __ i_l}_d~p_eng_encia __ d_e __ l_Cl_S ___ pu_f!b) .. _c;u¡___y la liberación nacía 

flor eso, las nuevas naciones arnericanas, aunque descansan 

fundamentalmcnle en la base indigena, poseen los nuevos elementos 
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del mestizaje y de la asimilación. de todo lo progresivo y revo

lucionario de Occidente. 

Ue ahí que el primer puente seguro para adquirir una con

ciencia histórica sobre Am~rica, habría de ser el arte, como ha 

sucedido por otra parte, en las investigaciones arqueológicas -

de las sociedades preamericanas. La historia da Am~rica tenía 

que aparecer en el momento en que los propios americanos se re_§ 

petaran y valoraran a sí mismos, es decir, en el momento en que 

crearan una idea racional de sí mismos, pero al mismo tiempo, -

este proceso de racionalización no habría de llegar si no se ny 

tría de les emociones más elementales con las que los pueblos -

sa reconocen e identifican en sus propias creaciones, y en par

ticular en el arte, como el producto más complejo y revelador -

de la cultura de un pueblo. 

La aparición del arte plástico monumental y los importan-

tes descubrimientos arqueológicos coinciden con una investiga--

ci6n est&tica y antropológica profundamente nacionalista. En -
un conocido experimento Manuel Gamio recurrió en 1916 a varias 

autoridades extranj~~as para que evaluaran la belleza artística 

del arte indígena, dando por resultado que sólo la cabeza del 

Caballero Aguila fuese considerada como art1stica, por reunir 

los requisitos naturalistas de la Academia Francesa. 

én los siglos anteriores, el arte indígena no era reconoc1 

do, comu es lógico entender los conquistadores al imponer su -

cultlan llBijabun lu del stlmetido, aunque parcialmente fuese de-

fendida por tJtroe, como fue el caso de Bartolorn~ de las Casas. 
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En el siglo XVII Sigüenza y G6ngora (1616) exalta ciertos 

rasgos de lo indígena como parte del mito criollo sobre "La Gra~ 

daza Mexicana", que va a tener importantes continuadores en los 

jesuitas, quienes son expulsados en 1767 por la Corona Española. 

El interés nacionalista de los criollos no requería reivindicar 

la cultura indígena de sus contemporáneos, sino solo la de las -

grandes civilizaciones que existieron antes que ellos, y cuya h~ 

rancia se arrogaban en exclusividad. 

Como nos dice lda Hodriguez Prampolini en su estudio sobre 

la figura del indio en la pintura del siglo XIX ~ 

"El sentimiento nacional e incipiente ya en los jesuitas 

del siglo XVIII, y que su calidad de exiliados segurame~ 

te exacerbó, es el antecedente de los criollos de la pri 

mera mitad del siglo XIX. El pasado indígena es recupe-

rado por la necesidad de fundamentar un orden pol~tico -

distinto al colonial. La reivindicación teórica del gl2 

riese pasado indígena daba una base digna a estos propó-

sitos. No ofrecían, en absoluto, una reivindicación a -

una raza a la cual no pertenecían y que, sumida en la mi 

seria. no ten~a porvenir." 

Y m[is adelante~ 

"Es decir, el programa criollo consistía en incorporar a 

M!r.xico y a su heterogénea población a la cultura de Occ_! 

dente. Sólo asi podría lograrse el ideal liberal que n~ 

ce en estos a~os y salvar al país, como efectivamente lo 

lograron, Pero para este programa de consolidación na--

cional, no cabe duda que la población indígena resultaba 

un estorbo, un lastre.'' 

(Colo4uio lnternucional de Xalapa, 

1962) ( 2) 



Clavijera ya habl.a de "un arte indigEna", pero es Pedro 

Jos~ M~rquez (l.BUl.) quien real.iza l.a primera reconsideraci6n 
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para un estudio serio del. arte i11digcna. Durante el siglo XIX 

la concentraci6n intelectual sobre este asunto se desv1a, bajo 

el criterio de formar una nueva naci6n, los indios san cansid~ 

radas como simples ciudadanos, hay un rechazo a todo lo calo-

nial. y al. mismo tiempo a toda lo indigena, sin embargo, l.a i-

deal.og1a nacionalista sigue siendo una ~xtenci6n del. criol.l.is

mo acuñado en l.a colonia, pero ahora con una añadidura liberal. 

La conciencia estética es fuertemente influenciada por el neo

clasicismo franc~s y va a ·prevalecer una incomprensi6n sobre 

l.as extranas formas ind1genas, simbólicas y sobrenaturales. 

Aunque cabe nombrar la distinguida excepción de Alfredo Chavero 

en :::u abra "M<'.!xico a través de l.os siglos". (Ver Justino Fern~.!:!." 

dez, Est~tica del Arte Mexicano, 1954). 

"Era tal l.a ignorancia, el. descuido y la indiferencia 

sobre este asunto de los habitantes de hispanoam~rica 

que son motivo de admiración" -cita Fern~ndez a Stephens. 

"ni criollos, ni mestizos, ni indios pod1an demandar 

para si aquel ".pasado; todos y cada uno carec1an de -

una autQntica conciencia histórica americana". ( J) 

Estas eran l.as palabras de un viajero norteamericano del ~i 

glo XIX, John Lloyd Stephens (l.839-1841), sobre la incone1encia 

prevaleciente er1 nuestro pais por nuestro pasado. Aqul destaca 

L~1noi~n uu ayL1do etnoce11triomo al valorar los tesoros arqueol6-



gicos encontrados~ 

" •• dichos monumentos y ruinas nos pertenecen (¡sic! 

y decido que ellos deberán ser para nosotras •• « 

"Comprar Copán, remover los monumentos de un pueblo 

ya desaparecido de las regiones desoladas en que qu~ 

daron sepultados, y levantarlos otra vez en e.l 'gran 

imperio comercial', y fundar una institución que sea 

e.l núcleo de un gran Museo Nacional de antigüedades 

americanas ••• " ( fernández, I~id. )·( 3) 

l~ada más cómodo para los angloamericanos que comprarse un 

pasado que no poselan. Pero no habria de ser ese pueblo quien 

se apropiara de la cultura indigena, porque no bastaba el esp1 

ritu comercial aventurero, para comprender los hondos valores 

que ~sta poseia. 56.lo una cultura que estuviese a su misma al-
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tura y en su misma trayectoria, podia alcanzar una cabal compre~ 

siOn de ella. 

La conmoción social y el cambio en la conciencia que aca--

rre6 la revaluci6n del lD en nuestro pala, proporcionó las con-

diciones subjetivas para llegar a nuestro pasado profundamente. 

En este sentido la creación del arte mural fue una especie 

de conducto o de canal de comunicaciOn entre ambas culturas. Por 

eso el muralismo sa haya ligado al arte ind!gena de una manera 

más directa que al período virreynal o republicano. Por eso el 

mura.lismo se encuentra identificado con el arte monumental y pQ 

blico, obra social de un gran pueblo. Por eso el muralismo se 

reencuentra con el arte ind!gena aún apesar de la ruptura hist.§. 
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rica qua significó la colonia. 

Y habria de ser precisamente e.l arte plhstico, este arte vi, 

sual y de imágen el que se abre primero a nuestros ojos naciona

le~ plenamente, porque asi comenzamos a saber de nosotros, mudos, 

sin historia, observando atentamente las piedras, los restos, las 

ruinas de las pirhmides. 

En los primeros anos del siglo XX aparecen ya los primeros 

estudios est6ticos sobre el arte indigen~, del poeta J~s6 Juan 

fablada en 1923, de Eulalia Guzman en 1933. En el extranjero 

H~rbert Spinden en 1913, Marshall Saville en 1920, Walter Lehman 

en 1921 y romas Joyce en 1927, entre otros. (Ver;fernández,op.cit~.) 

Y más recientemente los ensayos de Edmundo O'Gorman (1940), 

Salvador Toscano (1942-1949}, Paul Westheim (1951), Georges Vai

llant {1945 y 1955}, Georg e Kub1er (l.9413 y 1957). Pero no es s~· 

no en el ano de 1954 con la obra de Justino fernández, Estética 

del Arte Mexicano, donde se hace la primera evaluación general de 

la investigación estética del arte indígena mexicano y por consi~ 

guiente se da inicio al análisis critico daJ. proceso ideológico 

donde se elaboró el concepto de "arte indígena". Revelando con 

esto, la enorme importancia del conocimiento est6tico como fuente 

de la conciencia nacional. 

No es de ninguna manera un afán indigenista, el que nos mu!!· 

ve para haccx asta arirmaci6n. Lo indígena considerado como "ar-

te'', es un concepto moderno, mencionado par· primera vez a fines -
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del siglo XVIIl por ~rancisco Xavier Clavijero; y cuyo estudio -

art1stico en una investigación seria y completa no aparece sino 

hasta el presente siglo XX en 1926 en la ttis toria d!:.1-....tlll.!LJ:l~

.8!.!:!.2 de José Juan Tablada. 

En esta dirección quieren ir nuestras ideas, como una preo-

cupaci6n contemporánea. Porque el encuentro de estos conceptos 

es fruto de una lucha ideológica encarnizada que ha durado siglos, 

atravesando graves perturvaciones y cont~ariedades, madurando pr2 

gresivamente en su comprensión da la realidad nacional. Porque -

la conciencia nacional no es uniforme y absoluta, no se forma "en 

sl misma", sino en medio de los conflictos sociales, en la super.!:! 

ción hist6ric~ de Jas ideologías decadentes. Por eso, la histo--

ria ideológica del arte indígena va estrechamente ligada ~on la -

historia de la conciencia nacional. 

Esta historia ideológica no corresponde sólo a la interpret..!! 

ción y la caracterización social, poJ.itica o cuJ.tural de J.as ci.vl,. 

lizaciones del pasado, sino también y quizás más claramente al d~ 

sarrollo y situaciGn conte~poránea de nuestra sociedad. 

Cuando declamas que los proyectos politices o los programas 

sociales no siempre corresponden a la realidad nacional y en la 

mayor1a de los casos son enga"asas, y que en este sentido, era -

más fiel la revelación histórica de una obra de arte, como testl,. 

mania de la realmente hecho, de lo creado por un pueblo. Era po_!: 

qt1e ui bien ~11 lLJG µrogramas sociales de la revoluci6n se reivin

dicaba el problema indígena. o rnr.s especif'icamen te agrario. el ª.!: 
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liquidados de la escena política loa principales caudillos camp~ 

sinos, Villa y Lapata. 

Esto es precisamente lo que nos haca desconfiar de la natu

raleza "nacional" que puede tener el concepto del "arte indigena" 

y lo que nas obliga a hacer un juicio comparativo con el murali~ 

mo mexicano. 

La reivindicación de la indígena p~ra los criollos tenía u

na connotaci6n claramente mital6gica o ideológica, no era palit,1 

ca ni mucho menos social. Para la burguesia Liberal de la Refa~ 

ma, lo indígena no tenía ni siquiera una significación ideol6gi~ 

ca. El proyecto nacional de la burguesía liberal era prácticame~ 

~e político, aspiraba a establecer una base económica de propie7 

dad privada sobre la tierra, negando los bienes corporativos de

la Iglesia y al mismo tiempo negando los bienes comunales indíg~ 

nas. Era un proyecto político que no descansaba en la realidad 

nacional, porque la realidad nacional era predominantement,e ind,! 

gana. En la revolución del 10, luchan y se ponen a prueba dos -

proyectos el de las masas populares y el de la burguesía. So

lo que ásta 6ltimo ya no ara exclusivamente un· proyecto politice; 

sino que constituía una fuerza social diferenciada, que resu1tc

capaz de asimilar las demandas sociales de las masas, y de dar 

una alternativa ideolúgica coherente a la conciencia nacional. 

~e esta forma, la burguesía se convertía en el factor dirigente 

de ln conciencia nacional y su idnologia pasab~ a ser hegem6nica 

en el desarrollo do nuestra cultura. 
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Si la reivindicación ideológica de lo indigena, en el caso -

del cr~oll~smo, ~ndicaba necesariarnente una cierta conciencia na

cinoal, aunque limitada a la nostalgia mitica y a su incomprensión 

y negación de las necesidades reales de la población indigena de 

su tiempo. La reivindicación social de lo indigena como problema 

agrario durante la revolución del 10, era ya un compromiso con la 

realidad nacional. Cosa que la burguesia aprendió claramente, de.!l, 

pues de que el ej~rcito constitucionalista, su ej~rcito; fue desa

lojado de la Ciudad de M~xico por las fuerzas armadas campesinas 

de Villa y Lapata. Es en este momento cuando Carranza decreta la 

ley del ú de enero de 1915 con la intención d~ arrebatar la band~ 

ra agraria a los agraristas. 

La derrota del proyecto nacional popular, lidereado por los 

campesinos revolucionarios, permitió a la burguesia apropiarse de 

los intereses sociales de la nación, cuyas transformaciones eran 

irreversibles, excluyendo de su dirección y ejecución al sujeto -

del acto, en este caso a las comunidades campesinas. 

LJe tal forma, la reivindicación oficial de lo indigena, aun

que recogia ciertas necesidades reales de la población, desviaba 

la conciencia nacional al desarrollo y consolidación del proyecto 

burgufis, que por otro lado nacia bajo el estigma de la dependenci·a. 

La ideologia burguesa creaba un nacionalismo burgu~s y la concien

cia nacional sufria nuevamente una grave perturbación en su desa

rruL.lu. 

l.l arifilisis critico que proviene de la conciencia est~tica -
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de la indlgena nas ha llevada a u~a apreciación palltica de la 

conciencia nacional. La reivindicación ideológica y social de la 

indlgena como fenómenos dispares pera paralelas a la conciencia 

estética del arte mexicana, nas lleva a intuir que un análisis 

consecuente, sin concesiones, de la conciencia est~tica contempo

ránea nas debe conducir par fuerza a una reivindicaci6n pol1tica 

de la indígena y de la popular. ~ue este análisis histórico na 

es meramente es té tic a, sino poli tic o- cul.tural en su canj un ta, y 

que la reivindicación de la realidad nacional no ha sido hecha en 

su conjunta par la conciencia nacional. 

Can el nacionalismo burgu~s la historia ideológica del arte 

indígena llegaba en cierto sentido a su fin. Se reconacia como -

parte gloriosa de nuestra nacionalidad la cultura antigua de los 

pueblos ind1genas, y al misma tiempo el Estado asumía la pratec-

ción de las comunidades ind1genas contemporáneas en la perspecti~ 

va de integrarlas a la nación mexicana. Aparecla en escena "el -

indigenismo insti~ucional", en 1939 el Instituto Nacional de An-~ 

tropalogla e Historia l l,.AllJ y en 1946 el Instituto Nacional Indi_ 

genista ll•il). 

El estado era la expresión organi7.ada de la conciencia naci~ 

nal tanto tiempo anhelada. Sin embargo, la realidad era otra, 

el alma popular nacional ya estaba construyendo una cultura de r~ 

sistencia que buscaba poner en evidencia la demagogia reinante y 

reveldrnos los µurmanentcs problemas no resueltos. 

La pusici611 de clase, el punto de partida ideológico para -
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comprender y asimilar el arte indígena era diferente para las ma

sas populares y sus intelectuales orgánicos, que para la burguesia. 

Aunque la cul turfl no es propiuc..lud p.1:ivada du n inr1Cm c¡rupo o claae 

socidl, sino es patrimonio común de toda la humanidad, existe en 

el surgimiento de la creación, en su intencionalidad un origen .di~· 

tinto. h~st6rico, donde intervienen los intereses sociales y las 

pasiones propias de un grupo, clase o nación. Asi la cultura y 

en este sentido también la conciencia nacional, por su ~estino 

lsnecen a lodos lus pue bl.os, pero por su origen tienen un car&cter 

ideol6yico particular, podriamos decir clasista, 

ci.9.!!J!!_, que perdura hasta los limites que alcance históricamente 

esa composición social peculiar. 

En este sentido, toda ideologia está circunscrita a un proye_E 

to histórico, nacional y/o de clase. Y cualquier obra cultural se 

articula o se vincula con su circunstancia social a través de una 

cierta ideologia. 

Cuando nos referiamos a que el. concepto de "arte indigenad ~ 

revolucionó el pensamiento de su época, es porque tuvo un origen 

antimperialista que rompió con l.a concepción eurocentrista de la 

cultura universal. Pero al mismo tiempo se~alamos la estrechez 

del nacionalismo buryués al negar la autodeterminación politica y 

cultural de los pueblos indigenas contemporáneos, al querer.desi2 

teur~rlns er1 su prayHctu rtacional • 

.:Ji t.•1 ni l1~ indi·~r.na SP. urticulabn ;1 la idP.nlurJ1<3 nacionalis-

L.:.J d Lr.Jv(1 !i d1•l i11Uiyr~11in111n lnutituciun•--tl, era prr-!clsrtrneritr. porque 
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en el interior de su proceso ideoló_gico, "el arte indigena" se h_2 

bia convertido en patrimonio común, al igual que por ejemplo el -

arte grecolatino. Y en ese momento ya no era subversivo, ni po--

día modificar las relaciones de poder dominantes. El arte in dig!! 

na podía ser sostenido y asimilado tanto por la burguesía como 

por el proletariado. lle esta forma, ya no teníamos que volver al 

arte indigéna o al arte colonial, porque de hecho vivía en el ar

te contemporáneo,. aunque si era imprescindible comprenderlos y 

acercarce racion~lmente a ellos, para destruir la barrera ideoló

gica qua nos impedía proseguir el desarrollo de la conciencia na

cional. 

2.- ~l,._movimiento muralista y la ideología proletaria. 

El arte anterior a la revolución es asimilado, fundido y 

trascendido en un nuevo movimiento cultural, ahora si plenamente 

contemporáneo, en el que se van a debatir las nuevas concepciones 

y van a surgir nuevos cuastionamientos. La lucha ideológica en -

el seno de la conciencia nacional, va a proseguir en medio de los 

pinceles y los colores, en el cauce profundo del movimiento mura

l 1stico mexicano. 

Aunque parezca extraño, hoy a más de 60 años en que a inici~ 

tiva de Jos~ Clemente Orozco se decoraran en 1922 los primeros m~ 

ros Je la anligua Preparatoria de San ldelfonso. La crttica y el 
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análisis ideológico del muralismo mexicano apenas si ha comenza-

do, propiamente a partir de la segunda mitad de este siglo, apa-

recen los libros de Luis Cardoza y ~ragón, e.in..t.IL1'..a-1:lexicana Con-

~~.!!!l!Qránea en 1953, y de Justino Fernández, Pintura Moderna Mexi 

~· en 1964. Fuera de estos dos textos se han escrito innume-

rables articulas en M~xico y el extranjero, e incluso libros big 

gráficos o documentales, pero ninguno ha abordado sistemáticame~ 

te una critica histórica que compendie ~l procesa de i~terpreta-

ción y formación ideológica de este fenómeno cultural. Es toda-

via hoy una tarea por hacer. 

Uel mismo moda en que la cultura indigena fue investigada -

al principio por un interés etnológico o arqueológico, que post~ 

riormente se convirtió en un interés estético e histórico, a efeB 

tos de la lucha ideológica. Cl arte mural es investigado o ha -

sido analizado con un interés sociopolitico o esteticista. Por 

ejemplo, José Revueltas rechaza el mito de "la Escuela Mexicana 

de Pintura" por un criterio politice hasta cierto punto válido, 

pero no desentraña sus raices ideológicas ni sus aportaciones a 

la conciencia estética nacional, porque no critica las obras si-

no más bien a los autores, con excepción de Orozco. 

"Los extraordinarios murales de Diego Rivera en Educación 

Pública no san sino el doblaje sublimado de los discur-

sos que el lider r.eformista Luis Harones pronunciara, 

por aquella época, en los mitines de la Crom." 

1•Lu pintura mexicana .revolucionaria realiza hasta su gra

tlo..1 úp Limo, la necesidad más aprerninn te de la ideoloqia -
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en el complejo social del pais y la negaci6n de que -

exista un contenido burgués en el régimen estatal im-
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perante." (J.Hevueltas, Cuestionamientos e lntenciones)(4) 

En el mismo sentido Cardoza y Arag6n aborda su estudio, au~ 

que es más abierto que Revueltas. 

"Para que exista arte "proletario''• o con e1 nombre que se 

le quiera dar, la prLmera condición es que sea arte. Mu

cho del. esfuerzo de Rivera, inconsiderab ·le, se consagra 

a hacer politica con el arte.• 

"El. arte al servicio de una idea revolucionaria no es por 

e110 un arte intrinsicamente revolucionario. Casi podr1a 

mos decir que es siempre un arte conservador en su expre

sión para que lleve, sin dificultad, a las grandes mayo--

rías su mensaje. En su ideología, la pintura de Rivera 

me parece timida, sentimental y burguesa, refrigerada y 

Perfeétamente ilustrativa, opinión que comparto con los 

comunistas, los Qnicos verdaderamente revolucionarios en 

la agitación social de México." 

(Pin tura Mexicana Con temporánea) ( 5) 
-~----

Justino Fernández es sin duda el critico más sabio y más com 

pleto, pero no es capaz de traducir la ideología pol1tica que ha 

descubierto, porque .'JO quiere verla. 

"Entre las grandes creaciones de la cultura del siglo XX, 

o quizás debiera decir de su primera mitad, se encuentra, 

en el campo del arte, la pintura mural mexicana." 

" •• por ser arte original y monumental es por lo que ocupa 

este lugar destacado •• • 

''fudo gran arte es uxr1resi6n viua de su circunstancia hi~ 

t6rica y La pintura mural. mexicana ha expresado con pa--
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~poca en toda su complejidad. extensión y profundidad" 

nLa pintura mural ha mostrado una aguda conciencia hi§ 

t6rica ••• " 

" •. la circunstancia mexicana viene a tener proyecciones 

que atañen, preocupan y conmueven a otros y que por su 

profundidad puede decirse con justicia que son univer-

sal.es. ~e trata de folklore ni de reqif.!!1ªlismoJLQ 

groVinciail.::;mos. de costumbrj smo m~s o menos_¡tintgrep

~g_.__:;¡ino de expresi!;l.!l.l'HLJ;i~.!LIJ.QI_.SU humana cal..li!ad' son 

suceptibles de comprensi6n universal. 

• •• el punto de partida y la médula de la pintura mural 

mexicana es~ su sentido humanista. 

"·.que tales conciencias y expresiones se hayan produc,i 

do al unisono con la Revolución Méxicana no debe extr~ 

ñar. pues son parte del mismo sentido renovador y hum~ 
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nista ••• " (~stética del Arte Mexicano) (6)· 

Ue alguna manera el proceso ideológico que concluia el aná-

lisis hist6rico del arte indigena, coincidia con el inicio del -

debate sobre el arte mural mexicano. 

Y es que en el momento en que se descubre el origen histór,i 

ca y social de una obra cultural, ésta pasa a ser un conocimien-

to p6blico, de domin~o general, y en este sentido se neutraliza 

en la lucha ideológica, pasa a ser un conocimiento utilizado por 

todas las ideologías y ya no de una en particular, puesto que se 

han agotado sus recursos criticas, innovadores y subversivos; que 

ya no pueden actuar autónomamente, y ha pasado a convertirse en 

urt bier1 cu1116n y ya no de clase. Pero La lucha iueolúgica no se 
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interrumpe, prosigue con estos elementos de por medio. Ya decia 

el maestro Orozco: "Parece como si la linea de la cultura fuese 

continua, sin abreviaciones, ininterrumpida desde el _rl~sconocido 

Principio hasta el desconocido fin". (Textos) ( 7) 

Y es que la historia de la vida animica de los pueblos, de 

su desarrollo espiritual e intelectual, posee un tiempo complet~ 

mente diferente a su historia propiamente social, aunque conver-. 

gan y se afecten mutuamente. Una ,transf~rmaci6n social, como pg 

dria haoer sido la conquista o la revolución de 1910, conlleva -

necesariamente una transformación profunda de la cultura, aunque 

sus resultados o evidencias np se hagan presentes hasta muchos -

aiíos después. Tales transformaciones aunque lentas son definit~ 

vas, en este sentido, la cultura es más poderosa que la polltica~ 

porque cala en los más hondos yacimientos del espíritu humano y 

no da marcha atrás. 

Un partido, una revolución pueden ser derrotados o destruidos 

pero la transformación cultural no. Es menos superfic~al, más d~ 

ra, más petrea, menos expuesta al deslave y a las erosiones del -

ti'empo social. Toda innovación en el arte es irreversible, exige 

un can1bio, una nueva visión, un nuevo trato, rompe ataduras, ridi 

culiza prejuicios, desnuda la ignorancia y el absurdo, supera es-

tadios de conciencia, revela lo inconsciente, en suma: transforma 

la realidad. Las transformaciones sociales ravorecen a las tran§ 

fuJ.·111uciunes c11l turales pero no las sustituyen. Aquel espíritu 

que yacL' .incuncl•J?JO y poco desarrollado cm lri creatividad de un 
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pueblo, en su conciencia nacional, no podrá superarse simplemen

te por un mejoramiento social, requiere de su propio desgarre, 

de su propio desafio para alumbrar sus conflictos internos. 

La lucha ideológica pues, no ha terminado. Las grandes o--

bras murales están ahi, permanecen aún despu~s de las tormentas 

sociales o de los terremotos, son grandes interrogaciones marca

das en los edificios pGblicos que no han sido contestadas por la 

conciencia nacional, puesto que la conciencia nacional no es 1a 

opinión de un funcionario público, ni de un critico de arte; PºE 

que la conciencia naci6nal no depende de los dictámenes juridi-

cos, de los juicios académicos o de las estadisticas sociales. 

La conciencia nacional no se alcanza mediante la opinión póblica, 

no se trata de un consenso inmediato a efectos de un juego prop~. 

gand1stico, sino de un consenso histórico, resultado de un movi-

miento de masas. Porque la conciencia nacional es la organiza--

ción de la cultura de un pueblo en un orden moral, intelectual y 

politico distinto a la formación y organización de un Estado. 

Porque la historia de la conciencia nacional es distinta a la 

historia del estado nacional. Y la organización de la concien--

cia nacional hoy en dia as una tarea revolucionaria. 

Asi pues, lR critica al nacionalismo burgu~s como una icleo

log1a contraria al desarrollo y organización de la conciencian~ 

cional nos reve1a, que ias tareas naciona1es no han concluido y 

4tJe úsLe:ts no pudr5n ser cumplidas mientras las fuerzas sociales 

4ut> huy yaeen uprimidas no impirman su propio sello de clase en 
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la conciencia nacional, construyendo ast una alternativa de poder 

nacional popular. En este caso, no es in~til señalar que las ex-

presiones mtJs representativas del. movimiento muralista, es decir, 

las mejores obras de Orozco, Rivera y Siqueiros, plasmaban una 

cosmovisión diferente, social y estéticamente, a la ideologta buE 

guesa. No importa que sus juicios u opiniones politicas variaran 

o incluso fueran confusas y contradictorias. No importa que sus 

obras fueran pagadas por el estado o por .millonarios burgueses. 

Lo que realmente importa es que la conciencia nacional que aflor~ 

ba en esos muros, tiene como origen una auténtica y p~:__u:iar ide2 

logia proletaria, y no hablamos aqui en un sentido "marxista-leni 

nista" ortodoxo, hablamos llanamente, popularmente, tomando en -

cuenta su origen social, sus intereses, sus gustos, sus leperadas, 

sus desviaciones, sus idealismos, sus iranias, el drama vivo que -

mastican, la pasión que los mueve. No es la suya una ideolog1a y~ 

hecha, est~ dispersa, contaminada, en .ocasiones prostituida, pero 

es suya, auténticamente, y se dan a la tarea de ordenarla, a la -

grandiosa tarea de construirla. 

Por pr~mera vez en el arte mexicana se incursionaban temes 

insospechados y sallan a la luz personajes desconocidos. Aparec1a 

la lucha social, el desgarramiento de la conquista, la sensualidad 

latina o mestiza, la religiosidad y la negación de sus mitos, ia -

monstruosidad de la época y de la historia, la maquinización y la 

era atúmica, l n auyustia existencial y 1 a concienc.ia me tafisica 

del· h(Jmbre americano. Hay a la par una rovoluci6n de las formas, 
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un descubrimiento de la propia expresión americana recrudecida -

por el temporal revolucionario de 1910, y que se multiplica in-

sospechadamente en combinaciones mestizas antes no conocidas. 

En la historia del arte mexicano, posiblemente no haya otro 

espiritu más afin que los anteceda tan netamente definido como -

José Guadalupe Posada. Sin embargo, son ellos los que llevan a 

la cumbre esta cultura proletaria de la primera mitad del siglo 

XX. Ell.os, exactamente "los tres grandes." de la pintura mexica

na, sin querer borrar con esto la existencia de continuadores o 

herederos, son propiamente las primeras y dignas muestras del. g~ 

nio pral.etario y testimonio real de que la organización consecue~ 

te de la conciencia naciona1 no tiene otro camino 

cia.lismo. 

mas que el so-

Los tres grandes eran auténticos, reñian entre ellos, se r~ 

ian del. mundo y de sí mismos. Cada uno representa un temperame~ 

to distinto de nuestro ser nacional, cada uno a su manera se ma

nifiesta como un hombre rodeado de conflictos sociales, y uno no 

puede dejar de sentirse atraído por lo más intenso y genuino de 

sus creaciones. 

Uiego Hivera era un megalómano simpático, mujeriego, indig~ 

nista, supersticioso, increíblemente tierno y juguetón con el 

pueblo y su cul.tura, su ideología pral.etaria era más intuitiva 

que teórica. Sus murales han sido criticados muy injustamente, 

ya $t.?U pu1·que H ivera se atreve a plasmar original inen te sus ideas 

socio-pul~Licas. y esta ''en de mal gusto•• para los artepuristas, 



o porque al plasmarlos "engana al pueblo" pues se presta a ser 

apo.logía del rflgimen y del nacionalismo burgués, según los cr,! 

ticos socialistas. 

Lo cierto es que Hivera representa en las artes plásticas 

de ~mflrica, lo que en la concepción antropológica y estfltica -

reivindicaba lo indígena. Rivera es un ilustrador amoroso de 
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la historia antigua de M~xico y al mismo tiempo del indio y del 

campe sino o del obrero actual. l.jui zás n~ exista una in terpre t_2 

ci6n tan fiel y completa de nuestras culturas preamericanas que 

las que nos da este pintor. El arte de Rivera revela la crea--

ci6n de un nuevo simbolismo americano, con los recursos plásti-

cos de occidente, línea clásica y colorida. Especialmente en -

la Capilla de Chapingo, muestra el rostro americano de occiden

te, los nuevos signos de estas tierras, con una vigorosa sensu~ 

lidad y un misticismo popular. 

~ Es cierto que Rivera idealiza la revolución proletaria, 

que inc.luso la confunde con la revolución del 10, como es el C_2 

so en los muros de .la SEP, donde manifiesta una supuesta unidad 

obrero-csmpesino-militar y un paraiso socialista. Pero lo que 

Rivera podía plasmar de la revolución futura no era otra cosa 

más que símbolos, y se dedicó a descubrirlos talentosamente, 

porque no existía una acción unificadora de la ideología prole

taria que provocara un cambio en la emoción de l~s clases popu

lareH, imbuidas del nacionali.smo "democrático-burgués", .V p~r 

oLx·a µai·Le, porL¡uo Uiego Hivera no su utrevi6 a desnudar o no 



comprendió estas contradicciones. 

Estoy convencido de que la consigna socialista "a cada quien 

según su capacidad, a ciada quien según su trabajo", debiera de 

considerarse seriamente en la critica histórica de estos artis-

tas. Las limitaciones de Uiego, asi como sus desviaciones, no 

pueden eliminar sus contribuciones indispensables en la forma--

ci6n de una nueva conciencia nacional. Por otra parte, es cieE 

to que su indigenismo pl~stico creó una escuela y un mercado t~ 

ristico-folklórico que convirtió la reivindicación ideológica -

del indio en demagogia. 

Uavid Alfara 5iqueiros, su obra siempre estuvo influenciada 

por el rigor dogm&tico y radical de su politica. Muestra otro 

de nuestros temperamentos nacionales, formado en el ej6rcito 

constitucionalista pasó al Partido Comunista, organizó un inten 

to fallido de asesinato a Trosky, fue Coronel en las brigadas -

in~ernacionales en Espa~a y encarcelado en 1963 por enfrentarse 

µ~blicamente con el Presidente Adolfo Lopez Mateas. 
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fue autor del Manifiesto del Sindicato de Obreros, Técnicosi 

Pintores y Escultores en 1924, que fue firmado entre otros, por 

llivera y Orozco, y publicado en el periódico ~chete, que cu

riosamente después de ser periódico de este singular "sindicato" 

se convirtió en el órgano del PCM. Este Manifiesto contenia en 

resu1nen las siyuLentes proposiciones, como lo anota Orozco en su 

,\u lobiografio: 

"-Suc.ial.izar el arte. 

-ueuLruir el individualismo ~urgués 



-Kepudiar la pintura de caballete y cualquier otro arte 

salido de los círculos ultraintelectuales y aristocrá

ticos. 

-Producir solamente obras monumentales que fueran del -

dominio público. 

-Siendo este momento histórico, de transición de un or

den decrépito a uno nuevo, materializar un arte valio

so para el pueblo en lugar de ser una expresión de pl~ 

cer individual. 

-Producir belleza que sugiera la lucha e impulse' a ella. 

"La repudiación de la pintura de caballete no tuvo lugar 

en modo alguno. Se vio que no era razonable, pues tal 

pintura no era cosa opuesta a la pintura mural, sino -

diferente y tan útil como la otra para el pueblo y los 
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trabajadores." (J. C.Orozco, Autobiografia),(8) 

Pero como éste era un Manifiesto estético y politice, prov2 

cado también po~ los conflictos de la época, condenaba la rebe--

li6n ilelahuertista y llamaba a hacer un frente común con la can-

didatura del general Plutarco Elias Calles, "por considerar que 

su personalidad definitivamente revolucionaria garantizaba en -

el gobierno de la Kepública, más que ninguna otra, el mejoramie~ 

to de las clases productoras de Héxico ••• " (A.Rodriguez, Siquei-

ros). ( 9) · 

La ideología proletaria de esos tiempos no podía ser inde-

pendiente aún de la fuerza del Estado Nacional, creado después 

de la revolución, como lo muestra este Manifiestor el sindicato 

d~ Pi11tares se flDn1~ a lo ~isposici6n del gobierno callista, po~ 

que 11 era la mis111a causa del pueblo~ 



Pero si bien, el proletariado se hallaba despojado de una 

alternativa politica independiente, no lo era asi en el terreno 

estático. La pintura de Siqueiros es una muestra de ello. Po-

ne en la escena dramática de su plástica, rostros populares, m~ 

nos musculosas y callosas, dolor furioso de los oprimidos. 

que hay grandilocuencia en sus imágenes, convierte al paisaje -

telúrico en un personaje vital y constante. Sus formas son si~ 
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bolos telúricos pero al mismo tiempo son.un personaje: la tierra 

las rocas, el mar es su temperamento, los espacios atmosféricos, 

el fuego del volcán; hay un manejo monumental de ~as perspecti-

vas. casi escult6r~cas, sus proyecciones son audaces y din~micas. 

Siqueiros elude verbalmente el indigenismo, pero su person~ 

je histórico favorito es Cuauhtemoc, quizás el que encarna más 

~ie11nente sus emoc~ones. Hechaza el idealismo de Rivera, pero 

es un romántico que revive a Cuauhtemoc y lo viste con la armad~ 

ra del conquistador para destruir al imperialismo. Critica el ~ 

confusionismo de Orozco, pero representa a Carranza, Zapata, Obr~ 

g6n y Villa juntos, luchando hombro con hombro por la revolución. 

Habla en favor del realismo socialista pero muchas de sus obras 

son surre~listas, trata de adecuar sus obras al movimiento real y 

cae en ~ abstraccionismo. 

Después de todo lo que importa en el arte no son las intencig 

nes de sus autores, que es lo que ellos quisieron plasmar, sino -

lo quu ~1lasr11nran. 1~ensafnos 'lue La contribuci6n m~s importante de 

~i4tJ~iros a l~ furmaci611 de lil nueva conciencln nacional, no se -
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encuentra en sus discursos, en sus proclamas, en sus desespera-

das acciones, más bien en lo que su obra abrió de nuevo a nues-

tros ojos, y en este caso, fue el entorno, el ambiente de lo a-

mericano hecho conciencia. Al respecto J.M.Arguedas se"ala: 

"El artista mexicano tiene la conciencia libre de trabas 

para buscar, contemplar y escuchar la múltiple voz del 

hombre de su tierra. Un orgullo inmenso de su pasado 

indigena le auxilia produndamente en esa búsqueda y ni~ 

guna causa le impide beber honda Y,legitimamenta en la 

nutridora fuente de la belleza de su mundo geográfico. 

"En los milenarios países de Europa central, el paisaje 

tiene mucho menos importancia formativa. Pero en el P !! 

rú, Bolivia, o México, ignorar al hombre en quien se 

cumplen tan complejos y subyugantes cambios, e ignorar 

el paisaje, es trabajar ciertamente, en fo~ma muy seme~ 

jante a la creación de tipo colonial." (Op. Cit.) "{lJ 

Sus formas son emocionantes porque descansan en un agudo -

sentido épico, porque su contenido es histórico, aunque no sie~ 

pre claro y consecuente. Por eso sus formas llegan a disparar-, 

se aut6nomamente y a utilizar el contenido como un pretexto, e~ 

to le sucede sobre todo en sus últimos años, por ejemplo en el 

Poliforum del Hotel ~e México. Sin embargo, sus formas telúri-

cas, anquitect6nicas y escultóricas no tienen precedente en el 

arte americana. El uso de nuevos materiales y técnicas fue una 

exigencia lógica de este desarrollo. Si en algún momento expr~ 

sa su metaflsica es en el Museo de Chapultepec, pero no en el -

centro del muro sina a un 1extremo, alli está una figura oemeja!J. 

te a Carranza. UenmaronánUose, aprision!1ndosr~ en la sol t·~dad ir.!! 



cunda.de la tierra mexicana. Es m~s que una reflexi6n, irradia 

un sorprendente desconcierto, algo como una síntesis autocr1ti

ca apenas desprendida de las sombras, su antigua idea revolucig 

naria fustigada por el castigo de los rel~mpagos apagados en el 

horizonte. 
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Jos~ Clemente Orozco ocupa un lugar especial entre los tres, 

es un artista poco común, e~ él se encuentra una combinación de 

atributos estéticos y una verdadera consecuencia en su trabajo, 

que solo en momentos excepcionales aparece en los otros pintores. 

Con Urozco, el simbolo y el personaje, el contenido históri 

co y la forma telúrica se fusionan en un solo lenguaje, en una -

nueva forma humana, en una cosmovisi6n plástica que va más allá 

de la representacj6n autónoma de cada una de esas partes. Ya no 

es el jeroglifico naturalista, el signo propio de un Rivera, ta!!! 

poco es la inundaci6n de los elementos (agua, fuego, tierra, ai~ 

re) en los que nos sumerge Siqueiros. Es ya la idea de lo ameri 

cano, lo telúrico hecho pensamiento humano, el simbolo transfor

mado en el movimiento de la imágen plástica, la proyecci6n madu

ra de una nueva metafisica desconocida, fulminante, universal. 

La forma que adquiere esta concepción es la de un barroquismo e~ 

presionista, propio de nuestras latitudes. Mientras que Rivera 

escribe nuestra historia con los ojos, traduce la arqueología, -

es herencia lingDistica, memoria hist6rica, clasicismo simb6lico. 

1-lienlrnR qur. .Jiqueiros toca las forrnns de nuestra .'.]eología, des

nutiH su tarrentP. r.untinentol, es espr1cio dinámico, atmósfera, su.,2 
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suelo, corpulencia viva de la forrna, personnje, expresionismo f,!:! 

turista. Orozco es la conciencia de la tragedia americana en su 

mayor acepción, cuya genuina raíz es el profundo drama del pue--

blo m~xicano. Es la conciencia trágica de América, porque tren~ 

forma nuestra historia en épica singular de alcance continental 

y universal. La !!:pica no se da por la sola acción de las ma'sas, 

sino µar su conciencia. La l!'lpica no es la historia de un pueblo 

es la ioea de su emoción, la idea que ha ~reacio esa emoción y que 

nos transforma conmovidos. Orozco es la concepción plenamente -

emotiva de América exprosada en la esfera universal, concepción 

en el sentido de dar a luz una emoci6n que no existia, porque la 

obra orozquiana no es solo expresión popular, su mero reflejo, es 

m~s que eso, es una transformación en la conciencia, que educa de 

manera distinta, que arraiga un nuevo sentido de la historia y 

nos proporciona los cimientos de una nueva guia espiritual y mo~ 

ral. Orozco crea una tradición que apenas comienza a distingÚiE 

se, pero cuya raíz es m~s profunda que cualquiera de les escuelas 

que se formaron con Hivera o Siqueiros. Precisamente porque su -

metafisice es más compleja, m~s densa, m~s obscura, m~s inevita--

blemente ligada e los flujos de la especie, y por tanto, mucho ~~s 

desligada de sus contingencias temporales. Como bien lo compren-

diera Jorge Cuesta• 

"La pintura de Josl'l Clemente Orozco es una de esas obras 

donde He '''nnlfiesta una especie de Lraición univeroal y 

Lle inf.iüulic..Jad a los sentirniont.os históricos .inmediatos. 

"!.Ju naturalezH flist6.rica puede compararse a la constancia 



profunda de la roca a través de la inconstancia de los 

sedimentos superficiales, pues la profundidad y la con~ 

tancia de su estrato histórico las distinguen y las ap

partan en la historia, en vez de sumarlas a su transfo_E 

mación aparente. Ue una manera semejante se presenta -

en el tiempo y en el espacio la pintura de Orozco; como 

las capas profundas del suelo que ya no son accesibles 

a las devastaciones atmosféricas." 
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(Poemas y Ensayos, 1934) (10) 

Er arte nacional no tiene porque se~ nacionalista, esta es 

una de las grandes enserlanzas de Orozco, nadie co1no él ahonda la 

'critica a los mitos nacionales, revela la crueldad de los conqui~ 

tadores y también de las antiguas civilizaciones indigenas, no e~ 

mascara nuestro presente con un rostro indio, lo presenta abiert~ 

mente mestizo, como es. A diferencia de Rivera cuyo personaje f~ 

varita es el indio, o de Siqueiros que es Cuauhtemoc, el persona-

je esencial de Orozco es Hidalgo, padre de la nueva nacionalidad, 

de un nuevo pueblo. 

Urozco no adula a los revolucionarios antes bien los recrim~ 

na: "Se fusilaba en el atrio de la parroquia infelices peones 

zapatistas que caian prisioneros de los carranciatas. Se 

acostumbraba l~ gente a la matanza, al egoismo m~s des-

piadado, al hartazgo de los sentidos, a la animalidad p~ 

ra y sin tapujas. 

"En lo politice, otra guerra sin cuartel, otra lucha por 

el poder y la riqueza. Subdivisión al infinito de las 

facciones, deseos ~11contenibles de venganza. Intrigas 

uuuLcrr~r1uas entre lua a111igos de hoy. enemigos manana, 

diupuestos a exterminarse mut1Ja1ner1to llegarla la hora''· 

( Aulubiugrafi,.) (l.!) 
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Estas son las imagenes que nos han dejado sus cuadros 

de la €.poca. Nadie como 61 repudia y revela la demagogia de los 

lideres obreros, la corrupci6n de la justicia y del sistema pal! 

tico, el pantano en que han ca1do todas las ideol.og1as, todos 

los discursos. Pero no se queda ah1, denuncia también la cegue-

ra de las masas, su fanatismo, la ignorancia y el. atraso que las 

hacen objeto de manipulaci6n. 

Er compromiso de Orozco no es con n~ngQn partido sino con -

el pueblo, con la humanidad toda, por eso su critica penetra en 

todas partes como debe penetrar la obra de un gran artista, como 

debe forjarse la conciencia revolucionaria. 

¿Puede verse acaso confusión en sus ideas, en su creación? 

hlo, su pintura trastorna la ideologia dominante, l.a hace vulner_s 

ble a la critica, transforma nuestra conciencia porque nos reve~ 

la la realidad, al.go que ningQn discurso ha podido conseguir, l.a 

emoción estética y su conocimiento hist6rico nos lo brindan obj~ 

tiv8mente. ¿No es acaso esta, una demostración convincente de 

que la conciencia estética va m&s all& del. estudio del arte, y 

nos proporciona una base objetiva para entender la formaci6n de 

la conciencia nacional? 

"La obra de Orozco -nos dice José Revueltas- es como un 

océano que no sólo hiere nuestros sentimientos estéti

cos, sino que también se orienta hacia otras esferas. 

Nos invita a meüitar, nos desazona, nos perturba, sin 

t¡Lrn pudwnus entenderlo todo, porque no sólo cstl:i dest.b_ 

nada o n11estra limitada cornprcnsi6rt de contempor6neos 

suyus, sino a la mils vasla cornµrensi6n y escándalo de 



las generaciones venideras. 

ºU ro zco es quizfis, el único pin to r mexicano que no crey6 

nunca tener escuela ni disci.pulos. Pero, en cambio, en 
trc todos, es el que. en otros órdenes, ejercerá mayor 

influencia y más discípulos tendrá. En literatura por 

ejemplo, yo me siento en cierto sentido influido por ~l, 

por su pintura. 

"En el fondo y a la larga, Orozco influirá más en la cu];. 

tura general del pais que en la pintura propiamente di-

,cha. Y hay muy pocos, poquísimos artistas, de lds cua-

les pueda decirse otro tantu". 
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l En Antología Crítica, T. del Conde)lJ.2) 

Las aportaciones de J. a obra de Drozco se internan en la lu-

cha iLieol6gica de J.a nueva conciencia nacional y desbaratan poa_! 

ciones que antes hegemonizaba J.a ideologia burguesa. Es la suya, 

la de Urozco, una ideoJ.ogia proletaria, no interesa aqui si ver-

balmente lo confirmó o lo rechazó, su ideologia revolucionaria 

es manifiesta en su conducta polítipa. Lo que sucede es que la 

actituºd consecuente del proletariado y de sus intelectuales org.f! 

nicos, en ese momento de J.a historia, ante la traición de sus J.!. 

deres y ante la falta de espectativas políticas revolucionarias, 

era e! rechazo a~arquista al estado nacional y a cualquier otro, 

.porque todos los proyectos politices de la ~poca confluían en el 

nacionalismo burgu~s, desde el reformismd gobiernista hasta.los 

mismos comunistas. La ideología proletaria no es, no ha sido, 

ni será siempre y en todo lugar uno ideología marxista, como lo 

de1nuestra este nacionalis111u obrero que siguió desp11~s de la re-

voluci6n del lU. Por otra parte, no toda ideoloqia marxista es 



una ideologia revolucionaria, como lo demostró el liderazgo de 

Vicente Lombardo Toledano al frente de la CTM. E~ anarquismo -

tiene una vieja tradición revolucionaria en el movimiento obre

ro, tan solo recordemos a Flores Magón, por eso no nos asusta -

la intransigencia ideológica de Orozco ante las politicas pral~ 

tarias de su ~poca. 

En la obra de Orozco su rebeldia anarquista, su indudable 

coraje proletario y la dignidad de su conciencia se refléjan en 
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su introspección existencialista y humanista. No se encierra en 

su angustia individual, lo que hace es cuestionar la existencia -

humana en función de sus frustraciones, de sus
0

vicios, de su tra

gedia histórica, pero también de su sabiduria y su esperanza. 

Toda critica estética profunda es siempre una creación poétl 

ca, nos dice Luis Cardoza y Aragón, no está por demás decir. algu

nas palabras en este sentido critico de la preciosa cúpula del 

Hospicio Cabañas~ "El hombre en llamas''. donde la estética de Oroi; 

ca llegó a su cumbre. Abriéndose paso entre la reflexión, encon

trando al infinito sin vacio, llenando todo un universo, el hom

bre, el hombre ••• Puede soportarse en ese espacio todo su lengu~ 

je: "sueño, contemplación y conciencia". La incertidumbre, la i!!. 

credulidad se afirma en el ser con el jaleo del fuego, su rostro 

no se ciega, el hombre común se acerca a la conciencia, no le t~ 

me y la exige, clama entrecortado ante lo real y lo impreciso. 

( suruu ClJJI la cabe¿ a derramada de ideas. incanUescen te su sere-

na saladud, su luz en la cabeza. La humanidad viva haciéndose -
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trabazón, cadena, tejido humano, fuerza de masas, desprendiAndo-

se de la ignorancia y el atraso. No arrepentida sino desafiante, 

no sumisa sino de pie, construyendo su propio porvenir y alcanza~ 

do una nueva dimensi6n en su ascendencia. 

Destreza en el manejo de la forma, espontaneidad en el esp! 

ritu que la expresa y sabiduria en la proporci6n que le exige. 

Uificilmente en la historia del arte americano pueda encontrarse 

un equjlibrio tan sorprendente entre la reflexión inteligente y 

la intensidad pasional, que posea este ~aravilloso mural de Oroz 

ca. ~n la primera mitad del siglo XX s6lo el Guernica (1937) de 

Picasso es comparable a la magnitud de su trascendencia en lo 

cultura universal. Ambos reQnen con rasgos originales, netamen-

te definidos, la utopia y la tragedia de su ~poca, con la fervo-

rosa vitalidad y entrega de sus pueblos. Pero el Hombre en lla-

mas ll939), es la primera manifestación explicita de la voz y la 

presencia de latinoam~rica en el concierto mundial, es el rostr~ 

de un pueblo nuevo y joven que toma su lugar por si mismo. Como 

apunta Justino Fern~ndez: 

"AmArica es conciente de si misma en su pintura. Por prj, 

mera vez; Am~~ica late al unisono con la conciencia eur~ 

pea y no solamen·te como acostumbraba, aiguiendola a dis-

tancia. Ya no sólo hay que reconocer los grandes mura--

les europeos del Renacimiento; hoy dia es necesario cong 

cer y comprender a rondo los grandes murales americanos, 

sobre todo los de M~xico del siglo XX". 

(Urozco, forma e Idea) (13) 

~ut se acuno ia corlcie11cia nacion~1.· echar1do raices al mun 

do Y 1iyando su existencin a la sabidurta universal. 
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C A P l T U L O l V 

La re.ligi6n en .la historia nacional 



CAPlTULU IV 

La religión en la historia nacional 

La primera identidad cultural en las sociedades antiguas -

es la unidad mitica o metafisica, expresada en un orden mor8l m~s 

o menos desarrollado, denominado religión. El car~cter, la pro-

fundidad y la extensión que alcance esa religión, depende del gr~ 

du d~ complejidad que adquieran las sociedades que le dan origen, 

y que en un principio su influencia no se define nacional sino t~ 

rritorialmente, a la vez, su propagación depende de los motivos -

objetivos que impulse a una comunidad a defender su idiosincracia 

étnica o nacional-, de ahi que las grandes religiones se convier~

ten en entidades cen~ralizadoras de un territorio defendido o 

conquistado~ se convierte~ en religionas de estaUu que tienden 

formar un complejo politico-cultural unitario. 

La nacionalidad mexicana no puede explicarse sin entender 

formación religiosa, sin comprender el desarrollo dial~ctico de 

su metafisica y de s~moral, qua han determinado una conciencia 

religiosa especifica, .que en este estudio de filosofia pol1tica 

no podemos eludir. Porque no se trata aqui de convencer sobre l~ 

veracidad o falsedad de una u otra idea religiosa, eso queda 

servado a la convicción o fe de cada quién, lo que nos interesa -

es ~ei1elur el tl•~~l10 reliyioso co1no rr!Hl • e inv~stigar su r~lación 

y stJs mcdiacione~ cart las otras formas de la conciencia nacional. 
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Muy lejos d8 nosotros se encuentra nlguna pret~ndida comprg 

baci6n cinntifica ~e uno u otro 1nito, el pensamiento religioso -

se rige por la f& no por lil racionalidad cientif'ica, está en una 

esfera distinta a la ciencia, aunque no por ello deje de regirse 

por leyes objetivas. 

En primer término nos hacemos la pregunta del por qu~ las -

reliyion~s pret1isµ~nicas o preamericanas, como sea m~s correcto 

decir, no resi~tiei::on a .la evangalizaci6~ española, no Tueron C_2 

paces de perrlurar aGn despuAs de la deslrucci6n del Estado que -

les daba sustento, como f'ue el caso en muchos pueblos de Asia y 

Africa, donde el cristianismo no pudu imponerse de igual f'orma. 

A esto, Jos& Carlos Mariitegui nos responder 

"El pueblo inkaico ignor6 toda separación entre la re1i

gi6n y la politice, toda dif'erencia entre Estado e lgl~ 

si.a. fo~a~ ~un instituciones, cor1•u Lo~as sus creencias' 

coincidían estrictamente con su economía de pueblo agr~ 

cola y con su espiritu de pueblo sedentario. La teocr~ 

cia descansaba en lo ordinario y lo empírico: no en 1a 

virtud taumatGrgica de un prof'eta ni de su verbo. 

religión era el Estado." 

La -

(Siete Ensayos Sobre la Realidad Peruana, 1926) (1) 

Ue lo que aquí se concluye es que al desaparecer el Estado, 

1a reliyi6n tambi&n desaparece, puesto que partimos del supuesto 

de que L.:J rt-"?li~Jián del faw1Jnlisuyu era más bi~n un orden moral 

que uryaniLHtJcl •il Estado y no tanto un pP.nso-tminnto teol6qico. 

l->ut e~u •11""•·; ;_,d•.:l ..i11 te ;i•i.1dn: 



"El catolicismo, por su litu~gia suntuosa, por su culto 

patético, estaba dotado de una aptitud tal vez única -

para cautivar a una población que no podia elevarse sQ 

bitamente a una reliyiasidad espiritual y abstracista. 

"La evangelización, la catequización, nunca llegaron a 

consumarse en su sentido profundo, por esta misma fal

ta de resistencia indigena. Para un puebl.o que no ha

bia distinguido lo espiritual. de lo temporal, el domi

nio poli tico comprendia el dominio eclesiástico., Las 

misioneros no impusieron e1 Evangs1~o; impusieron el -

culto, la liturgia, adecuándol.os sagazmente a las cos

tumbres indígenas. El paganismo aborigen subsistió b~ 

jo el culto cat6lico.• 
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(Ibid.) (1) 

La aceptación del. culto católico par los puebl.os ind1genas 

tiene entonces dos vertientes: 

1) La complicada unidad pol1tica-cultural que pose1an las 

sociedades preamericanas, y que al llegar la conquista y la co

lonización, fueron sustituidas por estructuras político-culturE 

les igualmente din~micas y poderosas; y 

2) La d"sigualdad en el desarrollo del pensamiento religig 

so indígena con respecto al occidental, que lo hacía sumamente 

vulnerable a la profundidad metafísica y abstracta del cristia-

nisrno. Parque la formación de los símbolos mitológicos nativos 

no provenia de una fuerte tradición filosófica, sino m~s bien 

del animismo m5gica y de la ideolagia moral de sus sociedades 

C:Ul !.!(; lÍVJS. J\uuque, desde luego, tales concepci~nP.s y conrluc-
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tas no desaparecieran con SLJ cristianización, antes al contrario 

le in1primieron un sentido origLnal con su mestizaje. 

Si la cultura indigena, adaptada al cambio mediante la mes

tización, se ha conservado diferente a la cultura propiamente -

mestiza, llamada nacional; esto nos hace ver que la asimilación 

del mito cristiano fue diferente en ambas culturas. Por otro l_!! 

do nos hace ver que las sobrevivcncias de la religión prehispáni 

ca ha11 resultada ser m(Js poderosas y prafu~d8$ de lo que se pensaba. 

Sin embargo, na hay duda de que el elemento mestizo tiene -

una ascendencia mayor en el conjunto de la conciencia nacional, 

aunque esto no indica forzosamente la desaparición progresiva de 

la cultura indiyena. Lo que si ha sucedida, es que mientras una 

comunidad indigena es más cerrada y menos dispuesta al mestizaje, 

es mas propensa a su desaparición, por rjemplo los lacandones o -

los tarahumaras. Por el contrario, las sociedades indigenas cu-

ya tradición sigue siendo vigorosa y se mantienen resistentes a 

la integración impuesta por la sociedad nacional, son las que 

más han asimilado la cultura mestiza, como por ejemplo, los mayas 

de Yucatán o los zapotecas del ltzmo. 

La llamada cultura nacional tiene su origen en la mestiza-

ciór¡ forzRda de la cultura nahoa-mr.xica durante la conquista y 

co.loni.z:ación • .Y r¡ue no pudo sut.Jsistir autonomamen te como en el 

caso del Pt?z:ú, Dculta en los Andes, sino qua constituyó la base 
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Las culturas indigenas que act~almente subsisten como enti

dao~s distintas a la cultura nacional, hat}sido las culturas que 

de alg~n modo, tampoco rueron asimiladas por el imperio mexica y 

que ocultas en las selvas o en las sierras, sobrevivieron satel~ 

zadas al nuevo sist~ma. 

Esto no impidió que durante la colonia, como ya lo hemos s~ 

ftalado, la cultura mexicra mestizada so convirtiese en el punto -

de partida preponderar.te para la homogeni~ación de la culturan~ 

cional. 

Sin embargo, la llamada cultura nacional, no por ser una cu,! 

tura mestiza de origen indigena, deja de ser una cultura occiden

tal, cuma diría Justino Fernández~ somos "occidentales americanos", 

y en este sentido las culturas propiaillente indigenas ·que actual me,!! 

te existen, no pertenecen a nuestra misma cultura, su cultura es 

distinta a la nuestra, aunque vivan en el mismo territorio, estén 

aparentemente regidos por las mismas leyes y estén incluidos en -

la división de clases del aparato económico de este pais. 

Entonces, la cultura nacional no ha correspondido a los int~ 

reses de un proyecto ~e emancipación nacional global, porque no -

ha turnado en consideración a los pueblos indigenas, quienes sólo 

ilegar~n a oct1par un l.ugar en la conciencia nacional. cuando sean 

respetados sus derechos a la tierra y a la autodeterminación pol~ 

ti ca y cultura!. 

ü~ ClJalquiur fur1na en el desarrollo de la conci~ncia 
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el pensamiento religioso ocupa un lugar en muchos sentidos común 

entre la diversidad de culturas de nuestro pais. Aunque propia

mente la asimilación del catolicismo sea distinta, los símbolos 

fundamentales ele la nueva religión son sin duda nacionales, tie

nen ya un profundo arraigo común, interétnico. 

llesde antes de la conquista, la región mesoamericana era ya 

un mosaico cultural, sin embargo, al igual q4e ahora, lo cultura 

dominante, nahoa-mexica (de linea toltec~-teotihuacana), habia 

arraigado símbolos comunes en P.l pensamiento religioso de esos 

pueblos, y no casualmente como veremos. 

El mito prehispánico 

La religión de los antiguos mexicanos era un culto guerrero 

y un culto a la muerte, que deidificaba el heroísmo militar y 

los sacrif'icios humanos. Su cosmovisión era más mágica que me·t,2 

fisica; más panteísta que idealista; más cíclica que mesiánica. 

Los hombres que morian se renovaban en el Mictlan, "lugar -

que nos sobrepasa", donde se les asignaba un cielo especial se--

gún su vida. Hablan 7 estaciones en el Mictlan y 13 estratos --

cosmogónicos a ~ciclos••. El lugar más sagrado era el Omeyocan 

"lugar de los dos corazones", o "lugar de la dualidad". Donde 

habitaua una deidad universal: Ometeotl, dividido en Ometecutli, 

se~ur dr: la cJUilli~Jd y ürneclhuatl, st!Mora de· la dualidad. 
(Ver: 
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1~iguel León Portilla, La fi_Lusofia náhuatl, 1956). 

La fiyura mitica más importante en la cultura de los pueblos 

mesonmP.r.icanos, a1jn antr.s del Imperio Mexica. es Quetzalc6atl,, 

"serp~onte de las plumas preciosas••. ¿Por qué este s1mbolo con 

nombre de metáfora poitica 1 resulta tan cautivador para esos pue

blas·? 

En la formación de la religión prehispánica de ~esoam&rica, 

existió la idea de "transubstanciación", es decir, la transfere.!:! 

cia de valores contenidos en una imagen sobrenatural a otra de -

mayor complejidad pero de carácter simbólico. As1 nos encontra-

mas que en toda mesoa11•~rica, incluynndo a la~ culturas que no 

fueron hamogenizadas por el Imperio Mexica, predominó un culto 

sagrado a ~ste simbolo. Por ejemplo,de la asimilación que hici~ 

ron l·os mayas de la cultura náhuatl, aparectó Kukulkan, cuya si_!!! 

bolog1a es más diversa e innovadora en su expresión que Quetzal-. 

cóatl. Lo mismo podemoa decir de Huitzilopochtli, divinidad tu-

telar de los mexicas, aunque su fuente sea Quetzalcóatl, su con-

ten.ido es mds completa. (Ver:Mercedes de la Garza, El Universo 

sagrado de la serpi~nte entre los mayas, 1984). 

Esta transubstanciación es una especie de sincretismo o de 

sintesis teolóyica de divinidades anteriores más primitivas que 

se recreon en una 111!3s t:!l evad;i. 

Una interp.relaci6n pof:tica actual, que sigue: las enseña,!"lzas 

d 1:-l ma1_!~_;t.t"n l Ptin P 111 liJ l •t <ir1 :,u in Lr-rprutaci6n f ilo:.iófica de los 
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poéticos prehisp~nicos; la haremos ahora de un texto del poeta -

contemporáneo Jos~ flatelpas, que puede ayudarnos a decifrar el 

significado filos6fico de la "serpiente emplumada", nos dice: 

"Ahora comprendo el concepto 

de colocar altas las cúspides 

de las montañas 

el cielo 

las pir5mides 

es para tener la ilusión 

de estar más cerca de las estrellas 

y del i'lictlan 

estar más cerca de la Verdadera Vida 

y de la Muerte 

estar por encima del valor 

como las águilas • .. 
y más adelante; 

"Estoy en las alturas, 

para volar 

para eso son las plumas 

para eso la falta de patas en la serpiente 

para estar más cerca de la Tierra 

nuestra respetable Madrecita 

cerca pues, entonces, de nuestro respetable Padrecito 

El Sol, y de nuestra respetable Madrecita 

Tonantzin iuan ~otahtzin •• " 

llpan Toltecayotl o Sobre la Toltequidad, 1981) \2) 

Este texto es verdaderamente revelador, el símbolo de la -

serµient~ emplumada se refiere a las alturas que puede aléanzar 

el pen.samie:nto, "para eso son lus plun111s/µara volar". Por otra 

µarte c~le cu11o~imiunto del que es c~p~z de alcanzRr el ser l1u-
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mano no puede divorciarse de su realidad, tiene que estar ligado 

a su materialidad, a su terrenalidad, "para eso la falta de patas 

en la serpiente/para estar m8s cerca de la Tierra". 

Unidad dial~ctica de la conciencia náhuatl, su conciencia 

como expresi6n de su ser. Indudablemente una profundidad mítica 

como la conteniUa en este slmbolo na podla ser desechada por ni~ 

guna de l us grandes c11L turas mesoamericanas, a menos de que hu--

biesen yenerado una superior. uuetzalcúatl está presente, esto 

es trans11t1stanciado, t:?n la ct1llura Z.f1pot~ca, totonaca, tarasca y 

'°ª~Yª entre las m~s importantes. 

ji predomina el mito de Uuetzalc6atl en las sociedades pre

hisp!inicas mesoamericanas, no es por el qobi erno y leyes que man 

tuvo al11una vez el primer individuo que lo encarnó en la leyenda, 

o su actitud t.le rechazo a las teocracias militares y, los sacrif_! 

cios humanas. Sin guerra o con ella, el mito perduró, se exten-

di6 y se ir1terior~z6 en la cc1sn1ogo~la peculiar de cada pueblo. 

Lo que lo sostuvo f'ue su peso filos6fico, su hondura mora.l, 

como concreción simb6lica t.lel pantelsmo religioso y del riragmati.§ 

mo 1n~gico que caracterizaron a esas sociedades. 

Uu~anlu ul lmµeriu Muxica, ijuetzalc6all es sustituido por -

HuiLzilopochtli, deidad guerrera "colibri sangriento•, aunque no 

desaparece ... Ue alguna forma, Huitzilopochtl i es tambi~n una tra~ 

substanci.c1ci6n cie 1Juet.zalc(,atl es el f1ouila que rievor03 a la ser-

{ l d 'l.' l ,_. r' t; ¡ d 'j'. l :1 ~·· •. 1l1 i . ti 1 l í l 11 r1 '1 un l 1 • r.1 l!!iC1Jdc1 r1."lcirJnnl respu!! 
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de a esta lógica, es un mito mexica mestizado, inspirado en el 

simbolo anti0uo ele t-tuitzilopochtli, que solo hastR nuestros di.as 

alcanza la humogeneiuau c11l turill que no logró en el Imperio MexJ: 

ca. 

Por otra parte, la relación que se establece entre la tie--

rra y íonantz.in (nuestra madrecita); y, FÜ sol y Totahtzin (nue§ 

tro padrecito). lJ.ue provienen de fo-naso tras, nuestra; de nana!:!, 

tli-la que cria, ta tl i- el que pro crea; y de tzin-diminutivo cari . -
lioso. 1~os lleva al simbolo mitico supremo de la dualidad, el 

Umeyocan, 

Es cierto que P.n la cosmogonia náhuatl no existe una deter-

minaci6n en "el m~s allá", por lo que se haga en •el más ac~". 

Por lo que no podriamos clasificar a la religión de los mexicas 

como una reliyi6n de salvación, pero tampoco la podriamos ubicar 

como un simple código moral para cumplirse en la vida temporal. 

Hay una combinación de ambos elementos, un riguroso criterio mo-

ral junto a itluas cósmica~ o filosóficas. 

"Lo que pasa es que, -nos dice León Portilla- precisamente 

por ese gran enamoramiento náhuatl de lo que se palpa y -

se mira en tlal'ticpac, en especial, de sus ~lores y can-

tos, símbolos de •·10 6nico yerdadero', surge ante ellos -

el fantasma de una total destrucción, predicha en el. pla

no cusmol6gico cuma un tr~gico final de.1. quin to sol, y ca 

mu l~ muerte inescapable en el orden más inmediato d~ la 

pro¡Jia r1crsur1a 11 • (!bid.) (3) 

t:.~tds profunUüs preocupaciones de los llamatinime (sabi~s), 

cont1uc1an al punr;amienlo rP.l iyioso prnhi5pánico a la elnborr:Jcián 
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de una rnetaflsica trascendente que superara el panteisrno original. 

¿Por qu~ no consiguió llegar a este punto el proceso reliqioso de 

nuestros antepasados?, ¿quiz~R falt6 el ideólogo, el profeta, que 

condujera ese movimiento cism~t~co, o quiz~s los elementos teol6-

gicos no conduc1an a ese camino?, lo que haya sido, el caso es 

que este proceso fue truncado por la conquista, pero sus elemen-

tos esenciales, vivos en el ºinconsciente colectivo", se incor¡n

raron al proceso de una nueva conciencia religiosa propiamente 

americana. 

El mito eapaffol 

La conquista de Am&rica es la última cruzada, afirma J.C. M~ 

riátegui, y no esLr. lejos de la verdad, porque una cm~prcsa de esa 

embergadura requerla de un espíritu especial. De ninguna manera 

podía ser la empresa de unos bandoleros o simples emisarios buro-

cráticos de la Corona. Si navegantes como Col6n buscaron el aus-

picio de un reino como España, no fue mera casualidad. 

Uominada por los arabes cerca de ocho siglos (del siqlo VII 

al XV), los reinos cristianos de España hablan llevado adelante -

sus cruzadas mucho antes de las europeas, y habían acabado dos si 

glas despu~s. cun la toma de üranada en 1492 por los reyes cat6li 

cos. La reconquista Lerriturial de los reinos feudales de España 

se hat•l.a ini;rt,,nunlado duspuÍ!s de la catcla del Califato de Cárdoha 

en el siglo Al, cun La reconquista de Valencia por el Cid Campea-
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dor. Para el siglo Xl I l, el rey de Castilla, Al ron so el Sabio, 

habla comenzado la reconquista espiritual, asimilando la rica -

cultura árabe y redescubriendo el legado grecolatino que estos 

µoseian, convirtiendo asi a Espaíla en una de 1os centros cultu-

rales mils .. avanzados de Euroµa. Por otra parte,la expansi6n de 

los liltif"undius f"eudales, que acarreaba la reconquista, condu-

cla a su vez a una mayor cr.ntralización politica de su reino. 

t.l catolicismo en su lucha a muerto f:Ontra los moros, no 

siynificab,. una religión mr1s, era un estandarte cuJ tural y una 

alternativa de organización politica (civil y eclesiástica) de 

los nuevos reinos e5pa~oles, Trente a la poderosa civilizacl6n 

musulmana, arraigada en las ciudades y con una f"uerte centrali

zac.i6n estata.l. 

Ue esta manera, la antigua f"unción social d~ la religión ~ 

como elemento de cohesión moral y politica en torno a un estado 

se reproducid ante las exigencias de la reconquista española. 

La aparici6n del absolutismo con la unión de los r~inos de Cas

tilla y Aragón, va aparejada a la constitución del catolicismo 

como religi6n de estado, y hasta cierto punto como idiosincra

cia nacional de los españoles. 

No resulta extraño pues, que el Vaticano haya apoyado de 

maner~ especial la for1naci6n del Imperio Espa~ol, aunque ~ste, 

posteriurmenLe, haya impedido al V8ticano meterse en sus asun-

Lu;; in LPrnuu. L~;patÍd ::·:;e c1H1viF?rte a~1 lHl t:L núcll:!u de la Con-

trnrrefor111a, er1carnada en .lrt Cnmpaiila de Jesús y la Santa In--
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quisición; puesto que la defensa del catolicismo era en realidad 

la defensa de su Imperio. 

Otra elemento importante que anade al espíritu nacionalista 

del e atal icismo espallol, fue la formaci6n del ej ~rcita permanen

te, que a diferencia de otros reinos eL1ropeos, cuyas mi1icias 

eran fuerzas mercenarias y reducidas, el ejército espaílal era 

realmente formado por los milicianos espaffoles que luchaban con

tra los moros, y cuya magnitud desborda~a la de cualquier otro -

reino feudal de l~ época. 

La conquista de Arn~rica se va a dar como una extensión de 

la recon4uista española, como un desquite ante el mundo. Pero 

como toda grandeza 4ue rebasa su límite, el espíritu épico del 

Cid cederá el paso al espíritu tragicómico de Don Quijote. La 

guerra justa de liberaci6n contra el Islam, se transformará en 

una guerra injusta de opresión a los pueblos americanas. 

Sin embargo, el misticismo todavía en boga de Santa Teresa 

de Jesús, San Juan de la Cruz y San Ignacio de Loyola, va a ser 

el sustento espiriLual de la acción misionera de los primeros -

evangelizadores en A~érica, bajo el efecto todavía de la guerra 

santa contra los moros infieles y contra los protestantes herejes, 

Una aventura guerrera como la conquista de América no podía 

provenir de un pueblo dividida, de un pueblo escéptico de sus g2 

l.iernantes y clí,rigas, cuyo poder aún no estaba legitimado en la 

ma_yo1: part.l! de los restan lr.s reinos europeas. Tampoco podía V_!! 

nir tie.l_ m 1~ro auye econ(jmicu comci el existr?nle en 1 as ciudade9 
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mercantil es del Mediterráneo. Se requería de un espíritu espe-

cial, de una emoción heróica, como el mito de los cruzados que 

aOn vivia en Espana, se requer1n del concurso de todo un pueblo, 

porque esa empresa solo pod1a ser la obra colectiva de un pueblo 

donde la implantación del catolicismo como ideolog1a de estado y 

la centralización loyrade par el absolutismo hab1an creado las 

condiciones económicas, militares, tl'!cnicas y políticas para una 

empresa de este tipo. La conciencia rel~giosa había creado en -

Espa11ci un sentimiento nacionulista: la implantación de su Impe-

rio. (Ver: drian Connaugh ton Hanley, Esr>aila y Nueva Espaiía ante 

la criJis de la modernidad, 1903) 

El mi to erial lo 

En la formación del Virreynato, la Iglesia Católica actuará 

como aglutinante de las comunidades indígenas, desintegradas por 

la conquista, como un instrumento de centralizaci6n de la expan-

sión t~rritorial del lrnperio Espanol y al mismo tiempo como un'-

poder supranacional del Vaticano. 

En la iglesia de Aml'!rica confluirán básicamente dos vertie,!!. 

tes contradictorias, una cuya filiación es de carácter universal 

cristiano, ral.acionada directamente con el Vaticano, las ordenes 

regulares ~e los agustinos, domin~cos, y franciscan~s. La otra 

cuya filiación es mis cercana al espíritu cat6lico-nacional del 

!mµei: iu, cuya ~xpreJlún f11c 1 d ordnn de los jesuitas. a•1nque Pº.!! 

t;eI.'iurmc11Le evuluciana.rán en contra de Lri sujeción colonir.11. 
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Con respecto a la evangelización, que es lo que mis nos in

teresa µara comprender Ja formación de ln conciencia religiosa -

en 11~xica, podernos distinquir b&sicamente tres corrientes reli--

giosas:. 

La primera, es la encabezada pur fray Bartolom~ de Las Casas 

de la orden de los dominicos, que de alguna forma es seguida por 

Vasco de ~uiroga y Uiego uurán. Las Casas es uno de los primeros 

occidentales que reconoce la identidad ameri~ana como distinta a 

la europea, y legitima. Es ul más enftrgico defensor de los indios 

durante la colonia. 

En el debate que entabla con Juan Gin•s de Sepülveda, cl~ri

go secular de la Corona, doctor en filosofla y autor del Tratado 

sobre las justas causas de la guerra contra los indios. Las Ca-'..;. 

sas ecna por tierra las argumentaciones "racionalfst~s" y juridi-

cas de la conquista, dice que si la causa principal de la conqui~ 

ta habla sido la evangelización de los indios, y que por ella se 

,recurrió a la violencia, saqueando y despoblando las nuevas tie-

rras, y condenando con ello a conquistadores y a indios; m~s hu-

biera valido que los conquistadores nunca hubiesen arribado a e-

sas tierras, aunque los indios no hubiesen sido evangelizados. 

lVer:Las Casas, íratados, 1552). 

~1 t1uma11ismo de Las c~sas lo lleva a sugerir que de cualquier 

manera luu naturales hubiesen llegado a la f• de Dios cuando dicei 

11 L!.itd8 i11diunC:1s yen Lf~S Vr.?nciero11 a grieqnB y rumRnos en 

el1:!1Jir pur dioses, no humUres viciusos y criminosos y 



notados de gran inlfamia, sin!J virtuosos, según que la 

vi.L·tud entre gente sin el conociiniento del. verdadera 

JJios que pur la fe se alcanza pudo hallarse ( ••. ) Y 

aquel llamudu i.juelzdl cóatl". 
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(Apologética Historia) t 4) 

El punto de partida de Las Casas .es extraordinario, no de-

fiende el espiritu mesi~nicu del Imperio espa"ol y tampoco nie-

ya la legitimidad espiritual de los pueblos no cristianos. Su 

pensamiento es propiamente el punto de p~rtida de la conciencia 

religiosa en América. 

La segunda corriente fue encabezada por Fray Juan de Zumá-

rragB, obispo e inquisidor de M&xico, de la orden de los franci§ 

canos, que tuvo leales seguidores como fray Diego de Landa, obi§ 

po de Yucatán. Ellos fueron los principales perseguidores de 

la idulatrla indlgena, destruyeron la mayoria de los códices an-

tiyuos, donde se encontraba escrita la memoria histórica de nue§ 

tras antepasados. Alteraron el pensamiento religioso antiguo, 

negándolo como cosa del demonio, las traducciones que hicieron 

de sus informantes indlgenas las ter9iversaron con los dogmas cri_2 

tianos, pero no pudi~ron ocultar toda la riqueza simbólica de sus 

U.ivinidades. 

Los franc~scanos se opusieron a 1a asimilaci6n de la cultura 

indiye11a por la rel igi6n cristiana, í:?sta oposición que guardaba 

"la r>ureza'' 1Jel ritu cat6lico, apostólico y romano, en realidad 

sr. cor,virLiLl r:rt 1111 ubstáculu para la Íl1rmiil.:iún da una Iqlesia ••¡!! 

LiiLJ11t:1° quH arr.;-1iqnra el pndar vi rrnynat P.n li1 N11evr1 [~prsi'íri. Por 

1 
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tal motivo, la orden franciscana fue removida de sus cargos en 

la Inquisición y desplazada del centro del pais hacia lns fro2 

teras. La lnquisici6n por otra parte tendió a secul~riznrse. 

Aquello que respetó como de suyo el gran fraile Las Casas, 

es decir, la cultura auL6ctona; y aquello que negó el pensamie2 

to franciscano, fue incorporado a la nueva mitologia cristiana 

de una manera heteroglnea y ecllctica por la ideologia criolla. 

La tercera corriente religiosa, qu~ en su inicio estuvo -

muy cerca del espiritu católico-nacional del Imperio, cuyo re

pres~n tante fue la orden jesuita, sufrió una transformaci6n a1 

mestizarse parcialmente cun el pensamiento indigena. 

El mesianismo del Imperio se cambiaba por el mesianismo del 

nuevo reino americano. Todas aquellas utopias del renacimiento 

y de la conquista sobre la realización da un imperio miltlnario· 

del "occidente cristiano", se expresaron en la ideologia criolla 

a trav~s de su propio mito indianizado. 

El mita de "La Grandeza Mexicana• propagado principalmente 

por Don Carlos de Siguenza y Góngora en el siglo XVII, que alu

dia al org~llo americano de los criollos; así como el mito de 

ªLa Nueva Jerusalem" propagada por los jesuitas despuls de su 

expulsión en 1/67, y principalmente por Francisco Xavier Clavi

jero, quien hdcia una revisión exhaustiv~ de la historia ameri

car1a, donde en•parer1taba a la antigua nobleza indiqena con los -

criul Lo~J. 

~müos rnitos t1ahr1an de contribuir a la formaci6n de un~ ide~·j 
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mesiánica unitaria. La que se expresarla plenamente cuando ya 

consolidada la Iglesia Indiana, a fines del siglo XVIII. apare

ce el mito criollo de Santo fom~s-t..1uetzalcóatl, fundamentado 

por el fraile dominico, fray Servando Teresa de Mier. 

Este mito parte del principio de que la evangelización en 

AmGrica se dió antes de la llegada de los españoles por el apo§ 

tal ~anta Tom6s, cuya representación en la mente indígena fue -

t.iuetzalcóatl. Y si la religión cristian~ se pervirtió fue por-

que los 1nismos indios expulsaron a Santo rom5s. Siguiendo esb1 

l6g ica, su regreso signif lea la restauraci6n de su imperio per

dido, cosa que los españoles no lo hicieron, porque impusieron 

un imperio ajeno, usurpando el suyo, y por consiguiente, la re§ 

tauraci6n corresponde a 1os criollos, por ser americanos y cri~ 

tianos, y no a los indígenas por ser cómplices del exilio de 

t..1u e tzal c6a tl. 

Lo que se esconde detrás de todo esto, es una profunda de§ 

confianza en el pueblo indígena, una negaci6n de su punto de -

partida propio, como si los pueblos prehispánicos hubiesen nec:.!!O 

sitado de la cultura occidental o de "seres extraterrestres• p~ 

ra pensar por si mismos y desarrollar su propia civilización y 

religión. 

Hay una similitud de este mit~ con las pr~dicas protestan

"tcs anylosajonas, que cunsidclran el orifJen del hombre americano 

cnmo LJ'1d ernigr .. ici(1n de una de las tribus perdidan de lsraP.l. 



Esta es sencillamente una violenta alteración de la historia, 

con el objetivu de negarl~s a codn pueblo el derecho de tener 
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la prupla. Car..1cl1:!rlsticn pnr Ue1n{1s, ntuy peculir:tr en el etno--

certtrismo occ~dental. 

Ln este sentido, podrL1 tener razón .Jacques Lafaye cuando -

dice que; "La revolución (de independencia) na se hizo tanto en 

nornbrt! Je lus 'id e ns nuevas', c11an tu Ue los principios antiCJuos 1 ~ 

(4uetzalc6aLl y Gu;:idi"!lupe, l974). 

Lvidenlemente el proyecta de independencia criollo era en 

r~~lida1J tJna restauración de stJs priviJeqios disminuidos por La 

~urona esr1aMol~, era una reb~Li6n conservado~a. Pera lo .que ol 

vida Lafaye es que en la revolución de independencia actuó una 

corriente distinta a la erial la cuya proyecto iha en contra de 

todos euoa priviLu1inn, cuyn proyecto era nacional y popular, Y. 

que lluvaba cun~igo nuHvos rirlncipios pol1ticos y nueva·s ideas 

religiosas. 

t.L rni to nacional 

La conciencia religiosa en Am&rica, expresada en la ideolg 

gla criolla co1no un rnito rnesi&nica, enlra en M~xico en un anta-

yonismo icieoL6gico. Parque en la cristianización de Am~rica L~ 

tind na existr. inicidl.mentr. 11n sentimiento mesiRnico. Sus dei-

LldL.ft:~·> r1u :3>JP r1;1·1o11rf?Ll, !.EJr, ·,!mi111.l.o!.; c6!;mir:oti u pnntttÍ5lF.is. no --
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sun el LP-gado humano de un profeta •. La evolución de su pensamie~ 

to x.·eligiusu no hahi;l Jle 11ndo a ese momento. Por eso el me.siani~ 

mo del mito crin! lo de Sanlo fom;1!:; t,J.uP.t7.nlc6atl no podÍ.FI ser asi

mi.lado por las intJí.genas, rorque IJ11etzP1lc6atl no era para ellos 

un Hes.í.as o un apóstol U1!l r·h~sias, sino un mito cosrnog6nico. Y 

la cosmoyQnía n~huatl no µodia asimilar e.l mesianismo de occiden

te, m;'.Js qu"' en re1-aci6n a su antigua concepción c1clica y p<inteis 

ta. 

La r~pida conversi6n rrligiosa al cristianismo par mi1lones 

de indlgenas no es resultado de su ac~ptaci6n a la utopia milen~ 

r~d de occidente, no se debR a la compr~nsi6n del monoteismo o 

de la trinidad, ni se da a trclvC.s d>? Jesús, el M_esias, como la 

evidenci.a históricR la comprueba. ~.!!-~E~ian t!;!_Ja sincretizaci6n 

.Q_~_§-Y __ ~U~P-rE:!_fann ~.J . .:! _.~lt:~_r_Q, l.~E!._!:!nt.zir., y P.l cul Lu a la madre 

dL~_dios, la v.irqen l·laria .. _ctgndR 1..a_Gon.~_iP.nciSL...!:eligiosa de.!.-1!.!!.,g-

.Q!.Q~_r:!ñx iS'&_!_L!llli!.-ªJ .. __ ~.r; ~)i! ;A.~'!i..§!!!Q, .!!.li_!:ÍP.c ir, 2 través del cu1 to 

a la madre ti erra di v in i-~~.!~H· .2.!-.:!_.f!.§~i!· 

l.R cristiandad en l~~xiClJ, cuyo 1nito nacional es la Virgen de 

uuadalupc, tiene puF:!s,, otro siqnificado a la cristiandad europea. 

Muy lejos de la ideologlu criolla, cuyo mito nunca fue popular, 

este rnito aparece pocos anos dAspu~s de la conquista de M~xico, 

como una crP.encia popular fue.r temen te arralqada, aunque inicial-

lnr:Jt1 tc flS é.lt,,c;id•l cnHHJ idnlnt:rí, paquna por lfJs franciscanos. Sus 

.i·azullL!!....i L 1 ~ttd1 L.·111. r.i1Jrq1J!! P.l c•Jl tn dr- f,JflflllL~·in 1~n t~l fepeyac era 
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parte de los ritos religiosos prehispAnicos. 

Uurante el siglo XVI y la primera p~rte del XVII, las apari

ciones milayrosns de la VirgFHl de t~ut:tdnlupe fueron s6lo una cree!! 

cia sabida por todus pern no reconocida instituciona1mente. En 

el aiio de lut!H, el lJac:hiller mexicano l~iguel Silnches, publica el 

primer liura sobre estas aparir.:.iont:s, neilalando ln fecha de 1531 

cornu el iniclo Uf~ el las. Ue ahl en Hdelante se desencadena una 

r.iiscusióri teológica sobre las virtudes del culto mariano en la -

Virgen de buadalupe, hasta que en el ano de 1754, el Papa expide 

una bula pontificial, donde reconoce el 12 de diciembre como san

to oficio e instit11cionaliza eclesi~nticarnente el culto guadalup~ 

no. 

Lo que no consiguió In ideologle criolla. a m~s de sesudos 

artificios, lo consigue 1~ ideologia popular, pue~to 

ción social de la religión, es cohesionar la emoción 

conjunto de una formación social y n:o sólo la de un sector de "'-ª 

te, unif'ica:r sus sen·timientos históricos. mediante un mito, met_2. 

físico y moral, 4ue pueda identificarla cnmo propia, es decir, 

que pu~da conocer su ser social especifico. 

Lo cierto es que el c:ul to a la Guada.Lupana, tenia su origen 

en dos fuer1tes rernotas. La primera era española, la Vir'lP.n de -

uuadalupe del pueblo de Vil tuercas en la Sierr~ Oriental de Ex--

tremadura .. Ucsdc el ~iylo XIV era un santuario de peregrinación, 

u11 Ull ¡1.z,:-j!1t.i¡1 iu Í ~I•'! Un Ct.'!11 i. f"\I dt-: ¡-1?f1HJ i.U t.!npa~"inl rlíl t.P lr.JS Ínva--



siones Úrabes, incluso SU fil.uloi}iil P.S {1rahe:· guadt-ria/ al-el/ 

upe-oculto, 11 L?.l .1:1.u uculto", entre l:Js montr1í1as de [xtrernadura. 

L..Dtno 11us clice J. Lafayc: 

"La ereccjún de un focrJ espiritunl específicamente hisp~ 

nico fur! como la consa~~raci6n d~ la gran separación en

tre t.spafla y l.'Js dernás rP.i:Jianes rlc Eurupa occidental, 

que terminarían con el aislamiento cultural de f!sta". 
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(Op. Cit.) (5) 

~fectlvamente, las percgrinaci.r1n~s son un medio de afirmar 

er1 Ju conciencia social un centro dirig~nte. La Meca, Jerusalem, 

Korna, oon illtJunos ejemplos .. El hecho de que e~tas peregrinaciones 

fuesen internas, romp'i.an con la hegcmonia del Vaticano. tanto en 

lspana cumu en r1~xico, porc1uo le dabnn un car~ct~r nacional muy 

peligroso a LH reLigi6r1, por esu los francis~anos se opusieron al 

i.;ul Lu. 

Sin embargu, c!l s1mbolo de la Virgen en España no tuvo el v.,! 

gor nacionalista que alcanzó en M&xico. 

La se4unda fuente df! estf! mito, es indt.gena, el culto a Tona!! 

tzin en el fepeyac, desde tiempos prehisp~nicos. Tcnantzin signi-

fica "nuestra rnodrecita", es <-eina de las 'formas más apreciadas en 

que se manifestaba Coatlicue, m~ximo exponente de la cosmovisión 

nahoa-maxica soore el origen de la humanidad y el significado de 

la vida. 

Coc:ttl ir.111~ ,.,.~; una re;Jrf~S1-!nlr:1ci6n cornrilr!jn d1! muchns 5i111bolos, 

1Jt:!tll u.~¡, .. w1•, :¡¡1· i1;1,1l1! .J•i.•, 1.i.11~J .i.l.!n1,"ü1•l•:.·,. d1.! qui1.!il hnmog torn~Jdo el! 



ta idea: 

"Si fijamos la atención Pn ln prlrte baja y leemos sus SÍ!!! 

bolns, 11 egnrnrJs a _l H f:nnclusión de r¡ue sP. trata tanto 

clt!l mito de lil fierra cDmo del Sol, ambns con sus signi-

fic~cianes especiales. Asi la Tierr~ es Coatlicue, "la 

de l.~ fnl.da de serpi1!nt1!s'', 

jcr ser.-iit.!nle", y L,J1J.i.taztl.i, 

pero 

Hl a 

también Cihuacóatl, "mu 

gurnbres'':' iJcro la rinrra 

que 

es asimismo 

hace brotar las le

Uuauhclhuatl, ttmu--

je.r dt..ju.l.la", Yaocihu;itl, ºguerrera", I tzpapalotl, "agui

la11, y Ayopechlli, "parturienta o alumbradora" y repre-

sentant.1~ d11 lar; t.:iuCJLt::Lro, Lnri mtijP.res muertas en el pa,.E 

tu. La tierra no s6lo tiene esos aspectos femeninos y 

guerreros, sino que tamh.i &n es cnncr?bida como varón, Tl-ª 

tecubtli, ... el se11or d(~ la rierr'"J''· En cuan ta al Sal, 
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4ue l!s fu11aliuh, es asimismo el yran dios tutelar guerr~ 

ro del µur?blo azteca, su creaci6n principal, y se llarna 

Hu.i.tzilopochtli, el águila, Coauhtlehu1'3nitl cuando ascie_2 

de, Cuauhtemoc cuando cae y va a alumbrar al mundo de los 

muerto~; por eso en ul µlana de la base de ta escultu~~ -

se enctJP.rttra MictlantPcuhtli. Sabemos,. pues, que .l.os az

tecas concibieron y creyeron en la Tierra y en el Sol co

mo guerreros, úste es el p1:incirio 'fundamental que expli

c~ ei movimiento aslrnl y la virla en rel~ción con 61.~ 

(Estética del Arle Mexicano) (6) 

La virgnn de huadalupe representa la madre india, protectora 

de alyún modo, del Linaje cósmico de Coatlicue, y como madre de -

LJios, es quien intercede a favur de los mexicanos en el nuevo ar-

uen mitulúylco, ante cuya prufundidad rnetaf1sicr:1, por ejemplo en 

t~l :--•dCLjf.:_L·i.u ,i_..,L l·lf~~.j,.,; \id cr1rt-:if"ix.i.(u1), 8í! !iiPnten plP.nomente 

luenlir it:udor;. 
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Su mesianismo es dislintn. porque no busca la utQp1a milenaris

t.a del Imperio espaííol, [!S m[1s bien una respuesli'l defensiva a un rnu!! 

do que se le arrcb~t6. [l mi to r¡uFJrlal upano nn P.S un encabalgamiento 

artificial como "l milo Lle Santo íoml:>s-(juetzalc6'3tl, sino un hijoº!! 

tural de las Llos rcliyioneR, una fusión metAfisica y unA revelación 

moral patriótica; es lJn mito prnniament~ rncstiza~ producto del nuevo 

pllRUlo que entnoa dando a lu? su prupia histori~. 

El mito revolucionario 

El prace~cJ ideológico dr la conciencia reli~iusa estaba a punto 

de alcanzar su c.Jirnen!;ión nr_ic.ion:=Jl, faltaba quien la echara a caminar. 

La ideologia criolla creada por el espíritu jrsuitico sabia que el -

culto mariano a la Virgen de Guadalupe, era un instrumento esencial 

para conquistar la hegemonía en la Iglesia Indiana. Pero su estrechéz 

y su sectarismo ideo16gico, producto de su condición social y de su 

incomprensión por las necesidades del pueblo, les impidió jugar ese 

papel. l\demds de que las ordenes religiosa·s no volvieron a recupera.;: 

se despuQs de la expulsión de los jesuitas y de las reFormas borbóni

cas {siglo XVl l l) encaminadas a la expropiación de sus bienes por J.a 

Corona Espaílala y a un reForzami~nto del control sabre sus colonias. 

t:.sta lucha entre 1"3 Ca.rana y la lylesia Indiana produjo un distanci~ 

miento ~nlre amba~ insllluclur1AR v L1r1 ~crac~ntamiento de las contra-

l.Jlr.1..:Ídl11·•~ c11Lr•! !:1!; n,Ji;l.c?as cci•.1!lar¡ t.f·~ ,i•llÍ!Ij'~ª y l•J nu-:!trñpoli col.e_ 

ni aJ. 
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La Coruna Heal al desarticular el sistema de cr~dito de la 

Iglesia~ asi como expropiar grar1 partP de sus tierr~s9 propició una 

crisis ecor16111ica y puliti~a er1 la Nueva Espana. La oliqarquia vi--

rr~ynal sustentada en Los pr6~tarnos hipolecarios de la Iglesia para 

exµlatar s1.1s haciendas y minas se vi6 suma1nente afectada en sus in-

te reses. 

El intento tle lfl mP.trú1Jnl.i i.rnperial mediante la enajen<ición 

de los bienes ralees de la lgLesia·y la sup~esión del mayorazgo, asi 

como mediante la descentralización del poder politice virreynal con 

las 0 lntendrncia!3 11
, estaba en contradicción. con el prac'!"so irrevers_! 

ble de monopuliLaci611 de la tiHrra por la oligarquía virreynal y los 

ocultos intereses "indepentlistas" de la nobleza criolla. 

Por eso, en el proyecto polltico"naciona~ de los criollos, -

los intereses de las comunidades indlyenas y de los sectores urbanos 

del pueblo estaban excluidos. Como bien lo explica Lucas Alaman: 

"hlada as, pues manos cierto que lo que suele decirse con 

jactancia que Méjico ganó su independencia con diez años 

de guerra y sin auxilio de nadie. Esos años de guerra -

nu fuero., otra cnsa que el esfuerzo que la parte ilustr_!!! 

~a y los propietarios, unidos al gobierno espaílnl, hici~ 

ron par? reprimir una rnvolur.:ión vandálica, que hubiera 

acabado con ln civiliz~ci6n y la p~osperirlad del pais." 

(Ciro Cardosn, México en el siglo XIX) t7) 

~n este senti~a. la qir1dependencia 11 repres~ntaba una clara 

.L·esttJuraci6n c:nn~~1.?tv<'td'IId d,. 1,,~-; int,--!rP~;;n·; 1!~ 1 ~ n! ionrriu1a crinlla 

l"i..J 11 [J L! ~· J 1 t t. 1 ( i l , l • 
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ces las ordenes regulares ya no podían ocupar un pap~ significativo 

Í~ formacit'.5n de la conciencia nacional en nuentro país. De ahoi·a en 

adelante, los clP.rlqus scculP1rr>s, cuya masa princirial sr. hallaba dil! 

tribuida en los curatos, (en una situación semejante a la que pade-

cen hoy en día loe; maestros rurales), serian quienes jugarl;n un pa-

pel trascedental en l~ vida de M~xico. 

E:..L clero secul.ar en cierta forrna,!ra..vtt asa.lariado del Estado Vi-

:rreyn al, no t e.'l i'rt.. eJ. in t~rés particular U e .. un a orden rel ig io sa, n.i 

de, servicio incondicional al Vaticano, su interés era general, na

cional, en la medida de su arraigo y su vinculación con el pueblo. 

1110 ec; casual entonces, que los lideres revolucionarios mlrls consecue!l 

te,;, en la primera guerra de liberación nacional, tengan este origen. 

Miguel Hidalgo, José Maria Morelos, Mariano Matamoros, son sus 

rerproser1 Lan tes más notables. La conciencia nacional en su forma r~ 

ligiosa llegaba a su más al to nivel con estos hombres y con el. movi

miento que les daba vida. 

La revolución •vandálica• encabezada por ecto¡; curas rebeldes, 

era una lucha religiosa y política. En forma semejante a las insu-

rrecciones campesinas de.la europa reformista, lL.utero, Münzen,etc.), 

las nuevas icJeAs religiosas buscaban una concreción histórica en el 

poder del estado. Pero a Uirerencia de esas pueblos de occidr.ntP., 

esLe 111o~imiento pulitico-reliyioso no fue un movimianlo cis1n~tico. 

Lr1 nunstro 11als, r10 existía ul 111isrno des~rrollo intel~ctual o espir! 

t.ual q:;1• cun11ujPra d 1 •t r;:1Uicul itJiHJ intJividuulista del prote~tantis-

111 u , 11 i <J t ; J 1 • 1 t 111,. e i ,.., n LJ P u 11 il n 11 uva re L i 17 i ó n mus i [u 1 i e a . r.: u mu e 1 I s l n m. 
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E>ita revolución, opuesta no sólo al coloniaje, sino a la aliga.!: 

quia criolla, teníu un carácter evidentemente popular, tanto por sus 

reivinüicacloncs sociales (la luct1a por la tierra), como por su orien 

taci6n ideológica (el respeto al rito religioso autóctono). Asi, el 

mito guadalupano se convertía, a travls de la revolución popular en 

un mito de dlmonsión nacional, en un mito con Tuerza de insurrección 

de masas. 

Je ning6n moda es casual, que el estandarte de los insurgentes 

haya sido la Virgen de ~uarlalupe, mientras que el estandarte de los 

realistas fuera el de la Vir~en de los Remedios, curiosamente el mi~ 

1110 que acompa~ara a Hern~n Cort~s en los días de la conquista. 

dajo la guia del mito guadalupano y de las nuevas principios po 

liticos creados en la Revolución Francesa, Hidalgo se arroja a ~na -

guerra agraria de liberaci6n nacional, ~1acc suya lo ca1Jsa de los es-

clavos y los indios; y le da un contenido social y político a este 

mito revulucionario. 

uesde su Cuartel General de Guadalajara, en diciembre de 1810, 

decreta la ab~lici6n de la esclavitud e inicia la reforma agraria; 
I 

"Jan Miguel Hidalgo y Costilla, generalísimo de Am~rica. 

llar el presente Tnando a los jueces y justicias del dis

trito de esta capital, que inmediatamente procedan a la 

recaudaciún de las rentas vencidas hanta el cl18, por los 

arrendatarios do las tierras pert~nccientes a las comun! 

úaUP.s de los nn-turalns, pé::lra que, enterándolRs en l;=t ca-

..h.!.!.:.~.!:.i!~! __ p.:1 !_~~-1.!~1.J:J:.Y...~- u i11_g.!_~ '·-~-.!.f!.. __ ~,E~.§Jc. "ill.1..-~.!1il!! 

.:..1$J:..U!..!!.h!.f1i~.L.-P...!.:!Jlloi_~_!!!.i_~Ll.!'lilfi._!J~Q_5h!_9..9,~li!d!L!!nic!!!!!.!.m 

1 

1, 

... 1 
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te du los natu1·r1les en sus respectivos pueblos". 

(Josr, Mnnci<;idor, Trilogia Histórica) (0) 

LI tro tanto hace More} os cuando inicia su campai1a en el sur: 

•El Bachiller dn. Jos& Mnrlo Morelno Cura y Juez Eclesilstico 

de Carrasquaru ft!niente Lir.l Exmn. Sr. Dn. i•liguel Hidalgo Ca

pit[Jn Gral. de La Amnrica, etc .. 

Pur DL presente y a nombre de s.E. hago p6bli~o y notorio a 

lodos los moradores de esta Americ~ ~1 establecimiento del 

nuevo gobierr10 µar el qual a exc~rció~ de lns Eurppeos todos 

lns demás ovisamos, no sn numbran en calidad dr. Yndios., Mul.,2 

tos, ni CF:Jst.ast sino Ludan gene.ralmente Americanos. Nadie 

payará tributo, ni hauI:"H. cscl.avos en lu sucesivo, y todos 

los que ter1gan, sus amas seran castigados. No hay cajas de 

ComuniUad, y los YncJioB_~ibirHn la renta de sus tierras -

Todo Americe-

no que deva qualquiera cantidad a loo Europeos no est~ obli

gado a pagarsela; pero si al contrario deve el Europeo, pag~ 

r& con torio riyor lo que deva al Americano''• 

(Alfonso Teja labre, Morelos) ( 9) 

Estas disposiciones evidentemente no sólo iban contra los penin-

sulares, sino contra aquellos criollos que hab1.an impuesto la esclavi 

tu~ en sus haciendas y hab1.an arrebatado las tierras a los indios. 

1-'or tY'ro /¿, 1 a in LtJnci6n Lle esti'ls reformns, no solo era de orden poli ti 

e~ sir10 tambi&n ~e idenl~dad c1Jlt1Jral. LA religión no errt un obstác!;!: 

!o para alcanzar la unidad pul1Lica, antes al contrario una necesidad 

imprencint..iible por dt~fender Id iUt.:.nt;i.tJa1I íldt:innA.l. 

hau1n •~"t•!ndi1i•1 l.;l •:lnl•:!>i'1 111:c·1:•;;-¡ria dr: 1··-t indepl:!ndt~ncin enlrr-~ la 

1.;1 unic.J.1d pnlitif"'.'n-c111.tural u~ la nu~ 

Vil· '1dL.i(111. 
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En e.l pensamiento de Morelos se resumen estas ideas patrióti-

cas a que lleyó la conciencia religiosa mexicana en esos años. La 

patria t1auia adquirldo una connotación mfJs allá del tug;,r del naci_ 

miento, a la que hao1a quedado reducida con la ideología criolla, 

se hacia transformado ahora en el sentimiento sagrado que se tiene 

por la tierra, por aquellos que trabajan la tierra. La prueba de 

ello, es que bajo r-1 estandarte de Guadalupe, se agruparon todos 

los pueblos indigenas de diferentes orígenes ~tnicos, y asimismo 

todas las castas, sin distinción de su condición social. o laboral. 

En "Los ::ientimientos de la Nación", se expresa esta ideología 

popular, que podemos resumir en los siguientes puntos: 

.L). La independencia total y definitiva de la "Am~rica Mexicana", 

al mismo tiempo, su libertad organizada en gobierno democrático. 

2). La sepi'lración del Estado de la Iglesia. Puesto que la única 

.ley válida será la emanada del Congreso Constituyente, y el dogma 

religioso sólo se sostendrá por la jerarquía eclesl.ásticA. (El. 12 

de diciembre junto al l6 de septiembre quedan declarados fechas de 
' 

gloria nacional). 

J). La introducción de reformas sociales como leyes constituciona-

les. Contra la esclavitud y la explotación laboral, en favor de -

la educación, de ld propiedad (individual y colectiva). etc. 

(Ver:Morelos. Los Sentimientos do la Nación) 

Jin t.:llllJdr~Ju. Hl proye<.:Lu n•1cionnl y poprtJ.;1r'4u~ lmp11lsaron Hi-

N ingtrnr.t orden rPl ig iosa · 
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ningC.n clórico vu~lve: a tener l H pru_yucciún que P.llos tuvieron. 

t.s l;:i misma iglesia "indiana"., la r¡ue condena, excnmulgft y castiqa 

a l.o~ euros rP.:heldes. en nlirtnz., con r.l cnnjunto riela o1igarqtJ1a 

criolla. Durante el siglo XIX, la luch~ intcroligárquica se desa-

rrollar& entre Liberales y conservadoreR por el control del estado. 

Pero n.i unos ni olros, rn:presentarán un interés popular, ambos gr_H 

µos eran representantes de los propietarios, de los grandes y me-

dianos propietnrios agricol.as o comerciante~, distanciados por el 

preUurnin iu de St'~ privil.1'.!qius locales. 

Uurante el muvimienLo reYarmista, las ffi8S8S no se ven identi

ficadas con la llJct1a de los libeTRles, al contrario, ven amenazadas 

sus tierras, sus dP["t".!chos po Líticos y sus creencias re! igiosas. El 

l~beralismo me~ic~no lejos de levantar las reivind~caciones revolu

cionnr.iRiq dAl CrlmrP.qinrtcio P""ra P-xprnpinr .lns 1 Rtif1Jnciios, negahR -a 

las co•nunidades indígenas. cunsicJer~nrlolas como objeto de expropia

ci6n y despaju. Aunque en su discursa idcol6gico predominaba el -

acento en la pequeña propiedad, l.os l.iberales fomentaron ·el desarrg 

.ll.o de la gran prnpi.,dad a\1r1col a capiLalista y su unificación con 

eL capital comercial y usurero. 

Por olro lado, los conservarlnres sosteniendo el viejo modelo -

<la la a.!. igarqu'la vi rr~ynal, prr~ tr-!ndian industrializar el país sost~ 

nL~ndose ~n las antiguas relAciunen de propi~1iad de LA tierra y en 

los i.nsnstenit7l1~c; privi l.Pqio~ dP las cnrporacionp9 f-!Clcniástir:as y 

l!I i. J i ( ;¡ 1 ! 0 ~;. 

!ifl op1-..1tJi.•.l'.~I) tl~· l'.J!; impuPul1,r·; :·1~l i~JitJ•:.;tJ!; l·~l diP?mu), lns divorr::in-

tJafl tamui~11 J1:! 1~J!i in te reses populares. L. a lgl esia Me_xicana s" co_!! 
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vercta asi "'" la defensora dP. 1-os inLereses más atrasados del.a ol.i

garqula criolla y llegaba al extrema e.le enLregar la naci6n al Impe-

rialismo franc~s, escindien1Jn la conci~ncin religiosa de los intere-

ses n ac iun al es. 

Pero el nt1evo estado nJclona1, surgido de la guerra antimperia-

1 ista e impulsarlo por el proye~to politice liberal, es incapaz· rle dar 

una alt~rn~tiva al vaciu reliyioso creAdo por la Iglesia MexicRna. 

'( mils bien. irnpul5il lcJ inmiqraciún Ue prote.stantes .. Pero el prote.l'l_ 

taritismo t1abia nar:iJu coma r.lemHnto desintPgrador del carlicter comu-

nitario. de LA reliqi6n. Era cierto que esta ideologia ayudaba a la 

seµaraci6n e.le la Iglesia y ~1 Estado, pero disgrP~aba en un pals como 

el nuestro, toda obra pC.blica, fomentando "l espiritu de secta y el 

culto al. individuo, por Lo que no podía convertirsP. en un factor de 

unidad en La sociedad rnexicana. 

La unidad pul .itico-cul tural alcanzada por las sociedades pream!!_ 

ricanas y cuyo objetivo habla sido el proyecto nacional-popular de -

los insurgentes, habla de ser aplazado para mejores tiempos. 

Uurante la revolución dt: 1910, el símbolo rel.igioso de l.a guad,S! 

iupana vue1ve a mostrar su vitalidad ~n el escudo de los sombreros -

campesino,;, µero ya no son 1.os curas rebF?ldes Los que guían el. movi

rnien to. sino dirigentes prcci5~1nHntn campRsinos como Villa y ZapAta. 

Por primera ve.z en n1Jr.stra historia, l1dP.res de ~xt.rac:ci6n netnmente 

pOíJlJ.lar, iletrados, r10 inlelect11;iJ r.s or¡i5nicos cnma HitJalqo o Morelos, 

r.•;t;u flt.l siqnific8 q1Je no h.,2 

yun h.it.1idu li1lt!L'•!~• •!•• t>·~t·~ UL i.•Jt:TI en l •t lut=~lrt ilt:? ntJP~1lro pucUln, los 
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t1ubo, y no µocas, pero todos ~1 los nunca alcRnzaron esa dimensi6n, 

pur ejurnplu, J;¡cint.o Cr:H1ek, l:r'!cilio Chi, .José MariA Cajeme, El Ti

gre de Alicd, etr.. 

~orno hemos apuntado anteriormente, el proyecto nocional-popu-

lar encabezada pur lapata y ViJln ris dPrrntado, y su liderazgo n~ 

cional ante l8s masas pnpulares es sustituido por La dirigencia 

uur4ucsa, es üeclr, Carrar1za, Ubreg6n, ·CeL1es y dem~s. 

Una vez m~5 las reivinUicacionps socia,les de.l pueblo son rel!:: 

gadas a l.us ajuB les drd nuPv1J mu delo ccon6inico impulsado por la bu_! 

guesia nacionn!. Pero al inj smo tiempo, el nuevo estado nacional is-

ta aplica una reforma agra.ria "a cuenta gotas", con el objetivo de 

crear un sectnr can1pesino incondicional a su pol1tica. Esto suce-

dA 5i1nilarmente en el movi111ie11to ubrera con las reformas laborales 

.Y .J..os espacios d1! patJer concedidos a los sindicatos. Pern cuando -

~1 eatat.iu imbuido por ••el nacionalismo revolucionario". pretende r~ 

gir intelectua.L y espiritualmente la vid" de la saciedad mexicana, 

convirtiendo .la ideología de estado en la única tolerada< Educación 

ou.Ligatari;::i y gratuita, E.ducaci6n"sacialista 11 y suspensión del culto 

reJ.igioso. entonces, ~s cuando la intelectualidad y el pueblo res-

panden en au contra. Lógica respuesta a ~!la fue la Autonomía Uni--

versitaria y la ífclJelión Cristera, .la prirn~ril alcanzada en 1929 y la 

seyund" llevad<> a CiJbu P.ntre 1926 y 1929. 

L(.• rnbelión cri~tHra h¡1 sit..lo pro!3ont.iHJa en la historia por la 

i ur•·, j ,1 1 í ,f • J i ··t ~.• 1. • 1 ! ! -t•:•1¡- !"' 1;, ·~:.JF? con! r i!,:_1·/pr·nn .l'!!_; cnrnunistns, 
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naci6n ~l imp~ridlismo y al VRticano. El historiador Jean Meyer en -

su .libro "La L:ris.tioda'', t1il puesto justamente en tela cie juicio las 

opir1iur1es antcriorr~s. Ahi dt?muf!slrFI q11P. La composición aocial prin-

cipcl do! movimiento eran peDnes .Y campesinos sin tierra a con poca 

tierra, no co1no s~ h~ pret~ndido hacer pasar como una rebelión de -

.los latifundistas y hacendados. 

::.ii .la rebul ión tiene Sll propagación principal en el occidente 

del pais, aunque ex tendiéndose desde lRca te.e as hasta Oaxaca, no re

sulta vana la coincidencia históricri do que en esas 7.onas se careci6 

de un liderazgo agrario arraigado poptJl;ormente, durante la revolu-

ci6n del ltJ~ y sí. "" cambio, fupron zonas de arioyo i'undamentales de 

los constitucionalistas, cuya orientaci6n a9raria siempre f'ue 1.imit_E 

da y a<nbigua. ~ntonces, si los criateros se enrrentaron a 1os agra-

ri~til~~''hijos µredileclus Llel r~gi111en'i• no fue precisamente porq~~ -

estuvieran en contra de la refnrma aqraria, sino porque ~sta sólo 

privileqi~b~ a un sector de ellos. 

Par otra parte, s.i la crtuso:J que SA le atribuye a este mov:imien

to, fuese principalmente el i'anatismo religioso de las comunidades -

can1pesinas de occide11te, renuent~s al camhio y a las transformacio-

nes agrarias¡ cuma podría explicarse que el nuevo impulso de la rei'oE 

ma ayraria en el fJiJls, haya comenzado curiosamentP. en Michoacán (pun

tu centrnl Lle l;o r«ql6n occid1·intnl) uurante el períouo de L.ázFJro C;or-

lJl?.flrJS .. 

L .. U .i. 11 • .. r-11~·.,;11; :.·~ !'B qu~! 1 ~1 mj :,!TliJ lql 11•1irt flO l.!B ) ll qUH inici~ ni 

c:u11c:lt.1yi! t:!!.,Lt~ 11111'"i·11;,,r1to l"t-: ·-) iu:.u, f'!; t11.1•, ··,~t mismo P;ipa lu l.l eqa ¡;:¡ 
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cont1ennr. Son las j11vr.:ntudes católicas junto a lideres campesinos 

los que inician la yuRrrR de quPrritlas contra el gobierno. Y cuan-

do los obispos n1exicanos, por a~LJerrlo de Horna y ln embajadA nortea-

mericar1a, n~gocian con el gobierno callista la re~pertura de las i-

glesias, el. mando real t.le la 111cha armada ya no está en sus manos y 

la rebP.li6n continúa, pesP. a l~ iglesia y al Estado, varios meses 

despu!'.!s. 

La cristi~da es un movi111i~nto religioso sin lideres, ~ste es un 

asunto de l.;.1 111fixima importancia. Todo mundo renuncia -a su liderazgo, 

ni e1 abis¡>o dP. J~~xico, ni los generalRs ~isidcntes (Serrano y Gomez), 

ni los inte.lecttialP.s o los partidos disidr.ntP.s (Vosconcelos o el 

Partido Lomunista Mexicano), ni siquiera el general Gorostieta, 

quien solo cumple un papul t~cnico militar y nunca llega a tener 

una autoridad moral o politica en el. n1ovimiento. 

~n lB cristiada, las masBs populares son abandonadas a su propia 

suerte, sus banderas descali. ficadas e incomprendidas, su rebeli6n CO!J. 

siderada cuma una manifestac~6r1 de la barbarie y de1 fanatismo m&s -

aLrasado ~n contra JHL progreso y l~ nueva civilización impulsada por 

~l estaao posrevolucionarlo. 

Lo cierto es quH La Cristiarla,, fue un movimiento de masas sin Í!!. 

telectuales ur~Jánicos a su al t!Jrn, una inmr.ns;:i rebr.li6n espirittual -

~e un pueblo, cuyn~ banderas sociAles y poltticas hab1an sido arreba

tadas por ~us f!nemi9os, cuyaG ln-1ndnras e idnalns pronios estAbrin des-

virttJi)1!·1·¡ p;it';i 1·!.Lt1:.>, DtHlqllt' fil• !•:•br_·lrtt.-~ ~0 1 1r·r11a tlt:~ t!!";as mismas bandt.!-
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Lo Gnico que lus quedabn como auL~nticamente propio a las masas 

y qua no reivindicaba el nuevo rí:.:ryi.111e1l, eran sus crr.Pnci.as religio--

sas, su f(! en La utop1a 1111.lPnnrlsta u1~ 11n reina de justic:iA e igual-' 

dad, "El Hcinu de Cristo". Por el tu, cnn toda la magia y rndicaLi--

dad sup~rgLiciusH ~uo e!;to lleva consigo, con todo su fanatismo, la 

Cristiada representaba un gigantesco .,sfuerzo, un esfuerzo desesper_!! 

<.lo y heróico µar cierto, quizás el C.ltimo de las grandes insurrecci,!;!: 

nes de la &poca, para LIHfender la conciencia de un pueblo que amena-

zAba ser s11byu9adH flor un !;i~Lema ajeno a ~l. En el pensamiento re-

ligiuso, LélrtariH y prlmitivomt!nte, vivi.a la c:nnc::iencia nacional, si 

bien adu1 terada y •.1 til izadri por tirios y troyanos, por el. clero reaE 

cionar~o y los generales••rcvfJl'JCionarios1
•; pero con la fuerza sufí-

ciente para existir por st mismas at1nque fuera subterrflneamente. La 

c~~slidJ~ flJe ld rel1ellGn Je tos fantasmas que ync1nn soterrados en -

la conciencia nacional al snr avasallada por el laicisismo y el na-

cionalismo burgu6s deL nuevo estado. 

5i .nl 11der intelectual y politice de la oposici6n más importa~ 

te de la ~¡Jaca~ Jos~ Vasco~cclos, ''el Ulises Criollo", no fue capaz 

Lle comprender y encabezar esa rebeli6n popular; Fue porque el dese-

rrollo intelectual del país nu habla alcanzado una aFinidad con el -

esp1rit1J \JH ntJestra puebla, poTque el pensarniento ciRntifico e inte-

Lectuat continuaba aio~~tJ criollo y no nacional • A la par, la --

.iLlr?ulo:.JÍU prol t!i...Jri.<":i 1111 ~uanLlunaba su cr:tr!'1c:tcr qrr·•nial n Sf!ctorial -

·~· 1 i: 1 di·• 1., 111·t.1.,.¡,¡,-..·id ri!vi.1!drJil ~;u rr!~:>flunsnbilidnci 

.1 t._J r 11 ¿·¡ l, . .i i"! 11 i j j .~ ) 1 ', I! • 
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lucnar ~n contra de lus cristeros. La ideologin proletaria no podia 

diriyir ninguna revolución, porque no era una ideologia nacionril, s.! 

no la de una clase, que por otrn purte ha~la )legado a acuerdos con-

c~l~adores can el est~do bur~lJ~S a quien apoyab~. 

~i la yuadalupana habla sido un mito de unidad nacional, el Cri~ 

to Hey escir1dld a ld naci6r1 del estado. Por esto, era sumamente peli 

grn.sn pdrn lu U!.il.Jl1ilid.-:1d Ut.d nuevo rPyimen, no resulta extraf'1o pues, 

que en l;i ni11ui•~nle c.J('!t.;ad~ du Ln rebcli(ln. ~sriccialrnente durante el 

periodo pr1.?sidencial de Cilrdt?nas, e_l estado reorientara su politica 

agraria y cul lur<Jl, dándule •m giro po¡n1lista. 

La. fusi611 entr•,J rr!li9i6n prenispf-111ica y occid1·~ntal a travl§s del 

culto a 1 a tierrn divin i?c..-J;1 "n la imagen de la Virgen de Guadalupe, 

no era propiamer1te un mito mosi5nico, el Cristo Hey, rodriamos decir, 

ya lo representaba. El pensamiento religioso del pueblo mexicano 

hab1a evuluciunadu a su exiq1~ncia miJ.en;:irista sin tener todav1a profe .' · -::, 

tas que lo guiaran. 

La insurrecci6n popular de 1010 y la de los cristeros en los 

'2U LJe este sigin. muestran una asombrosa c::oinc::ide.ncia en su capacidad .. 

de unidad inter&tnica y ~acial, independientemente de regiones o jefes 

lucBles. Ni si4uiera LH revnluci6n del •10 muestra tanta homogeneidad 

cultural. [l arrillgu popu.lnr dr. sus luchr:ts y ln trrHJedla de éstas. 

nos muestra corno la concienci<:t religiosa de nuestro pueblo ha CAmina-

do pur un•1 '''i.n tiifer 1:ntt! d l fl ¿1paricilín y consDlidnci6n de J..qs insti-

U 1:11 Clt.r•·1:1 p;1~nt11-;1!1, nn r<; ln lllÍ.2_ 

mu r~·J iJi:Jri ·¡ .1: t·¡~~·~.;i.,. 1.:0"111 ¡_,,n;pot:n, t'11111:i1:ncin fl.H:innal que F?Stado 
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rloy en uia, la Teología de la Liberac:ión en Amf,rica Latina r~ 

presenta un ~ntento por recuperar ese esplritu popular y cam11nita-

ria de la religión, que ha sido exc:luidn por las jerarqu1ñs ecle--

siásticas oiigárquicas. En Vñrios paises del c:ontinente, vgr~ Pe-

rú, Brasil, El Salvador; es ya un movimiento de masas, pero en nue_§ 

tro pais aún no adquiere esa dimensión. 

Su orientación c:rltic:a ante la ortodoxia del Vaticano, y la m~ 

durac:ión intelectual y polltic:a en la que ~e perfila Améric:a Latina, 

µarec:e indicar 4ue este movimiento puede tener bastante influenc:ia 

en las próximas insurrec:c:iones populares de este c:ontinente y jugar 

un papel ciaramente revolucionario. 

Heligi6n y Conciencia 

Uec:ia Ludwig feuerbacn que "el sentimiento es el organo esen-" 

cial de la religión•, y que la Yesenc:ia de Dios" no se expresaba -

sino en la "esencia del sentimiento", porque la devnci6n piadosa, 

es decir, la fé, tenia su m§xima exprP.sión en los sentimien tas. 

Concluía su idea de la !iguiente forma: 

•El sentimiento es el poder m§s independiente y m~s dife~ 

rente de ti; se encuentra en ti y a la vez sobre ti; es 

tu esencia m~s propia, pero que te domina como si fuera 

otro ser: en una palabra, es tu Uios, ¿Cómo quieres en

tonces distinguir de este ser otro ser objetivarlo en ti? 

¿Cómo quinrr-:!~ ir más allá de tu se11timiunto'?". 

(La Es.,ncia del Cri,,,tianismo) ( 10) 
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Entas eran las pnlahros de un filósofo materialista a princi-

pius del siglo XIX, que examinaba el fe'lómeno de 1 a re.ligi6n como 

una expresión e.Je La cnncienciR humf!na y no de algo ajeno a ella. 

Un siglo mis tarde Karl Jung concnb~a que: 

"La mayur parte de la psique dnl hombre es inconsciente, y 

lo inconsciente tiene dns cnntPnidos: el quF? es riarte de 

la experi.•mc:ia d"l su.ieto, que SB alvirló o reprimió, y el. 

que nunca fue cansciunte, u sea,. el legado propio de, l.a 

humanidad.. L.Lum6 a.L primero inconsci~nte personal y al 

seyunda. el inconscLente colectivo a arqt1et1pico". ( 11) 

(El. Univr.rso Saqrado de la Serpiente) 

El psicoanálisis rionta en evidenci'1 que lo ·religioso era tam-

bi(?n una manifestaci6n dP..l inconsciente del hombre, y qlJ~ su elab!::! 

raci6n iua m5s alli do su cxperiAncla personal o de su conciencia. 

J.Jecia .Jung: 

ºEn mi opinión Uesde el punto de vista de la verdad psicol§. 

yica, tuda tP.ori.a cien t1fica, por sutil que sea, posee en 

si menos valor que el dogma r~ligioso, y ello por el simple 

rnot.iva de qu~ una tp.ort.--i P.S prir fuerza abstracta y exclusi

vamentp racional, al pilso que el dogma expresa por su ima-

gen ur1a totalidad irracional •• ••. 

(Psicologia y ílel.igi6n) . ( 12) 

La ciencia fambifin crea sus dogmas, pero son de naturaleza di~ 

tinta a lor.o du4inas rE:?liq.iosoc;;. Los dogmas cicntifi~os no duran el 

rniB:mo tiempo que lJ"J~ dot¡mas rPLittiosns, fl'•r.,_1ur. unns es+.tlri r!'!l)idns -

put· lu!; l~_~'/t..'!:; d 0 J.1 cnnr:-i,•nrin v tn!.> nt;rnu pur las leyt?S d~l incon§_ 

C" i ~..!!l t ·-~. 
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Por ejemplo,·la adaptación o incorporación de la metafisica -

prehispánica en la religión cristiana no responde a necasidades te~ 

porales o artificiales pdra hacer sobrevivir una ideoloqia determi

nada, corno fue el caso del "indigenismo" criollo, sino se debe a -

causas más profundas del inconsciente de los pueblos, a leyes inte¿;: 

nas que rigen su inconsciente y que algún dia serán históricamente 

def i11idas, pero que Véin mtis allá del hecho histórico concreto en el 

que aparecieron como dogmaG o se expresaron. conscientemente. 

Al parecer en el inconsciente, la actividad de lo irracional, 

en este caso, las apariciones milagrosas de la Virgen de Guadalupe, 

demucstril un mayor apego a lil realidad del nuevo ser social que Se 

estaba creando, es decir: la rnexicanidad, mucho m~s de. lo que con-

cientemente se pudiera haber hecho, por ~Jemplo, las especulaciones 

intelectuales del criol.lismo sobre el apostolado de Santo Tomás Que_!: 

zalcóatl. Esto no representa de ninguna manera, que la conciencia 

no pueda in1luir en este proceso, lo que pasa es que la conciencia 

religiosa solo puede dirigir racionalmente este proceso en el mame~ 

to en que los elementos reJ.igiosos que ha creado e.l inconsciente ya 

est~n formados y na ant~s. 

LJe .la primera aparición guadalupana en la psique popular (1531) 

a su expresión consciente, como punto de partida propio, en el grito 

de lJulurtos (lEJlO), transcurrieron 30[) años. Hicieron falta tres si-

glos de caloniuje para que se fusionarñn en el inconsciente col~cti-

vo LJt:J riut~~itro pui:ulo. Jo5 r?Jem1:H1tos rP.Jinio<JOti de occidente y rfe me

suarn:"::ricd, ba!it.? lcJl:?ulóqica n(~C:r?!1aria para quu .1 a rt:-1. iq iñn aclurise 
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coma una forma leg~tima de la conciencia naciona1 .. 

lJecimos entonces, que el dogma es una idea irracional, pero no 

cualquier idea irracional es un dogmR, de ser asl cualquier loco pg 

drla crear dogmas a su antoja; el dogma tiene sus leyes propias, 

tiene su historia, su iOgica, aparece para satisfacer ciertas nece-

sidades hist6ricas y sociales dr!L inconsciente humano. Por eso, la 

conciencia no puede suprimir estos dogmas, aunque los desmienta cie!! 

tlf icamente, mientras ellos no dejen de cumplir su Tunci6n social -

específica en la psique huma11a no dejarán de existir. Por ejemplo, 

los doymas que daban contenido al mito de Coatlicue hoy nos son aje~ 

nos, pero no así los dogmas que dan contenido al mito guada_.,:upano. 

"Estas ideas (los dogmas) -nos dice Jung- no Tueron invent_!! 

dan nunca; nacieron cuando la humanidad no había aprendido 

aún a emplear el esplritu como actividad que se ajusta a 

-fines .. Antes de que los hombres aprendieran a producir 

pensamientos, los pensamientos vinieron. No pensaron, si

no que percibieron su función espiritual. El dogma se as~ 

meja a un sueoo que refleja la actividad espontánea y aut~ 

noma de la psique objetiva, de lo inconsciente•. (lbid.)(12) 

Las revelaciones divinas como la inspiración poética tienen un 

µreceso uimilar a la producci6n de los dogmas, de los milagros. La 

pees.ta es un sut::f1o real izado, es decir, el encuentro consciente con 

el proceso de gestaci6n inconscienteº En este sentido, el arte hace 

un puente entre ambos momentos de la psique, cristaliza aquello que 

era desconocido y que escond1rt el incr:n.;cionte. y revela la naturRle-

za real o~ L.l C..Jnciencia. 
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La religi6n y el arte aparecen e~tonccs jt1ntos, como parte de 

la emociún común de una sociedad, pero existen procesos distintos -

en su far1naci611. Mi1?n tr~1s que p arH f~l ar te h.ay dos mamen tos de ·su 

reali7.ar::i611, que ya hf:!rnas estudiado~ 

a) e.l de su expresión como rea.lid ad histórica temporal, cuya -

origen social y nacional puHrJH ser definida precisament~; y 

b) el de su concreci6n t1ist6rico-pasional co1nu valor est~tico 

u11iv~rs~1. 4tJe fJas~ a ser r>~rte del pHtrimoQio co1nnn de la humanidad. 

t~tlcordernos por otra purte, que Rl valor universal no signif'ica 

que sea un valor P.terno, sino que adqui~re una dimensi6n mayor a la 

de su origen hist6ricn, lo trasciende. No hay leyns eternas, pero -

.la historia tiene un curso, detP.rminado por leyes especificas que la 

transforman. 

En la reliyión esle proceso parece estar invertido: 

a) en el primer momento el dogma expres~do no puede ser definí-

do precisamente par su origen histórico, el mito guadalupano es mu--

tuamente e11ropeo y americano, sin ernharqa su expresi6n es parte de la 

realidad histórico-temporal, el virreinato; 

b) en el segundo m9mento, cuando su concreción histórico-pasio-

na.l, ha llevado a.l dogma a su cnnver.si6n en simbo.lo nacional, e s 

cuando se nos revel~ su verd~rlRrt> origen hist6rico y social. Pero 

' en realir.L"ld P.~'i rJ mnmpntu en qt1n atc..:anza :.;u univers;::1lidad, rur:?sta 

que los flll~."<.icnnu~t entriln al mundu de l<-1 cristirtnrl~d, nacionali?anda· 

~;u .re l j :¡ ; .'"ir 1 • 
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Es aqu1 cuando el rnita rel.igioso. se convierte en un mito revol~ 

cionario, y cuanUo 1.:.-1 conciencia religiosa se convierte en concien--

cia nacional. 

11 el hombre es un anirnal metafisico -nos dice J.C.Mari~tegui-

1...i.o se vive fecundamente sin una concepción metaftsica de la 

vida. fl mito mueve al. hombre en la historia. Sin un mito 

la ·exist.encio dP.l hnmnrP no tinnR nin~1r1n sen tidn hist6rico." 

(El Alma Matinal~. ( 13) 

El mito rrovienP.. ch~ una rH~cesidad e!7r'!n·cial del inconsciente por 

reatirmar la identidad licl ::;er social r¡uc lo ha creado y al mismo 

tiempo justificar su Acción por la cual se real~za o se libera. Cua.!! 

da cumple esa fur1ci6n social eJ. 1nito es revolucionario, no imp6rta 

que este mito se sostenga en dogmas irrac~onales, o sea una manifes-

laci6n del inconsciente, no ~miJorta que este mito oea una expresi6n 

~e ld cor1ciencin religiosa y 110 de J~ concienci~ cientifica. 

'"La f:!moci6n revolucionario ... es una emoci6n religiosa", nos di-., 

ce Mariilteuui en el. mismo texto, ºLos motivos religiosos se han des-

plazadn del r.;.,¡o a ln tierr;:i. Na son d~vinos: su11 l1u1nanos, son so-

ciables". En el mismo sentido Gramsci denominaba a la filosofla de 

la praxis, al marx~smo, ··coino una «religión laica". Y concluye que: 

"las masas, como tales, G{.1ln pueden viv-!-r la. filosofía comg 

~~ daata imflyinar la posici6n intelectual de un hom

bre del µunblo; se '1.-1 formado cnn opiniones, con convicci2 

ncs, c::un criterias dl~ tilscriminocjiJ11 y norma~ de conducta. 

i"odo !:iOStrnr,11i1( drJ llrt puntn de vi-,f R opuento al r;uyn, si 

t.J~ i:1L1•lt·~;: i:.d!111~11t.1! !-;11p•~rjr,r ;.¡ Í!J., ~;;¡lq? 81"'111!Tienl.;ir ~ru~jnr 

~¡u~; r,1_,·1111c·-~, ! 1: 1111~1.,. Pn r·l ~.;;tr:n l· .. 1·¡ i.1·:1111cn L1"!. t>tc. ¿iJnbe prir 

U!.; L i l ·:1 111u i dt· t•l hu111brf! d1•J f"lll("tJln s·1~i cu11vicc;irJ11e5? ¿Debe _ 
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cambiarlos porque no sRhe imponr.rse en 1 a discusión inmedi2 

tal Pero entonces deberin cAmbiar do convicciones cada dia, 

cat..ia vez quP' enr.nntras1~ a un advP-rsririo intelectualmente S!! 

pcrior. ¿Fn qu(? elenu~1,tns sP fund:'"l, pur.s, c;u filoµafia? ¿En 

que elemento~ sp, funda, especialm1~n te, su filasoTia en la -

'forma de nor1na de conducta,. la que tiene m~JS importancia P,!1 

ra f2._t f El r~lunn~nto rn~s i~!:._t.!l_!.~--t:_~_f!S, sin duda, de carácter 

no racional, de fP .. ¿Pur'l: fu en quién, en qué? Especial.men

te en el qrupo social a que pertenece, en la ITif:?dida riue pie!!,_ 

sa globRlmen te cnmo C,1.." t El mi'lterialismo histó.rico •• .)(1.4}_ 

Lo ~rrAc~unal, lo inco11scienle, no ¡JUe<Je dejar de existir a va-

!untad del indivitluo o de l~ sociedad; pu~de dominarlos, es cierto, 

pP.ra tamtJién pu(~i.ie v d~bc SPT nrgr111izado por la conr:iencia, _por la 

razón. S6lo en este mnmenlu 18 voluntad IJolitica revol.ucionaria, -

puede ser tnovida i1or un mita, abriendo los horizontes rle la concier!_ 

cia, permiti&ndole ca1n¡1rcnrler mejor su destino, desarrollando o aho~ 

dando aOn m~s su rAcionolidad objetiva. De esta forma lu inconscie~ 

te o parte de ~l, se transforma en consciente, o en otras palabras, 

1.o consciente ampll~ su dominio. Aunque de otra forma, lo incons--

ciente se teje en lo consciente, imant~ndolo de m"ynr fuerza. De -

ahl que el mito tienda una especie de puente entre ambos, y adquie-

ra cierta "raz.ónº de! existir, como "fuerza: materiaL transformadora". 

Aunque el m~to pu~dc hRc~r prevalecer lo irracional y pierde asl su 

razón hisL6rica. 

íal fue lo oue stJcedi6 con el mito qL1adalupano, una vez que fue 

Es Le -
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partido conservador y de la int~rvenci6n extranjera. 

Pero no puede ciejarnc de reconocer que la conciencia religiosa a 

trHví~s Ur.l g11Rrl.:-1lt1pHl1i~ma. crn(J llni3 nunva moral nacional, una fe pa-

triótic:J. Si no h11i.Jiese destruidu .ld viP. ja moral, en este caso la 

moral coloniali~;ta, sin destruir su a11tnridnrl, ln insurrección PºP!:!. 

lar no hublese ten ido fu tu.ro, nu hubiese podido dF?j Ar basf?s ideol6-

gicas para unA nur-va civiliznci.ñn .. 

La función social y psíquica que puerta .tP.ner un mito denende del 

contunidu de la r1tJeva civiliz~ci6n que se vaya a construir. Los gra!! 

des mitos rnligiosos no responden a una gran ignorancia o fa.lte de -- ·~. 

conciencia de un p1tcblo: al contrArio, snn monifPstaciones de una pr.E, 

funda sabiduria espiritual de los pueblos, que sP. expresa sin rodeos 

en sus acc~ones rPvoluciur1arias. Coma sint8tizR rnagnificamente 

teyui: 

"t..L impulso vital del hr,mhrP. responde a todas 1an interroga

ciones de la vida antes que la investigación filosófica. 

El hombre iletrado no se preocupa de la relatividad de su 

mi to. No le serla dable 

ratm~ntc cncunntr~, rncjc1r 

siquiera comprcnrlerla. Pera gene

que el li tora to y que el. filósofo 

su propio camino. Puesto que dehe Actuar, actúa. Puesto 

que debe creer, crée. Puesto que debe oorobatir, -combate. 

l~ada sabe d~ la r~lativR i11significancia de su esruerzo en 

l'!l t.iP.mprJ y en el espaciD.. Su instinto lo desvia de'.la du

da est~ril. 1~0 ambicinnu 1n6s que lo que puede y debe ambi

cionar todo hombrro: r:umpl ir bi!~n su jornada". 

( F) !\ 1 rna Mn tin Al ) • ( l 1 l 

t, t.: :. ¡ 1 '.• .i.. i •. 1 ~t ·..: i (JI ' l j ~. l l'J i L J , ll 1 !_; f! r 1 "1 1 i i 1 p Tl l i] n r l i V i d iJ d 
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como deciamos anteriurmen te, el grave riesgo de que la critica raci.2 

nal no sólo sea releqada para lln mejor momento, sino inclusa perse--

guida y ocut Lmla. por las nuuvas lnsliluciones idcol6qicar; y poli ti-

cas que se apoderen del legado del mito revolucionario. El ej.,mplo 

de los partirlos proletarios y la ortodoxia marxista son muestra cla-

ra de ello. Jos6 Kevueltas er1 su critica a los procesos de Moscú d~ 

et.a lo sigui en te. refirif~nduse o la mili t;incia de base dF!l PCi-í: 

1•~ estos militantes sanna -en tanto no sn corrompinn o er~n 

corrompich:: du al']Ún mudo por la maquinaria cJogm5tica del 

partido- nu se les dejaba adquirir aquello que constituye 

la f'uerz,1, la potencia real del pensamiento: la capacidad 

de examen .. P"!ra P.\. los seria su enemiqo todo aquel que hi_ 

ciera vacilar su fe y por eso no rrJ7anaban. No eran cap_,2 

ces de as13mir el desnudo surrimiento de la razón, porque 

hablan preferido permanecer cubiertos con las vestiduras 

talares: una armadura m'lstica en una batalla religiosa CO!J. 

tra un cierto diat1,, !\lo era pusible l1abla.r con el.los Gino -

dentro de los l~mites de ~se dios, pese a que e1los creian 

estar combatiendo contra todos los dioses. M~s all~ de e~ 

tos límites temblaban del incrcible pavor de caer en la h~ 

rejia, Sobre el1os se sustentaba la casta de los grandes 

sacaruutcs. 1os dogmáticas conscientes, Jos bur6cratas co~ 

Victos y largamente insensibilizados por la impiedad de p~ 

quenas y retorcidas verdades, que na eran sino el f'ruto de 

una siniestra y fria revelación irrncional. -GrAcias a es

Los rnilitantcs sanos y l.i111f1ios, abnegados, modestos y fie

les, es por lo que el fl<:irtido exist~ -clamaban los sacerd~ 

tes. C~ert.o, 11r~1~i~~ H f~llllS existL8 el. partido. Lo que 

l u~; ~->dt:•-·rd:i l.t::> t:;tl l -1~i.1r: ('•.; 1¡11r. r>x i '' t ju "H1l; e<: d,.....¡; i 1·, quu 

nu p,.i,,;,ti 1 ,_. ·11·1 l11 '-l'"' d1•~:if!!':t !OPf_ -tlrufiu1cJ ~SLñ'r Hquiv2 

r...~t.!:J 1;;111 1·! ¡· 1rt.id11 ;:1 t.P••1·1· l'i"i?i""tn •.~n :;11 c1Jnl.r;1 -a·íadí;i1-, los 
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espantosos cll'..rigos, la mirada "'.uerta y fria dentro del vi! 

cio de s1Js ojos sin alma .. •• (Los Errores, 1964). (l.5) 

l\si corno el mito puede j11g"r un Pªfl"l revolucionario, asi tam-

b.ién puede convertirse en un obstáculo para el cambio. Con 1 a Cruz 

las comunidades cristianas primitivas se rebelaron contra el Imperio 

Homano. Pero tarnUién can lu Cruz, !!1: Imperiu Espaííol impuso el calg, 

nia.lismo en Arn~rica .. Con la haz y el m"'rtil lo se liber6 el pueblo -

ruso tiP-J Imp13rio larista .. Pero tambi6n con la hoz y el mattillo, la 

Unión 5uviGtica invadió Checoslovaquia y Afganistan. 

Siri duda, Ja cuestión d"l mito ya no µodia ser resuelta simple-

mente por un an~lisis t1ist6rico del pensamiento ielig~osa. Había más 

de fnndo, algo que no solo contemplaba el manejo del mito, sino de -

todas y cada u11a df? las formas de la Conc:inncia Nacional. Un eleme!! 

to que las relacionaba y les daba cohP.sión en una linea ideológica 

especifica. '( cato nu pod!.a sr~r otra crisa m;is que: .!'.:!.. goder .. 

"Los procesos de Moscú planteaban en este sentido -conti, 

núa Kevuel tas- un problema del todo nuevo ante la con-

cienr.iR de los comunistas: el problema del poder y la -

verdad histórica. Uentro de determinadas circunstancias 

el pod~r y la verdad histórica se separan, se alejan u~o 

de otro, hasta qu~ llega el momento en que se contrapo-

n en y He excluyen v iol. entamen te en el terreno de .la l u--

cha abierta. (nLretHrtto la verdad histórica, al margen 

del poUP.r, se halla desval iUada, sin amparo y no dispone 

de ninglu1 o tru recurno qut? na sea t'!-1. podP.r .ti!: .!..!! ~!!.!:dai!, 

l!Tl opusiciún a l1Jdo lo que repr~sen ta comn f11P.rZi1 cnmpuJ:. 

:-;i...,a, i11·.t.1_u'·,,:11t'J!_. rPp1•· ,¡.,.,,~, 1ri1~1li11!, dr propn,,0:1nda y d.!:: 

( 1 bid.) ( 1 ~j ) 
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