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CAPITULO 1 

1. Modernidad Y. vanguar':ii a. 

El tema de la modernidad no solo ha constituido el gran 

problema cr1t1co de nuestro siglo, s1no que tarib1<én representa el 

mito central a partir del cual se ha construida la sociedad de 

nuestro tiempo 

El planteamiento de la modernidad como tema central de 

nuestra cultura contempor3nea tiene ralees -parad6J1camente- que 

se remontan hasta la Edad Media. El t~pico de to mode~no uersu~ lo 

antlBUO tiene uno de sus antecedentes más 1mport~ntes en la 

defensa hecha por Abelardo de lo moderno (t> ; la historia registra 

a su vez, otro antecedente que sen:! fundamental: la queretlle 

entre des anctens et des m.odernes, la Francia del siglo XVII. 

Lo que hoy dia conocemos como ta !radic1dn moderna se funda 

en el siglo XVIII y encuentra en el siglo XX su apologla más 

ferviente y su cr1t1ca m~s ac~rr1ma. 

Y es que, sabemos~ ante todo la modernidad se define, en 
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palabras de Octavio Paz como '' ... una pastOn crtttca'' C2). 

Modernidad y cr1t1ca son s1nénimos; verdad y critica vocablos 

indisolubles en la conciencia fragmentaria del hombre moderno. La 

critica de nuestro t1empo no solo ha aniquilado de manera violenta 

y despiadada. los valores supremos enarbolados por ve1nte siglos de 

cultura, el más importante entre ellos, la hegemon1a de la razon; 

sino que ha terminado por consumirse a sl misma para imponer sobre 

las ruinas de los antiguos mitos culturales, la idea del cambio, 

de la transformaci~n: la revolución como arquetipo de lo perfecto. 

Modernidad, rn.odus cdternus, el modo de hoy: si. el valor 

supremo que la critica ha consagrado es la idea del cambio, todo 

tiempo humano serA perfectible por definición. La historia. moderna 

de este modo, ya no convive simultineamente -como en el tiempo 

mi tico- sino que l!Ulnacw.;i,e, avanza hacia su partección. La idea 

del cambio entraftara para el hombre moderno una cualidad óntica. 

5010 lo nuevo es bueno, b~llo y verdadero. 

Dicho en otras palabras, la relación del hombre moderno con 

el universo no se plantea mis en términos de pecado y virtud, sLno 

en términos de nuevo y Vle;o¡ antes y despues1 donde la critica es 

parteaguas. El tiempo moderno, de este modo, modifica 

radicalmente el concepto de la trascendencia humana: el hombre 

trasciende en tanto permite el avance genérico de la especie hacia 
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el futuro, es decir, a la perfección ~3> Perfección a la que sólo 

se accede siguiendo el camino que lleva a la revolucion, a la 

ruptura con los ordenes sucesivamente establecidos. 

Esta parece ser la mec;nica de la historia moderna, por lo 

que obviamente, resulta natural deducir· que la historia del arte 

moderno tendra a su ve;: , su fundamento en l.:z T'.lpt•i.ra con ta 

tradL~Lon. 

Si bien la llamada t:-'J.-:ilO:t.O!"'~ de la rupt'!.lr<:J. se inaugura con 111 

arte del romanticismo, es hasta el surgimi.ento del fen·~ineno de la 

vanei.tardt.a que el arte radic:al1za su postura como paradigma que 

e~presa el ser ~rtttc~ de la modernidad. La importancia capital 

que para nosotros tiene el problema del arte moderno radica 

sobretodo, en el hecho de que en el se resume la ruptura de la 

unidad espiritual y cultural de Occidente. 

Valdrá la pena en este punto, dar un breve esbozo de lo que 

significa el fenomeno de la vanguardia y cucsles 

antecedentes hist..,ricos cc.ncretas inmediatos. 

son sus 

El concepto de vanguard1oi d~be ser- entendido. por p1•inc1pio 
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de cuentas, como un concepto hist-:.rico, un -:.-:rpus ideol-:.gico donde 

confluyen una serie de tendencias y conflictos que fue 

interpretado y concret1:ado en obi-as de acuerdo a la e:tegesis de 

cada grupo, en inftnitas propuestas est...:ticas. Fundada en un 

principio comun de ruptura, el esp1ritu C''/:::mt-~-:z.rde no se 

manifiesta pues, de modo homogéneo. 

Probablemente en ningún otro momento de la historia cultural 

de Occidente un mismo corpus ideologico se materializo obras 

tan diversas y en propuestas tan dislmbolas. Renato Poggiol1 en su 

Theory o/ avant-ea.rde afirma al 1·especto que 

'' ... an Ldeoloty LS not only the loeLca.l or pse~dolo6tCaL 
justi/LcatLon OJ a psychLc state. Out the crtstalL2a.tL•:>n 
o/ a stiZ.Z. /luid and suspended sentL1T'.entaL conctitLon Lnto 
a behavLoraL code ... '· (4) 

Ahora bien, ¿cual es el motor ideol~gico que mueve el 

fenómeno vanguardista? 

Sabemos que el arte moderno en su totalidad se define sl 

mismo como la ruptura con los valores centrales que detentara en 

su momento la cultura oficial que, desde la segunda mitad del 

siglo XIX , instaurara la ideologLa burguesa, z.•ancien re~(m.e. 

La primera mitad del siglo XIX consagro como modelo un ideal 

revolucionario hijo le9Ltimo del liberalismo polltico y económico, 
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del naciente soc1al1smo e 1nclus1ve de las doctrinas anarquistas. 

Este ideal revolucionario conced1a la supermacla histórica al 

valor del cambio, de la acc1~n, de la justicia social. El 

romanticismo más puro es un a,.te rebelde, de ruptura. El artista, 

el intelectual de este modo, se convierte en el tema, el motivo 

central del arte~ en un sentido amplio. el arte del XIX es la 

expresión de una postura ideolo91ca comprometida con su momento. 

Estamos hablando pues, de un arte de mimesis, del gran ~i9lo del 

réal1srn..e, 

Sin emba.r90, como la h1stor1a se encargarla de probar, los 

ideales libertarios que hablan inspirado las movimientos 

revolucionarios en toda Europa, se resquebraJaron violentamente 

cuando el nuevo re91men convierte a la revolucicn en dema9091a, en 

oratoría y las facci.ones antaflo progresistas se incorporan al 

sistema y adquieren ~tatus. El posit1v1smo comt1ano irrumpe en el 

campo del pe~samtento pol1t1co y social como la justtftcaci~n d~ 

un ré91men pt"otundamemte reacc1onar10 que, finalmente, solo habla 

contribuido a agudi.::ar las tensiones soc1.ales que la revolución no 

habla resuelto. 

Pronto la burguesta se adueña del lenguaJe art1stico y uqual 

ideal de acci~n y compromiso se tr•1c1ona, convirtiéndose en arte 

oficial, en celebracion del regimen~ Las grandes escuelas de arte, 
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las academias pronto se incorporaron al s1stemñ.. L1dereados por 

intelectuales compromettdos con el sta:t.u~ of1clal, pronto hicieron 

del arte un enorme aparato propa9andlst1co; pero. m~s 9rave aun 

que la of1c1a.l1zacion del arte resulta ser su mercant1li::.acicn. La 

obra se conv1et"'te en un producto comerc1able, en un bien cap1tal y 

el artísta en un produc:to•. Sin llegar a ser proletar10 1 el 

artista queda reduc1do en el escalafón social, a la. categor1a de 

ou:vrt~r .. 

Todo lo anterior, obviamente. desencadenó en los c1rculos 

artísticos disidentes, no incot•porados al $.ÍStema y la academ10~· 

dos reacciones que en el tondo son una misma. 

Por una parte el divorcio entre vida y arte, entre acc1on y 

creación, la condic16n marginal del artista disidente provocan en 

él una lógica actitud de rebeld1a, de enfrentamiento cant~a el 

sistema social en su totalidad~ Dice Van Gogh hacia 1871: 

''Stempr& s~ quema qqvetlo qu9 s9 h~ adorado. Ten~m.os 
que r~belarnas ~ontra las com~n~ones. Far~ se~ artts
ta hay q~e vlvtr ocuLtc••c5) 

Sin embar9a, en un primer momento, este espiritu de rebeldia 

antagonizante con respecto a la cultura burguesa se va a 

manifestar sobre todo bajo la forma de un sentim1ento de 
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agCJtamíent:o, de extenuac.ton , daspr-ec10 e indi terené:ta. De e-ste 

modo nace el spleen, la ~stét1ca de la eva$ión y la nestal9ia; la 

belleza b~za.rre. 

Ahora bLen, la segurida postura, a pes.ar de Que tiene la misma 

ratz histórica que la anterior, plantea una v1s1on diametralmente 

cpwesta- L.a nueva. 9enerat:1ón vanguardista reac:c:1aria violentil.mente 

contra los valores ya de'<ioprest1a91ados de la cultura ot1c:1al, pero 

tarnb1én r~ne9aba de ese mismo arte decadentista, nostalgtco y 

evasivo del que descendid. La vq,nguardia ae def 1ne a s1 misma 

pu~s, como una repuls1on ac:t1va y p1·ofundamente c:ritu:.a contr·i!. el 

arte propa9and1st1co de la bur9uesla y contra el arte tibio del 

dec:adent1~mo. 

El c:amb10 de postura., de act1tud es evidente: de la 

contemplac:16n pasiYa de tJn mundc, en ruinas, el arttsta pi:ts:a a 

hac:er publica, man111e$ta su rebeld1a, su crttic~. Desde su 

condición de st3n~~ cancradtctt~nls ~e propone capítalt~er en 

forma de un mov1miento arttsticQ de liberacion, le tensión entre 

arte y vicia. 
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Ahora bien, vamos a definir a continuaci<:Jn cuales son los 

rasgos fundamentales que caracterizan unh movimiento de 

vanguardia y que lo hace distinto de otro tipo de agrupaciones 

art1sticas. 

En ocasiones se ha cometido el gravi.simo error de confundir 

terminas esencialmente distintos. En primer termino, diremos que 

un movimiento de vanguardia no es una escuela artlstica ya que la 

idea de escuela presupone la existencia de un maestro, lider· 

espiritual que aplica un m~todo y un principio de autoridad que 

emana de la tradic1cn. Una escuela art1stu:a es estática por 

naturaleza, atesora la tradic1on , la continua, se consac;,1~a un 

tiempo trascendental. 1:6) 

El moYimiento de vanguardi•, en cambio, entiende la cultura 

no como evolucion seQún el lenguaje positivista, sino como 

creación; no como acumula.cien, sino como no como 

perpetuación del mensaje clásico, sino como critica del mismo. 

Una escuela arttstica como la acad~mia, por ejempla, no 

requiere de un aparato propagandtstico que difunda sus teorias; la 

academia no discute, ni polemiza: enseRa, continua la tradición; 

su trabajo creativo se limita a elaborar variantes de la tradición 

misma. 

Un movimiento de vanguardia se sabe protagonista de un 
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momento histórico dado, y vive en función de la acci6n en el 

presente. Ahora bien, esta conciencia temporal se asume sin 

embargo, a partir de un esp1ritu mesianico; mesianismo que no 

quiere servir a la tradicion, sino fundar un tiempo nuevo, el 

tiempo m1tico de la modernidad. 

Es por eso que movimiento de vanguardia requiere afirmarse 

cotidianamente para no perder su propio valor, dado que no hay una 

tradicion que lo sustente. ni un proyecto lo suficientemente vasto 

que lo valide. La escuela permanece; un movimiento cambia, rompe. 

se transforma porque sólo en el cambio está su supervivencia, su 

continuidad. 

Ahora bien, una ve: que hemos deslindado términos, pasemos a 

ver de qué manera se comporta un movimiento de vanguardia ttpico y 

cuáles serian los conceptos mas importantes que lo determinan. 

Para el lo nos apoyaremos en la propuesta de Rana to Pogg io 1 i 

en su The theory o/ atJant-ea:rde (7) 

Partiremos del supuesto de que la existencia de movimientos 

de vanguardia claramente definidos entre ellos, obedece 

optimismo 1 si se quiere, volteriano. La esperanza que inspira 

todo movimiento de vanguardia es la afirmacion de un nuevo orden 

vital y cultural distinto al anterior. 
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Frente a la opcion profundamente pasiva que ofrecia el 

decadentismo, los artistas llamados de vanguardia opusieron una 

rebeldia manifiesta y organizada. En un primer moemnto, lo menos 

importante era si se haclan o nuevas propuestas. Habla que 

romper con la tradición para liberarse de si yugo alienante y para 

eso era imprescindible tomar por asalto la opinión publica. 

Como se ve, el principio fundamental que infunde energla a 

los movimientos de vanguardia es una radicalización de aquellas 

heroicas batallas libradas por los artistas del romanticismo. 

Poggiol1 define este principio de accicn como un acttvtsm y 

representa la primera fase de todo movimiento de van9uardia: !.he 

acttvistic m.oment. t:8:> 

Para Poggiol1 ésta es una de las fases más importantes de 

toda la vanguardia, ya que en este primer momento, se rompe la 

inercia acumulada durante casi cincuenta a~os de silencio y 

aislamiento del arista frente a la sociedad. Normalmente el s•Jbi to 

acttvtsm.o art1stico es un poco anárquico. 

MA.s que protagonizar una acci-:::n meditada, p1~ogramada e 

inteligente, lo que se da es un culto a ultranza del acto por el 

acto mismo; acto ciego, gratuito en ocasiones, sin m~todo, sin una 

intención clara más que la de romper con la tradicion defendida 

por la academia y la cultural oficial. St, hay programas, hay 
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ma.ni fiestas, pero no se trata mas que de constgnas un tanto cuanto 

anarqu1casf desorqan1 zadas; declaracLones de 

violentas y rad1cales. 

principios muy 

Es claro que no hdy movimientos gratu1+-os,. que la ruptura. y 

la protesta es contra. algo y alguien. La vanguardia, sim embargo, 

se define en muchas ocasiones m1s por lo que es, por toda.'5 

aquel las tnstanc.1as a las que se opone que por lo que 

etecttVClment:e es, en lo que se afirma o propone. Ese algo puede 

set' la academ1a, la b•ad1c:ion, el presttglo. al pr1nc:ip10 de 

autoridad, el publico, la soc:tedad, etc. Es decir, que el 

activismo del primer momento est~ 1nt1mamente ligado a un segundo 

momento, casi simultaneo a este: el anta9onismo o segun Po99iol1, 

t.he an.taeornstt.~ mom.ent •:9J. 

Hay movimientos en l0-5 aue dlqunas de esc~s t.endenc1as pueden 

radica.ltz.arse mas que otras. rol es el e.aso. oor eJemplo del Da.da 

trances, conde el nih1 l ismo rebasa el aspecto etico y estetico y 

toma una d1mension trascendental que busca por sobre todas las 

cosas, la destrucción par la destruccicn misma, hasta el absurdo. 

Durante la fase antagonista se llevan a cabo la mayor parte 

de las act1v1dades del pro9rama vanguardista~ El esp1ritu 

anarquice prevalece por encima de cuil.lQuier tendencia. 

Asimismo, se desarrolla un sent1m1ento paradoJ1c.o dentro del 
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grupo; la violenta negacion de los valores del sistema. el rechazo 

al discurso del poder hace que se qenere entre ellos un sentido de 

solidaridad , de identidad muy fuerte; solidaridad nacida de la 

marginación y el aislamiento. 

De esta conciencia de identidad se desprendw un alto sentido 

aristocratizante del arte y la cultura. Esta aristocratizaciO:-n 

sin embargo, se enarbola como un impulso subversivo contra la 

moral burguesa, a traves de la excentr1c1dad y el escándalo. El 

desafio se vuelve provocacion. Cito a Baudela1re: 

•• ... m.odern ~XLstenc9 permits no heroes Out th~ dan
dy and th.e CT LmLnaL •• ( t 0) 

Ahora bien, esta actividad anárquica, desordenada en la mayo,~ 

parte de los casos, no puede sostenerse demasiada tiempo sin 

agotarse a s1 misma. Tras el primer momento de actividad febril., 

el movimiento se consume a ~1 mismo y cae en una tase de a9on1a: 

th~ a.o;!Ontsttc mament (Jt). Este momento podr1a parecer el menos 

importante, el más predecible seg•Jn la dialect1ca del movimiento 

misma .. 

Sin embargo, resulta fundamental dado que justo en el momento 

en que el movimiento agoniza , de inmediato surge una nueva carga 

de enerq1a espiritual que renueva el principio de cambio, ruptura 
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y accion vanguardista , y lo encamina hacia una nueva variante de 

st mismo. Mientras la vanguardia muera, vivir~ la vanguardia. 

Ahora bien, en resumen, <!.cuales 

conceptos claves que determinan la mecanica de 

vanguardia? 

podrtan ser los 

movimiento de 

Fundamentalmente, me pa,.ece que tres. El pr•imero se refiere a 

las causas histericas que detet•minaron el sul'gimiento de la 

vanguardia internacional y que en todos los casos se puede llamar 

altenact.On, es decir, un estado de e:<traiieza cultural, social, 

polttica y estet1ca, moral y metaflsica frente a la realidad. El 

resquebraJamiento de la unidad central y de pensamiento la 

civ1lizac1on -segun ha visto- pt·op1cia este estado de 

alienación trascendental ante el que eJ artista red.cc1ona con 

violencia a partir de una voluntad 1ncontr"olable de cambio y 

destruccion. 

El segundo se refiere al antagonismo que surge frente ese 

sentimiento de al 1enacion y lo llamaremos como Poggioli 1 

antaeontsmo. Como se ha dicho, el el subyace un fuerte sentimiento 

nihilista, de crltica y destrucc1on. La vanguardia solo es aquello 

que no es. Su 1.mico camino de afirmacion es la negac1on y sobre 

este principio se finca una est9tica de la paradoJa, una estetica 

crlt1ca que da cuenta del calleJcn sin salida al que enfrenta 
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la civilización. Se trata de un antagonismo trascendental que se 

desborda más alla de la esfera del arte. 

El tercero esta intimamente l 1gcJdo con el ant.:er101· y se 

refiere a la única opcion viable que la vanquardia pudo oponer al 

desastre de la cultura; lo llamaremos expertment-:il t.sm.o. 

Podr1a pensarse que esta es solamente una c:ategor!a tecn1ca, 

que se refiere mas a las formas del arte que a los contenidos de 

la obra • 

Sin embargo, en la historia del arte moderno, el 

eKperimentalismo es una categor1a tdeol~g1ca que da cuenta de un 

aspecto muy concreto de un esplritu 11bertar10 mucho m~s vasto; el 

proc;wama ~eneral del arte vanguardista se basa en el principio de 

ex.perimentación • No solamente pet·mi te acceder a la renovacicn 

completa de la técnica y los presupuestos teorices de cada arte en 

particular, sino que tranaJa profundidad y en expansi~n, 

explorando las fronteras formales que dividen unas artes de otras. 

No se busca ya la perfeccion formal de la obra, sino caminos 

alternativos que establezcan un dialogo entre las artes que camine 

hacia la obra total, polisémica, en continua progresión • Un ideal 

estético que sea un 1~eto y una 1 iberac1~n para el artista y el 

espectador. 

Al romperse la tradicion, la obr~a deJa de ser un documento, 
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una pieza histórica gana independencia para convertirse en 

emoción estetica pura. Nada se interpone entre la obra y el 

espectador: n1 la h1stor1a, n1 la academia, ni la sociedad. El 

arte moderno de Ja a su pub! ico en completa soledad frente a la 

obra. No basta que el artista sea capaz de sublimar su al1enaci~n 

y desfogar su rebeld1a frente al sistema a trav~s de la obra. El 

arte moderno propon@ Una ccntE!mplac1-:::n activa e integral , capaz 

de transformar a ambos, artista y contemplador. Queda supr1m1da 

entonces, la relac1on de poder entre artista y contemplador; ambos 

se hacen equivalentes relac1on al fenomeno est~t1co. 

Ahora bien, s1 nuestra idea de -::.:-ec;::-Lcn. se rem1te a la obra 

de arte acabada, creacldn y ~x~rlme-n.,Qltsrno suenan t~rminos en 

contrad1cc1cn • En realidad, el ev:pe-rt'71.erito "='st'!!'t1co precede a la 

creaci-!in, es cond1c1en '!Otn~ ?,1.,_. no::-'"t del fencmeno art1st1co 

moderno. Po9g1ol1 se refiere a esto de la s19uiente manera: 

•• ... creatton ann~ls ~nd ~bsorOs exp-?r~mP.nt~ltsm wtthtn 
l tsel/. F:xpertm.en' fUs"?s lnt-::- c:-eat l·.:r .• no' -:r"?a' tQn tn
to "?X~rtment' • (12) 

Una vez rev1sados brevemente los conceptos que determinan el 

fenómeno de la vanguardia, vamos a tr•~ar algunas lineas generales 

para establecer parad19mas 1deolc-91cos que nos ayuden a entender 
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las infinitas variantes en que se man1f1esta el esp!ritu de la 

van9uard1a. 

Lazlo Moholy Nagy hacia 1926 publica un pequefio articulo poco 

conocido donde se pregunta sobre s1 la prol1feracii:i-n de t~ma-:- es 

en realidad una se~al de que existe una inquietud arttstica 

colectiva . Para el , lo mas s1gn1f1cat1vo tanto la 

prol1feraci6n de tendenc1as art!st1ca.s , sino reconocer que : 

'• ... Los traba1os tndt•ndu..:zles d~ artlstas stne•.tLares
han creado s•.LS obras a pe::- e tr d.e p:-emlsas l!'en~rales 

condictonadas par la epoc~· · C13) 

donde el común denominador sera la lucha por la conquista de 

medios expresivos y formativos autónomos. 

Tres af"ios antes, en 1923, Oskar Schlemmer en el Ha.nt/l-:sto de 

la prtmera expastctdn Ba't.J.haus CI4J, reconoce Ja existencia de 

tiempo de decadencia, caos y paradoJa. 

''Al caos deO~ra oponerse ~l orden. ta pr~ctstdn, 
ta exact t t•.1.d. en un.a. palabra. el r1eor. fXJ.ro. con-
Se8Ulr nuevamenfe !a untdad esptrttual de La obra•• <!5) 
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Declaraciones como estas se antoJan tan alejadas de los 

esc~ndalos incend1ar1os de Dada en Francia, de la radical tabula 

rasa de Harinetti o del irracional ismo 'iiurreal is ta, que 

di fi.ci lmente podría decirse que ambas posturas 

responden a una m1sn1a vocac1en "'anguardista. 

Ciertamente podemos reducir estas 

esencia, 

aparentes 

contradicciones estableciendo parad19mas inamo"'ibles. Pero si, en 

cambio, podemos hacer· el intento de explicarlas diciendo que los 

movimientos de la vanguard1a internacional pueden situarse en 

torno a dos eJes, a dos conceptos claves : caos y orden. 

No hay anta9on1smo, simplemente dos interpretaciones de la 

vanguardia. La primera cede ante el irrac1onal1smo, la ironi.a y la 

provocacion. En sus manifiestos y proclamas subyace un esp1ritu 

anárquica, de ruptura y antagonismo. En estd tradición podemos 

situar movimientos como el futurismo italiano, el Dad~, oel 

surrealismo, por eJemplo. Ninguno de estos mov1m1entos en 

principio, parecen tener una idea muy e Lara de hace donde se 

encamina su rebeld1a. Sin embargo. todos comparten una misma 

voluntad nihilista que busca L1qu1dar los valores de la cultura. 

oficial y el ideal mes1an1co de instaurar caminos alternativos de 

creación y convivencia • El reto es la conformacicn de una 
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sensibi 1 idad a trav.es del escandalo, la provocact-=.-n y la ruptura. 

La segunda propuesta , s1 bien parte del mismo nihilismo 

parte de un principio optimista: e;; posible reconstruir de 

entre las ruinas, al menos, una nueva unidad espiritual de 

c1•eac1on estetica • Para r"ecupe1·ar estc1 unidad, se plant&an dos 

caminos .. 

El primero propone que a trav"?s del rigor fo1·mal se 

restablezca el equil1br10 entre lo universal y lo individual; esto 

es, a traves de un arte profundamente 1ntelectuc1l1zado, r1gu1·oso, 

donde la economta de recursos, el orden y la abst1•acci-::-n de las 

estructuras permita e<{presar la fuerza y la armon.!.a esencial del 

universo .. A esta tradicicn pertenecen movimientos como la Ec•! .. "o:;.•1-: 

o el DJ?r St t. J t alemanes, por eJemp lo. 

El segundo camino no se diferencia mucho del pr1me1·0, salvo 

por el hecho de que esta recuperac1~n de la unidad esptritual de 

la creacion estética se finca 

de Occidente. Regreso mediado 

un regreso a la trad1cicn central 

sin embargo, por un riguroso 

proceso de critica y actual12aci~n de formas y valores.. A esta 

tradición pertenecen buena parte de los artistas de vanguardia 

ingleses y norteamericanos, e.orno T.S. Elliot, E.:?.ra Paund los 

t.m.aetstes , por eJemplo .. 



El presente trao.sJo parte .de la. 1dea de que tanto el 

Hodern.i.smo bt•as1 leho come el Estr1dentisma me:.1car10 instaur.an la 

ideolo91a avan~-'!o..rde- en su forma clo.sica. Sin e-1i.bar90 1 tanto en 

la cultura me~: icana como la bras1le~a hay antecedentes de una 

tradic1on vanguardista. de innovc'\ci~n formal y conceptual. De esta. 

tradicion nos ocuparemos brevemente 

solamente de algunos nombres especialmente 5i9nificat1vos que 

abrieron en sus respectivos paises la posibilidad de fundar 

propia expres1on. 

Lo primero que habr•i..aa que dec1r es que el problema de la 

vanguardia, la innovac1~n estet1ca tiene una importancia distinta 

el caso de M<;>:<1co y Brasil desde el mamento en que todo intento 

de ruptura con la tradic1cn es tamb1en una busqueda de ruptura con 

un estadio cultural colon1al. 

Aun después de la independencia, en toda Am~rica Latina ha 

permanecido como punto central la lucha contra la dependencia 

1ntP.lectual y at·t1stica. Al romper con el inodelo metropol1t.:mo, al 

innovar , el artista afi,-ma su identidad y busca establecer una 

dicción,, ccd1go de expresion propia. De este modo, los 
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fundadores de la 9enu1na tradu:io::-n art1stica en M<?~~ico 

son los artistas independientes, los innovadores. ·¡r-atc0remoo:. de 

establecer una ltnea de cont1nu1dad cronol-:-91ca para reconocer los 

momentos clave en que se manifiesta este linaJe de innovac1~n. 

En la colonia mexicana, tenemos el caso de dos intelectuales 

y un dramaturgo de vanguardia que dan forma a un naciente esp?.ritu 

de mexican1dad: Sor Juana Ino;.s de la Cruz, don Carlos de Sig•.Jen::a 

y Gcngora y Juan Ruiz de Alarc-:-n. Intelectuales mest1;:os, en ellos 

se sinteti;:;a tanto el saber de su tiempo y una voluntad cr1tica 

para cuestionar, primero, el modelo cultural metropolitano y 

después para material izar los primeros elementos de la me~:1canidad 

a partir de su condici~n mestiza. 

En el caso del Brasil colonial, tenemos el caso de un poeta 

rebelde, inconforme, de fuer;:a extraordinaria : Gregario Matos. 

La fina, pero penetrante agudeza e ironta de Matos enfrent~ a los 

estratos privilegiados de la sociedad colonial con realidad 

que no podia negarse: la del mest1:aJe. Por lado G1•egor10 

Matos es poeta que interpela consideraciones los 

estamentos de poder pol1tico y religioso que normaban la vida 

colonial; poeta satirice, agresivo e ingenioso. 

Pero por otro lado, M.stos es un poeta festivo,, que celebr·a 

regocija en el esp1ritu desbordante y singular del mestizo 
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esp1,..itu que la poesla de Matos se esmera en le91tunar frente •l 

modelo de la metrcpol1. 

D4ndo un salto hasta el si9lo XIX, en el caso de H~xico, 

podemos hablar de dos casos especialmente significativos. 

El primer caso es el del escritor y periodista Jos~ Joaqu1n 

FernAndez de L1zardi, quien al planteat·se la necesidad s1 bien 

did~ctica de instruir al pueblo mex1caryo en la moral, el decoro y 

el cumplimiento de los deberes c1v1cos, introduce en M"!->dco no 

solo la novela corno forma de discurso 11 terar10, sino tambni"!'n y 

por primera vez, t-:r. l"?n~"J-:t rne-.:t-:--::i:nc, el lenguaJe llano , singular 

del me>acano • 

El seyundo caso aJ que re fer i t·emos se ubica no 

pr1mc1pios, sino a finales del Xl;( y trata de un solo 

artista, sino de una 9enerac1~n de creadores con una natural 

vocación innovadora • Primero, los poetas del Hodernismo me:<icano, 

que se unen al impulso continental de buscat• caminos alternativos 

para hacer efectiva su 1ndependenc1a intelectual a trav~s de la 

innovación de formas audaces para la poesta. Solo algunos nombres 

para eJempl1ficar: Salvador D!az Miren. Manuel Gutiérrez N~Jer•, 

Luis G. Urbina, y el portentoso corolario del 

mexicano, Ram~n LOpez Velarde. 

11odernismo 

Y paralelamente a la generac1on del Modernismo me:<1cano, la 
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extraordinaria camada de artistas plasticos que enc:abe;:-ados por 

.José Guadalupe Posada, Julio Ruelas, Francisco Montenegro 

Germán Gedov1us, desde distintos puntos de vista, desda d1stantas 

tendencias, rompen con los modelos metropolitanos convertidos en 

academia y afirman no solo su voluntad innovadora, slno su 

identidad estetica 

En el caso de Br•asil, hablaremos prlmero deJ caso de un 

poeta hasta hace poco tiempo olvidado: Joaqutn de Sousa Andrade, 

mejor conocido simplemente c:omo Socs~ndr~d~ Sousandrade b1en 

podria ser llamado el primer pol'.!ta moderno de Brasil. Esp1r1tu 

ec 1-t>c:tico, cosmopol 1 ta, crt tico~ sarcastic:o, aqudo, introduce en 

la poesla brasile~a m~s que una renovacicn formal, la posibilidad 

de escribir una. aut~ntica poes1a bras1lefia que trascend1et·a el 

simple pintoresquismo y accediera a lo que ya desde 1860, 

aproximadamente, comenzaba 

sensibilidad estética~ 

Por tJl timo, vamos 

sin duda podrtan ser 

auténticamente brasileNos 

ser para Sousandra.de una nueva 

referirnos a dos personaJesaue 

1 lamados los pt•imeros narr•adores 

José de Alencar y Machado da Assis .. Si 

bien la. bio9rat1a de ambos abarca una buena porc1?n del siglo XIX, 

la obra de Machado da Ass1s continua la propuesta de Alencar baJo 

una forma de discurso narratiYO diferente. 
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Alencat~ cen~ra su trabaJo en construir un proyecto cultural 

müy amb1cioso: fundar una.narrativa ~enu1namente brasilef'\a que, 

partiendo de l.a e>:per1enc1a de la. prosa francesa, narrara el 

complejo proceso de tormac1~n de la ~r.-;rsiltd<:J:d,en su 1nfin1ta 

diversidad ~tntca y cultural. 

t1ac.hado de;¡ Hss1s. por otro lado, parte de la cptica dl"?l 

realismo para hacer una crl t1c:a rigurosa a nivel conceplual 

desnudando la realidad y la prablemtttica bras1leí1a de todo velo de 

1n9enuidad y 1·omant1c1smo; y n1"el formal, plantE!ando 

un ac:.ercam1ento mas directo ent:n~ el lector y ld mater1a 

narrativa, sin la med1ac1o:'n de la perspectiva unidimensional y 

omn1sc.1ente de la novela real 1<¿,ta c:l ~s1c:o.Art1sta crt tico, Machado 

es con mucho, el primer narrador m.od~rno de Dras1 L 

Estas ltneas tan Qenerales han deJado fuer·a s1n duda, 

grandes creadores de ambos pai.ses. Na hemos tratado de hacer 

recuento minucioso de nombres y obras, sino simplemente llamar lA 

atencion sobre puntos de la h1star1a cultura! rne;-:1cana y brasileha 

especialmente s19nif1cat1vos c:omo eJemplo de la tradici~n de 

van9uard1a, de innovac1~n que subyace en e1 esp1r1 tu po'.t:ot '·'=º de 

ambas culturas. 
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CAF·llULO 

En este segundo cap1tulo daremos una semblanzn 

histor1co-cultural de lo que fue el Modernismo brasilefto y de sus 

alcances como ideolcgta de cambio y renovac:1cn, a partir de los 

manifiestos mas importantes en los que se define como movimiento 

de vanguardia: 

a> El Hani f iesto f.CLAXDU 

b) El Manifiesto Pau-Brasil 

e> El Manifiesto Antrop-:ifago 

1. Si lrJ<'iCión del Modo=>rni s.mo 2!!.. tl con•_ext .. o ~ il cultura 

brasilef'iª-=-. 

El Modernismo representa para la historia cultural de Brasi 1 

el movimiento arttst1co e intelectual más importante solo de 

este siglo, sino posiblemente de toda la historia de Brasil. 

Definido esencialmente como movimiento de ruptura, de cambio, 

parad6J1camente, el Moder-n1smo vino construir, sentar las 

bases que def1nirtan el perfil moderno del pensamiento la 
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cultur"a br'asilei'\as. El Modernismo, sin duda, representa la 

autentica declaracion de independencia intelectual a partir de la 

cual Brasil supera su condicion colonial y entabla con el mundo 

dialogo cultural moderno, original a traves de valores ideológicos 

y esteticos de avanzada. 

Ahor"a bien, a diferencia de la mayor parte de los movimientos 

de vanguardia europea, donde es relativamente simple rastrear una 

cierta unidad ideologica y una serie de postulados teóricos 

definidos en cada caso, con el Modernismo nos enfrentamos a un 

modelo de vanouardia infinitamente más complejo. 

Antes de hablar poco sobre los antecedentes del 

Modernismo,daremos una breve caracterizacion de su situacicn en el 

conte,cto de la cultura bras1let'\a. Alfredo Bosi su HLstoria 

Concisa de La tt.t'.:'ratura Brast.L~f'ía.. , p•rece sugerir que, bien 

es cierto que el Modernismo 

~' ... esta cor.dt.ct.on..c.do por un c.ccntect.mt.en.tc f..- ••• ::; 

la. Semana de Arte H~dern..o. reaLLzadá en /e~r~ro 
de t9éE: ... • '(16) 

los términos m.odernt.sm.o y m.odernlst.a se suelen, aún ahor·a,aplicar 

con cierta ligereza dentro del vocabulario de la historia cultural 

brasile~a. De pronto parece que por mad~rnlsmo se alude a 

concepto teér1co establecido para sintetizar en un sólo 

movimiento, gran diversidad de acontecimientos 
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esteticos,pol!ticos y sociales que concretizan el clima de 

combate, ruptura y renovaci-:in que t lo taba el Bt·as1l de la 

decada de los veintes, sin que nece~ariamente muchos de estos; 

hechos. sean en estricto sentido !T'.c·d!?r"'\t.S ~ :iE • 

Si bien es c11.~rto que de los rasgos d1st1ntivos del 

Modernismo es su "falta,. no de de"finic1·.=::n propiamente, sino de 

homogeneidad, eclecticismo, ello no significa Que no 

de movimiento est~t1co que circunscribe 

11mites.Digamos por principio de cuentas que el 

tt·ate 

ciertos 

11odern i smo 

responde a una necesidad histórica de ruptura y de cambio que, 

principio, se planteo solamente como un problerr.a este-t1co .. Sin 

embc1r90, la generacicn moder"n1sta pl'onto tuvo que auumir 

comprom1so mucho mas vasto que el de la s1n1ple indagac1cn sobre la 

natur-aleza,tecn1cas y funcicn del arte: el compromiso de crear una 

conc1enc1a cr1tica colectiva, estado de ref le:-:icn y accicn 

esp1r1tual permanente que asegurara la elaboracicn de 

aut<E>nt1ca slntesis cultural del arte, la historia y la sociedad de 

Brasil .. 

Lo que en pr1nc1pio fue propuesta de ruptura con los 

valores y el 1deal est9t1co de l.a generac1cn anterior y, el 

planteamiento de un modelo vanguardista de reinterpretacicn del 

.u·te bras1lei'\o que estuviera acorde con la sensibilidad y las 

necesidades expresivas de una sociedad 
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instanc1a que sento las bAse td~olcg1cas pa~a que Brasil superara 

su cond1c:1en sem1-colan1al y asumiera su proc1a modern1dad .. Mar10 

de Hndr"ade, quien Junto con Oswa.ld óe Hndrade, ser!t el gran 

t~rico del Mcde1•n1~mo~ to det1ne como un .no ... 1m1ento esencialmente 

est.:;.t1c:.o que oc:.r su r1..1er·:::.;.... tenOr!.a reperc:us1ones mucho 1tt.:i.s vastas 

en la Ylda bras1le~a: 

' t'!ar:t!~SC:".r.,-;!..;:12 o:_.o:;p.;:.~~~Lr,_-:inte a. tr:z•.•-:s del a:-t-:- • 
~re salp~cc:ndo !.~":'~~t.~n ::en vt.cLe-~cic. las cost:wn
bres soct.~L~s y pclttt.c~=· el ffod~r~t.s~ fue el pre
cn1.tnctador :,.• '='n. m.•.Jt:has rxzr~'!!'S. -?l cr~':l.dor de • ... m es(a
do de .e-spi.rt.("U. n~ctor.-:it ''Ct7~ ..... 

Ahora bt.en. como ya hemos dicho, el 11odern1smo es por 

definición un mov1m1ento heteroy~neo, ecl~ct1co, por lo que tal ve;z 

mas que hablar de una est~t1.ca moder111.sta que como tal pl'oponga 

una serie de fundamentos te.-::ir1cos y t~cn1cos, podrtamos más bien 

hablar de impulso est.;.t1c:o c.om•in, de una 1deolo91.a estatica. de 

época .. 

Ideoloqla que rompe~por un lado,. con los valores normativos 

del arte; el Modernismo opone al modelo .acadt-m1co un pr1nc1p10 da 

novedad, de experimentac1on sobre la natur-aleza y func::tón del 

arte, pero que sobre todo dota al artista de una libertad insolita 

para interpretar este impulso c.omun , segun '5u propia sensibilidad 

y audac1a. 

La verdadera 1deolog1a del Modern1smo se •·esume en un impulso 
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estético fundamentado en la ideolo91a de las vanguard1as, que 

legitima el principio de experimentacicn estet1ca como valor de 

creac1on. La consecuencia evidente que se desprende de lo anterior 

sera el surgimiento de una diversidad de tendencias 

est-:>ticas que tecnica y conceptualmente interpre~an a manera 

este pr1ncip10 te~r1co.Esto podrta hacer pensar en el Modernismo 

como lo mas cercano la anarquta; fue ast la critica 

pasad1sta califico en su momento al movimiento. 

Sin embargo, corno veremos a medida que se desarrolle esla 

e~posicion, en la medida que el movimiento 

de madurez intelectual, en la medida que 

alcanzando su nivel 

planteando la 

necesidad historica de construir una conciencia cr1 tica capaz de 

s1ntet1zar el significado real del arte, la historia y la sociedad 

brasilef"ia, esa medida este principio de e>:perimentacicn se ira. 

orientando en una d1recc1~n ideolcgz.ca mEi.S uruforme, mis definida. 

No podr1amos imaginar, por eJemplo en el caso de las artes 

pl~sticas, dos artistas tan distmbolos como V1ctor Brecheret y 

Tarsila do Amaral, o en el caso de la lz.teratura, dos escritores 

tan distintos entre st como 11anuel Bandeira y Oswald de Andra.de. 

Sin embargo, todos ellos,dentro de su diversidad, esta.n unidos por 

una misma idealagia que va confz.9urando en su evolucion, distintos 

modelos de vanguardia.El movimiento tomando distintas 

orientaciones, sin que por ello se pierda el principio ideologica 
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fundamental .. Antes al contrario, el corpus teorice que enlaza al 

Modernismo con la vanguardia internacional se enriquece cuando 

aplica como m<:?todo de 'E>1ntesis cultural y de indagacion del 

s19nif1cado real de lo brasileiio. 

La evoluc1on de esta ideologta de ruptura y cambio, esta dada 

Justamente en las manifiestos modernistas. En ellos es tan 

presentados absoluta claridad, s:-lo los principios 

ideolog1cos que sustentan cada modelo vanquar"dista desarrollado en 

las distintas etapas del mov1m1ento, sino las 1ntluenc:1as en las 

que se sustentan esos mismos principios y las claves fundamentale$ 

que sigue el Modernismo hacia la s!.ntes1s c:r1tica de la cultura 

bras1leha .. Los man1f1estos que han sido selec:c1onados para el 

presente estudio son, por demt..s, los mas representativas, los que 

dieron cuerpo, peso al mov1m1ento, y en los que se puede trazar 

claramente la 11.nea d1rec:t1·1.:: que s1gu1era 

desarrollo, a saber: 

l>el Manifiesto }.;:LAXON, de 192:. 

2>el Manifiesto Pau-Bras1l 1 de 19=4. 

3)el Manifiesto Antrop~fa90 1 de 1928. 

proceso de 

Los tres manifiestos corresponden al grupo vanguardista de 

SJ'o-Paulo, grupo eJe del mov1m1ento mode1·nista. Ello desde luego, 

no supone que estos tres man1fiestos hayan sido ni con mucho los 

únicos e;<1stentes; tampoco que el grupo paul is ta sea la 
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agrupación que llevara cabo actividad destacada. No 

hablaremos mas que tangencialmente, por eje1nplo, del Mani f ieslo 

Regionalista de Freyre, de 1926, ni del Hani1iesto Verde A~.arelo, 

de 192:9, por mencionar solo algunos de los manifiestos que dieron 

voz a los m•.Jltiples grupos vanguardistas que surgieron como deltas 

del nucleo central paulista Ct8). 

Agrupaciones como las de R1o de Jane1ro o la de Minas Gerais, 

contribuyeron valiosamente a definir las distintas orientaciones 

del movimiento y es necesario sin duda, no perderlos de vista. 

Pero el considerarlos dentro del presente estudio resultaria muy 

compleJo para los obJetivos que hemos planteado. Ahora bien, 

resulta sencillo tampoco ubicar cronoló9icamente los limites 

reales del Modernismo. Es claro para todos que el acontec1miento 

que inaugura la actividad modernista es la Semana de '4rte Moderno 

de febrero de 1922. La Semana ser~ el parteaguas que establece el 

antes y despues en la historia cultural brasileha; embargo, 

precisar hasta donde la linea temporal se extiende el 

Moderntsmo es mAs complicado. 

Si conside1•amos el l1odern1smo en sentido amplio, como 

algunos sectores de la cr! tica lo han hecho, el movimiento se 

extenderla hasta 1945 o inclusive hasta 1958, año en que se data 

el Manifiesto de la Poes1a Concreta. Visto de este modo, 

hablar1amos de varias generaciones moderni.stas; tres al menos que 
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continual""ian el impulso original de la primera decir, lil 

generación de la Semana. Sin embargo,esta clasi1icación de 

pertodos baJo un cr1ter10 qeneractonal,parece un tanto vaga. 

Ahora bien, s1 nos apegamos mas rigurosamente a la evidencia 

histori.ca, ubtcar-emos las techas del Moderni.smo a partir· dll' 1922, 

a~o de la Semana de Arte Moderno hasta 1928. año de la publicación 

del Manifiesto Antrop~fago, ~lt1mo documento del llamado 

Hoderntsr.i.c H~rctc~, esto es, la fase del mov1m1ento que mas se 

apega por sus caracterlst1cas ideolr:ig1cas y 

modelo de •.;ang•.to.rdté::: '= 1.as-tco. 

evolución, al 

No por• esto debemos olYtdar que estamos hablando de conceptos 

teori.c.os, de generali=ac1ones arb1trar1as que st bien están 

apoyadas en ev1denc1as hist-::r1cas comprobables, no da. cuenta ni 

del pt•oceso real de tormac1an del mov1m1ento antes de la Semana,ni 

de las dist1ntas tendencias que continuaron con el impulso 

modernista despues de 19=8.Una hechas estas consideraciones 

generales, pasaremos a hablar un poco sobre los antecedentes del 

movimiento y su proceso de tormaci::=n. 

2. t...ntecedent.es y: formación ~ ModE>rn1sma 

Todo movimiento cultural que plantee y lleva a cabo una 
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transformacion profundd del pensamiento, el arte qenera l ~ t lene 

su origen procesos histor1cos, soc1ales y est~t1cos muy 

compleJos. El Modernismo no es la e::cepci~n. 

Sin embargo, antes de dar una breve semblanza del contexto en 

el cual se desarrolla,diremos que el movimiento modernista 

un hecho cultural aislado que se e>:plique solamente en funci~n del 

clima intelectual de combate que ex.istl..a en el mundo. No son las 

varn;,uardias europeas, como veremos, las que por sL solas e::pl1can 

la aparición del Modernismo, n1 la conformac1on de su perfil 

ideológico. 

El Modernismo no se basa en la simple adecuación la 

realidad cultural bras1let1:a de las tecnicas y postulados tecricos 

de la vanguardia internacional. El Modernismo un eslabón mas 

dentro de lo que podriamos llamar, una tradic1on de ruptura 

identificable en la cultura brasilef'\a. En concreto hablando del 

proyecto literario del Modernismo, uno de sus crit1cos mas agudos, 

Affonso Avila, seRala un punto de vista válido para todo el 

movimiento: 

• 'Houv~ momento em que se pret~nde~ ~onstderar o Ha
dernt.SIT'..O com. um. fato l t. t~;c:r?.C at.:toncmc, des-vt.n
culado das L t.tthas iter-:r.t.s di!! d~s~n"UoL •Jtrnento do proce
sso da nassa ltteiratura .... •• <t9)~ 

Como ya se dí JO en el capi tul.o anterior, posible 
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identificar una cierta tradición de ruptura que el Noderni•mo 

simplemente viene a continuar, desde luego, con una postura mucho 

mas definida y radical.Hemos dicho ya que el Modernismo responda a 

una necesidad histo,·ica concreta, genflrada por causas 

internas 1 propias de la situaci~n cultural brasilefla que prevalocia 

en 1922 y tambi-:on por causas e:< ternas, que corresponden al c:l ima 

intet·nacional de ruptura y renovacicn Examinaremos 

continuación cuales fueron algunas de ellas. 

2.1 Anle~edenles histór1~0-~cc1al~s 

A principios del siglo XX , el panorama social, 6rosso modo , 

se presentaba cambiante. La burguesia latifundista gozaba hacia 

1900 de una e::traord1naria bonanza • Hab1.a logrado consolidar una 

pos1cicn de poder econcm1co y politice : 

'• ... te: lla:r.ada VLe;a Rep'.lbltco. <aproxt~dcmente t894-
t930:> se c;entc.Oa scbr'3' la he~emcnta de- les propteta
:-t'?'S r•.:r-:?.~e~ d-:> S·:::"'!. P-:?.blG y d~ Htnas t.i~rats, rtetendo
se- por ta {X'l t ! tea d~ los eeobernad.-:orps. el ca~ CLrn. u
r.hc, fdrm.'.J.la q'.J..9 i.e r-:?c-::inocta '2.'-. c~.lltt')O cafetalero su
ma.de a ta pecuarta • el debtéQ peso en tas declStones 
polttLcas y economtcas del pat.s'' <é:O> 

El poder republicano pronto se tnst1tuc1onaliz6, cancelándose 

ant.omáticamente la pos1bi l idad real de lucha poli t1ca. El ideal 
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republicano se conv1e•~te entonces dema.909ia y la c:u1 tura 

of1c1al sustenta.da por la 011¡;.arauta terrat.eruente, iunda. torno 

a los n•..tcleos urbanos m;,,s importantes, una edad dorada, una toz.t le 

t;:-paqu~ Oro:sl t ter~n~. 

El 9ob1erno republicano la ol igarQula la.t1fund1sta 

s1mplemente l9noraron en su momento que alrededor cie ese 2mper10 

oropelesco.c:r~cia un estado de des19ua.ldad soc1al y desc:ontento de 

las élites intelectuales, a.un cuando estas carec1c:1.n de un poder 

polit1co real y solamente contaban en t~rmínos de op1n1cn. 

Stn embargo, en poc:os afl:as, la situac1cn cambio. Producto de 

los cambios en las formas de producc1on y de relac1on social y 

politica que se estaban generando en todo el mundo, no sólo 

Brasil, sino de hecho todas las soc:iedades latinoamericana., 

sufrieron una transformaci::in radical. 

Estos camb1os no siempre redundaron en un meJor reparto de la 

riqueza • En una gran mayor1a de los casos, la industrialización 

tuvo un costo social muy alto. Oe ahi que la orientac1én que 

si9u1ercn los movimientos soc1ales latinoamer1canos, segun Maria 

da Silva Bt·1ta <2!), tendic a liberar a sus soc1edades de la 

pesada tutela e:<tr·anjero, en especial la de los Estados Unidos. Es 

un periodo pues, de reaf1rmacicn nacional. EJemplos claros serán 

el Primer Congreso F'anamericano de 1888 y la Revolución Mexicana 

de iq10. Stn embar90, esta lucha ideoloqica no impidió que el 
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capitalismo se ati~~ara ':~en, er> continente 

estructt.i_ra ·so·c-1a·1 de-:cada pai~_; 

t1 .. ansfot'"mando la 

-. •'? cap1.-t'1.l'L~r.-:O estran,e'S'tro s~ /trma ~m _ncs5a5 te
rr.;zs ""' como So!?\.!. rob,.Lstect.mento, ou melhor. com 
a tmpe:- taL tsmc. -:i Am.e-r1ca tneressa ptena.'t'.ente na 
~orrLente capLtaltsta universal'' (22)ª 

Sin embargo, a d1ferenc1a de la mayot•l.a de los paises de 

Amimtrica Latina, Brasi 1 sufrio poco tiempo un proceso de 

industrial1zaci~n mucho mss acelerado que transformó 

desproporc1onadamente la est1·uctura soc1al. 

En 19t)7, gracias a 1'11guel Calm-::n, se promulga en Brasil una 

ley de población del suelo que anre las puertas del pa16 cerca 

de un m1llon de inmigrantes. su mayor parte europeos, que 

buscaban en Am<S>rica un n1veJ da bienestar social que Europa ya no 

otrecta.A consecuenc1a de la acelerada indust1•iali;:ac1on, crecen 

los centros ut•banos y se fundan nuevos; las oleadas de inmigrantes 

introducen esquemas de vida nuevos. Bras11 ent1•;¡ de l Leno en la 

era del cinemat-:igrato y la produccicn en serie. 

La gran Guerra del 14 produce beneficios ec:onóm1cos inmensos. 

Este crecimiento tan vert1ginoso de la rtQueza propicio que se 

acelerara a su la b•.Jsqueda de soluc1ones reales a las demand•s 

de la soc1edad por parte de los sectores mas pro9resistas Los 

esquemas de vida y convivencia social poco a poco •e alejaban del 
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provincialismo y se acercaban al mundo tecnificado, lo que hizo 

que se pusieran de manif1esto lo<i v1c1os s~lo del sistema 

economice y de qob1erno, sino los valores mismos de la cultura 

bras1 lena. 

Era necesario replantear las estructuras pol1ticas y sociales 

para aJustarlas a la nueva sttuacion, as1 como el sistema de 

valores culturales que en esencia, segu1.a siendo el de la 

colonia.lodos estos acontecimientos hicieron que la generacion del 

Centenario de la lndependencia <1922i, fuese una generación de 

combate, una generacicn critica que aprovecha Justamente el 

centenario para cuestionar pro1undamente lo realidad brasilef'ía.En 

este clima de efervescencia y reflexicn surgen grupos que proponen 

cambios poltticos radicales y adoptan posturas eatremas,como el 

Tenentismo <1921) t.?.;.> o la fo1•mación del Par·tido Comunista en 1922. 

Sin embargo, estas son tentativas de cambio poca t•1gurosas en 

sus planteamientos, que responden a circunstancias inmediatas sin 

una arientacion ideolo9ica definida. Sera pues, hasta la Semana de 

Arte Moderno que Brasil se plantee verdadero proyecto 

crltico que responda a esta dif1cil coyuntura historica. 

2.2 Ant~ecedente-s e'!:tet.ico-c•.üturali;>s 
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Aho,.a bien,¿cómo se reflejctn estos complaJoS procesos 

histor1cos en el arte y la literatura bras1le~as? ¿Cuál es el 

estadio cultural de Brasil que prefigura el surc;¡imiento del 

Modernismo? Como ya en el primer cap! tu lo, cuando la 

burgues1a se apoder-a de los valores revolucionarios del ideal 

republicano, el poder que en teor1a detenta la Rep•.Jbl1ca, se 

institucicnali::a .. La oli9arqu1a cafetalera bras1lefta se apodera 

entonces del lengua.Je artlstico y sur·ge una cultura oficial que 

controla el arte y la literatur·a a trav9s de Ja Academia. 

El desequilibrio evidente entre los procesos h istór1cos 

arriba descritos y la cultura acad9m1ca de la t-elle epbque 

brestltenn.<? generan un ambiente ai-ttstico decadente y un obvtc 

vacio de autoridad moral y estetica .. 

• • Atc-:rn.zad-:?s las "''?tas p·~{tltcas de l;r .~b=:>lt~'..ort. y 
del ntt>?vo T-:"'é'llnen., les tn!-:>!ectuale5' ~n S•.J m-::o:ycrta 
p-:>rdt~roro. pr-ort.t'::! l::? ft?r".:!: .:-rtttc~ ?'.1"=! h-::t'-t:::on rr'.CSU·a

dc- en ~l p<l.Sadc rtJ?c t~ntl!: ~' ':¡'J.~dc.r-:in. t>~f!>::n.d? "9n las 
'2e".J."3.S mansa~ d-9 •J.n es t t l? -:>:-ri:un.>?n e al, < . ... ) el -::ro 
steno de una d'9c":!.":i.":>n.cta ?UO: So!? te-:"l.cra a st m.tsr.".a' '(24) 

No s-:iJo habla un ambiente cultur·al en tr•nca decadencia y un 

vac10 de lidera~go espiritual, sino que siquiera los valoras 

caducos de las academias respondieron en su momento a una 

sensibilidad autent1camente bras1leha.. Los casos extremos, el 

Parnasianismo y el S1mbol ismo, pese que introducen alounas 



conquistas valiosas, t•eproducen esquemas, modeJ os 11 ter"ar1os y 

t~cnicas ya academizadas que preservaban una ldeolo91a of1c1al 

pasadista, un estad lo cul tu,.al de dependencia, colonial en toda la 

extension de la palabra. 

Mario de Andrade se ref1ere esto en los s1gu1entes 

terminas: 

•• . •• 8::-astl 10..'ná.s tnvo5-slte-:J r:ccmc ccncteri.cta colect.tua. 
entter..a'as~J er. los ca~p-:JS de !a c:eactd~ estettca. No 
sólo tm¡X!rt~~amas tecntcas y ~stettcas • ~tno que las 
tmportaba.~s desp•.ies que clc-:!nzat.:::~ c-?.ert-:: estabt. l tdad 
'5'n Europa )/ la ma!;ort.a de les vece= ya acc.dem.tz=z
das . E::-'=!. tcdavta '.11l /O?n.-:=-:rteno complet~n.!e colonial. 
tm.p>.iesfo pcr nue-slra. '9Scl·:.i:vtt,.1.d ~con~.-ntc?-soctal.Fec:r 
que eso; ese- espt:::-t tu academ.tco w; !endta h.acta ntn
euna ltberacton,nt hacia n.tn~una exprestón · · •:25) 

Desde mucho antes de 1922, Parnas1an1smo y Simbolismo estaban 

culturalmente agotados. Su novedad se l1ab!a. convertido en 

retórica, en discursa de la cultura oficial; S1mbol1smo y 

Parna.sianismo ponlan de manifiesto el profundo abismo ab1erto 

entre vida y arte. La fi9ut'a del poeta se transforma. en la del 

heraldo, el 9ran cantor de la Oelle epoq•.1e.La literatura 

parnasiana estaba contaminada. de sentimentalismo y afectación. 

Se habla cancelado histcricamente la posibil 1dad de 

creac1on original y se habla convertido en literatura de 
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im1.tac1.6n., suJeta a reglas de composicl.on muy estrictas, de 

formalismo e:<asperante. Poes1a parnasl.ana marmorea, esc:ultural,de 

inspirac1-::in helen1stica que se acartonaba al tratar de adaptar 5US 

motivos bucólicos la defensa y exaltación de los valores 

civicos. 

La generacion parnasiana tiene Olavio Bilac, Raimundo 

Correia y Alberto Olive1ra al9unos de sus más preclaros 

ex.ponentes, como reconoce Mario de Andrade al dedicarles su ensayo 

critico Hestres do Passad~ C26). 

En su momento, el Simbol1smo, por su parte, se planteó como 

una poetica de ruptura • Al menos esa parec1.a ser su intención 

inicial. Mas no una ruptura con valores ideolóqicos, sino 

simplemente una reforma est1.ll..st1ca que actualizara los metodos de 

composici~n poet1ca 

Sin embargo,los poetas simbolistas, adscritos a la más pura 

tradicicn ft·ancesa, detentaban un ideal ya academ1=ado de arte 

purista.Poetas obscuros, hermetices, preocupa.dos por los aspectos 

musicales del verso, forman más que un grupo literario con una 

propuesta definida, una casta de dLtettantes, casi una secta 

secreta que manifestaba su vocacl.·.:-n de rebeld1a, a traves de una 

posic1cn sistemáticamente pasiva., de recha..:o a cualquier intento 

de configurar 

esencial. 

inda9ac1cn est~t1ca cr1t1ca mas rigurosa y 
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Los poetas simbolistas de Bras1l reproduJeron tanto 

superficialmente no s~lo las tAcn1cas est!listica~, de composición 

de la gran poes1a decadentista francesa, sino que también 

reprcduJeron las actitudes vitales, l.:.s postura.s y 9estos de sus 

pectase Flnalmente el purismo formal de su poesta se convirtió 

su vez en una forma acad~micae 

" 0 1.J•~t-=-~ -:-s-:r~O:t·:: ~· p:i.:-::. '.1'.1.t-:-'". :::.-:~ -esc:- 1.bt::.:t:. p-:e.-r.,::.E en 
el p'!?:t::C:. prt:-.'nede::i.ts!.;;.é. !:! P::.::-r:=.sta:-i.ts:::c es el :-su.!~ 

de L'.lS ca{Y"'-S dtrt~-'E'ntes, de ta bI...:.rccr:z.=:t-:=t c>Jlla y se.T..t
cul ta, de- lc.s pro/es tones l tt-ercles hat>t !'..1'.ld·Js a conce
';>tr la {.oeste. cc:r.c leri.if~J4! ct'l.rta.r.i,,e.n..(.:!.(, 5e~ur~ ¡:;-cdrones 
ya con.saera-:los que earant tz.=Oa e-l ·buen rt•.J.Stc de- ta: tm.t
!ac: ton. Hay 1-.1n ac-:zdem.tctsrnc lnltmo q•.i-: crtenta La cctt
!~d esptrttU'.ll d~l ~cet'.l p-:::i:rnastanc;~ ... > Les mtsr..os te
mas, las rntsmas pal'.lbras. les m.tsm.cs rttr..cs. con/l't.lyen 
pa.ra crear •.in.a tr'.ldtctcn l t terarLa q•.ie o~:-a o. pnon 
-=r:nl~ la s~r..stCtli.-::f~ arnsttcc. ltmtta:idcle e tnch...r.so 
aboltendo!e la ortet~altdad: basta corstderar, en esa e
poca aurea de la Academ.ta Brastleñc de letras, la tnrnen
sa bc8a que a!car..zc €-l s-:>ne~c desc:-tpf.t'...'C o descrtpttvc 
narrativo o dLdactico aleeorLco, /en.Cmen.c al que un mo
dern.Lsta dar ta el nombre de ~onetococ'..1~ bros~llen1ac'' ("27.) 

S1n embargo, el Simbolismo logr6 algunas conquistas que 

legaron de herencia a la generacion del 22. 

En primer lu9ar·, el Simbolismo asume en la historia 

literaria de Brasil e.amo un estado de transición que darél. paso 

una accion mas concreta de cambio y ruptura con el orden cultur•l 

establecidoe Concretamente la po~t1ca simbolista hereda al 

Modernismo la introduccion del verso libre, del paisaJe u1·bano< la 



belleza t-tz~rr<e- de las calles y arrabalea de R1o de Janeiro, par 

eJemplo> .. Har10 da Silva Br1to reconoce que la 

modernista es consciente de estas conquistas: 

'•Anote-se de -:.zmt,....h.c• q•J.e, -em i:ertas prem.t.ssc.s stm
bollst~s -entr~ nos c~m.o em outras Lctttudes- se 
enratzar~c- J •.lt•J.rl'.IlTl.en t"? • .-:Il ~·..1n::::s corru!?ntes '.)U Q.Ssuas 
contt.m.1cdor~·· 1:é:e<.:i_ 

generación 

La contribuación 1mportante del Simbolismo, como ya 

diJ1mos,tal sea la prefigurac1on de un nuevo ti.pe de 

intelectual,comprometido con el cambio y La ruptura, en rebeldla 

constante contra el 01-den establecido. Raimundo Correia sintetiza 

lo anterior-: 

• • ... con/essc est-::r d..e•.·astc':J.a c-om.pL-e-tc....-..ente p-E.>los pre
J,.J..i.zos dessa escol'2 a q•.J.~ ché:.':",c:n. • 'pc:-nc:;tcna•' cu1os 
produtos, aleLJados !? raq~t.ttccs, ª?resentar.~s $lnto
mas da decod~nc ta e ()"".!..:'ec.pm. -:c-r.d!>"'tados de roC?..scen~:::z a 
marte e ao otutdo Dessa lt.teratura que 1..~.porta..-::.0s 

de ParLs, dt.retcmente ou ccm escalas por Lisbca, Lt.tera
terat~..tra tao /alsc.. , pcst to;.-:::, alheta da ncsg-::. tndcle 
o que breu"? re!n.1l tara , presstnto-o , e u..-:ov.z tz-t.ste e la
menta.ve! esteri.ltdade . Eu sou tal •_;12-z uma. dc.s vtLtmas 
desse rr..a.L q•Jeo u~l er.zsscr-.dc en.tre n.cs E Frectso er8uer-
se rr..at.s e s-enttr..en!c ,:f9 r~c.~t:::-r.:::ittdcde- c:-!tst~c= y ltte
erart.~ desdenhandc-se ".en.os o que e pcztrtc, nattvo e no
sso; e es ¡x;-etas e escrt tcres- de1...•em. -:ceoper-=:.r nessa era.n
de obra de rec~·nstr•1o;.i"'.:' '' lé.9). 

Este. sin duda. es el rec.larno y la ev1denc.1a de un c.omprorn1so 

histor1co que la generac1~n simbolista pudo asumi1·. ErA 
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necesario esperar. 

2.3 Formación Q.g!., 9..I:..YR2 modernis~a 

Como dejamos sentado en el capitulo anterior, todo movimiento 

de vanguardia sigue proceso de desarrollo con fases 

identificables. En el siguiente apartado nos refer•iremos la 

fase de formación del grupo modernista. 

Para nadie era un secreto que en Brasil se viv1a un ambiente 

cultural de decadencia. Los jóvenes de la que serla la generación 

de 1922, rebeldes y criticas, conscientes de la necesidad urgente 

de llevar a cabo una accicn cultural de gran envergadur~ que 

sacara a Brasi 1 de su pasadismo y lo modernizara, sentando las 

bases de una expresión artlstica auténticamente brasileMa, nunca 

más colonial, carecian -sin embargo- de los fundamentos teóricos y 

técnicos necesarios para su proyecto. 

••trames p::t.rnasLanos n.a prosa e no uerso. CrLaturas 
helént.cas, de mondculo e lraque, bebendo cho~ e ca
~ha~a na partsLense Rua do Ouvrtdor e declamando Leconte 
e Heredta •• C30) 

recuerda Mario da Silva Brito.Su formación intelectual básica se 

habla dedo Justamente dentro de aquella atmosfera decadentista y 
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gcad9mica ya agotada, caduca que, por supuesto, diflcilmente 

habrla podido ofrecerles propuestas concretas a sus inquietudes. 

El proceso de formac1on del Modernismo podr1a dividirse 

dos periodos: un prt.mer oertodo aue arranca hacia 1912, afio en que 

Oswald de Andrade regresa de Europa con las novedades del 

futurismo aprendido en Montmartre, baJo la tutela de Paul Fort, 

p~tnctp-o? de Los poetas. 

Este primer periodo podrta def1n1r como 

aprendiza.Je de los Jovenes artistas brasi lef'íos 

etapa de 

sobre el 

significado de la modernidad v el lenguaJe art1st1co de la 

novlsima van9uard1a. Hemos dicho aprend1::aJe, que 

aprendizaJe 1·19uroso, cr1t1co, as1m1lado como 

solo art1st1ca, sino de vida, en las fuentes 

generaba. 

imi tacicn; 

experiencia no 

que 

Son los aM:os que una buena parte de los pintores, 

escultores, músicos, escritores congregados 

Modernismo, intercalan su act1v1dad creadora-¡ 

torno al 

vida en Dt•asil 

con largas estancias Europa. Oswald de Andrade, Tarsi la do 

Amaral, An1ta Malfatti, V1ctor Brecheret, Lasar Segal,Sérgio 

Milliet, por mencionar al9unos, conocen, conviven con los grupos 

vanguardistas de Parls, Berltn~ Zurich, y comparten con ellos los 

fundamentos te6r1cos de la ideologla de ruptura, asl como el 

lenguaJe de la modernt.dad. 
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Probablemente sin aue los mismos art1stas bras1lehos la 

notasen, las conc:¡uistas de la vanguardia internacional fueron 

acr1solando en su sensibilidad art1stica intelectual 

suerte de s1ntesis cr1t1ca a traves de la cual redescubren Brasil. 

Jóvenes deslumbrados. perpleJos, esta etapa de aprend1=aJe 

parisino ser~ tan decisiva en desarrollo estet1co como, 

antilogamente lo es para un grupo intelectual tan importante como la 

lost eer.erat t.ar.. norteamericana. Los modernistas se transforman en 

autenticas bandetrantes desde F'arts. 

Oswald de Andrade descubre el significada real de Brasil en 

la cima de Montmartre y los pr·imeros cuadros de Tar:;;ila do Amaral 

en donde aparece la esencia bras11ena, son pintados en ta fciie 

vanguardista. Las novedades del futur1smo,el cubismo, 

e:.:presionismo, purismo, llegan a Brasil a travo;.s de sus artistas 

como la piedra de toque necesaria para llevar a cabo un movimiento 

de ruptura de dimensiones insospechadas aun para ellos mismos. 

Sin embargo, no todos los jovenes modernistas tuvieron. ni 

necesitaron una formacicn europea para entender el s1gn1f1cado de 

la modernidad, n1 para trazarse un camino nuevo de e::presion. El 

caso más claro es el de Mario de Andrade. quien sale de Brasil, 

pero que a traves de las innumerables publicaciones period1cas que 

recib1a de Francia.Alemania, ltal1a y los libros vanquard19tas que 

llegaban a Brasil, poco a poco se empapando de la d1cci~n 
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vanguardista y va trazando un modelo ideologico moderno. 

El punto culminante de esta primera fase vendra en 1917, con 

la ya celebre expos1c1~n en 510-Paulo de la pintura nov1s1ma de 

Anita Malfatti y que merecer!a el 1-.menta.ble art!.culo de Monte1ro 

Lobato Paro.n.-.;,t...:r Q'..< Hl.;(t.'l-:·:i.:t-?n. ·.-.=t). 

La verdadera importancia de este acontecimiento radica mas 

que en el valor p1ctcr1co de los cuadros de Hn1ta, quien para 

entonces todavla estaba en pleno proceso de formac1on pictcr1ca, o 

en el valor cr!.t1c:o del art1culo de Mr,11teiro Lobato, en que esta 

expos1cion representa el primer choque ent1·e le. est<?t.1ca de lo 

vie.lo. la. est.:.t1ca i'"Cad.::>m1ca '." la esto?t1ca. de la nueva CJf?nt;?racion 

de artistas oue pa1·t1r de este momento, se1·! olenamente 

identificable como i;irupo Ce opos1c1::-n, de d1s1denc1a y de comb•te. 

F·ero no sol .. "mente la e ~pos1c1·~n de Anita conv1et·te ese 1917 

un ai1o s19nif1c.ativo, sino tc.1mbi.;.n la publ1c.ac1cn de A i:tnza 

das horas ae Manuel Bande1ra, donde ya se reconoce una transición 

hacia una nueva poetica.A Pat·t1r de 1917, el grupo modernista va 

tomando forma y c:ohes'1~n. Mar10 de Hndrade det ine los arios de 

formación en estos t-:>rminos: 

••A p:-1?-consct<?r:.ctc,-? '!?m s<?et.ndc..a con.•.•tc~ao de 'Wt"..a 

arte nove::. de um. <!?Splr l lO n.01.io d~sde ~<f"'lo meri.os set..s 
anos vt.erase de f 1.nt do ptO ·~ ... ) s-::-nt t.r:-.entc de -..i.r.i. 

eru.ptnho de ln.lele~l'..t':'.l.lS pa. 1.1.l tstas. De prtrr:etro fot 
1.un .tenó~no '.:?st.rtl~~ente senttrrentc::l. •JlTl,C. tnt1..1tr;.Jo 
dt\1tnatort.a. um estad? '"le p--:iesv:i. ... '•,_ .. 3c?#"J • 
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La crl t1ca los ident11icaba ya como /•..ltt.::-tsc-:::s. El termino 

JUU.trtsta sin embar90, nunca aludio espec1f1camente a la teorla 

marinettiana, sino mas bien se ut1li=aba como sincnimo de 

marginal, anticonvencional, nuevo, en sentido 

peyorativo. Todo aquel ar·tista que no ~e apegar~a estrictamente 

los canones academicos, autom:st1camente se convertla en futurista. 

En un pr1nc1pio s1 bien los sectores mas reaccionarios de la 

sociedad brasileña se escandalizaron con las actitude'.5 de aquellos 

Jovenes escandalosas, se pens-:· en momento dada que esos eKcesos 

y ese estado espiritual an:.rquico eran solamente 

importada de Europa y que pasarla sin pena ni gloria. 

moda mas 

Sin embargo, a medida que el tiempo transcurrl..a, y que la 

obra de algunos de esos J·:Jvenes resonaba los c1rculos 

intelectuales europeos -como el caso de la e::pos1c1~n de V!ctor 

Brecheret, en Par1s- se acentuaba la evidencia de que el orden 

intelectual pronto 9erta roto por aquella camada de artistas 

dtsidentes.1920 será un aho clave. Los artistas plásticos fueron 

sin duda los primeros que recibieron los beneficios de la nueva 

estética. 

Sin embargo, pese a que para todos era claro que ur91a 

ruptura y una renovac1~n de la lengua y la literatura 

brasileKas,el proceso de contormacion de una nueva poetica parec1a 
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desarrollarse con menos celeridad. 

lmposible renovar, transformar el estado cultural 

lengua libre de la preceptiva purista 

lusitana. Imposible afirmar una ·,;oJuntad Cle cambia. de afirmacion 

nacional, sin un lenguaJe propio. Habla que arrazar con todos los 

vestigios coloniales a•..:n presentes en la lengua la 1 i teratura. 

b-rastlef'las; para todos era claro que esta tendr1a que la gran 

~enquista del mov1m1ento en cie,.nes. Transformando la lengua 

brastlefta, autom~ticamente 

de la tntel19enc1a nacional. 

trans1ormar1a el pensamiento mismo 

De 192ü será la D~svat rada, de Mario de 

Andrade.Os"'4ald da a conocer •.J<E ·::~nden-::::.d:::ts y A E:strelc. d~ Abs-tnto 

,donde la ruptura con la poo?tica parnasiana no puede más 

clara.La lengua brasilena estaba ya en plena búsqueda de su propia 

identidad. Al mismo tiempo, poetas como Sergio M1lliet y Rubens 

Barba de 11orais, 

modernista, sorprendiendo 

tnc:orporan al 

todos con innovadoras 

ambiente 

propuestas 

poeticas a pa1·t1r· de lds conquistas del cubismo y el purismo, 

incorporando el lengua.Je de la t-?cnica come evidencia de la 

modernidad. 

Simultáneamente, Henotti del P1c~hia llevaba 

importante labor proselitista, de divulgaci-::n de 

cabo un-. 

la nueva 

estatica, abr1endo toros de e1:presi-::in para los escritores del 
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grupo en revistas y period1cos de ci.rculacicn corriente 

S~o-Paulo, como el caso del C.orr~o ?-::ru!tsrano que durante 1921) y 

1921 acog1..:;i los te:<tos incendiarios y rebeldes de los 

modernistas.El •.Jlt1mo acontec1m1ento sign2ficativo que antecedio a 

la Semana de Arte Moderno fue el H.:in.lJesta do Trta:'"".ron <:3.]._..,. 

E.n realidad se trata de un discurso dictado por Oswald de 

Andrade en el Tr1annon prop::-s1to del banquete honor de 

Menotti del f'1cchia por la publ1cac1cn de Hc.sc.:zrcs y que. 

Justamente, congregaba en torno a Menott2 a los dos grupos que 

para 1921 se enfrentaban en franco antagonismo: el grupo pasadista 

y el grupo todavta f'..ttu.rtsta. El discurso del Tr1annan, ttene 

importan tes imp 11 cae iones ideo 16g 1 cas: 

Se establecen las diferencias ideolo:igi.cas 1unddrnentales 

ent1~e la genei-aci-::-n nueva y la 'llieJa. 

La 9enerac16n modernista se declara p•Jbl1camenle favor 

de la acc1cn directa 

cultural. 

inmediata, de l• lucha par el poder• 

** La lucha cultural que sostiene la generacicn modernista no 

será en pro de la simple 1ntegrac1ón de las nuevas tendenc1as al 

v1eJo discurso of1c1al del arle.Se trata de una lucha r·~dtcal por 

establecer un nuevo orden est.;.tico. 

El grupo modernista estaba m~s que conformada; el clima 
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intelectual se habla sacudido su propia inercia y erA inaplazable 

emprender acciones concretas que d1e,.an torma al mov1iniento. Todo 

estaba preparado para la Semana de Arte Moderno. 

En medio de la tensicn generada por posiciones tan 

polarizadas, solo un intelectual de la vieJa guardia, ecléctico, 

interesado vivamente por las audacias de aquellos Jovenes, se une 

al movimiento y de alguna manera, hace las veces de padrino 

espiritual: Gra-:;:a Aranha (~.o. Gra-:;:a Aranha fue el primer, tal vez 

el •.Jnico intelectual de renombre que lo largo de toda su 

evoluci-::n literaria mostri:i un esptritu abierto y empet'io sin 

precedentes en que se teorizara con pleno r1gor sabre una nueva 

manera de concebir el arte que estuviera acorde con el mundo 

moderno. 

Espontáneamente Grai;a Aranha traba contacto can los jóvenes 

modernistas y valida la realizacion de la Semana. E• el quien 

introduce a 1 grupo con Paulo F·rado, uno de los promotores más 

importantes del movimiento. Paulo Prado pertenec1a a la 

aristocracia paul1sta; hombre de vi.vos intereses culturales,pronto 

se sintiO seducido par la idea de desatiar el poder de la 

gerontocracia cultural brasilena con una Semana de Arte Moderno. 
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Desde ese momento, F'aulo Prado se dedica a promover la idea y 

apoyar intelectual, ec6nomica y logisticamente· e·l--pr-oye!c.'tO ... El 29 

de enero de 1922, el periodico O -9St.a.do de S~o-Fauto informaba: 

•'Por tntc Lat t 1Ja det fes t.eJCLdo "?SCrL t.or Grai;a Arar.ha. 
de la Academv.:t 8:-astten-=r. de tas Let.r-::x.s. hat-ra en 51:'.:c 
Pa1.1l.o t..mc Sel7'.ana d!!' Art.e Hode>rno • en la que tomaran 
parte tos art.Lstas Q'J.'=' e-n nu-:stro medto r<S"presl?nlan c. 
tas m.as mcd.erncs cc:-rte:-:t.es -=.:-tt!:ltcas' '(35). 

El Teatro Municipal se des19n6 como digno recinto para la 

tt•ifulca y la Semana se planeó para febrero de ese mismo af'io.Todas 

las artes estaban representadas en los tres espectáculos que 

formaron el programa general de la Semana. Estos espectáculos 

incluyeron desde una solemn1sima conferencia cargo de Grai;a 

Aranha sobre La "?m.octon est.et.tca en el arte Hodern.a que serta 

ilustrada con musica de Ernani Braga y poesta de Gu1lherme de 

Almeida y R.onald de Carvalho , hasta Ernposiciones con la pintura 

de Anita Malfatti, y conciertos con m•.Jsica de Villalobos. 

Los episodios y anécdotas que se recuerdan de esa Semana 

entran dentro de la mejor tradicion Jocosa de la historia de la 

vanguardia internacional: Villalobos su concierto 

inaugural, aparece en el escenario de fraque y sandalias un acto 

calificado acremente como /ut.urLsta, cuando realidad estaba 

lastimado de un pie y deb1a presentarse as1. por prescripcion 

médica. Sergio Milliet obtuvo sonoras rechiflas al hacer acompai"i.ar 

59 



un docto escrito sobre la modernidad con un concierto da relinchos 

y maullidos. 

El poema de Manuel Bande1ra O~ sapos que ridiculizaba la 

generacicn parnasiana,suc1to enconados insultos y proyectiles en 

el escenario. Los modernistas hicieron la delicia de la burguesia 

paul J. Sta cantando como gal los, ladrando como perros y cacareando 

como gallinas cluecas, prota9on1=ando un virulent.o escandalo que 

SA:o-Paulo recordarla durante mucho tiempo. 

Sin embargo, cada uno de los artistas que prota9onizo la 

Semana de Arte Moderno supo, instintivamente, que Brasil nunca más 

seria el mismo despues de aquullo.Los sobrevivientes de la Semana 

m~s abucheados. pronto c;:.e c:onvirt1eron en las figuras cent1~a1es 

del arte y el pensamiento. Imposible mencionarlos todo~, pero 

destacaremos la pa.rt1c1pac1.-.in de He1 ter \11 l lalobos, Ernani &rag•, 

Guilherme de Alme1da, Ronald de C:.arvalho, Manuel Bandeira, Sergio 

H1lliet, Menotti del Pic:ch1a, V1ctor Brecheret, Em1l1ano Di 

Cavalcant1, An1ta l1altatt1 y desde lueqo, los dos pilares del 

mov1m1ento, Oswald y Mario de Hndrade. 

El ~x1to de la Semana no tuvo precedentes. Rota la 1nerc1a, 

el sueHo inocente de la 9enerac1on pasad1sta.. de la Academia y de 

la misma sociedad brasilef\a en su c:.onJunto 1 adormecida por el 

sopor de lo convencional, se hab1a puesto 

esperada renovac1on. 
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3. ~mantflestos mcd~rni-::;t~as 

A partir de la Semana, comen;:aron a prol 1 fer ar los 

c1.rculos artlst1cos progresistas distintos man1f1eslos. La terma 

del manifiesto et·a sin duda el veh1culo no?otura1 de propaganda de 

la nueva estetica. 

A traves de los manifiestos, la generación n1odern is ta 

consol 1dó las posiciones 9anadas en la Semana y redflrm::l una de 

sus conquistas más importantes, a saber, la de espacio 

intelectual y ar·tlstico r•econocido socialmente. Los manifiestos 

hicieron patente despues de la Semana de Arte Moderno, que el 

Modernismo no era mas una tendencia mar91nal. 

Ahora bien, siqu1endo la tesis general de nuestra 

invest1gac16n, a saber, que tanto el Modernismo brasi lefto como el 

Estridentismo mexic.anOConfiguraron dos modelos de vanguardia que 

partieron de la asimilacién critica de la ideologta y las tecnicas 

propuestas por la vanguardia internacional pa1•a re1nterpretar en 

términos modernos el arte y la cultura de su tiempo, el análisis 

de los manifiestos se centrara en considerar: 

¿Cuáles son los valores ideológicos de 

internacional presentes en los man1f1estos? 

bl 
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** ¿Como estos valores, a partir del princ1pio de asimilacion 

critica, se convierten en la base de una discusión ideológica 

orientada a resolve1~ el conflicto intelectual más importante que 

surge en la evolucicn de los manifiestos, 

entre universalismo y nacionalismo? 

saber, la tensión 

3.1 ~ M.a~i fie-:;+ o KLAXOH 

Como una de las primer.as consecuencias logicas de la Semana 

de Arte Moderno, surgi-::i la necesidad de abrir nuevos foros de 

e;cpresion que divulgaran las nuevas idea.:;. Una de estas 

publicaciones tue la 1·evista t-LAXOI~, que aparece en mismo 

1922. KLAXON, revista de Arte Moderno, nace baJO el signo del 

espiritu in1c1al de la Semana. En el conseJo de redaccion de la 

revista, estaban muchos destacados modernistas como Gui lherme de 

Almeida,S<?rg10 t11ll1et, pero. fundamentalmente, Oswald y 11.-rio de 

Andrade. 

Tras el -:-a1to de la Semana, todo el estuerzo intel11ctual de 

sus protagonistas se encaminó a darle forma al movimiento, a poner 

orden a la confusion ideológica que prevalecio en los pri.meros 

af"íos del Modernismo. Fese a que para todos era claro el ori.gen y 

naturaleza del movimiento, mucho toe había hablado de 
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camb10,ruptura, renovacJ.~, pero las intelectuales modernistas aun 

se debat1a.n entre un caos de tendencias igualmente sugerentes pa.rai 

interpretar el impulso de la modernidad. 

KLAXOl.J se crea entonces,como un 'foro de d1scus1-::n sobre las 

tendencias p1•evalec1entes en el movimiento, a fin de darle 

cohes1on, una cierta unidad y sobretodo, una or1entac1~n al mismo~ 

El primer pasa hac1a la ruptura con el orden 1ntelec.tua.l imperante 

ya se habla dado con la Sem.a.na de Arte Moderno, pero ahora era 

necesario def1n1r po;;tur•as~ Anton10 Cá.nd1do los define como : 

• • ... uma t;<!:-T'<:l~¿¡o, nE-m. per-=l,tda. n"='r.l. abs~~r.c1ontsta, 
mas ~rple-:--:a di.ante de um. c-:-np..znto de m•.ld-:::rn;:as tnter
nos y ~~t~rnas. d~ntr~ ~ for~ d~ pcis. '' C3eJ. 

KLAXON abre su pr 1mer n•.Jmero con una declara.cien d<> 

pr1nc:1p1os redactada por Mario de Andrade que resume, s1n duda, l.:t. 

postura intc1a.l del mov1m1ento: el M.a.nlfiesto •.(LAXON. ral v•;:: lo 

primero que habr1a. que dec1r sobre el manifiesto es que pene de 

reliev-e la falta. de madurez 1deol.09ic:a del Modernismo tr1unfante 

del 22.Pese a ser cont;~ruente con el ideal de renovación radical. 

que 1n$pit·o la Semana, hay en tCLAXON aun una cierta cautela, una 

preocupacion por no tomar posicione9 ideol6g1cas definitivas que 

cancelaran h1stór1camente el mavim1ento mismo. 

Hay una clara c:onc:1enc1a de un tiempo nue"'º• de b•.Jsqueda, de 

cuestionam1ento riguroso y de la necesidad de eJercer como 
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principio inalterable para alcanzar un estado de mod•rnidad 

estetico, la critica y la e):perimentac1on. KLAXON general es 

mas bien el reflejo de un estado espiritual de ruptura, busqueda 

de identidad; es mil'=> una auto-afirmac1~n que un manifieg,to 

propos i ti vo, el sentido en que seran propo~1t1vos el Manifiesto 

Pau-Brasil y el Antropcfago. Esto, por supuesto, un hecho 

1691co, natural; era cult:uralmente imposible que una revolución 

intelectual de la envergadura del t1odern1smo, naciera con una 

def1nicion, con un perfil ideol~gico completamente estructurado. 

Es mas, de hecho,no podemos afirmar de ni.nguna manera que la 

1deol-:ig1ca del t1odern1smo su total ldad, sea una ideolo91a 

acabada, def1n1tiva. Su naturale::a profundamente critica la 

hace, loq1camente, profundamente cambiante, mutable, siempre tn 

prof!JT<9SS • Como ve1·emos m«.s adelante, la gran aporta.cien del 

Hodet·n1smo no se c~ntra s':'.)lo la 1•uptura def1nit1va con la 

estet1ca academ1ca del pasado para imolanta1· su lugar la 

novedad del discurso vanguardista. La conquista m.as importante del 

Modernismo fue acc:eder a un estad to cult:ural de crt tic.a rigurosa y 

apertura; esto es, un estad~o que garant1z~ solo para la 

genera.cien del 22, sino pa1·a las siguientes generaciones de 

artistas e intelectuales, la 1ncorporaci~n de la cr1t1ca, el 

principio de e"perimentac1c-n, el dialogo intercultural y la 

reconc1liac1-::in ent1·e el artista y sus sociedad, como fundamentos 
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de la creac16n est-eittca. 

Es por esto, como veremos, que la ideologla modernista no 

a.gota con la c;ieneraci..,n del 22. Este impulso de critica y apertura 

se mantiene como un nuevo orden de creaci-:in , orden que recrea 

a s1 misma cada propuesta de nuevas formas para el discurso de 

las artes. La d1ferenc1a entre Oswald de Andrade, Jo]lo Cabral de 

Melo Neto y Ha.roldo de Campos es de calidad, de 

perspectiva se trata de tre.:. interpretaciones termales de 

mismo impulso 1deolo9ico de cr1t1ca y e:<per1mentac1cn. 

3.1.1 ~~!,.s. vanguardta J.nterr.acicnal 

Vamos partir del an•l1s1s de cuatro puntos de 

entrecruzamiento con la vanguardia internactonal presentes ya en 

este primer momento del Modernismo 

a) Un esp1ritu cosmopolita vivo. 

b) Una actitud iconoclasta, de opos1cion y choque. 

e) La propues~. de una estética de deformación. 

d) La desacraliza.cien, la desmitificacion del arte y el artista,a 

fin de establecer una nueva relación entre arte y vida .. 



La entrada de la civilizaci-:n moderna en un mundo altamente 

tecnificado que acele1·a el t•itmo de la vida, la cronolo91a, y 

acorta las distancias, mooifica la perceoci·::n de lo inmediato.Para 

Par Bergman, '" • • 5-t"t>.Ll t•:i.net. ta',, la 

percepcion sucesiva del mundo se muda en percepci-::-n simult!.nea; el 

espacio geogr~fico ocup~ el lugar del espacio hist~r1co. Todo 

sucede en todos lados y al mismo tiempo.· 

Val.;ory por su parte, ve en 1.a modernidad la c·:·n•:;uet~ de 

t '•.t.t-tqut t'=" ,_·3._:._). Er90,modern1dad ser?. sin-::inimo de ub1cu1dad, y 

ubicuidad de internaciona.i1smo y cosmopal1tisino. El cosmopolitismo 

es el signo dislintivo de la nueva est~tica y la tradic1.::n 

vanguardista. los eJemplos .... an desde Wh1tman hasta Aool l inau·e y 

Cendrars. 

Ahora bien, el cosinopol1tismo no es en rigor, conquista de la 

ideologia ci.•:rnt-,t:zrd<?. Es un conceoto de .;.poca que sostiene a los 

mas importantes mov1m1entos vanquard1stas, pero que tiene su 

oriQen en el ilum1n1smo d1ec1ochesco. No podemos olvidar, por 

eJemplo, la curiosidad cientJ.. t1ca de los enc1c1oped1stas france!iies 

por abarcar un conoc1m1ento completo de la geograf!.a mundial, de 

l~s pa.ys ·:h.au-:lE y las costumbres de sus habitan tes , como signo de 
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su universalismo y modernidad. Abundan en el siglo XVIII las 

cron1cas de v1aJes a Oriente y las histo,.1as tantasttcas en Pd!.5es 

las aventuras llenas de e;:atismo del ':'t.ll"ll!t<.!<:? vol ter1ano. 

Ce este modo, toda est.;.t1ca que intente ser moderna pues, 

ser,:. necesariamente cosmopolita. La generac1-::n modernista sin duda 

lo percib10 de la misma manera y as!, kLAXON por pr1nc1p10 de 

cuentas, se man1f1esta en favor del tnternacional1smo; 

internac1onal1smo que en 1922, s1 bien tiene ccnnotactr:'n 

mar~~tzante, por sobre todt3s las cost3s, es una condH:1·::-n =~"'~ ~·..::=-•.! 

r.~·n. del esp1r1tu de la modernidad • 

~.~:!..-!.'•;)U s-::..1;-~ 9•.:-= ':! .>..·.:.~r:.t-=Z=.:te ~:-:"c~t-e. f-;-r
ts~o ~ tn.!'!?'Tr!-::o::~-::-nal t~!-::. · · 1:29 {,'1! }) 

Este cosmopol 1 tismo tiene un corolar10 lc91co y es la 

apar1c1on de un esp1r1tu eclo;;.ct1co: 

··.•L.-ti-XJN r:..lc =- ~:-:-=!.•..:.st•.Hsc~ .. -t pesar dtssc ;-:nv:z.ts 
put>l tco:zra trt"?-i'. tos m.a•.1s deo ?e-ns escrt tor-:1>s )':Z. m.ortos. ~ 1 

c•o r11n; 

''/:LAXON l-em wr..= o.lr!'.a c~l-ett.va que !:'!!' .:o::--::.::C&rtz.:z 
pelo l'"lP"?l~J. .:-:-r,str• . .t!l'-'º· N-::s cada 4?'li;!<en.'1'U?t.rc se. utl
ltz-:zra dos ,.,...als-rlo:ilS q•.19 tll'v~ -=onvt.'9r-B-m.. lsto stentt·~-::i 

qu~ os ~=crl l'?r~= d-e fLA.\ON respon.der~o ap~n.as pe-
las td.'3-ta.5 qu.c::;. a=stnar~m· • ·.-41 {Ht:J..> 
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Y no s:;lo el manitiesto indica la e:iistenci<'l de una actitud 

ecl~ct1ca ante las distintas tendencias est~t1cas, sino que el 

eclect1cismo ser;. un estado vital. La est<?t1ca de !CLAXON se 

resum1ra as1 en un lud1co /':r.!.! =-=- ?'.!'.;:-:: t•·;-udra: 

... ;~LAXON ·=oeita prir.ctpolment~ de crt~. Hes quer rf>
pre!:en.t..-::.r a epo~a de 19¿:_; "?ffl dto.nt':?'. Por t.sso e- pol t
rnor f-:J, ontpr'!?!!E"rtt~. tnqut9t?. ccm.tcc .. trrt ta:nte, con
tra.~t tortc-, tf"l.V'!?j~dC', tTl.5'.lltC.d0, f"i:'llZ 1

" •:4¿ cm:J) 

En el capitulo anterior se deJaron sentaaos lo'i fundamentos 

que se basa la iconoclastia. el impulso de ruptura con el orden 

como actitud y m<:todo de la 11anquard1a, por lo que este 

apartado nos limitaremos a decir que esta .tconoclastia -como el 

esptr1tu cosmopolita- tambi~n fue asumida como concepto de 

-epoca que uniformara a todos los movimientos. 

Sin embargo. la evidencia histor1ca demuestra Que no todos 

los movimientos de ·.1an9uard1a la asumieron la 

virulencia..B.:..stenos recordar el tono violento. desafiante, casi 

te1·ro1•1sta de lns manifiestos futu1·1stas la vocac1-::::n de 

esc;.ndalo:i y el 1de~l de destrucc1-:-n de todo orden 1-:.-gico-causa.l 

del d.3da!.smo. El p1·imel" manifiesto futurtsta data de 1909 y los 

68 



primeros esc,.i tos Dad;,. y reuniones del Cabaret Vol ta1re de 1916 y 

1917 1 Pº'" lo que de acuerdo c:on Jas pt"em1sas de ambos 

movimientos, y pec:ul1ar!.simos m-:'todos oe eJercer la 

ic:onoclastia, es c:Jaro que los modernistas conoc1eron ambos 

movím1entos 

Ahora bien, felizmente en ellos la actitud de ruptura con el 

orden no era un gesto aprendido por los modernistas en los barrios 

de Far1s, s1110 una cond1ci~n esp1rituaJ que coincide con el clima 

internac1onaJ imperante. Este impulso iconoclasta se tocaJiza en 

una serie de oposiciones ldeoJ·::i91cas 1dentif1cables en el 

Man1f1esto 1:.LAXON. Habla que romper, s1 pero ,.ompe1~ ,.:._con qu-e? 

La oposic1~n m:ls clara es la que se establece entre ~=- '"'.'..l~'-'C 

y l-=- tJl..¿>jO •• Es necesario romper con la v1eJa estgt1ca preceptiva, 

academizada, suplirla por 1 as novedades del mundo moderno. La 

opos1cicn entre P~rola White y Sarah Bernhardt pon~ e'v1denc1a 

la capacidad de Mario de Andr'dde para metafor•iz.:u• un concepto 

ideol~91co def1n1do~ 

·'F'=':"::l-::. lt'h~!e '!:' pr~tert•-•e! '.:l' S··;r'Z..h E-:r-r-}v::;rdc . Sar=.>-:. 
E.::-rr.hardl e t. ra-!edta, r=-m':!.r>.t l ~0110 si:-nt tm.'!:"n!a{ -;o ~ei:-n•.co. 

P.::-r':ll'2 lv.1-:1.c9 ~ r-:.i-:t-:i-=:tnt-:•, •.r .. ~tru-;~o , 9St="'='rl-?, r-:z.pt.d<?z. 
-:zl-;o'!':"L-:t, •-·~<;!':!.. 5arah &-':'r.~.>-:~r'2l =s.o:--:•.d :::- 19. Pe-ro~a Wht te= 
S''?".:'.tl.o ¿•), A !:l."'1-E>m-::t~<:·t"r?t~-=r <:> .:z -:.rt~i;~c· -:::.rt.t~t.t=·::: m.o.s r-:-
,_-.,.~!i'?n~o! t•.•·:t -:za r--:;.~~'2 ~(--C•!::-n. E: p:--:--: tt:;o c.os-s-r 1.•!:zr-•. lh.~ a 
Lt-;:.;:.::i. ''. •:<J=" lN,lr.J.'1 

Sin embargo., est.amo;; ante el ant 1-pC\Sad1smo 
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fanat1co,d1ctatorial de Marinett1 que ve1a en la tradic1on el 

enem190 principal de la l1ber"tad del artista y que terminarla por 

impedir el acceso de l~s mas.:;;.s sociales a la utop!.a del futuro; no 

estamos ante una propuesta aue convierte !-::· nu.-;-v-::- 'J Le 1...'?.e)C en 

cate9or1as absolutas ae Juicio inte1·pretadas en t-erminos de bueno 

y ma!o. Estamos ante una esto?t1.:a que val ida 1...:::> nuevo en lugar• de 

lo vieJc como una consecuenc1a lcg1ca oe la evoluci~n misma del 

arte y la sociedad. lle hay desprecio a la trad1c.i-:-n. Lo que hay es 

la conc1enc1a de que a cada tiempo corresponde una expres1on que 

le es propia, imposible de suplir y que~ hist~r1camente no puede 

perpetuarse, sino debe dar paso a un nuevo discurso (":''.."?tlCC. 

' '~:LAft. 1~N ; :!i;;i~ ~·.:."? -::- pr--:-"!rt?~-Et:.· ~ ..... t = t-:?. F-cr t ~=e s-e'Tl. 
ren.e~o.r <:> pcs~-:::d:- -::::::.~>:.r.;.-:; p::=".7! -::tto.r.t~. =empr~. ~em.pr·~. 

O c~mpant l..,;. .j.;. :.~ :· N<:ir,--:>'E -;.r.-:1 •.una cbra-pr tina. D-:?vta 

~er -==-n.~-!?-r•.·c;t.:-. C.::?.!1. F-~-=~."l.:~:·it!c- t-:-t u-n-::: erronta. 
~e!'.t !.:i'.er:.! =~ <;- d!.z,::-='"'.i:. :·s:: - e -:;'.:."? ?-e:-:r".7! dl:lnte das 
n~cesstda:f~s=: ccnt..,.m(::"':'r-::.r>!t'a~. • '<-14 CH~:1.J 

'• KLAXON pr~t:ur-::: ":?':h-:tr-::. E~t'?: ~ ,::-::r- t:l se abrtró: . 
>.:.ta.."':'.c~ n~-=- dos>rr'..t~'Z -::-:Z..7:pt'!r:.t l~ .::zlt$wn. H.-::s niic recenstrut
r.::z e Q'Ue r•.1tr.Ant'?: -::pr-:-•J<e'.t'Z:-·~ o t"?rr-:~o pc.rr.:. scltdcs, 
ht~t~rit::c-~. ~Ltt•.•-:::-,g ~dt.~icv.:-~ "i.-'!:! ctm"="ntc arm".l.d-?' • 
C.J6 CHK.L1 

Otra de las opos1ciones ideol~g1cas que presenta 

7<) 
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manifiesto se refiera al choque entre una est"""t1ca de mimesis. de 

reproduc.c.1...,n fotogr:-.t1ca de la realidad y una est<?tica ce 

deformac:1-:in del obJeto en la obra de arte. 

Uno de los mov1m1entos de vanqua.rd1a que s1n duda propuso 

rupturas m#s 01en t-::-c:n1cas que 1deol'.)9tcas para el sistema de las 

artes fue el cubismo. f..ecordaremos aqu!. que Justamente el 

pr1nc1p10 de creacion fundamental elel cub1smo sera la propuesta ele 

una estet1ca de deformac1i::-n de la percepc1-::n de la realidad en el 

objeto art1st1c:o. Esta estet1ca de la deformac1i::-n ti.ene un or19en 

similar al del cosmopol1t1smo vanguardista. 

El siglo XX , la era de la t9cn1ca y la 1ndustt•1al1zac1cn 

-sabemos- plantean una nueva relac1-::n espac.10-temporal para 

percibir la real tdad. El mundo se presenta como ub1cu1dad, ergo, 

el mundo debe representarse de acuerdo a esta nueva percepc1i::-n de 

lo inmediato. Un arte m1m~tico dar;.. cuenta de una sola perspectiva 

de la realidad, en func1~n de un se-lo punto de vista: ver·emos en 

el cuadro o en el poema exclusivamente lo que el pintor y el 

escr1 ter deseen mostrarnos. 

Pero la sens1bil1dad del artista moderno se plantea la 

necesidad de abarcar la totalidad del obJeto, en un mismo plano y 

a un mismo tiempo. Eliminando la perspectiva •Jn1ca, e::c.lus1va del 

artista que 1mpl1ca el establec1m1ento de una relact<:ln de poder a 

la que el espectador o el lector deben someterse, el artista puede 
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comunicar una ernocion, una percepc:i.on estet1ca del obJeto total y 

At•te de r19or intelectual. el cubismo es sin duda uno de los 

ejes que tecn1camente sustenta la po~t1ca y la plast1ca del 

Modet"n 1smo.. Las ·referenc: ias más 1nmed1atas que 

se9uramente conoc1et·or1 los modernistas fueron 

E$t.hs-t.ht.qu.9s.de Apoll1na1re por eJemplo, as1 como los artuculos 

publica.dos en L • Eg.pr-r,, ! Uo~..:.•~·e-cv, que data de 19:::!1) .. 

Sin embarqo, el manifiesto no se apresura a tomar postu1 .. as 

definitivas .. Hay una declarac1-::on enf:i.t1ca en contra del arte de 

mimesis; ar·te de mlmes1s que reproduce los aspe-etas más 

superficiales de la reala.tad y de la misma emoc1-:-n esl-.=-ttca. 

l~LAXON parece querer suger l r una opc l·~n para superar e 1 

complejo de lffil tac1-:'n estt·echo y l i.mi t;ado del a.rte academícísta. 

Sin embargo, cautelosamente. no apr•esura tomar pos turas 

estéticas def 1n1 tiva.s • r·ara KLAX.Ot~, la verdadera respuesta esta 

mas en la consol1dac1-:-n un pt'1nc1p10 de e>~pew1mentac.1-:-n y libertad 

pat~a la crea.c1~n est~t1ca que en una escuela determinada .. 

• 'J::LA.XON :s~b-;:o ?1..t~ -:i: n·.::.t~..Lr"E1'zo e.~ts-t-:?. tt-:is s·::O>:? qu~ o moto 
lyrtco, pr~dv=t~r d2 -::-':'r-:z d"it ".l.Yt€'. q. •.Jmt:.1. l'?Ttl"f?' tra.ns/or
tr'.cd.-:.-r-:::. ~ 71P.'5'm-:- de~-::r::-.-:z~t'S"' .Z-:: n-:tt•..tr<:-Z'J:' • 
C~ó [H~:J_.., 

'
0 r:LA:•. 1)U !"-=z~~ -;''..t~-:- !-:.:t--:>:--::::t"':'rt-:· -:>:•:tst-:!. F":'r t.~so ~,.J.~r d-:tr 

leu; !1'Ct<?T'!.ttft'=':!S' ::z -:r:r•<;:>; 1-?t:= 1:-.z:'"<?--:?.~crs SQt>r~ t•,.da nos 
pro~r'$5~$ >:i'? l,:r ,.:::·~t~:-'!·'.'~t.-:i .,, ... 'p<:"rtm-s:-nto:L A>;J•:::n . ...-o os prt9'=on-
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C~ttos '2rtlStlC~S! ·L_tCerdadet-·• ·-.C47- !H." .. L') 

d) Da~acralización Q2!.. ~·S2!!!Q.-.íorma de reconcilia~i~n ~ 

~~"1-:ia 

Como vimos en el cap1 tulo anterior, una de las tensiones mas 

dramaticas que la vanguardia trata de resolver es la de colmar el 

abismo abierto por la ideologia del poder buri;,ués entre arte y 

vida, a través de la desacralizaci.::in de figura del artista y la 

desmit1t1cac1·::n de la cultura.El concepto de desacralizacién 

cultural, como el del cosmopolitismo y el esplritu iconoclasta, es 

un valor de cambio general aplicable a toda la vanguardia. 

Todos los man 1 tiestos vanguardistas importantes 

invariablemente Jo incluyeron de sus 

fundamentales. Sin embar90, como en el caso del 

premisas 

esp1 ri tu 

iconoclasta, el concepto de desmitificaci~n del arte no se da en 

todos los mov1m1entos con la misma euforia y virulencia. De 

primera instancia, probab lamente el movimiento Dad~ y más 

adelante el Surrealismo, los que asumen con mayor vehemencia este 

compromiso, a pesar de que -en el caso del Dad~- este proceso de 

desmititicacion se funda en un nihilismo program.::..t1co~ 

Sin duda el logro mtt.s importante del dadaismo fue el 

reconocimiento , la demostraci..,n por reducc:ion al absurdo, de que 



el ar-te y el artista al margen de la soc:i.edad, desvinculados de 

los procesos soc1ales y vi tales primarios, al servicio del 

discurso del poder, son completamente in•..tt1les, absu1·dos. 

El nihilismo pro9ramat1co de úad1'!. ser-a •Jna reacción que 

intenta l l.evar la c:r1. tu:.:i del arte bur9u~s sus ultimas 

consecuenc1as.El arte bu1·9u'?s es vencido por Oad3. con sus propias 

armas, subvertidas su contra c.on el use intel 1gente del 

humor, la 2ronla y la parodia. La influenc1a m.::i.s importante de Dadá 

se dejara sentir en el Modernismo no a travo&s de la a.stmilación de 

un corpus te~r1co, sino en la as1m1lacien de una W'Ctitud 

desmitit1cadora radical y sostenida a lo largo de todo al 

mov1miento,que desembocar!t en ei pr1m1t1v1smo del Mani11est:o 

Antropofa90. 

Esta actitud desm1t1t1c.ado,.a le oerm1 tira al 

reconc1l1~r arte y v1da en una un1dad -:-nt1ca que servtra como 

punto de partida oara una 1ndagac:1":'n del significado de lo 

bras1 leHo, a. trav""?s del humor, la parodia como armas cr1 ticas 

fundamentales. 

Valdt•1a la pena decir en este punto que en KLAXON aparece ya. 

un rasgo tmportante que va a d1stinqu1r al Modernismo de la. 

vanguardia ínternacional. El proyecto de l~LAXON se funda en la 

cr! tica y el rigor, pero por sobre todas. las cosas, en la fiesta, 

el humor y la celebrac1on. 
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El humor de KLAXON no es el humor acido. amarc;ao y desesperado 

del dadat smo. Se trata m3.s bien de un impulso festivo, 

conciliador. ~~LAXON se burla, KLAXON parodia • pero con un gesto 

celebratorio. No hay nihilismo antes bien. hay alegrta, 

triunfalismo. 

• "IJT.ie:-e'7'.CS ==.r:.s !:-uL:- c. ~Leg:-v::.. A p:::p:.-i..:: ;-=.:==· e b~
Lesco r.A":: r."js :-e,:.~1311c, corr.::: !"' • .2i'.-=: rep•.t.g"!".-::•.L a !:'::::"l.!!?, a 
Sh.aP.es~are. e •:ervantes. Holhados. res/rtados. re•..ur~

ttzadcs P";;T u:na. tr".ldLc;::íc de tó.~rLm.c:.s c.rtlstt.c::.s.dectd:.
rno-ncs. a~r-:::r;:a·:- ctruretc:::. E.·:t trpc::i;ao d·=s '!!cn·:bta~ 

lacrLm-:tLS. Er-:z d-:- B Eat•.1t'15, d~ Ja22-8and, d.:;. ChL-::ha-
rr~o. de Car!t.t,., de H•.l!t ~Je-tí. Ero. d~ T!.5C' I? =-:: st.r~

-=~ro..d~-::!.e. Er-2 de .:c-r.str•1-;:i-:-. E:-:i. de ~LA:-.0.'i' ··-.:>:: Ut.•·]) 

Ahora bien, este humor de l~LA,;or.1 .. no por ser celebratorio, 

deJa de ser critico. Ese, probdblemente 1 es uno de los aspectos 

mas interesantes : se conserva a lo largo de todo el mani f 1esto 

este doble mati:::, de tal forma que La tiesta 11qera y desentadada 

de KLAXON .. disfraza una critica rigurosa e implacable. 

El humor de kLAXON no solo le 1mpr1me anti-solemnidad .. 

desparpaJo a la nueva 1deolo9ta; es un gesto de cr1t1ca y desafio 

que se va a mantener y a potenciar medida que el 

mov1m1ento tome fuerza y cons1stenc1a. 
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3.1.2 ~ cosmop~litismo ~forma~ nacionalismo 

El conflicto entre nacionalismo y un1versal1smC"' no fue en 

Brasil demasiado distinto ~¿.J. resto de Latinoam~rica. Tras la 

Semana de Arte Moderno, los grupos de poder cultura! m.:i.s fuertes y 

reaccionarios, se mantuvieron en pie de lucha para reestablecer el 

orden que aquella arda de ruidosos futuristas habl.a quebrantado 

conh sus e~~cesos. 

El argumento m:ts tuerte en su cantt•a tue la condena reiterada 

al cosmpol1tismo modernista que despreciaba, m1n1mizaba los 

valorea m.:..s preclaros de lo n~c1onal y se entt'egaba desot•denada y 

excesivamente a la impor•taci~n ae mocas artlsticas escandalosas e 

incomprensibles que en nada se SUJetaban al bL•en gusto, a la 

mesut•a y al equ11 ibrto l~9ico-r•ac1onal del verdadero arte. 

Si bien resultaba superficial y tuera de contexto la critica 

hecha al Modernismo. tambi~n cierto que para ellos era 

necesario modernizar Brasil. hacer la cultura brasilena 

participar en la moder·n1dad, superar estado colonial y renovar 

la inteligencia nacional a partit• de la inda9ac1-:>n est~t1ca. 

En un primer momento, s19nif1caba volcarse al mundo, asimilar 

la e:<perienc1a art1st1ca de los grupos vanguardistas europeos. Era 

necesario, en una palabra, as1milar el si9nif1cado •..1ltimo de la 

vida moderna, consolidar un ideal de progreso que inscribiera 
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Brasil en las coordenadas del futuro; deJ ar-se seducír por la 

modernidad del mundo y por el mundo de la modernidad. 

De este modo, el manif1esto se centrara por el momento, en 

declarar la e:ostenc1a de un estado espiritual de ruptura, de 

novedad, trazando las lineas ideol·~9icas en las que este espiritu 

se manifiesta sin comprometerse demasiado con tal o cual 

tendencia.Parecerta que el manifiesto sostiene una posicicn 

ambi9ua 1 cuando no evasiva trente al problema nacionalismo/ 

universalismo. Sin embargo, sl. hay una propuesta de nacionalismo 

impll.cita. 

Especificamente para responder a los ataques de la critica 

reacc1onaria, en el sentido de que el Modernismo importaba modas y 

actitudes escandalosas provenientes de los nov~simos parisinos, 

KLAXON exalta una voluntad de af1rmacicn de que la revuelta 

modernista es un movimiento ori91nal 1 que responde a una necesidad 

histórica de cambio y que tiene antecedentes claramente 

identificables en la cultura bras1lef'l:a. KLAXON dice: 

''Problem.a/ Sec~lo t9-P.cm.QntLsmo, Torre d~ Mar/Lm, SLmbo
lls-mo. Em se~.nda. o foeo de a.rtLfícLo internc.:.cLonal. de t9t4. 
Ha perto de t30 anos que a hu'71.a.nLdade esta fazendo 
man.ha. A revolta '9 ;ust.tSSLmr.l. ''1..#-19 lNKl-"' 

La ideoloQla de k.LAXON, si bien se apoya un mov1miento 
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intelectual mas vasta,:_ no imparta modelos estéticos, na imita, sino 

asimila: 

Esta voluntad de rea'f 1rmac1-:=n del Nodern1smo como un 

movimiento or191nal, sin embargo, no resuelve propiamente la 

tensión entre ndc1onalismo y cosmopol1t1smo. De acuerda con lo que 

hasta este momento hemos establecido, la premisa fundamental del 

mov1~1enta ademas del romper con la est~tica pasadista, será la 

modernizac:1~n del arte bras1leMo en aras de cumplir c.:Jn el 

comprom1so de llenar las necesidades expresivas de un pe.ts en 

plena transformac1~n. 

Jorge Schwar•t:: afirma que el concepto de urbe se convierta 

para la esto:t1ca moderna en et c;wan si.mbolo de la modernidad: ••La 

Visto ast, para la 9enerac1~n modernista S~o-Paulo será el 

paradigma 1nmed1ato de la modern1d.;ad, del Brasil nuevo, 

tecnificado, cosmopol1ta, que abandonaba su estado colonial pi&ra. 

irrumpir con violencia en el modelo de sociedad industriali2ada y 

progresista del siglo XX. por lo tanto, en la tdeolo9ta del primar 

79 



Modernismo, ser nacionalista serA, esencialmente, ser paulista. 

Ergo, ser cosmopolita es una forma de ser nacionalista, es 

abrir para Brasi 1 la posibilidad de entrar en la historia 

occidental, vista esta como la historia de la modernidad. Se trata 

pues, de un na.e: ional ismo abierto, sus ten ta.do por• los valores del 

sector más progresista de una burgues1a nueva y auto-suficiente; 

esto es, un nacionalismo proyectado hacia el futuro. Este 

razonamiento sin estar puesto de manera expllci ta en el 

manifiesto, se infiere como una forma de explicar porque para 

KLAXON el cosmopolit1smo no impide la afirmacion de una identidad 

nacional. 

3.2 ~ Manifie!:•~o Pau-Bra!:il 

Publicado en 1924 por Oswald de Andrade en CorreLo da. Hanh~, 

el manifiesto Pau-Brasil marca una segunda fase ideolcgica en la 

evolución del movimiento El manifiesto Pau-Brasil es el 

resultado de un complejo proceso de madurez y anuncia un estado de 

transición hacia la antropofagia modernista. 

Antes de pasar al analisis del contenido ideológico del 

manifiesto, hablaremos un poco sobre su estructura 9eneral. 

El Manifiesto Pau-Brasil es innovador en muchos sentidos. Lo 
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primero que sorprende es su estructura doblemente prepositiva. El 

discurso poetice sirve Oswald pat"a estructurar el discurso 

cr1 t ico y as1, el mani tiesto entra en lo que Haroldo de Ca.mpos 

llama • • ... uma dLrr.ens3'.o ."l'.P-tal1.neuistt.co::: do exerc1.ct.o da 

lt.neuae~m.·' C52). 

El codigo y la forma textual conv1er•ten en mensaje al 

eJecutar la esencia conceptual del manifiesto mismo. Pero no 

solamente eso. Oswald va a•Jn mas leJos y propone 

**un discurso critico que se articula a partir de un complejo 

proceso de metaforizac1~n 

convierten en sin~nimos y 

Concepto critico y metáfora se 

un discurso cr1t1co que rompe con la unidad clasica de la 

prosa y opone a .;osta una estructura donde no hay m~s una d1mension 

lineal, sucesi>1a, sino una dimens1·~n s1mult!.nea, fragmentaria del 

propio discurso. 

Conceptualmente hablando. el manit1esto es una suerte de 

recapitulaci-:n de todo el proceso ideol".:'gic.o del Modernismo y de la 

vanguardia internacional, que valida el concepto p.?let t.CO 

f'au-~rasil, del que habla1·emos m:i.s adelante. 

3.2.1 ll m3.n' fi-=>~tq P:t•J-8r3."?!.t y U "t'3..r.";'J3:d.1a 1nlernac1cnal 
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Es claro Que a med1da que el Modern1smo toma una or1entación 

más definida, a medida que la as1m1lac1on crltica de sus 

influencias se incorpora a la e::perienc1a estética del artista, el 

movimiento mismo genera conceptos nuevos y los rastros de estas 

influencias tienden a desaparecerª De este modo, el Manifiesto 

Pau-Brasil presenta innovaciones conceptuales y t~cnicas frente al 

Manifiesta t.:.LAXOUa 

As1mismo, algunos de los principios ideol~gicos que hablan 

marcado fuertemente al primer Modernismo, ya en la fase Pau-fwasi l 

se transforman en presencias subyacentesª 

¿Cu1les son, en lineas generales las tendencias vanguardistas que 

se incorporan al Modernismo en el manifiesto Pau-Brasil? 

Oswald de Andrade parte de dos conceptos presentes el 

manifiesto KLAXON: 

el cosmopolitismo y 

el pr1ncip10 de reconciliación entre arte y vidaª 

En la redefinicion del cosmopolitismo, como veremos, Oswald 

encuentra la poe=La de ex¡;.crta::~=-::, por lo que de momento nos 

ocuparemos en seguir las l!.neas te-:iric:as con las que Dswald 

articula su discurso de reconciliación arte/vidaª 

Para los intelectuales de vanguardia, el abismo entre arte y 

vida representaba un problema mucho mas vasto, mucho más compleJo 

que la simple restitucicn del artista como ser socialª El 
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conflicto parecia centrarse mas bien en el hecho de que l• 

realidad esencial del mundo no podla más ser interpretada en los 

términos propuestos por el ideal civilizatorio que habla conducido 

a la destruccicn • 

No se trataba solamente de un problema ideológico focalizado 

en la acción determinada de un 9rupo de poder: era una cuestión 

ontica. El discurso racional habia lanzado al mundo a la locura, 

habla conve1·tido a la conciencia estado alienado, 

pervertido, del que era necesario escapar a toda costa; por lo 

tanto, era imperativo encontrar otra instancia de conocimiento 

espiritual que pudiera subvertir los valores ya insostenibles del 

discurso racional. 

En todos 1 os casos. 1 a respuesta fue una vuelta al 

Lrracti::-nallsmc, interpretado .;oste como libera.cien de las potencias 

subyacentes del esp!ri tu y como m~todo para reestablecer un 

vinculo autentico entre arte y vida. entre pensamiento y vida a 

partir de una re1nterpretac1':'n 1.T'L'='~Tcrt de los valores eticos y 

estet1cosde lo brasilefio. 

Esta re1nterpretac1·~n tr:.!eer-=il de lo brasiler10 se harA desde 

la -:iptica de discurso termal moderno, riguroso. altamente 

intelectualizado, pero de igual forma, un discurso anti-solemne, 

carnat1al Lzado. 
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¿Cómo se da esta transición? 

El cubismo de alguna manera, habla partido de la intuicion 

estética de este problema .. 

• • PLcasso-dice Pierre Ei:everdy-resoLvLo no cen&r ~n. 

nada le qn,crme masa de con.octm.t.qntos y la. expertencta 
qtie habt.a. adq' .. .nrtdo, pc1uen.dcs~ en. sttuact.cn. de cprer:.
derlo todo-~s decLr, de volver a emp-eza.rlo codo''C53> 

Sin embargo, las soluciones cubistas son limitadas. El 

cubismo parece suponer que la forma pura por si misma es capaz de 

trascender la alienaci~n al modificar meJor dicho, al 

esencializar la percepc16n sensible, intelectual de la realidad .. 

Sin embargo, a partir de las formas r19urosas, desnudas del 

cubismo, los puristas de L' Esprt t Nouveau y los dada1stas darán 

forma• un proceso ideológico que desembocará en el primitiv1smo 

surrealista .. 

Ozenfant y Jeanerette parten del supuesto de que e::iste 

instinto art1sttco que t·evela en los primeros objetos 

ornament,ales hechos por el hombre .... Estas formas primitivas 

acuf'rarán un cod1go de expresión que al fragmentarse y estilizar 

sus formas, da lugar al llamado SL5!~ma d~ lo::z..s ortes 

Es hasta que este sistema de las artes se consolida como 

forma de pensamiento, que ei ideal de B~l !~za se convierte en una 

83 



cate9or1a absoluta y en el fin ultimo del arte. La sensibilidad 

del artista, por lo tanto, deberá sujetarse no a su propio 

impulso, sino al ideal egtetico de su tiempo y obviamente. a la 

preceptiva que para a.lc:an::ar este 1deal af"'t1st1co haya establecido 

Visto as!, solamente en la medida. en que el •u·t1sta recupere, 

no sólo sus c~d19os pr1m1t1vos de e;-;prestcn, su10 un estado 

esp1r1tual de rebeldta capaz: de reinstaurar el vinculo @ntre 

imagina<: ion y realidad, ser1t capaz de recuperar 

esencia misma óel arte. 

Oswald reco9e estas ideas que flotaban en el amb1ente 

c:ul tural brasi lefto y se prop~11e tundar un discurso estét1c:o no 

sólo de/orrr~"'J.dcr de ia rea! 1d:5.d. como yil. .l.LAXr'YN hab1a propuest:o, 

s1no un d1scu1·so de 'fo1·111as eser1c1al1:adas. Cont:ra el e::c:eso la 

afectaci.cn, el r19or y la desnudez, la d1cc:::ion s1ntet:lc:a dE! 

nuevo lLT'?.Sir..O tr:.t~lectr..1.c:ltzc:;!-::. 

''Duas ft:zse-s : l) a ':i.efo:-."r..a.<:y.~c at.rc:...:1?s de tm.press1,o-
r.tsm:;-. i:r. /:;-:t.e:ri.&nt-::.tt;io • •:> CC!05 '.•ol•.1nt.arto . O~ Ce:z.anne a 
H~! !-=r.<r>E~ R?-:i.tr:. ~ D~:-1.:$sy -:zt~ a,tr::!rc: ; 2~) a ! trt sm.o. a 
pr~s~n~~~~o no t~m~l~. ~s m.o.t~rta~s. a tnocencto constru
tiva.• • <5"' (NF&l." 

En este momento, para Oswald, todo parece reducirse a un 

problema técnico- La descri.pcicn que hara de los principios 

formales más 1mportantes del arte moderno, revelarán una correcta 
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aSimilacion critica de las m1.Jl tiples tendencias de la -época. Los 

logros técnicos sobre todo del cubismo y de las vanguardias 

alemanas -'='l moutmt'!:!'nto Baulv:itJ.S. el exprestontsmo y el Der Sttil-, 

Dswald los decanta y sintetiza como sigue: 

• •com.o a epoca e 11'.traculcsa, as Lets nasceram do propio 
rotamento dtnam.(co dos /atores destrutiuos. 

A slntese 
O equt l ibrto 
O acabamento de car:-ossert.e. 
A Lnveni;:iro 
Um.a nova persp&cttva 
Umc:. noua escala'' C55 !HPBJ) 

Oswald opone la slntesis, el equi 1 ibrio 9eom-:tr1co y el 

acabado tecn1co depurado a la e:~agerada afectac1-:in y ri91de<:: de la 

estet1ca anterior, partir del principio de e}:per1mentacién 

< lnuencton y sorpreso..J. Form.a.E puras que rest1 tuyan el sentido 

original del arte ; una noua pers~c t t t."1 O?St'!?t t-:-a que de cuenta 

su vez de la nueva sensibilidad y sobre todo , que devuelvan al 

mundo el valor de la 1nvenci::in , la sorpresa y la imag1nac1ón como 

metodo de interpretaci-::::n de la realidad. En una palabra formas 

modernas. 

''A r"?a.r;iro contra o -:r.ss•.mto t.n•.1asor. dtv9rso da ftnaltda
de. A per;a de tese era um. arr-:i.rtJ":! T!".;:.>?"'~~t!"''..1cso. O romance 
de td'!?-:z.ts. uma m.tstur-:z. O r,i•..iad.:-o htstort-:-o, i..una o.b'!;>r:-a<;a'.o. 
A 9S-c•..ilt•..tr-=r "?l'?QtJ9nl9. •.nn. pa.vor S-917\ s'9ntt.do. Noss-=r '!?poca 
anunca a uoita ao sentido puro ''C5ó lH?51) 
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••o trabatho contr~ o detalh~ naturattsta -peta s!ntetese; 
~ontra a m.arbldez romantlca -peto equilibrio 8e0metra e pe
lo aeabamento t~cntco; contra a cOpia, pela inven~:o • pe
la surpresa'' (57 CHP8J) 

Ahora b1en 1 Oswald estaba sin duda consciente de quo no se 

trataba ya solamente de una cuest1on técnica. El Modernismo se 

planteaba ya la necesidad de trascender mas alla de los limites de 

lo estético. Las formas puras del cubismo bastaban para. 

reestablecer el vinculo entre el artista y sus sociedad. M~s aun, 

era necesario darle al movimiento una dimensi.;:on ideologica más 

vasta, que abarcara la propuesta de un nuevo orden ético-estético 

vinculado a los valores de una 1dent1dad cultural auténticamente 

tnt@~rada. 

Para Oswald es claro que la •.Jn1ca manet·a de devolver al arte 

y al artista su lugar y func1-:in social era re1v1ndicar los valores 

éticos y estet1cos ori1;nnales de la cultura bras1leri:a, para 

integrarlos como el n'IJe-uo dtsc-..i.rso tnt~tect .. .tal 1 al modelo de 

modernidad soc1al y economica que comenzaba a implantarse en el 

pais. 

''Urna \•t53:o qu9 bata nos ct.ltndros dós m.otnhos, nas 
t'J.Tbt.nas et"-""ctrtca.s, nas u.si.nas prad,..ttaras, ncs ques
té'.5es c-:w.i.bti::tts, s~m. f)"?r~"i'r di?- l..•tsti::t e tlt..t!E'eu Ncctanal. 
f'av.-árast l.'' C58 C HFEJJ .. 1 

Era necesario redescubrir E:lra.s1 l, recuperar las 
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originales de su e}:presien ; ir al serton, a la selva, abandonar 

los salones di. tet tanteS' para encontrarse con la rea lid.ad de un 

sistema cultural estigmatizado, reducido a una condici~n marginal 

por las distintas versiones del poder desde la Colonia. 

Sin embar90, esta revalorac1on no se hara una 1ntenc1on 

cientif1cista, de b'.1squeda de to p1.~tc:-esc:: por lo na-=i.onal, sino 

para: 

subvertir la estrecha rigidez del orden ~t1co 1 estético e 

intelectual establecido y 

** fundar un nuevo orden donde los valores de la gran F:i..cl 'ur se 

amalgamasen con los valores cot1d1anos de la cultura popular .. , en 

un nuevo discurso intelectual y est~t1co • 

• ·cont:ra e ea>::-1.ne-tLSt:".C, a. pratlC.:! -:,ilt~ de. t..•t.da. Ene-::--..'"~e1.

ros -:m. 'Jez d~ J•.tri.sconsultos, F""!i'rdt.dcs como chtneses na ee
nealoeia das 1.dé1.a.s'' C59 lHP81~ 

Este nuevo discurso intelectual, se articula el Man1 tiesto 

Pau-Bras1l, a partir de una voluntad integradora, un esplritu 

de crea.cien en libertad que le va perm1 tu· a.cufiar la figura 

arquettp1ca del movimiento: ~t Carn~val. 

''Nenhuma fórmula para a conlemporanea expressUo do mundo. 

V~r com. olhos ltures •• ceo !HP&JJ 

''A poes1.a existe nos fatos. Os casebres de a~~frac e de 
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ocre nos verdes da Favela. sob azul cabralino. sao fatos 
estet tcos. 1) Cr.trna:ual no F:to e " accntectmento rel Letosa da 
ra~~ Pr.Lu-Brastl. Wa!"TI.er submeree ante os cordaes de Botafo
eo . Bárbaro e nosso. A j'orm.arf!o etntca rLca. Riqueza ueee
tal. O mtnerto. A coztn.ha. O vatapci: o ouro e a dan~a-•' 
C6t lHPfll> 

¿Qué es el carnaval, en la diccion del manifiesto? 

El carnaval es el impulso celebrador de la vida cotidiana Es 

la /ave la, las escuelas de samba. la cocina , la sensualidad del 

cuerpo, Z.a ~reza sola:-. El carna..,al, pues, funda un esplritu 

libertario de donde surge a su vez una hermenéutica, un sistema de 

valores -=-tices y estéticos tunda.do en la presencia activa del 

primitivismo y el Juego. En el manifiesto se identifica, si, con 

la tiesta ritual , pet•o sobre todo, con ese estado vital marc;,1nado 

por el pode,., que esa censura c i t ra toda su fuerza 

trans9resora. 

El carnaval resuelve los contrarios, funde y confunde las 

distintas versiones de la •¡~t th-::Z.•Jnsho.ur:.e bras1 lefta, reconci 1 ia al 

artista con su sociedad en el momento en que lo pone en contacto 

con la evidencia de un mundo censurado, que sin embarqo, se 

manifiesta como una presencia cultural activa 

Oswald estiliza el carnaval no cerno ¡ol~icrtsm.o, sino como 

imagen emblematica de las tuerzas culturales en tens16n que el 
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movimiento busca, si no conciliar en la historia, ~i equi_librar en 

el arte : ctt.•tll.zacton y prtmtti'.•tsrr.o a partir ,'.de la nueva 

sensibilidad del arte. 

••o cant.rapes~ da ortetnaltdade nattva para tnuttltzar a 
adesao académtca. •• C6Z !HPBJ) 

"'Temas a ~ase d~pLa e pre;ent.e- a /!cresta e a es=oLa 
A ra<;=t creidula e d1.1:aLtst.a e -:i ~eclT".etrta. a áLzebra e a 
quimtca lo~? depots d-:z n>,amadetra e do cha de enJa-do-::e. 
Un mtsto de "'darme nene que o bicho vem pega•• e de e
qu-::q'3-9s. '' •:63J lHPf:L1 

Sin embargo, este retomar las formas or1q1nales de la cultura 

entraf'!:aba un peligro que para Uswald era muy claro er'a 

relativamente fa.cil perderse en el discurso prtmt!'.w~. y olvidar 

lo fundamental, que era incorporar tales instancias como valores 

culturales ~~dernc~ en tanto eran capaces de conv1v1r 

stmultcine~'71.ente con el Brasil industrializado. El discurso puro 

per se era incapaz de ofrecer una opc:1on real de subversicn 

tanto no hubiese una s1ntesis de valores estetic:os. 

No se trataba de cambiar un Brasil industr1al1zado, por un 

Bras1 l pre-L ~..tS't t.an~, sino de hacer que ambos conv1v1e1~an 

culturalmente en un tiempo simult~neo. Este tiempo simultaneo 

seri, para Oswald, el tiempo de la obr·a de ar·te. el tiempo de la 
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''&arb~ros. credulos. pltor~scos e m.eL~os. LeLtores de JOr
naLs. F'a'.l-6Tasl t. A J !;;,resta e a escota. O Huseu Naci.onat. 
A c:-921.Ma. -::> mL

0
neLro 9 a dan~a. A vsseta9iio. Pau-8ra.s1. L • • 

C'54 CH?f!J) 

Arte y vida, Brasil prim1t1vo y Brasil industrializado, 

conviven en el carnaval de la obra. Mis aun, la obra de arte 

se trasciende a sl misma y propone el carnaval como auténtica 

sintesis historie.a como forma de vida y como discurso 

intelectual. 

''Toda a historie ~and~lrante e a hi~t~ria ccmercial do 
Bra.stl. O lado dcutor, ~ lado ~1.ta~ó~s. o lQdo autor~s 
conh~etdos. •.:::imc1.·~nt-:>. F.•.ii B·::rto-:i:a: 1..tf.".a cort-:-ta na Sene
e-:unt-1.a. T•.id? t"~·.•.;ort-??"':::ii:- ~--n rt~•.z<?.::a. A rtq•.JeZ~ d::is '::'O:t les 
9 4.as /rase» /'€'t t-:ii;;. NR>"f'T":IS d.~ ¡~q·~~t. O':lal t. seos no Cotuni
bl. Fa.Lar -:!Liv:t ! •' ·:6i:: (N.~&}_• 

En este punto, Oswald sin duda prefi9ura lo que será apenas 

algunos aMos m!t,s tarde su ·:::.r".l:--f)~f?..~ta i:t:Ltural .. Una cultura 

verdaderamente moderna en terminas f'au-Brasi l, sera aquel la ql1e es 

capaz de incorporar todas sus e::presiones y valores cultura les, en 

un discurso construtdo a partir de lc1s tendencias 9ene1•ales de su 

tiempo .. 

''A reat;ilo -:ontr-2 to-:1-:zs -:Z!O tndt .... '!?stCl.e5' dt? s-:zbedoru:r.. 
O methcr d~ r:.-:o==~ t!"'-::?-:l"-';:~ ;- ~ '..rl;~. •) r.:-:>U-:.~r d-? ncss.:z. 
demcs t r':I';j;-:- ,,.,.~'.f-:r"".~ • • •. ,_-:.,;. e '1FE-J • 

9(t 



S!!m. ~"?'e'u~e" -:''.lttur-=i:!. Fz-atl<:~s-. E:tpertm..s-n.t•:zt.s. f'':lecas. 
5!!>111. r~m.t.~C~~!:'t'2S ttvr~~cas. s~m. ~Ot1l.pt;!'r'ar;.;;,e-~ de Qp:l'l.O. Sem. 
peosq1.nsa '9-ttmoloetea. S-9m. on.c?l.aet.a •' Có7 lHF--BJ> 

Ahora bien: ¿cu~l es el punto de contacto entre esta visión 

desbordante, ca~navalesca del b1nomio arte/v1da , con el carnaval 

dadá que más tarde sera el primit1v1smo surrealista? 

El punto de contacto parece claro: la subversi-.::in de un orden 

!"t1co y este-t1co estrecho, l iml tado por las d1st1ntas versiones 

del poder social; la ruptura, la destr-ucc16n de las fuentes 

al1encl'l;doras del esptr1tu creador. La proclamac1-::n de espíritu 

l1ber-tar10, La t:.zt-,.ita ro::tsa no con la c1vil1zac:1-=:n, sino can el 

discurso 1~91co-rac1onai; la est1l1z.a.c1~n de la vida cotuuana. 

En amboS casos de parte de un mtsmo impulso, sin duda. Pet'o 

hay una diferencia, s1 se qu1el'e de mat1;:., que abre entre ambos 

proyectos un abismo: mientras en el caso del Dadá esta voluntad de 

iconoclast1a y b~squeda de un nuevo orden et1co y est~t1co 

libertario obedece -se9un hemos visto- a un ruht. Z lSm.c 

proerama.tico que nada busca salvo hacer mantf1esta su desilus1cn y 

su rebeldta, en el c:aso del Modernismo Pau-Elrasil, obedece una 

voluntad de rec:.onstruccicin optimista, mesiánica, triunfal~ 

El humor carnavalesco que Oswald imprime en el man1f1esto 

recuerda mas a Rabelais que al mismo Tzari~ 

El carnaval Pau-Brasil es una fiesta de reconciliac1~n con el 

impulso de la vida. Oswald trans9~ede, subvierte , hace trizas una 
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hermen1?ut1ca. un sistema de v•lores. un• forma de v1da, pero no 

con una voluntad nih1l1st•, sino con una inspir•c1-:::n festiv•· 

Oswald celebra la vida. y la. celeb1•a desde una postura ideol~9ic.a. 

de desenfado, l 1cer'tad y numor. 

Hay s1n duda una d1ferenc1a enorme de m,¡,t1z en el hu•or• 

festivo y a la vez crtt1co de Oswald y el •~•rQo y desesper•do 

sarcasmo , la carcajada desolada del dadatsmo. 

'' .4. {X)e~'..z f-:.:.•.J.-E!"":I.S'- t ~ '..tina ~cl·:t d~ )ar.tar dcmtn'1•..1etra. 
-=~m po.ssartr.ll.os .-;ant-:ir.da na. m.at.:r. re~wnLda. das ~a.Lola.s. •.mi 

:•.J)e•. t'? m-:i-tr? -::o::-m.~n-::1.=- 'ff.'.C •J-:i!:c {:."'=.ra / lauta ~ a Ht.::rtcota 
!~r:.dC' ~ }=-:-r-.-:z.l. N? J".:'rnat -:::n.d::: ~-:;-":!.-;- ".:' pr'E'~~r.te' '("5'3: CHF'8J.) 

En resum1das cuentas, el proyecto Fau-&ras1l reconoce en l• 

v•nguardia de 19Zb el de~af~o la oportunidad hist~r1c• d• 

equilibr.a.r los impulsos culturales en permanente •nt•gon1smo a 

traves de la histor1a orasi lena. con las herramient.a.s conceptuales 

y formales del nuevo arte. 

El concepto de nacionalismo que surg1r3. de a.qul, buscara 

precisamente la respuesta a esta interrogante h1st~1~1c.a; 

3.Z.2 ~ c".:'no::-o?r;:t.c P::io.•.i-er::i.~11: n3.i:-t':'n3.l !. ~me 
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v,alores brasilef\os originales. 

• • .~ n·• . .m-:a e.~~rt-::-;:io d!!> pces?..a.. A poesLa anda oc~lt te.: nos 
-:tpos mal Lo:= Lo sos d-:: sa.t-<S>d'OrL<:l. N-:zs l L~.mas d'a. sa1.1.dade 
unLv~rsitarLa•• C7o lHP&JJ 

S1n embargo, el Modern1smo emblematiza el momento de ruptura 

total con este orden de dominacion cultural: el arte recupera sus 

formas esenciales, y • través de la obra, el individuo reencuentra 

su identidad Jrente a su propio grupo social. 

~~Has tv:J"u~J~ ~.un. estouro nc-s aprer.c!Lm.entos. Os !l'=Jmer.s ':JUe sa
~tam. tudo se de.iormaram. come borr<:lchas sopradas. F-.ebenta
ram. A vol ta a. es~ctal 1.za-;:Io. ft loso/os /~en&:> fl losofla. 
o:::rlttcos, crt!LC~. dQnc.s-de-c~a tratando d~ ~ozLr.J-..a.A ?ce
sta {X:l.ra os poetas. Ale~rta dos que n~o sabem 9 descobrem•• 
C7t !HP&I> 

La id&clogta modernista reconoce en las formas pr1mit1vas de 

la cultura universal, el camino para acceder a una autentica 

modernidad, en tanto en Brasil esas formas puras son una v1Yencia 

cotidiana. 

Es claro que paralelamente al Brasi 1 de tradicicn docta, 

academizante, ~t.'...•Lllz~tcria sustentada por las distintas yersiones 

del poder, esta la eYidenc1a de un otro Brasil ., el Bras1l de la 

vida cotidiana , donde ese prim1tiv1smo ha sido desde siempre una 

presencia activa, cotidiana, rectora de la vida. 
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Co•o ya hab1amos visto en el nacional15mu KLAXON, ~•t• se 

plantea impllc1tamente en t~rminos de cosmopol1tis•o. Ser 

n•c1on&l1sta era, esencialmente, ser cosmopolita. En el Manifiesto 

Pau-.Br&sil, Oswald revierte esa postura y define 5U nacionalis1110 iil 

loa bra51leKos, sino para el mundo entero. 

Piilralela a la historia de c~mo Occidente encuentra su ca~1no 

renovac1-:-n est-e-tica protunda, dentro del miilin1fiesto 

corre la historia brasileha. 

Oswald deJa en claro que la deCildencia art1stica en Br•s1l 

e& el resultado de una historia de dom1naci~n, de colonial1smo, en 

el que hist~ricamente, Brasil no hacia tenido lil oportun10ad de 

part1c1par, de -:-=-."""l.f>'?~l.r en las mismas condiciones de igualdad, con 

la• 9randes metroi:>ol is, los grandes centros irradiadores de 

cultura. 

''O !~d~ dout~~. F~!~!~d'2de do pr1~~1.r-::" bra~~~ a~rtad? 

'!? d-::iomLr.-=.d-::' ~li.t.1.-:~-nent-? '.'.IS s"?l•.·c.s selvaeens. O t.acher'!tl 
Nlo f=."'=Jd.'!?rr'..CS :er d.o•..!.!Os. Cc•..!.t.O~'f!'!!. Pal: de do~es -:zncnLmas 
-=~ dcut.or~= ~r?.o:ri1.m.~=. •) !.7:.~:0'.':1 /Ot as'Stm.. Er,.lc!t tcr.ic~ t. •.i.
d?. Esq1.i.e":9mo5-::- .?:"ª'·'t;¡::" d~ ¡:"'?na::ho' • ('69 (HF&J; 

Oswald denuncia en el manifiesto el que la cultura brasile~a 

haya sido sometida esquemas coloniales ri.gidos, im1tat1vos, 

academizados, que no daban cuenta de la esencia real de los 
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••o &raS"lL pr?ftte'tl:". O b:-c.~~L dautor. E '2 ~~tn~tdenctc da 
prtr.:.'!'tr-= C""::"!"'!str'.l";it.C' brc.st letn:::. n~ r.'.C~'lfl'!.S'nte de :-ec-or~'ru~:!=

eer'2L. ?'='"!"~ v::. Fa~..J-8r-::.st l. • • •:7a ( HF&L' 

La vanguardia internacional le ofrece a Brasil pues, la 

oportunidad histor1ca de participar los grandes procesos 

culturales en igualdad de t-é'rm1nosw La cultura brasile!"'!a es 

producto de e:(portacion como el Palo de Brasil que le da nombre al 

man1f1esto. El Modernismo harA de Brasil un centro trr'2.dtcdor de 

cultura, a partir de la s!.ntesis de los valores originales de lo 

bras1 lef'!o, de los valores que a lo La.r90 de toda la historia 

cultural de Brasil permanecieron como p1·esenc1as subyacentes, o en 

el mejor de los casos, como valores d1s1dentes del orden colonial. 

La lengua bras1 leHa, este sentido, sera uno de esos 

9randes valores culturales que Oswald rescata para re1nterpretar 

la realidad de Brasil: 

'' .-t L tnz•1-:: S"':'.'r'. cr-::-::::ts.".".:=-e-. ~'5'm er~...1-:tt<;a-;-. N-=.t~ral '!:> nec-!c-
$lC~. A c-ontrtbu~!o mtlton'2.rta d~ todos os erros. Como 
/c.la.~os. <:.e':'":.":" s-:.~..cs' • (73 CHff!J) 

Ahora bien, Oswald fue con!'i.i..1ente de un segundo pel19ro que 

entraffaba el apropiarse del discurso primitivo de lo bras1le~o: el 

pel ii;..ro de caer f z..c1 lmente en el !'""="!!-:'~-:::;. lS"."'.'"'.':'. Como dijimos 

anteriol'mente, habla Que restituir su Jugar a la cultura or•1g1nal 

de Br·asil, sin que ello implicara ignorar la realidad presente de 
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un B1•as1l en proceso de tecni1i.cac:1cn e inaustr1al12:ac:icn .. 

~ .,_ltt:.-:z S'.J'*"?'s~$:-;;- d~ E'l~lS~ •;-:>."!d.:':!:-s: - Tl!<r-.d.es t:1$ lcco.'!'.cttva.s 
o::h~L':tS, ;d~":J.S ¡x:rttr. 1_1m. r.et:-rc etrc a tn!lr:t.l•-•<S"la do desvto 
rotatt. 1:0 -em. Q•Je ~~tct~. '-' .":!?'!":.C'S d.;io~c·i.nd? ~-'Cs fa.ra parttr na 
dt:-~l'.o -::¡:x:~!-:: ::re- ·~·c~s-=- C:~sttn~ • '•:7-l !HF5J."1 

Para Oswald era nece$ar10 conciliar ambas 1.nstanc:ias 1 y 

reproducir en solo tiempo y un solo espacio, la tota.l1dad 

brasi lefta .. De este modo, el concepto P.:oiu-8ras1 l propondr~ un 

modelo estettco Que a parttr de la as1mt lac1~n del discurso 

t-&cnic.o de la vangua1·d1a, ser~ c:apa::: de reproduc:u~ un estado de 

ub1c:u1dad, una •~'9' cha'.insh.-:zun.e mo-:ierna, donde conviv1~ran 

s1multAneamente todas las opciones de realtd.:ad de 8r<191l, •n el 

espacio de la obra de arte .. 

'''Jr.-.a nc•w•O: E>SCt;(a 

A Ot..t.Cr'O'.. "3. d.e um. m.•.ind:;- pro~rc1c-nado '5" c•:ital.O<!Odo r.:.crn 
Letras ncs lt.t.•rc'S'. crt-:zn<;':.:~ n-:-5 -:-:>l"Js. •_"I ;")o•;l-z.-n..e prod•.J.
:<:Lnáo l<S"trt::s rtu:::to.r.;o:!: q•-i~ t.orr~s. E. ~s r.-:-'..·.zs /·:::-rr..1:i.s d-:i tn
dustrta. da 1.'l:::?r;:i-::i. d':l o.•.•t.-;¡-=;fíc. Pos~e!1. ,_;-:,scl1'..et.rr;os. F'..a•.Ls 
Lcb-:.':-·~Hcr!.-:::s e -:i{t.'.:•.~-::s t~-=~v=-~5'. ~·'='.:::~!:'" ~ !t';''l'="S d~ /te:~ 
~ or..do:::..~ "? :·..:!,z•.:.:--z-;.~~';". E~~:'!"t.::~ !am~!v::.:-1.z:!d'::::s -::t:m.. r.e,tcrct.
·-~c; /Ot~::!f"-:!/'~=~s. •.°' c-:rT"!i>;¡X>rv'i1.is-·~t.;> d".l s•Jr~·r-&so fL'!Jt.co 9rR 
-::r~~·' ·:75 !N."'-f..1."l 

• '•)>:-•.:.~~!! C!~ o!ó-l~>..··~-:t=-:-~'5. -:•..1.':<·~~ d'9- ::i:rr".!r:no-.:~·..i: e a scbt".l f:'T~

r~.Jt~c. sc¿-:::i:r. ,-( :-~~-:::.. ·-• •:·::!:-."l".:l'.'~~. E '?"':'°!"'!!'l".: t.~t•.:7te!. 1) '!-:Ibt~. 
A h.oo;pi tol •.d-:i.de f:"='•.ic-:- sE>ns•.i!J.l, amor-:.!"O". A saudade dos (>'3-

J'i'<; ~ ':''.: -:-•::tr!.~~ -:!-.;. -::z•.•t:::i-;~-;o m.dU:?:-. f':7•.J-Err;z;>..L"(7'5 CHF-·@J) 



form• de revertir el proceso iniciado por Mario de Andrad@ en 

KLHXON, de tal forma que no se anula, ni se cancela el concepto de 

cosmopolitismo por· '!'l propuesto, sino que simplemente 

especifica a partir de una identidad nacional. 

Br•s1l debe as1m1lar cr1ticamente la cultura del mundo, pero 

solo como una primera fase de un proceso m:as complejo que lo lleve 

• super•r su condición de sum1s1~n colonialista, y lo convierta 

t.amb1'!'n en centro irradiador de cultura .. El nacionalismo, de esta 

forma, se convierte en una forma de cosmopolitismo. Los valores 

pr1m19éneos de la cultura brast lef'!a, incorporados al modelo de 

111odern1dad que se estaba implantando en Brasil, abren 

postbi 1 idad htstcr1ca de que cultura considerada colonial, 

participe en términos autenticamente competitivos, lo que 

Oswald, tr~n1camente llamarA, el pr-::c"l!'so de 

El Han1f1esto Antrop6fa90 aparece en el aho de 1928 como la 

declarac1on de princ1p1os que inaugura la F."E't'tsta de 

.4.ntropo/a.~1.C!. La revista fue concebida por Oswald de Andrade, 

Tarsi la do Amara! y Ra•.il Bopp como una forma de retor:::: ar y en 
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muchos sentidos radicaliz•r l•s propuest.a.s fund•mentale• que y• 

Oswald h.a.b1a desarrollado cuatro af'ios antes 

Pau-Brasí 1. 

el Manifiesto 

El M•nifiesto Pau-&rastl habla sido 

innovador, propos1t1vo , que denotaba Y• 

documento original, 

esp1ritu de madurez 

del movír11ento mismo.Sin embargo, de for"'a explicita •l concepto 

central del manifiesto Pau-Bras1l abarc•ba solo un proyecto de 

renovación estetica. aunque como se h• visto, ya s• prefi9ur•b•n 

plante.a."1iento mas amplios. 

Sin embargo, para Qswald pronto fue claro que del manifiesto 

se desprendlan principios ideolog1cos sOltdos que 

extendtan a todas las esteras de la vida cultural y social de 

Brasil • A trav~s del concepto est~t1co Pau-Brasil Oswald intuyo 

la necesidad de convertirlo solamente 

renovaci-:-n arttstica y cultural, sino tambi~n 

instancia de 

una suerte de 

metodo de 1nterpretaci-:-n histc .. rica. de orden "?t1co que conciliara 

en una sola categoria de pensamiento todos los antagonismos 

resueltos en el espiritu bras1lerto y que a· 

estado de acci-::.-n cr1.t1ca permanent;e. 

vez, fundara 

En el Manifiesto Antrop~fago se reafirman los tres pr1nc1pios 

que Mario de Andrade propone como las m;t>: imas conquistas del 

movimiento: 

- •'Et derecfv:J p-?rm.ar:.-:r:.te l-.:z tn~-·est Lg-:z.cton e:!"tet tc-:z. 
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- La ~c!~~llzc~t?n d'!' ta t~!~ttz~nct':t c:r!t;ttca bra~tl~ftc 

-L':t ~s-t.~t>tLLzactc:"". d~ •.ln::t -=~n-=t~ncta cr~':td?r-::. nc:ctcna.t•' '~~7"'7'~-. 

El concepto F-'au-Brasil habla partido de la base de incorporar 

como hecho est•tico la cultura popular brasile~a en sus formas mas 

puras, mas inmediat¿s estilizar el Carnaval, el 

brasi lef'lo a partir de la diccien moderna. 

El proyecto de la Antropofagia, sin cilncelar los fundamentos 

del Man1f1esto Pau-Bras1l, propone una revis1~n profunda de los 

valores má5 puros de lo brc.stt9i1o no solamente para fundar una 

'!'Xpreston nr.zci.onat, sino para fundar una estructura de pensa1n1ento 

cr1tico-creador congruente con la realidad inmediata 

La Antropof a9ia parece proponerse más como un metodo de 

interpretac1~n , como una hermeneuttca. que como una estetica. La 

Antropofagia se funda en esp1ritu mes13.n1co de af1rmac1ón 

radical de la Wel t~nshatm.t bras1 le\1.a , como un estado de vida 

vane•.1:a.rdi s ta. • 

Oswald na se equivocó al reconocer en la vasta herencia 

cultural brasilefia ,los mismos valores ideol~91cos que en Europa 

si9n1f 1caban el quebrantamiento def1n1tivo del esp1ritu de 

Occidente. El surr·ealismo, el pr1mitivismo, el pensamiento mlt1co, 

eran en Brasil una vivencia cotidiana; la magia conv1vta con la 

m.;,quina un mismo conte:<to. y con valores cultura les 
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equivalentes. 

Los arquetipos de la modernidad, el av1on, el cinematografo, 

el automovil, se habtan incorporado ya como figuras mtticas qu• 

comulgaban con las formas primitivas de Brasil, en 

espacio-temporal i-1 im1 tada e 1n-term1nable. 

En el espacio-tiempo de la Antropofagia todo ocurre al mismo 

tiempo en todos lu9ares. Anton10 Cand1do dira al respectos 

''Ne 8rasLl. as ~~lturas prLmttLva~ se ~tsturam. a vtda 
cot Ldiana cu silo r~ml nL scen-: tas a.Ln-:/a >...•t •1as de •..Jn pasado 
recente. As terrt •.•ets ousadtas de •.L'TI. f't-:asso. Ur.t BrancusL. 
wn Hax Jacob, u~ Trtstcn Tzara eran., no fundo, mats coe
rentes -=~m a ~C5'5'a her'?n<;a c\Jl tural do q1Je com a d.eleo5" 
le5.0 habLto em que eslGv.::n-~s do fettchtsma ne~ro, dos 
calun¡!'as, dos '!:':.:-1.ootos, da pce~La jc:lclorLcc., nos p:-o:-dts
ptJ.nha a aC9ttar e assLmtLar proc9sos arltsttcos que na 
Etiropri repre5'entavcm ruptura om o rnedt~ ~ocLal e as tradi
-;aes esptrttuats. Os r.osscs m.oderntstas se Ln/ormaram pots 
raptda~.ent~ e pl~~m.c.r~m ijffl ltpo ac Me~mo tempo local e unl-
1Jer-s-.:tl "1"'1" ~xpr~s~.1·.:-. r~~nc'='r>trando o: tn/luenCL'-l <!>•ircpeLa 
fY.>r •..un m~rl!•.ilh? n-;- d'!?f."2.lh.e 1-,)!"-.:tst letr?'' ("78_1 

Formalmente, el Man1f1esto Antrop~tago presenta una 

estructura que rad1cal1za el discur•so est1l~sl1co del Hanif1e~to 

Pau-Bras1l. Oswald ei:trema el l"1an1f1esto Antrop·:·tac;,o .,¡ 

caracter metaltn8·-11~tt·::l ya p1esente en el Pau-EH·d.sil. C-:-d1go y 

texto ambos se plantean dos d1mens,or.l:!s 

independ1entes , pe1·0 a la vez 1na1solub1es. 

El man1t1esta asl, proyecta su potencial crtt1co en todo el 

espacio del discurso. Oswald presenta en el manif1esto un discursa 
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sint~tico, geometrizado, polis~mico. La frase se tensa, se 

articula a partir de componentes mlnimos que m~s que declarar, m~s 

que proclamar, sugieren, abren espectros infinitos de 

interpreti1.C1ón y s1gn1 ti cado dentro del te;< to m1!'>mo. 

No SP trat.a de un te:.: to tn-d&t~rm.tnado, Ln-de/ tn.tdo; estamos 

11nAs bien -.ntw un te~to -:zbtert-::!. donde la S!ntes1s formal y 

conceptual hace necesario un eJercicio crl tico y creativo que 

.actualice los m•.Jltiples si9n1flcados del manifiesto mismo en cada 

lectura. Oswald aplica al discurso crl tico las mismas innovaciones 

técnicas que ya habla introducido a la prosa de ficci~n. &astenos 

recordar las novelas fragmentarias s~ra/Lm Ponte-Grande las 

l'ferr.arta.s sen.t tmen.tcas de Jo-:I..o Htrar.ar. 

Ahora bien ,¿cu1les son las lineas 1deologicas que en 

el Manifiesto Antropofago centra su innovación·? 

** Por un lado en afirmar el concepto de la Antropofagia 

como conc:iliaci<:::in definitiva entre nacionalismo y cosmopolitismo y 

** En recuperar la Lntee~altdad de la cultura y la 

identidad 

brasile~a, partiendo del primitiv1smo como una de las imágenes 

emblemáticas de la modernidad. 
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3.3 .. l Sl. manifiesto A.ntrop6fago ~a vanguardia internacional 

El concepto Pau-Bras1l habla en 1926 sent•do la.s b•lies de un 

pr1m1t1v1smo crlttco que buscaba resolver las contr•d1cciones mA5 

urgentes de la historia y el arte brasilef1os para inte9r.iir un 

modelo abierto de modernidad cultural. 

El fundamento tdeol-:i91co de este prlml t l tnsmo crt. t t.co 

•rranc.aba del mtsnto punto de partida del surre.al ismo fr,;¡nc~s. 

El mov1m1ento Dad~ hab1a ya demostrado por reducc16n al 

•bsurdo, que el discurso log1co-rac1onal habla llevado ,;¡ 1.1 

conciencia a un estado de al1enac1ón. Era neces•rio volver 

empezar sobre tcbula. rasa a buscar otr•s instancias espirituales 

paroil interpretar la real 1dad. 

Los descubr1m1entos del psicoan.:tl1s1s ! levaron al 

descubrimiento de las potencias ocultas del esplritu, al 

Lnconsct~nt&, y de aht, al trr-::i::t-:-nal.tsmc-, que como ya se diJo, es 

un intento por recuperar y e1:p lotar fuerzas ps!. qu1cas cJe creac ion 

aJenas al modelo de la conc1enc1a, a la 1~91ca causal. 

''N-;;- -:t':?:"t·:Zmert~"? l,:z r-:r.:?·;- .. : -d1,-;, Marce! Raymond- rtl la 
tn.t'!?ll?''?:"'li::t-:z, n..•. ":'l '$•:"·~~tmt-:>."~-=·· ~l:"l.'.:" l-=: f'..J."E>rtte osc"Ura d~t 
-:!"$>! lr.c-:in~·.:t.-:an!'=' ?'~~ c:~tm~n.ta ~l :=~:- ~· :1'-='t-t~.rr:a hasla n.ues
tr-z.s .-:t-:cLones me!' 17'.l t-:rF: '!?l '!?~ptr•. r.•..1:'' t:79_'l 

Era pues, necesario. recuperar un estado de equ1l1br10 
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entre tma.~tn-:::ct-::"n ~ tntelec to como elementos de interpretacion de 

la realidad • 

Ese ser3-, el impulso central del surrealismo: hacer del co::r.c.-s 

un m~todo de indagac1on no solo po~tica, est~tica; sino 

indagac1on metaf1sica, una re1nterpretac1~n de lo inmediato 

Liberar las potencias del esp1.r1tu para volver, como ya Ozen-fant y 

Jeanerette lo hab! an intu!do, • recuperar el l ns t trHo a!'t1s t tco 

prtmt~éneo. 

Citando de nuevo a 11arcel Raymond, el surrealismo: 

•• ... ~epresenLa La tentattva ~ r~ctente del rcm.a.n
t t.ct.sm.c- pcr rom.~r cer. (a..-:> '= ... ~O/:> >' sust t ti.itrla.s ri.tr'l. 
O't'la.~. en plena. i:zc t tvt.c!ad, en plena eenests cv.~os rr.a
'.Jt l.es contornos se tnscrtben '5'n /tlteran-:i ~n .gl. /on
da del ser''C80) 

Conc1l1a'r los cont1~arios perc1b1dos como contradicciones , 

pat"t1r de la suspensi-::in del Juicio lógico; abrir el espiri.tu 

formas diferentes de conocimiento creac1~n: el surrealismo 

interpretaba el impulso artl.st1co, el lt!"''..S~~ como una l1beraciCn 

del inconsciente. un automattsm.o psiqutco Que fluye como 

consecuencia de la suspens1~n del ju1c10. 

Este concepto no era nuevo. Ya Paul Derm~e en 1920, habla 

definido el 11r1smo como un impulso inconsciente que, al llegar a 

nivel de la conc1enc1a, se transforma en c:reac:i-::n. 

El mismo Mario de Andrade interpretaba el 11r1smo en t~rminos 
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un impul5o eman•do d~l 

inconsci@nte, imposible de suJetars@ • un• preceptiva , ni • un 

discurso @st'!'tico determinado. 

La gran innov•c1~n introducida por el surr@íi.lismo estriba 

Justamente @n la ·n-::-tematc.;a.-:l!"..in de ~stas ideas que desde hacu• Y• 

muchos af"ios flotmban en el ambiente cultural europeo. El 

surrealismo les di-:.• cuerpo, formm, presencia ideol~9ica 1 una. 

fundamentaci-:in te-:ir1ca, casi c1entit1ca. El surrealismo no fue 

solamente una po~t1ca, una est~t1ca, sino una moral, una poli tic:a, 

una W-e l t a.nscha• . .tn!! 

Ahora bien, ~c~mo interpretar~ Oswald la inf luenc: t• 

surrealista? 

El surrealismo a Oswald le permit1~ consolidar posicicn 

mZl.s radical, mAs solida hacia el pr1mitiv1smo como camino de 

encuentro hacia una verdadera redef1nici~n de lo brasLlefto que 

abarcara todas las instancias cultura les que el lo entraf'iaba. 

··~~ntr= ~~d~~ ~~ t~p':':-~==~res ~~ ccnst~ncL= ~~l=tada 
A ~:-::L:t~nct.a p-:tlp;:.·.·~! :!::: •-•Ld:::. E -::::r: ~ntal '.det.':!.e pr<&?lo~Lca 

par-::. e Sr. L~•.•t. 8r•..L'1t -;os!•..!d-:::.:-'' •:-Et! ll1AJ_1 

La primera evidencia que resulta clara para Oswald es el 

hecho de que los valores que el surrealismo defendla eran, en 

Brasil, una vivencia cot1d1ana. esto es, que en &rasi 1 el 

sustrato primit1vista se manifestaba como una presencia cultural 
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act1v•, como un estado -:zcu.:c.t oe pensamiento en contradiccién 

permanente e inevitable con la estructura de pensamiento l-;.,9ico-

r~cional y el discurso civilizatorio imouesto desde la Coloni~. 

''Ne.? t~·.·=-.-r.'.::'s 4:Sp-:?<::•J!-:::-;3::-. H".:!s tLnh':!.."!"..CS ad:.t.'Lnc:;::ii:c. E •J.'!!. 

StSt!?.~ S~Ct".lt-pt-::::netC!Tt.c••(g2" {,'1AJ;) 

Oswald opone pues, el prir.ntiv1smo como subverst<;ln de este 

orden y lo estructura en el manifiesto a dos niveles: 

** Un m .. ve-l. rxz.rodt.cc y 

Un ru vel que ! lema.remos d.e transgresión conslructi va. 

¿Qu'E! se parodia en el manifiesto?· 

Basicamente, el 9ran JUe90 ideolc1;,11c:o de Oswald se centt"a en 

el cuest1~namiento y la consecuente desmitifacion oartir del 

humor canLbal.. de la parodia -=.ntro~/azic-::., del discurso histcrico 

que defiende el mito de la cultura occidental -emblematizado en la 

cultura pre-lusitana- como 1Jn1ca fuerza c1vilizatoria de la 

sociedad brasilefta. 

•'Nunca fornas ~ateq1.1.Lz::dcs. Vt 1J'5""'ºs a tra.ves de •.urt dtr'5'Lto 
sana..r.-.C-ul.o. Ftzerr-..o; Cri.s!c- n~cer r.C? 8ah.ia. Ou em. BeLem do 
Para.Has nunca ad~LlL~..cs o na.set.mento d~ l.oeica entre nos'' 
0:83 lHAJ) 

Ahora bien, el discurso historico que la antropofag1a "ª a 
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parodiar, est::i. considerado en sentido amplio: no se va 

cuestionar la htstoria brasi lei"ia de fechas y acontecimientos; no, 

lo que Oswald a poner en entredicho es lo que esconde bajo 

la cronolo9!..a: la '•>el th=.nsh-::..•.1.r.;s -::: LC l -::l., la gran cosmovis16n 

que sobre el significado de Brasil y lo brasileAo han armado las 

distintas versiones de la autoridad para legitimarse, ya sea en · 

el orden etico, est~tico, polltico, social o intelectual. 

''A nc:sa Lnde~r.dencL':I aLnd:: n.l:o /ol proclc.m.c.da.. Fra-
se tlplca de D. _1-:-~c VI: - He•.1. /Llhc. pi~e essa corca na 
tua cabe<;:::: entes q•..:.e ::::.!3•.1.:n. ~'...·.;ior:.t•.LTeLro o /ai;a! E.'<pul.sa.
mcs a dLnas!L-:i. E ¡:-r~<::'lS'-::' e ... ,:-•..1.ls::r o espLrLtc bar¡:antt.no. 
as ardena~aes e ora~ de Hart.-:i ~~ Fonte •• C84 lHAl> 

•'Contra o m•.1.ndo ro;;oversl'.Jel ~ a.S' t.det..as Ob)9tt.vadas. 
Cadaverizadas. O stop do pensa!T'~nto dt.námLco. O Lndl-
1J1du:i vltlm.a. de: :Lster.-.a. Fcnte d-::.s unJ'!.!Stl';C!S' claS':l
cas. D.-:z.s t.n_.11..tst•.o:;:as r-::-r714.ntt.cas. E:>:> '!?s~;n..tecLmento d-:is 
ccnq•..1.t..sta; t.n!~rlcres. '' •:'35 ll't.A.J) 

¿Cómo se articula la parodia antropof::i.9ica~· 

Oswald parte de la historia de la c:1viliz:aci-:.-n en Brasil. En 

el principio, los habitantes de Brasil vivtan estado de 

inocencia paradisiaco: 
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brasil viv!a un tiempo mtt1co; espacio y tiempo eran simult¿,neos 

pensamiento y vida, sinon1mos. brasil ~r'3.. la edad de 

··F~L f:.":::"?'.:.'!i' n•..1n.c-:::: !t•.•'!:?m.os 3r~.<:I..t 1 .. -:':?S. r.<!?'m. -;ol'!:?o;:~-=-= d.~ •.•-:>l
.'°!-:-s ~.'":'$-::!::~s. E r:.'..!r.<::::: so•..1!;-~.~-=:5" e q-.:.e- -::-:-:.: '.!!'t:-..r:-;-, s·,;!:-'!1.!'':'a.no 
/r·::mt'!:?Lr!..-;·:- -::- -:-;-r;!t.r:ent-:::.l. f:--:>f" .. n-;::::-s-:::-:= no .~p.:z-.~·.1.r-:.dt d..o &rcr.
sii• 'C€!7 U1AJJ 

El estado de c.ivilizaci-::n que surge del tnstin!o •.:artbe, se 

anticiparl todas las formas de alta cultura consideradas 

metU~,....a..~. Asl, el Brasil pre-lus1 tano conoce la pat•odia- el 

verdadero sentido de la Utopta mucho antes que Occ:1dente usase la 

imagen del mundo ideal como discurso legitimador de la autoridad. 

'·Ja t inhc."n.Os o ccm:untsw.o, Ja t r.nhar..os a l Lnet.ta s1..u-r~.z
l Lstc: . .4 td-=.de de our-:-. 

Catltt. CatL l t. 

Ima.ra Ílct ta. 

Nott:a !mara 

l~pi '' C8& lHAl . ."l 

''.'4 magia'!:? '2 vtda. Ttnh-:mias a r.gla;~o das bens /Lstcos.dcs 
bens mor~ts, d~s ~en.s dt.tn~rtos. E s~Ot~~s tr~r~(:"r ~ mt~le
rt~ ~ .::Z m.<:)rf~ ~O.~ 1;1 C:"UXt L tO d~ C.l(f"..!.~.C:.S :or.""!'...O.~ er'::..""!'.C:.! tCC:lS 0 

• 

C69 lHAl:J 

S1n embargo, la llegada de la c:1vilizac:1~n, del orden 

colonial, alL9n.o la naturaleza mltic:a de Brasil, imponiendo por la 
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fuerza un sistema de pensamiento de categortas rlgidas, que 

perv1rtio la cosmov1sion de aquel m1t1co estado civil1zator10, y 

transformo en todas las esferas de la vida, la relaci-=n esencial 

entre el individuo y la real1dad 1nmed1ata. 

''Fil.hes d-:i !:el. n-..i~ -:t:::s t.>l')<;-r:.tes. En.-:~:-:.tra.-=!.cs e a.~.a.dcs 
/er~Zm.'?nle ccm toda: o htpocrtst•:i da sa'tl.dade. pelos Lm.t

er!:!d05, ~!os !r-c:.~'.c:::-:.1=: ~ ¡:-..:-los tO'..!Tt;tes. Uo p;:;:..lS da. 
>::-::obro::. t!""J.fl.d!? '' •:9•:1 [."1A1) 

• • 1.:ontr-::.:. e Lndt.c 'i~ t=c.'"'.'?tro. O ."tndte> Jt.l.hc de Ha.ria • 
':2/tl.hada- d6.i> r;atar'.n.o:: .Z"E- N'?-:t.ti:ts '? 'tenro de D.Antont.o de 
Hartz • • •:91 ( HAJ .... 

En una primera lectura, parecerla que Oswald se inclina a 

legitimar la cultura brasileha a partu• del m1to del buen salvaJe. 

f'ero, estam• trente una 1nterpretac1~n carnaval tz:ada, 

paródica de la ht.stor1a¡ el man1f1esto siempre desmiente lo que 

textualmente parece decirse y Oswald dice la cultura 

brasileffa no es el buen salvaJe. 

El buen salvaJe -Oswald lo sabe- es el arquetipo acuftado por 

Occidente para nombrar ·;i-?t:de ttier:i la experienc.1a de lo primitivo; 

es f- inalmente, que no 

necesariamente det1ne lr\t!?'!'rat:ne"lte el verdadero s19n1ficado del 

sustrato prim1 ti ve de la c.ul tura brasi lefia, ni mucho menos al 

sentLdo de su modernt~~d. 
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En la parod1a, el m1 to del buen salva Je le s1rve a Oswald m.as 

bien para demostrar que en Brasil lO pr1m1t1vo es una v1venc1a 

cot1d1ana, que leJos de ~~!r~=ar el proceso óe tnte9rac1en de 

Brasil en la modernidad, lo d1nam1za; mientras Que para Occ1óente, 

el pr1m1t1v1smo es una e:;perienc1a a la que s~lo se puede acceder 

en termines de evas1-;:n .. 

El mi to del buen salva Je es un mt to dtver9ente e11 la d1cc1cn 

occidental, mientras quepara. La cultura brasilef1a representa un 

sustrato espiritual que, acrisolado con lo meJor del esp!.ritu de 

c1v1l1z:aci~n europea, dara como resultado ona cultura viva, en 

constante transformac:t<::<n • 

••tta.s nJ:o /or-:z-n cruz.cdcs que t.:te-ra."n.. Fcram f'V.8t.!tvcs de t.t.-na 

un.a civtltz~;~o que ~st~.c~ cc~~ndo. porque semos fortes e 
•.Jf..n.eativos, com.~ o J::zt-1..1ti. • •cg;: CtfAl~..._ 

Para. Oswald es muy importante resaltar este punto, ya que, a 

diferencia .del del surrealismo,. el 

prímit1vismo a.ntrop-:,fa90 no busca la evas1c-n. sino la 

reconciliac:i-::rn de cultural con una presencia v1va del esp!.r1tu 

brasilefio. Sólo a part1r de esta reconc1l1ac1cnt Oswald entiende, 

Brasil pcdr1 acceder autoz:.ntic:amente un estado real de 

modernidad .. 

• • FL Lat;~o. O cent.ato com. o Bra.st L Car:u.ba. ou: o/dl~ga.lf}f"~n.. 
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ri12.int te11.11.e. H~n!':ll~~. O Homem natural. Rousseau. Da F:.~vo
t•Jo;:~o P~l-:h<S-'.'LSta. a F:~vcLu~.!o surrea.lLsta e ao bárbarc tec
n1zado d.~ ;.:eyserlt.ne. Cam.t.nhamos• • (93 CHAJ) 

Por debaJo de la parodia, lo que Oswald deJa entrever es que 

las contradicc:1ones internas del esp1ritu bras1le~o son imposibles 

de resolver en un estado cultural incongruente con la realidad 

inmediata, aJeno a un sustrato cultural anterior, dentro de una 

civilizaci~n alienada. 

''Nu.n.-:a /~mes o:-J!<E>q•Jt.z-::.::tos. F•.zo;;omos !Ot 1;o:rna•_ial. O 1ndt.c 
~Ldc- d~ Senad::-r -:!e· f.-r:.~rt.c-. F1.""!~!ndo de fLtt. ~..1 f1e1..1rando 
n-:is ~~r-:::s de A.!~r:.-:-::::-r ch-?LC d~ ben~ S"'!:"!"ttt.mentce portU¡flJese• • 
r:94 CHA.J.1 

Con la lleqada del mundo de la moder·n1dad, el problema se 

agudiza; era necesario proponer una revuelta total, un hacer ta.6ula 

"l,a.l;)a. para l'edef 1n ir, reencontrar , rearmar todos los componentes 

del ser brcs1 !-e-Ho. Era necesario fundar instancia cultur•al 

capa:: de subvert1r los valores caducos que hablan llevado , en la 

parodia de Oswald, encontrar un modelo 

históric:o-cultural de convivencia aut-?nticamente 1nteerador de 

todas las fuer=as 1deolcg1cas en pugna. 

''Scrr:.-:-$ c-:-ncr<?t'.S!".IS. As i-de-~as tom'217l. conta. r~aJ!~m. q-u~t.

mcm eenr.-=- n-::s pr·:u;:.:s pu!::L l. :::is. 5'..l.p.rt.'r"!~!:.'s a~ td~tcs ~ -:is cu
t ras parc.l 1.s-1as. ?.::-les :-ot-;>L.rcs . ..tcredt !::r nos s1r..ats. acre
d1 tar nos 1n.str•..1mentos -E" nas <?StT<?las • • <95 CNAJ:> 
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• '•..:P.l.<:!ore:r-.os -=z r~~..'clt.t-;:~o Cara.t6a. Hc:.r..or qu~ a .C.:~"..·o!•..:-;5.e Fr::n.cf!
sa. A unt/tc-z<:;:ltc .-;;!-;- tod~s -:is r~t.·ot tas eficaz!:'~ na dtn:·~!l::i d-:i 
hr;>m.e-rn. •-: ..• :>A t.d-:ld9 t:lo O'..trO ánunciada: pe-La Amert.-ca. A tdad.e 
-:J.~ -Our~ . E tedas as 91,1tl~. • • (96 [ !1A1) 

Es as1 como Oswald l le9a al concepto de la ':J.nt:-cp::-/o.e!.a. La 

imagen de la o.ntropo/a.ei..a no era nueva • S1qu1endo a Bened1 to Nunes 

en Os"?¿.>Q;ld Cantéat , la ¿¡ntropotaq1a es una imagen que tiene po,. 

detras una trad1c2on que viene desde t1ontaigne y que se consoJ ¡da. 

como arquetipo de lo pr1mit1vo en el siglo XVlll .. <97') 

Va en la tra.d1c2on vanguardista , hay mult1ples antecedentes 

de cómo el canibalismo fue acuNado como tropo del arte 

moderno.So;::.lo par menc:1onclt' algunos. citaremos dos te:<tos dadaistas 

espec1almente sign1f1cat2vos. 

Uno es el celebre H-::,nt./Lestc Cantbal , de Franc:1s P1cab1a, 

publicado en 19:20 en Dadaphcn~ (98.). El otro te:~ to muc:ho 

menos conoc1do de Gear9es R1bemond-úesso19nes, inclusive anterior 

al manifiesto de F'icabia: C1.l.•tltza-::lón, publicado en 1917 en la 

revista ?9/ (99> • En ambos documentos, la antropofdgtd es una 

imagen poderosa de subvers1on; sin embargo. en n1n9uno de los dos 

casos la metáfora can1bal adquiere la solide:: y la dimensi~n 

ideolc91ca que va a tener en la dicci~n de Oswald: la de un 

discurso detrans~-r9s1.ón constr,.Jc t L•..>a .. 

Ahot'"a bien ¿c-::::-mo se estructura esta t ran.s e:-~'51. on 

conslruc t t.va ~ 
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No se trata par"a Oswald, de susti.tuir el orden civilizatorio 

de Occidente por el orden m1tico. primitivista que emblematiza la 

cultura pre-lusitana. Lo que Oswald parece querer demostrar es lo 

absurdo de mantener un estad1o cultural donde la oposición de 

ambos impulsos condena la identidad brasileha a la inmovilidad, 

la rigidez. 

''T•..lP'J -::r not t!.I¡::"",• th.at ts th~ q1..l~Stton'' Ct.00 CHA.J> 

En este punto. la parodia de Oswald no puede ser más 

contundente: sin ninguna inhibici~n se desacraliza no solo el 

d1scurso del ser y del conocer como de los arquetipos centrales 

que dan solide:: a toda la t1·adicLon cultural de Occidente; Oswald 

tambt.én cuest1ona y desm1t1fica el p1·1m1tiv1smo radical pero 

también ingenuo del buen salvaJe. 

Se trata, 51., de r•e1nventar un nuevo orden para 

civ1lizac1cn, y concreto nuevo or·den cultur•al y 

la 

da 

convivencia para Brasil. Pero a partir de modelo inf~~rador. 

Se transgrede el orden, y se accede , no a un primitivismo radical 

y exclusivo, sino a una tercera opci<::-n : un modelo que cifra 

modernidad en la inte9rac1-:-n creativa del f'7!t-u, de todos aquellos 

valores estigmatizados pOt" el oisc.urc;.o e iv1 L l Zatorio de la 

autoridad, al rete~. como una tuer=a ideol~91ca v1va, actual que 
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trans1orma la realidad • 

• 'Ttr.lv;:.~s a r.isu~-=i c~dt.fi.-=:a-:;5o d':! ·~·Ln!':?.it';~- A ,C!.~"':Cl-: c~
dt/ ?.Cao:;~-o d~ tk:z.et~ . .4n.tr~¡:.v:>fae .... :: • ..t tr-:::ns/c-rma<;.:io p-;;ormcrner:.te 
do T-:It>u ~tn tctem.. •' (!•J! (.~AJ) 

De esta forma., la ant1·opofa9ia se convierte en un impulso de 

cr! tica ., pero sobre todo, de dinamismo que debe proyectarse 

todos los aspectos de la vida individual. y colectiva de Brasil. 

La antt'•opofatpa no es dogma, teor.ta, sino a~-=t~n. cambio 

1nmed1ato., tr~ns~r~ston c~nstructtva. 

La antropofa91a un gran impulso por incorporar la 

trr.ae1.::cc1.ón ':} Le -=:cttdt::r.c como cate9or1as de 1nterpretac1cn del 

discurso intelectual. Oswald va a definir esta cotid1ane1dad 

una esencia pa9ana que busca fundar : por un lado un orden ético 

carr.avat 1.zadc, a-~rc.L e tr.teerc.dor de todos los codigos de 

convivencia social. 

••o esptrtto recusa-se e ccnceber o esptrz.to sem carpe: 
O antr~pcrnor/ts~.c. Ne~essidade da vacina ant;cpc/a8tca 
Para e equtltbruio conlra as retiet~es de mertdtanc. E 
es tnqt.ti.st-:;:~es !'X!er'.ore~·' (102 [/'1.4.J) 

••o q1..J.<: :::::tr-::.pcth:::::•,•c a verdcde e;.z e rO'.t(XZ, o 1.m.perrr.e:::::,.•el 
-en!rl? o ltt'.tr~d~ t:oHertcr e o 1m.tndo exte:-i.".:'r. A r<S"c:c;:ao ccn
tr-:z o hcm.em. 'J~!:ttdo. iJ ctn€'mc am&rtcano tn/crmara. • • 
é103 CHAJ~ 
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por otro. un orden e::.tétic.o 11bertar10, 

ima91nat1vo capa::. de articular una nueva cosmovis1en y una nueva 

h1stor1a para Bras11. El 91~an emblema de esta h'el t.hanshaun~ 

antropofag1ca sera, desde lLtego, la trad1c1-:-n pre-lusitana • 

'• 1;.:-ntr-a C5 S"'..tt'lt~c-;~-=-; -::nt.~;!O'":t~~E. Tr-=::2t·:!.a.s nas ca:-a._•e
l ::z.:. • '1: Z •).J l HAL~ 

''CO;r!t.:'"-:t a '.'<S"rd::.~-:- do~ P'?'-'CS rr:tsst~nartos. de/tntda pela sa
~O.'=tdadl$> de t....vn ?.r:tt'"':'(:"'='fO.!'='· •) \.- tzccmd~ de Cai.ru: -E a mentt.
r~ m.uita..s '.•ez~s r-=-~t:.-:la.' • •:10'5 lH.11."I 

••Contra. Ancht-:ota. '=-::ntarodo a.s onze mt l 1.nr~ens do ceu, na te
rra. de lr'2cem.a. - o p-:::trtarc= Jc~o Ram.o.Lhc :ur..dador de s:Jo 
Pa.,.J.lO •• (ZOO:· lt!.11.' 

•ºE pr"?'ct:r:- ¡x:r~t-:- -:::1~ •lr.' pr-::,t•J.!"..dO .zt~tsmo p-::ira se che"!C.r a 
td'~t-:z d~ De•.J.S. He: -=- -:.z.r:::t~c nSc prectsa\.•a. Porq1;.~ ttr.ha 
Guaract'' i.."t07 lHAl."' 

Como hemos visto. el irrac1onal1smo pr1m1t1vo del surrealismo 

trances sirve a Oswald tan s-:-lo de punto de partida para fundar un 

corpus ideolog1co or1g1nal todos sentidos. 

Pero el man1f1es~o má.s leJos a•Jn. Oswald asume el 

pr1nc1p10 de la antropotac;na no s-:tlo como una reconc1l1acien entre 

fuerzas ideoleg1cas opuestas, sino como un pr-1nc1p10 festivo de 

as1milac1-:in critica de la /l-.ut !ur universal, de donde se va 

1nTer1r un nactonat LSnc ant..ropola~tcc. 
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El nacionalismo antropof~9ico de alguna manera, el 

corolario, la conclusicn l~gica de todo lo que ya arriba se ha 

expuesto. 

En la antropofagia Oswald retoma el principio ideol~91co Que 

ya habla desarrollado dos attos antes en el Manifiesto Pau-Bra.s1l, 

donde el nacionalismo se convierte en una torma de cosmopolitismo 

: la obra de arte como producto brasilef'\o de '2':-:portacto"l.. 

En el concepto Pau-Ewast 1, Oswald hab~a planteado la 

necesidad de superar el vieJo preJu1c10 sob1·e la ex1stenc1a de la 

metrópoli como centro unico u·rad1ado1· de cultura y de ciudades 

satélite que por fuer;:a neces1 taban someterse al poder de estos 

centros intelectual.es, perpetuando as1, d'!:' ja.-: !o, un estad10 

col.on1al. 

Para subvertir 1deolog1camente este mecanismo hist~rico, 

Oswald retoma el sentido or1g1nal del cantbal prelusitano: el 

rito sagrado de la antropofa91a, el vencedor de una contienda S"e 

come a su enemigo, no para destr'JLrl=-, sino para -:::st.~Lla.r sus 

virtudes. 

''5o-.::. aT'.trc-p-::/-:::8t~ n.-::-s une. Sc<::t-:=!l!".'?'."'.te. E-;~~-:-m.t<::-:im.ente. 

Ft lCS"OJ t-::-:z.-:~nte" Un tea t~L do :r-.•.1.n-::to. Expr"E'ss.':!c r.-.a.s-::-::.rad~ 
d<? toidos os tn-dt>.•tdi.taltsm.o.;-, d9 Ledos os coteltt.•tsri.os. 
Oe tcd.a.s as reltfl-'.:'.ies. D.i:.a t":Jdcs o~ tr-=:.ta.dos de- paz.•• 
< 108 CHA/Y 
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••Se me t.nters-S'a o q'.J.e n..to meu. Let do horr..em.. Let. do ·an-

En la antropofagi.a, el 1minados· local istas 

ali.minada la relac1on de poder cultural, no hay mas fronteras, 

solamente un eJerc1c10 constante, activo, dlntt.m1co del lmpulso 

crl.tico, no para anta9on1::::ar, s1no para absorver, para deetutt.r lo 

meJor del mundo, y ':le'~·o! • .. 1er un nuevo producto cultural, que su 

vez sera de9lut1do por otros. 

La antropofagia sigue el ritmo natural de la vida. 

Cosmopolitismo y nacionalismo solo tienen una ra;:on de ser en una 

concepcion antagonica de la cultura, donde los valores culturales 

propios deben ser defendidos contrci los embates de inf1nitos 

enemigos que intentan d.estt>.ur la propia 1dent1dad. 

En la antropofag1a, cosmopolitismo y nac1onalismo no son más 

antagonistas; se neutrali;:an su oposici~n y en su lugar se propone 

una visión mas vasta, m~s totalizante ~uLt1.J.ra y de c1.'..•t.ttzactdn .. 

'' Antrop-:fa8t.a. At-.scrc:;:Io do tnt.m.t..!O sacro. Para trans/orma
La .;-m. lotem.. A ht.lll".ana av~nlt.Lra . A terrena /Lnalt.dade. • • 
(110 lHAJJ 

Este nacionalismo antropof<1.g1co ser3. necesariamente, un 

nacionalismo abierto, en perpetua movi 11 dad; nac1onalismo 
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siempre cuestionado que se nutre y se define en la medida que 

d~;!lute la e:<periencia cultural que le rodea. No se tr·ata de 

nacionalismo e::clusivo, sino de instancia de m•Jltiples 

rostros. La antropota91a asegura de forma impl1c1ta el dialogo 

permanente con el mundo y el impulso de transformacion creativa 

que integre a Brasil con la modernidad. 

Mas aun, en la dice ion antropofa.91ca, -=rl t Lea. creacion y 

u~da son sinónimos que designan un orden de invención de una 

realidad nueva , integrada , que participa de la modernidad y la 

entiende como un impulso festivo de conc1l1aci':'.:l'n, entre arte y 

Vida, entre historia y vida, pero sobre todo, impulso de 

conciliación entre en individuo y su sociedad. 

''Contra a recLt.d~d~ ~octal, vestid~ e opresscra. cadas
trada pcr Freud - a r~alidade s~m compL~xcs, sem loucura 
sem prostt.tw;~es e sem penltenciart.a.s do matrt.arcadc de 
Pindorama.. • 'Cl t l CHAJJ 

La visión de Oswald de Andrade es, hasta hoy, vanguardia no 

solo en Brasil, sino en toda America Latina. El Manifiesto 

Antropófago trasciende su propia circunstancia, y cas1 60 anos 

después de su lanzamiento , sigue marcando la pauta ideolOQica 

para enfrentar los profundos cuestionam1entos h1st6r1cos que 

nuestro continente a•Jn se debate. 
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CAP!TULO 

ESTP!DEHT!SMO MEXIr:ANO 

En este capitulo se dar:. una semblanza h1st6r1ca e 1deolog1ca 

de lo que s1gnificc para la cultura me:<icana el movimiento 

estr1dent1sta considerando sus antecedentes y el corpus teorice 

que atraviesa los docLlment.os m~s importantes del Estrident1smo 1 a 

saber : 

1) ACTUAL no. 1 I IRf'ADLHClOU llJAUGUhHL ( 1922> 

2) MANIFIESTO ESTF.lDEfHlSTH no. 2. 

3l MANIFIESTO ESTRIIlEtHISTA ::; 

4l MANIFIESTO ESTRIOENTISTA no. 4 

La s1tuac1~n del Estr1dent1smo como mov1m1ento arttst1co en 

el contexto de la h1stor1a cultural de M~)aco es, por muchas 

razones, no solo peculiar'", sino 1nclus1ve, amb1g•ia. .Durante 

muchos at\os el Estr1dent1smo y la obra posterior de sus 
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protagonistas ha sJ.dO tr·ataaa por la cr!. tica o bien con cierto 

aesaen indiferencia o cien como una an<?caota curiosa 

total.mente desvinc:uladil del proceso general de evoluc:.i-:n de la 

l.1 ter a tura y la cultura me>: i canas pos t-revo.tuc l onar1 as. Los 

estudios cr!. t1cos que e:<lsten soore eJ. é.str1dent1sina san esc:asos 

y 1 scllvo algunas e:(cepciones ~ poco rio'..t1•osos; en general se trata 

de resef'\,:o.:i que di f!.c1 lmente profundizan sobre el verdadero 

trasfondo que propicio la apar1c1-:·n del Estr1dent1smo y que desde 

luego, no siempre se preocupan por vincularlo coma parte del 

proceso mismo de evoluc1-:-n de nuestras artes • 

No t1·ataremos en este opartado de hacer apasionada 

defensa, una apolog!a de los m'?r1tas y alcances est-:ot1cos 1•eales 

de la obra producida por el Estr1denti~mo. M.:..s bien intentaremos 

explicar las causas que lo propiciaron. las razones pasibles que 

determinaron su desarrollo y e::tinci-:::n., pero sobretodo, trataremos 

de vincularlo ,de situarlo en el cante::to de nuestra cultura en su 

dimension real. 

Podrlamos comenzar por preguntarnos ..._cual es la raz~n Que 

motiva este silencio de la critica hacia el unico movimiento 

vanguardista QUe como tal re~istra la historia literaria de 

México? 

Para contestar esta pregunta es necesat'io primero hacer una 

serie de consideraciones acerca del vanguardismo en M!:!-:;ico • 
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El vanguardismo en M~x1c:o tuvo una s1gnific.ac:i6n y un 

desarrollo dt ferente al que tuviera en Europa, e inclusive al de 

otros patses lattnoamericanos. Diflc.il.mente podría afirmarse la 

existenc.1a de un vanguardismo -:cir. .. '!'.'!:- t. l ja•.1..f. en Mé:ac.o, durante la 

pr1mera tt"eintena de este stglo • La p,.esencia de la e$tetu;a 

m.od.~rrta en el arte me::tc.ano de esto"=> af'l:os es, desde luego, 

indudable, pet"o est~ dada m~s bien como una 1ntluenc1a subyacente, 

como un sustrato que marco el desarr•ol lo posterior del arte 

moderno me~~1cano. 

De entrada. toda harla suponer que para 1n1ctos de los af'{os 

veintes,. una ve~ conformado en lo esencial el modelo nuevo de 

soc1edac y ese Estado al que la lucha re11oluc1onar1a de 1q10 habla 

aspirado, entre los intelectuales mexu::a.nos prevalec.er!a una 

conc1enc:1a profunda de tranformac.1~n ,un esptr1tu r~t.·olu-::tonar\.o 

vivo, preparado para consol 1dar un proyecto cultural de gran 

envergadura en conQruenc1a tanto con las necesidades. ae expresión 

de la nueva sociedad. como con la 1deolo9ta de cambio que 

inevitablemente se desprendia de la Revoluci~n t1e:t1cana .. 

Todo harla suponer que esa atmosfera de transformac1on que 

orevalecla en el Me,~1co de los ::O's 1avorec:er1a el surg1m1enta de 

una 9lite de artistas intelectuales" sino completamente 

1.dent1f1cados con la totalidad del discurso y la ideologla 

vanguardistas, si vincula.dos con sus postulados esenciales y con 
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el len9uaJe del a1·te moderno .. E.s decir:de al91...1n medo estaban dadas 

-en teorl.a- las c:ond1c1anes 1deol-:r91cas e tust~r1cas propu:1as 

-como en ei e.aso del supremattsmo sovi-et1co- para que en nuestro 

pais hub1t:!ra podtdo sur9u~ ~t pr-:,,trt:i.lr'..a de un mov1m1ento cultural y 

a.rt1st1co de avanzada • La log1c:.a historie.a -si.empre ine~:.a.c:.ta

hacJ a al f1oS;>::1c:o de 11ap)es Arc:e ., s<::>lo en apa.r1enc.1a, un para1so 

prop1c:10 par•a la irrupc1on de un \.•anz~.1.crdt.sm.c: ??'~od.=-.":a, cc.~.r.~ Ll 

f-:1:ut. 

Sin embargo, p:::.r':Zdoxa ~adoxt.s, no suc:ed10 a.s1.. E,:isten 

artistas sensibles a las formas configuradas par el r.-..cdc ~m.l!"!!:u_,) 

de hoy •: h~ctt.e'tn:u.-:>.1. pero, a e>:c:epc.1cn del C.str1dent1smo, 

d1f1c1lmente podrtamos hablar de un ~'!.·t.rn.t.O?n!o 1_·cne·.1.a.:-dts.t.i::t en 

riguroso sent1do .. E..:.1ste una 1.nfluenc1a indudable, como ya se d1Jo, 

una presencia viva del arte van9uard1sta en l1-9Xtco. Sin embar90, 

se trata de una 1nfluenc1a subyacente que vendrta a marcar en 

'forma def1n1t1va la evoluci-:.n del arte en M"'"'):tC.o 

cuentas, hay van9uard1a, pero no vaneuardtsmo . 

Esto no s19nif1ca de ninguna manera 

En resumidas 

Que entre los 

intelectuales y arti.stas me:<icanos no e:o!:ittera una conc1encia de 

moderntdad, entendida ésta como la necesidad de un replanteamiento 

de los valores cultura.les y est<tottc:os para fundar una nueva 

cultura capa: de interpretar los in'f tn1 tos rostros de ese 11~:nco 

nuevo.E:ostio -como ya sabemos- una :.mportante tentativa de 
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articular un proyecto cultural ideologicamente situado dentro del 

di.scurso general del poder revolucionario, a saber, el proyecto de 

Vasconcelos en la Secretarla de Educaci.<::>n P•Jblica; sin embargo, la 

propuesta vasconcelista carece ignorar de entrada, el debate de la 

modernidad. lo que cancela -al menos de momento- la posabil1dad de 

interpretar i.deolc91camente los valores culturales y artisti~os 

mexicanos en términos modernos Probablemente no sera sino hasta 

los af'ios treintas, en que la pintura me:ncana establece fuertes 

lazos con el sut'real ismo tranc~s, que se revela nuestros 

artistas la modernidad esencial de los valores or19inales de la 

cultura y el al'te me:<1canos. 

Ahora bien, s1 h1stc-r1camente el antecedente revoluc1onario 

planteaba a nuestros artistos e intelectuales la posib1l1dad de 

articular un 9ran mov1m1ento van9uard1sta ¿que pudo suceder? 

El problema es sin duda compleJo, y muy probablemente la 

respuesta podria estar orientada en torno al nunca resuelto 

conflicto nactonattsmc-cosmop::-ltttsmc , que sin duda 

tabú que determina la evoluc1en real de nuestros 

estet1cos. 

el gran 

procesos 

Para la generacion intelectual que tuvo a su cargo l• tarea 

de sentar las bases de lo que se podrta llamar cultura 

pos t-re1.•o L uci onar ta, el debate nacionalismo-cosmopol1tismo 

entrat1aba c.onnotac1ones casi cnt1cas. Se trataba de un problema 



mas que de afirmacion de identidad nacional. La sociedad 

mexicana en su conJunto recten salia de una gesta he1•01ca y 

prevalec1a -como ya diJimos- un esp1ritu revoluc1onario palpable, 

man1f1esto en todos los amb1tos de la vida nacional • 

Para 1922, la Revoluc1-:in era ya el grañ mito fundador de la 

patria nueva; la historia de la lucha por la democracia, la 

libertad y la just1c1a social que el Porfir1ato habla interrumpido 

, se re1nic1aba en la Revoluci~n.El mov1m1ento armado de 1910 era 

la SWM't~ , la s1ntes1s donde se 9lor1ficaban los valores más 

preclaros de lo me~acano. No es de extraMar, por tanto que para 

los artistas e intelectuales del 22 , la cultura emanada de la 

Revolucion debla e:chal tar la m1 tclo91a por el la fundada. Esto es, 

el nacionalismo será en 1922 el valor fundamental en torno al cual 

91rarA el discurso de las artes. 

Este nacionalismo sin embargo, no siempre, n1 en todos los 

casos será un nacionalismo abierto, concil1ador. Como veremos más 

adelante, en ocasiones se parte no tanto de una indagac1on, de un 

replanteamiento abierto , conciliador, enteramente critico de l.o 

mextcano, sino de la adecuación a la ideolo91a revolucionaria <no 

solo en un sentido pol1tico, sino un concepto mas amplio> de 

una serie de slmbolos y valores inamovibles, m1 lenar1os 

esenctalm.ente tradLctonales, sobre lo me:cicano. 

El nacionalismo revolucionario presente en el discurso de las 
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artes, de este modo. mas que una indagación critica proyectada 

hacia la integración de lo mexLcano en el ideal de la modernidad, 

busca un arraigo en la tradic1on; oara el artista y el 

intelectual. lo importante no es interpretar los valores de lo 

mexicano en termines de la transtormacion .~l'='bal del mundo 

moderno , ni insertarlos en el mundo del progreso y el futuro. Lo 

importante será mas bien reivindicar su lugar en dentro de la 

tradicion, definir la cultura nacional como una continuidad que no 

rompa el bloque monollt1co de la historia nacional; lo importante 

será pues, reivindicar la trad1c:1on y buscar arrateo en. ella. 

Visto asi,el debate de fondo se hace mas claro acceder en 

1922 al debate de la modernidad través de la ideologla 

avant-eard~, impl ic:aba necesariamente el cuestionamiento de los 

valores y las formas (r-=zdlcLon.al-:-s de lo nacional, asL como su 

redefinición con mtras tns~rtarl~s ~n la mt!ola8ta de La 

m.oderntdad. Pero. en el contexto de una cultura donde Ldenttdad y 

tradlcton son conceptos inseparables, queda cancelada, por 

principio, la pas1bilidad de que el vanguardismo fructificara en 

forma ortodoxa. 

Partiendo de estas consider~c1ones generales sobre el 

vanguardismo en Né:<ico, la importancia de nuestro estridentigmo 

como el un1co movimiento de vanguardia que como tal se conoce, 

toma una nueva perspectiva • 
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S1 b1en es c1erto que el estr1dent1smo se c1rcunscr1be sobre 

todo al amb1to de lo 11terar10 como un mov1m1ento Que oropone 

replantear el lenQua.Je y los valores po'""ti.cos para aoecuarlos a. 

nuevas necesidades e:~pres1vas. su si.tuac1on en el conte;:to de la 

cultura post-re.,,.oluc1onat·1a pone de man1f1esto una problem.<i.tica 

compleJa: la de establecer cuales son los planteamientos de tondo 

que sostienen las d1st1ntas vers1ones del arte me:~1c:ano. 

La lectur<:1 y la crlt1ca de los man1f1estos del estr1denti.smo 

es apenas una tentativa de refle~:1on sobre el problema del 

vanguardismo en Méalc.o , tentat1va que sob,.etodo, quiere ser un 

reconoc1mi.ento a la invenc.1cn, a la riqueza ima91nat1va, la 

vocac1on eminentemente potet tea del arte me::icat\o • 

A c:ontinuaci-::-n se dará una bt·eve semblanza de cual es el 

conte::to htstorico y cultural en que el Estrident1smo surge como 

movimiento. 
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Más que hacer una cron1ca de tal lada de nombres. fechas y 

acontecim1entos. intentaremos en este apartado dar una v1sion 

histcrica general Que pueda eapl icar los compleJoS procesos 

histcricos que generaron durante la pr-imera treintena del siglo el 

espi.r1tu revoluc1onario oue transto1-mara radicalmente los 

c:im1entos mismos de la sociedad y la cultura nacionales • 

Haremos referencia pues. los hechos centrales de la 

Revolucion Hexicana.aesde 1910 hasta la mue.rte de Alvaro Obregón 

en 1q2a. 

Habra que decir por principio de cuentas oue ta revolucLOn 

m.ext.cana es mas que ni':Ja una unidad conceptual para designar un 

proceso histérico muy compleJo, que sobre la marcha fue tomando 

definición ideologica y rumbo polltic:o. 

El levantamiento cwmaao de 1911) respondi.-:- momento a una -

clara necesidad historie.a de cambio. ~n principio se trato de una 

lucha un tanto desordenada por ponerle fin a un gotnerno de 30 

aftas en franco abuso ael pooer, am~n de impulso cnpaz de 

promover ciertas reformas en la estructura pol!.tica del pats. 

Sin embar90, bien pronto la revolucion puso de manifiesto la 

necesidad inapla;::able por conformar un proyecto de nacion capaz de 

reordenar baJo nuevos principios las fuerzas niotoras de la 

sociedad en favor de la Justicia social, el bienestar comun y el 

eJercicio real de la democr•acia. El. anct.en reevne • porfirista 
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consolido un modelo de 9ob1erno de insp1rac1ón posltlvLsta, que 

baJo el lema •• ... po'=.a polltLca. m'J.Cha o:idm.Lnlstract.on•• Ctt2) 

hab1a puesto a 11exico el camino de la industriali~aci~n y el 

progreso material. La sociedad mexicana se habta transformado 

radicalmente, y Junto con ella sus esquemas ~undamentales de 

relación: 

** Se funda una casta aristccrata altamente afrancesada que 

acumulaba la mayor parte de la riqueza generada 

** Al mismo tiempo surge una nutrida clase obrera en clara 

desventaJa social y una clase media critica inconforme, que 

comenzaba a exigir una adecuación entre los nuevos esquemas de 

relacion social y económica, y las formas pollticas con que estas 

eran reguladas. 

El modelo port1rista, sin embargo. no estaba preparado para 

encabezar este compl1cado proceso de cambio; de tal suerte que 

9rac1as a esta peculiar miopia histcrica, don Porfirio, el 

positivismo y nuestra belle-epoq'J.& a la me}~tcana, se fueron de 

vuelta a Francia en el Yptr12r:.'!!'.Z en 1911. 

Sin embargo, no bastaba con expulsar al dictador. Con nuestra 

perspectiva histórica resulta cla1•0 que era necesario transformar 

de ralz la estructura social y polttica del pats. Los ahos que van 

de 1911, en que Francisco l. 11adero asume el poder presidencial a 

1917, en que se promulga la Constitucii::in, ser.:i.n Justamente los 
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ahos en que la sociedad misma, y por ende las facciones de poder 

en que 9Sta se manifiesta, tomaran concíenc1a de la magnitud real 

del camb10 que era necesario .. Son ahcs de inestabi l 1dad, de una 

lucha encarn1;:ada de facciones y caudillos, de violencia, pero 

tambi~n de un adm1rab le esp1 r1 tu de tr.anstormac.1on y nacionalismo 

vivo .. 

El asesinato de! pres1dente f"1adero en 1913 pal' las tropas 

rebeldes de V1ctor1ano Huerta reav1v>::l la. lucha armada. Ca.si de 

inmediato se reagruparon l.os caudillos y encabezados por don 

Venust1ano Carranza, se "forma un ej~rc.1 to en defensa de la 

legalidad. En menos de dos a.f"ios, para 1914, Carranza ocupa:ba ya la 

presi.denc:.1a. S1n embargo, la pugna entre caud1 l los continuó. La 

Convención de 1915, convocada por el gobierno de Carranza para 

tJ~atar de conc1l1ar los intereses y -como en el e.aso de Zapato.

las demandas ancestrales de sus respectivos grupos de poder no 

sólo tue 1nsu11c1ente, s1no que contribuye a hace~ mas marcadas 

las d1terenc1as entre los lideres. 

Para los grupos menos radico.les. entre los que ya se 

destacaba el 9ral~ Al...,aro Ob1•e9~n, resultaba ya muy clara la 

necesidad de crear una 1nstanc1a de derecho que v1n1er"a a 

neutt~ali.:zar las a.s~:u,~ac1ones y el poder de los cauaillos, pero 

sobretodo, que estructurara nuevos esquemas de relacion entt"e la.s 

fot"'mas poli ticas y las demand.:¡s reales de la nueva soci.edad.. Era 
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necesar10 pues, un proyecto de naci6n .Este proyecto de naci·.:::n 

surgio sin duda en el Congt"eso Constituyente de 1916, mismo que 

promulgara en 1917 la nueva Constituci~n. 

La nueva Const1tucion sin embargo, 

automat1camente con el desorden pol t tico. Para 1919, 

termino 

pesar de 

que Carranza tenla nominalmente el poder de la presidencia, la 

figura polltica de verdadero peso era sin duda la de Alvaro 

Obregón. En 1920, Cbre96n y Adolfo de la Huerta derrocar~~n al 

gobierno de Carranza, y para 1921, tras un cortlsimo inte1~1nato, 

el gral. ObreCjon estaba ya .en la silla presidenci.al. 

De 1920, en que Obreg .. ::in llega al poder, a 1928, aho en que es 

asesinado, el obJetivo fundamental fue la reconstruccion del pals, 

la consolidación de una estabilidad y una continuidad po11t1ca y 

la defensa del proyecto de nacion suscrito en el 17.La habilidad 

pol1.t1ca de Obreg-:;n cons1gu1ci en muy poco tiempo que los distintos 

grupos y sectores cerraran filas primero, en tor•no al poder 

presidencial y despugs en torno las t.nst L t•.ict.ones- poli ticas 

emanadas de la ya mltica F-.evoL•.i.ct.on Hext.cana.. 

De este modo, se pudo mantener una continuidad ideol69ica 

entre el proyecto de 9obierno de Obre9on y Plutarco E has Cal les 

en 1924, y la ,~evoluc1onaria t.nstttuct.On presidencial apenas s1 se 

v10 afectada por la consp1racicn de Arnulfo Gomez y los Serrano en 

1927. 
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Obregon representa para la historia revolucionaria la piedra 

de toque, la t19ura en torno a la cual se organizó de manera 

realista y estable la reconstruccicn del pals.. En el siguiente 

apartado veremos la importancia que la 9estion obregonista tiene 

en el desarrollo del proyecto cultural vasconcel1ano. 

Pero sobretodo, Obreg~n le di-:- forma, solidez y realidad al 

proyecto de la Const1tuci~n, pon1~ndolo baJo el resguardo de las 

Lnstttuct.,nes en que se eJerc1a y se controlaba no s-::ilo el impulso 

revolucionario, sino todas las man1festac1ones de la vida social, 

incluidas de muchas y diversas formas., la cultura y el arte • 

2 .. 2 Ant.ecedent.e~ e~+.t:?t.1co-c1.1l t_•Jr::tl<?<:: 

Situandonos concretamente los procesos cultura les y 

estéticos que anteceden y suceden a la F<evoluc1cn y que sirven de 

contexto para el surg1m1ento de nuestro estrident1smo, habr!a que 

decir que se trata de un periodo e::traord1nariamente rico, 

sobretodo porque probablemente es el lapso en el cual se puede ver 

con mas claridad que en n1n9•Jn otro la d1al~ctica del debate 

nacionalismo u~l't/.>1..:.,_;. cosmopolitismo.Al t•adicali:?:arse las posturas 

en uno y otro sentido, al intens1f1ca,-se la magnitud del debate 

dadas las necesidades e.'<pres1vas de la sociedad, éste se hizo 
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fecundo en obras de e>:traord1naria calidad. M~;nco vivió de 1900 a 

1930 una efervescencia cultural sin precedentes, un autentico 

ren.a.ct.mt.ento de las artes. 

Hasta 1910 el modelo cultural imperante era desde luego, de 

inspirac1on posit1v1sta. El pasado cultural y ar•tistic.o y cultural 

de México y la vast1s1ma tradición popular del arte, vistos desde 

esta optica, eran en termines 1deol6gicos, el refleJo mismo de la 

historia de un M~:uco caótico, casi en estado de barbarie. De este 

modo, si la paz porfiriana habta llevado a la sociedad me~acana de 

ese estado de barbar"1e, un estado c:iv1lizado de orden y 

progreso, las formas del arte deblan necesariamente pr'=lcresar 

hacia el florec1m1ento de una cultura auténticamente ct.vt.lizada. 

As1 pues, las lineas d1rectr1ces que not•maban el gusto y 

sancionaban el valor de la obra de arte se dictaban en el seno de 

las academias y cen~culos en base, desde luego, modelos de 

probada, Justa y reconocida belleza venidos de las grandes 

metrópolis culturales de Europa. Se trata de modelo cultural 

QUE' ama por sobre todas las cosas el buen gusto, el equilibrio y 

el proereso de las artes. Enrique Krauze, en su biografla de 

Pot~fir10 Dtaz se ... ala que probablemente el artista más 

representativo de este ideal porfiriano de paz, orden y progreso 

sea nuestro extrao1~d1nario paisaJ1sta, el pintor Jos& Marta 

Ve lasco 1..~L t 3). 
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Ahora bien, paralelamente a este ideal de pro ere so 

~tvlttzatorto enconmendado a las academ1as se dieron tr'l'.Jlt1ples y 

muy ricas expresiones si no de dtsidenc1a propiamente dichas, si 

de un estado latente de rebeld1a 

Estas man1 festac1ones se aqruparon bd.sic:amente 

literatura y la p1ntura. 

en la 

El modernismo l1terari.o, can su plo?yade de poetas exquisitos 

y decadentes, si9n1f1cci para Me:aco y para Am~rica La.tina no s .... lo 

la gran revoluc1on de la lengua espa~o!a, sino sobre todo el 

desafio de un grupo de J~venes rebeldes ante el espectáculo de una 

realidad decadente y una soc1edad sum1Ua en un abyecto 

sem1-colon1al 1smo d1sfra::ado de !r.od~rntdad , y el encuentro con 

una necesidad inaplazable de part1c1pac1on h1st6r1ca de América 

Latina en el debate universal del arte y la c:ulturcr.. El tnoderrnsmo 

hace pr-?senti:- en el mundo por primera ve:: la trad1c1on artistica y 

cultural de Am~rica L.a.ttna. 

Manuel Gutierrez: N:tJera. Salvador Dtaz Mir..,n, Luis G. Urbina, 

Amado Nervo, Gon:.:~le:: Me.rt1ne:::,. c:on todas sus 

cont1"ad1cc1ones .. sus Devaneos ideol;,91c:os -Just1f1cados o no- aon 

los prtmeros en abl'1r las pue-rtas de la literatura mel:tc.ana -tll 

mundo, en un admtrab le v centrad ic.t.or10 'l.-:?-: •.on-::l i ~m.? c~sm.cpaL t ta 

Poetas de VJ.vos Jueg:os de art1f1c10, de c:omp Le Jos 

simbolismos y delicada m•Js1ca. parnas1ana, la generación modc-rnista 
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encarna una versi6n menos radical, más condescendiente del 

espt.ritu de los primeros artistas aut<::>nticamente m.-:-d"?rncs: poetas 

rom.antu:os invadidos por el spl'!?~n, v1aJeros 1ma91na1•1os oe pa1ses 

exoticos, poetas perpetuo estado de contemplac1cn de la 

belleza, los modernistas mexicanos protagonizaron la primera 

oleada de renovación de la 11 teraturü me:(tcana. 

1910 representa la fecha emb lem!\tica. que marca de alg•m modo 

el fin del modernismo. Aquella talentosa can1ada de poetas s~lo 

tent.a cabida dentro de la paz por•fit•1ana. La e"qu1s1ta cadencia de 

su 'llerso y los giros preciosos de sus im~genes comen::aban a verse 

gasta.do5, anacr-:=:onicos en muchos sentidos. El cisne y la flor de 

lis dtftcilmente oodrtan sobrevivir al vértigo de los cambios tan 

violentos que estaban por venir. Y esto era 

nadie • Se podla percibir que en México reinaba 

secreto para 

tensa calma, y 

que por deba.Jo del boato y la e~qu1sitez de las Fiestas del 

Centenario, estaba latente ya el esptritu de la Revoluc1-=.in. 

Para algunos grupos intelectuales no bastaba scla con hacer 

manifiesto un estado de rebeldla trente las imoos1ciones 

ideolé91cas de la cultura oficial a través de una postura estética 

de lan9u1do abandono y poca accicn intelectual en momentos en que 

se hacia evidente la necesidad de participa.cien. Habla que 

cuestionar en sus ralees intelectuales m.:..s profundas las bases 

mismas de la cultura of1cial. De este modo, en 191)9 Alfonso Reyes, 



Pedro Henrlquez Ure-a. Julio Torr1, Enrique GonzAlez Martlnez, 

Antonio Caso, entre otros, fundan el Ateneo de la Juventud. A la 

cultura c1entt.t1ca de don Porfirio, el Ateneo opone la 

revalor1zac1~~n de la tt"ad1c1~n cl3sica. el estudio de las 

corrientes t1 losóf1cas de mayor actualidad y una recuperacion de 

los estudios sobre M.g.~aco. 

Sin embargo, pese la incuestionable relevancia de sus 

propuestas, se deJa entrever en la f1lo~of1a del Ateneo mis una 

busqueda de arraigo y valoracton de la trad1c1on cultural mex1cana 

en la tradici•::in intelectual de Occidente, que una vocac1on real de 

ruptura y part1c1pac1~n el debate de la modernidad • 

El Ateneo no lleva a cabo una actualizacion real de las 

estructuras y conceptos heredados por la cultura oficial. La 

ruptura atenelsta nunca parece def1nit1va. plantear 

cuestionam1ento profundo sobre las formas y el lenguaje mismo del 

arte y la cultura para adecuarlas a\ ritmo de cambio que 

no solo en Me~1co, sino en todo el mundo. 

vivia 

La divisa atene1sta pat·ece de pt·onto cifrarse en mantener· una 

voluntad ~LvLtlzctort~ entendida o?sta como el encuentro y el 

arrai90 de la cultura me>~1c.ana la t.radic1-:tn humanista de 

Occ1dente, capa= de desterrar el fantasma de la barbarie y 

asegurar un estadio permanente de c1v111.;:ac1:-n para M~l<1co; per-o 

nunca la necesidad de re1nterpretar 
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termines de moderniaad y desde lue~o, con el l"?n~·i.-:i.;<r:> propio de la 

modernidad. 

Sin embargo, la Revoluc1on interrumpió abruptamente la 

b1Jsqueda humanista del Ateneo.Apesar del desastre provocado por la 

lucha armada y por la falta de estabilidad pollt1ca y social 

reinante, los a"'os que siguieron la Revolucicn fueron 

si9nif1cativos en cuanto a producc:ion art1stica refiere. Por 

eJemplo, el surgimiento de la n.ov-?la de le ?.~vcl•..1cii:Jn el gran 

c1clo ep1co en que nuestros escritores toman de la revolucicn el 

tema y el fundamento ideol-:>gic:o necesario para dar el gran salto 

hacia un concepto narrativo m.cdern~ • 

Estos, serán los a"'os también de preparacicn del movimiento 

mura lista de la ptntura mexicana. De alguna manera, 

muchos a"'os antes de que para el pleno de las artes fuera evidente 

la necesidad de acceder a un lenguaJe nuevo, capaz de dar cuenta 

del aquel esplritu de novedad y revolución, las artes pl.!t.stl<:as 

se hablan involucrado en el debate de la modernidad, a traves de 

un minucioso c:uestionamiento critico sobre la valide~ de las 

formas pictóricas y escul t6ricas. Desde Gerardo Muri l lo <Dr. At l) 

hasta Diego Rivera , la nueva camada de artistas plastic:os en 

buena parte de los casos, tuvieron acceso exper1enc:1a 

directa con el movimiento de la vanguardia internacional, y 

tuvieron la oportunidad de establecer contactos fruct1feros 
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los que eventualmente se convertirlan en los artistas pl.Astico• 

más importantes en el mundo. ~114) 

La experiencia europea sirvió a nuestros pintores más que 

para aprender un oficio, más que para traslad-::r las formas, las 

tec:nicas de la vanguardJa europea, para famJliari~arse con el 

debate y con el lenguaJe de la modernidad y de este modo, 

aquilatar la tra.dic:1~n plcCst1c:a y cultural de México y"' la 

necesidad de adecuar la conc:epcion r191da y academicista del arta, 

al esplritu revolucionario., de transtormacien profunda que invadta 

México.Algo s1mi lar oc:urrla en el campo de la mus1c:a, a traves de 

las innovaciones t~cn1cas y conceptuales con las que ya comenzaban 

a experimentar 51 lvestre Revueltas, Carlos Ch~ve::., Manuel N. F'once 

y Ricardo Castro, entre otros. 

Era indudable que se preparaba gran mov1m1ento cultura! 

que iba a centrarse en la recuperaci-::-n de los valores de lo 

mexicano, en el compromiso P':1f:'V.lar de re1v1nd 1c:ar el arte como 

patrimonio soc:1al , pero que sobre todo iba a proponer , tal vez 

no la critica r19urosa, pero S!. la relectura y la reescr-1tura de 

la historia y la trad1c1~n cultur·al de M~K1co. 

Ahora bien, en 19:!:! llega la Secretarla de Educac1on 

P~blic:a Jos~ Vasconce!os.~l proyecto yasconcel1ano por demás 

compleJo; de modo que nos limitaremos de momento a considerar los 

objetivos fundamentales ~e proyecto cultural (I 15j. 
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En terminas generales el proyecto poli ttco de la Revolución 

estaba bas1camente conformado .. El pais habla 9anado ya una c.1erta 

estabilidad y lencamente, pero la reconstrucc1.:rn estaba en marcha.. 

f'ara el flamante secretario de Educac:1~n tan importante como la 

reconstrucci~n econ6m1ca y social ael pa1.'Ei, era dar inicio a un 

proceso de ,·econstruccicn del orden moral, "11tenado primero por la 

filosofla del porfu~1ato,. y después por los a .... os de t>t;::r-C-art~ y 

caos de la lucha armada. Vasconcelos era el heredero natural del 

Ateneo de la Juventud : lo m1s importante era reinstaurar un orden 

moral, darle consistencia ideol~gica a la identidad nacional a 

traves del arte y la recuperaci-:in de la trad1c1cn mexicana m!s 

pura, y desde lue90, hacer a nuestra razc. cosrra=a pa.rt1c1par de la 

gran trad1cicn cultural de Occidente. 

Era. sin duda una cruzada amb1c1osa.Se trataba de rescatar el 

espLrit\L d~ le .rr.sxt~·::tno no a trav'?'s de la tdeoloetcr. r~n.JolucLonar(a 

~Jteen.t.e. stno o. traves de la. educacton. de-l -:trte. en una palabra a 

trav~s de t.tn .-;>stado de -:ttJL L LZao::tdn sur91do en el seno de la 

Revolución misma 

Esto es, la nevoluc:.icn presentaba una oportunidad h1st61 .. u:a 

sin prec:edentes para re--crecir en su sentido m.tts amplio, la 

h1sto1~1a. la cultura y los stmboJos en los que se depositaba la 

identidad nacional. M~::u:o era t.ma nac1c•n que volv1a a la vtda. 

después de obscuros t1empos de opres1on y barbarie en los que los 
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valores de la identidad hablan sido proscritos por el poder. La 

fievoluc1on reinstauraba el orden ,destarraba la barbarie y 

brindaba pues, a sus artistas, escr1 tores e intelec.tuales en 

9eneral ia coyunturo!l h1stor2ca 1dcnea para hac:.E!r ne la. critica de 

lo mexLcano, sino para recuperar el arn:tL:!O perdido con el pasado, 

con la trad1c1on y en esa medida, oara recupe-rar la Ldenttdo.d. De 

este modo, el esptr1tu revoluc:1onar10 se funde c:on el espirito de 

lo nacional en una unidad s2mo1-:it1ca que dara por resultado una 

euforia sin precedentes por partt<:1par en esta .cruzada a.pastol ica 

por la educac1on y la. recuperact·:::n de los valores de lo naciotial. 

Sin embargo, pese d la euforia nac1onal1sta, pese al impulso 

m1ti.ficador de la trad1c10n me::1cana un sentido (:'Uro" pat"a 

algunos artistas intelectuales, el pt·oyecto vasc.cncel 2ano 

19noraba por Pt'tncipto el debate de ia modernidad. 

La noticia del arte vanguar1d1sta en el mundo, la noticia de 

filosofia re>t.Jctui:lcnart.:z de ruptura det1n1t1va con el orden, 

de C:cJ.mb10 rad1cal, de n.ct.•s-d-=:.d comenzo a buJ l 1r entre nuev3 

camada de Jóvenes artistas. poetas en su mayor1 a, quienes velan 

que entre la sine.era adm1rac1-:-n por la identidad recuperada, y el 

e9olos1nam1ento con to mext.cano. el arte y la cultura cerraban sus 

puertas al mundo, y a su part1c1pac1on en la modernidad .. Se tr•ta 

de una g~neraci~n nueva, de poe~~s inquietes 

intuitivos • 
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Sus precursores y maestros ser1n los dos poetas aue encarnan 

el verdadero esplr1tu de creac.1-:ln del arte y la ooes1a modernos 

M@(:aco: Jos.;. Juan Tablada, poeta l•Jcido. inconforme, buscadot'" de 

formas novedosas y sot~prendentes-; el unico que mantuvo la puerta 

del arte me:ocano abierta al munelo y sus ll~ere.::a~. Y R.am~n Lcpez 

Velal'de, poeta de d1scret1s1mos y pudorosos Juegos de artif1c10, 

verdadero descubridor y amante del esp1r1tu 1nmed1ato, de Mex1co; 

poeta 1ntu1t1vamente cr1t1co, poeta sabio con esa sabidur!a que da 

el of1c10 y la elegante sinceridad de su .Jerso. 

De esta camada de poetas, unos iban a protagon1=ar una ele las 

empresas cultura les m:i.s importantes de nuestl'a historia cultural: 

el grupo de los Contemporáneos. 

Otros, sumidos en un silencio inJusto, vendrian a sacudir con 

sus posturas estratalarias y sus manit1estos 1ncend1arios, el 

ambiente literario y po<atico mexicano donde a•.m paree.la habitar'" un 

deJo modernista de • ' .•. trLsteza reacctonarta. • 'Ct lé<' los 

estridentistas. 

2.3 Br<:>'''? cr-:ir.ir::<l ~ E~•-ride!'t• . .L~rno. 

Es interer;;;ante echar vistazo a la cronica del 

E.stridentismo, Que., a pesar~ de inscribirse en la meJor trad1c1an 
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vanquat"dista mundial. presenta una serie de rasgos dístintivos que 

d1ferenc1.an y cond1c1anan su deSCH"rollo. su valorac1on final en 

t.ílttma instancia. f·ara o.p1•0::1marnos a la h1stor1a del mov1m1ento, 

nos basaremos en la e:,r;raord1nar1a ,.ec:onstr•ucc1J'n de la. actividad 

del Estr1dent1smo que hlctera Ll.115 Marta Schne1der en EL 

E:st.rt.d.sont. tsm.o. una ! t. t.o;.r-;,!•.J.r-:J. d"? la '!?str".l.l-e>'~t.a •:t t7-' 

Comenzaremos por decir Qt.le d1f1c1lmente se podri.a dec;1r que 

el estr1dentismo como mov1m1ento, como accit:-n promovida. por un 

9rupo tdent1tic:ado con un un programa det:erm1nado, haya tenido 

una fase de prep.:u•ac1cn. La conformac1cn del grupo base del 

estr1dent1smo~ y su or9an1;:dc1cn como movimiento es posterior a la 

publ icacion del primer ma:n1 f1esto, Ac: (•Jal n.o. l, ho1a. •JolantE". 

úrosso m.od..-:;:i, la h1stor1a es como s1gue'% 

Maples Arce, radicado hacia 192() en la Ciudad de Méxtco. Sf"jl 

un estudiante de leyes que d1v1dla sus 1nQu1etudes entre la 

polltica y la literatura .. 11aples estaba relativamente bien 

informa.do del gran movimiento va.m;;iuard1sta europeo a travt!'s de las 

revi.sta.s -pocas- y publica.c1ones Qt..te se podlan conseguir •n 

nuestro pats. Vivamente impresionado por la fuerza del nuevo 

discurso del arte, par.a Map Les Arce pronto fue muy clar~a la 

conciencta de que en el Amb1to a.rtist1co mexicano ara necesario un 

1·eplanteam1ento de las formas del arte para adec:.uat•las na 

solamente a la modernidad que y.a era cotidiana en el mundo entero, 
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sino a las mismas necesidades e1:pres1vas del M~l:iCo surgido de la 

Revoluc1·.')n. ( l l ~J 

Para 11ap les, La L 1 teratura mex 1cana estaba def 1n i t 1 vamente 

estancada, reposando en los tranqu1 los Jardines de modernismo 

que ya estaba con mucho aqotado 1 de espa.ldas no ya solamente :.:tl 

nuevo discurso del arte, sino al mundo de la modernidad. 

Los v1eJos y los nuevos escri tares mexicanos -se9•1n l'laples-

habi.an institucionalizado la literatura. conv1rt1endola 

propiedad privada, e:~clusiva de cenaculos y capillas perfectamente 

ident1f1cables, preocupados m.;as por c.onsol1dar posiciones de poder 

Que por adecuar las formas del arte a las nuevas necesidades 

e):presivas que estaban sur91endo.r:: 1-?.i 

Para 1922, la pcs1c1~n de Maples estaba detini.t1vamente 

radical iZ.ada; para -:-1 era urgente, inaplazable sacudimiento 

violent:o en el ambiente cultural de M~:aco. Fue asi como los 

ultimas d1as de 1921 las paredes y postes de la ciudad de M'°"x.1co 

se vieron invadidos por una lluvia de hoJas volantes Que contenlan 

el primet' manifiesto estr1dentista: Act•Jal no. l. ho;a. 'Jotant..<?, 

redactado y firmado sol1tar1amente por Manuel Maples Arce. En boca 

del propio Maples, la historia del man1 ti.esto es como sique: 

'•)'o f>.abta f>'='ns-=r.d.~ r<!:>•. t'!"rad'1m.!:-nt.¡;> <:>n ¡;>t problema de ta 
r~nol..•acidn lit.'!"r'lrta de m.'2n"5"r-:i tnrnedtata \.:" ... ) Intct'!" 
•.tna busq•.1.'f!da ap<::::St?nada por 1.1.n rt'J.if!'•.•o rn•Jn.d-:> espi.rt tual 
-:z. ta vlí:'Z qwe- trcbJ.)'::.t'~ P""t" di./1.1.ndir entre la J'...t.'~'l!m!'.1d 
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!l"'.S'Xt.Cl'.ln~ ~0.5' n.Ct.'L 5'Lmas Ldeas y Los nor.-..Cres de los es
crL tores un.tt..•ersaLes '.Jt.ncuLa.dcs al IT'.Ct..'l.71.Lento de t.•a.n
~·.1.ard.L':l. • al .-:¡•J.'!? H~."".Lcc ho:tna ~rmanect.do tndt/erente. 
': .•• JHe p•.1.se a. <e>scrttlt.r •..tn ..... ..c.nt/t-?sto. Apenas redacta
-:to este. me /'.J.l a Lo tr::.prer:.t~ d-:> L-;t esc•..ts-la de huerta
nos. La hor2 t!T'.pre5'o -e-n. p-;z.p<e>L ~'-!?lt:n ~e colores se tt
t ul abo Ai::t ... 1'3l • • ·': 1 ¿1)) 

El tono de este primer man1t1esto es totalmente personal1sta, 

es la voz 1nd1v1dual de un Maples Hrce -'1v1do de prota9oni-::ar una 

revolucicn, un escdndalo cultural de gran envergadura a fin de 

sacudir el medio intelectual me;:1cano todavta aferrado a la 

nostal9ia del pasado maoernista. Se trata de una declarac1on de 

pr1ncip ios y de Lln l lamad1~ 

intelectuales a f1n de conrormar un grupo c.31paz de llevar a cabo 

esta gran renovac1cn~ 

Los sloeo:~s incendiarias de Maples Arce. mismos en los que 

nas detendremos mas adel~nte, provocaron una reacción de pdntco en 

las buenas conciencias de los academices me:~1canos, quienes 

montaron guardia en La sede de la Academia de la Lengua pues 

'• ... se creLa en la t:-.r.i.t.neni:::tc de J.:n csal to:::-' '(lét ~'\, segun recuerda 

Muy pronto se contormo el grupa estridentista básico. La 

not1c1a del primer manifiesto estr1dent1sta y del escandalo que 

Maples Arce estaba prota.gon1zando en la capital llegó a oldos de 

un grupo inquieto de J'?-.'enes que publicaban en la ciudad de Puebla 
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una pequer.a revista :S~r Estos Jovenes et•an Germ;n L1st 

Arzubide, e»-soldado carranci:.ta y flamante abogado, Sal,...ador 

Gallardo, m-=-dico militar al servicio de la Revoluc1-:-n, y Miguel 

Aguillon Guzm~n, estudiante de leyes. ~~r era una publ1caci.-::n de 

inter-=-s general en donde con mucha frecuencia se dab.:1n conoce1• 

traducciones de las figuras ya reconocidas de la poes1a moderna 

internacional ast como la obra de poetas de or1entacién 

vanguardista como lo podr1an Jase Juan labiada y ham~n L~pe: 

Ve larde. La adhesi~n del grupo de S"E'r al llamado de 11L"p les Arce no 

se hi:o esperar~. Ast mismo, pronto se sumo al movimiento un Joven 

inquieto y vivamente interesado en el debate de las vanguardias 

que desde la tribuna de E! IJr,t~.·~rsct I l '.LS' lr".ld'-:::-, se preocupaba por 

difundir las novedades del arte y la literatura en el mundo: 

Arqueles Vela, guatemalteco residente en H@:cico ligc1do al cuerpo 

diplomático y al gobierno de Gbrec;,cn. 

De este modo,casi inmediatamente después a la publicacicn de 

A~t~.Lal no. t, el grupo estridentista estaba ya formado. 

La c:r1 tic:a fue en general dura c:on 11aples Arce. Focos 

reseftistas vieron c:on al9una simpa.tia el contenido del manifiesto; 

la opinión generalizada fue de recha~o completo, y de 

escepticismo.Los ataques al est1~1dentismo no se hicieron esperar 

en las revistas y periodicos de circula.cien ; en algunos casos el 

rechazo hacia estos jovenes escandalosos se desbordó en v1olenc1a 
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flsic.a, segun el testimonio vivo de German List Arzubide <..~t22J 

E.l primer paso pa1~a la defensa y di fusicn del movimiento era 

el c.onsoltdar una tribuna de e.embate. Esta tr·ibuna fue sin duda, 

El Uruuersa.l ll•.istradc • A traves probablemente de ArQueles Vela .. 

el grupo estrident1sta tomo contacto con Carlos Norieqa HopeHombre 

culto, progresista, de avanzada. Uor1ega Hope hab1a convertido 

E:l Untversal Ilustrado en suplemento literario de corte 

renovador, que promovla entusiastamente las nuevas propuestas del 

arte y la literatura. De este modo, entusiasmado por la novedad, 

la originalidad la ambición del movimiento, abre para el 

estr1dentismo una tribuna de combate en Et Untuer~a! Ilustrado, A 

través del suplemento, el movimiento comenzó a tomar una forma 

mucho mAs solida y def1n1da • 

Pronto se ab1•1ercn para ellos, adem~s, espacios de 

publ icac.ion para dar a conocer las primeras ob1·as del movimiento. 

E.n ese mismo 1922, aparecen And.:r.mtos t~tertores de Maples Arce y 

La Srt t.a. E:tcetera de Arque les Vela. El balance de 1922 fue, sin 

duda positivo. 

1923 se abre con la aparicion del HantJte5lO Est.rtdenttsta 

no. z, firmado y redactado por la plana mayor del movimiento: 

Maples Arce, German List Arzutnde, Arque les Vela, Agui l lon Guzm3.n 

• Este segundo mani1"iesto ya revela una cohesi..,n en el movimiento, 

un perfil deti.n1do, lo que permite que se comience a plantear la 
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necesidad de ampliar el campo de accion y d1fus1on del 

estrident1smo, hasta momento 11m1tado la tribuna de Et 

'Jnt.versal llu:trad-:- y a los manifiestos.Dos fueron los objetivos 

que el grupo reconocio como pr101·1tarios: et•a necesa1•io, p1·imer·o, 

tener una tribuna propia de difusión y, segundo, era necesario 

abrir el mov1m1ento al dialogo con la totalidad del mov1miento 

artlstico mexicano. 

La sede de esta d1scusicn fue el Cate de Nadie. El Cafe de 

Nadie es uno de los sitios de conspiración más s19n1ficativos de 

la historia del arte moderno mexicano. Descubierto por Maples Arce 

sobre la entonces Avenida Jalisco, el Caf~ de Nadie •• ... no tent.a 

-:12/-?'' '.-123). Entre la leyenda y la h1sto1·1a real del cate, la 

verdad es que convirt1-:i pronto en el centro de reun1cn obligado 

de los artistas e intelectuales que estaban const1·uyendo la 

cultura me~icana de la revoluc1-::n. Luis 1'1ar10 Schne1de1• nos da 

lista detallada de los clientes asiduos del Caf"":!' de Uad1e: 

'' ... (!dem.::.s de H-:::.ple~ Ar':e, er'.ln Ar·:;it.ieles V~la. Sal,~•ac!~r 

úat tardo, Gs>rmar:. Ltst Arz•.J.t>t.de. Luts Hartn Lcya. Ht,gu-&l 
A~•.ntton óuzm.'2n,Gc.ston Dtnn<!?r, los must.-:os Hanu-9l H. Pon
C<!? y :St l uestr<!? P.evuel tas y <!?l 'f:l"''.lpo de pintores q•.J.ta -:o
labcrat-an -:en el ~º'-'tlT'.t.~r.to: {)'."?''!C P.t•.•er".:, Lecpo!d=- H"?"r'...
dez, G<!?rmar. C•.JO?!-::-, f'.'2.ff'.c':". Atvo: ·-:!.~ ¿,:z 1:a.nc.l, J<!?o.n ·:har~-::>t 

y F<!?rmtn P<!?u•i~lt-:zs '' •:t24) 
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Es en est..a:S reuniones o•::mc~ =e conc1•et1zan alal-1nos p1·0,,'21::to5 

estr1dent1sta. la creac1cn de una eo1tar1r\l 

e:;cos1c. 1~n-test1 val 

la creac1cn de 

lrradtc.d::r, la segunda publ1cac:1cn estr1dent1sta. 

De los tres proyectas. s?lo dos tienen 1el iz termino. La gran 

er:pos1c.1~n-fest1val del Cate de Had1e se llev.:<n.a c. e.abo tiempo 

despues. En ese mismo 1927 .• aparecen PL1bl1c.ados .-4•.Ji.on de Luis 1;,,yn 

Taro1ya <Luis Qu1ntan1ll~J y Es~'.nr.(1. de German L1st Ar:.ub1de, este 

&ltimo ed1tado por la5 t laman tes EDICIONES DEL MOVlMU:NTO 

ESTRtoENTISTA. El proyecto de creac: i::n oe una revista del 

estr1dent1sma. Irro.di.,::i.d·:>r. sin emoar90, tu"'º poco '2:;1to. 01pa1·ec.en 

tres n•.Jmec-os a lo sumo, y la 001010:-n 9ene1·al1z.ada oel grupo era la 

de seguir 01tund1enda. de momento. las ideas Clel movimiento, en el 

suplemento de Uo1•1ega Hope, en tanto no se cont3ra con los medios 

adecuados y sut1c.1entes para emprender 

enverqadura. 

Oe mayor 

Paralelamente a e;;tas act1v1dades, probablemente h::..br1a que 

destacar por la repercus1on que tuvo en el tu.tura del ar·te de 

vanguardia en t'le::tca, la ap<\r1c1~n del H·;t."'.tft'?'F't-:- del :1..n.dtC':l!C' de 

R1 ... era. 5iqu1e1"C'"'• y algunos de los m"s destacado$ niie111b1·os de la 

vai-19uard1a p1c:t·-:-rica estr1dentist.;. como Je.;a11 Charlot v Ferm111 
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1924 y 1925 son, su1 auda. les a!iOs m~s importantes de 

consolJ.oac1.-::n y 01tu':>1~·n del .nov1m1tt11ta. tn dCu•1 l de 1t,·_:::4 

tnauc;.ur·ar~ la primera e,:tJo:.1c1··n estr•1oent1st.a.: ~l Lat~ de l~ad1e. 

Organ1:;:acJa. d" un 

de Had1e es 

probaDJ.emente. uno ae los nvcoe. eventos ~n Ja:. que se man1t1estc1 

ab1erta y puoJ1ca1nente una necesidad y un dese\' de consol1dar 

programa cultu1-al cene.reto Que c..d~CLta.ra la e1:pres1-:·n y los valores 

del arte meo;1c.ana al e5p11·1t.u n .... ~oluc1onar10 de M·~~1c.n.t1ay que 

hacer h1nc.ap1e en ~l hecho de que se trata solam~ntt? de •.n· ~'-·~ncc 

donae se de>clar·a LHl üeseu de tran,,.rorni¡..c:1·:·n est<?ttca m"ls r¿;d1c:al, 

orientada ha.c1.::. el debat~ de:- la mooern1dad; este evento sin 

embarga, no 1mpl1ca la e;:1ster1c1a ~::u11c1ta u~ un1daLJ 

tdeol-:ig1ca compartida Que pud1er.:. hacer poi;1ule la co11to1·mac1,..,n de 

vanguard 1 a. pel'O oe man.en to del 

Estr1dent1smo- no hay va119L1arcJ1s1no. 

Se trataba mz.s bien ae 01·c;,an1~'3r Llfld SP.St·:n marina cJonc.Je 

tuv1era c.:..b1d.::i. la obra rec.1ente cieJ e.u-upo estr1C1ent1sta y de lados 

aquellos a1·t1stas que, estar declarada111~:11te adhP.-rtdos al 

mov1m1ento~ tuv1er~n una s1mpatta 11oc11111 '~=ta por lo~ 

plantea1n1entos 1deoJ·:-q1cos ae tonao Qut:t lo'.'lldt·bu1-:::10-::l ld J•..1cl1a. 
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estr1dent1sta .. Luis Mario Schne1de1• lo c:uerita como sigue: 

''El !J'J.bJ.':Í.'=-' I~ d."'? .zt-rt! a l-:z~ -:-tr:-:--:- d.-;> la. t~rde set-
n..:z•.ie•.trc en et •:e/e d-? !fodte !.-:i prtmer-:x e.~pc~tcton 
del Estrtd~n.tLfr.-.o. Et c-:to -:onststt·:: '.?r:. u~a cr-:!'~nt-:~ 

/1.iston de ltter;;:t•Jr·:z, m•:st-:•:::: :.· pl·:ZStv.:c •: .. •#} leyeroro. 
poesta.. H.:z.¡:·l~o; Ar-::~. •:.::-rnan L?:f't Ar.?•...1...,!..-:Í.o?. :i'l.Lvadcr •.3a-
llr:z.rdo, H•1:r-l:·"ll'Tto F.t•.•".'J.5, L•.ns •:•:-'1.é:tz P·::o-::h.":! t!t:f'J.~l A-
e•.itllc'"!. 131.J.z.-n.'"!. '5e e.:f'ot';·t<:-r-:-r: -:•..1.•.:.d:-0<7 -:J.~ fi?rm!n F:e
•J•..1.e l t-:is, L&-::•rv=i l do tMridt?z, Je"J.n 1~ha.r l ·-:i l , F'.üm6n A i.. va de 
to. 1.:an.a.l Y.c•.•L-?r 1ju.errE?r-:- v Ha:··tmc f'a-:.f><?<;Q. r;er.'!'.nn. •:ui?
t? prese-r.tc •..1.na -:olec-:-t".:'~1 de ~t-:.•~~r.,,:i d-:> tos p;tn-;-tp~
les ptr:.!ores ;..• r-"'=-·'9t.-;zs d'!?l rrv.;o'l.•tmt-:>n~".'.1 y !...-:.•.1t l lerm.o F'•.1iz 
11'.Cstrc o.lt•.J.na; di=- !•JS "?~-:::·Jtt•J.r-::zs -:"..li:·t5t-::-; en rr:e.:ito '1.e 
•.tn am.bte:o"t.t~ de 1:..·-:·h~F...t~ s·~·":'•.·'?'r5t•.'·.'.!, "?mt:·e",e--::.::~u.dc con 
~rn1n-: t•:•: C·:;·ni-s-r.-: L·~t-:s .-:c~.C.- •JOftl;or M~ct .. ::•J..,., e ,,~ ~o':!Qru 

y ll~•Jmq Pn<n-:-tQ"i jol 0'Jliln T-:n'='''· 

Despu~s de la sesi·:-n de El L:a1;::o de l~aoie. las posturas se 

rad1c:al1zaron a. 1.in mas. Los a.ta.Ques de las q1·up\l~ antaqonista.s se 

suced1.an uno a otro en lo~ pt.rio:•dicos, en el sena de la. ttc:a.dem1a y 

en torno a los grupos ligados a la ti4u1·a c.entra.l que dit'igta la 

gran tarea de reconstrucc1-:·11 cultural del qob1er110 obreqo11ista: 

Jase Vasc:oncelos. Estos atdques e1·a11 part 1cu l armen te r~i terados 

por pat•te del 9r1..1po de J-::i..,enes de la revista L~ Anco:--:ha, ~ntre 

los cuales estat"1.an al9unos de lo;; futuros C.ontempor~neos. como el 

mismo director de la publ1caci·~n. el Joven tunc:1onar10 Jaime 

Torres Bodet. 

Dos hechos muy s1qn1f1cat1vos cunt1·1buve1on a co11sol1da1• 

este 192:::> la postu1·a. ideol·:-91c:a de los estr1dent1stas. E::.l p1·1me1·0., 
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la declaracion abierta de simpatta hacia las propuestas 

van9uardistas que harta a su regreso a H•:rn1co Alionso f\e~es. Don 

Alionso. tras 11 af'ios de vida en el extranJero, habla ganado un 

merecido prestigio intelectual dentro y tuera de nuestras 

fr~i:::u:.·teras, por lo Que el que una t1gu1~a de su calibre se 

manifestara en favor de las vanguardias. era un reconocimiento que 

necesariamente se hacla extensivo la labor del grupo 

estridentista. En mayo de 1924. Reyes declararia en una ent1·evista 

publicada en P.evt.sta ~e Rev1stas: 

·•"Et •.tltr::nsrno no f•..1.e si.no un. a;an de roS>novac1on. q'..t.E- 10a 
en ccntT-:Z del rr.cdernt.s~. Re/le)-:- de todo lo q•.te •.tsted 
sabe hab1a en EUI'opc.: cubismo. 1 1..1.turLsrr..c, eu:. Ccr.'IC to
da.s las revoluct.ones tLene part~s buenas y malas. p-:.>r
que r.ada. es per-fecto er.. at-sob..Lt::-. Er. Hextco. el estrL
dentL.S:.'!'.O esta. ta..,...laen J•.J.stL/Lca.do,y 5t. herr.:::: de r.ienct.o
nar loma.to. lo tt.ene usted o?n esa P'S'dantert.a ~ue lucha 
par a.sus ter al b"l.Jre-'J.es y at a.cadem.Lco. He •.Jt.sto con st.m.
p:.i:tt.a todo este .•. •• C!27) 

El segundo acontecimiento de importancia será la v1s1ta 

México en octubre de ese 1924.de Ol1verio Girondo,por esos aftas 

director de Prt.sma y Proa y sin duda una de los escritores cuya 

propuesta estética inteliqente, visionaria y rigurosamente 

moderna, hacia de él un lider natural del movimiento vanguardista 

en América Latina. Oliverio Girando traba contacto inmediato y 

casi exclusivo con el qrupo estridentista me:ucano. Si bien el 

149 



presti910 intelectual de G1ronda en Mé>x.1co a'J" no e1•a del todo 

reconocido, para los estrident1stas el rectbtr el apoyo moral del 

poeta uruguayo tuvo una c;aran s19n111cac.1r::n. 

Por ott·o lado, paralelamente a acttv1dades dentro del 

mov1m1ento, Luis Qu1ntani l la runda con Carlos Gon:ile.:? el Teatro 

Murciélago Cl2.~.i. El Teat1•0 l1urc1qlago ~er!t tm e€.pacio de dialogo 

entre las artes. Representa 

la primera- de e::per1menta1· 

tentat1· .. a 1mport.a.nttstma -tal vez 

un c.onc.epto de -:;i.r t'? t.ot-::z! , muy 

la manera del dada1smo y que ddem::i.s tuvo l~ · .. irtud de reunir 

los artistas de vangua1·d1a que aleJadc:.s de todo pro9rama, llevaban 

a e.abo un amb1c1oso eJerc1c10 del pr1nc:1p10 de exper1mentac1cn 

estet1ca: Rafael 6al1ndo, Tina t'lodott1, Manuel Harta, Gast'!:ln 

D1nner. 

1924 ve coronado con la Pl.•bl ic.ac.1~n de F.(ldt? (poema en t3 

m.ensa;es~1 de Luis Qu1ntan1 l la y de '.'r~'-'?, ~,.i~r-po~m.a bot-:-hev1q,.1.e, 

de 11anuel Maples Hrce. 

1925 trae1•1a la det1r11c.1cn el n.on1ento de auc;oe al 

niov1m1ento. Faralelaniente a sus act1111daoes l1tE:!i-ar1as, Haples 

Arce continuaba con su5 estud10-=o de leyes. sin penJer de vista 13 

meta de hacer- can·era pol!.t1ca. C:.n l~.?::. se recibe, y a instancias 

de Altünso Cra11toto, se traslada. ~ Ad.l.3Pd. Par·a. p1·esenti1l'Se con el 

rec1en electo 9oberr1ador de Verarru;:. el 9ra.1. 1-leriOerto Jara. 

A\;end1endo a la recomen.:iac1cn de Crav1ot.u. e\ qral. Jara nombr·a a 



Maples Arce secretario de gotuerno del estado. 

En p1•1nc1p10 se supuso que ante la ausencia de Naples Hrce de 

los foros l1terar1os cap1tal1nos. el mov1m1ento inevitablemente 

decaer1a. Maples era el 11der natural y el pr1nc1pal promotor del 

grupo. &1n embargo. la leJanla de la c~p1tal no le imp1d1~ 

Haples el emprender la b•.Jsqueda de nuevos foros y vtas de d1fus1én 

para su estr1dent ismo: n1 tampoco 1mp1d1-:l ,;,i.l resto del c;.rupo hacer 

proselitismo y escandalizar a los medios 11terar1os 

los debates y pol~m1cas de actualidad. 

trav~s de 

Fuera de las declaraciones hech'"'s por Reyes, practica.mente 

ning~n sector de la critica habla hecho un reconoc1m1ento 

eKpl1c1to y eau1l1brado sob1·e la s19n1-ficac1-:::n real del 

movimiento. S1n embargo, era un si lenc10 s-:ilo aparente. El 

reconocimiento estaba de alg•m modo tmpl1c1to en la prol1ferac1cn 

de pol~micas y debates donde la necesidad del cambio en los 

planteamientos estet1co ser~ el asunto de moda. 

Estas d1scus1ones eran apenas atisbos de un cuestiona.miento 

mAs riguroso sobre la v1qenc1a misma de las formas del arte, 

cuanto manifestacion viva del esp1ritu de cambio radical que habla 

inundado desde 1910 todos los amb1tos de la vida en Mex.1co. Por 

ejemplo, tenemos que una de estas polemicas di6 in1c10 con Ja 

sugerente encuesta QL•e hace Et Ur:.L'-'9rsal ! lustrado: ¿Extste- "..lna 

ltt~ratura mextcana modern~~·· Ct29~, planteam1ento que se antoJa 
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no s6lo insól1to para la época., s1no motivado en buena parte por 

la e:nstenc1a de los man1 tiestos estr1dentistas del 22. Más aun, 

para los sectores m:i.s conservadores de la cr1 t1ca, el tt;!orm~no 

estrt.dent Lsta comen.:·:- ut1lt:!arse desiqnat• a toda 

manifestaci·~n de arte dnt1-.acacemic1sta. De este modo, la pintura 

mural1sta, la m•Js1ca de t;evuelta.s y desde luego, los poemas de 

Maples Arce eran '?=tr•.·:f...;>r-.t'.=~-:i:s •."!j•)) 

A poco tiempo de h~ber tomado posesi~n de nuevo cargo, 

Maples Arce llama a colabora1· con el gobtet·no veracru::ano a toda 

la camarilla estridentista: German List Arzubide, Ramon Alva de la 

Canal y Leopoldo 11.:-nde.;:. Arqueles Veld decide permanecer en la 

tribuna del Untvll?rsal I tustr-:zdc, mientras que Luis Qu1ntanilla 

sale del pals con un puesto en la diplomacia. La ciudad de Xalap~ 

pronto serla la modernisima ~ .f' :;~ ~. :J- .r..i ~ .+~.,.•O 1> •!:> ¿ 9' .J". 

Probablemente para sorpresa misma de f'laples firce, el 9ral. 

Jara era un mi 11 ta1·, pero adem3s un hambre con visi~n progresista, 

un militar -raro b1nain10- de """'anz,;ida que de inmediato sintio una 

viva empatta con la luc11a y la postu1·a ideol~Qlca del gr·upa. Para 

el 9ral. Jara p1'obablen1ente. el est;1·1dentismo 1·epresentaba la 

expres1~n misma del pr1ncip10 1•evoluciona1•io a t1·aves del a1·te. De 

modo que puso al servicio de la causa los medios 1T1ateriales 

necesarios para generar en el estado ambiente de difusion 

cultural entusiasta. Luis Mario Schneider nos dice al respecto: 
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• 'L-:i.s '2Ct. t l..0 ld-:Zd°"?s- en ,.,..".z.la.¡x: fl.J."?r-:in t.•er".tader-::t1nente- arrol l.z.
'i~ras. Actos C'.J.L t '..tr'2l'?s, e:'('poslCt?n.'S'S", creo:~t-=-n de l-:i. re
t,,•tst.a mas lmportante qt.i'!:' ha tem.d::- "E'l mc'.:tm.te1Ho . y ed'i
-:-ton~s- de -:::-Or-=rs -:te /t-:-<:ton.. {Xll'.l.L".:i:?S !..'de dlt."U.l!,!C:'='l~n· •('t3l) 

Por otra parte, oesde Zac.atec:as se lan;:a a mediados de 1925 

el Har:.t/test.o l"st.rtden.t.1.st-:: 13, t11~mado por Salvador Gallardo, 

Guillermo Rubio, Adolfo Áv1la y Aldeguldo Martlne;:. 

1925, en resumen, es m~s que aho de obras. un afta de 

consolidac:1ón del movimiento y de una meritoria labor de 

ac:tualizac.ión cultural. Ahora bien, 1'1'26 sera probablemente el 

periodo más rico, en el que el estridentismo llevo a c:abo una muy 

importante acc:1on grupal. 

Enero se abre con la reunión en Ciudad Victoria del Ill 

Congreso Nacional de Estudiantes, donde caera un 

e~Vtut.?n.t0ta., bajo la forma del Ho.nt/t.-sist.o Est.rtdertl.lsl.r::z n.o. 4 • 

Apenas unos meses después se concretiza aquel vteJo proyecto 

de abrir una tribuna p•Jblic:a para el mov1m1ento, de crear 

espacio 1ndepend1ente de difusión: en abril aparece el pr1me1• 

numero de Horr..zon.t.~, publu:ac1~n estr1dent1sta dirigida por German 

List Arzub1de, con el au;:il10 de un nutrido conseJo editorial de 

ascendencia, desde luego, estr1dent1sta. 

Arqueles Vela al sal 1r de M-éxico rumbo a Espatta como . enviado 

de El Untu~rsal IL'.Jstr-=r.do, toma la corresponsalla de Ho'!'tzontoe en 
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Europa. BaJo los ausp1c1os de la intensa act1v1dad ed1to1•ial, 

Arqueles Vela publica El 1:.0.1@ de Nadl<?, la segunda novela 

estr1dent1sta. 

Paralelamente a esto, 192b sera un aHo de reconoc1mientos en 

el extranJero de la actividad hecha por el grupo. En Buenos Aires 

se publica la antolog1a hecha por Vicente Hu1dobro y Jorqe Lu1g 

selecc.10n de 

poemas estr1dent1stas. Adem.:-.s. Gu1 llermo de Torre habla ya 

incluido en su Llt-:>rat•.tr".ls E•.trQpe'3.s d-? ~·-:i.n~•.iardl<i una mención al 

estr1dent1smo como el • .. mico mo,,..1mJ~nto de vanqu.lrd1a mexicano. Ya 

para entonces, John Dos F'assos. en visita por nuestro p•ts, h•bta 

trabado contacto con Maples Arce; Dos f·assos conoc.1a la M•yor 

p.arte de la obra estr1dent1sta y en·tus1asmado por ella, manejab• 

ya la idea de traducir al 1ngl""!s el ~11~r-r-"Y~.'1ta. bol-::=h-e1Jtque d• 

Map les Arce, IJr t><? 

Sin embargo. toda la euror'td y la intensa activid•d del 

grupo, sufre en 19:::!7 un brusco enft•1am1ento. Esto, desde lue1¡10, 

est~ ligada de manera directa a la cr1s1s polltica quR de•embocó 

en la calda del gral. Her1bel'to Jara del gob1er·no de Ver•cruz. 

Maples Arce, como colaborador directo del gral. Jar•, Yl6 

involucrado sin remedio en las acres pugnas de poder que -• 

escala- reproduc1a el tenso ambiente de inquietud poltt1ca qua 

pre,,..alecla en toda el paLs causa de la lucha de caudillos 
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revolucionarios por acceder al poder. 

En Veracru::, los grupos opositores al go1J1erno del gral .. Jara 

crearen en torno suyo y de sus allegados una atmosfera de 

desprest ig10 e inseguridad poli t 1ca. Map les v1-:.- 1nvolucrado en 

escandalas como el de la dest1tuc1~n de Julio s. Rebolledo, 

director de la Escuela F·reparator1a de Ver·acruz. lnclusive 

llegó a sugerir una supuesta liqa entre Jara y 

con la facc1~n del gral. ,;rnulfo G~mez, 

levantamiento rebelde contra el presidente Obregon. 

ce 1 aboradot·es 

del 

En medio de los devaneos de la poli ti ca, sin emba1~go, algun 

tiempo quedaba para continuar con la actividad estridentista.. Aún 

con los retrasos derivados de la tensa situacion en torno al gral. 

Jara, aparecen todav!a algunos números de Horizonte. Se publican a 

su vez t:l '.JLaJero en el '.Jertt.ce y E! mcvunt.en.tc '!?strtder.tista de 

G~rmán List Arzubide y Poemas ln.t<!?rdtctos de 11aples Arce. 

En la tribuna literaria se polariza el anta9on1smo • esta vez 

entre estridentistas y el. naciente grupo de los Contempor~neos .. 

Esta confrontacien. como bien anota Guillermo Sheri.dan en Los 

Contem.pori:in.s-cs. hcv (!32.), involucra algo mas que estilos 

literarios exc.luyentes:; involucra la oposici<!ln de dos 

interpretaciones de la modernidad. Esta pol4m1ca es especialmente 

significativa porque pr~obatilemente es la primera ve;: que en el 

medio cultural me:ocano se enfrentaban dos propuestas derivadas de 
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una reflexion , si no del todo rigurosa, si consciente de la 

importancia Que el debate de la modernidad estaba teniendo en la 

formacion de un esplr1tu de epoca a nivel mundial. Pese a todo, se 

trata de dos caras de una misma moneda. Desqraciadamente este 

enfrentamiento no s1empr·e se resolvio o se ene.ar._:. en forma de 

debate entre auto?nticos intelectuales, en terma de polémica · 

seria, r1gur·osc. Que. leJos ce minar loS principios ideolcgicos que 

sustentaban a unos y a otr·os. hubiera enriquecido la discusión 

sobre el arte moderno rne:;1c.?1no. 

En septiembre de 19:7 se oesencadena la crisis pol1t1ca en el 

9obierno de Jara. Luis /•!ario Schne1der anota que los dei.tos sobre 

que pudo 5er e:,actamente lo ocurrido son escasos y poco conf1dLles 

CZ33J. Se sabe que en to1·no a Jar·a c1,.cularon una serie de rumore-s 

y acusaciones sobre fr3uae y maneJos turbios de tondos del 

presupuesto federal _.; 1·eg1anal. El caso es QLle el congreso local 

desconoce a Her1berta J:1ra ca.na qob~rnador, y asume el poder del 

esta.do el senador Abel S. Rodrigue::., todo esto medio de la 

trifulca na.c1ona.l que 01·ovocara el levantamiento de Arnulfo Gomez 

en contra del gob terno de ~d va.ro Ubre9-:-n. 

Disuelto el gobierno de Jara, Maples Hrce regresa a la ciudad 

de M<?:nco. El qrupo entonces. con11enza a dispersarse en buscd de 

opciones individuales m::is prometedords. 

Ya en 1928, eventualmente a.parecen articules en los que 
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Arque les Vela parece querer resuc1 tor las glorias 

esi:r1dent1stas desde la tribuna natural oel mov1m1enta, Et 

ljn. t '.''!?TSQ t l l '.1$' ! ro.'1.~. 

Como colofcn, en 19~9 John Dos t-·assos publica en Nueva 'l'ork., 

la generosa traducc1-::n de u~t-e. ~1.i¡:-1?r-~~.-r-.a ~~t=h~'..·tqu.o.?., con la 

que se cierra def1n1t1vamente el mov1m1ento. Hay que dec1r• que se 

trata de la Dl'imera traducc1~n a cualquier ld1oma de 

poes1a moderna en espa~ol que se conoce. 

libro de 

Maples Arce aceota una pos1c1-:-n en el serv1c10 d1plom;i.t1c:o, y 

parte rumbo a B.;.l91ca. Comenzaba un tiempo nuevo para los 

Jovenes estr1dent1stas. Fero., el tiempo del Estr1dent1smo, ya 

habla, para muchos, prolongado demasiado; el E:;;tr1dent1s.no, como 

bien d1Jera Germ.;n List Ar::ub1de en 19::.o, ya mov1m1ento 

Antes de entrar de lleno con el an~l1:;;1s de los man1f1estos, 

hablaremos a manera de introducci-:in sob.-e la manera en que 

nuestros van~uard1sta.s me;~1canos trabaron en su momento c:ontacto 

la vanguardia internacional. 

Como ya hemos dicho, para. la c;,ran mayor1a de nuescros 
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escritores y poetas modernos, la exper1enc1a de la vanguardia no 

se real1.z-:::. tra..,~s del contacto directo con los centros 

1rrad1adores or1g1nales. En nuestro pals se tuvo conoc1m1ento de 

las tecrias del arte eur-ooeo trav~s de l3S esc~sas 

revistas de arte 

entonces 

J l teratura modernos que se rec1b1an en aquel 

Eventualmente tamOJ"'=-"'n se ood1<-" tene,. acc-=so a algunas -pocas-

publ1caciones e:n ler1gua 01•u;11ru:d o bien en traduccJ·)n oe autores 

importantes • La mayor pa1·te de estos materiales provi:?nta de 

Espa°"a, naturalmente; cero .:.lyunos atortllnados lo~raban de cuando 

en cuando 1·ecJb11· d 11·ec t ::tnien te puo 1 l cae 1 enes francesas o 

italianas •• Aaem:is estaban lc:1s rese'·as que env1c:1ban a M0::1co los 

corresponsa.1.es oe al9L1nos d1ar1os. 

mado se actual 1::.aba la 1ntormac1".:'r1 sobre los sucesos «rti.st1cus 

mas destacados en las d1st1ntas cao1tc.les europec.s. Una buena 

par"te de estas rese .... as se techaban en 11¿o¡drld. S1n embarqo, tenemo=> 

una importante serte de ar·t1culos de aestacado5 ec;cr1 t~res 

mexicanos acerca del impacto que en el ios caUSdra la l1'ep1dante 

va.n9uard1a francesa 1tal1ana. E::1ste cron1ca sobre la 

estad1a de los futur1stas en Far1s. de Jase Jt..1ar1 Tablada, techada 

en 1912 ':/ E.J) y -seg•.:n da.ta Lu1:::. 11.,.r'to 6chnetder- una anterior-, la 

primera referencia concr-etd. de hecho soare la vanguardia europea 

f1rmada por Amado Nervo en 1909 .(l.?<5"~·· 
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Ahora bien, el que la prensa especial 1::ada se ocupara 

eventualmente del escandalo vanc;iuardtsta no necesariamente 1mpl ica 

un reconoc1miento generoso hacia la turbulente novedad del a1•te~ 

La not1c1a de las corrientes "an9uardista.s europeas, fue recíb1da 

en México con resquemor, con un enorme escepticismo. f•rimero la. 

cr1t:ica modernista v16 en la vanyuardta una propuestc. aosurda 

incend1ar1a, que atentaba contra los ot•1nc1p1os fundamentales del 

arte y 1a belleza.Faulat1namente la respuesta de la cr1t1ca se fue 

suavizando, se tue haciendo 111enos intrans 11;1ente; el espl ri tu 

revolucionario que prev~lecla los confl1ctos pol1t1cos y 

sociales imperantes contrtbuyeron al hecho. 

S1n emba.re¡o, en aras de sa.lva.quardar el nac1onal1smo como ya 

hemos dLcho, la 1deologta de la vanquardía y el lenqua.Je del arte 

moderno nunca fueron aceptdóos c:ompleta.mente hasta que se n1zo 

necesario el replanteamiento de las bas~s e;.;pres1vas del arte 

meK1cano en su totalidad. 

S19uiendo el mismo esquema de an~11s1s que en el caso del 

Modernismo brasile"'o, nuestra lectura de los m.::.ntftestos del 

estrident1smo se centrar.a en dos ,¡,¡5pectos; 

•11 De que- manera el est1•1dent1smo se acerca a la ... an9uarct1a 

internacional .. 

••De qu<? manera el est,.1dent1smo 1ntewpreta el con+t1cto 
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nacLonal. t.smo v. s. cosmc~l.i tlsmo. 

3-l~D..9.:...!.. 

ACt'.z-=i no. I, l!O}-=t d~ '-'O:~~'.:-::.rdt-:: como ya se diJo. aparece en 

forma.de una tiOJa vo.Lante 1·epart1da en l.3s calles de la Ciudad de 

Me~<ico a f1nates de 19::1. 

Se trata de un documento redactado enteramente po1· Maples 

Arce, que consta de tres pa1~tes: 1..ma ortmera parte 1ntroduc:toria 

en donde Maples Ht·ce, '?r'i;f".!r":.t !""'r:-tt-t~ lanza una serie de consignas 

y slos·2ns 1ncendiar·1os pa1·a 1ndugu1·a1· el 

manifiesta; una sequncl,:¡ pa1·te ql1E' consto. CJe 14 puntos. en donde 

Maples teortz.a soore la. necesidad de 1 levar cabo 

transforniac1-:-n r.ad1cal oei lem;iuaJe po.:;.tico, y nace ~.:al.::1 de 

conoc1m1ento detCctll.;; ... do • .;.ctual sobre los man1t1est.os C:e }Cl 

vanguardia 1nternac1ona1. sobre todo los man1f1estas del tuturismo 

italiano y el uitra!.smo espa,..ol~ Y por 1Jlt1mo una tercera partl~ 

que presenta un completts1mo !11.ri=.1:!-:-rt~ .-:f.~ l'Or..t''U':lrd.t·:z • doncJe 

Maples hermana su nClc1ente vanguar·cJ1smo con los qrandes nombres 

del arte moderno internacional. La nomina vcu1c,¡uard1sta abarca a 

los protagonistas dE- las m:is diver~sas ci:>rrientes artLsticas, 

incluyendo la las ~anguard1as francesa, italiana, espa~ola, 
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alemana y desde luego, los diez nombres ae los •.micos d1e;? 

d1st1nc,,u1dos artistas oe van9uard1a que f'1a.ples reconoce en M-exic.a. 

De los c::uatro man1t1¿ostos del esti'ldentismo, orobaolemente 

este ser3. el de m;.s peso, el que contem¡c:1. las propuestas centrales 

sobre las que habr!I. de desarrall.;rse el mov1m1ento hasta 1927, a•Jn 

a pesar de que es ,.ela.t1var.1ente f~c1l tdent1t1c.ar los pun~os en 

donde el man1 tiesto se cru;:a can la ..;an9uard1a internac.1onal -esto 

es que lcis propuestas de Maples no son or1g1nales, n1 pretenden 

serlo- y de Que , s1 se recuerda, el grupo base Oel estr1dentismo 

Sin embargo. lo que debe 1 lamar nuestra atenc1~n mayormente 

es que en •;!tima instancia 11aples logra causar' un impacto, logra 

consumar su fe,.v1ente voluntad 1c:onoclasta en el te:{to, ayudado 

por una lectura atenta, cu1d.adosa de la teoria vanguardista que 

maneJa. Se puede ,;,.pl1car en ei caso de este primer man1f1esto la 

op1n1on Que el mismo Miiples diera sobt·e el mov1m1ento en Qeneral; 

se trata de un e~st-::>, de una trr,.i¡.:.~t.cn.1..·1;0.) 

Hay que llamar la atenc1on, adem~s en hecho que no es 

redundante enfat1::ar :Maples Arce se suscribe sin ning•;n reparo en 

el vanguardismo, pero no simplemente como un escritot· que to:;>-:o ~· 

lra.sLoda sin la med1ac1-:in de un proceso de crl.t1ca los d1c:tamenes 

de la vanguardia 1nternac1onal. sino como un autor Que r-1ace claro, 

e:~plltito su deseo de hacer un &.xtro.cto de las nuevi3.s tendencias 
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del arte fin de proveerse de las hwrramienta5 t~cnicas 

necesarias para llevar a cabo una renoYac: ion 1 i teraria de 9ran 

alcance. Esta voluntad de $lnt'9sLs -=rttt-=a se hara explicita. en 

todo el manifiesto, se9~.m veremos mti.s adelante. 

Como ya se diJo en o'tro lu9ar. el tono del manifiesto es por 

demás incendiar10, el lenguaJe, violento, trepidante. Todo el 

manifiesto esta construiao sobre una esceno~p·afic:l t~:<tual m.~d-:>-rn.a. 

Hay stn duda una Yoluntad man1t1esta de combinar teor1a 

nivel van9uard1std y pra~os vanguardista, de acceder a un 

metal1.n9 1Jistico en el te::to; Probablemente Maples tenia en mente 

al redactar el ClOCLtmenta. la tdea de construir un -:t'.:'lla.<!•...- te>:tual 

muy a Ja france-c;n, 

múltiples, yu::taposic iones 

estrat~91camente. 

pJ agado de resonanc i cis po~tica'5 

x111á9enes s1mul t?lneas dist1•1buldas 

Ahora bien, para hablar de los puntos de contacto de este 

primer man1t1esto con la vanguard1a tnternacional, nos c:ent,.aremos 

en rastrear b.!!.sicamente la presenc1a de cuatro tendenc1as 

presentes en el tei:to:el futurismo italiana, el cubismo francés, 

el Dada y desde luego, el uJt~atsmo espa~ol. 
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Resulta muy claro que Haples Hrce tuvo conoc1miento de los 

fundamentos de la teorta c.ubista traves de los textos de 

Apoll1naire, Reverdy, Cendrars, entre otros. 

El debate central que Maples Arce plantea y que lo emparenta 

con el cubismo es s1n duda el problema de la t~cn1ca.Por encima de 

cualqu1er otro tipo de di.scusi-:.n ideol-::1;,ica, la necesidad miis 

urgente a resulver la ac:.tual1=ac1~n t~cnica del arte en 

general. Se trata pues, scbre todo de un problema de formas que de 

ideologta; en M~:oco se vivta un ambiente revoluc1onar10 que sin 

embargo, no terita e:(pres1~n en las formas del a1•te me;<lca.no. 

Maples lo dice en los siguientes t<?rminos: 

''II. T()da tecntca de arte e!Ot-'2 c!.~StLnada a !ler,a:- •.ma 
/ 1.inctón €'Sptrl tu.al o:n 1.1.n 11'..0!t'.ento deter'1:.tnc.-:tc . CtJ.ar:..Zc 
los medtos exprestontstas ~on t~.l":aCtles o tr:.:u/tct~ntes 

para tr~ductr nuestras em.ac:cn~s per~cnales -tintco y e
lemental ftncltdad estettc=- es necesarto y esto contra 
toda la fu~rza '?Stactonarta i.· ••• #"l cortar la corrtente 
y desnucar los swichs. Una p-?chera newn.atica se ha car
bontzado. p~ro no ?Cr ~so he de abandcr.ar el 1ue~~- .. •• 
C137 !ACTJ) 

Maples no pierde la oportunidad de recalcar que el arte 

mexicano se mueve en ese 1922 a base de clicho;.s, ignorando la 

necesidad de una renovac1~n tecn1ca que adecue forma y contenido 

estet1cos. 

''Tcdcs los ~rtódiccs dtspepttcos se tndts~stan con es-
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tereot tptas de Harta Conesa<.· ... > pero no ha h.abtdo nadie 
-:z1.1n S'.c':eptt.Oli;:o de i;:omoctone-s lim.tnares ••t:t3''3 CACTJJ 

Y es oue para 11aples Arce la forma en si misma, sea esta 

literaria o plástica. no tiene valor intrtnseco; hay ni 

existen es una s.er1e de relac1ones y correlaciones que el artista 

establece librerr.ente para traducir la emoc:i-::-n estettca en obra. 

''Las :;osas no !Len'5'ri •.•alcr tn.t:-~n.seco poslble y si equi
'..'Olencta po-ett-:-:t :1 .. ;ir-s>ce "E'r: :iPJS r"!!>lact.cnes ~: coord1.nccto
nes. las q'.J.e sol:: ~'!" IT'.Cntf t~:=tan en •.1n sector in.terno.mas 
ew..ei:tonan.te ',' r:"'.CS '7-?~tnttti.•c !:r..ie ".tn=. realt.-:1...::.d des.'Tlan.le
lcda . .. • ' ( t :~ ! .+:T J -~ 

No hay duda de Que 11aples supo del grupo purista de 02entant 

y Le Corbus1er reun1dc en torno a la revista L ·~sprt t N":'•.cuea•.J., 

public:ac1on 1nt1mamente ligada al desa1·rollo de la teorla cubista 

• A manera de eJemplo, reproduc1mos breve fra9mento de un 

articulo de Victor úas::h publicado 192(1: 

''Nosctr-:is ne- ~r-:t-?L.':"Z-S .':".e~ q'.J.e 17'..anchc.s !wn.tn?sas y colo
rLd=s. ~onr.dcs. ltne~= v JC:-mcs . . 1 '5'-St.~ formas 1.: ... >les 
asocta."'l::s t-:i.'5'-::!r.•.: •. ~'lNc-sotr-:-s '5'!".'!.t"?r-::.'T'..CS el Slzrtt/Lcac!>?'" 
Cl40> 

&•sc.h, ademas aftrma, como lo har.l. 11aples que 

''El art'5' ·:-e:~1 ••• !-:r "?'"'P!"<?':tcr. o le r'5'pr.,..sen.tacton de a
-:i:-~t"?ctmt~ntc-: "?:<t-:>:t-::-r"?s -:o tnt~rtc-res ~al!.d-:''5 de- nues-



Hasta aqu! parece claro que el arte es resulta.do de 

armónica adecuac1án de una serie de elementos formales 

relac1on a L•;,a emocion esto~t1ca . Sin embargo, de aqul. surc;ie otra 

interrogante : iDe qué naturale::a es esta emoc1-::n esto:-tica:· 

Uno de las ideas centrales en las. QL1e parece maneJarse el 

ful:urtsmo es sin duda la de establecer el cambio de sensib1l1dad 

art1st1ca a partir del d1vorc10 entre !1.ri:m.-;o y a!"'!'S'. úe acuerdo 

con el futurtsmo, el 11r1smo, el exceso de la subJet1vidad del 

artista, la sens1bler1a de vena rom.=.nt1ca han alienado tanto la 

sensibilidad del art1sta, como las formas y el sentido ultimo del 

arte, y por lo tanto, deben ser desterradas fundamento del 

arte nuevo. 

La lectur.i. inteligente de Ha.ples Arce de los te:<tos cubistas 

supo duda percibir su contr1buc1én para reorientar la 

discus1én sobre la v1qenc1a del lirismo fundamento de la 

emoción estetic•. 

Haples sin duda concuerda con l1arinett1 en que 

romper con cllche ya alienado, anquilose.oda de interpretación del 

•'Todo el m•.m.do tr'2t.c · pcr un .S-lSt'?ma d.':' -:-scol-?t.a T'E"'!la.
m-?ntar1.a, f 1.1ar sus ideas, pre~en.tando '·m solo aspee to 
de la emac1.ón, que es ori,::nr.ar1.'2. '!,.' lr1.dlmerls1.onalr:v;_.r.t.o;" 
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'?Sj"ftrv:.a, e~~ pr"::!'t.."::!'.~t.os sLnc"::!'rlst.as de clarLdad y sen
Cl l l'?~. prl~Ort~s ~cmlnant.es •.. ''(142 lACTJY 

Sin embar90, no se trata de erradlcar el lirismo, slno de 

re1nterPretarlo en t-:-rm1nos dlSt1ntos. Maples cree sin duda que el 

11r1smo es la verdadera tuente de la esencia pol~ttca.. S1n 

emba1•go, ese 111•1smo oar·a efectivo en to?rm1nos de la nueva 

sens1b1l1dad debe conllev<'r lo que modestamente Map1es llama 

• • •.. l:::r. o;o~.c~1..::-n stn-=~:--:::' '. La emoc1·.::in sincera de Maoles 

presenta s-:-lo ascecto, man1f1esta de 

un1ca y ordenada en la conc1enc1a del artista el lirismo de 

Maples es m•1ltiple, y deoe:- manifestarse 1 d obra de arte 

'?sot?nct-:::l":"'·ri.te, en estado de pure::a. est-:ot1ca e intelec:..ua.l. 

Fara 11aples, luei;.o, la emoc1-:-n .aut.;.ntzca 1·ec:¡L11ere de formas 

h.t~len.Lca.s, 11mp 1as de e:, cesas, de decora.e i.ones c:¡ue a. l Leren 

car~cter esencial , 

'' ... :e m.-:::nt/tes'-?. r-- "'..-::.-:/':.. -~s r.-:r ~"?r..,tnc-: el~.~R!'"lta.les 

!.' -:"·:-n.-=t-=-r.t-?s. Et"1-:: ~.;! ...... ';:1."?r> ¡:"'.:.:- ?..1.n.-::. 1·.i.t:.:0r!-:: pr-::'V'?~·=• .. :;n. Ct
n.~r!-::- -:!."? l"'!.C•.1t.~'.':?T:~-=-~ •.r!~:-· -=-:-'?s. l-:'!"'p-:-...,_-;-r:t-;- se~st.J;>l~s el 
m.edt? '?:.,.te:-n-;;o, ¡:~r-=- -;>n -=·:l'!"l':°'t:•, pr--;>':!.t'!:'·ºscmen.!~ r"='-=rctt1.":: 
<:I !-:::?= prC'(Y'.J.L~t-=- ..... es r~~=--r•~~::-l·::t~:-t".!..; d":'l pl·::r":c tdec! d":! 
•.•erdad '!'-~tettC".! q•1-? .4p¡::l!1.n".!tr"? ll":J..'"'..O l-:.:. se-:,=t-:-n de Oro. 
PJ? aq•.i.t -:¡•.1.::;. .::;. .... ,. s t -;: •.i.~'2 'T'as "':!r-·pi t ".:!: t n ~ -?!' pr~ t -:i.-: t c-n en. las 
e~.::::cior:-:?s persc'"!-::.!e-S' el~.-:tr-=-~tz-:i-:t::.s -:.O!""_ ~t p-:!St!t•.'C de les 
n•.i~t.·c-s proc";'-:1 1.":'.~~~::-~ ~-?-:"1tC-:-~. P':'.'r-:;u-:- -este-: crtst-:iltzan 
• .. m ':.'.'!'lip-r.'":!C' '.!f:".!r:t.~-:~ :,.· ~;·l.::.~t=:tc ·:!~ l·::: •.•td~. L·:.z~ t-:?~as m•.i.
-:.h-::.: '..''?":::'?: ~"=" -;i•="=-:-:::.::rtt-:in-; ~·..!'"'.':".'.!si:- ...... <:<?r:.t•.;-.t.tc:s J su-:-=-
$t•.•-::zs-, ~t>;::- S"t".'.t! ~::.--.pe~ ':? t:r·ter~t !"">;~e-s '- ~l ('..'lef,,-ru:t. au
J1"'.J.'td." h'tJ.t.Cen.dr-::rs. ,_;,;·sm!':'{X'lls Nvf'1. ,2j_J ..• "'<l.J.3 lACTJ) 
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Sin ouda Maples Arce conocio el celebre articula de Paul 

Derm-=ioe f'OE51A = LIF.ISHO..,. AF:TE, publicado en 1920 en L''Espri! 

Nau._•ea•.i. en donde comienza a prefigurarse por el camino de las 

formas en estado puro, de un l1r1smo intelec:tual1;:ado del cuo1s.noe 

el camino de la escritura autom'.':!.t1c:a surrealista. 

''Et tLrt.smc -dice Paul Oerm<?e- .t:"!O 'J'r' • .tl•...:i-:1.:;; -:f'.1.!=' eiri:·::.~ 
de ic .":1CS pr":f'.i"ld-:-L de nuestr-=: :er y de nuestro. ccnc~er:
cta ( ... )~us ct-::.s 1."s»::-1'.) dec'.dt.==-= ir.:.pu!scs q'-1e- p:-C'.JLe
r~en de n",,.'.estr.zs cre-=.-:-!cnes s•.i.bcc-nsct-:nt'!?S, {X:t.Sci". P-=-'r' tes 
cc:nincs C.e pt.e-:1.rc -:f"'.:ie tr=zc y ccr.strl.cyie et -:::ut=-r.-.att.Si.'.C 
Cl44.) 

Y remata:: 

• º!..!:":. cre'Ut-::r -',.· scCr'!? t·:=-dc:i •.m pcetc- es u7l. alma ardL'!?r.
te ~~iaC.c p-::r ~r.~ t.r.telt.eer.cia tria''<t~5) 

Sin duda para Maples el cubismo aporta el iundamento to!:ocnico 

indispensable para acceder a esta reinterpretacion del lirismo. La 

referencia a Apollina1re y la historia y teot·1zaci~n sobre el 

cubismo hecha por gste a propcsito de la 5~-:"tlC~ d'O':" en 1912 

t.:1.Jó.) indican que Maples estaba a la b•.lsqueda de conseguir para la 

poes.1. a me): 1cana el mismo tipo de construcc10::-n te::tual 

r19urosamente esenc1al1=.ada, sin ne:~os, sin ano:>c:dota, plagada de 

1m=-.9enes 9eom-:-tr1cciment.e yu;:tapuestas, de s1mul ta.ne!. smos que 

161 



Apollinaire • Cendrars y Reve1~dy hablan logrado para la poesia 

'trancesa a partir de los descubrimientos t-:>cn1cos de la pintura 

cubista. 

Anora bien, con respecto la influencia del da.dalsmo 

trancgs, habr·i que decir que oat·ece evidente su presencia 

concreta, pero mucho m-"s viva a nivel oe e::pe1·1enc1a asimilada· 

en el man1f1esto. Esto es. las referencias espec1t1cas del Dada 

franc~s no son tan precisas como en el caso del futuri.smo el 

mismo cub1smo, pero el es.plrltLI IJ~d?. se t.rasmina en todas las 

consignas del manifiesto. 

De entrada d11·emos que el 1mpuiso rund:i.mental que sirve de 

mec.:.nica a todo el mov1m1ento proviene directamente del. dadatsmo: 

el. est1•identismo un movim1ento de naturaleztucr::noc!::rsta, 

de vocac1•:·n libertaria. 'i~ desde el tono 1rrF·.,,erente, los sto;tans 

incend1ar1os que arremeten como un~ 1nconten1ble metralla de 

antLs ... el man1t1esto se susc1·1oe heredero legt timo de la 

vocacicn 1conoclasta del Dad~. 

E Huera ~i. CU,r;A. Hl l'AL•31J 
X A~a.;o 5an Rc.J C:"-? l -So.r:. 
1 L.:z.zaro 
T E~q,.nn-:: 

O 5e pr(;'hLt-.;o ·'"-)a.r c:n.• .. m.c:los•• 1:t.:.7 lAi:TJ) 

No enfat1;:aremos oemasiado en este punto que sal.ta a la 
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vista .. &lst:enos reiterar de momento que e! manifiesto su 

conJunto est3. const1•uido pr•1mero :sobre el eJe de la ruptura 

total y def1n1t1va c:on un ot•den coe,.c1t1 ..... o. represor; ruptura 

total con el sistema de valores sobre el cu.al est~ba sustentada la 

cultura en gen~1·al. De este modo, el man1riesto se declof'a 

-=zn.l 1, -sc-L-:o,,..ne, an t t -a.cc.d.~:r:.t.c 1 s ta, -:!rtl t -e! er t-: ::l, a."ll i -d-::;err.at. t ce. 

antz,- . ... el-e. Y• segundo: hace un llamado en nombre del espiritu 

revolucionario y de anarquta que prevalece en el mundo a declarar 

la fundac1en de un estadio e5pJ.r1tual de completa l1bert:ad oara la 

creac.1on at•t1 st1ca. 

La cons19nc:. es .::-p-:i.ter l~ t>-:: .. ..u~-:cts, romper. escandaJ1;:a1~. 

9est1cular, romper con las formas convenc:ionales cara acceder 

una nueva sens1b1l1dad 

•'En ncrr-.b;-~ '1.e ia t:cnz~..t-==.rdv.:: -:i~t·..ic.l~zcc. dr,;- N:>xv:::>. S"tn.
ce:-~.ent'!::' horr-=-r tzada d~ todas las pla.-::-:z.s rotartales ~· 

rótulos ~onsaerad~~ de $LStema car,~l~rL~~-- .J ~,e ~~n

traltzo "='n el tJer-t1.c-e <!!ClC!ct.ant-: de mt t.rts•.LSltl'.itbl"=' 
cateeorta pr-esentLstc ( ... ) y ca!e!f'ortcan-.ente a/trm.o 
C .•. ~: tf•Jera. el Cu.re HLdal30 • • 4.baJ~ San ,l;:.c:f-::.r:l. Sc.r. Lc:
za.rc, Esqut.n.a, Se prch.Lbe Jt.}-::.r '.'.l~1ur:.ctcs ... • '.:!·l8 lACT2~.., 

••La •Jerdc::.d es !€-t ti:".I "1'5 tan salo ur.. ~stado de ~11'.0Ctcn. 

ir.cc~rc1.CL~ desenr.ro!!ad~ ~n ~l plar.c e~tr~~asal de ~q~t
val~ncta trd.·~'"!'r-=:lt~l.tl' '(!49 lACTl. 1 

• 'F'-:1ra t"S-.ttntl"!~r pv:i.~ l·:i. -=~b~:za de lo!: rutso:-ñO.r-:-s ~scolas
!. tco~ ?'-'"=" ,,..~-:t'?ro::-l". -:!~ la ~··: .. :to. ~n ~tnipt.e c-:incaneo r6:psc-
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rn~no S'Jt>tdo o. lo~ 1;-arr-ot~s d~ '.m':l 5l ! ta: c:fgsptur..azon des
P'.1-&'5 d-e-! '2,t•1-:i.zer-o en tos ~-::rra.Les ~dttv:l~s d.g.L edt.flCto 
~·..tr&~..i'!?stsla. La lOf!lC-:L ~s •..ir>. -error y -sol der~c:ho de tntt:>!!'ra
! tdad ·ui·~':l br-;:."!'..::i 1·r..?r:.5 ! r~J~~-=.:: '...' ... ~.., Sal •.•-::::t Fcp::.ss~L t. a.l cae!' 
d"J' •.1'.'"". -:·:il•.t.-r:pt~ h·:::.. {€'t-:f~ -:;>$!~ ·=r.'JT":t~ e~ ,:::.:::.r..tolla: esc•Jptd 
la. -::'3t'=-2a cc.l•·~ ·=~ l-::·!f -:r~tlr:.C$, •• m1er:.tr-::ts q1.1e tod.;, ~l 
::-.•.1.r.d::- ~'..-$''"-""" f'.!0:-:"~ ·:f~l '&)~. =~ -=cn~em.plc.. ':'~/tri.cc.:~ente atc
ntto, -::?n la-=: rr..c...~cs .ret~:--:-td::s-. !·'-='• ¿"!Ort~S'c..~r:.te o.tsl-::do 
m.e tl'..un.lno en l.-:: r.v-..::c.•.•tllc-sa Lncand-=-5cencta. de m..is- n~r'Utos 

~!-?-;:(l"lC:::"'S'. c:zs•.:i [h;TJ) 

Pero el punto de encuentro entre el Dada y el man1t1asto no 

para ah1. El Dad~ tl<iJC:e otras dos contr1buc:lones fundamentales 

para el tlesarrol lo ul tert.ar del mo1.11m1ento 1 ac:t@m~s del impulso 

iconoclasta. El dadalsmo le da al mov1m1ento estr1d~nt1st~ 

primero, una conc1enc1a muy clara de la necesidad de .-;.p~r·l;ura, un 

impulso de cosmopol1tt=aci:in de la vida sin el cl.ial eos tmpos:ble 

pensar el est1~1dent:z.smo; y sequndo. la conc1en.::1d del pr·esente. 

c:te la 1nmed1ate:: cerno valer e.entra! s~lo del arte, sino de la 

vida ~ El dad~ conv1e1·te lo= estr1dentJ.stas en hombt·~s del 

mundo, y en homor-~s ese acc 1".:'n em eJ. aqu!. y et a.riera. 

El 1 lamado de Maoles Arce en el ounto X. d@l mant tiesto es 

por Clem?..S claro, no adm1 te m1\s que una interpreta.c:i<::in: es 

necesario salir al mundo ; se trata de 11.;i:mado a 1<'3. apertura, 

apertura que es b~s1ca.mente modernidad • No h;;iy fronteras posible-;¡ 

en materia d.e arte, y lo que est~ en Juega para t1apl'3s e& la 

posib1lidad de part1c.1pcc1-:·n en un munelo que no S€:! det1ne mas en 

términos de na-:: l. ~na t ! d·::d. s t no t~l'mlMOS de tr.od"".!rnLdad# 
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")(. C-::OS.IT'.CpctttLC'!:"tnOnas. ra r..? es poslOl~ t'!:"r.er~e -:n C'2pl

t1..tl-:is -:::-ni_•en-:t~nat<:~ ~'=' ~rte nc.-:'.on-:z!. L~-; n-;·~'.Ctas :e ~x
~r:.d-;-n ~r ?'='l"?'z-:-a:o. s.obr'E' ~'::'s r::.:-:a-:.t~l'::'s. E>So; ~~a.r•:wt-

it-:)sas rt:i~ca-<:l9LC'~ t~n. •.•tt•.J.p-9r'i"adcs ~r teda..;-( 

':/.-e'' t:t?l CA•:r1.-. 

La mode.-n1dad hi;:o al mundo stmult.;.neo. De pronto el poeta 

vuelve los OJOS at-;on1to para comprobar' que el espacio y el tiempo 

se concentran en el v.:;?1·t190 del aqu1 y el ahora. úe modo que el 

poeta se convierte ante todo en un v1a.Jero, a La manera de Valery 

Larbaud; hay una cont1anza absoluta la nueva 9eo9rat1a que 

inaugura la modern1dad.f'ot encL1na de etLquetas nac1onal1stas, 

subyace latente el anhelo de un solo mundo, de una nac1~n: la de 

la modernidad. 

''Yi:Ip:-res h.•11t'.ean fl.actr.t la t::\.t~er.CL-:l. fodc s-e c-:<:rc.-;: ") ~e 

dt~tar:ct.-;: er. et m.cir.ent-::- ccnf".C 1.'tdc. E! .T.Edto ~e tr--::ns-
/~rm.a. y s•.L tn/l 1.l'!:"nCt-:l. fT'.~r.l.t/tco. teda. Ce !as o.praxu:u::-:i.o
ne~ -:•..tlt•.tral!E>S" ') ,!"ene<;t-;~s ftender-. e berrarse los P"'2'r/t
les '.) les -:-:::.ra:!:!ereS" r-:!-:tc.Le~ •: ••. ) La.s •.tntccs fronte
ras postbles en arte son las proptas tnf ranqueabtP.s d~ 
nuestra. ~.mee ter:. 17'.areLnaLLsta' • Ct5i? CACTJJ 

Ahora bien, Gc6mo modifica el dadalsmo la idea del presente, 

de la inmed1ate~ que subyace en el estrident1smo? 

Este parece ser uno de los puntos que distancian al 

estr1dentismo del futur1smo, por eJemplo, y que nos hacen pensar 

que Maples hace una lectura inteligente de f"lat·inett1 el futuro 
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no es ·en su 01cc1·:in, ao9m,;i de t-=. f bueno. concretamente en .este ,, 
punto, las hert'ilrr.1entas en lets ~u~ t'1aple;=> se apoya para adecuar 

sus d1....-er9enc_1:;i.s con ha1·111ett1 pro·.11enen ael Dad~~ 

···•11 . ."f.-:.":!.~·-:.'-? ... -?-'i""'<:¡.·-:-:~·~ ~...-~. !"i"::!.·:f._;, ':!'"9' .•'J!'J.:-tgn:.0S'. ft;··"i·-:· 
-e-l .-r~·.1.r.d'::' -:::i. L ~. ~'.H':?~ ..... •- / ·~·"t.-.<?-::::--.. ~.::.::--:..-•.•t ! ! =''='"-::tm-er.r,... <!?n 
~l. ·-·~r! lt;<i;> ~~l'.·.1~r..-::<::"· -:!<?! tr:!.'''.'J!c pr~'?".?rt!-::>;':l'!·:r!a'.,.''J:'Ío ~~ 

~l pc·--=:dt!tO ':t-? s•,i; '? ... ~.-:--::t•.:"rt tr:.-::~·r,••_;r.,;t"1_";.,~'$' y '.Jl"!.t' .. ·a y sen
~ort~l/T'.':'."!"':.t'? ~l.o?-:tr~lt.=:i-:z..=- "?~ ~~ yo =•.!f."?.rc:is:o., • .. •ertt
C'2l ~ob:-~ -?t tn:C-:!-::-:> .~:"E-rt·:t:-=:"~'='· ~t-:?-:r..¡;;-:-~ '!?~_ tr..tS!r.O y r-e
rv~•-•'2.d.t;,· -st~mp:--:- . . l.fa;··".:...,~? .. - :r: ••_,·-;it ._;; ... o. r·;) ~.z? r".?r é'~nrad 

Ar-en.st--:-.rz ~-:,,".? .... "':'ti~-:- -?o; •r:-~ "="~r.:~·.:!-9 .... _.,_.,::. "2ttrr••/:r.!tt•a ~t 

':J.!!~f'.Ir":l.T "?'J.".? S'.!E (-•:.·•:•.'71-=:.$ $~!·:-> •:t'.'1.l'V~!"'- ~~!.;"ha:-;:::;'' 
,_· l :53" l A•:.T 1 ~i 

Per·o, haorta que 01·.:-yunt. .. 11·":i~ ~r. este punto s1 el actual1sino 

estr 1dent i st a e:; ae te m 1 :::.u.a na nr~ ¿,_ i _e-;:a · q':'~."_' 1 'a_· ~!.'._c~."l_~-~-c.1_:~n, daüa1 s t:a 

de la ini11ed1ate;:. La act1tuo e=> .tó 1111sma..~·De,:.o ''ª~'una d1rerenc1a 

intento desesperesoo ce tu~a. ae evCtS1·:·n· oe una c1v1l1;:ac1-:-n 

ruinas, de una cona1c1·:n c-sp11·1t1 . ...:ll carc:om1aa poi· E-l · !1c1da del 

escept1c1smo y ur1a 1r1ora.J ae .:la.se ooi-esora, n10-:-cr1ta y aec:ucienta 

el 1·erleJo de un impulso de 

transrormac1~n c.ienu1n.;1.1T1ente tjpt11111:sta ' esoer'l"'11.:d•Jo, d~ •1n esLal.lo 

eso1r1 lual t1el"u1co. 1·1o;. .1co sLu-41.-. ue=ou-=-s. oe 1.n•t'I' lat ~a luc:hci, Lamo 

úf::" ob~t..l1t lUctd , t1c.c.:1 d 



t~~·.ila r-:;:.s:.-:i y re1na9uraba. su h1stor1a pl'act1camente de la nada. 

Pero, por sobt·e todas las cosas, la modernidad estaba lleqando 

M9::ico. Cabta pues. el opt1m1sono 0 la esperanza; y el presente era 

la hora pr1v1le91ada del hero1smo. 

Esta d1ferenc1a de rnat1;:. podt'1a parecer 1ntrascenden~e. s1n 

embargo, habla de la voluntad cr1t1ca ae 11aples por autent1camente 

adecuar la ideolo91a~ at.1ar.t-~:::::rd'~ a la realidad est-:-tica del pal s. 

Como hemos visto, la influencia del. dada1smo se deJa sentir 

en todo el man1f1esto¡ pero no es menos cierto que el futur1smo 

hizo a la conformac1-:in ideol~q1ca del mov1m1ento estr1dent1sta una 

contribuc1on sin la cual es imposible pensarlo. 

A pesar de que cronolog1camente la vang.uard1a 1tal1ana es la 

más alejada del surgimiento del est,.ident1smo, probablemente fue 

la más conocida de todas. Es dec11·, por ser el pt•imer movimiento 

de vanguardia que se conocio solo en M~:aco, sino en todo el 

mundo hispánico y por presentar el proyecto m.ls radical de ruptura 

con la trad1c1on. el futur1smo de Har1netti fue el mas difundido, 

el má.s rese"'ado y desde lue90, el mas criticado de todos. De 19t)9 

a 1922 hab1a ya pasado un tiempo considerable para anteponer una 

distancia cronológica adecuada para su valoraci~n, sobre todo 

base a las repercusiones que tuviera en el desarrollo ulterior del 

arte moderno en su totalidad. 

De modo que Maples l'.'.wce 1922 estaba colocado pos1c1on 

173 



óptima para sopesar con mayor~s herra .. ientas crltic•s los puntos 

fuet•tes y los puntos d~biles del futurismo italiano •l 

incorporarlo como fundamento ideolo9ico del estr1dentismo. 

El futur1smo comparte con el aadalsmo el haber aportado a la 

vanguardia estr1dent1sta el fundamento tdeol-::g1co que le sirve de 

base: el impulso iconoclasta, de ruptura profunda con una· 

Jerarqu1a de valores est~t1cos, morales, pol1ticos ya anqu11osada, 

caduca, inadecuada para responder a 1 as e>: 19enc tas de una nueva 

c1vili.zacion , con una nueva sens1b1l 1dad. No abundaremos "'~"i en 

este punto. 

Pero ademas de esta voluntad iconoclasta y colateral 

e:<iqencia 11bertar1a, el futurismo contribuye con el estr1dent1smo 

aportandole el fundamento iaeolc91co necesario para establecer, 

por un lado el debate ent,.e ~rad~-:=t::m y r.ic".i~rntdad. entre lo nuevo 

y lo v1eJo; y por otro para invectarle al mov1m1ento el 9ermen de 

la estética maqu1n1sta. 

El debate entre lo nuevo 

modernidad subyace en toao el 

lo vteJo, entr~ tradic1Qn y 

man 1f1 esto, pero se hace 

especialmente s1gn1f1cat1vo en algunos puntos. 

Maples abre el punto 111 del man1f1esto con slo¡!-::n que ya es 

un clas1co del tuturtsmo: 

· 'l l l. Un automóvil en roovimiento es rna~ bello que lai 
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Victoria de SanJJlracta. • · C/54 l..tCTl..' 

La consigna es clara: arremeter cont,-a lo que huele a v1eJo, 

a anquilosado, ar•remeter contra el museo, contra la belleza 

establecida e inaugurar nuevas categortas est<?ticas aue se aJusten 

a las necesidades e::pr-es1vas de la nueva sensibilidad. Acabar con 

la retórica, con el len9uaJe del pasado, con el gusto academicista 

que impide la Justa evoluc1cn de las artes hacia estadios 

superiores 

Ahora bien, pese lo incendiario de las propuestas de 

Maples, en realidad su postura no es n1 con mucho todo lo radical, 

todo lo terrorista que pudo ser la del futurismo 1tal1ano. Fara 

11aples el debate entre lo nuevo y lo vteJo es de la mayor 

prioridad, es una urgencia intelectual que es necesar•10 dirimir en 

favor del progreso y la novedad. 

Pero Ha.ples no esta por la tat-,.:l·;r 1"".2~a como Mar1nett1. HapJes 

d1st1ngue sin duda que no se trata de ar·rancar de la nada, de 

hacer caceria de bruJas contra la trad1ci-:-n, sus valores, sus 

detentares, y sus obras; se trata de arremeter contra la 

trad1c1on per 

~r/J?ctc.•M:>T'!te 

Se trata en cambio, de desterrar uni:: tr"::.-:f•-:""tón. 

1a 

17:5 

del ltrt.sm.o 

le':'t~l.l.C:.)e 



pero sobre todo se trata. de desterrar act l t•.1.d tntelectual. 

-::'°nser•Ja.:f.;,r-:r~ profundamente arraigada a Jerarou1as de valol"es 

¡ncuestionables que .amoedlan el libre 1ntercamb10 de 1dea.s, de 

interpretaciones diversas se.ore H~1nco y sobre la naciente 

modernidad. 

En el punto V- del n1an1f1esto Meples concentra st.t vis16n 

sobre! el debate entre lo nuevo y lo vteJo a part1r de los ese.ritos 

futurtstas: 

''¡Choptn a te. stila ~l~ctrLC.o::.' He aqut ta ajtrmacton hi
trtent.~t-::: y d.;oc-erscric.. )'a l~s /ut 1.Jrts'..c.s a:ntt-set-eneerci
/Lcos. ptdteron ~n lecr~s 4e m.oLd~ ~l aseg1nato del cla-
ro d~ luna( .. ,J Como ello$, es~~ ur3enc1a teleeraftca 
/tea -::-""~Pl-=-a.r •.en ,..~e-t-:::d= r12dt-:=-=ltsta y ejLCt.en.te. ¡Chcpt.n a 
S'lLl.a eléctrtca! •:H. H. A. trod'? 1'1'.arlo.J ~s un.a prepa.r12cton. 
rru::tn2•.Jt llosa; "?rt. 1.·'!:"tnt'!? y <::1.J-:2t:-c h.cr--as ~ . ...-terrn.Lno toct-:is Los 
~lfi>TfT'.er..es d>? l.:::: L l !-<::>rct '.!r".l P'.J.C r"?.f'='= t-:?. .: ••• JPerpet t1e'7'.0S Tµ.tes

t r-o crtmer: en. "!?l rto.P.l-::nc-;-lt'?""'.0 tr-::snoch.~do ae los ''H.octu.r
n-:)s' • ~· prcr;!-:..'f'..er.i.-::-s- :::?.nc::-cnt-:::-::.:;.-;ir-:.c~ L,:: ~:-tstocr-=-:ta de la 
J!~Sottr:.a •• <.-l55 lACTJ) 

En este punto, como vemos. se reproducen qt·an cantidad d• l.ae 

consignas planteadas 001· M.ar1net:tt1 en el Manifiesto fundador del 

el Man1f1esto Tecn1co de l• 

literatura futur1sta, Que da.ta de 1912. 

Pti!ro insistamos: hay una d1ter·enc1a clarcl de matiz entre la5 

cons19nas futur1stas y el te::to de Maples. El texto es muy claro 

en est@ sentido; con una v1olencid 1nus1tada. Maples inclusive se 
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lanza contra quien era considerado el mis preclaro y e~~quisito 

poeta me~:icano, aut9ntico patriarca literario de la o:?poca, Don 

Enrique Gon:~le: Martlnez, como paradigma de trad1ci-:-n 

acad~mica plenamente identificada que imced!.a inte9rar el derecho 

al cambio de sensibilidad a1·t1stica, de e::pe1·imentac1~n estetica 

como una conquista del esptr1tu revolucionar10 -que no de la 

Revolucicn- • 

'"~-LLa.T.a_1 ... a !-::dos los -:¡"'.J.'5" r.o hcn. Ldo a lat!>.e!" les platos 
en los fes!Lnes ~u!LnarLos de Enriquo5> Gonzalez 11ar!Lnez , 
ra hacer 12rte (.')con el <S>s!ttlCl':iLo de sus mens!r"'..l:CLones 
Ln!electuales. a todos l~s erandes stnceros, a los que no 
se hon d9s-:ompl.leS!? en las eflor'9senctas la.-:-i.en!ables y me
! L/tc"2.S de nuestro ~~dto nccLonalLsla con hedo~es de puL
"1''-'eric y rescoldos de Jri !~ne~ ... • '(156 l.4CTJ:Y 

Ahora bien, como di JO antes, la contribuc.i.én que el 

futurismo hace al estrident1smo no termina aqul. El tu turismo 

aporta la estética maquinista, la apasionada profes1on de f~ ante 

el espect~culo de las nuevas escenoorafias de la modernidad. 

Maples se suscribe al linaJe no sólo de Mar1netti, sino de 

Walt Whitman ,de Emite Verhaeren y de l'hcolas Beaudouin, y declara 

su amor apasionado y entusiasta por la estetica maquinista, por el 

mundo moderno cuyo emblema es el ruido estridente de las turbinas, 

los motores, el vértigo de la velocidad, las perturbadoras 

m~qu1nas que caminan al ritmo energice, acelerado de la 
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electr1c.1dao~ el tel""?gralo y el tel.;.tono Que h1c1eron al muíido. ·un· 

espacio •Jn1co. e! del aau1 y el ahora. ·.¡a desde el punto 111 1 

Maples declara: 

'' ..• ;.:11~~?~ ..... ~? ~t. -::v!~ '-:'.lr"!.C'r<J.t:'="nlo -::!ec i !lt t•c tx:r Las ma.qutnas 
d-=- '?~ertbtr y .~t.'a..'T!.cr:.~eJ'J5~•-·l=L.'7'.t.:' por L-:t lt!~!·aturc. de los 
a•JL5-:>: -:ccnontt.~os• '.( !.5'7 !:4...::."·J.l 

Pero está ·apaS.ionad~ devoc.1-?n cie 11ciples se va a Clc1•ecentar en 

el punto-Jv~-.-~~-lcari·;~~6ii·;~n nivel de 9e11u1.na tasc1nac.1.~11. 

'·'IV. é5 neco:-sar t.-:> '?:·.·~!.t-::r ~~ t...-:.--J-:--:: L~-: t-:'.'~'.'.'O:: ero<? r.1.1-J~t:-c 
d~a.p-:z~on pr9pa.~-:J.."':-:f.t;'~~. !-:::- ';·-:-' !-??·'".! ~-:.t•.1-::11 t~~? rJ."i!' !1.J!:" mr.r
qut.nas, de le= P'Jt?n~~~ ~•.rr>r:•·.-'.'.''i' r'?'::t.').'1·..,.-ri.t.'? ~,..;t'5"na.td-:-o~ 

5c?r-;- las 1.'"5'rt t~nr.~s- {Xlr m.·..1~-=·~~-=·~ -:t-: -:t<-?!'"."':'. -?l l"t•Jm•.~ .;t~ 
tas ¡-::brt-:a.F. 1-:i~- "='·"·-~r:··:•r.-:-'!"· ·:-·~-;·t~r.,i ~~· 1.C·'f.-"'!'":'•.Jn'i~'!5 tr•:n•-
s.;:t L';l.ntt.•:05 t:c-'l r-.•.J."''!:?r.:~--~ ... : ·"'.".":t .... ..;o .. ~·."?s 

J'Jnt-::i -:1. t.,~ n,•;~I '~-;: '°'-'~r'.'""'E':~,.·~""'E !>-' 
etmen tn¿~~(Tt';l.(l~'~ ~~ l~5 ~r~n~~S 

•.lo? :--:' }é '_,.• "-o":!r"I. . , ~I 

: ~:~:~~~ ~'.l ~~~~~:,~~~A•~; 7 _~ 

Para l·\aples es claro el punte: el mundo l•d atJ1erto de par en 

par las puertas del tuturo. !:lur•c;.e u11 nuevo 1nurid1.1, el murnJo de la 

maqu1na 1 de la industt•:i.rt. ele la t-=-rn1c.3, oe las comun1cac1ones que 

bort•an tronte1 as y conare9an a la rn.111.B-n 1Gdd tu1no ni1:.1110 

ideal de c:1·-11J1z:ac1·:-n por t?rtc1m.:1 oj¿o et1uue1J.;; n~c1ondl1rtas: el 

tdeal de la rr1oc1ern1dad. 1-·e1·0 no s lo e:::o: e-.ent1..1alment.e -al 

eso lo QUe 1·1c0pies 1nt.u .. e- I~ f11C•den11dad te1·m1nar::. POI' 

instala1•se dF.! m~ne1·a deT1n1t1va en r-1.:..:1co: l•.J~91..1, h<"Y QL1e ~ent.ar 
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las bases esp1r1tuales,que preoaren y atinen la sens1b1.l1dad 

este-tic~ para entendt?r la. prod1g1osa belle::::a. de la mode1·n1dad y 

para hac:.erlo part1c1par de ese movl.mlento hac1a la utop!a, hac1a 

la exaltac:1cn emocionada oe : 

• • ... t-:-d-::. '?s-t-:::: ~'5'¿ l-:-.za del :it;lc t,::,.:~ }'..1<;;>r!em.'5"!"'lf.e tnt,.tt'ic: 
par f~:tltc lt-:orhaer'5'n, ten s:ncer-::m.o:"\Le a.'nac:frz p~r thcol"2s 
E-~~·..1d'cutn 'J t'.:.n ~.:r:.¡;( t1'T'..ent'? d: t"'\L/ ti::c:da. y ccmpr'?ndtd:t. por 
t-::dos le~ c:rttsto.s d.z vane"..lardLa ... • • (159 (A1;r:;; 

f'ara Maples, s1n duda~ los s19nos de la modernidad estaban ya 

llegando a nuestro pa1s. Imposible permanec:E:!r indiferente ante 

a dtnam.tsm..o• • C:I~O (ACTJ) 

Y en la d1cc:icn de M<.'Jples, la Ciudad de MeH1co es el 

parad1gma nac:1onal de la qran urbe que vibra c:on el vertigo del 

futuro . 

''En m.edto •.iaso de $-:l.Si:>~ tna. nos hem.c; l.r-:.t.ea.do l l (eralmen
te la auen.tda Juar~z. 80 caballcs. He ladeo m.entc!men~~ en 
la pr>?lone~ctan d~ '.tna eltp!i:«;.- t..~pr~,.nstc ol 1~·tdc:nd'o la. est-:.!
t~~ 4e Calo~ /V. Accesortos d~ ~~tomQv~l~s. r~/ac~lon~s Ha8-
n.~s. Llc:ntc:.!:. !:":"'!J.."":~..1.tc~cr~~ y d~ncr.'.c~. cha.~t~ • ne"U.':"~C.tccs 

Jo:.ta.:~ar~si OttJt.zs. l•..1brLca.n.les:; eo-Ecltn.c:. '' 1~1,.;;1 lACTJ~" 

Solamente para eJempl1f1c:ar tei~tualmente de donde proviene la 

est'ét1ca maqu1n1sta consagrada en el estr1dent1smo. citaremos un 

fraqmento del Manifiesto FundadoP del Futur1smo .. de 19{)9. 
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• 'No•.1.s c."t..:i:nterons Les erandes fot1.Les aet tees par Le tra
'.''21.. l, l<? p! =:t ;?.r ou la r~·" ... 'O( te: !-'.?s r-'.?ssacs :~1:ul t tcoLcres 
"?t p::l-:,•ph:mtq•.1-:-s des re•Jolut 1..-:.:-ns dans le~ C.-.::!..pt '.<::Les mo
-:z9rnes; l-:r vtb1'-:ttton noctt1.rne ct'E's -:rrsen~nix et des chan.
!?.<:>rs so•..15' !":"•.:rs • ... •t-:.·!-?"'t"?S t•.ir..'95' ele-:tr•.ques; les J!t:!.res 
3!·.=>'.1.! :-::.n".:'S ~·-·a!e•.zse~ -:!.-:- S"?rpe:-u: q•.11.. fU.'nertt; les u.stnes 
sus-¡:.~rt~'.J"?S ':t•.t-: !'":1.t.Zf"?S ¡y.:.r I"?~ : 1.·:f-i [<?: de leur t•..unees ; 
les ¡;~r:t-: -=t'L ... t--:-.-."":?:o ':!~ .,.:,.,~!'"!.~St.:>s !=nc<?s s•..t.r la cottteLle
rte -:!t-::it-~Lt-:;i•.1-5' :t"?S : 1.-?1.1•.·<?~ <?r;s-:-i.<?ti.l"""s ; l-'.?s pr.z':JU"?bcts 
-:r•.·~n'.•J!""""H'"'= / 1.~t!":'.':."':'. 1.'.'"·~r·.~-::-,.. ; l<E>~ loc'.:""t-:-0! tues a•J :!.rand 
P'='t !r~·- ! ".T'Jt p'.'2' .• .,. ... :! ~·.!r l'?s rct !s, t'"'°!s ~· ..... norr:"'..eS che
•J-=t'.L.". d' =.-:ter t:-:.d~~ -:::e !:O"'.t"S tU~".J'.'..IX -;.t l"? t.•cl ~!lSS~itC 

'.i.<!i:>S ~er-;-pt-;.:'.'l~:" • .;-i-:·'lt l 'h-:-l •.-:-:- a -:i~~ -:L·:u~•.zt?rne-nts ;fe dr-a
(J"!;>":t.'J..\: '""t .Z-e~ :::¡::p!":.·~-::1.!.:5:5oE!'':':'='n~s- "'./'? .'C•JL-e <?"lf.ho•i:5t.<:'!S!-::> ••• • • 

'.' 102 l ..t1;TJ) 

Ahora bien. suo'ya.cen poi' otro lodo. otro.a influencias en el 

miil.n1f1e::0.to. Que lo emoarentan de manera m).s directa, mas inmediata 

con la van9ua.rd1a h1sp.:i.n1c:a: el u1tra1smo y ei c:reac:1on1smo. 

No solo se trata ae reterenc:1i"s e::pU.c1 ta-::; sobre alt;¡l.tnos de 

los protaqonístas dei ul':ra!.smc como Guillermo de Torr"e o Las'5o d~ 

la Vega, o sobre .art1=·-dos y m.;,n1f1estos Publ1cc.'\dos en revistas 

ultraistas como el caso de 1>;~:5!1'.C,:V:.Olts. Se trata de aspectos 

muy concretos que llam.;,n l.:. a:tenc1':'n de nuestro estr1dent1sta y 

que son 1ncorporados a su c:iravecto.Maples probablemente desde a"'og 

antes de la apar1c1·:in de A-:l1..1·:il ro-:.. 1 hab1a trabado un f,.uctt fero 

contacto con la vanguardia espa"'ola. como puede evidencíar en 

la mencion que Maples hace de un poema suyo ••,Posa!:: ELecCrLcas' • 

publicado en el n•.Jmero 34 de Cc-s.l"f'.C(:'Olls. 
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Hay que decir, desde luego. que en muchos casos se trata 

de aportaciones originales del ultratsmo. No diremos tampoco que 

se trata de plagios, sino mas bien de re interpretaciones, 

re-creaciones nec:has a partir de tendenc1~=- genet-ales del a1-te 

vanguardista en todo el munao, adecuadas la problem~t1ca 

bien hispan1ca. 

Ahora bien, los puntos de co1nc:idenc1a entre unos y otros v.;in 

a centrarse en algunos conceptos generales de orden tei::-r1co como 

un esp!.r1tu c:ompartidc de c:osmopolitizac1~n y apertura al mundo ae 

la modernidad, la defensa de un arte autonomo. anti-imitativo, as1 

como la ruptura con la dic:c1~n academicista la urgente 

actualizac1on de la forma l.iterar1a para adecuarla a l.a novlsima 

sensib11.idad del mundo moderno y la rec:onciliac:1cn entt"e arte y 

vida • 

·•i,.zzr. .. ~ ... >De aqtJl qu~ ~.xtstc: ,,.m:..::- mas am.plLa ?.."":!e:-
pr~ta~ton en la: e~~ctones p:-rscnat~s ~le~trQllzadc~ 
'!?T. '9l posttt•.•c de l-:>s r:~..ie•..>c'5 pro-:edtmL~ntos tecnt.;c!'" 
por::¡.~1'f:' -est-:>s ":rts!z 1• tzan •.tn a!:~Ct? 'Jn-=:nttr'.e '} t~!.z

lt!:t-:Z de lo: •:ld-::.. L-:i.s td~s m. 1.lclv:::s ve-:es s-:- de!:ca.:-:~

{'2n !J nunc-::r. son -:-':)n!1.r:•.l".lS v ~= .. 1·:'!?!P.'...'=::tS, st~o Sltn•Jl!-:.:
~"1:'-::.S '=" tnt-:orm.t toen.tes -: l I .• -r-'l.t!'ft!'f'.11. a.•.J..~.:.'lLL h'u. Cer:
dr-:rrs, C·:Jsm.opclts ~u.un. 33."l " Cl6? CACTJJ 

En otro lugar del man1'iesto, Maples Arce reconoce y celebra 

la voluntad de ruptura l.a diccicn academicista y de 

reconcil1ac1on entre arte y vida. entendida o::-sta como un impulso 
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de ruptura~ 

'' .•• !,.'to~ ult.r<::?tst'2S".~spa.ft.ole5, trc:nscrtben por 1.'0Z de 
Pa/ael CanslnO$ Assens. l~ !tq~tdocton de las ho;as secas'' 
(164 fACTJ) 

''Cuanc.a rr:a',¡cr y i.a..s h.on':i."2 <?tne-Ct-:>rt h.,. !?et-a".i.o •Jt\.'l.r -=-n •Jn 
r~~cre~ de ~ri~dt~o e~?tf.r~rt~ v =u~~r~~t~. que ~n todos 
~S'='S cre-:n.L!l~r-tsm.~~ p~-=-1..tdoltt'!.t::-:>s- y -:iombo,-.-;os rri.elodtcos, pa
ra r~cttat":S's ~e -:.1':.~ne-:irro ~rat.tS' n l~s :.;-f.:e:rit.:?s, d~:::!a."t'.a
r.orta1T'.er:.te tnf~r·.·:fr::& -::z1".l!=- '!?l a•i::::'t~-=.;:-v:· dt~~".J!"'.tt•..10 <:.fe ntifr:zs 
fox-t.r-9or:.r.-:-~ y .;..-rp-:ism.cd• .. :-:is ~_, brir!'~.l!'Sr"E>S t.;>rl'..$-ro~os por S 1..LS 

~on~·..t.t-t"!":.'Z.S v 'i!E~J.$ -:"J.}IZ.": -::t..:- ".'.'~~...1-:1-::~€>.Z, c~mQ 1.•a! t'3'nt-:?~"?~C~ a
ft.rm.a mt h<:>r!t'.a.r-.c ~<::ptr:. !'.t'2l •;ut '- !€>rJt!.'.:' de Torr..;_., c .. n s).1 tr.a
nt../t"!?sto y·:n.st-:i l.f-t-::to -=-n 1"1. pr~m.&ra '9.x;·lo~t~n '.1:ltra1.-ca de 
Par t. stana ... • ·e! PB { ACT J _, 

F'ero, adem:ts oe estos aspectos tecr1cos generales, A<:lt.401. 

t comparte con el ul tra1smo una marcada preocupación por el 

prcb lema de la t9cn 1ca. A-::t•nl t y el ul tralsmo comparten su 

adhes1on a una ser1e ae pt•ooos1c1ones de orde11 t~cn.tco para 

manifestar en la obra de art~ la ev1denc:1a de esa nueva 

sens1bi.l1dad mode,.na. 

Con el ul tral. smo. 11ap les Arce cree en la necesidad de 

conf 19ura.r t-:cntcamente una nueva s1nt.:ix1s pco;:ot1ca 

suprimi.r 

Hay que 

destacar en este punto que Justa.mente es aQut donde se produce un 

1nteresante entrecru.::am1ento entre el estr1dent1smo, el ultra1smo 
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y la poes1a pura enarbolada en el creacionismo de Vicente 

Huidobro~ 

Maples se emparenta con Huidobro porque con <?1, cree que el 

camino para restituir a la poesla verdadero sentido, para 

fotr-:c, s-s pr-:>-:'.<::-:: ~r'!?':'.:1::- './ !""~ -:~pt::::- .• t~-::~t'l.~-:- t•..:.·:<:.a.r.:.~-: 
~n la -uaiuzaa r.er>~aaa. 1J r>.l!* e,... la. 'l:-O:~Hi..:rna apa"..¿r.t.¿ 
•: .. •• 1 pue: pt'?:-:Z~ c~n. Eps~"='tn que r.".:' d~t-~l'.".CS' t."'ltt;z.r a 
la N12t.,.:.r?.lt:!Z'2. S't.n? es-c•.:.':itor ~us l'5'-~·~s :,• -:o"t;pcr!-:::.:-n.cs 
~n -:>l fondo c-::r.-.a ell.:z' '•:J67 !AC.TJJ 

'')ll. FtJar d'!J>ltmtcactcnes "?5t.ettcas. Ha'=er art-? con. -?le
men.to.s pr-::ptos y c~::>n;!":'nt. c-:is /ec.•.Jnd:::C.cs e~ su pr-::p~c C.':l.

btente. tlo retn.C'!Je:-ar •Jc:l-:or-:s. st'.'1.C cro;;.-:::.rlos coca~:r.e:'lteo. 

C ... J Hacer p::Jesta pura. s•Jprtm.tendo r.odo elemento excro
ño y desncturcltzcdc. ''(U59 !ACTJ) 

Como hemos podido constatar, los puntos de contacto de Act•.ial 

1 1 primet• man1 ftesto estridentista firmado por Manuel Haples 

Arce en 19221 son mult1ples y abarc:an una enorme gama de conceptos 

teorices de movimientos 19ualmente variados. N:i.s impo1•ta.nte quiza.s 

que el hecho mismo de saber si Maples iue no un ide~logo 

or191nal, es el hecho de que fue un lector cr1t1c:o, c:u1dadoso e 

inteligente, que supo mat1::a.r su expe1•1enc1a en el c:onoc1miento de 

la vanguardia para adecuarlo lo que el supon! a eran las 

necesidades m~s urgentes del arte y la literatura nacionales. En 
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Maples no hay una voluntad de tra5lacion de teor1as, sino un 

espiritu 9enu1no de busqueda y experimentac1on. A medida que el 

mov1m1ento se desarrolla, las 1ntu1c1ones originales de Maples 

Arce van tomando forma, solidez, paralelamente las de sus 

compa .... eros de lucha. Sin embargo, A<:tu1J.l n':!. 1. cumple con su papel 

de ser portador de un esplr1tu de modernidad desconoc1do el 

entonces aletat'qado amb lente l 1 terario me:c 1cano. No hay duda de 

que Maples entiende el mensaje de la vanguardia internacional. 

Ahora bien, :ne qu"O:' manera este pri111e1· documento, 11aples 

concibe la adecuaci.-:in de este mensaJe a las necesidades e:{presivas 

mexicanas? Ese será el tema del s1qu1ente apartado. 
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Como ya se di.10 en un apartado anterior. a partir de 1920, 

el esP!.ri tu l"evoluciondr:.o -en sentido aiTipl10- comien;:.a 

manifestarse como un impulso de reof"denamiento, de 1•edei'1nic1-:-n y 

exaltaci:-n de i, '=' n-::-:•.·:-".-::i. El arte me::1c:ano rec1en se hab!.a 

sacudido el yugo ce un proyecto cultural est1·ecno. limitado pal"a 

l a.s verdadet"as neces 1 dad es e~:pres 1 vas de 1 c:1 soc i ea ad 

conJunto. Como nemas vista, el debate sabre lo nacional, centraco 

en la re:i::¡uperaci-:-n de un s1nn•..!mera de formas proscritas por la 

est~t1ca academ1c1sta, er·a de la m~s alta p1·1or1dad. 

Sin embarc;io. las 1nter-cretac1anes de este na.e 1onal ismo eran 

Hemos dlcho que el oroyecto cultural 

vasc:oncel 1ano prooon1a un r2ordenam1ento de c:ategor·!.as cultura le:. 

en una nueva Jerar·qu!.a que e::altat•a el mestiza.Je , la t1·ac1c:1.-:-n y 

las ,.a!.ces pr·eh1sp:-n1cas de la cultura ine;,1c.:ina como base 

esp11•1tual sobre la cual equ1l1orat·~ com;wec;iat· la 1dent1dad 

nacional torno al mes10.n1sma de la .;"'.:!2~ ::':'S".'T'.!-:--:?. 

úe .acuerdo con las ideas centr·ales del proyecto 

vasconc:eli.sta, la verdad que una buena parte de los 

creadores que 1ntec;.raban la vanguara1a art!.st1cd me;~1cana se 
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congregaron en 'torno a esta b•JsQueda de los valores y las 1m?.genes 

trad1c1onales de lo me::1cano • 

Ahora. si bien es cierto qua en este pt·imer .nan1t1esto 

estr1dent1sta las refle::1ones de Maples Ar•ce no conforman 

propiamente cor•pus maduro y Clet1n1do de ideas y propuestas 

est~t1cas • tamo1-?n es vercad Que sin duda 

estan presentes los pur,tos claves en torno 

moY"im1ento a t 1 rmar!.. a su postur"a frent-e 

nacional1smo-cosmopol1t1smo. 

ya 

los cuales el 

al debate 

En "'"=''1".'' ... :-. , no hav pronunc1ain1entos detin1t1vos; lo que 

hay son esbo.::os. 1ntu1c tones Que a mect1da que el movimiento fue 

tomando forma m0ts csetin1da y se vincul~ al proceso de cambio del 

ar· te en 9eneral , se van sol id 1t1cando en torno a una postura 

ideol~91 ca ma.s el ara. 

En camo10. sorprencse 1'3 forma Que ya en este p1•1mer 

man1f1esto Maples rec:.onoce en el humor, la parodia, la burla 

festiva, una poder·osa arma 1deol•:-91ca de subversi-:.-n • No cabe duda 

de Que Haples Hrce es 

l•Jd 1co que educaelo la e'=icuela ir·rever•ente de la vanquat•c11a, se 

convierte en un esp!r1tu rebelde. Juguet~n y mal1c1oso. 

Dentro de la meJor tr·aelic.i-::-n '::''.·':'.!~.~-~":::::--::~ • Maples incluye el 

humor, la parodia. el esc;.ndalo como pa1·te del programa tdeol-:09ico 
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d~l Estl"'1dent1smo. Maples opone a le la1•qo de todo su primer~ 

manifiesto el qesto tars1co. el des~orpaJo. la ca,.caJa.da. a la 

ru;¡ida solemnidad de las salones~ l<i.s acadie.n1as y los gat>1netes 

tJUt"ocr& tices.. 

Ahora b 1en, cabe decir en este oun to que a pesa:r de que lo. 

but~la, el sarcasmo est=.n presentes en el progra111a estr1dent1sta, 

ha.y una diferenc:ta notable de intenc1-:-n con respecto al humor 

~ctdo y desesperado de la vanQudrdt.:a internacional. en espec1al 

del. Oa.dl .. 

t1ient,-as que en el Dada el humor se eJerce coma una rorma de 

violencia. de destruc:c.s.-:-n y de evasi.-::n ante la realidad, el 

estrident1smo y en 9ener"al en toda la vanguardia lat1noamerícana., 

el humor tlene una carga cr1. t1ca, pero sob1•e todo, una tntenc1Cn 

fe!it1va: es un humor que celebra la t1esta de la libertad, de la 

ruptura y del nac1m1enta en el Pr'"E!Sente de nuevos cr.:d1c;ios de 

cretac:1~n y conv1 ... enc1a que reconcilian al 1ndiv1duo con su 

sociedad. 

El seg.unao elemento s19n1t1cat1vo que vamos a desi::aca1• se 

refiere al llamado de Maples Arca a asumir una postura 1ntelec:tual 

de ~tn~.;-rt-:!-:::d que dentf"o del mismo mani tiesto se va d: tr<idUClt" 

una voluntad de renovac1~n. 

Paf"a Maples el pr1nc1pal detecta de los 9rupos t·e.acc1onar1os, 
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1.nsens1bles ante el esptr1tu revoluc1onar10 Que pre"alec1a en 

todos los ::tmb1tos de la Y"tda en t1.:;o>:ico es la falta de s1ncer1dad, 

la falta de autentic1dad • la eviciente incongruencia entre la obra 

y el esp~ritu de l.:i .;.poca. f·ara 1·\aples era claro que 1"1-:o::ico vivla 

una ~poca de crotundas transtorm'°'c1ones ; no s-:-lo las estructuras 

poltticas y sociales se estaban mou1tica11do, sino que comenzana u 

sentirse la presencia. oe ruerte resurq1miento cultural. La 

pintura, la m•Jsica. cam.;nzaoan a actual izar sus lenqua.Jes, mient,.as 

la poesta continuaba 1·ecu1·1·1endo los mismos esnuemas de 

modernismo ya ac:adern1::.ado que d1t:.c.11mente pod1.a dar test1mon10, 

ser e:cp1'esi-:-n leg:. t1111a de tal~s t1·ansrormac1ones. 

Ante esta inadec:uac 1~n 11ap les p 1de s incer1c:1ad, autenticidad, 

pide una dicc1~n nueva, un lenguaJe l\uevo capaz de actualizar las 

termas de la creac1-:-n i:ioi:ot1c:a en t9rm1nos de modernidad. 

''IX. a'! t-:: ~!n-:er!.;!:::·:i.S. •· ... }/)"!"' . • ~.'i'..J:- ... :!-: !:er:-:-ri:-s, -:rie 
ht::~· ~an".bL-:- -:l.'? -:-:z.r':'""I""<?~. f")d'?~ L-:-s OJ05 ~i;- h-:z.n 12.ne~'J.dt:J de 
al•..tm.t.r.t~. :,.• •.::-;•J<:>l t·.:: ~"?'°1-:0!"'t t.a dt-;t.ratd-:::. s<? ~s~a.. '!'J~r-
ft<:!.-:::lm.<!:>nt.~ -=.":!l::r~ L-::-!:" -:-r:•1.r:ct-::-'! l-:?t<?!"":ll"?s. He '2q'll 1.ln"'.l 
~r":l./t-:-:i O'('>rr'-:'!="tr-:?t'.':-::. Er: "..~ s-:::~-:: ..,_cm.e=tt-:c S"? r.-:r-::~n los 
dt.a~".:"t"-::"'! ~rH'5'tr<>.t~-:>n!!'~. !-' •.ir~-:.1 -=-~t-r-:: re~~1'!;"lt.a '5'n ~l t'!:'-
-=ta-:to. · · •:17•) {A•.:T1.I 

'"F'5'r-::- "?!"~ ~-::- ~'! !':""".'!~. L~s ~:"="-=-'.--:"'.:":;=- tr.cter.s-::r: t!as-;oltna ( .. . ) 
)' a.r.-:-ra rri'e ¡:":'""?t"'Jr:!c: i'.i"iJT.<?n '5'~ m.a'!:" 5tnce-ro~ ;:Lo~ q'J.~ na 
t?t-s>t":!.':'"!-:'~ '5':-:tr-::r:'-=.E '.nf!•..:"?.~~t-:::s :,.· .... ":'<; '1.ep•,1.r--:;:."t".:·= y -:r1.sto.
tt:::-i::.!!'.~S -;>"'t. "?l.~·.~!.""-:> .-:-:- .. ·"?:;=-t~~~-=-=- d-!!> n'.lºStr-:: "?11:.".:'r:t.o~ ~:-
sol-=zlis1.'1'.·:I -:.· '""-=t-:·: .;:-:-:-~ '·r-,.l~r-=--=·' v..te-;.-:tar<:.!ttc-:Jm.ente 
-:iterr.efl.5!::?$, -:¡•.:-:- "E."'.:"t-::- ~r-:i.t~r:. d.~ -:::'='n~ra-:t-;zrs-:- •.:-:ir. l".I '1'.0.-
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!''2 ~'!'.C':-/-::.. d'Ei> 1.!n. p•..:t-lt~C" tn:~ftct.~nt"'!!f'r'.ten.t~ dt<:C':l!":."rta! !-' 
!<::ir-::t'.u:rt':! d~ -:r~t.t.n-:·s ':.'/t.ct-;-~a-s. -::t.-:-:td~m.t~c:s f-c•tof,,.btcc·s y 
-!"EQ'...tt.r-:>t"?: tr~,tt.c-:!nt~!' y pl.~nartosª'' 1:171 !ACTL.., 

Esto ! leva a Maples a plantear r-epettdamente en el man l. ftE!Sto 

una necesidad urgente de renovac1i:-n po""?"t1c:a,. as1m1lanáo las 

conquistas del arte moi:ierno a trav-?s ae un proc:eso c.rt ttco de 

una quinta-esencial1zac1~n : 

''Vll. Y~ n~-:t~ -:!.e cr~-::-:t.oru~mC"~ ·:fad,;:ism~. ~~pr-:s~ontsr.i.c 
{:'-:Jr?xtsm.c, ~tnC~tt~ ..... -'='• t.mq,t:'-ntsm.o, ~?.1.pl"''5'!T!a.tt:Stna, C'.J~t.:::m.o 

~rftsm.o, '!:?t>:::~t~r"t, ~t-:'?t"="t'':!, ":!~ ~~one--. r.>.:<::S ~ mer.-:-s t~!:!-rt

z-::zd-:-~ ',' '9/t~t-?rt!-9s. HC:..f~t;1'5 •.a"!-:? 5t"\!~!!:·.s ?1Jtnc-::-e~-s-~-:: 1.::?l 

~· "'.l.~P'.J.r<';l.d.C-r-=i ".i.~ t':f":i;:s l·:I-E !~f?d!-rict•:.t.s ! l'::~~-=t.d-u ~n '9l 
p~ar.i:- m-:::··:• •. T..C- de r..·.i~~~:-= r.-.-:--=e:-!"'!c: -:--..:-:::!. ~-:.:·:~-:-n t. lu.':':.tr.-=:d';: :,.• 
'!"p:::t!.o::int~. r.-:- ¡;-.or •J:n /::tL~-:- d.<e-<S'!!"::' ~-=-n-::tt t.~l::=-rt? -'E'tn~:-~! t!O

'fX'. '!tno p::r 'JTl.-:I rt'!•.irosa. c-;n•.•t-::•:Lc-n ~S!<!:"!t-c-::t ') d."i:' •..tr~~n

-: ta osptt't. t •.i-::!. '' •: L 72 ! A•;TJ) 

Se tr·ata pues~ de resolver como Maples mismo lo ser.ala. 

prcól'S'!r>.a t~-:ntc? que ac:tual1ce la e:~pres1-:in poetica. 

Este punto es sin duda uno de los mas importantes de todo el 

manif1e~to. Maples reconoc:.e la necesidad de transformar la d1cc1~n 

de las artes,. de la paesla en un len9uaJe de modernidad 

revolucionaria, de part1~1pac1~n intelectual con el mundo. Maples 

s-.be que el mero traslado de termas. de tendenc1as s1n tci 

mi=d1ac1•:-n de un proc:.eso cr~ tic.o reproduc1rta de nuevo un esquema 

de dependencia int~lectual y est~t1ca incompatible con et esptritu 

revoiuc1cnar10 que la vanQutird1a. afirma. 
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No se trata pues. de adoptar una diccien y asi. acceder la 

modernidad. sino part1ci.par de una dicción para poner al dLa la 

emoci-=n estetica y sus termas. en concordancia con el nuevo 

esp1rituª SintetL:cu- tendencias para aceptar la modernidad; 

asimilar conquistas con un doble sentido: participar en el mundo 

con una voz or19i.nal. 

Las ideas de Maples, stn embargo, estan todavla en proceso de 

maduraci-::nª Lo mas probable es que el mismo no haya visto su 

momento, ni toda la amplitud. n1 todas las implicaciones que su 

propuesta eventualmente podla tener. F'ara Haples, mlS que un 

problema 1deol~91co. trataba de p1·ob 1 ema f<:Jrma l; muy 

significativo que se nace especial -enfasis en que se trata de 

resolver un problema t9cn1co. circunscrito al l.mb1to po9tico. Sin 

embargo, es punto de partida.. C;,.1ando Naples descubra la 

necesidad de vincular su proqrama el impulso de cambio 

presente el movimiento art1st1co mexicano de su tiempo, descubrir! 

a su vez el alcance y la naturaleza real de su pet1c1~n. 

El se9undo punto que vamos a destacar 

iconoclasta que esta presente en todo 

repetiremos aqut lo que ya ha sido e:cpl1cddO 

el 

la clar• voluntad 

man1f1esto. No 

otro punto de este 

trabaJo; trataremos tan s~lo de llamar la atenci-:-n en el hecho de 

que la actitud reiterada y violenta de ruptura con el orden , para 
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Maples si9n1f1ca la 'Jntca opci-:-n real de cambio. lconoclast1a y 

desm1tificaci~n de fórmulas, stmbolos tras los cuales h~bita la 

ne9ac10:-n del esp1r1tu cr1t1co necesario para acceder la 

modernidad. La 1conoclast1a, la desac.rali::ac1on, la iron1a sirven 

pues, de estrategia para c;ienerar una voluntad crl tic.a, que 

eventualmente pudiera gar•ant l ::ar 

cuestionamiento permanente. 

estado intelectual de 

La lectura superficial y sin perspectiva que tuciera del 

manifiesto la crlt1ca acad~m1ca vi~ ~ l ~ezns como 

-:1.iro Htda.leo' • (t7';;< (ACTJ."l postura ant1nacional1sta 

intolerable. Y es que Maples sabla sin duda que siendo la cultura 

me:'<icana entidad que se sustenta y se maneJa en torno a 

slmbolos e imagenes vivamente arrau;,adas en la tradic1~n, la 1Jnica 

forma de dar a la creacien me:<icana la oportunidad de adoptar 

actitud critica capaz de enfrentar a Mexico con el mundo moderno, 

era demoliendo de 9olpe el halo sacro que cubrl a sus propios 

mitos, y que entorpecia cualquier intento de transformaci-:;-n. 

No hay pues, tal actitud ant1nacional1sta. Maples protesta 

contra el nacionalismo cimentado en f':!rmulas rigidas, valores 

inamovibles, en imtt.genes sagt"adas; pero a cambio propone una nueva 

actitud intelectual crttica, anti solemne, revoluc1ona1·1a. de 

apertura y participaci<?n con el mundo , y en 
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modernidad. Este, en la dicci':!n de Haples, es el unico 

nacionalismo posible para M~x1co. 

Y es en este punto donde en Ad·.i7l aparece un tercer 

elemento si9nif1cat1vo: la apertura cosmopolita. Maples hace un 

llamado a tener'' .. ·'='='r"../t':!n.z-:: <?n. l":! t"?~-:r-::._:tr.:''·.-t?.: (A1:TJJ. Como. 

v1mosen el apartado anterior, el cosmopol1t1smo estr1dent1sta no 

es ori91nal, ni nuevo. Sin embargo es un punto esencial del Que se 

parte pat~a articular el nue ... o J.enguaJe para la paesi.a me~:icana que 

buscaba el movimiento. 

Modernidad y cosmopolitismo s1n~nimos la dicción 

vanguardista. f'laples invita con singular entusiasmo abrir· l<il 

imaginaci-::n creadora :- el tntelecto al di3.lo90 est~t1co con el 

mundo. El signo de la mooern1oad, como ya se diJo, es la 

simultaneidad, la ubicuidad. El a1:i.!ogo untvers•l, la 

part1c1paci~n cosmopol1ta son la tell~ cond1c1~n de ia moderntd•d 

y para l":aples, la verdaaera e:<i{,iencia del arte mexicano es !=9r 

m.cderr..os antes que ~-=-:- ~-::-; '·':"!":".:':!'.Et::~. 

'' ..... C,,_;.!i.'!":~~L1.!t-:~-n-:-r:-:-~. ~~ r.•.:- "?s po~t':-~"? '"::"r.er:~ -?n c~
ptt•.i.tos ::-:-n>.·~~:t:-ri.•.:::!es <::":" -::rt~ rt".:::-:'.,.:n".lt. L.-.:i~ noct,-,;t';.!S' 
se e ... :(:"'E'"".der-. ~=- t"?!:>::-:::·:, · ..... • Te--::=: ~"=' ·::::.:er-:i:z ~· s~ dts
tani::L.:! "::"n el m.-=·~er:.~o -=~r;.".'i':"''.''.d'='. ~ l-::?~ ".!Pr'='Xlff'..C.Ctones (''.1.l
t•,1ral'?s !...' t''?rt~Sl-:''2S" ~t-?r:.-d~ ... •.:t t-orr(.!rs-=- l':~S ~rfl/."'!!S :/ los 
-:-.:r:r-::.-: ce:- "?S :--::::- t-:.:-: t <?:, ¡;~r .~:-:-:: ~ -:· ':!.'!!' •.:'"'o. l-::!t--:-.:- "Eel '?'= ~ t •.·a. e:nt -

~;.~t~c; '.l~~!~~-:·~~' ~~~~ ~~~.:-~! l~!·~~;·~~-:::r:ª~~ ~ :-! l~~ o~º~~:e~~~~~~ 
fr~n,~.:-~s pc-~t':-!~~ e~ ar~e. s~n !-:::s proptas tnfr-.:r:n9uea~les 
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La propuesta Que Maples formula. pese a estar tooav!a en vlas 

de maduraci-:-n. parece orientada ::.obre todo ro1nper la inercia 

cultura" y a aceotar- la ev1denc1a de una nueva sens1bi.l1dad 

creadora Que debe manifestarse tanto en un lengua.Je nuevo para las 

artes, como en una nueva actitud cr.tt1ca ir1teiectual. Este 

esplritu de cosmopolit1smo, transgresi-::n y cambio es la •.mica 

forma de nac1onal1smo con la que 11aples y su or1me1" manifiesti 

transigen. 

Todos estos planteamientos, madurar~n m~s 

or9anizada de lo que ser~ el grupo estr1dentista en los ar.os 

siguientes. su adhes1-=:n al mov11n1ento general del arte 

mexicano, que en los manifiestos de los a~os poste1•1ores. mismos 

que cumplirt..n -seg•Jn veremos- mas una tunc.1~n de pros.el1t1smo. de 

propaganda, que de veh!.culo de teor1zac1c-n. 
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3.2 H.3.niii"?~•.-:- "'!'~•.r1".1-?!'1t.fzf.a ~ g_,_ 

El segundo man1T1esto del mov1m1ento est~ fechado en Puebla, 

el lo. de enero de 19.:::., y lo t1rma el apenas recten formado grupo 

estrident1sta: Manuel Maples Hrce, Germ3n L1st ~trzub1de, M.N .. 

L1r·a ••• y doscientas r11·mas. 

Este se(junoo 111an1 Ti esto pr·esen ta senstb 1 e:i mod 1 r1cac1ones con 

respecto a -1:'·~-:• t; de hecho partu· de este segundo 

documento se van a oer1ri1r muct1as de las caract.?r!.sticas de los 

manifiestos rest.antes. 

No se tt·at"a de un man1r1esto p1·000:.1t1vo. En realidad muy· 

poco se a··ade de nuevo a las oroclamas del primer mnn1t1esto. De 

hecho, podt•!amos dec11• que So? trata de llamado. Ue 

proclama baJo la forma. ae un man1r1esto e:~pltc1 tamente 

propos1 tivo. El documento se estructur·a en tres partes f!!c1lmenta 

identificables: una introducc1en, primera serie de cuatro 

puntos donde el grupo at irma una serte de conceptos, una segunda 

serie de tres puntos en donde el grupo de man1 riestd abiertamente 

en contra de una se1•1e de s!..mbolos y personaJes. como lo veremos, 

y finalmente, una tercer•a parte en donde el grupo hdce su gran 

proclama, cerrando el te::to con una 

incendiarios y la lista de firmantes. 
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Conserva de A':''.'J-:•. r.-:-, 1 el mismo tono incendiario, la 

vocaci-:-n iconoclasta, el mismo impulso i•1oico e irreverente, la 

misma voluntad oesm1titicadora oel arte y sus formas Que como ya 

se d1 JO, tiene antecedente m~s clareen el tutu1·ismo pero 

sobre todo en el úad!l tranc.-:os. Sin embar90,pe:.e ello, en 

t-:ot·minos generales pareciera QUe los puntos de contc.cto entre el 

movimiento y la vanguardid 1nte1•nac1onal diluyeran, o al menos 

que se hicieran menos ev1dentes a simple vista. 

No es tanto que el estr1dent1smo aleJe, se discanc1e 

propos1t1vamente de la vanc;..uardia internacional. Lo que sucede m~s 

bien es que las influencias, los ountos de contacto c.omien=an 

ser menos superf1c1ales ; el v~rti~o de los primeros momentc;s 

ccmienza a transformarse una experiencia mls madura, mis 

asimilada, m~s consciente . ~l movimiento com1en=a tener vida 

propia, gana solide= en el momento en Que se plantea no sclo la 

necesidad si no -por qu~ no- la conveniencia de ampliar sus 

e:<pec:tativas 1n1ciales para involucrarse de manera total al 

proceso revoluc1onario -en sentido amplio- del pa!.s. M~>ac:o estaba 

viv1endo un momento heroico. oe resur91m1ento, un 

r-?vot·~c!.cnc:r?.?; la dicc1~n vanguardista podta s1gn1t1c:ar. luego, 

la opc:1on e>;pres1va ~ptima • necesaria para actual1=ar en t.;orminos 

~tettcos ese estad1.o espiritual • 
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Ao:lual n-=. t. hab1a sido el partea9uas, el gesto inical de 

ruptura con un orden intelectual caduco, la mecha encendida que 

hizo evidente la necesidad del cambio. Este segundo documento 

mantiane ese llamado vehemente a la ruptura; pero a"'"ade 

exaltac1cn sin precedentes de la tdeolog1a de lo nuevo frente a la 

de lo vieJo, y sobre todo, una detensa, una apolog1a en favor de 

la nueva generac1-=-n de artistas e intelectuales que estaban ya 

concretizando en obra el espl.ritu revolucionario 

Pero bueno. :c~mo se c:Ja , entonces, el contacto entre este 

segundo man1tfesto y la vanguardia internacional'!• 

3.Z. l Mar.1fi'3<::t.o .<;<o~t.ri-=i"?n•.1~•-a v."l.nquardi 3. 

ln•.erna.0::1onal 

Como ya d1J1mos, se mantiene el tono incendiario, iconoclasta 

heredado del futurtsmo. Sin embargo, aparece un nuevo elemento que 

en el primer manifiesto hab!a es'tado s~lo sugerido de alguna 

manera: la opos1c1cn entre la ideolog.ta de ~-=- n•J-:>•.•-:::- frente a la 

ideologla de le Vt9)~-

A lo largo de todo el man1t1esto Se? ataca reiteradamente la 

ideologia del academ1c1smo. v1eJa, anticuada, caduca, insuficiente 
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para dar testimonia de la nueva sensib1l1dad de la ~poca; y opone 

el empuje de un nuevo arte, de una 9enerac1~n d~, J<:::-Venes 

renovadores y entusiastas. 

•• •.• ~xtt-i~: a la J'..t'...'S>~t·..!-::t t!'lt-?lec!u-=:l del Es~-:zd-:;o de P•.i.!!>
~la. a Los n? cont.amtr-...c.d-:;os deo re"-CCton-::::-!.s~ let-::.re1.co ~ 
antropomorfo '2 ':;'.11!!' ·-~n$'-:Zrt '2 t!!f".er-:J-;-:zr l-:r.s J t las tr~•.t.n.Ja.l'9S 

del e~trtdenttS~D .•. º"(!76 CHE2J 

A lo anterior. el grupo estr1dentista opone el recom1en::o: 

º"La postbtltd:::..d de un arte n'J.'?'~'C, )1..1•:.oS>r:.i.l, er>.,ust·::st:z '.J 
p-:::lpt t-::rnt~ ': .•. :> s•.i.(:"'i>rponten.do r.uest:--::: :-~a-:t-:z tn·;-•..1t~!•J.C. 

esptrtt•J.-:r.L, al e!:_tuerzo re!'restvo de l-:>s mant-::omt~s -=·::.ordt
nadcs. -::-:;on re~LaJT'.entos poltctaccs, tm.pcrt::zct~:n'?s ¡x:.:-i.s-ten-
ses de recL'211tCS y pt-::znos de 1'"'..c:r:•..1t-rtc er: el 
~rept.isculo ... ··~t77 lHE21J 

Para el grupo de firmantes, se trata de una autentica batalla 

campal entre lo vieJo y lo nuevo. Este ciego antagonismo, adem~s, 

se manifiesta en todos los aspectos de la vtda en Me::tco.. He::1co 

vive tradtctonaLmente. vive arra19ado a una serie de im~genes, de 

slmbolos que se han vuelto retor1cos, figuras huecas, vaciadas de 

su contenido or191nal y que atentan contra el san!s1mo impulso 

Juuentl de cambio y renovac1on. 

El •anifiesto arremete contra los h9roes de la 

patria.conVertidos en retórica, en discursos y palabrer!a; a estos 

heroes gastados por el abuso de las fon11as trad1c1onales, yopone 
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la exa.ltac:i~n de nuevo,s heroes. h9roes cercanos, cotidianos y en 

perfecta '.armenia. con el mundo de la modernidad: Charlie Chaplin, 

por. eJemplo. 

•ºEs n"S"-:esarta d~J~"'!'.d.er n"'.Lest:-a )"...1. 1.•ent'.Ld que h.a.n enfer 
m.ado lo~ m.e-ro! Lr:?~ e:-:ee'- ~ t tcos -=-=-r.. nc.'ltbra:r.ten'a ofict.al. 
de -:=atedrac.L-:=cs. Charles C.haplin. e-s an~..1.Lar, .represenc.a
ltvo y dernocratLcc•• (17B lH~21> 

A continua.cion. el ma.n1f1esto arremete muy en concreto contra 

los detentares de ese poder reaccionario. y se lan::a en diatribas 

contra los muy respetables maestros del Cole910 de Puebla • Se dan 

nombres. mismos que r1d1cu11::ados. desm1t1t1cados de su=> 

encumbrados pedestales. Se cita a don Felipe Neri del Castillo, 

h.tst9r1s.~ 

ter&!.'.'e:r~a'::'l·:" ... '··:!7'9 !.~!E.E..' ..... a don Manuel Rivaaeney1•a. y Palac:to 

a don Jos-a M1l1ones Sa.1~mi.ento. • 'r-?:-tladcr de ':"fleto en leda clase-

En ftn que. como se puede observar, se trata de librar una 

guerra stn cuartel contra la reacc1~n cult1..1ral, contra las valores 

de ti:- •-•t'E")':", pr·abablemente contr·a las nostalg1as 

modernistas pa.1·a sal.,a.r el esp!r1tu recten liberado de la 
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ju\lentud; Juventud por lo dem:-.s heroica. impetuosa, conc1ente de 

su responsab1l1Clad para con los tJ.empos veniaeros, Juventud 

bloqueada y en pel1gro de sucumbir ante las prebendas y el poder. 

Ahora b1en, lo que en el orimer man1t1esto hab1.a tenido una 

enorme s1gn1 t ic,::1ci-:-n, la e;:al tac1 :;n desmed1oa de la mE:.Qutna 

-imagen ya cotidiana de la vanguardia internacional legada como 

herencia del t'utur1smo- sigue apareciendo este man1t1esto, 

aunque con mucha menor vehemencia y -:intas1s: 

'' T-;or":-:r-:-: to '?'-'.".!~ t'Z~t..-:-n ..:-:l t<:-.~:::! l.~r.'.-:' =•.::062r"'.:'!'"':.!e d!f les 
IT' • .z-:¡•.nnas, l-:zs ~:·:plcst.-:.7n~s cOr-?rt.l~s q•.J.'f! ;.str'!?Ll.:in l.os 
~S(.:"!!JOS -:!.'? !~s -:ii.-=:s =•.!t'·:~;!i.-:!::=. V•.•.·~r -em.-:ici.on-::.lff'.'?r'wte. 
F'...::.!p1t-:ir -:=·ri. l~ h~lt..-:'? -.:!-:! !t€-r::~. f'~r.-:-r='? '?n m.c:.rch-z hc.
-:t-;i. ":?l /U!•.i.ro .•• ·~ I ~¿ lNE¿}~: 

Hhot'a bien. adem::i.s de tomar del Oe1d.:t tranc~s el impulso 

iconoclasta y desm1t1t1cado1· de las termas arttsticas, la vocac1~n 

l•.Jdica e irreverente, este manifiesto tnt1·oduce elemento que 

aparece en los man1t1estos dada1stas y que en A.-:t•.Aa•. estaca 

apenas esoa:.ado: una postura abiertamente ant1-clerical1sta, que 

sin duda mucho tiene de e:~presicn contra problematica muy 

local, muy de la sociedad poblana. fi.rmemente enraizada en 

cler"1calismo. 

Asl pues. invoca la t1qura caricaturizada de Alfonso XIII 

como paradigma de lo espa"'ol. a partir del uso irreverent:e de la 
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muy devota leta.n!.a del rosario , para arremetet• contra ese muy 

palpable c:ler1cal1smo poblano., pero adem:ts, para poner de 

manifiesto una neces11='ad de reat1rma.r el f1n de la he9emon1a 

aspa'ola coma centro •Jn1co leq1t1.nador de la cultura 

• •t;C,J/;UEN•:'N•J5) T9.r-::"i!r<:·: En r:.·-1~str-=-· .-:0rr:¡:;w::~!ri.:-t,;z .-'tlfon.so 
Xlll. '!"l •.J,aona d~ t':S" t..<?"'l.d<:-r-::·s •.1s•..t!"""C:r'.-::-s, I'lc :>a.m de 
iOE 1.nt..e-l'!?c!~..!-::L~s de o:l;--:::.:-'!·;a.-:::.. sal•K!. d-e les ~n.ter.'f'..OS, 

~on.st.1e-lo -d~ l-c>$ -:i•lt:"td-:::-s. ros~ -~tst1-::-a. '-'OSO ~spt.ri.

!1..1.al d~ ~l~-:-:!-::-1"'.,::~~'"""!.!~ ·-·~~;-:-r-::: -=~ •...c.'"ta -=·"2':"..C-t-ert~ d~ Sta 
Clar·::.; I !:::: er-::n ·:h~:::h..;:.:--.:.: • "--!~3 ll-!!:2.1 

Ahora. bien, hay que oesta.car dentro del manif1esto algunos 

puntos aue son de mue.ha s1yn1t1cac1-:-n sobre la manera en que 

Maples y el ~rupo est,.tdent1sta van madurando su e~~perienc1a 

van9uard1sta para acerca1·l~ m~s la=;. ver·daoeras neces ida.des 

e~~presivas del arte~ esto es. para. .acerca.ria mis un concepto 

No hay duda de ctue &o. pa.rt1r de este mCJn1f1esto el movimiento 

toma c:>tro car1= 1deol':'g1cu: ya. no si:t trata sol-amente de abor·dar un 

pl'oblema. d~ la toC?c:n1c::a~ de la v1qenc1a o no -..t9enc1a de la~ formas 

del at"te .. Ld lucha dei ii!Str1dent:1smo se convierte en una batalla 

campal por consoltdar un estacti.o permanente óe renovación 

este-t1ca, as! como gara.nt1;:ar la inserci-:-n de H-?:oc:o en el mundo 

y en el debate de la modern1aad. 
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Para MapJ.es y el grupo estr1dent.istd.. r·esulta ya cla.r·a. 

1nobJetab1e la neces1oad de entrar oe lleno en la sens1bil1dad 

contempor;.nea, en el e:iPl rt tu 1naderno. Tra:o el prob1em3 de la 

t~cn1ca, apat·ece un desdtLo de mayor alcance: 

ideoloCj!.a est~t1ca en concordanc1a con aquella sens101l1dad, aue 

adem.ls sea cape1=: de darle voz~ e;:pres1~n a una sociedad nueva, 

emanada de un impulso revoluc1onar10 y ae insertarla en el mundo. 

Es esta tntu1c1~n de al9una maner·a eHpl!cita 

manifiesto , que el movimiento com1en=a a ganar solide=: : 

• '':AF!P.l1E..'11)S) 1:.•i::.r !.o: L~ .".:;! • . .f t-:::::-=:-tc:"'l d.-: •.!"."= n-:::-:o:td::.d. 
-:o:pLrt t•..1-::::l ~::-i!!"?.~P"'='r<:?:-:o:-::::. 1.:r.l-;- l-:? pc-e-:t~ ;-;--::z ~'?'='-".!. d.e 
•.•-e-r-:t-::.d. n-:- t-a:--:-=-:z-:t~= ::'.:'17'.0 l·::z~ q 1.i.-e- €-ser Lb~ ,_:<:lb!"'L~l t to 5cn
-:h-:-z •3•.i."?rr.:"fr-::, ~=i.r-2-r>!E-l~ ~=ptr1.t•..:~l ":Í.'E' ~ht~•..1tlL-:::: en¿"-:.7!.::::-
-d-::=. •:J•.ie le pLr-.t•..::-a. !'-"'?":"! !.::..-.!:'!.'?~. p!.n.t!.lr~ d-: '.''E'!'-:!~-::!.. c·.:i~ 
w'la s-olt-:t.a. c-::n-:"1'(:":'.':'n del •.•cl•.unen.. La ~'E'S?.':l un~ '1:-.<:plt
c-=:ctcn s~..tce=t•.·c do:? .tenc.T.encs t-=feclc:;-t-::c·s, p-:::r ~.e-:!.•.c ~e 

tm.'2eer-.'E'S 'E';''.JL'.'C:le:"l.l'.S!-::tS '::!"?".:.-=-=~r-:!.L~~~t'E' SLSl'E'.'r'~lLZC.-:ic.s 

La. pt"ni•.i.ra. 'E''Cpltc'::-:=t-::-r . ..Z.-? !.l~ /!HtC7'..enc esti:ztt-:=-:=:. trtdt-
m.-erl.st6ri:::.l.. r-;d-::.-::tc.do -?1"'. do: lat t tl1:!es pcr ple.ne: .::ol~ris
tt-::cs dc-ntn:::nt~=-· •1..-!Bol ll1E21.) 

V mas adelante, el man.i t 1esto oros1que: 

'' D'E':en.-.t'!:~ '?l estrt.-.1'.?r:.t 1.s.'itC e: ':f.efen.-.te-:- n~'?=~rc. "'...''E'!"e'.1en-
za 1.n.telect•.i~l.A les ~P.J.'E' no est'E'n c-:::rn n-::-sct!"'-:"S s-e l:;.s 
comeran. L~s 2opti-;)tes. El .estr!.den.lt.sm.o '!?S 'E'l almcc-:?n de 
dan.de s-e ~urte t":'dC 'E'l .".'l.!.l~dc '·~t e5 !."1E21-., 

el 

La defensa de la que habla el manifiesto es no la defensa de 

un mov1m1ento literar10 e:<clus1vo, es la defensa ciel .arte 
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vanguardista y de un pr1nc1p10 de rttnovacicin paralelo al principio 

de la t1•adicicn. 

Estos pronunciamientos se nacen mis significativos Sl 

pensamos que es Justamente en 1'723 cuando se l ibr3. la primera 

batalla a gran escala de la 9enerac1cn vanguardista por hacerse de 

un lugar no s_,lo en et gusto del p•mí1co en e 1 sena de las 

academias; sino por reconocidos. ident1r1cados como los 

artistas depositarias del eso!. ritu revolucionario de M~xica. En 

este 192::., 105 artistas de van9uard1a cierran filas torna a un 

mismo obJet1vo: gar·antl:ar· p1•incip10 leg!.timo de renovación 

art1stica intelectual para l-\-?::1co. conformar un provecto 

cultural ne-=?:·~:::'.. i;ecu<?rdese :;1 no Que es en este 192:; en que 

Resumiendo pues. sobre la pr-esenc1a de la 

internac1onal en este ter·cer· manifiesto del estr1dent1smo, diremos 

que se trata de un documento donde las reterenc.1as e~pl1citas de 

los man1tiestos 1tai1anos y tr~mceses parecen diluirse, tienen 

menos peso, lo que no s ign i f 1ca que desaporez=can. PPevalece del 

futur1smo la oposicicn entre la ideologl.a de lo nuevo frente a la 

ideolog1a de lo v1eJo. asl. como Llna e~altaci-::n menos vehemente, 

menos enfltic.a del culto la m::s.qu1na la escenograf1a 
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estrictamente modet"na.. Del Dad:.. tranc-?s oreva.lec:e una voluntad 

1conoclasta, as! como un impulsa hacJa la 11·reverenc1a, el 

esc;..ndalo, la desm1t1t1cact':'n del arte y sus formas y hacia el 

Juego: resulta 1nte1•esante decir que pese que el Dad~ est~ 

detr-3-s de casi todos los man1f1estos estf"ident1stas. el movimiento 

nunca se ve contaminado con el n1híl1smo que alienta la acc1cn 

incendiaría de Dad;,, .. 

La tenstcn entre nac1onal1smo y cosmpol1tismo se resuelve 

este momento a partir de tres conceptos que s1 bien estaban de 

muchas maneras presentes desde el primer man1f1esto estr1dent1sta, 

al salir del espacio po"='t1co y lanz.arse a considera,. el problema 

general de las artes.necesariamente toman nuevo s1qn1f1cado. 

Estos tl'es conceptos claves seran: desm1t1f1caci<::-n, apertura y 

part1c1pací~n. 

Como ya se dtJo. de pronto pareciera que la postura del 

estrident1smo frente al problema de le ru;'.o::l.C'""~>:!l es ambígiJa. No se 

sabe explicitamente que afirma, que se recha~a y de QU9 manera. 

Lo que si parece e la ro es que ex is te una tensicn entre ambos 

203 



polos. En este se9undo manifiesto. esta tensi-:-n se da primero, 

como impulso ae ruptura con un nacional tsmo ret~rico, 

mitificado, inamov1Dle; un nac1onal1~mo de estatuas, de culto 

tervoroso e 1ncuestionaDJe. f;uptur·a con ese nac1onal1smo 1ncopa;¡: 

-r1CJUl"OSa de las 1m~9enes que 

detenta, y Que de:;.de iue90. al anqu1 losarse alienan la capacidad 

natural de eJerc?r· la c1·1t1ca e 1mp1den, concelan por p1·1nc1p10 ~l 

libre fluJo. el libre 1nter·camb10 oe ideas. 

Para los pintor-es 1no..1ral1st.as. por eJe1nplo, resultaba claro 

que el an'.:t-?tt.e •e'!'.t.""'-~ habla no s~.lo alienado, sino proscrito los 

simbolcs. las 1ma9enes or·1q1nales las que se e::presaba la 

ident1t1caban el 

1nd1gen1smo 1 con las tradiciones populares. La tarea era pues, 

rescatar aquellas 'formas, y re1vind1car valor est-=-t1co 

interpretarlas t~rminos del esp1r1tu revolucionario. Sin 

embargo, este impulso se ~LI$tentaba en un fundamento ideológico 

esencialmente conser·..-aoor. m=is a la busqueda oe encontrar -:::!"rc.t~C' 

en l-::: t:-:zdtct-:-n que Tunda la identidad. Qt.1e la b•Jsqueda de 

configurar un modelo est~t1c.o tundc>.do s1 en el arraigo, pero 

tambi'?n en la apertura; un modelo donde el valo1· del cam1J10 y la 

e;:perimentac 1~n es tu vi eran 9,;1•·.:int1 ::ad as 



De alq•Jn modo es pos1ble que ej orupo ei:;;+.:t·1dent1sta tuviera 

al menos la 1ntu1c1~n oe Que el discurso de la p1ntut•a murai1sta 

sin duda sucept1ble de convertu· este impulso por r-ecuoer,;:ir 

las formas 1dent1t1cadas con J.a ra1= de la cultura me::1cana 

doqmd, en clich"? Sl na se q3rant1;::aba para las artes Pr1mel'o. la 

defensa CleJ pr1nc1p10 de cambio v e·~per1mentac1~n y segundo. 

actitud est-:-t1ca. intelectual de ape,.tui·a. de 1ntercamb10 de 

Fara los estrident 1stas de este segundo man1 T testo. el 

problema real se centra pues, probablemente no tanto en el deba.te 

entre lo Que es n.a:::t•:-n-::::! y lo que lo es. sino asegurar 

tanto el artista como en el p•Jblico espectador de la obra de 

arte,un espacio de creaci-=:n y re-creaci~n est.;:i.t1ce- abierto, 

concil1ador. 

De este modo, el nacionalismo se interpretar!l, primero 

un firme impulso desm1tifica.dor -como ya se diJo- de las estatuas. 

de las imagenes y s1mbolos convertidos ret·~rica. valares 

inamovibles, en culto anqu1losado por las distl-ntas versiones Cle 

la cultura oficial Que 1mpu:e el libre tr:i.nsito de ideas, de 

puntos de vista m.ís cr1 tices Que cuestionen l-;- rr,-::i ... :•.-:-r::::n-:-. 

El discurso de 1·1aples ooone en este sentido una nueva 

1nterpretac1..,n de la historia oficial y los valores 1deol-:i91cos 
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que detenta, basaoa en !a d1scontinu1dad y la apro::imacion del 

individuo a su orooio oasaoo. Esto es, se suprime el preJu1c10 que 

legittma la h1stor1a ot1c1al como verddd inTaltble y sustento de 

la autoridad, y J~ devueJ.ve al individuo el derecho a 

reinventar su propio P<O\Sado en t-:-rm1nos creativos. No m~s historia 

of1c1a1. monoli t1ca e 1namov1bJ.e y Sl una historia. 

individuos, constt·1..11da aesae la cot1dianedad • 

''t:CA•:1_1E/-f.)f11_IS) F:-t-n~ro: E:~1 l-:z ~~'"2.t•...1".:: -:1.-:l 1:·r-.:::l. Zar-:Zi9C~a 

hr':t.1.11...1-;on !.rt5'-:>!-:on.!oe- -=i-:o z-::rz•..t'5'!-:r, 1+'!.l~ta.~ Dt...ir-.c:in d.-el ,';'ftlm.'• 
tnt~.:-t·~n.ctcn•.:t·~ -:t~l tm~~rt·:-. -:-nc-:::r-::.."'.t::-::::!:c ~-=Cr~ -:l p>?dest:xl 
d~ le: i.e-n-:-r.:zn·.:-t".l ·:?!-:-~ ~ !.•.•-::. H';!rr-:-r a !es •.dolc-s ,:x.·p•J.'.-:z.res. 
Odta a l'='s pc:r:-?r·'?:!:"-~t-::s S!S!-?~-::zttco!:' • <t~7 {NE21-) 

ce 

En el man1f1esto parece estar oresente. al menos como una 

intu1cion la oos1b1l1dad de acceder a un ~!r~ nac1onal1smo, a otra 

vis1on de Me~ico delineaaa con 1m~9enes mucho m~s cotidianas, en 

un lenguaJe vivo, inmediato. Esta intu1ci¿n nunca se hace 

explicita en el texto; de hecr-10 casi padr1amos decir que se deduce 

por opos1c1~n en los ountos donde ei ataque a las termas de aquel 

nac1onal1smo ret~r1co. academi=ado es evidente. 

• '•:AFlF-.t!E!'!OS_.., Pr1 .. 11'!?;:-~: un pro1•...1n.a'c d.'!?sd'?n har:tc la rancto
la:trta lde-o(-:O?!'LC-:t -::!-;- 2!~•...1no~ •.•al-:-.r-=-s /t.t:n-:tor--a.l~s. en-::en.-.Jt
d-:is pugn.~Z!:'!~rH-:;> -;>r> •in <:-d!.·~ -=-:::nt~~l pa.r?. todo.s Las tnQUtetu

'd.es y tod:J!r [-::-s -:!...::-s-?cs r-'!?.'l-:-1.•-:::-:tcr.g.s q•J-'!? C'.'.:'!"-'rt'...1-'!?l..'en. la hora Ln
s1...i.rr~-:".:•.-:-no::zt -:i~ n. 1 J7'.S~r':l: t••.d".l "<'!?-::,....;:rtL~'-L·:-::r' '<t"B~ {HE2J ... 'l 
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Este punto del man1f1esto esoec1~lmente s1qn1t1cat1vo, 

porque se deJa claro que la proclama es contra el 

n-::tcl?n~tl:."':'.c r--::-:- ;e, sino contra aouellos oue val1""ndose de la 

i9noranc1a colectiva han acu ... ado Llna serie de emblemas. han 

levantado estatuas que desde luar;io no hablan del M~;:1co nuevo 

que entra de lleno en la moden11dad, y S!. en cambio, leq1t1man el 

poder que culturalmente detentaba la ideolog!.a del 

acacemic1smo .. 

Ahora bten, en el manifiesto hay s-lct-=~~ amb19•...:os, en el 

sentido de que contienen mensaJeS contradictorios. Consignas como 

Los zept.Lote:"(l-39 l.'1E,2J.") por un lado desacral1=.an el gran tcp1co 

de Le na.cL...:-n.al, y le 1mpr1men un tono de farsa, lo in· ... oluc1·an en 

el juego y la ironLa, y por otro ponen de man1 tiesto la 

posibilidad de descubrir ese otro M.;.::ico. no sólo en las v1s1ones 

magnlftcaS del futuro, la mec<i.ntca y la modernidad, sino tamb1~n 

en unnactonali:mc d~ Lo cotidiano. 

Ahora bien, además de consol 1dar la iconoclast1a. la 

desm1t1f1cac1-:in de lo nact.~nat, el man1f1esto se proclama por la 
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apertura, primero y por la part1cipac1-::in despu-?s .. 

Hpertura al mundo de la modernidad. la ideolo9la de lo 

nuevo. Sin embar90. en este punto el te::to se torna ambigiJo .. En 

realidad nunca queda ~la1·c si esta apertura conlleva la posibilidad 

de contiqurar un nac1ona.lis.no proyectaoo hacia el tuturo: el 

verdadero 11e:cico s.er?. a luego, el del pasado. el del 

porveni1·: o bien el debate, la lucha del man1tiesto se centra 

ma.s en el debate entre lo nuevo y lo v1eJo, que el deb.:ite 

del nac1onal1smo 

La 1deolog.!.a del ruturo, de la modernidad parecen ser ya 

toda etiqueta nacionalista, 

sino cond1c1cn sine -:¡•.1.-:.: n-:-r~ de supervivencia para la sociedad 

misma .. Es as1. como la ur9enc1a es m~s por ser !1'..0d'!?rn::is que por ser 

nacLor..c.les .El man1f1esto es el.aro; hay que consolidar: 

• ' ... t-::-d::.s l=.; ir.. 1:r1:.-=-:•...::t~s 'J t-=d.-:::s L:::s ':!~secs r~n.Cl.'~do

r-~s Q1..!'!? -:Crtr.!.•.t.'?'.'"°'1"'- ~a hcra •.ns•.ur-9~':'. Lcr.a! d.'!:? r.ua:ostra 
Vlda rt'.e~~~LS~L-:a'. •:!90 lHEé1." 

''f'<::?.lpt.!ar c-:i~ l.-:.: l-i'9'lt.-:-.r:> -:t~! ~l"="~p-;'. Pcr:!!'rS'=" en r.-.-::r-'=h-:1 
hact-::r. el J'.t~,...irc' • ,_~!91 lNE:..J." 

Lo mas interesante es que cu~lQu1era de los dos casos,. 

este principio de apert:u1•a que el man1t1esto es necesidad 

inaplazable no provoca el enfrentamiento entre lo nacional y lo 



cosmpolita. Es posible que pt•opos1t1vamente el man1 r1esto hara. 

elud1ao pronunciarse en este sentido. Este es sin duda el deoate 

intelectual medular del arte me::1cano de los a~os veintes }>' 

treintas, de modo que d1t1c1lmente el estr1dent1smo puco 

permanecer ignorante, aJeno a ~i. 

Probablemente esta om1s1-::-n, o s1 se quiere esta amb1q•Jedad se 

deba sobre todo a J.a necesidad urqente que para ellos era el 

consol 1dar para eJ arte me~icano este 01•1ncipio de apertura del 

que tanto hemos hablado y que, eventualmente, se conv1rt1ese en un 

impulso de pc..r!tcq;-c-:=t".:'n. de f'l'=!::1co y su arte renovado por el 

mundo y el len9ua.Je de la modern1aad, en el debate cultural del 

mundo.No es gratuito que el mani ti es tose pronuncie sobre la 

urgencia de participar activamente del cambio en la sensibilidad 

estética y espiritual contempor.3.nea, ni que se 

pronunciamientos para reafirmar el ftn ce la hegemon!..a cultural 

esp·a .... ola sobre nuestra cultura y el desprecio por todos aquellos 

intelectuales me:<1canos que se complaclan en prolongarla. 

Ahora bien. Jo que resulta un hecho es que estos 

pronunciamientos -impJ1c1tos o no- est:i.n presentes el 

manJ.fiesto ml.s coma una 1ntu1c1":'n que como conceptos def1n1dos, 

s-:iJ1dos ideoJogicamente naolanllo. Ne. ol·o11demos que este man1f1esto 

estA fechado en 1923, y s1 bien es cierto que el mov1m1ento 
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comenzaba a qanar solide::~ det1n1rse y a insertarse en el 

mov1m1ento 9eneral de renovac1on art1.st1ca del pa1s, n1 con mucho 

se ha ! legado ni.,ie.t real de madure::. El manifiesto no. 2 del 

estr1dent1smo marca una trans1c1-:-n. tra::a serie de l!nea.s 

conceptuales a•in muy i;aenerales que u~:;¡n tomando terma en los 

s19u1entes afies. 

Es de llamar la atenc1-::-n que de pronto para los 

estr1dent1stas de este man1t1esto el eJer·c1c:10 cr1.t1co de ninguna 

manera se presenta coma una opc1cn para encontrar un punta medio 

de encuentro entre la trad1c1-:-n 1 as formas que ,;:.sta se 

man1t1esta y et genuino derecho de cambio, oe e::per1mentaci~n que 

estaba en peligro, de acuerdo con los pontos 1Jel manifiesto. 
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Para complementar· la f1nal1dad de A:!!.l":tl 1,podr1amos 

hablar brevemente de un documento que es descendiente natural del 

pr1me1• man1f1esto est1•1dentista: la 

declaraci-:-n de pr1nc1p1os de la primera re·11sta ideada por l"laples 

Arce - Irr".I.dt.cdcr - que aparec1-:- en ese mismo 1.:r2:.. 

Probablemente Ir:-::::i:-:!t.::::i:-:t.~r. Ir:-=:.•..:.:;•1-:--::.~ sea un te::to mucho m.as 

logrado en el sentido de c:¡ue Maples logra con ma~or contundencia 

acceder lenQUaJe n1·vel te:(tuaJ erec t 1 vamen te 

rr..eta-1. i.ng~t.st i.co. Maples se d1r19e p•.:bl ice medio, poco 

informado, pero inquieto sobre el esp~r1tu de cambio 

prevaleciente, .v ~ ... :plt.c::i en la meJor dicc1~n van9uard1;:;ta los 

propo::-s1tos no solo de la nueva revista. sino del arte moderno en 

totalidad. 

De este modo, l'laples presenta un te::to rico en alusiones a la 

vanguardia 1nternac1onal, tanto forma de referencias muy 

e:~pli.citas, como en forma de ~J~c·..:c!.~"'.'?"!". de la misma dicc1cn 

vanguardista. 

Del tuturismo 1tal1ano Ha.pies toma en lr:--=.-it.-=:-:?.::n. Ir:.-::u.e~.i:-2t 

la voluntad 1conociasta, y la esceno9raf~i\ de la modernidad, las 

imil.qenes maqu1n1stas, e;,plosivas que 1rr1.1moen como una metralla 

pat'"a conformar lci n•1e1.'':l senstCt t Ld-::.d det -:::-!e. 
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· ·trradtoscopta.La ctud~d est~ ll~n.~ d~ tn.$talacton.es de dtn~
mcs. ~~ e~~r~naJes ~ c~bl~s. Y Las t~c~.c.da; parlante: e:-Ltan 
<d-s-sa.foradamen.te sus ..;oli:-res cht l lones de una a otra acera. ·' 
Cl92 !HE.El) 

Del ultralsmo. Maples to.na el impulso de ruptura con el orden 

stnt1ctico, la novedosa d1spos1c1-:-n de los elementos de la frase, 

el acercam1ertto de la. tma.9en po<?t1Ca la 

d1cc1on modernts1ma de la. publJctdad y el c1nemat.-,9rato .. 

· 'No-s -=t/t!"'r'?..~::-s n':'•.•t:i~:·.:!::~":e~t-=- t:-r::.:!•_':Jt~s ':? ~:-C:-:::r: i:''='ntr-::2:~

!-::t:ton "-"?Vt •.·'.'.::!~~~"=' :-2•.::: ":"'.c-=~r-:ia'1 '1~ l-::i et.•acer~br-=:cton dló" l.os 
la?cr-:zt?rt-:>~ ~-::-::or:-:-~t-=~~ !"'~?"':'~ ~l p:-t"!"'.:!pto d~ Greha:n, an.da-
m.ta..}e •.'\tr-z..:-'::;"""'~'.'".:" to:: r-::t~.t'!'-= tn.,ernacton.al de los 
m.oto.r~s .:¡9¿.. ~NE.5.l.> 

''l.a ,_..,r,.·~~~:-·.:. t'.·;.-:!~z•::n-:? y el f:.•1"?11. Te-no. Pe1acctQr:te!' Ford . 
..t~plrt:i.:z E-a-,•er- V.:. Lr;o'1!!=-~~ •.:tr.-;>."":.:: •_"l,p ~-=-~ .:zr.tto~es ~-:o hacen 
Q l·2 '·'""lr:z • '·,- !9" { ... !t: . .:.:.i ., 

Del üad~ Maples toma ~obre todo el tJesentado, 

irt·everenc1a, la rea.r1rmdc1·:-n de una voluntad icí1noctast• asumida 

desde la. lectu1·a de los man1 tiestas tulur1stas de 

desm1t1f1cac1 ... _,n cel .:u·t.e; el d1;ilooo • la 1nterpelac1-:in du-ect•, 

dest.achatada que el artista t1a.ct:o o su p•Jbllc.o. id suces1-:-n a veces 

so1•01·esa. a la 11·on1a v al Juego • 
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''¿5-:i.':'-<.? •.:.zt-<.?-:foi H-;- -:-::;• . .n. -="~ 5'?!1.!t.-:::'.:- ~<.r(:-::--::-::::•..!~=.: -:!.>? •...:-;,..::: 
t<!"-:o;t~ ri~•.••.s!.m-:.:. ;_/-:!-.;>-:! -:s ~?":. ~-::1.t':':'!..'>?i::·.·:.·:"!~~1.t~~c <?~f~~-=t

.'t'='='· f-er'=1 •.:'5!€--:! "''=' :;~ -:r·t•.Tr:·:!~ -= "=t . .,,t:,.~-::· ~·...:l:?.·;.• __ 
•1<;! -r-':! t :-C'':!"..'t ~ ·1~ !. "':'::·!?-:: ._ ! ; ')-: t.-:-·:f ~ t-:-~ . .;. ~.:? •. ~r. ~ ::- • ,-{.r..'.:-r.;;:. 

~.,. her. ~ . ...-tr'2'..-t.:!·:t-:t •.:.st-::.-d. "="'' l·:--: r-::.=·- ~ l-:.·'" '·'·'.l-c:'t~·o:< ~""' ::P.t t -

rw::.,t• ..... _~-:ton. 't •JS!'f-~ tl~n~ ~t:ó'd:::· do: ~t .~~!r.,.:':'. 1)f:!'?":J 

';'J!.\'OC'2 l~ ~~::t-:t-;: ".) r:C ~1.<S-·:1.~ "?'":.-::·='."::,:--::.:--:~. !'>'?~<f'>";~t•.•>? . 
F"J.ntcrrv.:.s l>;> c•.t-:z-::::: •1$t""<:!'. p<1.ro. >?•: H·:-t.<!"l P-:--;:ts. ~·'.::·rcn.•::>t/ 

.r~c!-::!':':O: ~l::r:-:!•.i!cs ":!.~ .~:.C'!"!.':! ~· -:t -;.ost.:-t-:ts-~.!•.;:r.-.-: h.=. 1.."'l."..'~r-:.
t=.dc l-:: '="~~rntdc-::!. F':r":" •..1.=t~-:t rt? -:n.t1.e-r-.¿-? un.e p~!-==-:-'.'::. '' 
<t95. lHE.EJJ 

El ObJetivo central de l:-:-'=-dl>:i.d~::- /n.r.:.•..1.;t•.1.r-=.! no d1st1nto 

deJ. de A:t-.J-:i.t no::. 1. esto es. presentar de maner3 suc1nta los 

puntos m:i.s importantes los que se casa tanto la teo1·t a. 

-::·.'~n.t-:?-::.r':!e, ccmo el entoc:iue cue f'laples buscaba oa.rie como 

herramienta de transformac1cn del proyecto 11 terar10 me:~1ca.no: 

ev1denc1a or1mero. La necesidad de cambio 1·~d1cal y Luego, la 

ev1denc1a oe una nueva ~ensib1l1oad art!st1ca aco1·de con la 

El 1..1lt1mo p.arrafo del documento es espec1a.lmente 

s1gn1f1cat1vo porque se conc1lian tanto la lec':ut·a atenta de los 

•.:r. .;.;.;.r-:t.ct.-:- "'-"E-t-:tltn:f•.J.t5't'.c~ de la e;<oet•1enc1a vanqua1•01st3. en el 

te::to • 

• • ... =·tn!~$"t~ i:.-.:¡:~st.:1.:>n-::l ~.::- ~:-:.pr-:-~1.(.'r.., -er.~'='tt '.·:!·-;!·:.! y ~·.:.f<:>-
r-o:?n:ct~. r-<:>lact.·:-r>. y c.,-:-r-i.t.!"t~Ct•."'n tr1tr-:i-:-t-.•-e-(t 1.•c !~-=·rtú ~t-s-

!r-:icct·~nt:ta.. St~t-=-r.-...c / 1.!r.d~m>? ..... (:::i:!_l <?:~pc!O:t>:'..'-'n !"-:!'?m~ntJ.r1 •• ::... 

n.•1nto:r.-.c. '!tn-:r':',..to;r.'_o:-, .t-::t~-t-:i t~~-?t<?-::~•.:-::.l '::t~-;o !<?SV:l'-1 ~· e-
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"'!:'..t. ... _9r':llt.z-::::ton .t'!'~.Ct'.-=-==· Esq'.t.'9m.-::ttz-:i:=ton a!ee~ratca. Jazz 
Ek;z,nd ¡:."'fl'tr~I.~-:- N'.J.'9•.·r.z.· i"'or.J-.. La -::tudad toda. chtsporrot-ea tnve
r?stmt L ·.-rrrr.:.dt.-:zdor·~ T'!:"'.JLS't.'2 de vc:n,euardta. !922--i. "(t9ó 
{H~i:J~'t . . 
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El man1r1esto estr1dent1sta no. 3 se publ1ca julio de 

1925, en Zacatecas, firmado por los mie1nbl'os de uno de los grupos 

peri1er1cos m~s importantes del pals: SaJ.vador Gallaroo, Guillermo 

nubio, ~dolfo Avtld y Aldeguldo Hart~nez. 

1::r"::'!!!!C' ~-=--=-::, est; formado de tres odr·tes: una br·eve 

1ntrocucc1 ~n con at•engds y cons l gnas t conoc 1 as tas; una segunda. 

parte constt"U!da partir de citas sacadds de 1nan1t1estos 

anteriores, y una tercera parte donde aoarece la r•.tbrtca de los 

f1r•mantes, as!. como el detalle de las ruentes te:1tuales, los 

liamados <::•.'a"!'".e':!tt-::~ -:!-:!. ~~!=-'.-=~?"".:'..'..S.'"!.:' en las QL1e se basa el 

man1f1esto. 

Lo primt:!'ro que hC\br!.a que decir es que este tercer• man1f1esto 

no af1ade nada sustancialmente nuevo a los dos anteriores. üe hecno 

casi podriamos decir que se trata de un manifiesto antol-:-g1co. El 

tono incend1ar10 no declina, persiste una actitud subversiva, de 

·enfrentamiento ante los sec tares reacc1onar1os de! i .. 

1ntelectual1dad mexicana. 
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Se ha.ce h1ncapie aspectos presentes les otros 

documentos. c:omo la rec:uoerac1-:.-n del presente ~ la vida cotidiana. 

como valor de la emaci~n est9t:ica, la rebelicn contra la estetica 

tradicional, la necesidad de hacer un trabaJo cr1t1co de s1ntes1s 

, el maqu1n1smo; en una palabra. se refrendan todos los puntos en 

los que se funda el mov1m1ento como tal. 

La 1mportanc1a de est:e man1t1esto estr1ba pues. la 

novedad de sus pt'opuesta:.. sino en la tunc1-::-n propagandistu:a que 

cumple. filo olvidemos oue el man1t1esto es por naturale;::a una forma 

discur~1va de e::altac1~n p1·opa9and1st1cd.El manifiesto solo 

difunde· 1aeas. sino ousca 01•os-:-i1tos. 

El obJet1vo de eete tei·c~r· m~n1t1esta. visto as!, 1·esultd 

claro: af11·mar v 01Tuna11• las conqu1st:as aei est1•1den~1smo ent1•e 

el o•.1bl1co ael nart:e ae1 pats. a,1r:>no a cur..nto ocurri.a en la C1uúad 

de 11e:(1co, lugar aonde c~nt1·al1~aoa la act:1v1dad cultural 

nacional. En pocas ca laoras~ este tercer man l f iesto más 

estrat'!'g1co que propas1t1vo. 

Algo simildr ocurre ·con el man1t1esto no. 4. F'ubl1cado 

Ciudad V1ctor1a. lamaul1oas 1'-72.o como parte de las 

c:Jeclarac1ones suscritas a prop·:'Slto del 111 Congreso Nacional de 

Estudiantes. este c:Joc:umento no presenta novedades, que da 

cuenta de. la madurez m1s.nd d~l mov1m1ento al pr"onunciarse pop un 
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proyecto est-=-tico no s-::-lo m3s vasco. sino vinculado a.l proceso 

general de renovac:i..,n • 

La estructura del te:<to no se modifica. el tono incendia1•10 y 

los slogans iconoclastas de los anteriores manifiestos, aparecen 

en distintas vet"siones. Sin embargo, sorprende que por primera ve;: 

se afirma la e}:istencia de un ~-=·:tm.'.-:r.t.c ~c;-t'!?t•.-:::- :-'!?•.':=[tt::!.=-n=:-:.o 

en M~~~ic:o, tormado Dor la plana mayor del estr•1dent1s.no y pot• los 

9randes nombres del muralismo pict~r1co. 

''El •):-•.:.r- E:!r'.-::.~.~t •.~!-:: ':l.-:~ ! l ! ~-=r.~:::":-~':' N::::t~r-~l '::1-: 
E's-~·.!-:l•.-:=.nt"?'S' ~:--t;:"=' -::!"=" l-=z: H • • 4!"~7~~l-?-= •.!n. • .. :e~-=-=~ -:tf':.r--
!t'2 ~· ':Í.'i:' -::d.~'$-S"l':'T~ ~[ i"'~".:'.''."".t"='n.t":' '5-S'l"O>!t":'.'.:' !'fr'.'t;·~•.J.;t-::-~-:::;

rto •2-: Nfr.·.tcc. 
Ot<?'!~ F.!'.·~r:::, l'!-:!'1'.1.~~ 11"::.p!-:s Are~. _i~-:i."'?. •.:hc;~:::·t • ..),,,;,~~ 

P.::./-:.-:! L~~z. Ar~'..'.'!?~-?~ V-:-l::., 1.:-::.:-t-:·s- 1:.f-.:.-::.•-·'!?:?, .r:-.::..-r-.~-. A!•.•-:z, 
Scli.·-::.-1-::- •3-=:.l lardc, tt::i.n'.J.-:-! F.=-:::.rt,e·~-:z !..·=-2::;.r:.-=. J.-;,~-: •.:t-s-.7!."S"r'.
t-: •)r?=c~ ... ~'c<:!er-:z, e!c~'-s-.:--=:. ·' •: 192 U1E'41.~ 

Ahora bien. algunos anteceoentes parecen e::pl1car la al1an::a 

Que ya desde 192~ se estableció entre estrident1stas y artistas 

plAsticos. A pesat• de que tanto F\i.ve,.a. S1qu1e1ros y Q,.o:co 

contaban con el apoyo oficial de Vasc:oncelos, el impacto que 

causara la nueva pintura en e! gusto del p•J.bi 1co y la cr! t1c:a no 

fue del todo favorable -:u;·~- .LJe aqu1 que resol tara e:~ traíi.o que 

dos grupos est~ticos igualmente subversivos y radicales. formasen 
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un trente 

Pero no S"'..llo eso. Es indudable que independientemente de los 

conflictos par-t1culcwes de unos·; otros. para todo~ era clara la 

necesidad de ir· m~s ali-=. de la defensa de posturas e:{clus1vas, 

para con"t19urar un pro·,,..ecto de renovac1.-:-n del arte mei:1cano .. Ambos 

luchaban por fundar cuando 

mod.ernld::i-:!, T"?l..'OL 'JC t-::on.. tuvieran par·a cada sionit1cados tan 

d1vel"SOS. 

Es decir. hav una volunt.ad cla1·a de v1nculor las 

tendencias est-;ot1cas predom1nant:e:;. al movimiento qene1·al Oó 

renovac:.1-::n nacional, at1rmar la e:{tstenc1a de un impulso 

revoluc:. i.onar10 integral .. Ya no importa tanto la forma, el c-=-m-=- se 

manifieste la voluntad de cambto. en tanto mantftP.ste. Va no pe 

trata de detender pos1c1one~ aisladamente. oe pla.ntear el problema 

del arte me:ac:ano en t<::>rm1nos s-:ilo tecn1cos, sino de man1"testnrse 

por un proyecto mucho m:l.s amb1cioso • 

• • t::..J ~r.rr-,,::;.~.c~ ::cl.:-sc:L~en.Le -:;~Je eL tt:ie-::t r;;•J.e ncs •Jt'~'tfi

cc no (:'J.<.:de !:€':'" mez::¡ut.~-:-. r:.t. -=pi.·.:.st-::.:-=-=· p-:::rque ~!: en el 
f"="nd:::- ~eneroso. 1~c·J.~-:!-:-, tnt'3'fr-::.l. INTE'.~FA!... •: . •. J 
LC! J'Jt•en.~·Jd rr.~·-t-:'.On'::! "?S •J.rq •.nq•Jt<S>r tud p~r~tua, •..1n a.nhe
t-:- '!'·t'~n!.':? d~ r-=-:"':::'·-·~:-!.-:O~: !"'?n-:-•:-=::!..-::-r: =~·:t.;!~. (:"':Jltttc-:::., es
t~tt.-:c .. , . . F.Etb~'VA·-·;··. 1 1/ .;.'.'.'.::T.".~ 1 .:T!~1 A. '' ·.2.(}1"} !f1E·11.' 

Renovaci~n que por otro lado, comul9a con el esptrt tu de 

218 



epoca 1nternac1onal. 

••La :r-~~l.Lz-:::cton -:zrm~nLca y -=~r.J1 .. mta de- le r~a-:t.:z td'"E>-:-!.·:i
~t.':t de- esta -:peca con<>.1t.:.l.St.'.'ª ¡:."':!r·=. '! .. m. 1•.itvro in ... ~·..!>dL·:a.:- &'":. 

-:-l p-zl!". c~nstt.t•.r.1.r.:z n~c~sa.r1.an:ent9 •.in. _tacto!' cic!::-p~ p:i.-
r12 '9l -d~:!?'l•.·ot•J1.mt<!?n.t:> d-? la n•Je->...•-:r: ctt.•Ll.1.za-:1.on. h•.un.o.na.'' 
C20I lHE.JJ-1 

Como vemos, las posturas 1n1c1ales ese.asa.mente se mod1t1can, 

pero sucede que en el momento en que el mov1m1ento se intenta 

vincular a un proyecto menos e:~clus1vo que la mera actual1;::ac1-::-n 

del lengua.Je po.;ot1co, adquiere solide;::. ciue s1 bien puede no 

retleJarse en la obra concreta de 1ntec;.rantes, se puede 

apreciar en el tundamento 1aeo1:-c;.1co de sus pr1nc1p1os y sus 

asp1rac1ones intelectuales. 

Cu~ndo aparece el man1t1esto estr1dent1sta 4, el 

mov1m1ento habla ya d.lcan;:ado un punto notable de madu!"e:. Fara 

1926 el grupo estaba ya part1c1pando en una importante labor de 

d1fus1cn cultural t1empo rica en 

real1zac.1ones que sin embarc;.a no debla y ica a proloni;..arse 

demasiado tiempo. 

Hab!a sin duda la conc1enc1a de que la mooern1dad 

apertur·a, tra.nsqres1-:-n. 1ntel'nac1ona11smo. pero sabre todo. ca1no10 

constante. transtormac1cn. la novedad de lo et1me1·0. 
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~D!. 

Co'JNCLUSI •JNES 

ESTP.lDE.!!T!:=:-'!-!0 M:.xri::,:.,n·:·· Y. M<:ODEPq!S!+) eP.t...S!LEfl'2 

Dos proyectos C:e v3n9uardta 

A lo largo del presente tr8CaJO hemos hecho una rev1s1<::in del 

r.orp-u.s 1deol~g1co que at1·av1esa dos mov11n1entos de arte 

vanguardista 1at1no:::t.mer1 cano QLte pueden considerarse 

parad1gm~t1cos .. Llega pue:;, el momento de establecer a manera de 

conclus1~n algunas re1.:.c1ones de co11cordanc1a y d1verqenc1a para 

tener una valorac1-:-n T111a1 m.ls rica de ambos mov1m1entos. 

Reo asaremos nuev¿omen te cada de los aspectos aqui 

anal1;:ados : los anteceoentes de ambos mov1m1entos y el contexto 

en el que se desa1·rollaron. los man1t1~stos considerados 

primero como termas d1scLws1vas. luego como conten1dos ideolo91cos 

en donde aparecen tanto la v1s1-::-n de l.as culturas mexicana y 

brasi.lef'ia de la 1deoloqia vanquard1sta como poc;tura muy 

parti.cular trente al deo ate nac 1onal 1smo/cosmopol 1t1smo. 
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Lo primero que habrta que oecir es que Es1=rident1smo y 

Modernismo surgen en sus respectivos pa?ses como respuesta a una 

necesidad intelectual y est~t1ca de cambio. 19~2 siqn1t1ca 

Mex.1co en Brasil un ar':o de 1·uptura: ruptura con las formas, los 

valores. la sensibilidad rlgida, academizada 

9enerac1-:in de artistas e intelectuales empefiados 

de toda una 

perpetuar un 

eso1r1tu de creac1~n en el que era evidente la inadecuaci-:;n entre 

la d1cc1~n del d1scu1·so de las artes y las necesidades e;:presivas 

de una nueva sociedad. 

En el caso bras1lefio esta nueva sociedad hao!a sur91do de la 

bonán.:a econc-mica que habta modificado las relaciones de poder 

de las oleadas de inmiqrantes que h1c1eron de las ciudades 

brasi le~as centros de cultura cosmopolita donde 

fundamental era la actualiz.aci-:-n de su identidad 

el debate 

t~rminos 

modernos • En nuestro pa1s, la f\evolucic-n l1e:acana tras desterrar 

el estado poslLt.'JCUheT".t~ dictatorial de DLa.:.. rec1en estrenaba en 

1q2:. un nuevo modelo de or9an1zaci-:in polltica que al intentar 

adecuarse a nuevos esquemas de relaci~n social y econ~m1ca, iba 

tambi~n en busca de su verdadero rostro. 

De este modo, tanto en 11""?x1co como en Brasil. la ideologta 

a•.Jc.nt-.i-::rd!:- fue el catal1::.ador que permiti-::- est1·ucturar un 

proyecto est~tico esencialmente progresista, transq1•esor que 

pudiera -primero- rompe1· con la 111ercia intelectual y segundo, 
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acceder~ a un nueva esp!. r1 tu de P':'l-:>S"l!;'", fundada en la apertura., la 

e::per1mentac1-:-n. y la c:amun1~n can la sens1b1l1dad moderna. 

Ahora bien, ha.y algunüs elementos que separan ambos 

mov11n1entos. f-r11t1ero. na~ que constde.-r·ar que la generac:1cn 

modernista tuvo una Tormact•:-n van9uard1sta muchc m.:ts s'='l ida., ml.s 

intensa desde e1 moment.o en que la mdyor parte de los modernistas 

bras1leftos conocen la vanguardia en sus fuentes; viven en Europa, 

conviven con los tundadon?s del arte moder·no y se as1m1lan ellos 

mismos como protdgcnist.as de la gran transtormac1-::n del arte. 

La rormaci-:-n vanyua.rdtsta de Map!es Hrce Ltst Hr::ubide, 

Arqueles Vela y el resto oeJ c;irupo. mucho m~s limitada. Se 

reduce a un conocim1ento tndtt'ecto de las nuevas tendencias, 

trav4s de revistas, t1•aducc1ones y algunas cuantas publicac1anes 

en len~ua or19inal. 

Segundo, hay que cons1der-.:w adem3.s que en el caso de f"l~::ico, 

la Revoluci-::-n cancel".:' de muchas formas de pos1u1l1ciad de que 

surgiera una gener.aci-:·n vanquar-dista desde el momento en que la 

vida art1st1ca y cultural oel pals dec;arrol ló durante 

aproximadamente 12 a~os 9randes d1f1cultades. Er·a d1flcil que 

antes de 19:::2. en mea10 ae una cruenta guerra c1v1l, pudiera 

cua.Jar una generac:1-:-n de ar·t1stas as1m1 lados a la nueva 

sensibil1dad • dispuestos d hacer• una labor• de iconoclastia. 

En este sentido, la relat:tva estabilidad pol1t1ca y sobre 



todo. la bonan.;:a econ~ica en media de un ambiente ru:o en 

intercambios culturales • TavoreciQ que desde ai'1os antes de la 

real i.zacic-n de la ::-~-~.a!:':? de 1922. el gr•upo modePntsta se 

c:ontormara con mayor solidez. 

Para modernistas y estr1dent1stas, el uso de una 1orma 

d1scurs1va como el manifiesto responde -pr1mero- a una voluntad de 

afirmar su v1nc:ulac1~n este-tica d la van9uar•d1a internacional y de 

fundar la modernidad art1st1ca en M-e::1c:o y Brasil; v desde luego, 

tamb1en responde a las necesidades exclusivamente propagandisticas 

de ambos mov1m1entos. 

Los cuatro man1f1estos estr1dent1stas son muy homag~neos 

entre sl; su estructura formal tiene todos los elementos de un 

man1f1esto vanguardista cl!'t.s1co: auaaces d1spos1c1anes 

t1poqráticas, un ienquaJe claro, di.rec:to y vi.olento en ocas1ones. 

abundante en neolo91smos. r.:on una notor1a economia de recursos. 

Se trata ae te:~tos muy compactos, conde sin embart;to 1 no 

siempre aparece J.a misma. voluntad de e::per1mentac1~n teHtual que 

sl se da en la obra estrictamente poeti.c.a del estr1dent1smo .. 



Probablemente ello se deba una símple raz-on de estrategia.: 

respetar las convenciones te:<tuales en lo posíble para favorecer 

lo d 1 tus1-:=n ce l~s n1..1evas i.deas; esto es. en 

prosel1t1smo. 

favor del 

En es te sent ldo e:: 1 s te una d 1 ferenc la r.atable con respecto a 

los man1t1estos ael f1odern1smo~ en donde se puede fací}mente 

apreciar el tr:i.ns1to de mero nivel discursivo. al n.ivt::i. 

meta-l 1ng<.Jl. st1co~ En los man1t1escos mcdern1stas, el 

pro9res1vamente potenc?.a su /•.m-:t.-:on d1scurs1va cuando la -forma 

te¡:tual eJecuta el c.onten1do. De este modo. li! estructurd. del 

teato sustenta la tdeoloc;;1a aue contiene. deJa. de ser solamente el 

vehtcuLo oe 01 tus1~n: te•~to e 1óeolo91 a se har.an asl. equ1vatentes. 

A n1Yel te::tua1. et primer man1t1esto del Modernismo, el 

manifiesto 1:.LA)íút~ es el mas semeJante en su c.oncepc1r!ln a los del 

Estr1dent1smo. F'ero a med.toa que el mov1m1ent.o modernista va 

tomando detin1c:1":!n. algunos de los elementos que estaban p1•esentes 

en KLAXON se rad1c.at l <:an~ la e.udac1a en la disposición 

ttpogr3.ftc:a, la economt.o. de recu:·sos. la parodia, la estructura 

textual compact:a, s1mol1r1cada en sus elementos m1ntmos. De este 

modo, se da paso a una d1cc1~n mucho m1!.s s-=>l1da, de concepc:i.o::in 

ests-t1ca.mente m).s moderna .. 



3. Hod.<.?rni.~mo ~ E-:::t.rident.i.smg fr~nt~ A ll ~~ 

i nt. "?rnac1 o:-n.al 

Uuestra s19u1ente consideraci~n se va a referir a la visicn de 

ambos movimientos trente a la van9uard1a internacional. En esencia 

y a pesar de que el 9rupo estr•identista tuvo una formación 

vanguardista directa, los te~:tos claves que marcaron la evolución 

de unos y otros son los mismos.; los mismos movimientos, las mismas 

tendencias. Cuatro, basicamente los conceptos presentes en et 

corp1.:.s ideoloqico de Hodet"nismo y Estridentismo, heredados de la 

vanguardia internacional: 

** Ar.•.1-+,ra.d1.-:ior.:..li:::r.:r::: oposicicn de la nuevo y lo vieJa, 

culto a l,as formas e::teriares de la modernidad <la m;i.quina, la 

velocidad, el nuevo paisaje urbano>, que proviene en 

porcion del futurismo italiano. 

mayor 

** Io::or;cclast.ia Y. de-:::r:-n.•.1fi-=ao::!CD.:. ruptura con los valores 

éticos y estéticos decadentes de la b@lte-epoq~e. anti-solemnidad, 

parodia de las imigenes arquet1picas del pasado, recuperacicn de 

la vida cotidiana como vinculo conciliador entre arte y vida, que 

viene directamente del DadÁ trances. 
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** Co~!!!<:-pi::il1t_i$mo: apertura, dial.090 con el mundo, superación 

de posturas nacionalistas a ultranza en favor de una comunidad 

estetica universal~ la model'nidad entendtda c.omo ubicuidad, 

est.;otic.a de lo s1mult:tneo , que pt·oviene en buena medida también 

del üada trances, 

** E!:•-é~ det-:-r""":..nt.;.: anti-mtmesis, formas rigurosamente 

intelectualizadas, simultane1smo. ruptura con la perspectiva 

tradicional en artes plasticas y poes1a, que proviene basicamente 

del cub1smo francés. 

Este ser~ en ambos casos. el punto de partida. Sin embargo, 

hay que repeti1• que tanto para modernistas como para 

estridentistas. debe prevalecer s~lida voluntad cr1t1ca. 

Asimilar la ie1eologia vanguardista, sl. Pero a traves de una 

actitud intelectual de cuestionamiento. 

Ahora bien, como se d1Jo en su oportunidad, hay un elemento 

importante de diferencia que separa a f"lodern1smo y Estridentismo 

de la vanguardia int:ern.:ic1onal: tanto en 11"::':{tca coma en Brasil el 

humor se asume al programa -:::·-·~~t-t?-::.r:!.e coma un arma cr1tica, 

una fuerza poderosa de subversir;:n, pero de::.de una 1ntenc1on 

festiva. Modernismo y Estr1dent1smo son movimientos de ruptura, de 
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iconoclastia, pero sobre tooo de Juego ceJ.;.or·ato,.io: son la tiesta 

de la lioertad. Este :tr.imo l•idico, festivo. no poor?.a estar mtis 

separado del humor nih1l1sta oue caracteri;:a las posturas más 

radicales ele la vanguardia internacional. 

f'or último .,,amos a considerar los puntos de semeJanza y 

d1vergenc1a en lo Que 

cosmopol1t1smo. 

refiere al debate nacionalismo •.•er~·J.~ 

Dos son los elementos que sustentan la primera propuesta. 

sobre ~l nacionalismo en ambos c.:isos: 

Primero, pal'a modernistas y estr1dent1stas, la voluntad de 

apertura y el sentido cosmopoli~a que sostiene el esoiritu 

moderno, hacen que tan to en H*:: i c:o Bras11 genere un 

impulso de oart1c1pacien la nueva tdeologLa y la nueva 

sens1b1lidad est-et1ca. de tal modo Qt.te el cosmopolit1sma ser3 -de 

momento- la ~n1ca forma oasiole de nacionalismo para unos y otros. 

Segundo: en ambos ca.sos, este na.c1onal1smo que corn1en;:a al 

otro lado de ias fronteras, se sustenta en una r1rma pos1ci~n cte 

cr1tica. y cambio 1·adical. aun cuando r10 haya. to~a.vLa. un pr·o~ecto 

ideol~91co ~~lido. 
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En el caso del Estrident1smo, este nacionalismo de puertas 

abiertas va a sufrir un viraJe ideol'?g1co importante en el momento 

en c:iue entra can tacto los el rc:ulos art1st1cos mas 

progresistas aeJ. pats: los artistas pl,;,.st1cos encabe:ados por el 

grupo mul'al is ta o los m•1s1cos de vanquard1a. entr·e otros. 

En este d1~loqo 

compartida por armar un 

pone de 1nan 1 T 1 es to 

p1·o:tec to est.:;ot1co 

una inquietud 

aut~nt1camente 

revoluc1onC\r10 que tuntlat•a un nueva lenguaJe pat~a las artes ,capa;: 

de actu¡'.;,l1o::ar le sens1tll ltdad y los valores est-=-t1c.os del arte 

mexicano, a las necesidades e:~presivas de la nueva sociedad 

surgida de la f'evoluc1-:·n. 

Esta inQu1etud En algur.as casas iue asumida. bajo la cot1c:a de 

comprom1so e.,:.t-et1co-i.Jol1t1co de 1 =.qu1erda. como el de Diego 

F..1vera y S1que1ros. Fe1·0 e11 el caso del grupo estr1dent1sta, se 

tomo una. postura mucho m:.s moderad.;.. 

Los estr1dent1stas p=-.rectan sobre todo. reconocet· la 

existencia de un esp1r1tu revolL1c1ona1·10 Que o;e hab!.a man1festaoo 

primero en la terma ae L1n mov1m1ento pol!t1ca y soc1a1 1 y qu~ se 

seguia man1Testando ahora baJo la Terma de una nec~s1dad urgente 

de renovac1-::in C1e los valores 9t1cos y est.:;.t1cos de la cultura y el 

arte me:ocanos, a partir de las conquistas de la modernidad. 

Ruptura. cambio.d1?.logo con el mundo, dar paso al Me::1co de\ 

futuro, tal es la 1"orma Que asume el segundo nac1onal1smo 
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estr1dent1sta. Esta postura, sin embargo. no planteaba 

i deol-:-91ca1t1en te una ref lex i~n cr!. ti ca real que conciliara 

nac1onal1smo y cosmpolit1smo.Para los est1"'1dent1stas. el debate 

Ahora bien, en el caso del 11odern1smo de aquel la pos1c1on 

inicial de nac1onal1smo cosrripol ita, se pas-:.:- una 

reflexion critica e ima91nat1va que los lle~~ primero, la 

tras1ci6n f''2'!1.-Brast l: poes!a y arte de exportac1cn, 

reinterpretac1cn ae los valores ori91nales de la cultura brasilef!a 

en te1·m1nos modernos, entendiendo esta mode1·n1dact como un proceso 

riguroso de cr1t1ca y c1•eac1-:-n por encin1a de posiciones polit1cas 

intelectuales do9mat1cas.. La poes!.a F~•.t-f!r':!.st t, el arte 

F'r:L'.L-8!"':1.stl no cuenta • no demue~tra, no denuncia ni at1r·ma 11adi<.! 

celebra. Arte test1vo, de reconoc1m1ento y celebr-ac1-:-n c:iue se 

ofrece al mundo del arte como producto nuevo, ori91nal, de 

~xpcrt-::z.ctor" .• 

Sin embar·go. a esta ~ransic1~n iba se9u1r una •Jlt1ma 

propuesta, mucho m3.s radical, mucho m~s crtt1ca e imag1nat1va: la 

antropofagia. La antropofa91a acuf"iada por Oswald de Andrade es 

probablemente el •...1n1co de una propuesta est-et1ca 

intelectual que t;¡enu1namente resue l "'ª la tens1~n 

nac1onal1smo/cosmpol1t1smo presente el a1·te lat1noame1•1cano. 
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La antropofagia parte del surrea1 ismo en el momento en que 

toma de ~=;te la recuperac1c-n de lo 1rt•acional como valor clave de 

la nueva sens1v1l1.dad del arte • f·e,.o Oswald no mira c:l Brasil con 

los OJOS de ~ret~n • 

Para Oswald el sur•rei1l1.s;mo un p1•ete:<to para hacer una 

investi9ac1~n rigurosa pero 1ma91nat1va de los valores prurntivos 

de Errasíl, no para .,,ai1dar al buen salvaJe, sino para reconstruir 

perfil de lo brasi lei1o. keconstríuir 

1nte9ralmente el perfil de lo bras1lefio s1gn1t1ca ac.eptar la 

totalidad de los rostros en QUe lo bras1lef10 se manifiesta, 

reivindicar sus valores <?t1cos y est<?-ticos no p.ara oponerlos a lo 

no-brasilef'to, sino par.a .j-e-~~·..tt•.r!-:::iS' en una sintes1s c:ultural. 

Com.ers-: ':Z'L ~ne~t't"':.' para as1m1lar• su e"pe1~ienc1a cultural e 

inteqrarla a la propia.. L-a antropofagia. e.Je este modo, pl~ntec'I un 

nac1onal1smo que nunca termina ae det1n1rse, que nunca es 

absoluto; un nac::1onal1smo cambiante, ~n t.ranstormac1c-n, multiple y 

ec lect u:.o~ 

Ahora bien. h.:1y 

Modernismo y Estr1dent1smo 

punto de con tac to l mpot• tan te entre 

de donde tamb1'?n se tnf •ere una 

d1stanc1a entre ambos y la vanguardia internac:1on.a.l: la cuest1on 

de la his~or1a. .. 

Tanto en moi:>ern1stas co1no en estrident1stas, hay rechazo 

s1stemat1c:o a la h1stoi-1a ot1c1a1, a la historia impuesta. üesde el 
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poder, que levanta estatuas, tunda mi tos y articula una retorica 

para legitima•• su autoridad .. 

Tanto modernistas como estriden~ist~s oponen a esta versién 

monol1.tica de la historia y al nacionalismo r!.gido y estrecho que 

de ella se desprende, una nueva historia y un nuevo nacionalismo 

cifrados primero, la desmi~if1cacicn y segundo. en un 

acercami.ento a la cotid1ane1dad. Historia, st, pero construida 

li.bremente a partir de la visicn del individuo. hlacional1smo, sl, 

pero fundado ideológicament2 en los valores de lo cotidiano. 

Despues de haber p1·esentado en este trabajo la semblan::a y 

el análisis de la 1deologla que sustenta a ambos movimientos, 

probablemente aun habrLa una pregunta por 1·esolver : ¿Por qu~ el 

Estridentismo no tuvo la misma repercusi.ón en la cultura mexicana 

que el Modernismo en Brasil? 

Muchas razones pueden esqr1m1rse para 1·esponder esta 

pregunta. Si nos remitimos a la s1tuac1cn h1stcrica en que ambos 

movimientos se dan, resulta claro como nemes visto Que en 

Modernismo brasilefio estuvo desde sus in1c1os apoyado por 

burgues1a progresista, de avan:.ada que ademas estaba en tranca 
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bonanza econ':'mlca, mientras que Me,t1co en 1922: recien salta de un• 

cruenta guerra c:ivil, y la r1que::a dei pals pr.:i.ct1camente tenl,. 

aue ser vuelta a creair baJo nuevas terma$ de relaci-:in entre los 

distintos 9rupos de poder. Es decir, no habta un 9rupo social en 

c.cnd1c1cnes de apoyar el lan::am1ento de un Pt'"ograma est-:-t1c.a de 

r•uptura tan radi.cal. 

Por otro lacto, como ya tambt-e-n hemos dicho, la c:uttura 

me;:1cana est:.. fundada a partir del b1nom10 tr-::1.dt.c-t.on...-tde!"ltt.dad. El 

arte de vam;~uard1a. me:u.cano conc:entt'a sus esfuerzos. en 

1•e1vi.nd1car una serie de valores ~t1cos y estet1cos esencialmente 

trad1c:1onales, en estciblecer cie 1nmed1ato vinculo entre 

trad1ci~n y revoluc1cn, para en esa. medida. r·ecuperar su c:onc:1enc:1• 

de 1dent1dad frente a st mis1no y trente la historia. Esta 

pec:ul1ar1dad hi::.o en su momento d1f1cil el SUt'Qlmtento de un 

van9uard1smo ortodoi:o de c;.randes V\.lelos, cero no 1mpid10 la 

génes1s de un arte de van9uard1a, seg•..tn hemos visto. 

Sin embar90, en su valorac.)on final, hay que considerar otros 

aspectos. 

Es muy claro que se trata de mov11111tió'ntos que pa1•ten de un 

impulso de ruptura rad1c~l c:on los valores y la sens1b1l1dad de 

una epoca, y que a medida que van tcmando def1n1c:1on y solidez 

ideolog1c:a, se plantean a sJ. mismos la necesidad de fundar un 

proyecto cultural mucho m.:is v.¡i.sta que .:1ctual1c.e la activídad 
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art1stica e intelectual de sus respectivos pa1ses y la inte9re 

términos mode1·nos, competitivos, al mundo. El Mei:1co y el Brasil 

de la década de los veintes busca sotJre todo la oportunidad de 

afirmar su independencia intelectual, busca entrar en la historia 

con toda la r1que::a de su cultura, por largo tiempo menospreciada, 

o vista con indiferencia. 

Pero no s-:i-lo eso; modernistas y estrident1stas buscan 

garantizar para las nue·..-as generaciones de artistas 

intelectuales, la permanencia de un esp!.ritu de libertad para la 

creac1~n; libertad cr1tica, b1Jsqueda rigurosa de nuevas formas, de 

nuevas maneras de interpretar la realidad particular de cada 

individuo y cada pals. 

Por encima de sus 109ros reales, este impulso de autentica 

potest.s , es ~u verdadera herencia no Sólo para Mé:nco y Brasil, 

sino para toda América Lat~na. 
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1u7' l ACTJ •J€"f' ".:!p-?r.:::!t~!:> 

!t4B~ td1;1m 

0'4Pt tdem 

•150~ t".ililm 

•t•:u: t-:tem 
•.1'52' tiem 

·1~3· 1-:tom 

•t5•U t:!om. 

'l'5~' l~m. 

·1~<'.'l' t:!')~ 

·1~7• t".io•., 

lier

'1'59' t.:f&-r:i 

•tóOl Iiom 

'ldl• I'.ÍqM 

MAlll~ETTt F. T. 

el 



TISDALL c. & rozZOLLA, A. _;ruttL'U . ..:-m. O:dcrd Un\veraily Pre•e, 

ThamlliP'liii ~ H•J-::lso:-n. Lo::-n-:1-:-n. une. ¡:-=.;. Cf 

·td3t l ACT 1 '.''5-l" -:::~ndtc~ 
tdeon. 

~lcr.I. Idem. 

lidd' 1-::lem. 

tld7J Idcm. 

1-::lcm. 

'ld'P' 1lQm1,.l: b "El .. , ,..ac\o:-naltsmo:> me~v:-:i.no··d~nd• A.bolardo Y\lle9-:i.s 

"lm¡:tl-:i.mentw 'liii~l:re el lema, .. ta.c.t~na.CL..:-m~ y .:tl't.te 
-:ll. p-:i-;s. :1e?-.-os. 

lACTl •.•er ap!?ndt.:-:> 
Ct7U tdem. 

(172) Idom. 

lt76l ldem. 

ff7'!U tdem. 

't741 CHE2J tJer aper..d!.~~ 

ldeM 

'17P) Idom. 

ldem. 

~uru I::hm. 
0821 Idem 
(1831 Idem. 

<ttl'l Idem 
UW~l tdem 

''M'lndur11le- .. , 
P\l"ll>::ro• .,. C::¡¡-:•.Jl~-:re~" TIBOL, R'3~'Jeil. ::~· -:•.l. 

11a1i l HE21 •:er a¡::~nd~ ::~ 

:!PZl 

~193: 

~ t ?:J~ 

ll<>d> 

'1911' 

ld•m 
tdom 

tdom 
Idem 

Idom 
Idom. 
tc~em. 

Idem 
t::tom. 

lNE3l 
U!é.Jl 

uel' c~ro.d.• . .::-=
t:-!?f' ap-!?n-:!'. ·::!:' 

.. TrCL':iCL¡-:i.dor•~ 

tdeológlco 
hal:lo md.• 

.. itcxt~.4.cp. 

'199~ ACf:\'EOQ, E-ztt-ar. L.!;) tl:~<:~".a.<t~n~-::. q.u¿ (l.CL.-:Oa.l't.6n -:1~1\. 

'!.H·~l·.t-:tl."''1.a.'Ha.•.) q,.. N:t-:•.·=-~-::{ '.$f".0 ~· Ar~~ N-~d-:-rn~. <:"¡:-. -:t.t.. 

I~em p~;i. 

240 



1.- AMHRAL, Aracy J.comp1lador) :'!:"'."? :,..• .-t:--:;•..n<:.'!?;t•.:.!"'-:: del H':'d"I:'!"T':L~m.c 
8r<Q~H l"?h·.:-, B1bl ioteca Aya.cucho, Caracas, Vene:::uela, 
1978. 

2.- AVILA., Aftonso lcompilador) O H-::o':!'!?rntsm'.:', Ed. Perspectiva, 
S~o Paulo, (:iras i 1, 1975 

3.- BAYON, Damlkn lcomp1lacor) .-tm"?!"•.-:-a L-=:ttna '5'n sus- ~!"'!'!?S". Si9lo 
XX1/UNESCO, M~:ac:o, 1974. 

4~- E:IU;NCO, Jos"" Joaqu1n, 5-? ~ l~ma6·:i Vo::::ts-=-:-nce-lcs.Vida y Pen
samiento de Me-xtc:o, FCE. M9::ic:o. 1983. 

5.- BOSI, Alfredo. Ht~t':'rt-=:: 1;cn-::ts-::: "":!."? l-: Ltt"?r.o::::t•.:.r-:: &ra~L!efi-:z, 
Tierra Firme, FCE, M@:: ic:o, 1982. 

6.- E:IRETON, Andr-:!'. '1:::~t:test-=:s ':!.el 5u:-:--e-:::lt:.~. Guadarrama, 
Barcelona. Espafta, 1985. 

7.- BRITO, Mario da Silva. Hts!orl-:.r: d.·:> Nod.erntsm-::o .l;.rastlet.ro, 
C1vil1za-;:;.o Brasiletra, Rlo de Janeiro. Brasil, 1978. 

8. - CAMPOS. Ha roldo de. F.•.lp!•.J.I-:i d::-~ ~-:!'r.<:-r-::s n-:: ! l !"?ro::! u:-:: 
Lottn~~~rt::anc. Ed. Perspectiva, S~o Paulo, Brasil, 
1977. 

9.- CANOIOO., Antonio. Lt!'!?r·::t•..Lr-:::: .;o S-:;--:: 1.'!?d~:::!'!?, Ed. Nacional, S.3:0 
Paulo, Ewas i 1. 

10.- OE:BfiOISE, 01 iv1er. 01.'!?~':' d.'? N-:-ntp::.r-:"u::.sse, Lecturas Me::1canas, 
no.8~. FCE, H~~1co, 1985. 

11.- ESPINOS,;. El1a, L'Espr1.t N~•..t•.·~-:..·.i, Ul-lAM, f1E-xtco, 1986. 
12.- FñY, Edward. C1.1t:!sr:"l.. Thames and Hudson, Coloc;ine, 1978. 
13.- GOfJLALEZ, Hrn;1el., ~~"=!"'.tos de ~rC'!i" d<? 1."::::'180.'.trdta. ed. Turner, 

Madrid, 1979. 
14.- KRAUZE, Enr1Que. 8t":'f!"!""'.Z/t·."1 d<.?l ?o::d<.?r. Te~ontle, FCE, 11é::ic:o 

1987. 
15.- i:a1.1".t1.Llos c•.ilf.•.ir-::L'!?s de ~a P.e ..... •cl1..1-='-~n Hex!-

c'.lnc. Si9lo XXI, t1e:aco, 1985. 
16,- LE GOFF, Jacques.L.;-s !-:"'.!'!?l-:-:!•.1·::~'!?; '!?~ l-:: €-:!.-=.:!. N~·:!!-::., Gedisa , 

Barcelona, 1987. 
17.- Ll51, Hrzub1de, Germ!l.n. El r.-~•.•t1;.!'!?.'1!c '?S-tr!d'!?nt!:!c:. Lectut"as 

Me::tc:anas no. 7ü (2a. serte>, 11e::ico, 1'787. 
18 .. - MENIJO.;,:H TELES, Gil berta. ~ -::zn!'"•..1-::i::--:.i:a B•.ir-:ip.;.ta '!? H-:.>d..;on·\•.sm.c 

br~s!!~Lr~. Ed. Vo~e;;:, &1·as1l. 
19.- f11CHELI. f'iar10 de. L-:;.s .... :::n~·..1::.::r-:::'t-::.; C!r!t.::!.•.c-::s d-:l =t~t".:' .Jo;>. 

Hltanza Forma. r·ladrid. 1781. 
20.- MORENO FERl~Hf..IDE2., Cesar. A..'7":-:-:-!·.:::::: !..-:::.~t~c. "?."'. ;•.: ltt-:r-::!•.!!"~,s1-

9lo XXII Ul~E5CO, 11~::ico, 197'2. 
21.- NUl~Es. Bened1 to. •)!»:".:i.ld •.:.:i.n.t':·:il, ed. Perospec:tiva, 51..o Paulo 

1979. 
22~- PAZ, Octav10. L':.'5 ht)-:-: d.;o! 1.t.~-:-. 5eú:-Barral, f·J~}:ic:o. 1985 
23. - H"'E-.ot·:o .o:?n la <:>-?i·-::r: '=!:'!? •.:1-::: ! ::i:•.•to Faz: lo: prl •.it l'!?-

241 



;!l-::OS de la •.••.sta fil. Tomo a. FCE. ~x1co. 1989. 
24,- f'OGGlOLl, Renato .. The '.h~CT',' C'/ .:i1.oa'lt-!"'-::!!"'de, The Belkn.ap Pres!I 

ot Ha.rvard Univers1ty. M,;a,ssachussetts, 1981. 
Z5.- PRHMf.OLllU • R. lda. EL surr~-::tlts-mo y °"l ".2rt'!" /antasttco 

l'!~:<l·="· Ur4Al1, Me~1co, 1983. 
2b.- fiA'1'1"10NO, f'\arcel.. D-=- f:-J.•.:.-=.~ l-J.l:-'? o. l :•.:r:-€"-:::l l ~m..:-, Estudios 

Literarios, FCE. r1-:-~:1co, 1983. 
27.- RIVERH, Diego. To:-.·•.:·:' r::-? .-tr!>E-, Uf..IAM, 11-:-::ico, 1966. 
ZB.- SC.HNElúER, Luis f'lar10. E~ E=.tr1.d-:- .. ~tL~m.c·, •.Jr":.C lt.t~r-:t•.u··::. •:le ta 

-?Str-:it>?!'. :::, Ed1c1ones de Bel las Artes, Mex1co. 
29.- E! E::<t:'~'":!-=-.,.~~·.sr-~-?: t:-?.~t.:c, !1?21-t92.""7, UNAl1, 

M~:aco, iqs:i. 
3(). - T~ilLAOH, Jase Juan. ·."·.i;.r-:.z,;, t .. 111, Ul.,¡Af'1, H-e::ic.o, 1988. 
31 .. - TIBDL. Raoue:a • . ~t.~t~::~·;: •.:er.e:·.::l de! a.rt€" o.?n H<!i>xtcc.··tiermes 

1'104. 
32.- Tl$DALL C. {'( bOL.Z.OLLH, A. ,C"'•.1.t•.t.rt.sm. O:tford Univer~nty Pre~s 

London. 1978. 
33.- TOfi.RE, Guillermo de. H.t.S!'.:·rt.::::: d<? t-::; L!.t~:--::t"..1.r-:ts '1.<: 

•.•ant.•.t-::.r-:!~~. t. t. 11 y 111. Guadar·rama, Madt'id, 
¡q71. 

34.- VHFdOS, HL5(~!"'!.·::. r.-.lr.• .. o:r:.-::: d~ f"!~"'.·.i;-::, Cole910 de Me,:ico, Me~ac.o, 
1981. 

35.- VARIOS, !l-::.-=~·::-::::::!~s"'.c :-' :::-t.-:o m~:-:·v;t;:.n.;::;-. UNAM, Me,aco. ¡qa6 .. 
36.- WALOétEFi.G, Patr1c:.L. 51.t.:-:-~aL!.S."t. Oxford Univers1tv Press. i,.:on-

don, 1'17a. . , \. 
"37 .. - ZEA, Leopoldo •. 4~:~."'!C::::: L::.!t.n-:: ~n ::us t-2e~s, Siglo X:1.1/UtlESCO 

M.;:.•:ico. 1906. 

~42 



1-.LAXOl..t 

Su;mif1ca-;li:o 

A lucta comeno;.ou de verdaae em pr1nc1u1os de 1921 pelas 
columnas do )?I .. ·.-:i.t. ~=· •:;·IT'.r:~r~t-::· e do ,_·-:--rr<E>t.-::i f"·::\.:.tL.stcr:<::- • F'rtmero 
resultado: S<E>rn':'r:a -::~ .4.!' !~ tl-::-d.~rro.-:1 esoec1e de Conselho. 
lnternac1onal de Versalnes. Como este. a Senana teve sua raz~o de 
ser. Como el le: nem desastre. nem t1·1umoho. Como el le: deu fructos 
verdes. Hou·~e erres proclamados em vo::: alta. Freq~ram-se 1de1as 
1nadm1ssive1s. E orec.iso re1 lec:t1r. E preciso esclarecer. E' 
preciso construir·. ú''3hl i-LH,;Gu. 

E 1'-LrlAOt.1 n'io se aue1::ar:i: 3c.ma1s de se.- incomprehend1do pelo 
Brasil. O 8ras1 l 9 aue dever.:-. se esfor-;ar pa1·a comprehender 
l(LA1(QU. 

ESlHETICH 

l<LAXOt~ sabe que a vida e:nste. E., aconselnado por F'.:1scal, 
visa o oresente. t...L..t-i.r..U1~ n;.o =e oreoccupar·;.. de ser novo mas de 
ser aclual • Essa -::- a ~u-einoe lei da no..-1dade. 

l .. LH.<.Or~ sabe cL1e human1dade e::1ste. Fer isso e 
internac1onal1sta. ú ~ue n!'io 1mpede QLte. pela 1nteqr1dade da 
patria. t·~LH.<.ON morra e se-us membros brast le1ros marram. 

KL.=:-.<ON sabe que d nature::a. e::1ste. Mas s..Jbt> que o moto 
lyr1co, productor da cera de arte, ~ urna lente transformadora 
mesmo deformadora da nature~a. 

KLAXCIJ sabe que o proqresso e::1c;te. f'or isso. sem reneqar o 
passado, cam1nha para deante. sempre. semore. O c.ampan1 le de Sic 
Marcos era um.;1 obra pt·ima. De..,1a se1• conservado. Cah1u. 
Reconstru1l-o to1 urna e1·ron1a sentimental e d1spend1osa- que 
berra dea.nte das nec.ess1deides coritemooraneas. 

kLAA.ON s.:1be que o lacordto1·10 e::1ste. For 1sso quer dar le1s 
sc1ent1t1cas :i. arte; le1s sobr'eH.u..:Jo bn:>.::aa.as nos proqressos da 
psycholog1a e::oer1mentdl. i=-1oa1::0 os prec.011ce1cos art1st1cos 
Liberdade! 11as 11oerctaae emor1dade pela observa-;'.io. 

t...LAl..ON sabe cue o c1nemato9rapho existe. Perola Wh1te e 
prefertvel a 5ar-al"l Be1·nnardt. Sa.1-an tra9ed1a, romanttsmo 
sentimental e tecnn1co. F-erola 0 i-ac.1ocin10, tnstruc-;~o, espor·te, 
rapidez, ale9r1a. vida. 5ar·ah bernhardt=seculo 19. F·erola 
Wht te=seculo 2v. H c1nerr•ato9raph1a ""-" cr1a-;:o.o art1st1ca mats 



representatlva oa nossa epoc.a. E prec1sso obser .... ar-lhe a ! l<;":o. 
1-.u;>.or·J n;,o ~ e::c.tus111lsta. Hpe:::ar d1sso Jama1s outdicc.1·:.. 

ineditos maus de oons escriPtores Ja mortos. 
t..t....H.\LlN n.'io <:> tuturista. 

Carta.::: 

•,Lfi;(Ülol co91 ta 01·1nc1oaimente de arte. 11as Que1· i-ep1·esentar 
eooca de l'i2•-' em a1ante. Por "? pol·.-rno1·ono 0 omn1oresente. 
inquieto. camJca, ll'rl tan te, centrad¡ torio, inveJddo. ins1.1J tado. 
reJ l.!o 

t<LHAÜIJ procura: achara. Eiate: a corta se aa1·1r~. tua.:on nE:o 
derruba campan1le dl¡;ium. Mas n!o reconstruir:!. o Que ru1r. Antes 
aprove1tar~ o terreno para so.t1dos. hyq1en1cos, aJti.,os ed1r:.c1os 
de cimento armado. 

kLH,(ON tem uma alma calJect1va o• ... e se Cdracter.iza celo .impeto 
construc:t1vo. !1as cada engenhe1ro se ut1l1zar~ dos mater1a1s Que 
lhe conv1erem. lsto s19n1f1ca que os esc1·1ptares de LLHA .... t~ 
responder~o apenas pelas 1de1as que ass1~na1·em. 

Froblema 

Seculo J9- J;cmant1smo. Tor·re de 11a1·firr,. Symbo11smo. E1n 
seguida o fago de art1fic10 1nternac1onal oe 1914. Ha perta de 1::.tJ 
annos Que a numan1cJade estOl tazendo manha. h revolta "=' Just1:s1ma. 
C¡ueremos construir a ale9r1a. A propr1n far-;:-a. o l:lurlesco n~o nos 
repugna, como n'.:io repuqnouv a üante, a Shakesaeare. a Cervd.ntes. 
l'lolhados. resfr1adcs. rheumat1:s.adcs ocr urna trad1-;:!o de 1ac,r1mas 
art1st1cas. dec1d1mo-nos. Opera·;:io c1rurc,1ca. E;:t1roa-;-~o das 
olanduias lac1•1maes. Era des 6 Batutas. do Jaz:-Band, de 
Ch1charr~o. de Carlita, de Mutt 1.~ Jetf. C:ra do riso e aa 
s1ncer1dade. Era de c:onstruc:-;:5:0. Era de l,Li:.Aü/-.1. 

A Reaac:-;~o 
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!-!_~_ .. 1 !F='ET:O ~ ~ PA1.'-P?AE!!... (1924> 

A poes1a e...:15te nos latos. Os caseores de acafra-;~o e de ocre 
nos verdes ac. Fa .... ela. sob o a::ul cabral1no s~o iatos estet1co:;.. 

O Carnao1al r•o Fo.10.:;.o acontec1m1ento rel191oso da ra-;a 
Pau-brastl. Wa~ner submer9e ante os cord~es de Botafo90. Barbare e 
nosso. A forma~~º etn1ca 1·1ca. ~1oue::a ~e~etal. O mtn~tro. A 
con:tnna. ü 1atap~ ~ ou1·0 e a oan~a. 

Toda a n1st::-r1a oanoetr·ante e a n1stc-r1a comerc1al do Brasil. 
O lado doutor, o lado c1ta-;-:-es. o lado autores conhec1dos. 
Com ... ente. 1'u1 barcos¿..: urr1a cartoia na Seney.:..mb1a. Tuda revertendo' 
em r1Que:a. ~ 1·¡aue:a oo~ oa1le~ e da~ tra~es fe1tas. Ne9ras de 
J~aue1. Odaliscas no Catumo:. Fa.lar d1t:c11. 

O lado aoutor-. F"'tai1oade da pr1me;ro t.r·anco aportado e 
dominando 001:~1cdmente as sel~as sel~aQens. O Ddcharel. N!o 
poClemos de1 ::ar de ~er dai..ttos. Gouton:~s. fa! s de dores an-:-n1ma.s. de 
doutores an~n i.nos. O 1...-.oa.r· 10 tc1 a;;s1.n. ¿cud 1 tarr.os tuelo. Esaueceir.as 
o 9av1looe penacho. 

A nunca e::por·~a;?o. H poeEla anda acuita nos c1p~s mal1c1osos 
de sabedar1.a. 1405 .1c.n=i: o¿. :;,audace un1ver·s1t:.r·1a. 

M.:t::. hou.;e um e,.;tou1·0 no:; :ip1·end11nento;;;. ü::; homens aue sab1am 
tudo se deTormaram como 001·roc:-1.:.s sc.praoas. heoentar.,sm. 

A vo1ta escec1a11::a;:o. Fii~sotos ra=enno f1losot~a, 

cr! t1cos, cr~ t. tea. dünc>:: oe casa t1·.,.tando de co:: 1n11a. 

~ Poes1a pa1·a os poetas. H1e~1·1a oas que n;o saoem 
descobrem. 

ltnna na.1100 a ir1.1ers~o oe tuoo. a tnlo'as:o oe tuda : o teatro 
de tesse e a !uta no p.::11co entr·e mora.is e inmor·a1s. H tese de .... e 
ser· dec1d1oa em 9ue1·1·a oe ~ac1·-lc9os. oe hom8ns d~ le1, garoos 
oouraoos como Lo1·pu5 ..iur-1s. 

H91l o teatro. t1a•10 de.. salt.111,oanco. Hg1l e 1l·::g1ca. H91l o 
rómance nasctdo da 1n11en";;.o. Hy1l a t•aes1~. H Foesia. fau-b1·as11. 
Hg1l e c<-no1da. L.cmo uma cr1.:.n";.:a. 

Uma suqest:;:o de i::da1:oe L:enarars; Tendes as locomot1vas 
che1as, 1oes oar·t11·. Um ne91-o 911·0 a. mant'lela do oesvto rotativo 
em aue estats. U c:e~cu1do lo'OS rar·"- o.:1.rt1r na d1re-;::io aposta 
ao vosso destino 



Contra o 9C101net1smo, a pr·:it1co culta da vida. E.ngent10:11·os em 
vez de Jur1sconsuJ.tos. per1tlos como ch1neses 9enea109!.a das 
id-:01as. 

H lJ.ngua sem arca!smos. sem eruo1-;\.\o. Natural e neol-::-c.i1ca. 
cont1·1bu';;tO. l>latural e neol•:-c;.1ca. H contr1ou7~0 m111on:-r·1a ae 
tooos os erras. Como Ta1amos. Como somos. 

N~o n:i. luta na terra de voca-;-;_•es acad<:?mlcas. H::i. s-:- tardas. ú:;, 
futur1stas e os outr·os. 

Urna •.Jn1ca lu'ta - a luta celo cam1nho. ü1viclamos: f·oesta oe 
1mporta-;ao. E a Foes1a Fau-l::was11, de e::porta-:;1o. 

11ouve um fen~meno oe democi-ati=a-;-io est.;-t1ca nas cinco partes 
s~btas do mundo. lnst1 tu1ra-se o natural tsmc. L.001ar. Quao1·0 de 
carnetros que n?>o tosse l.:::. mesmo n3"o cresta.va. H interpreta-;:::fo do 
d1cc1onar10 01·al das C:.scclas de belas-Hrtes Quer~a di=er 
reproe1uz11· 19ual::1nho ••• Veto a otroi;iravura. Hs meninas de todos 
os lares t1car-am aristas. Hpareceu .o;. m.'iou1na tatoi;it-?..ftca. E com 
todas as ore1·roi;iat1vas ao cabe~o Ql'ande. da caspa e da m1ste1•1osa 
gen1al1daae de olno v11·aoo - o artista tot~c;irafo. 

Na 111 1Js1ca, o piano 1nvad1u as saletas nua:.. ae foltnh::i na 
par·ede.Todas a~ 1nen1na5 f1car·am p1an1stds. Sut·~1u pldno de 
manivela. o pt.;.no de catas. h F la.vela. E a 1ron1a esi.a· ... a comp~s 

pa1·a Plavela. St1·av1nsl.1. 
~ e~tatu~r1a andou atr~s. Hs p1·oc1ss~es s~1ram no~innas das 

f<ibr1cas. 
So nlo se inventou uma m.;i.au1na de ta::er vet·sos-- .1::i. havta 

poeta parnasiano. 

Ora a revolu-;áo ind1cou apenas que a arte voltava para 
elites. E as el ices comen-:;aram oesmanchando. úuas fases: 1 J 
deforma-:;-~o a.través do impress1on1smo, a 1"ragmenta-;.:o.o, o 
voluntario. De Ce;:anne a l1allarm<?, Rod1n e Debussy at<? ac;iora; 2Jo 
11r1smo • a apresenta-;'.;:o templo, os mater1a1s, 1no..:.-=nc1a 
construt1va. 

O brasil proftteur. O Brastl doutor. E a co1nc1do:-nc1a da 

pr1me1ra c:onstru-;~o bras1 letra no mo•,¡1mento de i-econstru-:ao geral. 

Poes1a Pau-Bras11. 

Como a -:opaca m1raculosa, as le1s nasceram do pr-::pr10 
rotamento d1n.:..mico dos tatores destruttvos. 
A slntese 
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O eau1l1or10 
O acaoamento ae carrosset•1e
A 1nven-;~o 

lJma. no.,..a perspec:t1 ..... a 
U~a nova escala. 

O..ialQuer esroi--;o natural nesse sent1do ser~ bom. Poes1a 
Pa1..1-E:was1 l. 

O tracalho cont.ra o de'talne na"tur·31 Lsta- pela s.íntese; e.entra 
a mor-b2de:. 1·om<.nt11:.:;.- oelo pq1Jilibr-i.o ge":'me"tra e pelo acabamPnto 
tecn1co; contra a c·~o1d, peJa inven-;:to e peta <iurpres.a. 

Uma no ... a pewsoec "t l >1a 
A outra. a de FaoJo Ucello. c:r1ou o natura!1smo ae apot;Jeut 

E1•a urna 1lusao -:::-t1cd. Os ot>Jeto'= atst.antes nil.o d1m1nularn. t.ra uma 
la1 de apa1·"!'nc1=i:. hea-;10 ,. c-:-i::i1a. :SubstJ tuit· a oerspectiva visual 
e na.tural1-='t"a por uma pe1·5pa-i:t1va Q¿- out:ra 01·dem: sentunental, 
intelectua. 01·-::-n1ca. in99nua 

U1J.a nova ese.:; la 
A owtra. a de um 111unoo pl'cporc1onado e cataloqado com letras 

nos 11v,.os. ct·J~n-;as c.:iio~. ü rel.:'.l~me p1·odu::1ndo letras 
matares que tort'f:::"S# E '"'"= novdS rormas da 1nd'...tstr1a. aa v1-a-;~o, da 
av1a-;-Élo. Fostes. Gas---·n-1etr·o!;.. i;¿.1ls. L .... oor~t-::-rios e ot1ctnas 
tecn1cas. '.:o-:.es e tlQ.U"'!S d~ tl'=>S e oncta.s e tuJ9L1ra•;-:-es. Estl'elas 
fam1!a1r1::aoa.s com netiati ... ·os tota~1·3t1cos. O corr·~spondente da 
suroresa f1s1ca em ,:¡,1·t-a. 

A rea·;io c:onc1~n o ~ssuntc 1nvasor. c11ve1•so dd t1nal 1d""dt:?. A 
peya de tesa era L1m ,:,r1·an JO monstruoso. O rorndnce lle id~1as uma 
mistura. O quadro n1i:;tr;r1co. um,:o ~oerra-;'.;..o. H escul tL.•ra e!oqqente, 
um oavor sem sentido. 

Nossa ~poca anunc.1a a vol ta a.o s:entido puro. 
Um auadro sao i 1nna'5 e coi-es. H estat:uarta sio volumes sob a 

lu::.. 
~ paes1a Fau-&,•as1 l ~ umd :oaia de Janta1· dom1nc,iu1era, com 

passa1•1nnos cantando ria. mti-1.a resumida das gatolas. um suJe1to 
magt·o compondo uma valsa oar·a tlauta e a Mar1cotd lendo o Jornal. 
No Jornal anda todo o 01-esente.H~n.huma fórmula ptt.raa conh.:mpor3nea 
express.10 do mundo • Ver com o 1 hos 1 t vt''?S. 

Temes a base oupla e presente - a flores.ta e a ese.ola. A ra-;a 
credula e dualista e a 9eometr·1a. a ~l9eore e QULm1ca 1090 
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depo1 s da 1nainade1 ra e do en :i de erva-doce. Um m1 s to oe · ·darme 
nen~ Que o bicho ven1 oey~ e de equa-;-C·es. 

Uma vtslo que bata no:s c1l1ndros do=> motnhos. nas turbinas 
elec.t1·1cas. nas us1nas 01-odutc1·~s. nas ouest~es camb1a1s. sem 
peroer oe •1sta a 1·1u~eu l~ac.1on¿,,1 • F¿:.u-E-ras1 l. 

Oouses de ele\adores. cuoos. ce arranna-c-::-u e d. s:..b1a oregu1-;a 
so1ar. A re;:d. O Carna-1al. n ener91a !.nt1ma O sabia. A 
hose 1 tal iaade um pauc.o sensua 1. ernorosa. H sauaade dos PaJ-:Os e os 
campos de a.y1a-;:1to m1l1ta1·. 1-·au-1:<ras1l. 

ú trabalno da 9e1·a~~o futu1·1sta to1 c1cl~o1co. Acertar o 
relo910 1mper·10 dd l1teratu1-a nac1ona1. 

M.ea11;:ada essa etapa, o problema <? outro. Ser rei;i1onal e puro 
<?poca. 

O estado de inoc.ie-nc1a subst1tu1ndo o estado de gra-:;a que cede 
ser urna at1tude do esp1r1to. . .. 

O contrapeso da orH,11nai1dade nativa oara 1nut1l1=.ar a ades~o 

acad~m1c:a. 

H rea-;Ei.o contra todas as 1nd11;1estij:es de sabedor1a. O melhor 
de nossa trad1q~o llr1ca. O melhor de nos:sa oemonstra-;~o moderna. 

Apenas bras1le1ros de nossa ~coca. ludo ci1c;.er1do. Sem 
meeting cultural. f"r:;.tu:os. l::::o2r•1ment31s. Faetas. Sem 
r·em1nsc:-:-nc1as 11vresc.as. Sem comoara·;~es oe apo10. Sem pesquisa 
et1mol~q1ca. Sem ontolog1a. 

Barbares c:r~dulo:s. p1torescos e meigos. Le1tores ese Jorna1s. 
Pau-Bras1l. H tloresta e a e:>cola. ú Museu l'4dc1ona1. H c:cn.::1nno.. o 
m1ner10 e a danqa. A vegeta-;1io. Pau-Bras1 l 
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5-=> a antropotag1a nos une. Socialmente. Econé'm1camente. 
F1los~f1camente. 

Un1ca J.e1 do munao. E~~p.-es~~o mase.arada de todos os 
1nd1v1M~a! 1smo. de tOOYS os colet1v1smos. úe todas 1·et 19.;:.es. De 
tooos os t1·ataoos oe paz. 

Tuoy 01• not tup:,.. tnat is the QU~:;t1on 

Contra tocas as c&teouese-:s. E contra m3:e dos Gracos. 

Se- me 1nteressa o que nito .:: meu. Lei do homem. Let do 
antropofa90. 

Estamos tat19aoo:;- dE -cooos os n1ar1dos catolicos suspe1tosos 
postes em drc.ma. Fre1.1c aca,oou com o en1~mt:t mulher 
sustos aa ps1co!oq1a 1111nr·-=s::i.. 

com cutres 

O que atrao.::..lna.,,,;, .._ ... er·a=tce era d r·oL•Pa, o 1mperme:..vel entre 
o mundo 1nter1or e o mL1noo e;:te1or. A r·e~~lo contra nomem 
vestido. O cinema ame1·1cano tntormar:.. 

F1 !hes ao sel o. mil:'e do: vi ventes. E::ncont1•aaos e amacios 
ferozmente, com toca a n1oacr·1 ::.1e1 dd sauddd~. µe Jos im1qrados. 
pelos traf1cacos e pelos tou1·1s~es. No paLs ca cobra q1·ande. 

Fo1 porque nunca t1vemos 9ram3t1ca,s. nem cole;~es de velhos 
ve9eta1s. E nunca soubemos o c¡L1e era uroano, suburbano, 
fronte1r1-:;:o e continental. F-·r·e~u1--;oo:.os no ma¡::a-munát do brasil. 

l.Jma consc1-;,.nc1a o:i.rt1c1oante, urna r1 tm1ca rel 1g1osa. 

Contra tcoos os t1nportaaores de con se l'?nc l d en 1 atada. A 
en1sténc1a oalp~ve! vtda. E a menta!1aacie prel091ca para o Sr. 
Lev1 .&ruhl estucia,-. 

Queremos a revolu-;!o Cara.iba. l1a1or que a Revolu-;~o Francesa. 
A un1f1ca-;~o de toaas as t·evol .:as et1caz.es na d1re-;.!"o do homem. 
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SHem no:-s a Eurcoa n ~o tet· la seouer sua ooore aec lara-;Eo dos 
d1re1 tos do nomem. 

A idacie do 
todas as i;1~.1-~ • 

anLmc1aoa pela Am~r1ca. A ldace de 0L1ro. E 

F 1l1a-;~o. O c:ontato com Ewas1 l Cara1oa. .i.".: 'l tl•:.:yc.t_;Jr...:>n 
r."l n.~ t.ei.'l.e. Monta1qne. O homem n.aturai. Rousseau. úa Mevolu';"~ü 
Francesa ao han•ant1=mo. RevolL,.;;:o Baioc.ne't1Sta, ~ r.e .. olu-;~a 
surrealista e .ao b;.ro.;1ro tecn1=adp oe 1-..ey;;erl1nq. Cam1nhamos. 

Nunca tamos ca.tec:iu1::aoos. Y1vemos atrav..:-s de um a1re1to 
son3mbulc. Fizemos C1·1sto nascer· n& d~n1a. Lu em 8ei9m do Par~. 

Mas nunca adm1t1mos o nasc1mento da 1-::i;iu:a entre n-=s. Contra 
o Padre V1e1r1a. Huto1· do nosso pr-1me1ro emp1·-=:-st11110, para c;.anhar 
com1ss.'!o .. U re1 anal tabeto d1sser·a-1ne: ponha isso papel mas 
sem mu1~a l.o-b1a. Fe~-se empr<?st1mc.. Gravo1..1-se o a-;.ucar 
bras1le1ro • ·..-1e1r1.;.. Ue1.:ou o ct1nhe11·0 em f-'ortuyal e nos trou::e a 
liib ia. 

ú esp1r1to r·ecusa-se a conceb-=r o es;::nr1ta secn e.arpo O 
antropomort1smo. l~ecess1daoe da va.c.1nd. antr-opof;..91ca. Para 
eQu1l1br10 contra as rel19~es ce mer1d1cmo. E as 1nqu1s1-;~es 

e;:ter1ores. 

So podemos atender ao mundo orecular. 

l"1nhamos a Just1-;a cod1t1ca-;?..o da v1ngan-;-a. H c1<?nc1a 
cod1f1ca-;:i.:o da 11ac;na. Antropota91a. H transtorma-;i:o pErmanente ele 
l" abu em ~otem. 

Contra o mundo 1•evers!vel as id~1as obJet1vadas. 
Cadaver1zadas. O stop oc oensamento que .;. 01n;,m1ca. O 1nd1v1duo 
vlt1ma do sistema. Fonte das 1nJusti~as cl~ss1cas. Das 1nJust1~as 
rom1nt1cas. E o esauec1mento das conquistas 1nter1ores. 

Rote1ros .. F..otell'os. ñ.ote1r'os. h:ote1ros. Rote1ros. ñ.ote1ros. 
M.ote1ro:;. 

O instinto Cara.iba 
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f1orte e vida aas t11poteses. Da equaylo eu parte do 1-.osmos ao 
axioma t,osmos parte do eu. Subsist"i!-ncia Conhecimento. 
kntropotat;11a. 

Contra as elites vegetais. Em comun1ca~~o como solo. 

Nunca tomos cateQu1=aaos. F1:emos foi Carnaval. O indio 
vestido c:io benadot• ao Jinp~r·tc.. F1nq1do de Pitt.Ou figurando nas 
coeras de Alencar ctie10 de bons sent1mentos portuqueses. 

J~ t1nhamos o co111un1s1T10. J.:t ttnhamo9s a 11ngua surrealista. A 
idade de oLwo. 
Cci t l t l Ca t. t ti 
lmara 
Not1a 
!peJ•..? 

r.iot1,;i 
lmara 

A ma91a e a v1aa. T1nnamos a re1a-;:io e a d1str1bui~~o dos 
bens fls1ccs. oos cens mora1s. dos bens d19n~r1os. E sablamos 
transpot• o m1st<?1·10 e a mot•te com au:<1l10 de algumas formas 
gramat1ca1s. 

F'ergunte1 a um nomem o oue era o U1re1to. Ele me respondeu 
que era a 9arant1a ao e:;erc1c10 poss1b1J1dade. Esse hom&m 
chamava-se Ga.J11 Mat1as. Com1-o. 

S-=i n3:o ha determ1n1:;mo. onde n~ m1st-?r10. r1as QLte temas n~s 

com l ssof· 

Contra as h1st~1·1as ao homem, ou~ com-;am no Cctbo Fin1ster,.e. 
O mundo nEio datado. l;¡Z'l:o f'•..1or1c.aao. Sern Napo1e:io. bem C~sar. 

A T1::a-;:!o ao proc,res::.o por me10 de cat?..lor,ios e apareJhos ae 
teJe1,r1s~o. 5~ a muqu1nar1a • !:. os tr•an;;rusor·~s oe sangue. 

Contra as subl1ma~~es anta9~n1cas. Traz1dd5 nas c~ravelds. 

Contra a veroade oos oovos m1ss1on.!lr1os definida pela 
sagac1aade ae um ant,.op.-:·tdi;¡o. O v1sconde de l:a11·u: - t:. ment1t'a 
mu1tas ve=es ,.epet1da. 

M3s n:io fol'am cr·u=aaas que vtEH'am. Fot•.:tm rug1t1vos de urna 
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c1v1l1zao;:flo que e:;¡ta.mos comendo .. porque :;¡omo:S iortes e ... 1nc;¡at:1 ... os 
como o Jaoutl. 

H;;:o t 1 ... emos esoecula·;~o. 11as 
Pol1t1ca que ~ a c1~nc1a da 
soc1al-p1anet;r10. 

<;,;· .. :: ·
t1nna111os a_d,~.v~na9~<?; 'l1nhamos 
d1str1buT~º.~ 'E· ':um _;,~-s1stemci. 

,'»_;'.<.;;:~O::~ o;·~~\, 

As m1qra~es A tuqa oos estados ·:~~d:i~~~a"·~~~·;;- :.Cóhi:ra.· as 
escleroses urbanas. Contra os C.onser•Vat·~r'fCS.·:_,{..-:~ '-e· '-.e,· _t'ed10 
especu 1 a t l vo. _.__ =-~~? .. -~~~~j.'.·:.-~:~;:~;~.;: ,-, 

De W1ll1am J,::i,mes a Voi-onoff. 
totem. Hntropofa91a. 

...... 
A- ~tr~a.MSt;:~-~-r~-:~~;6-::~~o --·labu eon 

O p~te1· fam111as e a cria~~o da Hor·al da Ce9onna : 19nor~nc1a 

real das co1sas-+ falta de 1ma91na-:;~o + se1nt1menro de autor1dade 
ante a pro-cLw1osa <s1cJ 

E preciso partir de um profLmdo ate!smo para se che9ar EJ. 

idéia de Deus. Mas o ca.ralba n~o prec1sava. i-"orque t1nha GL1arac1.. 

O obJeti110 criado reaye como os Ankos da f./ueda. Depo1s l101:es 
divaga. Que temas n~= com isso~ 

Antes dos portuquese descoo1·1rem o E<ra::.11, o l::l1·as1l tinha 
descoberto a tel1c1d:ide. 

Contra o tnd10 de tpche1ro. O tnd10 f1lho de Maria. af1lhado 
de Catar1na de l1<?dic1s e genro de D. Hnt-::-nio de Mari:?. 

A Alegria -:- c. p1·ova do= nove 

No matriarcado de P1ndorama 

Contra a t1em-:ir1a tente do costLtme. A exper1enc1a pessoa.l 
renovada. 

Somos concret1stas. As 1d<?1as tomam canta. reagem. qu1emam 
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9ente nas pra:;:as p•.Jbl icas. Suprimamos as idé1as e as out ras. Pelos 
rote1ros. Acred1tar nos s1nais, acreditar nos instrumentos nas 
estrelas .. 

Contra Goethe. a m~e dos Gracos. e a Corte de D. Jo~o VI. 

A luta entre o que se ch.a,nar1a Inc1•1ado a 
Cr1atura-1lustrada pela ccnt1·ad1;~0 per·manente do ho1m~m e o seu 
Ta.bu. O quot101ano modus v1vend1 cap1tal1sta. .. 
Antroootac;.1a • P.osor-;:.:10 oo in1m100 sacro. F'ara transforma-lo em 
totem. ~humana aventur·&. ~ tet·r·ena r1nal1dade. ~or~m, s~ as pur·as 
elites ccn5er,¡u1r-am ri;:::.11::ar ,:¡ 3ntrooctC191a carnal. que tra:: em s1 
o ma1s alto sent1do da vida e e~1ta todos os malos 1dent1r1caaos 
por FreL•d. males cater.iu1:.r.as. O Que se da n~o..;,. uma subl1ma;=i:o do 
1nst1nto se.;ual.. t. a 8sca1a t.ermom-:-tr1ca do instinto 
antropor.:.qico. úe c:.rnai, ele se torna eietivo e cr1a a am1=ade. 
Afeit1vo. amor. Especuiatt ... a. c1-=:-nc1a. úesvia-c:.e 
transterese. Chet;iéotT10:; ao a·.ritc.mento. A bat.;a antropof¿,91a 
ag:lomeraca nos oecados d~ c.:itec1smo inveJa usura, 
cal•...:111a. ci=::5d=:s1n~t0. F-='ste do=: ch.:;mada:> povL1S cuitas 
cr1st1dn1:ados. ~ ccnt1·a e1a ~ue estamos ag1nt1a. ~ntrop~fagos. 

Contr·a Anch1e~a cantanao as on:e mil v11·aens oo c~u. na ter1·a 
de lracema - o Pctr1~rca Jo~o hamalno tuncador- de S~o ~a·~lo. 

A noesa indepEnd~nc1a ainda n~o TOl orociamada. F1·ase t1píca 
de D. Jojo \Jl: -l"'leu f1lha. o·-:·e essa co1·oa na tua cabe-;a, antes que 
algum aventure1ro o ta-;:1.l E·.pulsamos a d1na::;t1a. E preciso 
expulsar o es0Lr1to tr·a9ant1no. as or·dena~~es e o 1•ap9 de Maria da 
Fon te. 

Contr•a a 1·~al1aaae scctal • .rest1~a e opt·ess01·a, cadastr·ada 
por Freud -a 1·e.-aJ.1;Jode ;sem comole::os. Sf>m loucura, sem 
p1·ost1tu~~es e sem oen1tenc1~1·1as do mat1·1arcado de F'indarama. 

Ern Flr"2t •. '"t.lne·::i. 
An=- 3 7 .; ~i,., l'eel•.1.tt.·;~:· _,, .. Etsp-:.· S~r-:b ..... h-:=. 
P'=''-''.'!i!'2 -:!'? .-4~!r':'p-::- .. "-::~t-:: .... -:-. 1. m.ct-:- d-:> 19~.:J 
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MA.HI F! EST•)S E'=-T?.l C.'EttT! ST:"S 

AClUAL < 19~2J 

N•Jmero 1 

HOJA DE VAl~GUHRD 1 H 

COl'!FñlMl.DO E;:)HdUEl·H l::d H Dé. l'lr-l.l~l.Jl:.L 11,..;r:Lt:::~ HkCt:. 

llum1nac1onE-S SUbvers1va= de F.en-=-e Uunan. F. r. f"lar1netti, 
Guillermc. d~ lorre~ Lasso de la Vega, ~al.rat fapasseit. etct-::otera 
y a19unas c1·istali~acicn~s íl1a1·~1r1aies. 

E l'llJt:.hH C:i.. L!..Jh...; li ! ¡;.,...LGO 
X HEiHJO Sr-.1' l~H¡..::Ht:.L-::>HI~ 

LHl.HhO •••••• 
T E:.6ClUlUH •••••••• 
O Sé. fhüHib¿ ¡..:¡J,.;R Hr~UNClG5 

h-:rr-:-n~-:.·:b -:1.-, l-:i.j-:,:; l-:is Flo.:-:::; f'IO:.!.'::l.r".':l.l~~ 

:la '!it1:tqm-:s. -:-::rt•..1lo.:-·.-:. ·.-ot1"'~• 7t')l-:o-.;: 

mtentr-:s.-: :¡·..1~ +.-:--:!:; ot 
,.s;fen-:o."'ente -:s.t::ontl-;) 

-::i.tco;;-:nc-::o"T'qr.te o:!trm-:. 

-:-:-"tiJl'T'Fla 

t"TlpOr:llV/'l. ~· 

l'!'i" ··¡:-lo'jor!i"' 

•::ho.rrGtro.lmqnto oxpl':''!i'.ve-: tncor.:t-:-: f'!T'l'!gr-::1·.-::::: gnte• 
-:i-::rro.lo.d::l. ~·..10 <l!ilrt.::!.orilt'.lm'! .:f&:it-1.ctentQ .,. o.-:o,..-:f:--::·:b ¡:-o.ro. 

-:l.af11ri-:l..-rmo do l::= F0-:1.r-::-:1.-:::;; ltli:;r-:.~o'i <io l::; • . .dttm-:..: ¡:t~l:t:;:t.tc~ 

tnlol9-:t~v-=7: M•..iqr~ et lt•.-:1-::l;-:. At~i-= S:in R-::f ,,.,, • 
E::q·Jtno., So Fr-:..,•.I:~ f·.,-:i.r 

I. 11i locur·a no est!.. en ios presupuestos. La verdaa 
acontece n1 Sl•ceoe nunca fuera de nosotros. La v1oa es s·::-lo un 
metooo stn ~ue1·tas que se llueve a intervalos. ~e aaul que 1ns1sta 
en la literatura insuperable en que se prest19ian los tel~fonos y 
cti:,,loqos perfumados que se h1l1,oa11dn al aesqa1re por nilos 
conducto1·es. La verde:id est-=-t1c.a • es tan s·.::lo un estado de emoc1·.::n 
incohercibJe desenr1·ol1aao en un Plano e::trabasal de eou111a1encia 
po-:>t1ca. florece en sus relaciones y coord1naciones, las aue sQlo 
se manifiestan en un sector interno. m:..s emocion.:.nte ..,. mis 
det1n1t1vo que una realidad oesmantetaoa, como pueoe verse 1:n 
fragmentos de una de ant1c1cac1ones poe1n;.t1cas 
nov1lat1tud1nates: Esas hosas l:::.J.~ctr1cas... \ C.os1n-:poJ.1s. f;i•.!m 
34i. t-·ara hacer 1..ina cbra de arte, cama dice f 1erre Hloer·t-81rot. 
es preciso cr·ear y no cop1a.1'. ·r.iosoti·os busc:>.,nos la v":?1•aad en la 
rea.t1da.d pen5ada y r10 en la reeti ida.o aparente • 1:::.n ese inst:ante 
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as1st1mo=> al esoect;.culo de nosotros m.tsmos. Todo deoe ser 
suoer.ac1..,n y equ1valenc1a en nuest,.os ilumina::.1os panoramas a que 
nos c1rcunsc,.1ben los esf-?-ricos cielos actual1stas, pues pienso 
con Epstein ., que no debemos imitar a ia Naturale:::a, stno estudiar 
sus le.tes y comportarnos en et tonoo como el la. 

Il. Toóa t.'""'cn1c'°' ele arte. est.:.. destinada a lieVar una func1cn 
esp1r1 tual en un mo11.entv aeterm1nado. Cuanoo los medios 
e.:pres1on1sta.:;¡ 1nn;.o l tes o insut 1c1entes para tpaduc1r 
nuestras emociones oei-~ona!es. -•Jn1c.a y eiemental t1na.l1dad 
est-=-t1ca.- es ne..::i:;.;;~r·¡o~ y .:sto c:ontr-.:i tod,g !a ruer-;:a estat:1on<H't<.'I 
y at1rmac:1ones 1·o;5taClH:<ras Cle la cr1t1c:.a ot1c1&1. cortar ¡.., 
corriente v desr1ucai- los sw1c:r1s • Una oecnera reurn.;i.t1c:a se ha 
carbon1::.ado, t.ero ne. car· esto t-ie de abandon=i.r el J1..1e90. vQu1-=-n 
s19ue~· 1-tnoi-a e! cut.tlete e>st;. CLor-tdno 1·1a:t-J.:.cob y es 
sensac1onal!s1ma pc;1· J.o ou~ 1·a-:;pQct.3 uout?J. ~er1od1st.i\ 
c1rcunspecto. m1entras bl•tse Cenar~rs. que s1emp1-e est& en el 
plano de .;;upi!1'a~1~11. ,;:in pe1·0et· ei equ.i. t 1br-10, 1ntenc.1onalmente 
equ1vocaoo, i9nor:a :::;1 3.:;•.1ello Q•_i~ tiene sob1·e tas OJOS es ún c::1e.to 
estret.1.adc o una 9ota ae .3C.n.1a al 1ti1croscoo10. 

III. ·'Un autom-::vtl en mov1m1ent;a es m.:.s bello que la Victoria 
de Samotrac:1a • ~ estc:i. ec:Jaict,snte ~ttrmñCt-:'n óe.t "'an9uard1sta 
ttaltdno 1·1é.r1nett1. e::-::ait:daa pot· LLtC1r.i, Buz::1, Cc;,vac1:.h10!1., 
etcstera, vL1::taoo,.90 m1 aoao:;1onam1ento oec1-=1vo por las maqu1na4. 
de escr1b11·. y m1 amor· atus1~1s11no cot· la tJ.teratura de los avlsos 
econcm1cos. Luanta mai,.1or, y mo.s nonaa emocv:-n ne lo9r<'\do v1v1r en 
un recorte de oe1·1--:-d1co c:u·t:Jttrar10 ~ SL.19'<.":!r-ente, que en toJo!O. ¿sos 
or9a.n1 l ler1smos ::.::.eudc-1!.1· 1cos bo0ioones me l~o 1c.os, o ara 
rec1ta1as ae c:hñni;;.i<:<.r-t·o CJ1-a.t1=:: a las :::e'.'"'or1tas. dec.lam.:.1toriamente 
inferidos ante el auc1t:or·10 d1&~un~1vo de nlf:~s TO:¡-t1·ateantes y 
espasm~d1c.as r t;un;1uesE:?s tc::>me1·0~05 Dor st.1~ conc1 . .'b1n~s . .,,, SL.;S caJas 
de caudales. comJo v.o<lJ.ente?ment~ a:r11·m¿:¡, m1 h~rmano esp11·1tua.l 
G1-nllermo de Torre, en su man1t1~sto vc1st.=:i. le~ao ~n la or1mera 
eNolost~n uit1·a1c.d de far1s1ana. ~ ~9to s1n peri-orar todas esas 
poemat1:;:actones · ':>.·:~· entu:;.1c.stn.11ente '-'PiQUllt<J~:;. t:n charlotad.as 
l 1terar1as. en q..,e :.,::-Jo $~ JuStl r1c.:i el c·erli.;?J~ carto11at·10 de 
a19unos l1teratu1·tcedos 

lV. Es neces.'31·10 e·;¿¡,ltar en tod•.;5 lo=- tono:-. estr1óente!¡ de 
nuestro d1ao<:l.sc-n prcp~q::H1a1sta. l¿¡ bell~::.¿¡ act"ua11sta de !as 
maqu1nas. de los P•..ient.e;:; q!mn1c::::3 rect~unenta a: rend1aos soor-e las 
vertientes cor m•JSC\..tlo:: ae c:.a:c.era. el numo oe las "f~brtcas. las 
emoc1or,es cub1st<21s oe tos 41·anoe-s trasatl ~nt1cos con r1umeantes 
chimeneas de roJo y ne4ro. anclaoos norosc0p1camente -h:u1;: 
Hu1dooro- Junto a los mue1 ie:::; etervescentes y corn;,est1one.dos., el 
regtmen 1ndustJ·1c'tl1~ti'i de Li$. y1·ande::; ciuditdes pc.iµ1t.a.11tes, las 



bLuzas CS-~·=-' a.::ules de Lo-;; 001·eros e:~o1os1vo-5 o::!'n esta ho1·a 
emocionante v conmov1d::1.;: t;Oda esta belle::a d¿.t s1ylo t~n 

fuertemente 1ntu1da por Emi l 10 '.Jerhaeren. tan s:Lnce;o1·amente .amada 
por N1coll.s éeauc:>u1n. 'f tan ,J.m.011amente ct1gn1itc.~dc;i ,,, como1•en!11oa 
por todos 1os artistas oe ·,,1an9uard1.:.. Al tn1, los tranv1as h,:,.n 
sido red1m1dos ctei d1ctew10 oe pt·osa1c::os. en Que orest191os~mente 

lo$ hobla ·.ialor1;:ado .1.a oun;1ues!.a ventruda con n1Jas r:.asa:deras poi~ 

tantos ai"ios de 1etar..=w1~mo s1.,.1ces1vo e ttit1·a:n;,;19E-nc1a mE-lanc•:-J.u:::a~ 

ae archivos croncic·;;,1cos. 

v. C.hooin J.a s1l1a e1...,ctr1c.;:.J He aqu.i. uni:L at1rma.::.i.·:·n 
h1g1en1sta y dete1·sot·1a. 'ª los tutJrtstas ~nt1-se1enogr~f1co~. 

p1d1eron en letras ae molde 11?1 as&s1nato dei clc.J"o ae luna, y los 
ultra1stas espd.fiah?S transcrlcen. ¡::::01· ..-o;: de katael C::"nstnos 
Assens. l.i i1qu1dacl·.:-n tle t.:.s hcJas :=:.ecas rectQ1r.ente ¿¡q1tada 
per1-:-d1cos y hoJQS sub·•ers1·.,as. Como e!los. ~s de ur~enc1a 

teler¡r,;..f1ca einp!e.ar un m-:todo ra.d1c.aLtstd y eT1c1ente. Choo1n :l le1 
s1lla ei*ctr·tca~ (M.M.M. t1-ade mtotr•-1 es preparac1·:-n 
mara.vi 1 losa; en ve1ni;;e y cLJatro not'as e:~tenntn-: tcQos tos 9-?r-mc.-nes 
de l.;,. 11te1"atLwa putreto;:icta .v s1.1 t.1so es acwadab1l1s1mo y beno?flc:o. 
Agl tese b1en antes ae usarse. lns1sta. Fecnetuemos n1.1estro i:rtmen 
en el melancollsmo trasnochado de les ·nocturnos y proclarnemos 
• s1ncr•:m1cdmente. la a.r1stocr-ac1a de la oitsol1na. El humo a;:t.u de 
los tubos de esc.aoe. ciu.. huele a mode1·n.1.dao y ¿¡. d1nam1smo. tiene 
equivalentemente, el n11smo valor emoc1on~l que las ven<3.s adorables 
de nuestras co1·reiat1va.s y e;cqu1s1td5 actuaJ1stas. 

VI.Los prov1nc1anos planchan en la car·tera los. boletos del 
tranvía remuu-:.cente. :,En d"':'noe esti el riotel lturb1de-:· Todc.s los 
per1-:-d1cos c:ilspeptJcos se 1nd1~e::.tan con estEweot1p1as de f'lar'!.a 
Cone~a.. interm1tentemtmte desde la c;:.r-~tula • ':'hasta hoy alc::iu1en 
que se atre .. a integralmente ascmbr<ido sobre l:! <:llarma 
arc¡u1tect::n1ca del Teatro f-tac1onal, oel"O no t-i~ h¿,b1do nadie a•.m 
suceotible d~ en1oc1one~ l1m1n~1·es al m~rqen de aquel s1t10 de 
a.utom=vi les, remendado de c.;orteles - ~stupendas y r..-.:tuios 
9eom<e'tr1cos- f1ntas plOlnas. ~Z!ules, ainortllas .. t"Oíd5~ r.n medio 
vaso de gasolLna. nos hemos traqado literalmente l~ c0\ven1da 
JuEtrez, 6(1 c.c>10al los. Me li:ldeo men'tctmente en la prolont;a.c1-:n de 
una elipse lmprev1stC1 olvHianda la estatua de Carlos I\i .. 
Ac:cesor1os de dutom-:=v1 les. t•etacc1cne"=: Haynes, l lc::J.ntas, 
acumuladore:; ':-' dinamos .. chas1s, neum;,,t1ccs. kla::ons~ tiuJlas, 
lubr'1cantes, e¡a.,.ol1n.a. estoy ac;u2voccdo. 11oc:te:.uma de Ort::aba i:s 
la meJor cerve;:a en /·l.;o:nco, fumen ct9drros ael buen lona, s. A •• 
etc.o?tera. etc-=-tera. Un J.adr1llo peroefld1cuiar na na.utr.aqado en 
aquellos andamios esquem;;t1c.os. íodo tiembla. Se ~mpl!.an rn1s 
sensaciones,. La pen•.:lt1ma tac.hada se me viene encima .. 



'JI l. ·(a nada de cre:3c1on1smo, dada.1smo. paro:<1smo, 
e:<pres1on1smo, s1ntet1smo, ima91n1smo, supremat1smo 1 cubismo, 
orf1smo, etcgtera, etc'S'tera, de '· ismos· · m~s o menos teorizados y 
etic1entes. Hagamos una s1ntes1s Quinta-esencial y depuradora de 
todas las tenoenc1as Tlorec1das en el plano m.:...:<1mo de nuestra 
moderna exaltac1~n Iluminada v epatante, no por un falso deseo 
ccnc1l1ator10, -s1ncret1smo- sino por una rigurosa ccnv1ccicn 
est~t1c.a y de ur·genc1a eso1r1tual. No se trata de reunir medios 
Pr1smales. bAstcamente ant1s1m1cos, oara hacerlos fermentar, 
eou1vocae1amente. en vasos de et1oueta trater·nel, tendencias 
ins1 t1camente or·g~nic.Ci.s. de t:.c1 l adaptac1~n rec1croca, que 
resol~1endo tocas ecl:i\C1on~s deJ actua.l oroblema tecn1co, tan 
sinuoso compl ;.cc-ao. 11._un1r-11? nuestro oeseo maravilloso da. 
totaliza,. las emoc1on~s 1nter-101es y suqest1on~s sensortdJ.eos 
forma muJ.t.:i:n1me y ool1.:..or1c.:.. 

Vlll. EJ. nomb1•e no es un mecan15mo ce rel0Jer1a nivelado y 
s1stemat1co. L.a e1noc1...-..:n sincera es un.:l ftn·ma de suprema 
arb1trar1edad y oes.orde-n esoec!..f1co. lodo el munao trata por 
s1ste.n.:a de escolet.;. r·eroJ,:;ment,;.rta. t1 Ja1• sus ideas or·esentando 
sólo aspecto oe ta emoc1·::n. que es or1ginar1a y 
tr1d1mens1onalmente esT"".!t·tca, can p1·ete::tos s1ncer1stas de 
claridad y senc11 Je.: pr1ma.r·1:is dominantes, olvidando que en 
cualquier momento oano1·;.m1co -?sta. se man1t1esta, no na.ca más por 
termines elementales v conscientes. ~ino tamov1~n poi· una fue1•te 
p1"oyecc1•.:in 01nar1a de mo·v1m1~ntos 1nte1·1ores, tarcem=-nte sens11Jle 
al medio e:(terno. per-o en camo10, prodi(41csa.nente ··~activa a las 
propulsiones roto-t1·ansldta1·1as oel pJ~no 1aedl de ver•dad est9t1ca 
que kpol!lna1r-= l 1am·:- t¿, secc1·.:-n ce ür-o. !.Je aqu1 que e::isla 
más a.npl1a 1nte,.ol'etaci-:::.·n las emociones personales 
eJectroJ iza.das en el 00:.1t1 .. o ae Jo-:. nuevos p1•oced1m1entos 
tecntcos, por·que 9stos c1·1st~J1~an un asoecto unAn1me y total1sta 
de la vida. Las 1ceas muchas veces se desc.:.rr1 lan, y nunca son 
continuas y suces1Ja~. sino s1mult~neas e 1nterm1tentes. 
<11. F·rotond auJourd hu1. Lendrors. Cosm-::·poJ.1s. Num. .3.2.J J;.1 un 
m1smo 11en;:o, 010,."-.nJcamente, se r11an y se supet·oonen 
co1nc1d1endo rt<;¡uros:..inente en el v91·t1ce oel instante 
1ntro::pect1vo. 

lX -;..·, la s1nce1·10., .. :J·· _Qu1~n 11a. 1r.que1·1do:' lJn momento, sP.l"iores, 
que hay camti 10 oe car oaries. 1 caos los o.1os se nan anegacio ae 
alum1n10 y aquella se~or1t~ c1stra1d~. se pasea supert1c1~l1nente 

sobre Jos anuncias l.:iter=1es. t-1.:, aqul una C4r.:tfica demostrativa. E.n 
la sala dom.;.sc1ca ~e hac.en los 01.'t!agos 1nterm1tentes y una amiga 
resuelta en el. tec1aao. La crisantema et"':'ctr1ca se aespetaJ.a en 
nieves me,.cur1.:iles. Fel'o no es est.o toco. Los vecinos inct¡¿nsan 
gasolina. En el oer1~01co am~1·1l1ista hav tonterlas min1ste1·1a1es. 



Mis dedos abstra!dos se diluyen en el humo. 'i' ahora, yo orequnto 
¿Quien es mas sincero~· ¿los que no toleramos extra~ias inflLtenc1as 
y nos depuramos v cr1stal1-:.'3mos el tilt1·0 cinesto;?sico de 
nuestra emoc:t<?n persona! L :;ima o todos ec;;os ooder·es · · 
ideocloroticamente oiernetis'tas, CILte s~lo tratan ce con9raciarse 
con la masa amorfa oe un p•Jbiico insLtficiente, dictatori,;1;1 y 
retarda.ria de cretinos oficiosos. academices totof~t>icos y 
esauiroles traficantes y plenarios~ 

X. Cosmopol1ticemonos. Ya no es posible tenerse en cap!.tulos 
convencionales de arte nacional. Las noticias ce e::oenden por 
tele-grato; sacre los r·asca-c1ei.os , esos maravillosos t·asca-cielos 
tan vituperados por• todo el mundo, 11ay nutJes drcmeoar1as. y entre 
sus teJ1dos musculares se conmLteve el asensor el<:.>ctrtco. Piso 
cuarenta y ocho. Lino. dos. t1·es, cuatro. etc<;>tera. demos llegado. 
Y sobre las paralelas del 91nmas10 al aire 11bre. las locomotoras 
se atra9ant;an de l·.11-:-metros. 'idOur·e= que t1u.-nean hactd l~ ausenc1E1.. 
Todo se acerca y se d1stanc1a en el mo1nento ccnmo.,11do. EJ. medio se 
transforma y su intluenc1a lo modifica todo. De las ap1·o::imac1ones 
cultura les y 9en-:-s1ca:;. t 1enden a borr·arse las perr ¡les 'I los 
caracte1•es r-dctales, por- 1ned10 de una laoor• :;elact1·1a e1TI1nente ·; 
r19urosa. m1ent1·as tlc1-ec.e al sol c!e los mer1d1anos actuo.ues, la 
unidad psicol-:-c;pca del siglo. Las 11nicas tronte1·as pasibles en 
arte, son la'=> pl'o¡:nas infranc:iueables de nuestra emoc1-:-n 
marg1nal1sta. 

XI. FtJar las delimitaciones est~t1cas. Hace1• a1·te, ccn 
elementos p1·opios y cong4nitos tecundados en su p1·cp1a ambiente. 
No e1nte9rar valores, sino crearlos totalmente, y as1 mismo, 
destruir todas esas teor-1as equivocadamerite modernas. falsas por 
interpretativas, tal la de1·1vacicn imp1·esionista 
lpost-impresionismo) v desinencias lum1ni:;tas (divisionismo, 
vibracionismo, punt1llismo, etcgteral Hacet· poes!a pura, 
suprimiendo todo elemento e>:t1'aflo y desnaturai izado, 
(descripaci~n, an,.~cdota, pe1·spectiva>. Suprim1r en pintura.. toda. 
sugesti-::n mentaly postizo l1teraturismo. tan aPld.ud1dc por nuestra. 
crl ti ca bura. t= i Jat• del 11n1 toe iones, r.o en ~1 paraleio 
interpretativo de Lessing. sino en un piano de superac1~·n y 
equivalencia~ Un arte nuevo. como afirma heverl:lt• reQuiere una 
sintl..tis nueva; de aqu!. stendo positiva la aserc1~~·n de Bra.Que: el 
pintor piensa en colore:.. deduzco la necesidad de una nueva 
sinta::is colorlst1ca. 

XII. !-Jada de retrospecc1~n. Uada. de ruturi smo. lado el mundo, 
alll., quieta, iluminado mara .... 1llosamente en el v-:-rt1ce estupendo 
del minuto pt·esente• atalayado en el prod1yio de ;;u emoc1sn 
1nconfund1ble y un1ca y sensor1almente electrol1::.:ado en el yo 
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superatista, vertical scb1•e el instante met•idiano, siempr•e el 
mismo, y renovado siempre. Hagamos actualismo. Va Walter Bonrad 
Arensberq, lo e:<alt~ en una estridencia afirmativa ala segurar que 
sus poemas solo v1vir1an seis horas; y amemos nuestro siglo 
insuperado. ¿Wue el p•;bl ice no tiene recursos intelectuales pa.ra 
penetrar el prod19io ce nuestra formidable estet1ca din~mica? Muy 
bien. f.lue se oueae en la porterla que se res1c;,ne al 

vaudev1lle· l~uE-stro e901smo es ya superlatilo'o; nuestra 
conmv1ccion. tnQueti-a.ntable. 

J.111. Me comp.la;:co en oart1c1pa.1· a m1 numer·osa. cl1ente.i.a 
fono9rif1ca de estolistas npotenc1alE-s, crtt1cos desr1·ados y 
biliosos. roldes por cocas 1.;is l.i.3..;¡as lc1.cerantes de la v1eJa 
literatura agoni;:ante y apestada, acaO<?m1cos retardarios y 
esoec!ticamente ootusos. nesc1entes consuetudinarios y toda clase 
de anadro1des e:~ot~r1cos, prod191osamente loqpados nuestro 
clima intelectual 1•1qo1·1sca" apestado, ccn que sequr-amente se 
preparan mis c1~los perspi:cr,1,,os. qui;;, sen oe todo punto inútiles 
sus coJeras me::.quinas v sus oravucond.das ;:ar::.ueletas y r2d1culas, 
pues en m1 integral co11·,11cc1,:·n 1·ad1coJ 1st.;:1 y e:: tremosa, en m1 
aislamiento 1n~~1to , en 91cr1osa 1nt1·ans1genc1a, solo 
encontrar1!.n el hermeti=mc electr-1.:anl:e de mi risa negatar1a 
subvers1sta •. .:,.úu<S- 1·elacl':·n esp1r1tual • qu.;_.. écif1n1dad ideo1.-_.g1cd. , 
puede e;:1st1r entre aquel Sr. aue se ha vestido de frac para lavar 
los platos y la mus1ca a.:: t.:.1·1~ Sat1e~ 

estr1dent1smo, hago una cranscr1pc1·:-n 
estan hecnos de nada, para combatir ld 

t...~n este vocdb lo dorado: 
de lost·otulos dadl, aue 

nao3 or 1c1dl de libros, 
expos1c1ones y teatro . ~s sLntes1s una tuer~a 1·~d1cal opuesta 
contra el conservat1smo ;,oi lCJC'r10 de una co1e:-ct1v1dad anqu1 lnsc:1da. 

XIV Exito a todas 1os poetC's, p1nto1·es y esculto1•es J~venes de 
Mé:,ico, a los que a•m no nan s1ao mateados por· el oro prebendario 
de los sinecurismos 9001ern1stas, a. J.os que a•Jn no se han 
corrompido con los me:.qu1nos eloo105 de la c::rtt1ca. ottc::ial y con 
los aplausos de un p•Jo11co soe;: Y concuµ1scente, d toaas los que 
no han ido a ldmer los piatos en los rest1nes cLu i11ar1os de 
Enr-1que Gan.:""le;: 113.l'tlne.:. pdra ndC!?tº a1·te (JJ can ei est:1l1c1dio 
de sus menstruaciones 1ntelectua.ls-~~ d todos lo-:. ql'.::lnoe::; 5tnc.er·os, 
a los c:iue no se han o~i::ccmpuesto en 1.;os et1orescenc1as lamE:!ntabtes 
y met!ticas de nuestro medio nac1onal1Std con hedo1·es de pulque1·ta. 
y !'escaldos de tr'i tanga. a toda5 C?::.os. ios t:-; • .1 to t>H nw111ore ce la 
vanguard 1 a ac tua Ji s !:d de f•1<?:: l co. pd1·a qu.:.- venyan a bd t 1 l"Se 

nuestro lado en las lucL ter3s t 11 as de la decou..,,ert , e-n donde, 
creo con Lasso de Ja '.,1e~a: c.st:lmos 1eJOS del espi.ritu de la 
bestia. Como Za1·atusc1·a. nos nemas l1b1·ado 02 la pesadez, nos 
hemos sacudido los pl'eJu1c1as. 1'4ue~tra qr·an risa es und ql'a.n r-isa. 
Y aQUL esl;clmos esc1·101endc l~s nui::o11"s taOlds • f'c;ra ter'm1nar pido 



la c.abez.a ae los ru:i.se!1ores escoU!Sttcos QL1e hici.e1·on oe la poesta 
un s1mple cancaneo repson1ano. subtao a los b-3.rrotes de una s1l!a; 
desplumaz~n .despu9s del a9uacero en lo5 corrales ed1l1c10~ del 
domingo our9ues1sta. La t-:-q1ca es un eProt• y ei derecno oe 
1nte9ral1dad una broma monstP"uosa me 1nter·rump.a la tntelscast.1c1da. 
nenq.e üunan. Sal1,1at- faoasse1t., a1 ca.et' de un columpio ha leido 
este anuncio en la oantalla, que su;iue tuera oel eJe, se contempla 
esf-:-,.1camente at-:·n1to. con las manos 1·etor·cida:>~ yo, qlor1osamente 
aislado, me i luin:i.no Ja mar""""' 11 losa incande;;;cenc1...i oe mi.s 
nerv1os el'""'ctricos. 

katael Ca.ns1nos Assens. Ram0n G'.::fhe:?: de la Serna. fiat.::.el Las'5o de 
la Ve9a. Gu1l1ermo de ron· e. Jorge Luis Bort;Jes. Cleot 1 ld~ 
Lu1s1 .. V1cente H.u¡;: Hu1dob1·0. Ge1·.:u·do D1ee¡o. Euyen10 Montes. Pedro 
G~rt1as. Luc!.a S:i.nche= Saorn11. J. Í'\lva.s Faneda.s. Ernesto L.-::pez 
Farra. Juan La~1·ea. Joaquin ce la Escceura. Jos+ de C1r1a y 
tsc:alante. C~s.:.i- A. Carnet. la.se del l/¿¡ndo './1llar. Hdr1ano del 
Valle. Juan Las. 11aur1c10 &acar-1sse. h.ogel io buend1a. Vicente 
Fo.sc:c. Fedro F.a1da. ~nton10 Esp1na. Adol te ~ala=.ar. f'"l1quel Romero 
Mart1nez. C1r1qu1a1n Calt.:111·1~0. hntc;r.10 11. l.ubero. Joaqu!.n E.dwards. 
Pedro l9Jes1ds. Joaqu1n de ?-!roca. Leon Felipe. ~liadora f-uche. 
Prieto hornero. Corre>a Calde1·-:--n. Franr:lSCo Vu;sh1. Hu~c Meo/o. 
eatolom~ Galindez. JL1an l;am~n Jrn1~ne=.. f.:a.m-=:n del !Jalle lncl~n. 
Jos~ Ortega y Gi:.\SCE.et. Alfonso f\e:--es. Jos-=- .Ju¿.n íc.bJada. L1ei;.o t1. 
Rivera. D. Alfare S1aue1ros. Har10 de Zavas. Jos~ D. Frias. Fermln 
ñevueltas. Silvestre hevuelt.;1s. F. E:t.he.¡erria. Atl. J. Torres 
Garc:.ia. h.afael J. barradas. J. SaJvat.¡:,ap¿.isse1t. Jos.;.. Marta ·¡enoy. 
Jean Epste1n. Jean R:i.cnerd &loch. F·1erre Br1.1roe. Mal'te Blanchard. 
Cor-ne.a.u. Farrey. F'ournier .. R1ou. Mme. Ghy Lohem. /·Mr1e Laurenci.n. 
Ouno.::er Se9onzac. Honnet;,aer. Geor~es Aur1c. Ozentant. Alberto 
Gle1zes. F'1erre F.everdv. Juan Grts. N1col~s beaudu1n. W1l l1am 
Speth. Jean Faulhan., Gu1 J lermo Apol l 1nC"11re. Cyp u?n. f1i?·~. 
Jac:cb.Jor9e Clraque. &urvage. t:or1s. lrist T:at'a. Fri?nc1~c::o 

F'tCabia. Jorge f.·1bemont úessa1gne. F..en~ Dunan. Arc:h1pen~:o. 

Soupoult. Bretcn. Pa.ul Elouard. 11arc:el Ouchamp. Frankel. Sernen. 
Er1k Satie. El ie FaurP.. f.·ablo F·1cassa. W.oiJ ter Boni·~d Ar•,;:nsberei. 
Cel1ne Hrnauld. Walter F'.~ch. Bruce. !101•9an F.oussel. Marc: Chagali. 
Herr Ba:ader. t1a;t Ernst .. Chr:i.st1an Schaad.l...1pch1t::. Ort1:: de 
Z1:tral:e. Corre1a de Ar·::i.uJo. J.acobsen. Sr:hl<old. Hd~m r :i.schet·. Mm~. 

F1 :>cher. Fee,. t\roc:i~11. Al t Rol tsen. Jeaune1et. F iet 11ondr1ein. 
lorstenson. 11me. kl il:a Ostrom Gel ine. 6.:.1 to. Weber.. Wuster. 
Kakodika. t.ano1nsky. Ste1·ember·4 ICom. d~ &.A. oe Moscou> 
Mme.Lunacharsl~y. E.rhenbouro. fal1ne. t •. onchalowsY'v. f1achl.off. Mme. 
EksterWlle Monote. 1·1ei.rewna: Lar1cnow. Gond1arow¿\·. óelova. Sontlne. 
Oa11bLer. Doesbur~. Raynal. Zahn. úera:1n. Waiterowua Zur=.1·1uel~len. 
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Jean Cocteau. F·1 erre Albel't l111•ot. Mets1ngcr•. Jean Charlot. 
Haurice f..eynal. F·ieu::. F. l. t-1arinett1. G. P. Lucinni. Paolo 
Buz::1. A. Fala:.zeschi. E.nrique Cavacchioli. Libero Hltomare 
Luciano t-=ol~oT"e .. E. Card1le. G. Carr1.eri. E. Mansella Fontini. 
A.uro d'~lba. l1ai-10 &etuda. H1·mando Ma=.::a f-1. Boccion1. C.D. 
Ca1·ra. G. Seye1·1n1. bal1ll~ P1·atella. Can91ullo. Lo1•1·a. Ma1•1ana. 
bocc1ni.Fessv. 5et1mell1. Ca1·L1. Ocns~. Linat1. Tita hosa. Saint 
Point. bevo1re. Mart1n1. Morett1.. F1.randello. 10;:;:1. E.vela. 
Ardenqo. Sarc1n10. To .. ai.lto. Paubler. Doesbura. broo110. Utr1llo. 
Fabr1. Vatr19nat. Liec.ie. 1~orah &or9es. Savory. Gtmmi. Van Gogh. 
Grunel.,¡ald.Dera1n. Cauconnet. Bouss1noauti. Marquet. Gernez. 
Fooeen. Delaunay. t·.u1·L. Scw1tters. Heynicne. t~lem. Z.1.rner. Gino. 
Ga.lli. Elottai. C1oca.tt~. Geor"qe bellow. G1or-01.o de Ch1.rico •. 
H0Cl1~l1an1. Cantareli.::... Sct1c.::1. e.arena. etc"'!tera. 
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1'4tJmero 2 

lrreYere11tes. af1rmales. convencidos. e:-.1ta11ros l~ JuventLtd 
intelectual del Estado de ~uebla. los no contaminados de 
rei'.Ccionar1smo let::i.r91co. a los no 1dent1t1ca~cs el sentir 
medio colect1vo dei p•Jt:Jl 1c·~ un1s1stemat.1.:.:Ji y ant1·opcmorTo o ara 
Que venc;¡an ñ engrosar la.:; filas tr1unTaHi'S CJel estr1dent1smo .., 
AF l Rl'IEl1üS: 

f·1·1mero: Un orotundo ciesd"='n n¿¡c1a la ranc1alatr1a 1oeol·:i91ca de 
algunos valores tunc1anales. encend1oos puc;,na=mi;nte od10 
can!bal pa1·a todas las 1nou1etud~s y todos les de~eos 1·eno,aoo1·es 
que conmue~en la hc1·a 1nsu1·t·ecc1cnal de 11uest1·a ~1aa mecantst1ca. 

Se9undo: La pcs1b1l1tli:'d de 1.tn ~f t-e n•.1e1,10, J1.1·o1en11 entus1astd 
pd l p l tdn t~. es t.ruc tur·al 1.: ~do no·.· 1 d 11nens l one ! .nen te. supe1·pon 1 r-!ndo 
nuest1·a. recia inquietud esp11·1tual. al esfuer=o recwes1vo oe los 
man1com1os coordinados, con reylamentos pol1c1¿:¡ccs. 1mpa1•tac1ones 
par1sn:.nses de reclamo~,. pianos eje mar1ubr10 en el crep•Jsculo. 

'Tercero: La e::altac1:·n del tem¿,,t1srno Sll(jetente de l.:ts m:.qu1nas, 
las e;:plas1or1es ob1·e1·11es aue est1·e1lan 1os esp~JOS de los dlas 
suove1·t1dos. V11,111· ~mac1analmente. faip1tar· la h~l1ce del 
t1empo. Pane1·se en m~r·cha nac1a ei futu1·0. 

Cuarto: Ld Just&r1cac1~n de una neces1daC esp11·1tua1~ 

contemcór;inea. l.jue ia poes!.a sea ooesta oe ve1·dad. no baoosadas , 
como las que eser lte babr iel 1 to =i=-.riche;: Guerrero. ca1·amelc 
esp1r1tual de: ch1qu1liacas en[jomadas. t..ue la p1ntur¿¡ sea tamb1-:on 1 

pintura de verdao CGn una S'.)ild.:i concepc1-:·n del · .. al·~men. La 
poes1a, una e;:pl1cac1cn suces11,1a de 1en-:-menos 1de.:..l·.:-91cas po1-
med10 de 1m~oenes eou1valent1stas 01·quest1·aJ~ente 

s1stema.t1=.adas. La pintura. e::pl1cac1-:-n de un ten-:-meno est1t1co, 
tr\d1mens1onat, redactddo en oos latttuoes por pianos c.olor~st1cos 
dominantes. 

CH6LJE:!•IUI !:JS: f r l mero: E.n la es tatua Ce l G1 al. Z.a1· ayc;:a • bra vL1c ·:-n 
1nsolente dE =.ar=ueta, W1ll1am Gunc~n dei · ·111m· 
internevc•ont;;ta del :.-nperto, er:•:i::'lr~maao sotr<=.> el oede~ta~ de la 
1~noranc1a CG!ect1,,.¿:¡. Horrar a los lrlGJCS popu1ai-i:;:.s. Gd10 lo:; 
panereq1sta5 s1st:em3t1cos. ts nec~'3='1"1o der.r:'nde1· nuestr¿¡, Ju·.1entua 
Que nan en1'ermado los mero! 1cos e::e9t st1cos cor, nomb1·3.m1enta 
ot1c1a1 r:le catedrlt1co!::r. 

be1;.Nndo: t::.n don ~e i 1pe i-ter 1 ael Cast1l la. 1on-:-9rato 
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interoretat1vo del h1::;ter1smo prima.·1eral tergiversado. que hace 
ca.trina:.. pulque con cen1;:as de latines para embriagar a sus musas 
rezanaeras. en don J·lanu~lo Rivadeneyra y Pala.c10. momia 
presupuest1va de 21; rea.les oiarios. en aon Jos.:;c> M1gL1el Sarmiento, 
recitador de ot1cio en tooa clase cJe pi-oxenet1smos Tamiliares en 
que la p1·1mavera y el ·"Ja=: band· · se sanqolotean en los espeJos, 
y en al¡;,unos estano1.•1lleros l1t~r·ar1os, como don Delt1no C. 11oreno 
y don Enrique G-:ime;: He-ro. 

Tercero: En nue-;;t1·0 c.:iinoclt1·1ota Hlton::;a .-..111. el Gdona da los 
tenderos usurarios. l!.O Sam de los tntelec:tua1es de alpargata, 
salud de los enfermos. consuelo oe los afl191oos, rosa mist1ca, 
vaso esp1r1tuc..l oe o::l8CCl~n, ¿.9ente vtaJero de camoter1a de 
Santa Clar·a; la gr·an ch~ch~r-al 

FF\0CLrll1HfJC..U: Lü1no •Jntca verdad, l~ verddd estr1dent1sl;a. 
Defender el estr1oer-rt1smo es detender nuestra verguenza 
1ntelectuc3l. A los que no e~t-?n con nosotros se los comerán los 
zop1lot~s. Ei est1•1dert1smo es el a1mac~n de donde se surte todo 
el mundo. Ser· estr\Cent1sta es :;er· hombre. !:·:-lo los eunucos no 
estar.ln con nosotro::>. Hp¿.ogar-emos ¿J. :;al de sombt·era;:,_;,. f"ELIZ 
AflO lfüE'JO 

L'.,.' 1 ·JH 1:.L 11GLt:. UC::. GUAJúLUl E t 
f-'uebla. C:nero lo. de 1923. 

11anuel l'laoles f'.wce, be1·m!.<n List Hl":.!Ubtde, Sdlvcicror Gdll.;\t'oo. 11.N. 
Lira, Mendo::a, S.:.i'°';:.ar, f"lo11n'"'• s1.;iuen aosc1e:-ntas 1 trm.:.s. 



l'4•1mero 3 

A horcaJadas de este ca1·cel enc.:.br1 tado de la Bufa. t1l-:-n de oro 
para el 9amcus1n1smo de Lepe.: 'JeJa.r"de, lancemos este q1•ito 1~· 

estr1e1ente y suovers1vo. 

l11UE.hH LH f't::HCC.ll.Jl,,j IIJTELl:::.t:.TUhL 
Y f•iOl1 I F l CHDH I 

Hno1·a que la 1"evoluc1~n suc1al ha l leqado a. tod3s las 
conc1enc1as, es necesario p1·oc1amar como verdad pr1mor•d1al la 
verdad estr1dent;ista: ·uetender al f=Str1aent1smo detendef· 
nuestra ver~ue~=a intelectual· 

!T·=:),.• -:;·~-=- r~-::-:- 1 ,,..:-::'5- -=:.~:t-:-:: e•_ r.-:-:=nd·..z!:.· -a·'!:' l-:.os ~i.J-:-!-~::-:s 
5-:ilo los esp~t·ttus acad~m¡co::; s1yuen conrecc1cnc111do su;; OLL...:.S 

FDDRIDAS con mate1·1ales manidos. 

Todo arte, car~ set•lo de ve1·dad. deoe t•ecc~e1· la 91·~f1ca 

e:moc1onal del memento presente. Le aqu! QUe e::altemos ei temat1s.no 
suget'ente de las .n:quinas. 1140 nay aue oiv1d31·lo. UU ..:.LHuf·lú'JlL El~ 

CAfiREH:.hA ES 11HS &ELLG yUE. LH VlClühlrt UE SH1'1U!r.HC.1H ante Ja 
9lc.r1osa cru= de un ae:o1·op1ano. los o¿gasos tienen que oe=-cender 
ver9onzantes a los oesebt·es burocr.!!t1cos. 

La v1da mult;..n1me y pa1'0;:1st.:o de ia:; U1·ces • lci:; e::¡:¡ics1anes 
obrer1 les que ret le Jan las espeJos de Jos d! as 1nvert1dos no se 
compa91nan con los c¡aros de lLma. · ichop.!.n la sil.J.a 
elo;.ctr1cal Ante todo ha;.- que del 1near e.:. cd111µ0 de ld.s 
especula.c1ones est-:cot1ce1s. C,UE LH f-·lNIUt--\H bt:.rl t:,.,o,,fLi~rlt.lrJll GE. u1~ 

FE-.N0/'1El~O TFdUIMC:;·JSiGNHL hECht_; l"HGU E..i~ DOS LHi i iWüE~ Fúh i-=LH1lGS 
COLGF-.15 í lC.CS GUl'lll·tí"11i 1 E:.S. 

La poesta. 1 pc.es~a de ,·erda.a, sin descr1pc1or.es, an":-cdotas 
perspectivas, <;;>sto e:. poes!a pura. suces1·::n Cle im.::i.genes 
equivalentes, 01·qL1estraimente s1stemat1:aaas que sugieran 
fencmenos tdeolég1cos de estados emot1vos. 

Nada de ret1"ospecc1--:-n. nd.da de futur1smo. ·1aao el mundo a.il! 
quieto, 11.um1nado marav1lJ.osa.mente en el v~rt1ce estupendo del 
minuto presente. 

En pleno reinado de la lnte1·nac1orial cur•s1 le~antar las 
mural loas chinas del nacionalismo rastacuero. pero 
aut~ctoncs. tecundaaos en su prooto amoi~nte. hay 
arte puro que tienda siempre un plano ae 
abstra.cc1on1smo. 

elementos 
oue Chl::.r1R 
st.1perac1·:-n y 



Juan 6al 1, al e:cpri.mir el Jugo del mundo con sus Cinco 
Continentes manifiesta como rasgos predominantes de postguerra, la 
E.nergla y la l:londad y apostrofa a los Jovenes poetas del mundo 
para QUe las cantes y añade {Y nada de sentimentalismos, evitar la 
ruin1dad de todas la:i tr1\/1ai idades. üescubrir la vida cotidiana y 
regeneradora.) <.he aQul vuestra tarea} 

Zacatecas a 12 de julio de 1925. 
Salvador C:iallardo. Gu1 l Lermo Ruo10, Adolto Avi la S.!i.nchez, 
Aideguldo 11art1ne=· 

Los evane¡elios del estr1dent1smo en los que fue inspirado este 
man1f1esto son; 
AClUAL.. NUl1Ck0 1. HoJa de Vanquard1.i. Comprimido E.str1dent1sta de 
Manuel Maples Hrce. 

Manif1esto l:..strident1sta foesta. Enero lo. de 1923. t1rmado por 
Manuel Maples Arce, Germ~n L1st Hr;:ub1de, Salvador Gal lardo. 

El E.str1dent1smo. La leorta Abstraccionista de · 'Arqueles 
Vela'· lrr-'2dL(l.dcr U•.Jmer-o :.::.:. M":'.11co. üctubre de 192"!.. 

Hoy rev1:;ta ce YC1nci1...1aro1a provector de nueva esto:>t1ca muy 
pronto aparecer!1.. b•Jsquela. 
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l~•Jmero 4 
EL GO&E.M.NAOOR OBSEi.JUlAF.H $ lt.11.10. (h) H CADA DELEGADO 

LEA USTED .... 
4 NOS HE1105 LEVANTAUO C:l·J AF.11HS COIJl"f\A t:.L AGUHCHli;LlSl10 Ll TEkHRlO 
Ell l'IEXICO, 

• CHUi;4ASCü E5Tti.IDE}ffl51A 
IChop1n a la Silla ~lectr·icaJ 

El Grupo Estr1dent1sta del 111 Conc;ireso Nac:1onal de 
Estudiantes e;age de la H. Asamblea un voto de s1mpat1a y de 
adhes1en al mov1m1ento estet1co revoluc1onar10 de f'l9;:1co. 

D1e90 f1arla Rivera, 11anuel 11apies Arce. Jean Charlot, Jase Juan 
Tablada, Fermln kevueltas, Germ3.n L1st Arzub1de, Rafael Lepe.:::, 
Arc{Ue1es Vela, Carlos Ch~ve:: ha.mire::, Ram-:-n filva, Salvador 
Gal lardo, hodrlouez Lo::ano, Jase Llemente üro::co... etc-?tera, 
etcétera. -
H. ASAMEILEfi: 

CUl>.lSEGUEIHES con la tesis su:.tentada er, la Ueclaraci•)n de 
principios de la Juventud que acaba de lan;:.ar desde esta heroica 
el 111 Congreso 1\lacio11al de l:::;tud1antes, afirmamos colosalmente el 
el ideal que la v1vit1ca no puede ser me:::qu1no n1 apiastado, 
porque es, en el fondo, qeneroso, tecundo, 1nteqra1. llJlEGn:AL 

La ,1uventud , que por det1n1ci·::n es inquietud renovadora, Jamás 
se ha detenido ante el clt•cuJo esti-echo y angustioso de la.s ioeas 
avaras y unid1mens1onaies, p1·ocla.nando yloriosamente la ver·oad de 
todos los 1deaies que conducen nacia la renovaci~n absoluta. 

La Juventud me;;1cana una inquietud perpetua, anhelo 
919ante de renovac1~n. f..enovacicn social, pol1tica, est~tica ••• 
REilOVAClON. CCl-lSlf.;UC"t lVA 

La realización armcnica y conJunta de la recia ideolo9ta de 
esta -::-poca convulsiva para futuro inmediato en el pa1s , 
construir.á necesariamente un factor c1.clope para el 
desenvolvimiento de la nueva civ1lizaci~n humana. 

Las anteriores cons1derai::iones, que ampliaremos despu-!>s 
verbalmente, nos mueven a pedir a la H. Asamblea con dispensa de 
t1·am1tes, el siguiente voto de s1mpat1a; 

'•.::t lll 1:onr9T''?'FO Nacton-:.:l de E:tudtar.tes. '?1"'. ncmt>r<? de la 
J'..t'.''!?nt•Jd est•.i::!t,;:'"!ttl rn'!?:-:•.i::-:::.n-:::, ha-=e present'!? S'J s-tm.pc!t-::. h-:z::t-:t el 
rr..cvtmtento estettc:::i- r'!?'Joluctor~t.o de Nt:-:·n::0 y le -?r:.,_•ta por 
ccind,.icto del ePJpo estrtden.t tst-:z del con_ereso, s-:zludo 
est tm.ula.nte y ccrdtal. •' 

Protestamos lo necesario. 

C. Victo1•1a~ lamps. enero ¿7 de 1920. 
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M19uel Aqu1ll-::-n Gu=m;,.n. Delegado nor la Escuela de Derecho, 
Jalapa, 1Je-r. Hudino1·0 Gut1<?rr-ez. Delegado oor la E. Preparatoria de 
Veracru;:, \/er. Hngel CdrvaJal. Delegado F. N. de Jurisprudencia. 
Al"tredo Saucet10, Uelec,C'do de la E. l·~ac1onal de Maestros. José 
Zaoata. üelet;iado par ia E.scL1ela de Le.'r'es de Morelos. Antonio Helú, 
úeiec;.iado ~t·aternal. D1:::tr1to Fede1·a1. 

Pablo Mo1·eno bal&n. ~n~on10 Gon;:~1e;: Mora, J.M. de los Reyes, 
Virgi 110 Dom!.naue:::. Ernesto Co1·t1na Gut1errez. Luis Sandi Meneses, 
Ov1d10 R. Ocarnpc, 1Jele9,;i.oos 001· el D1st1·1 to Fede1•a1. Gre9or10 
Contreras, Fern~ndo hui=., Hltonso t-a.:. Faolo Bul'quete, Oeleqados 
oor el estado de Ch1~pas. J. M19uel c~~bllos. ~elegado po1· Colima. 
Ma. Marttne;: ~1Q3, Lu1~ H~r·t~~e= ~10~. Dele9aoos por· GuanaJuato. 
S. Navar·ro Hceves. U. F101·es u., Lieieüddos por Jc.li::co. Mnt.on10 F. 
f\eve~ • ...,loerto D. r~c..1·e=-. F.:;.tr1c1.:J S"°ncne=. Delegado"'> por San Luis 
Petos.:.. 5. 1:-.;;n·~n í.:.v~res, Le1e9¿.do por Le-::n, t.:Jt.o. i.Janato M1randñ 1 

Luis F. bust.~mante. t"">.t1·edo ~c.ucedc.. üelegddos E.scL1eia Nacional de 
Maestros. ro1•f1r10 Gon.::t1Ec-::. rlores. H. Pico G., De!eQado,s, por 
Chuhuahua. J.C. Tr·e~tno. F~l l.: ~eQov1a. Dele~Pdos poi· Nuevo LPOn. 
J. Gr·ahdlfl Gurr·1 a, .... J tonso 1 At'.::1Ce1-1¿¡. lieleqddos 001· 1 doasco. 1-1. 
Perera C.ast1llo. Uele9aao por- Lc:lmpecn~. HltPedo L. Brisetio. Etra!.n 
Escam1lla. Lelegacos: 001· H1drtJgo~ t.rnesto Carp1. Fernando Magro, 
Delegados por wa. .. ~c.=... H.e!.o-11-a':. ·.=-.ide::. M. H=i::<9u11-r-e, Jos-:- FdrLas 
V •• ú21eDa.dos poi· L·.:.~hu1 • .:-. Jos:--? F. h.omo, DeleaacJo por 
Hguasca11entes. Julio L1·t;1:: ,.:.., •• F·c.un·:,r·, 1·1aldon.:odo, úele9adas por el 
Estado de 1·1.-;.::1co. roerne<b<;o ballesteros. f...am·.:·11 IJ. bdrc1a. Dele9ados 
por Wuer~t:::i.1·0. Citt"!C'S L.a~te>r:-:::-aa ua1·~:,n, lJelec.i~ao Por Duranqo. 
Ange11na bar=a. M. ba1·::c. Leat. bon=~lo Mercado. ~. 11anc1lla G~mez 1 
Uelec,aaos 001• famau11Gcs. bu:t.:...vo hov11·csc., L. Escudera. l.relec..ado•,;. 
por .Fuecld. Carlos .·1ii:11:-11 r·h::r·c=:1d•.:>. l. 11endo.::a t-~11•da 1 l::. 
Arrequ¡ n. úe 1egC1Clo= 001· 1·11 cnoc-c:,r,. _ 1quen m:...s t t 1·mas. 

Fa/"a hacer es1.;a ~uoest:1,.:n 

nos hemos rur1oaac <::n 
lhhHGihCLUíi ltlHlJ~'-'l'\HL 

Es probable que ia suoet·est:andar1::.ac1:-n de los sistemas. sea 
para Ud. un icJeal sup1·emat1<::::>ta. Ud. es un hombre e;:traoi-d1nario. 
¿Sabe usted· he ~o::;u: el c;:;ent.;1do esoect~cu1ar de una teor1ñ 
nov1s1ma. Ua. es un s1..1overc1onal tst:a espectftco. f'era Ud. no se 
entiende a Sl mismo: r¡u1Zl ~s ust'O>d toch~vl~ uri tmb<?ctl; Ud. tiene 
talento. Hho1·a se Ma e·:trav1ddo Uel. en ios pasillos vaclos de su 
i.maginac1·-'n. '(Ud. tiene miedo de sL mismo. Usted se equivoca la 
salida y no pued~ encontr·a1·~e. ~etect1\e. F~ntomas lo clLd Ud. 
para el 1-totel ke9¡;,. ·,1c11·01.otT 91:·.nduJ.a<:. de y el 
est1·1cent1sn10 i1a tn•ent~a~ Ja t8t"nlo~J. ~e1·0 usted no ent1~r1oe una 
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pal abr.;.. 
loca est.o Que tanto lé:- 1nc.::.moo~ 10 ='Prt?11':l1.nos ustel.J 

inversamente-eOLtld1stanc1a-1óec-0109~a. _Lomprende usted·' For 
sistemas cont1·ar1os, por canven1enc13 e'="P'=Cu1at1va e::olos1ones 
al maq11es10 a etc0 tera. va.lüres ~r·est1¡;¡1osos. Nos ¿,ti1·me.11ios 
nov1anou1armente i1·rad1~1e;, a tooa ~ontrast~c1~n equ1valente rai~ 

cuadrada de J.a evace-1·ebrac.1-:•n de J.os laborato1'1os econ-:-m1c.os menos 
el p1·1nc1p10 oe brel1am. a11d~m1aJe 1ntr•ao0Jet1vo ld r~1a9a 

internacional ue los motores. lrt ad1oscop1i<t. La c1uo.:.o est:i. llena 
de 1nsta.iac1ones de dlndmos. de enoranc..Jes y c.:.bles. Y las 
tachadas pat•iantes g1·1tan desdT01·adan1ente su~ coiot·es cn1llones de 
una a c.tra acera. La cervecerta Mocte=uma v Buen Tona. 
hefac:c1ones Ford. Hsp1rina Ba,..et· v.=::.. i..ani;do1·d Cinem~ ·_1 p los 
adioses se hacen a ia vete1.. 

Ust2d e~t~ ~u~1-amara~111~dc, cer-o nasot1·cs 1deGl·:91camente. 
conclu~mos s1e1riore en nue~ti-o plano e.:t1·.:1 ... er·sc:il ae equ1valenc1~: 

sLntes1s e;~pc.si.c1onal de e::ot e-s1·-.. n. emot1v1dao v ::u9Brenc1a, 
relac1cn y coard1nac1,._·n 1ntrc:oobJet1v21 lteor:a abst1~ac:c:1on1st.:.. 

Sistema tundamentali e;:pos1c1-::n trao:.iment<1~·1a. tern:.e.t1ca. 
Esquemat1::ac1on al9ebr.:..1c:a. Je;.== bana, oetr-:-ieo, l1L112va 't'a1·1.. La 
ciudad toda c:h1soorrotea palar1::ada las an"tenas 
rad1otelefon1c:as de una estac:t~n 1nve1•as1m1l. 
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