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ADVERTEN C 1 A 

El presente trabajo intenta ser un esbozo de un punto poco- 

estudiado de nuestra histo.fia literaria: la literatura de compro- 

miso social ea los arios treinta . 

La estructura de la investi acijn corista de dos capítulos. .111.111 

La primera parte ubica hist6rica e ideolóicamente el fenómeno de 

estudio. En la seGunea parte el lector encontrará el estudio espe 

cinco de la revista Crisol que, a 5u vez, fue subdividido en: en 

torno ideológico, posición política y posición estética. Finalmen 

te, se incluye un apéndice que ilustra el pensamiento de Crisol - 

puesto que es material de dificil acceso incluso en las hemerote-

cas. Los textos que forman esteapendice están divididos en• dos •- , 

secciones: la primera transcribe siete ensayos y la segunda, ca.- 

torce poesías. 

Dentro de los ensayos aParece ."Crisis permanente de las le-- 

tras mexicanas" de Agustín Aragon Leiva que es uno de los articu- 
, 

los uue marcaron la pauta pai:a la revaloración de la literatura 

mexicana d....sd.e el punto de vista de Crisol. Así mismo, los tex 

tos: "Los escritores y l revulucijn" de jose 1,1aria IJenitez, "Ar-

te y lucha s _al" y "Arte lírico y arte social" de Carlos Gutij- 

rrez Cruz ii,litA¿cJ.n el c ino estjtíco del 	Se Lncluyeli dos - 

artículos' ct:v(:) conteidc,  es Llas cspecífi - :: "La funcij2 social de 

la cinemato,-, rafiat de /;:.,,Lin Ara, 	1-elva y "La nueva piast:tea 

la revolucil.n" de J. de Jesils Ibarra; estos laateriales que respon 

den a la inuietud de proJucir {!1 Lodos los ílnftitos de la crea 

ción arte de compromiso. 

/MI 
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Adems de estos ensayos se anexa, por últino, una entrevis-- 

e 

ta de Marta Vergara "Media hora con lienri Barbusse" en la que Se—

perciben los nexos europeos que mantuvo Crisol. 

La seccijn que hace referencia a las poesías lleva un orden 

tematico que responde a las inclinaciones de estos escritores. Al 

principio se encuentran tres textos que aluden a la revolucija y 

dos que ilustran las preferencias de personajes literarios e bis-

toricos. En este mismo orden se anexaron unas poesias en que se — 

apoya el proceso de revolución de Espafia y Nicaragua. Por ultimo, 

se añadieron poesías cuyo tema f3ira en torno al indio, al campes! 

no, al obrero, a la soldadera y al pescador, representantes todas 

de las clases explotadas, con quien los escritores de Crisol se — 

sienten identificados y a quienes buscan que su arte responda. 

• 
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1.- UBICACION HISTORICA 	IDEOLCGIOA. 

Al revisar los estudios literarios existentes sobre nuestra li 

teratura nos enfrentamos con dos serias deficiencias que aun no ha. 

resuelto la crítica literaria. 

El primer problema gira en torno al método: la mayor parte de- 

los 	estudios literarios existentes han sido abordados desde una diem •ffidiG 

perspectiva idealista. Esta concibe la creación desvinculada de un-

determinado :.:omento sLciopolitico, contribuye, por tanto, a dar una 

visi6n,  parcial de los problemas literarios. 

El segundo problema radica en la ause.icia de estudios valorati 

vos de nuestra literatura. Sobre todo, se hace patente en los mamen 

tos claves y mas combativos en que surgen discusiones sobre cómo o-

rientar la cultura mexicana. Uno de esos períodos puco abordados, -® 

objeto de este estudio, es la literatura surgida en los años trein-

ta . Literatura que aparece en una serie de publicaciones periódi- 

cas 	y que se significa, fundamentalmente, en la revista Crisol 4110.• .1•111 111•00/ 

(1929-1938). 

Los escritores aglutinados en estas publicaciones se plantean-

impulsar un e jercicio comprometido de las letras. Compromiso que — 

les lleva e: el momento reas radical a proponer una orientación so—

cialista y revolucionazia de la literatura. Lista problemática artís 

tica nos remite, para su explicación, al panorana político de los - 

aiios treinta en Mexico. De aquí que el primer paso de este estudio 

sea el deslindar el proceso de la Revoli.!ción Mexlcana con objeto de 

vincularlo a las raíces de Crisol cuyos orlenes se rewintan a una-

de las vacciones en lucha que suren e.1 este proceso. 



La burguesía, al inicio del siglo XX en México, ya controlaba-

las riendas del Estado y los renglones principales de la producción; 

su proyecto político, pues, era favorecer el desarrollo del capita-

lismo en México. Proyecto que no era nuevo; lo nuevo era la forma - 

en que este se iba a implementar. 

Al iniciarse el siglo XX, por tanto, encontrarnos en México en-

frentados a dos sectores de la burguesía. Uno estaba representado 

por Porfirio Díaz; el otro, por Francisco I. Madero. 

La burguesía representada por Díaz se plantee: para lograr el 

desarrollo del capitalismo en México estimular la inversión extran-

jera; de ahí que estimulara, sobre todo, al imperialismo norteameri 

cano con objeto de fortalecer una burguesía mexicana. 

Este proyecto no sólo suscitó discrepancias políticas con 	

,
una- 

parte de la burguesía mexicana; también, por su naturaleza, empezo-

a ser cuestionado por parte de otras clases sociales. 

El otro sector de la burguesía mexicana, aglutinado por Made-

ro, representaba los intereses de la burguesía nacional. Su progra-

ma se caracterizó por proponer una acumulación autónoma, adems de-

un jobierno democrático y legal. Esto tíltimo con el fin de eliminar 

la vía revolucionaria, pues podía acelerar el critico panorama del - 

país. Madero, por tanto, nunca se planteó un cambio social en la 1; a, 

ción sino un cambio de gabinete lo cual logró al incluir la probie- 

a mtica agraria en su plataforma política con el fin de atraer a una 

parte de las masas campesinas. Con este apoyo los maderistas pronto 

llegaron al poder. Su calda, sin embargo, se debe a dos razones: la 

primera, el fortalecimiento del ala reaccionaria representada por - 



Victoriano Huerta; la segunda, el descontento de la clase campesi—

na, que continuaba exigiendo su demanda de repartición de tierras.-

Elemento, este último, que habla sido una de las causas fundamenta- 

les 	del estallido de la revolución y que, como afirma Gilly, ni 1.11.01 ••••• • MI» 

Díaz ni Madero ni. Huerta habían sido capaces de resolver: 

"La revolución campesina de México se inició - 

empíricamente, sin programa ni teoría previos. El -- 
primer objetivo campesino, al generalizarse la lucha 

en todo el país, era la recuperación de las tierras-

de los ejidos. Es decir, la lucha se presentaba como 

una continuación natural de la que venían llevando - 

desde mucho tiempo atrás amparauos en la legalidad 

de sus títulos" (1). 

Durante esta epoca dentro de la clase campesina existía una di. 

.versificación debido a la variedad de las relaciones de producción. 

No obstante, esto no fue obstáculo para que se sintieran identifiáa 

dos y se radicalizaran. Producto de este proceso fue la corriente -

democrática del zapatismo, que se distinguió por una serie de avan-

ces que anota Gilly al hablar de la revolucion: 

"el aparato del poder burues fue destruido 

por los camesinos en armas desde antes de tomar la-

ciudad de México. Fueron suprimiendo el ejército y 

la policía burguesas, los funcionarios y el goberna-
dor burgueses" (2). 

Sin embargo, la demanda fundamental de los campesinos 

, 	11 	;; 11-7(,.;*, ,wcolp zsz,;1 iwymItv,rzobottlIze41:17.3r01"401 	11":~11P:4-44...lyirtni 1111r,  2.::r?7;• nr,  7,1z-zym • • ”19",012',Y1.",!""Vz.,1:",:r:x•iYITIr— 
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sin solución debido a que las condiciones histéricas no les permi--

tierun brincar loS marcos de una lucha regionalista, a _la incipien-

te clase obrera, a la ausencia de una vanguardia reve,lucionaria y - 

por supu:sto, al continuo apoyo que el imperialismo ofreció a la 

reacción. 

La otra corriente calapesina fue la que di rigió Villa y cuyos--

ori::enes se remontan al movimlenlo maderHsta. a alianza de Villa - 

, 
con Zapata obligó a Venustiano Carranza a tomar una solución drasti 

ca con respecto al cw,,esinado. Linea que mantuvo una concepción po 

lltica, que se basó en la creación de un Estado liberal que hiciera 

concesiones a algunos sectores, exceptuanto demandas obreras y cam-

pesinas. Por esta razón la pequena buruesia ra ical, integrada por 

elementos como Mtlgica y Felipe Angeles, optaron por separan,e del - 

carrancismo. La finalidad fue formar su propio equipo e impulsar 

una politica de c...)ncesión a las masas que tendría su momento culmi-

nante ea el periodo Cardenista. 

Si en elrcampo politico la peqella burguesl u 	a se perfilaba como 

una tendencia radical, en el plano ideolé6ico hizo lo riismu. No obs 

tante, la ideolo;ia de esta clase toldó cos caminos d2sL.e sus ini ••••• .11141. 

cius. La primera orientación se remonta. a la época de la Independen 

cia, para manifestarse después en el oraau  Re;reneracion - momento- 

en que la pequeña bur uesia se acerca al anarquismo - hasta llegar-

a la posición liberal que mantuvieron ea la redacción de la Consti-

tución de 1917. 

La otra orientación ideoló:;ica de curte pequeño bnri;ués fue di 

rigida por blaz Soto y Gama y Pérez 1.':.‘ylor y que fue enriquecida ••••• 41.111.1 



1 

I11 
1 
1 
1 
1 

:4 
1 

1 
1 
1 

con algunos miembros que influyeron en la Constitucion de 1917; tu-

vo su punto culminante cuando comenzó a simpatizar con el socialis-

mo entendido éste como sinnimo de democracia. La simpatía con que- 

fue vista la revolución rusa de octubre de 1917 se debe, 	la ba-- 

se, a que la pequeHa burguesía sintió que habla si o un suceso seme 

jarite al de 1910 en México. FinalL.entc, el proceso de proletariza—

ción en que estaban .involucrados una parte de estos escritores con- 

tribuyó a que elaboraran su propia icicolog 	de la que es testimo— 

nio Crisol.  La que empezu a ser _absorbida durante el régimen de --- 

Obregon quien represento a otro sector pequeño burgués que se limi-• 
• 

t6 a criticar el incumplimiento de las normas de la democracia. En-

este proceso contaron con el apoyo de punticos, como José Vasconce 

los, que con el tiempo ejercieron eran influencia en el pais. Uno - 

de los objetivos del obregonishio fue desarrollar una nueva burgue— 

, sia. apunto que 106r0 a tiaves de concesiones a las masas, controlan 

dolas por medio de organizaciones sinuic_les burucratizauas; impul-

sando, pa:alelamenl ,  enfrentamientus cont-.1- a el imperialismo con el 

apoyo del pueblo. 

Con respecto a la poli tica. agraria, Obregjn se restringió a im 

pulsar la pequeña prol dedau con el fin de desarroltar una clase de-

campesinos acomouaos. Los únicos sectores que este gobierno 110 pu-

do controlar fueron la Iglesia y la. bur e..1a que. lograron eliminar 

a Obre¿;on, pues no simpatiaban cun la puntica de concesin a la 

masas _ 

con es Le L;olpe queL.ú tambalea,ILe la pegue ila burgL si a propi—

ciando que dalles asuiiiera el poder Col] CL viejo proy'cto de euifi- 
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car un capitalismo nacional. PlaUiforma que hizo evidente la contra- :Hl' 

dicci,Sn de 1,.1.5 relaciones entre la clase en el poder y las demás •• 

clases sociales. 

Para impulsar su proyecto social, Calles 	i -:::zo por Llanarse a - 

los campesih,s, lo cual lor6, relativa .ente, al repartir =,-an canti 

dad de tierras, sin transformar el sistea latifunista. Política --

que produjo el surgimiento de un auiv ,  tí.io de campesinos. En rela—

ción a la clase obrera, ei ¿oU.ierno, adelils de crear un mercado inte 

rior, sujeto al proletariado a la politica de la bur,juesia posrevolu 

cionaria. AS i se encontraba el paJorama político en 1929, momento en 

que Portes Gil se convic.'rte en el contiauaor de la linea callista.-

listos anos se uistinuuiero.1 por una 1,:ctitl:- re..)res:v.a hacia 1(.5.1 movi 

mi.entos democráticus y ,or alunos intentos fallidos de le,,antaLlien-

tos de grupos reacciona.is. 

Durante este periodo, un sector de la pequeiia buruesia vuelve-

a manifestar su inconforidad ante lo que para ellos era una desvia- 

cion 
	

de la revolución 	Proponen coo alternativa la candidatura de- 

José Vasconcelos a la Dresideacia. El proyecto vascncelista basado- 

en la denuncia de la c.Jirrupcin y 	el impulso a un proyecto educa- 

cíial 	de naoit_nalis:;lo pronto eucontro ecc, en muchos inte 

loctuales que, coo los escritoreJ ce,  ;.:risol, veían c. 	l la re.„,rien 

   

tación que la revolución necesitaba. Sin embarl.;o, la inconforilLidad 

por parte de la pequena burl;uesia casi se quedó en un 2Iano meramen-

te cultural, ya que no tuvo playor arraio. ,fs.1 fue cc.) su opositor, 

Ortiz Rubio, con el apoyo inducido 	1 proletaia„io l.ie. 	a la prezi 

dencia. 



El. momento socioi)ol.itico al que se ,2nfreutó este presidente, 

al id-nal que Abelardo Rodrluez, lo llevo a reprimir los 

tos que protestaron c,nti. a la cr.i.sis ecunomica. Se demostró una vez 

mas que tanto la burL;uesla como el proletariao continuaban 	, siendo- 

incapaces de presentar una alterrlativa viable para el momento de --

crisis. Con ello abrió la posibilidad de ue volviera la pcqueiía 

buruesla liberal a tomar las riendas del pais; apoyada, por supues 

to, por una parte de la bur l9iesla radical que definió su ideología- 

como antimperialista, socializante y radical. Esta tendencia, repre 

sentada por Cárdenas ea 1934, hizo concesiones tanto a los Obreros.--

y campesinos como al imperialismo. Jugo, Dor tanto, el papel dé me-

diador. Así pues, la colaboración de clases empezó a darse con la - 

estatización de las empresas petroleras y de los ferrocarriles. Me-

didas que ademas de haber sik„o concebidas como "socialistas" provo-

caron, que las masas airluirieran una conciencia dependiente a los - 

intereses del gobierno. 
0 

El Cardenismo recuperó al movimiento campesino a través de la-

satisfacción a la demanda de tierras, que habla continuado sin re--

solverse. Pero, junto a esta concesión, el Estado se asejuro la su-

jeción del campesinao por medio de la CUC. Control que el loiJierno 

ejerció también con la clase obrera a travjs del PRM. 

Si en el terreno político Cárdenas ic31e1nent0 una actitud an-- . 

timperialista en el plano ideolóico buscó hacer lo mismo. Los iLleé. 

loos que empeze a ajlutinar la clase 	el pmier fuereli :..inipL¥ rizan 

tes del marxi siuo. ln telectu al es que, y:A se 	sei-ialaLH, se hablan - 

enfrentado a Carranza y hablan estadu Dr e s 	1. ;7 	e e 	
,

l • 	 de •••••• •••• 
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Obregón. Escritores que con el objeto -de superar las diferencias de 

1a.; clases Y conciliarlas continual:on 1.11.,lano de idarxismo en el -- 

1 
, sentido de justicia social y afirmando cae México era un país prole 

tarjo, Inientras que, EU era el eneialo 

No obstante, unu de los puntos 1). ,:itivos de esta ideología fue 

su actitud ateísta que le!; 	para e:liprendec una lucha contra - 

la estructura clerical que se habla destacado cola() arma de la reac-

ción. Mientras que en el terreno polltic-_ esto sucedía, en el torre 

no literario una serie de grupos empezaren a simpatizar con una li-

teratura revolucionaria. Inclinación que produjo, a su vez, una se-

rie de respuestas como la de abocarse sólo a lo nacional o la de 

mantener una actitud de evasión ante la realidad, Posiciones que es 

tan latentes en las publicaciones literarias de los treinta 

De una manera esquemática, podemos decir .que apareció la ten.-

dencia que defendió la ideología burnes¿.. Representada por: Contera 

ooraneos Bandera de Provincias y Alcancía. 

Por otro, la línea pequeño burguesa y radical representada por 

los grupos Estridentismo, Agorismo, Teatro de Ahora, Grupo de Jala-

pa y Crisol. 

Contemporáneos fue una publicación que apareció de 1928 O 1930. 

Sus orígenes se desprenden de El Ateneo de la Juventud. Movimiento-

este último, que al inclinarse por una re-novación cultural se propu-

so estudiar la tradición artística de r.lxico. Manteniendo -para ello 

una posición nacionalista. 

Los integrantes de Contemporáneos fueron: Jaime TL rres Bodet,-

Enrique González Martínez, Ortíz de laontellano, Jorge Luis Borges, - 



Antonio Castro Leal, Celestino Gorostiza, Martín Luis Guzmán, . An-- 

dres 1-:enestrosa, Vicente Huidobro, Julio ji,ienez Rueda, Francisco 

Monterde, Pablo Neruda, Salvador NoNRJ, Carlos Pellicer, Samuel Ra 

mos, Alfonso leyes, Julio Torri, Eduardo Villasenor, Xavier Villau-

rrutia. Traduccion..:s de: Jean Cocteau, Andr(5 Gide, André Maurois, 

Jules Romains, Jules Superville, Paul Valery, T.S. Elliot, Waldo --

Frank, Lan2ston Hughes, Joh i:.asefield y Carl Van Doren. 

En este grupo se encuentra una fuerte inclinación hacia la li-

teratura extranjera. Elemento que contribuyó para que fueran califi 

callos de cosmopolitas. Simpatizaron, en especial, con la vanguardia.-

y la literatura francesa. Inclinación que, co,o dice Octavio Paz, ab* 

los llevó en diversas publicaciones a manifestar su posición ante - 

el arte: 

"El Hijo Pr6dil,o, sobre todo en sus -priMeros 

numeros, fue una revista polemica que Oefendio, fren-

te a la confusión entre arte y propaL;anda la liber—

tad de la imaginación" (3). 

Los Contemporáneos sostuvieron que el arte deberla estar desli 

jada de una ideología. Así mismo, rechazaron cualquier 11!lea políti 

ca pese a haber estado a 	vor de la Repliblica nspahola. 

Sin embargo, los tewas que abordaron demu2stran que sl niantu-- 

vieron una concel›ci(Sn del munch). 	el haber hablaüo de la muer- 

te, la soledad r  la 	-ustda intec 	los llevo a retirarse a una es 

fera de espiritualida,„ evasi()n 
	

icismn. Aunque ala feclia 

Octavio Paz se empei.ie en "justificay:" la ausencia de una ideoloía- 
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en Contemporáneos afirmando que cado a est()s escritores les había - 

tocado vivir la corrupcion de la Revolucijn Mexicana tenían razón - 

en rechazar una perspectiva revolucionaria y "aborrecer" el realis-

mo socialista. Todos e.-;tos elementos que mantuvieron y que hacen de 

Contemporáneo.3 un -,rupo hicieron que fueran duramente criticados 

por los representantes de la literatura revolucionaria. 

La revista Bandera de Provincias aparecida en 1929 estuvo a --

cargo de Alfonso Gutiérrez Hermosillo y de A;,;ustín Yáñez. Los inte-

grantes de la publicación fueron: Esteban H. Cueva, José Guadalupe- 

/ 	 e 	e 
Zuno, Agustin Basave, jose i.Zolon, Rafael beltlado, Efraln González - 

Luna entre otros. Lo primero que dcsLacaron estos intelectuales es-

que predominaba en el país un alubien-Je de modorra intelectual y ar-

tística.  tistica. Por eso, el proyecto lo iniciaron estableciendo nexos con-

todas las provincias de ,íjxico. Siendo la cabeza del movimiento el- 
. 

Estado de Jalisco al cual pertenecían la ñayor parte de los miem—

bros de Bandera de Provincias.Otro plunto que defendieron fue el ---

volver a la tradici6n literaria. Así como el tocar temas con inte--

res.social como la revolucion; pero siempre que fueran aborados en 

sejlndo plano, para que se destacara lo psicoloGico. 

Finalmente, esta revista buscó a la vez liarse con la vanuar 

dia. Por eso se reprodujercn vari.os textos en Bandera de Provincias 

de los escritores de Contemporáneos. 

El Illtimo Grupo se fornió alreder cle la revista Alcancía en - 

1932. La diriieron Edmundo O'German y Justino Fernandez. Fiuraron: 

Renato Leduc, Miguel N. Lira, Efrjn ::ernández, Pctavio 
	Rustaman-

te, Salvador Novo, Fracisco Monterde, Enrique Asunsolo, Octavio Paz 
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Nicoláls Guillén, Xavier Villaurrutia, Andrés HeuesIrosa, Carlos 

llicer, Francisco Orozco Muñoz y Juan Manuel Ruiz Esparza. 

Estos escritores tuvieron especial interés en la poesía moder-

na española: García Lorca, Jorge Guillén y Gerardo Diego. Varios de 

los integrantes de esta publicacin con el tiempo también se inte—

graron al equipo de Contemporáneos. 

Su concepcion del mundo responde a la naciente filosofía bur--

suesa nacional que se consolida en los cuarentas. Filosofía que se-

inspiró en el historicismo de Ortega y Gasset y que difundió en Mé-

xico José liaos. Per medio de esta filosofía se trató de borrar las-

diferencias de clase haciendo una generalización nacional para que-

la burguesía fundamentara sus aspiraciones a dirigir la sociedad 

con supuesta "responsabilidad" nacional. Unido a lo anterior se in- 

corporo a esta filosofía categorías existenciales que llevaron a ••••••• 

los escritores a plantearse problemáticas meramente individuales. 

El primer grupo que respondió a la concepción del arte al ser-

vicio de las mayorías trabajadoras fue el Estridentismo, que surgió 

a mediauos de los veinte 

Se dió a conocer con varias publicaciones como Manifiesto Ac—

tual, Ser, Irradiador y Horizonte. 

Los dirigentes de este grupo fert,n ,,riacipalmente Manuel 

ples Arce, Germán List Arzubide y Arqueles Vela. Entre los colabora 

dores del movimiento se encuenlran: iklfunsú 	José Juan Tabla- 

da, Diego 'aria Rivera, David Alf aro Sique:iros, José D. Frías, Fer- 

min ievueltas y :jilv.stre i&evuelLa:J 	casi todos ellos poste- 

riormente integrantes de CL.isol. 
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Las características del Estrideatisno fueron en principio reno 

var y actualizar la poesía meícana. Ya que, cl panorama cultural - 

?jue predominaba en el país lo definían com.) enmohecido, tradicional 

burgués y oficial.. Con el tiempo se percibe una evolución en el pen 

samiento de sus integrantes. Eml,ezaron a defender los ideales de la 

Revolución Mexicana que consideraban habían sido traicionados para-

conveirse, posteriormente, en partidarios de la Revolución Rusa. 

Acercamiento que repercutió en sus conceptos del arte. Producto de-

esto fue el libro Urbe de. Maples Arce. 

Inicialmente este grupo no puco romper su aislamiento; pero, 

pronto conto-con el apoyo de dos personajes que permitieron su difu- 

sion: el de Noriega Hop/U director en 192(.) de El Universal Ilustra 

que abrió esta Tublicación a los estridentistas y el de Heribe't1 

to Jara, gobernador del Estado de Veracru2, ayuda clave del 
< 

miento pues además de haber ofrecido varios cargos políticos a al-

gunk)s integrantes del grupo, favoreció una serie de actividades cul 

turales dirigidas por estos escritores. 

A manera de conclusión, encontramos que el Estridentismo tuvo-

una corta vida debido a la destitución de Heriberto Jara y a la uti 

lización de complicadas formas vaiwuar,listas que 1(_,s distanciaron - 
, 

del publico que les interesaba: las masas. 

Sin embaro, el mjrito del Estridentismo radica en que se ini- 

.r 	, 	„ 	. 
ció en Mexico la renovacion mas (.1-.1:astica y escandalosa de nuestra 

Ad,- ,-1.11s (IUC OCaSi 	sl.riiera de 192 -1925 mate 

rial .lemereráfico que interroara sobre 	liter;:tura del 1,ars. ••••,, 10•11.11, 

Prejuntas que Hersist erun en Crísul  y q se reducen a: 	e hacer 
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frente a la vanguardia? ¿Hay que abocarse a lo nacional como lo 

plantea Vasconcclos? 

El Agorismo fue el segundL, tru, -) que aparecio como producto de 

la Revolución Mexicana. 	constituyó hacia 1929 contando con dos - 

ort:anos inform tIvos: •Vertice y Arisi-110 En este movimiento parti-

ciparon: Alfredo García, José ,la.ría Benítez, Gilberto Bosques, Ma.-- 
. 	• • . 

ria del Mar, Manuel Gallardo, Rafael Lopez, Luís Octavio adero, Mi 

guel D. Martínez Rendón, Solón de Mel, Josué Mirlo, Pablo C. 	re-- 

no, Raúl Ortiz Avila, Gustavo Ortiz Hernán, Alfredo Ortiz Vidales,- 

Hector Pérez Martínez, Rafael Ramos DI  Rafael Lozano, Alfonso Fabi- 

la, 	Jesús S. Soto, Emilio Uribe Romo y Rómulo Velasco algunos de IMMO id. 

ellos miembros o colaboradores de Crisol. 

Los integrantes del Agorismo definieron a su corriente de la 

manera siguiente: 

•••• 

"El nuestro es un grupo de acción. Intelectua-

lidad expansiva en dirección de las masas. El agoris 

mo no es una nueva teoría del arte, sino una posi---

cián definida y viril de la actividad artística fren 

te a la vida. Consideramos,;cae el arte sólo debe te-

ner objetivos profundamente humanos. La misión del - 

artista es la de interpretar la realidad cotidiana.-

Mientras existan problemas colectivos, ya sean emo-- 

cionales, ideológIcos o económicos, es indigna una - 

actitud pasiva. Precisada esta situaci6n fundamen—

tal, conside¿amos cuestiones sec...nda.H.as las de tj -, 	c- 

nica y teorización estética: lo que importa es res---

ponder categóricamente al ritmo de nuestro tiempo.--

Agorismo: arte en movimipntc), velocis¿ad creadora, so 

cializaci&1 del arte" (4). 
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De la declaración anterior 3e desprendió ()tia discusión litera 

1 ria que consistió en la disyuntiva fundo - forma y que en consecuen 

cia se vinculó a la aceptación o no de la vanl“lardia. Para mayor 

claridad sobre el pensara 	Aoista se transcribe su Declaraci6 r 	 n 

de Principios publicada en 1930. Platato.cma que colucldió con los - 

rupos simpatizantes de una literatura revolucionaria como Crisol: 

La literatura de nuestro país permanece en su - 

mayor parte, al margen de la transfGrmación ideo 

lógica y de la realidad social de nuestro tiem- 
, po; su contenido demuestra que siguen rug'ie'ndo 

se de un pasado economice, moral y político aje 

no a la Revolución. 

Si todo objeto útil es una síntesis de trabajo-

social con fines de aprovechamiento colectivo, 

la literatura debe tener esos mismos fines, 

se convierte en una manifestación sin propos'— 
. 

tos, muerta. 

El grupo ajorista, fono. .do por intelectual s y-

artistas de vanguardia propone: 

A) Iniciar o tomar parte en toda labor que busque-
, 

la capacitación inLelectuaL, sindical o economi 

ca de las mayorías trabajaras. 

B) Luchar porque nuestra litcru.tur,l, desechando 

preocupaciones rigurosamente tcnicas, se trans 

forme en expositiva, educacinal o c(L)mbativa, - 

tomando sus temas de los hechos y cosas circun-

dantes y definiendo su posiclon al lacio de las-

citauas mayeria.s. 

r) Lograr que su moviili.ento Gea de caracter perma-

nate y procurar que Sd proralna sea adoptaCio -
por el mayor m'Amero de Iltilbres de ciencia, es-- 

o 
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critores, estudiantes y artistas" 5). 

Como puede observarse la concepcin au;orista del arte, asl co-

mo la defensa de la ideología de la n2v.luci6n los vincularon a Cri 

sol. 

El siguiente grupo fue de teatro y se liao Teatro de Ahora a-

parecido en 1932. Impulsado por Juan Uustillo Urja , Mauticio Magdále 

no y Mariano Azuela que colaboró con la adaptacion de su novela Los 

de Aba,io. 

El surgimiento de este grupo teatral fue, producto de una pro--

testa contra las limitaciones de la vieja escuela del teatro.espa--

ñol heredadas en México. 1-)Jra ello propusieron un teatro que enseña 

ra al país sus temas dramáticos propios. Como la situación del carn- 

po , la presencia del imperialismo, el problema de los repatriados 

y la explotación del petróleo. 

La posición político 	literaria de estos escritores fue de 

tendencias nacionalistas, simpatizantes de Vasconcelos, del socia--

lismo, de Erwin Piscator, del Surrealismo: y de los estridentistas. 

La coincidencia entre este último grupo y Teatro de Ahora fue con 

respecto al cuestionamiento del panorama cultural del país. 

La temporada de Teatro de Ahora curó un mes y días. El obstó---

culo central fue que se enc,..,ntro con los mismos instrumentos de ex-

presijn que empleaba el antiguo teatro comercial y a que no se lo--

gro crear un teatro de masas pues, existía un sector del público 

que se empeñaba en ignorar o combatir los temas tratados por Teatro 

de Ahora. Por 	este esfuerzo correspondic) a las primeras eta 

Ama 4101* 
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Ademas de los movimientos anteriores Hubo un cuarto grupo que-

sostuvo que la literatura era un eleh,enLu ce al;itación. Esto:,; inte-

lecluales estuvieron aglutina.los ea el 1;rupo de jalapa, cuyos guías 

fueron Josékancisidor y José Muoz. Cota. Al que se uni6 posteri,)r-

mente Baltasar bromundo. La diferencia de este grupo frente a los - 

demlls es que en oca.1:dones se aproxiwan,n a la clase obrera y a la 

ideuiol;ía marxi:Aa. Hubo momenlos en que mantuvieron nexos con el 

Estridentismo y all;unos de ellos como promuaGo participaron en la 

«MI 	bi••• en la Liga de Escritores Artistas ReVolucienaric,s con su órgano 

11,1 
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pa s del Surrealismo, de la novela de :la lz.evolucin y aunterjs por-

crear un arte comproi.letido que deseatraara lo m2.-xicdnJ, de ahí su--

-importancia. 

campafia de Vasconcelos. El Grupo de Jalapa con el tiempo desemboc¿s- 

Frente a Frente 1935-1938. Tribuna de corta vida por lo que varios-

de sus colaboradores se integraron a Crisol. 

Las activiGades que orani;laron estos intelectuals fueron di-

versascomo congresos y discusion,Js, viajes al interior del pais -- 

para dar a conocer la liter tura, la ideología y el arte revolucio-

nario a los obreros, y sobre todo, a los cam,,esinos. 

Finalmente, baste por úecir que 111 el ter -eno literario simpa-

tizaron como en Crisol con Heari 13a.C3u:;se. 

•1 
1 
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tacionés economicas para la impresión de la revista, seguninforma- 

ción del escritor Gustavo Ortiz Hernán*, provinieron de las arcas - 

publicas de la época. Sin duda, este elemento es revelador dP mu 

1 nez 1.endon y Juan de Dios 1.1ojrgilez. Entr,:J 1.13 colaboradores están: 

Rafael Arevalu, Doy to-Y Atl, Narciso i3as.,;o1s, Agus Luis Araquistin, 

1 
1 

Per- * GUSTAVO OilTIZ HERNAN. Se da a conocer (7..n Chimeneas en 1931. 

feneció al grupo Alorista y Une colabordor de Crisol. 

"Ya ha pasado más de medio siglo desde que en -

el ano 1922 algunos jóvenes y entusiastas mexicanos -

se propusieron formalizar la k;rupación denominada 

Bloque de Obreros Revolucionarios de México, la cual-

habla tenido su origen simultáneamente con la Casa -- 
del Obrero Mundial" (1). 

La duración de Crisol fue de 1929 - 1938. Periodo que marcó 

tres epocas: la primera, de 1929 - 1935; la segunda comprendió dos- 

meses del año 1936; la ultima se prolon;;(5 de 193i a 193g. Las apor- 

chos de los postulados que se encnnlran 	la-platilforma política-- 

del [301. Ellos ciertamente, ti::trn y reflejan una coincidencia ideo- 

1c515ica entre la pos.,cjiin de la clase en el poder 

Los miembros permanentes de la revista fueron: M.ij 	L. •par t1 

1* 

1 

2.- LA REVISTA CRISOL. 

2.1. potos Generales. 

El Bloque de Obreros e Intelectuales (BOI) hacia los aPíos vein 

te decidij crear un ore ano informativo mensual, con el objeto de - 

difundir entre un publico bias amplio 	ideas políticas y artisti- , 

cas: 

•••••• •••• 

Y la de Crisol. 
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le 

tin Haro y Tamaiz, Daniel Castaileda, Antonio Castro Leal, Daniel .11.1 

Cosslo Villegas, Gilbertt) 	Froylán Manjárrez, José D. Fr las, 

Manuel Maples Arce, Miguel Oth¿n de -endizábal, Manuel Mesa, J. de 

J. Ntlhez y Domin¿uz, Nicolás Rangel, Diego Rivera, Fermín Revuel--

tas, Luis Sánchez Ponton, Jesús Silva Herzog, Jestis S. Soto, Eduar- , 

do Villaseñor, Agustín Aragón Leiva y Carlos Gutiérrez Cruz. 

Dos 	fueron los escritores que laayor empeño pusieron por que .11.111. •••• 

Crisol saliera a la luz publica y circulara: Miguel D. ;'Iartínez Ren 

dón* quien durante buen tiempo tuvo los cargos de Director y Jefe - 

de Redacción y Daniel Castafida** que fue uno de los escritores que 

mas teorizo sobre arte. En tornó al material que publicaron estos 

autores surgieron una serie de artículos que en momentos buscarOn.:-

apoyar o refutar la posicion de los miembros de Crisol. Así fue 

plasmandose una concepcióndelarte que se tradujo en los puntos ba. 

sicos del pro;rama de la revista: 

"1.- Pretendemos hacer una revista moderna, que contri 
buya a definir y esclarecer la ideología de la Re 
volución. 

2.- No tratamos de producir vana literatura, sino de-
discutir o señalar problemas de interjs nacional-
e internacional. 

3.- Por lo mismo daremos preferencia a los estudios - 
sociales, políticos y económicos, aunque también-
digamos de otras ciencias y de las bellas artes.-
Los trabajos de interés científico ocuparán mas 

* MIGUEL D. MARTINEZ REHDON. Poeta, prioista, diputado y senador- 
mexicano. Escribió En torno a la  lyoesia. d?:- Martí. 

** DANIEL CASTAr.E1h. Publico Ensayos literarios y musicales 
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nuestra atención que los temas artísticos o literarios" (2). 

2.2. Su entorno ideolóico. 

A) Relaciones con el exterior. 

En la revista encontramos influencias diversas. Por ejeciplo, 

durante la segunda ocasión en que Jos¿ Vasconcelos tuvo a su cargo-

la Secretaria de Educación influyó en Crisol con su proyecto nacio-

nalista. Ermilo Abreu Gómez se hace eco de-  esta posición: 

"La literatura que deseamos ver organizada en - 
nuestra patria, es aquella que, aprehendiendo, su sa-
via del habla popular, logra, dejándose ganar por la-
mecánica de una transformación de sus valores propios, 
producir la expresion escrita, con ritmos y matices a 
decuadoá a nuestra mentalidad y a nuestra sensibili—
dad. -  Sólo partiendo de la literatura hablada puede --
desprenderse la literatura escrita propicia y dina - 
en una nacijn que alcanza ya su edad moderna" (3). 

La idea del proyecto nacionalista era buscar las raíces del 

país para para apoyar un proceso lento pero consciente de fusión de las- 

razas en el contine 	Así segun Vasconcelos, Latinoamérica se 

convertirla en la civilización que dirigiera al mundo. Para ello no 

dudó Vasconcelos apoyar decididamente a b  (iran numero de intelectua-

les latinoamericanos como Haya de la Torre, Gabriela Mistral y a va 

ríos artistas mexicanos que coincidieron con su proyecto. Cabe men—

cinar al músico Silvestre Revueltas y a los pintores muralistas. - 

La segunda caracteristica de los intelctnales de Crisol fue -- 



su inclinación socialista. Simpatía que los llevó a defender una li 

teratura revolucionaria y a establecer nexos con la publicación pe-

ruana Amauta. Los escritores que empezaron a proponer en Crisol una 

literatura revolucionaria fueron entre otros Carlos Gutiérrez Cruz*. 

Escritor que destacó la necesidad de tomar en cuenia a las masas 

trabajadoras: 

"Es absurdo, en verdad, que el problema del poe-

ta se reduzca a buscar malabarismolde forma o a encon-

trar nuevos puntos de vista para describir una flor en 

sus poemas, mientras las masas de trabajadores de toda 

la tierra se precipitan trágicamente exigiende pan de-

quienes controlan las fuentes de producción en que se-

alimenta la humanidad" (4). 

Los intelectuales de Crisol retomaron para desarrollar su con- 

cepcion del arte al ;unos puntos ideulósicos del APRA. Estos nexos - 

ni siquiera se rompieron por las diferencias políticas de los apris 

tas José Carlos Mariátegui y Victor Raúl Haya de la Torre. 

Mariátegui fue de hecho quien le (lió vida al partido peruano 

AMA. El definió la linea política de este movimiento como antímpe-

rialista y socialista. Ambos puntos estuvieron presentes en Crisol. 

De hecho tanto ésta publicación como Amauta coincidieren con Henri-

Barbusse y su movimiento Clarté. Otros puntos que identificaron a - 

Amauta y Crisol fueron la defensa que hizo Mariátegui de la Revolu-

ción Mexicana** y su concepción del arte. Esta consistió en mante - 

* CAUL0S GUTIERREZ CRUZ. Director de la editorial Patria Nueva. 

* Revolución que definió Mariategui como un proceso democrático -- 

burgues. 
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Dentro de todo el contexto en que se desenvolvió Crisol y Amau 

t no puede dejar de mencionarse al moviiento francos Clart¿ a 	 m m , diri 

t¿ido por el pacifista Henri Barbusse, quien buscó influir en Latino 

america a trames de Monde, periodico patrocina,,() por Einstein, Up 

ton Sinclair, Unamunu y Manuel Ligarte. 

J511 relación a los obje tivos de la revista Barbusse hizo una se 

rió de declaraciones que lo acercan a Crisol y a Amauta: 

1 

ner unza actitud nacionalista. Momento que definió Mariátebiui corno - 

culminante pues refleja la personalidad y el sentimiento de un pue-

blo. Finalmente, además de que en Amauta se habló de impulsar una - 

literatura indicenista, corriente idónea para reivindicar al indio, 

"El arte pequgho - burgujs, perfectamente defi-

nido en esta hora de transición, no ha asimilado lo -

que hay de fundamental en un arte socialisia que ama-

nece atletico, dando muerte al burgues que se halla -

en plena decadencia, pur eso es intuitivo y se reali- 

za anárquicamente, cuidándose del brillo exterior y - 
, 

de la superposición de las metaforas mas o menos atre 
vidas, sin tomar en cuenta que el pensamiento es lo 

que asume como fuerza vital. Lo monos interesante en 

el poema es la poesi a, señor Alfonso Reyes, en una e-
poca de beligerancia revolucionaria. El arte pequeño-

burgué's es biolóbicamente individualista y careciendo 

de la fuerza creadora propia, imita las tendencias a-

jenas a nuestra idiosincracia" (5). 

se propuso una literatura socialista. Perspectiva que polemizando - 

con Alfonso Reyes, defendió el aprista. Serafín Delmar, escritor que 

publicó varios artículos en Crisol: 



que los miembros de Crisol  y el APRA no estuvieron insertos en las- 

y- tía quin iba a elaborar una literatura proletaria para Barbusse 

los escritores latinoamericanos el prolema no era tan complejo . 

Así afirma Barbusse: 

"Yo quiero - nos explica - acercar la Francia a 
los jóvenes paises americanos, quiero disputárselos,-
al imperialismo yanquee y difundir aquí el espaiíol, - 
que es para mí un idioma de una belleza y de una con-
crecijn infinita. Quiero que aquí se conozcan ideas - 
y personas que deben ponerse en contacto. Es ese el - 
principal objetivo &l que tene.ra esta edición espallo-
la en París" (6). 

Ademas del antimperialismo que une a Clartj  con las publicado 

nes mencionadas existieron otros elementos, que contribuyeron a di-

cha aproximación. Por ejemplo, Barbusse fue un intelectual que no - 

contó con el apoyo del PCUS y la FEPR*. Situacion que lo identifica 

ría con los escritores de Crisol  y los del APRA. 

Los •primeros nunca..tuvieron intereS •en mil itar en•el..•PCM pe- 

sar de sus simpatias socialistas. Y los se6undos al sostener un su- 

ci.alisio con liilearalentos originales peruanos fueron condenados por 

Mosca en 1928. 

El siguiente elemento que los une es que Barbusse, al igual 

luchas de la clase obrera. De aquí que mientras en la F.EPR se discu 
••••111,  

"Por el contrario e 	i1.1s, un arte puede ser re- 

* 1"EPR. Federacion de Escritores Pruletarios Revolucionarios orani 

zada en Alemania en 1923. 
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volucionario aunque no emane de un escritor proleta--

rio: él se rehusa entonces a limitar el arte revolu--

cionario sólo a los escritores proletarios" (7). 

Un contacto más que tuvo Crisol fue con el cineasta Sergio Ein 

sestein, quien influyó, quizá durante el tiempo que permaneció en 

e México, en .Agustín Aragón Leiva* integrante de Crisol. Este critico 

de cine estuve contra la cinematografía de Hollywood y propuso un - 

cine nacional en el pais. 

También dentro de Crisol se encuentra presente Jules Romains,-

pues, el escritor Rafael Lozano se encargo da traducir una serie de 

Odas Unanimistas que aparecieron en las paginas de la Revista. 

Junto a las Odas de Jules Romains, se publicaron varias poesías 

en homenaje a Federico García Lorca debido a la pluma de Miguel Mar 

tinez Rendón, Blanca Cortés, Roberto Guzmán, José de Jesús Reyes 

Ruiz y José Muñoz Cota. 
, 

Este ultimo, por ejemplo, hace énfasis en el aspecto comprome-

tido de la poesía de Lorca: 

"Aceitunando su romance incita. 

En c -rola de luz palabra llena. 

Con el grito de muchos, breve pena. 

Del pueblo triste no olvida; la cita" (8). 

Otra figura revolucionaria admirada en Crisol fue i'ilayakovski a 

* AGUSTI ARAGON LEIVA. Escritor y critico musical. 17, ndador del Ins 

tituto de Cinematografia Cientifica. Autor de La Ciencia COMO Dra-

ma. 

411.•11 •••• 



quien Macedonio Garza rinde homenaje dedicándole una serie de poe-- 

slas. La traducción de 'su obra en las páginas de la revista no stSlo 

sirve para difundir a Mayakovski en:1¿,:xico sino que apoya la ideolo 

• gia de el BOL Veasa, por ejemplo, la Oda a la Revolucion cuya tra— 

duccijn se debe a Rafael Lozano. 

"A ti, 

silbada, 

escarnecida por las balas de las ametralladoras, 

a tl, 

que te atestiguan las bayonetas, 

que agobian los anatemas, 

te grito con exultación. 

el OH solemne 

de la Oda, 

oh, bestial, 

oh, infantil, 

oh, vulgar., 

oh, sublime. 

¿Que otros nombres.te han dado, ademas? 
, 

¿Qué será de ti, criatura de dos rostros? 
¿Una construcción arwoniosa 

o un hacinamiento de ruinas" (9). 

Junto a ellas aparecen tambi¿I poesías de Jules Supervielle. 

Escritor que habla de la vida en la:, pahipas. 

EL GAUCHO 

"Los mastines del ocasio hostiaban a las reses 

incontables en el llanu que tInctnaban en movimintos 

rucios, s  y todas las pinta esfurn¿lbse en las sonoras. 



Un jinete estaba inmóvil en mitad de la llanura 

como un trozo de futuro sitiado por todas partes; 

Sus miradas, a lo lejos, rodaban sobre este campo 

de carnes lisas, lo mismu que cieSpliS de un terremoto, 

mientras las reses urulan un silencio tremebundo" (10). 

un material mas que sirve para apreciar el gusto literario de- 

Crisol son las l oes:Las de Norman 11.iacleod y de Andre Spire. ::ste ál-

timo fue traducido por Rafael Lozano y escribió entre otros textos- 

una poesía inspirada en las cwapesinas: 

CAMPESI 

"Mira a esa mujer, con esas manos saruintosas, ese cuello con a¿rugas, 

esos cabellos amarillos, ese cutis rojizo, ese vientre abultado, 

y canta, si todavía te atreves, canta 

el Trabajo, el Sol y la Maternidad" (11). 

.• 
• Finalmente, cerramos esta primera presentación de Crisol con -- 

una poesía de D'Annunzio en que habla del pueblo y un poema de Lan-

ston Hughes en que denuncia la situación del nejro. 

AL PUEBLO 

"Dijjronme que cantase para tl»Tueblo. 
, 

Di jeronwe: 

es necesario que sus niiíos tni¿an canciun.s para bailar, 

que SUS mujeres tenan 	para cantar en las veladas. 

canta su trabajo, 

canta sus j'ticus, 

canta sus cortejos y SU; multitudes, 

que hacen temblar a 11.) ti(Jratos jefes de la íept,Iblica" (12). 



SOY UN NEGRO 

"Soy, un negro: 

Obscuro como la noche es obscura. 

Obscuro como el corazon de mi Africa. 

lIe sido un esclavo: 

Cesar ordenome limpisar sus escaleras. 

Cepillé las botas de .áishington" (13). 

B) Relaciones ea el país. 

Todos los temas trabajados en las poesías anteriores, asf como 

la forma en que son abordados hacen de Crisol una •trinchera de la 

literatura de compromiso. Posici,-,n c-ie permitió se estrecharan los-

lazos con grupos literarios afines que había en el pais. Por ejem—

plo, hay poesías de los agoristas Luis Octavio Madero, Rafael Loza-

no, Rafael López, Hector Prez Martínez y José Maria Benítez. Este-

ultlmo tiene una poesía que canta a la revolucion. 

REVOLUCION 

"Tu canto nos desorganiza, 

nos saca de la realidad pr2sente 

y nos arroja en un largo abismo 

de energía y de luc';Ia" (14). 

Asi mismo, hay referencias a uno de los integrantes de Té-atro- 

de Ahora, Mauricio Magdaleno t'n .19.1; acababa d‹3 p 	s ubli.:ar u - 

nuy2la El r.2splanJor. Por últi-o, se eduII:Jtran p()=2:_;ia:, de (OS de - 

los integrantes 	Grupo de Jalapa: Jo se flunoz Cota y Baltasar - 

Dronundo. be este ntimu se repr.,due un Irallmento de 



SOLDKjERA 

"Has dejado embarrados los 

en la piedra del camino; 

tienes rasgak:,o el vientre 

por una ternura bárbara 

multiplicadora de partos, 

en los hilachos de tus tetas 

han estado prendik,os 

los crucificados de esta hora 

pies 

agrarista; (15).  

dadora. 

Sin embargo, asi` corno Crisol tuvo acercamiento con algunos gru 

pos literarios. Tambien hubo discrepancias sobre todo, con aquellos 

escritores que simpatizaron con la vanguardia. Aunque estas uiíeren 

cias fueron más fuertes con unos, que con otros. 

En Contemporáneos y el Estridentismo encontramos a los voceros 

del movimiento vanguardista. Sobre el primer grupo fue Agustín 

Aragón quien quien se pronuncio refiriendose en particular a uno de los - 

miembros de Contemporáneos. 

"Con una distincijn aristocrática, los más ele 

gantes de nuestros escritores, como Don Jaime Torres 

l3odet, supieron dar graciosamente la espalda a lo 

nuestro para hacer la caravana a lo universal, simbo 

lizada en la inquietud europea y sus repercusiones - 

universales" (16). 

A la crítica anterior se suma Jesíts S. Soto*, escritor que a--

* JESWj S.SOTO. Gobernador de cJuafa.ju;Ao. Escribí° Alman l:ispersas. 



chaca a Contemporáneos falta de oril;inalidaú ya que, al haberse abo 

cado a las corrientes francesas, iin.leas y norteamericanas solo M.O 4.111 

les quedó de nacional la ler u:ua. No obstante, tampoco nie va el va-

lor de la publicación: 

u ......no hay que near el clar,_, talento de me 

ciia docena o más de ellos, cuya fina labor al cabo a 

de perdurar" (17). 

El otro grupo literario que se incli.i.uS por la vanguardia fue - 

el Estridentismo corriente que contribuyó con varios textos que fue 

ron edita,.os en Crisol. Por ejemplo, Manuel Maples Arce tradujo una 

poesía de Jules Romains de nombre Oda a la multitud que esta aquí y 

Arqueles Vela escribió el cuento Un  crlmei'l sin nombre. Asi también, 

se encuentran diversas poesías de German List Arzubide como MultiT-- 

tud. 

MULTITUD 

"La calle derrumbada de sol 

flota en los unimos 

gritos de los telégrafos 

ALLA VA LA VANGUARDIA DEL DIA 

AGITANIJO EL INCENDIO 	SU:; •BANJRAS 

El silencio se puso de pie 

sobre la borda 

de una canción ensanrentada 

y esa voz que ¿I.ujera los inslantes insólitos 

decapitó el cansancio de una estrella" (18). 



Sin embargo, el Estridentismo fue mucho más apreciado en Cri--- 

sol que Conteiworaneos. Ello se debe a que los e:.-,trideutista:.; enfo-

caron el arte mezclando el experimento vanguar,lista con el tema de-

la Revolución Mexicana. Sobre este grupo es Carlos Gutiérrez Cruz- - 

quien opina: 

"Pretender que el estridentismo sea un reflejo 

de la revolución social, es aceptar que el Arte debe 

desempeñar el papel de un espejo de superficie irregu- 
, 

lar donde se suceden los pianos convexos y comunes y - 
clonde las imágenes adquieren proporciones absurdas y - 

lineamientos ridículos" (19). 

El haber descrito de una manera somera las inclinaCiónes y re-

laciones que mantuvo Crisol durante su existencia permiten abordar- 

dos aspectoS mas: su pensamiento político y su pensamiento estético. 

2.3. Posición política. 

Al revisar el pensalTlieuto político del 	BOI surge nuevamente-

su tendencia liberal. En principio, aparecen en diversos textos in- 

fluencias nacionalistas apoyadas en las figuras míticas o históri-- 

cas del país. De esta manera martín Paz utiliza a Quetzalcoati para 

trasmitir la necesidad de la uni45n de Latinoamérica: 

"Y clamó ,_tietzalc.Jatl: "Para casto os he llamaLio: 

vendrán los hombres blancos, un día, por el mar 

y no debjis estar, como aquel junco, aislw.os. 

inay que apretarse en haces y hacer un solo hazi" 
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Pueblos de nuestra•Amjrica: 

no puede en nuestro mundo ser estable la paz. 

no olvidar la sentencia 

del viejo Quetzalcoatl 

hay que apretarse en haces y hacer un solo ha-," (20). 

Leuyoldo Ramos exalta la figura del ileroe. de Piacoz,ari.. 

BIOS 

1 

"Jesús García: 

claro vivir el tuyo 

como tu nombre y coluo tu destino: 

el beso de tu madre y el arrullo 

de tu novia; el camino 

y la palanca dócil al orgullo...." (21) 

Asi mismo, Rafael Lozano en Himno a la Revolución menciona a - 

varios caudillos que participaron en la vida del país: 

"¡Noche augural para México fue la del Grito en Dolores' 
vuelcan sus odios las turbas: ¡tres siglos que piden venL,anzai 

Brotan los heroes epónimos, dignos de Hornero y Virgilio: 
es el caudillo Morelos, polijdrico y j-Dtimo genio; 

son Matamoros, Allende, Galeana, Rayon, Bravo, Mina; 

Pléyade que ha constelado las paljnas de nuestra Historia" (22). 

TanDijnJosj de J. Nú':íez y Doralju-z aborda la tematica de hero 

es nacionales. :ste escritor se inclinj por el iniciador de la P,e-- 



forma: Valentin Gómez Parías. 

EL NUEVO Llf.',.-.UT.:11)(11. 

";Gloria al _ínclito Gomez varias, 

apóstol y martir de las rebeldías 

en nuestro patriótico sate,ral, 

de la Reforma el. Mesías, 

terror de las sacristías, 

azote del pretoriali" (23) . 

Otro tema trabajado por los inelectuales del. BO el de - 

la Revolución Mexicana. ,'ose MuHoz Cota, toca este perlodo de la 

historia de Mjxico para hablar de Eniliano Zapata. 

"Estas eran sus señales: 

El lujo pervierte al hombre 

y lo distancia del pueblo 

Que limpio que fue tu nombre, 

Salió sin oro ni plata 

Sin manchar su cuí-',o humilde 

con intrigas ni traicicnes 

¡VIVA EMILIANO Zi\l'ATAi" (24); 

Sin embargo, el tema de la 1;ev,)lución ,'Lexicana >ir vio también 

para rendir homeiaje a Alvaro (bresón presentado COHO Inodelo de re-

voluciunurio. Entre los poetas que le ca:larL.,n cabe pienci()n.,1:se a: 

Leopoldo Ramos, Emilio Uribe Robio y 	kartInez .lendón. De 

este ultimo es la poesia 
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"Mientras tií callas, habla toda la repliblica . 	 

tu recia musculatura se exti,....!nde sobre el aculchoilauo de tu lecho, 

como tu voluntad sobre la laxLtud del 

Sobre tu pecho amplio y abierto apenas si se ad_vinan las heridas : 

una gota de san,re roja sobre la blancura de tu corazón. 

Parece como Si. tu ;diso quisieras -,rrojar de tu cuerpo toda huella 

infamante y denunciadora" (25). 

Tambien se recuperan las fiuras literarias más acordes con --

este pensamiento: Ignacio Manuel Altamirano e IGnacio Ramirez. De — 

uno y de otro dice Leopoldo Ramos: 

EL 1\slAi.'..STRO ALTAyil. RANO. 

"El maestro venia lentamente del :orte: 

ya estaba en el obscuro seno de las inmigraciones; 

accionado, en la masa de los siglos, por un rescate 

de la máquina urida de las constelaciones 	 

En la lluvia de bronce de las venas purpúreas venía; 

hizo luz en su gota con esencias de miel, 

y, sumiso en los ojos de las madres ariscas de la tribu bravia, 

espiaba su minuto para enfibrarse en el" (26). 

LA VUELTA l'EL, 

"Don I'jnacio Ramirez vuelve de una 

movil laitolot:ica de paisajes, 

y San . i;;ue1 de Al leude estrelaece 

hasta 21 bullicio de oro cie la san;“-e.. e e 

Vuelve de los caminos de la latria 



que embravecieron su sandalia, 

cuando eran niños los augurios 

y las veredas, en los montes, 

con un temblor de lirios, se alargaban" (27). 

Sin embargo, el pensamiento político 	BOl z..:o se limitó a 

hablar del país, sino que a travs de otras poesías se solidariza--

ron con Latinoamjrica y 11.uropa. Miluel B. 14artínez Rendón le dedica 

a Bolívar un poema que le acerca a Vasconcelos y a Pellicer: 

BOLIVAR 

"Flexible como fino toledano, 

alta ,y noble la•frente, romántico y vivaz. 

Paseó por es- tos muros, galante cortesano, 

con la dama de Uluapa, en idiliO fugaz" (28). 

Otro punto de unión con el continente fueron las poesías en - 

que. apoyo a Nicaragua; poesías que traslucen lafideolpgia antimpe 

rialista. Dos escritores hablaron de este país: Rafael Arjvalo Mar-

tínez y Manuel Estrada Rousseau. 

SANDINO 

"Te  nombran, y evocamos clarinadas (le guerra, 
redobles de atambores, rugicios d( canon, 

pensamos en el fiero Huichilobos 	 ¡Se aferra 

nuestra roja esperanza, preni» a en tu pende)ni 

Tus hazañas heroicas letifican la tierra 

del este al occidente, del sur al sptentric'ml, 
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y el verdugo de América, el coloso, se aterra 

cuando escucha el rabioso piaCar de tu brid(:)n" (29) 

En relación a Europa se encuentra una solidaridad permanente 

con España durante la Guerra Civil. Por ejemplo, se reproducen en 

tre otros textos la poesía de Cesar :ralle jo Euafia, aparta de ml  •••••••••• 

este Cáliz. Además se publican poesías de Alejandro Carrión, Fran--

cisco:Jáureui e Ignacio Urquijo. De este último es Lamentos de las 

madres Catalanas. 

"Ya no tenemos ojos para llorar ni labios para maldecir 

Sangre y huesos de nuestros hijos alfombran la vía del vencedor 

quien contemplamos con la mirada sin luz y a sonrisa muerta de las 

calaverasi* (30). 

2.4. Posición estética. 

El haber analizado los aspectos anteriores con el objeto de es 

clarecer el pensamiento político de los escritores de Crisol permi— 

te acercarse a su estética. Este punto resulta más com2rensíble si-

se

, 

 compara con otras dos estét=icas que, talü.)in, fueron producto de 

la Revolución Mexicana. stas estuvieron representadas por los tolo 

nialistas y por Conteraporn2c,s. 

El DGI se empelíj en elaborar una esté tica qw2.resultara cohe-- , 

rente coa su actitud Dolí ti 	razon por la que en sus poesias decj_ 

den referirse a la problemzltica de las masas explotadas. Ello los 

lleva a denunciar, en especial, la vida de los indio3, campesinos 
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obreros, así como a revalorar la Revolución Mexicana e inclusive a 

afirmar que el nivel de explotación y corrupción en Latinoamérica--

se debe a la presencia del imperialismo. Por ello su radicalismo, 

los vuelve a llevar, en el piano estético, a acercarse a lo nacio 

nal, ya que habla d.A comal y el metate; al antimirialismo, porque 

consideran que el enemigo de Latinoamérica es EU y al socialismo 

por su actitud atea y por el replaateamiento de la Revolución Mexi-

cana. En síntesis, los escritores de Crisol defendieron una estéti-

ca de compromiso con su realidad. Si la ;evolución Mexicana acababa 

de terminar sintieron la necesidad de hablar de las consecuencias - 

de este proceso e inclusive de explicárselo los Colonialistas y Con 

temporáneos  de manera distinta. k  

El grupo de los ColOnialistas aPareci6 en 1917 y agrupó entre-

otros escritores a: Francisco Monterde, Julio Jiménez Rueda,. Genaro 

Estrada y Artemio de Valle Arizpe. Este último escritor fue el que-

se dedica a teorizar mas sobre la estetica del grupo. La caracteris 

tica central de el Colonialismo fue el haber hablado del México Vi-

rreinal con el objeto de huir hacia el pasado debido a la angustia-

que les produjo la revolución. Es decir, en lugar de explicarse es,P, 

te proceso como lo lacea los intel2c:uales del BOI, prefieren esca-

par al pasado. Situación que el mismo Valft: Arizpe acepta cuando a—

firwa: 

"El colonialiL.,lo para ;al ¡lie; una sustitucion.- 

Vivlamos los años tre:aendos, desastrosos do la P.evo—

luci6n. Como era ír:11Josible coaseu,uir la tranquilidad 

con los ojos uesto:'s ett el 1_)yr, le di la espalda al— 
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1 

presente y me instalé en los siglos de la,Cólonia.— 

Fue indudablemente lo que ahora llaman arte e,,asivo" 31). 

Una característica mEls de la estetica colonialista fue su acti 

tud maniquea que tuvo como finalidaú ignorar la lucha de clases. Al 

referirse a la obra de Valle Arizpe comenta Carballo: 

"en su mundo no exist2.. la lucha t.e razas ni de - 

clases. A sus personajes los ciistingue la piedad o la-

impiedad, la virtud o la lascivia. Y aun los malos pu 

seen un recurso supremo: rolar a Dios por ello" (32). 

Finalmente, la estética coloniallEta 	Impre,Aa,,a 

Con su presencia se solucionan los problemas que plantea Valle Ariz 

pe en sus novelas: 

"Su Dios es misericordioso, ilu in a los extra-

viados, enriquece a los pobres, vuelve castos a lós ri 

josos, católicos a los herejes" (33). 

Sin embargo, cuando los escritores tratan problei,las ea que no-

se puede ofrecer alternativa religiosa prefieren evadirlos. Por eso 

Valle Arizpe decide ignorar a los indios: 

ll ....los indios no aparecen porque son desgra-- 

cia(:!os, y el infortunio es en su obra puerta clausura 

da. Los ama tanto, que no los menciona" (34). 



El tercer grupo de intelectuales que vivieron los sucesos de - 

la 'revoluci6n fueron los Contemporancos. Escritores que optaron co--

mo los Colonialistas por evadirse de la realidad. Sin emiiarl4o, el - 

camino que eligieron estos escritores para escapar de la realidad - 

fue el perfeccionamiento de la forma. Su estjtica plaitte6 tratar 

problemas individuales a diferencia del 1301. Los más comunes fueron 

la anustia, la soledad, la muerte y el debate sobre la existencia. 

Producto de esto es el poema de Josj Gorostiza Muerte sin  fin. Jun-

to a la produccijn poética de Collt.25-22ránes se publicaron una se--

rie de ensayos de Jorge Cuesta dentro de los que se pueden apreciar 

los lineamientos estj.ticos de estos intelectuales. Por ejemplo, en-

su articulo "¿Existe una crisis en nruJstra litecatura de vani;uar---

uia?" alude al grupo de Contemporáneos del que afirula que su gran - 

merito fue su desconfianza. Lo que hace pensar que desconfiaron has 

ta del futuro, luego entonces, se percibe una actitud pesimista en - 

contraposici6n al optimismo del 1301: 

"Casi todos, si no puede decirse que son criti. 
cos, han adoptado una actitud crítica. Su virtud co-- 
mun ha sido la desconfianza, la increuulidad" (35). 

Esta misma desconfianza los llevj a rechazar cualquier teilden-

cía politica y artística pues afirma Custa: 

"1?.evolucionarismo, mexicanismo, cotismo, nacio- 

1 
	

nalismo, son en cambio, puras forlam; de la LliwitroPia" 

1 
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El rechazo que tuvont 	 i Coemporáneos a las diferent,Js poseione 
6.444441.4••••••4#•44.  

1 
	 político 	estéticas se acentuá sobre todo con respecto al mar.xi sino 

En relacián a la literatura proletaria Jorge Cuesta consideró que 

no tenía valor estético: 

"Es decir, tienen que ser lo que han estado sien 

do "el .arte y la literatura próletaria"' puros instru- 

mentos de laacción politica, 	ningún valor, sin 

ninguna significación artística y literaria'* (37). 

InclUsiVe Cuesta, publicó un articulo sobre Marx en el que lo. 

califica de inib cil, acientffico, contrarrevolucionario y mistico' 

"Pues en ultimo análisis, Marx es la reaccion;- 

Y 
la reaccion. Anticientlfico, irracionalista, subjeti-

, 

vista, ancropomoríico, individualista, mistico, teolá 

gico y dogMático su pensamiento no podrfa haber Si--
do, sin la menor duda, sino la mas portentoSa suma de 

todas las virUtdes reaccionarias" (38). 

Un elemento más que compone la estética de Contemporáneos  fu 

el análisis de la Revolución Mexicana que hizo Jorge Cut::sta. Escri 

tor que sostuvo que la revolución en México fue desvirtuada por es 

te motivo debla producirse arte sin sentido político, religioso o 

moral: 

"Volvieíldo a México, es interesante notar que - 

su genio su grandeza son el genio y la gradeza de - 



el cambio se ha verificado en unos cuantos arios,• 
dándose el .extraño espectacUlp de que la genera- 
, cionque era liberal en 1917 aparece hoy conver- 

tida en dogmática, de tal modo que en 1934 pare- 
, ce comenzar a obtener como fruto poIltico preci- 

samente todo lo contrario de lo que en 1917 -se - 
proponía" (39). 

Finalmente, mientras el 1301 buscaba producir literatura para - 

las masas, Contemporaneos  se encierra en una actitud elitista. Esto 

se verifica cuando Cuesta se refiere al publico para el .que hay que 

escribir: 

"ScSlo el artista reconoce al artista; salo 
el mejor reconoce al mejor. Es por eso que el ar 
te, el verdadero, es, según la exPresijn de ----
Nietzche l  un arte para artistas. El publico no - 
lo disfrutara nunca" (40).  

Despups de la contraposicionde las esteticas hasta este momen 

to revisadas, no es inútil ejemplificar con algunas poesías el pen-

samiento artístico del BOI. Por ejemplo, inicialmente se hablaba de 

la presencia nacicualista, que aparece en poesías inspiradas en el- 

nopal el 

COMAL 

"La choza campesina 
es el altar 
donde va a oficiar 



la jentil sacerdetisa 

india, Criolla oHnesti.za. 

El comal 

Es la patona 

para Ja 111,.st i a 

senclIla 

y redentora: 

¡Nuestra SeHora 

la Tortillai •.. • .II (41) 

Así mismo,  como se había dicho la tendencia a ref 	cri 

-a clase explotada,fue teorizada en:ereetre-, per '•')aniel castafieda, 

Carlos GutieSrrez Cruz y ,fose aria, Benitez.. Dic1)11., caractera.stica,en el 

Plano literario consistiá¿en denunciar la -  ituacijn de explotaci6n en 

ntle V i \.én los canvi,Jesincs,s 	olu-eros,. 	Pescac..Ior es e 	el 

sectc- r de 1c)s scic."tzu.,.ios. -Por e jeini-)1o, sobre los campesinos, se mant.i.e.n.e 

• 

1.1 11 a 1-1:C t j. 1.111 OptJIfl st". a, 1 ucs los  lu 	1ntc1ecth 	del 	I 3 os ct us LLcran 

la vanu -,..,.t.rdia revoluciz.in-lria• 

"Y las hoces,. 

untadas de la luz sane 	el toio, 
son interroacion,.,s (-no_ 1U: C1 C n ansicJs amen te. 

esperaa6o la aurol'a 

ro ja 

12.e la nevolucijn" (49). 

Y precisalilente, se ..11)1a de un posible calubio 1211 el ro (1UC 

alunos 1.T;oetas con urn slea al r 
, 

 



ue estas dos 	es sclke jz:nte ya que, s 	CI e • . 	s • 

cuando las balas carabineros assi;-len al plibto. 

Una descara insosi.)echada 
elctriza la vida de veínticico r3 ,21arJos. 

1-12t.' a sobre 1 r_ al raiso tiempo, 1-111 tel ,:!Jralía 
-mL.,madas las mcuiCias preventivas. 

r 
Reina per tect,T.:- or-fn" (4.!:;) dr 

• • 	• 	. • 	• . • 
• 

1 
1 
1 
1 

.1V.  

1 

u. 

 
1 

1 

• Y finalme n te sobre el trabajo enajeaante del. obrero es '''ar 4,an raz 

, 	• 	, 

• • , 

Asi ccc, la clase campesina es tc.q.la CA cuenta c.n. estas 

si: as, t ambijn los obr e rL s sen ob je tc de 	 . 

•: mo ,. . Jcmn:ca Contra los 111 ¡eres corrujtos, c ntrn e I. 	1 a r pr s 

vo del'ais y: la enaje.nacipn.: de los obre.r es En .rela.c ion in. • la certi,1-9 

•cion de los dores es Carlos. Guti.errez Cruz • qui. en t.. oln a. la 

• ' 	• 

"Y quien obra con tal malicia 
	 no esc:aparádela - justicia; 

„ mejor se salvarxi lo peiroleros 
. 

.• 	• 
que el . licler que • éril,..„1.331ase. a los Qi.reros 

El escr:itor Pla y neltrail es el que habla&ie la repr”sion que- 

padece P1 racwiMientíJ obrero .: 

"Los altos edificios, despeinaran sus brazos, 

dolor 
una ,,,..uperanza in S que en tierras 
baJL,  este reg.rmen tra..i.:or" (43) 

• 

• 



liay. una ra dsprenciida 
'de la tierra o del aire,' 

y es la lsma í!In America, 

en Asia, en Africa y Europa" 

1 
Sin embargo, el optimismo , que invade a los escritor,Js al •hablar 

1 no es el iiiismo con. respecto al Indio. - AS1 - de las clases anteriores, 

1 
Romance del 1nd -ir:, 

••••••••••••... 
i4idiferencia de es- Luis Benedicto reSiAta en si: 

tos. 

quien 

'.Adentro los obreros, 

aturdios oe ruiGos, 

anestesiados de Tatia, 

. de cuanó en cuando 

miran' 

como se uuermen los re-ula,jores" (46) 

El -1-usto rue tuvieron, en el, 201 por resanar la injusticia en que 

viven 'camePsinos, obreros. 	y sobre todo 19s 'indijenaS. es 
. 	. 

tb.más'..aprdkixilativos al 'pensaMienta: -elé Jo se Carlos 
, 

a razon Leopoldo Ramos en Discurso a lots• - Indios senala que no' hay ra 

"Indio de Mjxico; 40- haY razas. 

- ¿Por 

de los 

con la 

(1U( de 

- iPcyJ 

cale wueres, j 	frnte 

fusiles cobarGes, 

triste indiferencia 

tu Taza heredste? 

quijn sabe 	(414). 

1 



indio .es la de Emilio Uribe 

Romo ue se titula Juan Dieo 

JUAN DIEGO 

• "No .1ójr6 redimI -cte la. 1.7,uada1u1-ána.• 

y siues a sus, pies, como-stuvo. - 

el Anzlhuac en el .pre - 1....j.cit-o 

a los ple:s de- :1::,spaha, 

siu que existiera cutre 

que s&1ra 	do 
el vnci10 	 amor. 

Esa. vire 	aunque morena 

Juan 

fue ..Iyara • tu raza .  una ;p:.1satlurabr(--', 

:para. Cuatihtemoc. • 

Advierto en tu sémblante ind1H,ena, 

la exPresical resiL,znae,a 

de un pueblo que se humilla  
sin hallar redeilCion,  en la creencia 

que virt apaejatifú a la conquista, 

y sio fue un LiSfrZ 

d la encomienda...... 

No existi-2ron ¡pobre 	lazos 

de a,:tor 	1:1.7 caciena. 

hubieran e:slisti(..1,  rI 

a los ji.3 (le la míx ilic.ak.1 



• • 	• .^• 
• .• • 

virgen:Inorena,. 
¡sino en." sus brazos, 
Juan Eie í:.i; o tr (49). 

• 1.'1 arista Lui 	tuVio iviadero a traves de $u:3: poesirz: 

-invitj a los pescadores a luchar por :  1:1S ides 1 U&r tar 

Ue quien 

"Pesca una idea libertaria 
que tierable, corno estrella, "en los ei)caies 
de tus redes; y estupra al 
con tu quilla se(I.:enta. de a.b(..)rdajes..... 	": (50). 

• 
illima r.éférenc.ia 	a. clase 	1:510l-. aria:- que haceriHestÓS 

lores fue en relación al sectc:.r de "los - s‘..)1(:.acies. Terna *que desarroi.l.a.  • . 
Alfredo Ortiz Vicialés y. (lile' resulta ' sc....rnéj..,....nte- a - los Cantos-2"ai'a. _ 	 . 
dos de 1\licolas Guillen. 	 - • 

" 	 .• 	• 	 . • • 	 • 	• 

• 
"Soldado que 'c./Has a. 	ar , 
.1'10 te olvides - la,•1-cóbija • 
y recuerda que te:del...-,es" 
a la clase catnpesiva. 
SolLiai.:o que vas; a pelear, 
aprende a vender tu vida" 

1 
1 (51) 

1 Ahora : eje cetral de in , . 
te tica de Crisol se a S 0 en 

         

1 	un arte socialista. Posicion que ea ei asE.,ecto polS tic y nuevamente 

en 2St 	punto es r 2 toma,:o de la URSS, 	ad;!ptac a 1 aJ-..; neCcsi 

1 	3.cas de exicu y al resto de Lati nowr ca. 	so el flCI 

en teudi6 el arte socialista con car ac te rls ticas de lucha • an timperia- 

r/ 	1 lista, juzticia, huplanisiqo y 1,11- imme. Seraíln 1), Imar 	qu ica 
1 
1 

1 
1 



mejor resume este en:L=que del arte uan.clo dice: 

"De la, sintetizaci6n de esta epoca transi 
tLria proceden:1. un arte humane., rjue vienc larvando- 
s vo2: desde los pul 	imperlalHtas de la Guerra 
del 14 hacié'ndose, ya una nueva codcieucia-con roll 
subrayando en la lucha, optimista 	enc...1.:r1jico ccrao el 
arte de la ilusia Soviética, de. ese jran .pas revolu-
cionario, cuya revolucion sirve de estrella a los 
p.neblos del mundo y codo metocio de tactica también y 
cuyo arte 2s la savia de una cultura que esta al sr4... 
vicic.) de la humanidad, corno el ,,ensardiento c Barbu- 
sse, 	 Strati, maravillosos intár---
pretes de la conc:.e.ncia humana y luminosas c(-..,nstela-
ciones insttrE;entes, de donde i)roce» . era el arte socia 
lista de aran amor y fiel iriterpi:t.:..t'aci6n. Seamos in- 
telicuts en Amen ca como saben. ser en la U.P.,.s.s. 
tratando de realizar c.  rarides objet.i.vos por medio del 
arte" (52). 

En pr:incip_to el aspecto de optimismo y conf.ianza con respecto a 

los hombres futurc,s esta dacio en Nladre liara2osa de José Santos Chocano 

"No sera tu hijo tierno querube, 
copa de mieles ni flor de máyó... 
Madre Haraposa: Lucres la nube, 
¡Y en las entrafias tienes el rayos" (53). 

As mismo, Arnulfo MartInez Lavalle vuelve a trasmitir la confíari. 

za eii.el siglo veinte al que define COLIO siglo fwrtas tico: 



uy 	se fundirán 

que defendían estos pc,e-- . Libertad y Reforma. Social el tipo de cainbio 

• "Hombres de carne conlma de,.--- hierr9 - 
, 	• 

Que suben en grua.s•.arla 1L41)-er tad 

Ya no,:mas tiranos en el Siglo Veinte, 

AuG-2. LA TtjRtill\l.i.41, GRAI,TU T A E. LA 

REFORMA SYK:liSli" (54) 

1
1  
1 

E1 texto anterior denota también a trav(5s de los conceptos de 

• tas. 	obstante, ejemplificando otra vez con 1.a poesla nevol1ci6n  

de José ara Benitez se encuentra mayor. radicallzacl.on en Aunos 

taP que en Otros. 

"Eres horjscoPo fijo 

Y boca de mauser sobre mtlltiPles frentes; 

como el futuro, te yergues intangible en el tiempo, 

'y sin em-argo, 

te llevamos bajo el brazo" (55). 

Para concluir con el estudio de Crisol se transcribe una, peesa,a 

de José Diego Grullón en que vuelve aparecer la sonrisa y esperanza en 

la sangre proletaria. 

1 

1 

1 
1 

los picos y las palas 

en las fraguas 

calde aoas 

por el Hn.mbre. 

Y surgirán las ariaas, 

y flotará la banuera 

teidda con sangre proletaria" (56) 

1 
1 
1 
1 
1 
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(_;1& 	 .2.,AHAS 

r 

Seguir en Mico la carr2r1.1 

buen jxito, enquistarse  

cuand(J se tiene 
, 

burocratico, con la como 

da 	actitud del parásito y bajo la coat.inua htmillacIón que su ••••• •••«I 

fren todos los protegidos. No da el medio 1.aca otra cosa ni exis 

te, en la cercana distancia, otro horizc,nte. 

El escritor mexicano es necesariamenteun individuo que ha-

bla en la soledad o en el circulo intimo, dende su voz, de acen-

to bien conocido en las acciones de lo cotidiano, no es tomara----

en serio por los amigos, salvo cuano se llega a formar esas so—

ciedades de elogios mutuos que crean, en la atmósfera bien indi-

ferente, el espejismo de una critica y la ilusión de una audien-

cia. 

El problema es tan complejo, que establecer sus causas y --

concausas y llegar hasta sus mas lejanas raigambres es el tema 

de toda una psicología del p:,eblo meicano. De pronto, hay que 

fijarse en que resultarla muy ahorrativo de esfwJrzo el :.aplicar 
, 	. 

la situación, supongátosio, por causas economicas, apegandose a-

los lineamientos Lee una escuel« particular de'socioloyla. 

Intentamos aqu. da-c cuenta de esLa situación, someramente,- 

con el fin de ,.lue se va lo trist....s. y G.esanima 	qn2 es en Mexl..c 

el oficio de escribir. 

Esta s::_tuacion uata de un ¡S, dos lustros, a poco que la Revo 

cion logro conolidarse, y se sltiia al 1-,unto como una tlidencia-

espuntanea q u e bruta al senuel ,:) de mi I1arJado al.'11 copar 

en ::.;G 2X-- ticipar en ei resurim . n11) ce la culln:a en 1,1j,xico y 

1 



tensin a las multitudes y artista.; 'Jara cumplir un vasto progra 

ma de eGucación popular. Seducidos por la invitación a obrar en-

lo colectivo y hala,,ados por una retribnci(m nunca vsta ni sofia 

da para ellos, los intelectu !les y artistas pusieron su alma a 

58 

bordo de la nave burocrtica,  licLaci....:;. se con su destino. ••••• 41.11•• 

41 

Era tan cene rosa esa invitacin I que n,  solo se escucho pal-a los 

mexicanos sinL para numerosos extranjers. Desde entonces, han - 

 

medrado en nuestro meio iil.inistcríal nui:lerusus ,dtwilferes de las 

mas varias nacionalidades, incluso hebrezí y norteamericanos. 

1 
	

En un periodo de ajuste, en el cinc r71 anhelaba encontrar el 

1 
alma de México entre un maelstrom de las nrs dispares tendencias, 

las letras mexicanas no podl.an _efinirse y mucho ieflus atenidos-

a las necesidades y a los hechos mexicanos. Como el escritor dis 

frutaba de'una posici(5.11 en la que la inuole de su trabajo no --- 

tenla 1..1 ver nada con el pu;dicu, le fui  Uu 	osible de(icarse por 

entero al cultivo de sus preferenc:Ha y fue as i como extendió 

la iw,:,ortancia de los nR»viliies 	i .i. 	dominantes en Euro- 

pa a partir de 1918. 

Estas importaciones se hiciero.1 para el consumo de cenacu-- 

lo, ya que nwstra vida e::ígia eh es 	al(Y) ra-icalmen- 

te uisL.nto, la atencin, diíunde ni 	nuestro, a la i..eveluci(Sn- 

con tk-:,as s'ts cunseuliJmiclis y GF1PliC! nes. 

En las filas de la burocracia, i. 1. i an ten de c.: 	s «uc 

tenian que ver co. nu:.:stro de:Ajno,lo. escritores meican,_s se 

.3lvidaron de su pl,eblo - arvastra(Ao-- 

pur 1a fuerza de otrrJs imanes, 1)oc- a 	 'Co»,. 	f ecreao una barl.e 



, 
ra entre el escritor y sus 1J;ustos, entr2L;aw,iosc a la produccion 

que mejor llenaba sus aspiracion,Js iiieuiliicres de audiencia abando 

nada a sl misma. 

lie cuando en cuan.° se escuchaba una voz qw: g -itaba un a-- 

lerta, solo para perderse en el olvi;lu 	envolverse en esa 

ria brumosa que es nada ialls de olc,as. Poetas y noveladores, a -- 

prendices de ensayists y toa. cl,-se de escritores, estaban más-

en brazos de Europa y sus titueos iltte do la suerte de P.1.12.::ico, a 

pesar de que el ins¿ante era uno de lus mlí.s dramaticos de nues-- 
, 

tra azarosa historia, o tal vez coiio electo de la intensidad del 

drama, que llenaba de tal suerte con su efusión todas las exis--

tencias, que era imposible cicsasi.rsc de un sino para contemplar-

el proceso en la visión que .ins ira y Idueve a crear. 

Con una distinción aristocrática, los m,its elegantes de nues 

Cros escritores, como (.111 Jaime Torres lodet, supieron dar gra--

ciosa.iiente la espalda a lo nuest:ro pava hacer la caravana a lo u 

niversal, simbolizaco en la inquietud europea y 	repercusio-- 

nes universales. 

Pero llego una hora fatal, come sucede siempre en los tan-- 

o . 
la que la burocracia tuvo :.IUC 	 triiu 	sus dadi vas me- 

cenicas y e., la que claro SO V10 qi.JC la protc.ccion dei fado al- 

intelectual y al . 
artista, en lu ar 	utll al pais, en lw:ar 

de producir bien para L-r,.s 	estaba eliturnizanu) una clase -- 

,i ;,  pequeííos r.2ntistas 	siu 	Lro 	el 	conservarse - 
. 	. 

comodamente 	la nomina ofical, vivlau 1_!ia me iocre etencia 

de abanuono, sin arabicin ni cuí(,jado L or estar e:i su ni( omento, 
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por 	para su tiempo, por contrIbuir a la uí)ra de la incY:Jroo 

71.- ci()n cultural del proletal.:1,1d, ese que tOn el sudor 

 

1"r2nte explotada lol.“-a de la tierra :;_s frutos que h -¿,n de servir 

pdra so.Aener al intelectual descaLaao qUe cree lin e 	ViVir le 

viene del aire y pretende ignorar que el dinero de? Est1;( ) es di 

nero del pueblo. 

La falla de anbici6n y 	afán de refinala:utt 	de 

una presuatuosa torre de marfil, bizo que hacia 1 93 se ,49.irie 

ra definitivamente un profundo abismo entre la intelectualidad - 

burocratica mexicana y la soci-lj.au, abismo de indifere.licia tue 

hace m asinfranqueable la aversijn a quienes no supi,:ron alsrove-

char la oportunidad magnifica• de un ocio propicio para cultivar-

se universalmente y para decir severas y substanciosas palabras. 

El panorama de la literatura, trazado ma„isralmente por To-

rres l3odet hacia esa fecha, muestra los rasgos de una pobreza de 

ideas, de c'rientacion, de ui.dcacin en 	medio que nos es propi 

cio, y ¿por quj no decirlo?, de virilidad, que más que un panora 

ma de literatura es una perspectiva de la incultuu reinan t2. 

Literatura de esclavos, s .:: escribe ella en el estile lacayo 

no que adora su com»lacencia y presume de fuerte esp:Irtu al noso 

tros al ese yo colectivo que C,  el hed1, mas formídale de esta - 

era de la mo(Lernidac: due uu 	lle a u aun a las enfruliza.s le-- 

tras mexicanas. ¡Poetas de 	(O 3n llora del udiver:Jaii:,;-- 

WOi 

 

 

lis;1 	de .1()s 	 H 

ue se apoe,,.:raran (C 1.,  prens.p. 	 r 
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para hacer sentir a .1a socie(2ad el )11pel de las letras y las ar- 

Les e 	la 	ida de un pu ubi': 	1 eti o 	CO un pais con 	y •••••-••• 

seis millones, ha realtar como un o de los pueblos en que menos-

se lee y su pretenciosa metr(Spoli una de las urbes que ocuran in 

fimo lujar como sitios de lectura. Una breve comparacion con la 

Habana o con DoLlotii. 	Santíao de (hile, pone a es 1.1. ciudad mcxi 

cana en un lamentable preuicaniento. 

Y es que estallo nuestra pi:LlAcacion,›s e., manos inexpertas 

y mekdocres, tuvo que llenarse de 'vacjeddes y de lu ares comu—

nes, de estulticia y mieria. Al menor asomo de crisis, sopló --

ese viento que hace que se reviente el hilo por lo ..z:1s delado. 

Cuando los escritores sintieron el empell6n del cese, se ei,con--

traron con las puertz-,s cerradas en la prensa, donde un sindica--

lismo ultrajante permiti6 la entronizaci6n de aventureros y de - 

retoricos en los puestus directSvos. Las forzadas economlas esta 

blecieron como sistema eitorlal el uSo de las tijeras, palabra 

que encubre el rostro lauino a la propiedad literaria, el aprove 

chamicnto del trabajo ajeno es una forma burlesca. 

Diarios y revi_tas mexicanos muestrn desde hace algunos a- 

1 nos como una de su- s miserias una saperabum..ancia de "robos" de - 

esa naturaleza, que estan fuera de la ley y que por lo :!Isme pite 

den cometerse con el ciLlismo de la brntali(.1ad. A UL1 p-J:ito ha 

1 
1 

Ileado esto a ser una costu:Abre, que ahoi:a es lo .;is nati:ral CA 

.rxico encontrarse ,:or decenas las publicaciones que viven del-

fraude en 1. 1.-an esc:Aa y que han hecho del uso de las tijeras un- 
. 

habito cotidiano y t;.,,n fresco como el comerseu u el calor del me 
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diodla una juosa naranja. 

Parte es culpa de los escritol-es burocratizados, cenvertidos 

por rutina en funcionarios y ya hecho s a ver el mundo al travé.s - 

de las vidrieras de la oficina y de-sde la ¡ilesa en que suehan set.--

inamovibles y donde utilizan el papel de]. Estado para escribir 

sus produccion2s que nadie lee, que a nadie interesan y que sólo-

son justificativos para pet-sisitri eternamente ea su cali ad de 

"quistes". 

Pero la responsabilil:ad de los editores no puede ser menos - 

g rave . Aparte de su feo pecado de latrocinio, contribuyen, con 

las estaciun2s de radio y con el cine, a establecer como supremo-

nivel cultural mexicano la atm6sfera del quinto patio, que tiene-

una alta presión de cursilería y un carácter super Grotesco y ul--

trarrealista, puesto que se apoya a lo superficial, a lo mas bajo 

de la sensibili¿iad humana. Usos diarios y revistas que se licitan 

coa las insolencias dei crLmen, de los relatos morbosos de aven--

turas sexuales y los peores cuentos populares de litropa, Norte y- 

i Sudamj'rica. Revistas sin criterio y que parecen ea Mexico mas m-

portadas que extranjeras, como que el rinc6n reseffiado a lo propio 

es intimo y peu(ido e:tlo indescubrible. 

Salvo un Ci;:,.rio de la maaana de  carzlet,Jr francaente pollti- 

co, se puede afirmar que no existe en 	una sola publicac.ijn 

que se presente como un estímulo, como un aliciente a las letras-

mexicanas. Fuera che los que k'stan ya 02 el presni?usto del sindi-

calismo 6 que tiene viejas amistades, ua,.ja ei.,;te con sitio 

ca 1 L 	(:1 	re llalla como una .s:Lmple nota de viúa es -- 



la colaboración espontánea del aficina,..(.l que hasta ;)altar :!.a por 

ver su nombre en letras de molde. 

Los escritores revolucionarios que sienten 1934 como un ano 

de aurora, como un ario en el que se debe ya hablar claro, y pr2 

caso sobre los destinos de México, por supuesto que sin pedir 

prestada la garganta a la U.R.S.S., y quieren encontrar al fin eso 

derroteros para la novela,, para el teatro y todas las manifesta-

ciones literarias, se encuentran con una situación he171a en la - 

que domina una modorra incorregible y lastimosa. 

Para aumentar los males, tenernos como una maldicit5n la acti 

• e 
ti.id de los libreros de Mexico, en su mayoria extranjeros que han 

hecho fortuna en el Pais, y cuya indiferencia y menosprecio por-

el libro mexicano es característico. Son esos quienes han esta-

blecido como norma ineluctable el que los libros mexicanos deben 

recibirse 1.nicamente a comisijn y jainás consagrarse en firme. De 

suerte que quien logra publicar un trabajo suyo, a mas de lo que 

ha hecho por su cuenta, sufre la humillacijn de ver a su obra me 

nospreciada y puesta en esa catel;orla condicional que mueslra 

como sijuen abumiando los extranjeros que, a pesar (.-ie habc obte 

nido posición y bienestar en el pafS, no se ocupan en colíl.borar 

a la promocijn del mismo ramo en que trabajan. Y como nota curio 

sa hay que decir que un librero hispanu que recibe predilecci on-

de la parroquia magi terial y que al mismo tiempo disfruCa de -- 

ciertos privileios singulares, es 	tradicionali'd2uL se 

mees Ira mas hostil y reacio al libro mexicano, al que suc:le 

bir 	por com pr 	:-..;01 ah; e 	• ;.L.! pa' a (:.!iilboLi.-2.+ :t t: 1 o :J u dar 	411--' 
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del entusiasmo, este preblema tan vital y de ta:Itav. consecnen--- 
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nidad aluna de venta. Este malagradecido un sujeto que encu- 

bre su mirada desaradable bajo rus 	gafas ne¿r1A y 	se- 

da aquí su nombre es para no hacerle un reclarau qUe nO L ..-!rece o-

exaerar su importancia, que debe ser la. del menosprecio. 

Burocracia venenosa y c_leanL2; usurpacion de las funcio-

nes editoriales por incompetentes y tijeras, ad2cuados con la --

pastosa indiferencia de los libreros, so:1 alíjunos de los facto--

res que determinan la crisis de 1:Is letras me2;.icanas, crisis 

que, .-por su contenido, se va haca uno ya permanente y una de las 

insuficieilcias cultu:ale.s de L.:(xicü. 

A guisa de un colantari final, r2petimos que el problema-- 

es 	complejo y tema de muy lart;o desarrollo el descubr.1,r todas .111.1 eh, 

sus causas y concausas. Lo que se ha Gich(,  aqui es un mero viaje 

de circunvalación en su trascendencia. ¡Ojalá que esta nota sus- 

. 
cite, en las contadas voluntades vigilan les que aun hay en Mexl-

'Un vigoroso afán de estudiar serenaente, Pero con la pasión 

Austin Aragon Leiva. "Crisis 

permal:lente de 1 as lc tras mexi 

CZ.LAkS" en Crisol. 	1,1 t- 

de 1934., 



E.2,1,  LOS ESCRITO:. S Y LA REVOLUCION 

, 	¡leidos 	)c. 	s r t 	r 	o 	I u , 

afirmativos, animados por la exacta 	de la rev.oluci6n,- 

la revoluci6n social. 

Cazadores de la anécdota del vivac o de la escaramuza, co--

pistas de una realidad a veces vivida y a veces entrevista en --

nuestros periodos de turbulencias armaas, los escriteres que 

van por estos caminos se queciarun con su literatura a flor de on 

o 
da, se detuvieron en la espuma de la revolucin; no pueden resis 

tir las grandes presiones submarinas. 

El escritor, para hacer obra revolucionaria, necesita tener 

un pensamiento organizado para la lucha, desde su base; lucha en 

favor de las grandes masas y sus rece ic. adcs inmediatas (canguis 

tas practicas) mediatas (aspiracion a que la ciencia y el arte - 

se conviertan en producto del dominio colectivo). 

Habremos de convenir en que hacer literatura pa:: a. las multi 

tules, hacer correr la facultad creaiora por los rieles de los - 

objetivos proietaric.s, es, a lk,s ojos de la may(,ría de 11,s pensa 

dores de nuestro tiemi)o, un ret's jwraj 	H)7  •. 	 1 	). • 71 e 	 ; `.« 

ta técnico ya que la manifestación literaria, segun el concepto- , 

estético, debe realizarse con intenciones expresivas supremas; y 

al paralelizar con las cuestiones practicas o tejricas del prole 

tarjado, la técnica habitual queda vot: , maltrecha, sin un si,. cYni :,.. 

ficado esencial, porque las masas productoras necesitan la ver-- 

dad sobre sus problemas y esta verdad no puede decirse 	que 

de un modo sencillo, comprensible, Cuera del i)nsai•ilie..:..1to ai7LLs1:1 
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El escritor revolucionario no pueLe ser, p(,r esta circuns--

tancia, un hombre de letras, ai su bra interesara a quicnes ha-

, . , 
cen 	la literatura una tela proic':a a la representacion de las 

ideas que 1Y,enera su sensibilidad ah 1. el aspec tu de las cosas . 

1Jesp,Jseerse de la alei“- la de la crea(:lon (IesiaLeresa,la y -- 

sin fin para sumarse como esfuerzl,, 	y rit—p,  a una cavi- 

sa que, 	su mabnitud, Hiede, a 	p,›stre, aplastar su ;)ersona 

lidad (en el senzido litet-ariu de la paL,bra), es el primer sa-

crificio del escrito: revolucionari ,). 

Conocer a fosco la estraten de la revoluci()n, discerr - 

las diversas trayectorias de sus movilileal:()s, dar la;orientacion 

, 	. 
justa sobre cada fenomeno social, ecz_,aumico o políticu, cuya in-

fluencia va a repercutir hasta el lAiftio de los productores; a--

dentrarse a su epoca coa valentía, ser una beca dan(.:o verdades - 

que solo a las masas trabajadoras interesan; seccinarse en aps 

tol y en martir cuando sca preciso, unirse a los destinos de cla 

se de los explotauos con aUstraccin de su orien, etc., es el 

segundo sacrifico del escritor 	nari.o. 

Hay literatura qu2 ofrece cierU n)atices de izquierda - ter 

minología, ambiente, al)arc:,-Ites pis. tos proletarius -; mas pc- 

n erielt d 	 t- efflos afirmar que cuando esa pr“ucc-J(.1 .n o tiene coidu 	el- 

cuadro de accicSn y de entrea que ( 1..!..,:iamos, la liter12.tura nc, 

viene a ser mlls que una concesin, 	ua l .1. i i it 	as i. yo a les ac()n 

t2C.i.lil.C11 1.0 7  a las coadícion2s 	P 	1. tiCa 	t 1. , 
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hace el capitalismo reinante por conucto dei sus intel„:cluales 

mas sensibles al orden cie co8s que 	acerca. 

La otra faceta, 	sea la literatura que trata de p,letrar. - 

el alma colectiva de hoy, o se sistema.íza en un trabajo analiti 

co buscando estados ce conciencia de nuestras clases pcipl¿lares,-

desempeña un papel que tiene importau,:iu por una sola razón: la- 

de ser vehiculo, 	de difusión de las condiciones de las ma- 

yorias. Si el escritor es Sinero y bien intencionado, desenpeila 

ra una misión de precursor literario, si de otro modo, es apati-

co o desdehoso y desfijura u oculta el Lerdaciero sentido de la 

realidad que palpita en derredor de los tipos que trata y se 

ce solidario de los sistemas que existen, se coloca automática-- 

mente frente a la revolución. 

PL,r ultimo, los escritores que perfeccinando su tecnlca-

hacen del arte un cuidplejo siSlo para inteli[,encias prvileiadas, 

son frutos especIficos de los tiempos presentes, de la civiliza-

ción, cuya piedra anular es la explotación del hombre por el 

hambre y su resultado histórico el monopolio de la producción de 

la riqueza. 

Josj Maria Benitez."Los escrito-

res y la Revolución" en Crisol 

V. II, N' 8, Mjx:i.co v  D.F. ajos 

tu de 1929, p. 109. 
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ARTE Y LUCHA SOCIAL 

Creo que a causa de la presión ideol6Gica del momento, los 

ultimos días han sido fecuwlos en estudios críticos acerca del--

papel que el arte debe desempehar el: la lucha social. Ante mis o 

jus han pasado varios articulus 	1;11 tema, s's.:11(1 los prin- 

cipales uno de don Luis AraquistaLn y ,itro de Oscar Cerruto, no-

tables ambos por la sui)erficialik.ak. y el desacierto c.:11 que se Mi» 

trata tan importante asunto. Porq"._: Lne parece q-e pafa tratar -- 

del arte en relación con la lucha social, es necesario examinar- 

primero las fenomenos originados por esta y las circunstancias 
11•111.1 

de percepci6n y emotividad en que se encuentran los hombres para 

quienes se produce el arte. Por alll priacípiarj para tratar el - 

problema en toda su extensin. 

La Revolucin, que es la palabra con que los mezdcanos de .-, 

designamos a la lucha social ha dividido a la humanidad en dos 

grupos: los capitalistas y los asUariados. Los primeros desempe 

han en la vida humana un papel eminntemente pasivo, porque son-

los que reciben el fruto del esfuerzo de las nayorias; los se;,un 

por el contrari,, de:J.empeLan 111: papel eminentemente activo, 

porque so11 	que producen. t od .1(,) 	c c ecnsume s011.,re la 

La sola ulferencia 	:;t 	Jada en la sIntef:ds an- 

terior es bastante pa: a Oaf a co, r dAcc la L:iferenca rIldical - 

que e:-:iste entro 	vida (te HI1 ezIpi;!JHJta  y 2a vida e un asr.la 

l'ara aquel la e:NisLunci:1 cu.1.;;;.ae en rcii9jr Lo ue la 

, 
multitud prduce; par:a es a, 	elltreur Loo: w 

tu. 



arcada la diferencia que c!.ite entre ambas vidas, resulta 

absurdo creer que las dos tienen las iismas necesidaGes y los --

mismos cunce -»tos ¡dentales y morales: un diamante no es igual ---

para quien lo lleva pue:,to en un anillo que para quien lo arran- 

co del seno de la tierra. Para aquel es un placer, 	motivo de- 

exhibicijn vanidosa; para este es un trabajo, un :Tedio de ganar-

se la vida. Y lo mismo que con el diamante, acontece Con todas - 

las cosas. 

El mejor arte para el ri,Jo es el que proporciona mejor pla 

cer, mayor esparcimiento espiritual, mas comHleta abstraccion de 

los sentidos, porque su espíritu alejado de la constante preocu-

pación de (rallar el l'an de cada día, aparta,  o del esfuerzo muscu- -

lar obligatorio y cotidiano,•ignorante del dolor, de la fatiga y 

del hambre, ha consa,jrado su vida al través' de muchas jeneracio-

nes, a la afinaci¿n de los sentios y al re¡inamiento del placer. 

l'ara el, ningjn sentimiento es tan intenso ni tan normalmente hu 

mano como el sentiielto ccl placer. De aqui que resulta estupi- 

do someter a un criLerio formado ..entre 
	

la educa ion 	la cul 

tura burguesas una. obra (j.e arte corsa; 	a la l beraci¿)n (.:,e los 

asalariaeos, porque como esa obra no encierra una 	,ersion, un- 

placer pa, 	el burgnes COle la lee, este no le halla las czir2cte- 

ri:Alcas úe la "oba 	arte" nue - 	J, reclaza ne-- 

X121 UlL Lono valur. "iue va - (Alce 	arte debe ser i)elleza- 

v esto 	t-s belleza, es propa;ancla de ;¡al Ku:a(.yi" Y peor aconte 

cera si p,fnemus una obra de arce bur ues en las llanos de UA asa- 

. 
ar.i ado, 	 a 	 re, i1;111 (.,C1 	 tenzar a en 1 ;- 

G9 
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labras cuyo sinificauo ignora y acabara en la imosibilidad 

para captar el sentido de la obra. 

Y es natural que el arte, que paca el ricL: desemena un pa-

pA de contentamiento, de placer, de recreo, no ejerza ea el po- 

bre igual funci6n, pues lo 	tices de este nunca son intel‹-ctna-- 

les, a causa de que su entidad mental 	ca ::,ollict¡Ga  alwi L o]: y a 

la obsesion del trabajo. El arte de les 	cuando no asu;lie-. 

un papel dinamico, enerador de sublevaciones y de ansias de lí-

bertad, debe ser a lo menos un consuelo para el inaotable dclor 

de su vida o un estimulo para seguir adelante con la cara. 

Ya hemos visto de una manera sialjtica las circunstancias 

en que se halla el »ublico paca quien debe producirse el arte so 

cial; ahora vamos a ver lo que conciernd al productor de arte, 

para aclarar errores que se han venido trasmitiendo 	1.r,enera 

ci6n en generaci6n y que imposibilitan a la cultura burLuesa pa-

ra fijar el verdadero sentido del arte. 

Comenzaremos por analizar 21 fin qu(-- se propone el escritor 

cuando trata de perfecciar su estila , le hacerle correcto, Der 

siJnal y brill_nte. Yo afiri...lo que si un »rodu.ctor de arLe trata - 

P perfeccionar su t¿.:cnica en la centrucciju de Irases y en el- 
, 	. 

harmonico enlazamiento de esas, no lo 	selainen-U- (e pur 

Dsnos, no debe hacerlo) para w2.,loinerar Sç1LLdS aradables y rit- 

Nos 	cadenciosos, sinu que 1:;usca la 2e1':.Hcc1. -1 	o c a I 1 	muy -- 

principalmente par¿., expresr sas 	(iecir a su:.-3 	L:.'---- 

res las cosas interesantes que tiene 	a •ji. 	 j'ür 	Iiie 	re — 

ce una uecedad usurpar el papel de la 	palaLras vaclas 
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y me parece otra necedad expresar ca:,s que ne intereSan al lec- 

II 	tor, trasmitir sentimientos abstrusuz, muy personales del ,roduc- 

tor y lmuy ajenos al pjblico; y es por esto que afirmo que el ar- 

te debe:asumir un papel eminentemente, social y que solamente de 

be .ser, portador de asuntes y sentL,i 	interes¿intes para la - 

colectividad. As i pues, el que aprende a escribr bien, no debe- 

hacerlo solamen,e para escribir 	como lo afirma el criter3o 

de la cultura bur_uesa, sino para u.:zpresar bien las ideas, para 

trasmitir bien los sentimientos, pai:a que las multitudes se em- 

papen bien del arte producido. 	inntira que la voz existe en-

el hombre para cantar melodlas, la voz sirve para hablac, 

expresar las concepciones y las ideas Gel que habla. 

El productor ,te arte e.1 la aclualivad, pi,Jnsa por obsesión 

at¿Ivica que este radica en la forma de la obra, en la perfec 
• 

•••• 	•••••• • - 	• 

clon del 2-, 1rL),-en la belleza de la campos icion, y esto es totalee 

mente lalso, absolutmente equivoca_o. iLl arte radica en el es--

piritu, en la ,:esencia de la fo:da ,Ine lo contiene, en el senti--

miento que por medio de la composici6n material se trasmite. Y - 

la importancia de la obra está en razn directa de la irciertan--

cia del sentie.dientí.) que trasmite. Cean,c ese sentimieJleito es couu 

a toda la humanidad y esa obra cuenta con los elementos necesa--

rios para propaarse, s ser calificada de obra naestra,- 

porque unificara coacreta,Alente el 	tiu de .1...0dGs y 1w2recer la- 
, 

aprobacion unaiiiie del uundo. Nín,;tiiia obra ía. peroura-o pt.r la - 

perU:cci6n de .<31 forifia, todas las obras inmortalizafias, lo e.stan 

por la trascedencia secial que tuveron e.1 si ríen 	de vida. 



el 	:lote (:e.  la Mancha, las ei)oPe 

J c , 

. , 
de Humero y 111:16ase una consiceraciun del papel socla1 

tico que se desempeliarun. 

Couclasion: cuando el arte uu esta al servicio de un senti- 

miento Eeneral, de una aspiraci(')u 	de una justicia de las multi 

tudes, es arte limta,e, es arte sin importancia, es arte perece 

clero. En cambio, cuando se pone al servicio de una ieelo, de 

un sentimiento poTYJlar, es arte trascendente y durable; 1.)enetra-

en la conciencia de las multitudes y estas lo consaran y lo in-

mortalizan. y cuaado no está al Jervicio de ning¿il sentiriiieato 

jeneral u personal , sencillamente no es arte; podr1^1 ser ejerci— 

cio lingUistico, ensayo literarik:, 	sta fila grama adiiirable por 

la maestría con que fu j ejecut¿.cia, pero  si una obra carece de — 

seittimiento, no puede ser obra de arte. 

Yo quisiera (lue este articulo fuera la inici¿;e.c'm de una pu 

lenica a la que fraternalmente 	a todos los escritores de 

criterio revlucic-nari(, para 1)robar la unific:AciC,n de esttica-

entre los que aspiramos a un cabio radical el' las modaliCades - 

secales y econ6uica:J. Cuncepte desde lucilo que es dificil lie- 

ar a un acuerd, p_ro estoy sel;uc:_,  que (;e una discusin sobre - 

este teida, po(1;:11, salir un pó,_o do luz que alumbrara la linea --

virtual, que separa el ca.,,to en que iiurece la cica-2nte prc,duc- 

cil artistica buruesa del. ca) 	(Itte esta; os ulliív:( la-- 

prlme.- a fleraclun cit.- un arte soc:al. 

arlos 

lucha social" en Crisol r T y ."". 

ene r(:. de 
1929, 1).27. 
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E e ARTE LIRICO Y AUTII S 

La época actual, saturada de hundas inquietudes sociales y 

conmovida por pasiones tempestuosas hijas de necesidades cuya - 

satisfaccián es inaplazable para las masas humanas, J'o ha podide 

dejar al margen de su torbellino esa actividad tan malamente de-

finida y tan ampliamente discuti,a que se llama Arte. Y es natu- 

entaciones en el espirttu huma-- ral, Puesto que un cambio de ori 

no,:tieneque traer como resultado inme(iato una alteracijn en . 

Sentido de la produccin estética, fruto diLecto y representa 

la parte psíquica de la vida de los hombres. 

mas respetables autoridades en materia artística han 

producido los mas solemnes disparates al emprender el estudio fi. 

losófi o del Arte. Todos lo discuten a base de hipótesis más o - 

descabelladas, c()mo si se tratara de las condiciones geo-- 

;:gráficas de de una estrella lejana o como si su producción fuera un 

pronostico destinado a realizarse en un futuro remoto. l'arece 

mentira que una actividad que se cultiva desde muchos silo •••• ••••• Mor. 

atras_y por tan grande ca:Itivad de seres humanos, ofrezca tantas 

dificultades para ser estudiada y cieterminada por los mismos hom 

gres :que la realizan. 

Si lvembargo es condición generalweate aceptada que el írte- 

refleja la-epoca que lo produce y así ,11,2e demostrarse r 

rriendo a-ejemplos vulgarizados ya: las ec.peyas de Wimero, La 

Divina Comedia del piante, el tlijot- 	la anci!a., obras capta- 

les de los ticnpos e quc florecie-c(Ju 	uiecucionf.:s urtticas 

calificadas COE10 maes iras, al tcav(..; 	1- ()(.111 la 	ul- L a de la -- 
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literatura. 

Tomando como base la realidad a -d.nlada, nada hay tan ;:t. c'„,t1- 

CO y tan falto de fundamento como el \:L• t;. Ilrico en el 

que vivimos. Su produccin aparece co 1. entrenamientr_, ue los-

hambres que viven ajenos a las sanrantes realidades que conmue-

ven el mundo, cLhLo las carcajadas del iMbécil en el IlicY:aento de 

un terremoto que convierte en escomL.1-es a la ciudad entera.. Es - 

absurco, en verdad, que el problema del poeta se reduzca a bus--

car malabarismos de forma o a encontrar nuevos puntos de vista — 

para describir a una flor CA sus poemas, mientras las masas de — 

trabajadores dé toda la tierra se precipitan trágicamente exi—

giendo pan de quienes controlan las fu ntes de producción en que 

se alimenta la humanidad. 

El aspecto divinista y sublime que cwcante las últimas épo-

cas quiso jui2rimirse a la producción estética, tiene que despare 

cer arrollado por el avance de las multitudes hamrienas que -r-

claman justicia, que piden pan, que carecea de todo seiltido 11171 

co, que sol ,  advierten el imperati 	_istinto supre;.!o de li- 

beración y de subsistencia. El artista, Diles, de la epoca presen 

te, sera quien saque de la epopeya viva I1I(2 	desarrolla frente 

a nosotros, las elilociones esté ticas, :1»s sntim entos artIstic-'s 

de que UCL12 estar 11 na la obra (11,c -t.! pr c.,,,Itzca para -a 

dad del muulento que vivimos. 

Aljlin escritor su aLlericano c_fl,servaba (1,1e 	Arte lllico -- 

quedaba como patrimonio para las mujer s, 't).: ro Juana dc: Ibarbeu- 

rou ha cIesluentuu 	aserto consa:,ra.i*, 	recieilt 	produ--- 

1 
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cci6n artística a alentar a las maszi:.; trak)ajadoras para cr, 	con- 

quisten 121 supremo fin que las hace cranizarse y luchar corstra-

las clases acaparadoras. Mariblanca Sabs Aloma en Cuba, .1a.da 

Portal en ei Peru, blanca Luz Brilm en el ijruuay, son ejefillus Me& 

vivos de que la couiuoci z.)11 social que sacude al mundo no es ajena 

a la p)J. ducci6n estjtica de l..s mujeres. 

Sin embargo, en nu2stro 	revolucinario, en nu astro - 

México van;uardia de la America Latina, en nuestro :iexice lleno-

de organizaciones obreras y campesinas, el plano general de la - 

literatura se extiende al nivel de la torre de marfil en que se-

encastillaron las ultimas gemeraciciu:s intelectuales del silo 

pasaüo y solo por excer;ci6n se han dauo casos de escritores ue-

hayan afiliado su producción a las necesi¿ades que encarna la lu 

cha de las masas productoras. 

Muchos de nuestros escritores a1i.ia,  os al movimiento 

cial, han creluo que basta con adoptar formas extravaantes, con 

elaborar metáforas absuras, para estar a la altura de las nece-

si(',ades estjticas del presente, pero se equivocan de la maner-a 

mas lamentable, puesto cue toda obra ejecutada para ese lector;-

debe llevar como condici6n absoluta el ser comprensible pa-ra ese 

lector; debe llenar las exigencias de se,:itimiento, cultu:a y de- 

121uaje de 1 s entes 	quienes se dire y para quienes se 2ro 

duce la obra. 

Así 	el Arte 	.!.1.derno debe salic (.,ej 1.)lano r3w)erlica1- 

y foriaalista 	Liarcan 	futi.Jrisi-dos 	ara peneir 

. 	. 
al planu 	 y 	 11.1 ' 	 la 1:1. 1 

' 



clases sobre la superficie de la tierra. Pretender que el estri-

dentismo sea un retleje de la revolución ocial, es acepLar que-

el Arte debe desempenar el papel de un es7Dejo de superficie irre 
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itlar donde se suceden 1(,) planos convexos y concavos y donde 

las inzlgenes adquieren proporciones aLsu -,:as y linea;identos ridl 

culos. 

Debemos concluir de todo lo analizado en las lineas anterio 

ras, que la pro acción artística mexicana (haciendo excepción de 

la ijintura, francamente afiliada a las emociones soca ales ddlmo-

mento) se mantiene en un plano exotico, inadaptado a los senti--.  

mientes del momento actual, ajena a las realiades que mueven --

nuestra vija y consagrada a un esterll rincón de bibliotecas de-

don, e solo surgen mio,»ias visuales adecuacas para el uso de anteo 

jos 	reumatismos por inacción que hacen necesario el epleu de-

las muletas. 

Carlos ;.7;utirrez Cruz." Arte inri 

co y arte social" en Crisol V.IV, 

N1121, 	D.F septiembre de 

1930, p.210. 



	

LA FUNCIú:: 	DE LA :.:1NATCGRAFIA 

111 	arte en 	I I C: :1; 1) ,  .• 1.1 t. 11 L1 	 I I i lit 1.(:. 	ni 	r 	Viva <.!:.1 

e 	. 	• 
que establece una lutia relacA.on entre el 1.111i,11.,0 	- el -- 

COSOS y 	el 	L."; - sujet. 	col lectivo - 	(ni la. e‹.; 13.d - 
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primera del hombre es el inico conducto especializado para esta-

blecer lazos trascendentes, los cuales son de una estructura fe—

tichista bien definida. 

El comunismo 	estadio, es no solamente entre el hom-- 

bre, sino en LLC ti.. 1t tibre y t(„Klo:,:, 	vez.; 	i.iita«:,s e Liiau 

des. El arte de esta epoca es lo que el arte tiene que ser esen- 

cialmente: un producto de la totAidad de las fuerzas espiritua- 

1.2s. 

Un arte completo - 

social en su naturaleza y en sus fines - 

UN ARTE ESENCIALHENTE AN.U1ISTA. 

De 	ah l la estu¡3enda exhuberancia be.su;i forwas, que nosotros 

seres condicionados por la razon, no podemos apreciar sino en su 

representacin externa, que es precisamente la menos importante, 

y qUc aislaua carece de todo significao trascenl_ental. 

Un 	arte que mas o menos ha sejuio esa orieiltacijn en la IN•IP ••••• 

cautl_ca oscHridad de los tiempos, ha po,LiCto sin eliiiJaro adclan-- 

tarse a las otras creaciones ccl espíritu - 

ciencia 

filosofía 

pulí tica 

,1 • 

• 
1. 

4 .  

j 
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La imagen - del mutidu futuro ha 	acubro.la por el arte mu- 

chos anos antes que la ciencia, la filosofía, la religióa y la 

política comenzaran a plantear el problema en una forma racio 

nal. 

_El arte de esta índole es organicamente animista y funda---

mentalmente realista. 

Pero de un verdadero realismo - 

porque el realismo extrínseco del mundo Ikparente es fatalmente--

referente al YO, es individualista. 

Lo único privativamente individualista que existe son nues-

tras sensaciones y es icor mecio de jsLas que aprehendemos el mun 

do aparente. 

.Existe también el mundo egocéntrico de la especulaci.6n arbi 

traria, ya sea intelectual, moral o estetica; pero este pertene-

ce a la PATOLOGIA y su importancia social queda estrechamente --

restringida al campo experimental del especialista. 

Unidad de la ciencia y el arte 

Hasta que fue descubierto !u,ce unos cien aí'ios que no es po-

sible cuavrender al IILLBRE si no se ha previamente entendido a - 

la HUMANIDAD el arte era considerado como un i'rodcto del INDIVI 

DUO. 

La sociología comparada iluiiiin6 el horizonte al traernos el 

inmenso territúrio de la mentalidad primitiva y entonces se pudo 

comprender lo gin: realmente es el arte. 

una 	relatvi:Aa 	(Ilie el arte Y por 	cofruntci¿ín 

cuntenipuri.leu estí-ibiA vaciu de 	i 	social. Le,  que no qltie 

writrawkoWdovetwoommilmemimeiffik«bierwerrrawarmeminatarawsrma.......,;,mag..i 
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7 - e (.1ceir 	ic (.:aveciese 	c 	val 17. 	,s,1 	1!-1111 - 1 c.) 	'.11.11. 	t 

Viviluos atIn ed una Coca de reversin 	111 orGen cellplejo 

pre-tabl cid(., a 	era: 1:1. 	 111R, 

es1;aJ..1. 	 C,  

:.'1.11 un amb'.1.ent 	;.1sf el art.. 	»11.1.e 	 en tu 

ilt. 	 it;11 

el jo 	tíl.e 	s; 

1 	I 	 1 	 12:11 

cio ;111 	 í»,1 - 

C 	1.1 rl 

a..  

d'aC • "- II 

Pero estamos (:•.!spe.,:. tand(:.,  a mi insante polifnico, oc 

tas urdenaciun2s esvirituaies y 	Nup.51-(J ccti(3 con 

siste, por una parte endestruir. 1:),:,r otra en conservar lx-,ra. dis- 

poner elerlentos con que constr1:lr, construr 

• 
re -c• 

,r)1.11nbrz,_ y no- 

. 
e- 

11 11 	,.:.-1:121:5L, 

art 	eu.ificar 1. _l'II 	in. '1 

i•C a 1. 

- ,1*!e 	2.1. 	 t:.:(.) 	 1..y5 	C11(.), 

, 	. 
,r1lf 

y 	;• 	,i! 	: 	1.1., 	1.11 e 

;ti 	 i 	•••ztf,! 

de 1:1 
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nitivalitente. Pues el protagonistr de la 1zarzivi1lO 	av(Jntura que 

es-el pensaminto cientlfice ao 	cl Y si c l 

El arte tiene, pues, uaa de:inida funci6n sosil , mejor 

cho soci(-taria. Y nace 	u Ii a coa ,21_ [) roletari a 

Cl o. 

El proletariado 110 OS, C07.UL  eneraimente se s'zstiene una 

clase social s_hlo la sucie,ad 	Desde hace rauc:-JJ ti2-ia o, 

siempre. Si el arte es societari, tiene que ser. cliectivo y 4.10:49•••••:. 

proletario o referente al proletariado, de esta categorla encon-

tramosAa-exclusijn condenatoria, que lanzafflus cco anatellia en 

contra de lbs que se aferran a un rkmianticismo ya uluerto: fuera 

de estas premísas funclL.nales 110 puede exítir nin.i arte verda-

dero. 

LA.CINEMATCGAFIA 

No pretendo analizar la cineulatografla en unos cuantos pa-- 
, rrafos por(lue sé' que la empresa es el asunto de mucbas paginas. 

Solamente sehalaré que las condiciones externas de la Cinema 

toBrafla la han capacitado para ser la i 	formidable e;,:preson 

de nuestro tiemo. Esto es obviu. i'refiero considerar en cambio, 

incoralAetamente com.) es natural, alunas de sus mara',.illosas con 

diciunes internas. 

La posicin de la CineJ:iatela con relaciju a ..:odas las - 

rtes es sel,lejante a la do la SIJCi' 	 las cien-'—

c 

Nunca. se I.K)(.1,..a 	: - .L...._nte 01 

zlntes 	su ctr)n ,..)ce el idun. 

s)c.Li si 

................................................. 
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Se extiende e, 	LrcS ii..mu.:1-,icdes de la 

tiene la 	; • 	tic 	a 	• :(7 1111 	; . 	 1.1.17qn: .ccturii es 

Si 

ti 
Li 

lo que está acentecieno ::.111 la 	ca, la iwagen que ;;;2 tensa del 
, 

diche pr(blema sC.i il sera 	optiwIsta o pesimista, es de 

cir, pueril, pu sto iiHe los lialli(,alos (Le lz, Cji1C1, socLal 

III 

'i 

han sido derivauos de los de la U.C,:›jca y si adLiitimc.s (ile Ilay un 

orden en la correlneii,n oe los f.e,1:!e,(s ,.(,- HJ C:z; ele,. cnal I, ,k,--

mus inducir al u./as ley,:s es por analola it  ,Insl_rzis ohservacie_. 

nes en el mundo ina.li.ia. 

Con la cinc.,latrafla acontece lo :,:i...io, res! ecto a la:, ar— 

tes 	que le antece en en ordena m,-(1!.-. 3e encuentra .:, la cilside 

y toma sus impnlsc,s creadores, la .;j!rlesis de su método en la 

poesla 

plástica 

, 	• 
vluslca 

La Cínematollrafla es: 

imaen 1,MT25,PURA 

formas visuaj.cs 

ritwo y 

ITtlsIca 

V 	_entes. 

la 

1.:un.t::a;YtInD.) 

. 	•, 
composicJL)n 	cle 

i 1C: íLtYJ "13. s.j 	H :7) I 	 y lAusi 
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e 	1 a. ;;;T 	• -• 	r- c,..)nverjentes e.1 la colejidaL'. 

CL)nclusijn 

Lo que se ha (.1:Lchu es bas ¿.ate ,a va esLablecer Liremente 

torafia, que se encuentra ea la culminacion de toLas las mani-- 

u a. y esta terribl,21aLmte eStiatza&ta pur 	vana c.alc 

.r 
, 	? en 	v 
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peru eiddi fin 	: 

quien ha i Lr.0 ao cientilicaente, despes de haber genialmente 

creado L.L. iwch,,, la regla, el cLIe1 del CliXMA: 

el LiG:iTAJE 

o la composicion especillca de 1u:s5 	elemwilos amorfos--. 

el siGnificaco del arte como tunclun sLcIal y as i e de la Cinema 

festacic,nes estjticas. 

Dos palabras bastan para resumir esta funci6n: 

collectiva 

societaria 

CinematoBrafla que 	requisltus es , cOn10 toda 

_ -r otra manilestacion artIst.i_ca e el misn caso: 

frivelidad, 

S ti 1)C f (7. i 	. 

L',.mantLea: es acal 

Incapaz de 	 lo sera para abrr- 

lns rutas por las 	se 	 accija cu- 

lecLiva íut.Jra. 

2,1:111 Pr 	Leiva. "La ;Jun- 

cln 	la 

febreru de 
p. 82 



t.6-1 L NUEVA PLAST I CA Y LA RLVOLUCIUN. 

La Exposición de Gratiados en Madera realizada últimamente 

en una carpa de barrio por los jóvenes pintores del Grupo 30-30,-

entre quienes figuran personalidades artlsticas como Alva de la 

Canal, Revueltas, Di.az ti León, Leal, Fernández Ledesma, Ugarte,-

Siqueiros y Rosario Cabrera, ha constituido un triunfo más pura -

sus autores y para el movimiento anti-académico que representan. 

Glosaríamos gustosamente paso a paso la obra expuesta, que - 

por su calidad técnica y por su tendencia popular fue admirada lo 

mismo por conocedores que por profanos, pero preferimos, ya que - 

la critica le ha dado amplia sanción en otras publicaciones, ana-

lizar aunque sea someramente, su siunificacipn y sus perspecti-- 

vas. 

Quienes venimos observando el desarrollo de la plástica en - 

las dos últimas décadas, encontramos un singular paralelismo en--

tre ella y nuestras agitaciones político-sociales, y aun a veces, 

cuando comparamos sus valientes orientaciones con la indecisión - 

que se advierte en otros sectores del arte y del pensamiento, lle 

gamos hasta considerar que los artistas plásticos, especialmente-

los pintores, marchan a la vanguardia en el afán revolucionario - 

de encontrar nuest a ,propia fisonomla y de manifestarla. Así, 

mientras la novela, la lírica, la música y la ciencia en cualquie 

ra de sus modalidades sociales; mientras nuestra misma 	•••• wad:, 

ción, hacen ensayos Ltuscando derroteros ck,nforn.es con las tenden- 

cias ideológicas de la presente ápoc¿L, los pintores ofrecen reali 

zaciones definitivamente actuales y aun parecen adelantarse a 

8:3 
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nuestro tiempo en una fecunda y renovadora inquietud. ¿Ser,:'; que la 

receptibilidad de los artistas de la forLia y del color, tan en iba «m•-.0 

contacto con el pueblo, les permite percibir mas rapidamenl— 

aspiraciones colectivas, las vibraciones raciales, que a quienes- 

cultivan otras manifestacii,n,s ke beliez;L y que a los intelectua- 

les consagrados a la ciencia, ca.Ji 	eu la frialdad aislada 

Gel : abinete de trabajo? Lo cierto ys, 111:7.i:Aa1Uos eh ello, que --

los pintores nuevos han revelado con mas intensidad que nadie, en 

formas de expresion avanzada y multille, las facultades artIsti--

cas de nuLl.str,_ pueblo acual, por medio de su propia obra y por la 

que irovocan en la generación que viene con su ejem»lo y su ense- 

ñanza; el vibor de la r. za, 	tradic5ones, sus vicisitudes, sus 

posibilidades y la razcn de ser de nuestras convulsiones intesti-

nas, mejor que todos los otros pregoneros del esfuerzo integrador 

de la naclonalivad que venimos llevando a cabo. 

En efecto, la pintura mexicana del preseníe, despojada, gra-

cias a la amplitud de visí6n de nuestros artistas de hoy, de los 

prejuicios que la ataron al sitio XVIII; en puu;na abierta con el 

academismo que envenenaba el ,:,tsto con carwqelos de nociva 

ra, iníci6 su victoriosa ma-rcba lanzrInLose primero al im1j)relonif; 

no-ventana de luz en la tiniebla -para Iler 	tard,2, no sin-- 

cruzar por las disciplinas constructivas (el cubísmo y Gc-1 fuLh 

risffle, al. ¿rado de proreso que a la re(...:a alcanza. Tra.:., 	3a lí 

beracin de la academia, principiac,a en 1.910 con a2;itaciones es ̀:u 

diantiles memorables por lo avanzado de Sil tendencia es aquel en-

tonces y por la decision con que sc fesarroIlaron retan lo aun al- 
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poder ptiblicu, viniern las ^cuelas de Pintura al Aire Libre fun 

dadas por el grande an:Lkiador aawis artínez - a quien tanto debe-- 

el arte naciunal - y luegn, como una consecuezr_cia lógica de la 

libertad conquistada, la busqueda individual de las proHas capa-

cidades, para forjarse al fin la ver, adora personalidad artísti—

ca. 11.6anlo si no las tr.i unf ales exposicoues orjanizaas Cu-un el - 

continc,ente de dichas Escuelas en 	i iarin y iqadrid hace pe- 

cos anos; el jxitu rotundo del certalaen ue Los A11 ,'eles, cuyos pri 

meros premios corresft ,ndieron des pus del de 	VLivera, pintor 

cuajado fuera de nuestro fenjmeno domjstice, a muchachos de la --

nueva eneraci6n a que nos reterislaus; la serie de exposicones 

del Grupo 30-30; y, por 	el ;Ilism‹.,  reconocimiento oficial de 

los valores jovenes que, aunque tardío, ofrecie oportunidades a Mr. 

los pintores nueves poniendo en sus ,Janos los muros Ge diversos 

establecirdienius ptl'idicos y la e,iseilanza del Arte en las Escuelas 

Primaria:.- y en las varias Escuelas de l'intura al Aire Libre que -

se fueron crando. 

El espíritu res.oluciunariG de los muchach:_s pintores, es - 

justo decirlo, preparo de tal manera ('l antbien..? 	 tc›- 

. , de mu(io prHlcipal que fuera posible la raanifesl: 	ion (. 	la .'1)1 - z1 

de Grozce y de Rivera ea la Prcparatoria, en la Secr,2t,r1n de Eclu 

caci6n, eil la Casa de .I os Azulejos (11'. confunuir el rastacueriswp 

del sal(ml ceuedor cun el admirable fresco üe 	escalera), 	el - 

1a Escuela de ChaL?ii-i 	lujares cuavertiuos 11(,-,.-  ('il SiLL(.•8 Gz' 	 - 1 k.:, 

rinaci6n de ar 	tas tis 	y aficili 	l 	 d 	a nados; e despertar e l c;i:I 2, 	 lica 
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apasioaada del publico, que Lan 1-u:cesaría es couo estíl,:tulante de 

i'oda actividad artIstica, y i;asta el exlto de la reciente exposi- 

. , 
1.011 infantil de Ginebra, que no hubiel.a sido alcanzado sino ijor- 

medio de la orientacin del dibujo esc,ilar encomendaLo a los pin-

tares jovenes. 

Aunque hay qu1,2nes opinan que el Arte debe ser un simple jue 

entre nosotros tiene, pus, al par que una finaljad recruati 

va, la de exponer cuanto de noble e interesante presenta la vida-

nacional, llenando, como es natural en nuestro tiempo, hasta con-

vertirse en inmejorable medi de expreslon de las mas 1.-andes as- 

piraciones colectivas, y esto nos parece muy bien. De ahl arranca 

el Cuerte aspeclo revolucionario de la producci¿n artIstica del - 

dia y la popularidad que viex2 conquistan.-:o; pues mi2ntras Ion; 1.11.• •••• 

pintores tradidonalistas se -ztmpei'ían en seguir pintarle() cosas boni 

tas para la .,ente "chic" -caricaturas de los grandes maesros cu-

ya herencia dicen guardar-, los avanzaos ponen capacidad tjcnica 

al servic, del pueblo hacieu o un arte que podrlamos llamar "ma-

yoritarío". Al retrato c:el caballero "wiur sang" y (4e la dama lan 

¿uida; al cuadro que trata de glorificar la matanza celebre y a 

la ale“oria adulatoria dedic -,-,da a los pi eceres, suceded hoy las 

escenas ue la vida del talier y del cawpe, la protesta L.:;raftca, 

. 
veces; Ironlca, pero siJu.ipre 	la injusticia social, 

PJ suma, l 	pintura vir:1, 

rer(r.) es curioso 1112, 	l (t.:!rj(-1ito de qn2 C i a- 

cadeuL, 	 1)1:1)1. 

t.: 	1 

alva• 

••••• 

Y) 



1 

1 

1 

1 

1 

87 

la Secretaria de Educación y la Universidad 1:aciunal, dirigidas - 

por elementos afines a la rev(Auci(ln, llagan 	ahora tan poco en 

pro de un movimiento que tanto ha contribuido al pro reso y aL Oré ••••111 

prestigio del país y no se decidan francamente por jl. 

Cuando la derrota de la vieja 't- seuela de San Ca los ha sido 

consumada por el dinam::-.;mo de los Disichaclws independientes a fuer 

za de trabajo y talento, cuan( o wientras aqu'la no produce nada, 

ni mediocre ni malo, hundida como se halla en un sopor de wuerte-

sólo interrumpido por las explosiones de odio que de vez en vez - 

vierten los maestros fósiles -salvo contadisimas excepciones- con 

tra las tendencias artisticas que ellos son incapaces de entender, 

pero que entrañan un peligro para 	apacible "modus vivendi", 

estos laboran y triunfan entré propios y extraños, hay la obliga-

ción, hay el deber, de que quienes tienen en su mano los medios-

impulsen el arte verdad o sea el que evoluciona, o sea el que` 

corresponde a nuestra presente etapa de transformaci¿5n popular, 

aun sacrificando intereses creados que obstaculizan el desarrollo 

del futuro artístico de P,Ixico, porque cortan alas a muchas juven 
. 

tudes con enseñanzas y predicas absurdas y mal intencicnadas y .49 .114.• 

porque absorben esterllmente gruesas iartidas del !)7.-esupueste que 

pueden ser aplica as no en mejor, sino en buena 1,ertaa. 

Ya en otra ocasión formularemos sueestic les concres encami 

nadas a consee»ir la rectificacion de les eraves errores que en 

esta importante materia se vi anee) coreef len(_►i7) 	el espl 

rito revolucionario de las autoriees del Uwe_, alcaia 	a tomar-- 

las en consideraciou. 

1 J. de Jejis L arra. "La nueva pls-

tica y la Revolución" en Crisol ' • 1, 

Na3, 	 b.p. marzo de 191 9, o43. 
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MEDIA HORA CON HENRI L1ARBUSSE 

Dirigida por Henri Barbusse y patrocinada por personalidades 

1 
1 

como Einstein, Upton Sinclair, Unanuno, Gorky, Manuel ligarte, etc 

apareció en Paris, el año último, un hebuomadario de información-

artistica, politica, cientlfíca, literaria y social, titulado ••••••••11 

"Monde". Entremezclado con todos estos aspectos un inteliente in 

teres por la America del Sur. 

Quien haya vivido un cierto tiempo en el extranjero no puede 

ignorar el esfuerzo titánico que significa dar a conocer esta par 

te del mundo en los paises europeos. Es decir, darla a conocer en 

sus aspectos verdaderos y meior-s. Yo he visto al dirctor de la 

revista 'Chile", en Parls, hace verdaderos retours de force" para 

colocar y lograr fuera leida esta publicacion y le he -visto ven—

cer, en la mayoría de los casos, por su prestigio personal, la in 

diferencia preconcebida que suscian nuestros 	t pares ¡ tan lejanos i 

Así, cuando vi aparecer, no hace muchos días, en la revista-

de Barbusse un artículo espontáneo sobre la vida literaria en 
VA» 

le, y después un anuncio sobre la prjxima publicación de una edi- 

♦ ción española, sentl, naturalmente, el muy lógico deseo de infor-

marme e informar sobre el giro de estas publicaciones c'ue, eviden 

temente, nos interesan a todos los sudamericanos. 

e 	o 

1 
Barbusse es un hombre alto, un tanto encorvado;.despeinado,-

como buen francs, de facciones correctas y agradables. lis fácil- 
, 

imaginarlo a traves de cierto aspecto c,e su ideología, i.Ln tanto - 

frío, abstracto, casi seco, y, sin embargo, no es asi. 	suave - 

1 
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y profundamente humano. Pronto se le siente muy de cerca,' hasta 

el punto que se recuerda stIbitamente que en otros tiellipos escri-

bió versos. Me acompaña en mi. Ti; sita un periodista peruano, y --

cuando le explicamos el por que hemos llegado hasta él nos hace- 
, 

una acogida tan cordial, que sentimos algo así cuino la sensación 

de haber sido esperados. Nosotros, con nuestra visita, responde-

mos al llamado espiritual que hoy hace "Monde" a la juventud de-

la América Latina. 

- Yo quiero - nos explica - acercar la Francia a los jove--

nes países americanos; quiero disputárselos al imper aliGmo yan-

quee y difundir aquí el espadol, que es para mí un idioma de una 

belleza y de una concreción infinita. Quiero que aquí se conoz-- 

can ideas y personas que deben ponerse en contacto. ese el 

• 
española ea Paris. principal objetivo al que tenderá esta ed.ción 

-¿Que conoce usted de Chile en materin de publicaciones? 

- Muy poco. Conozco "Sagitario", que me es envia-lo puntual-

mente. De "El Mercurio" me habló un joven chileno que vi en Ca--

nnes. 

-¿Renato Valenzuela? 

-justamente. De el. Perti conozco "Amauta", con 	que estoy- 

en constante correspondencia. De la Arjentina "Caras y Caretas"- 

y "La Unión Latino Americana". Perf.:, 	CtA30 uslce.. 7e, imper-- 

fectam2nte. Tenemos que contentarnos pon las noticias truncas 

que nos llegan y, así, a veces, incurrimos en errores como el 

ocuparnos de Lují)nes, persona que co4sidera que "el 	.121.110 ef...;, 

masiado sucio para. htcer llegar el avt hunLa el", Y e1,71 cuanto a 

•,,,,,[..,..••••••••.••••••••••••,.. 	 •• • • • • • 	• 
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este acercamiento francoamericano, no lo mire tanto desde el pun 

to de vista político, corno del literario o espiritual. Desearía-

una comunidad, una comprensijn de tostas la fuerzas nuevas, puras 

e ideola,licamente intencionadas hacia una mejor marcha del mundo. 

Nosotros recordamos todos los bell:)s gestos de este hombre: 

el grupo "Clartj", que fue un ilamaúo a todos los intelectuales- 

paa. poner al servicio de una santa idea de paz toda la "clal7i-

dad", toda la limpieza espiritual de una "(Slite". "Clartá" 

quería concluir con los gjrmenes cerebrales de la guerra y hacer 

de la inteligencia una sola actitud pacifista. M&s tarde Barbu-,-- 

sse la orienta hacia una franca actitud revolucionaria, lo que 

lejó a..muchos•de sus pzilueros adherentes. Igual actitud fue la 

de la As.óciación Republicana de E.7-combatientes que fue 

su 'obra.;  

dignificado. Lo desea libre, justo y ennoblecido. Así le busca y 

la ideología de B wrbusse es el amor al hombre 

le llama a travs de todos los palJes y de todos los idiomas. 

La ternura se hace respuesta en su rostro y en su voz ante 

mi pregunta si hay hombres que hayan respondido a su llamado. 

- Infinitos, me dice: "Todos los días recibo cartas y visi- 

tas de tipos admirables. Son en realidad lei(:)nes 

paces y de extraordinario espíritu 

Ya es el amor-orgullo lo que inspira sus palabras. Ya no 

,a- 

son esas de "Clart": "No hay ningún gran sentimiento que no ten 

ga por base la pieddd. Comprender la vida y amarla hasta el fon-

do de un ser, esta es la labor de todo ser y esta es su obra ma- 

+4.1 ummaublanu~114"1~11~~1h1 	 smarp•ms ov....1 	 .res 	- 
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estra". Siente y cree que ya hay tipos en el mismo plano dentro 

de la obra, los que a su vez irán a bucar el fondo profundo de -

otros seres, a dignificarlos en sus miserias y a establecer de . 

verdad el reinado del hombre sobre la tierra. "Yo era como una 

estatua, dice Maria, la heroina de Clarté, y tu me has dado la 

vida". 

Y la vida sólo le fue, dada por una desgarradura de todos 

los prejuicios, de todas las mentiras apaciguadoras, de todo 1 

que saca al individuo fuera de si mismo. 

Los hombres pueden ir, por todos los caminos del mundo, con-

ducidos por sus ideas, peró hay: uno hacia el cual todos 

gen y:én el que todos se encuentran, s.i han colocado-sus 

igualmente altas,.y este es el camino de la honradezpara.con 

sotros mismos: el verdadero camino de la hombria. Es el 

responder a la representación que del mundo se hizo 

sotros, cuando la creemos verdadera, contra todo y a• pesar de to 

do. Hay que pensar como ese personaje de un cuento ruso, que el- 

mundo existe porque nosotros ex istimos y que el íriico y verdade- 

ro gran disgusto es el disgusto de nosotros mismos. Lo que salo-

y de verdad está muerto es lo que extrangulamos en nu:stro ser - 

intimo, por miedo de ser algo mas fuerte que nosotros. El espe--

jismo de las falsas puertas conúuctoras nos mece la ilusión de--

que la salida surgirá desde afuera. Somos sólo el comienzo y el-

fin de nuestros seres y debemos amarnus en esta calidad de unida 

des adoloridas, exacerbauas por SU3 anju:3tias y miserias. 

Así se comprende el inmen 	ascenc _ente moral que tienen a- 

. 	•,'4,11,Wir'n ;$...; 	•••.~..—T t prtv 	 t~trf,..1111.2•Ialf-tot....-"wron. 	. 



quí tipos como los de Romain Rolland ó Barbusse, y que sean resol 

tados aun en los campos enemigos. Jamas sus nombres seran 

dos del murmullo burlón que envuelve al de la mayoría de los poli 

ticos franceses aun de más renombre. Y este mismo fenómeno se pro 

duce entre los que siguen a estos dos hombres, que, como se sabe, 

caminan por rumbos diferentes. Para los partidarios de Barbusse,-

Romain Rolland es "un tísico llorón"; para los del seg ndo, Barbu 

sse es un "enrase" unilateral. Y, sin embargo, ambos son dos figu 

ras de piedra inconmovible. 

-"Lo que hay de verdad - dice Barbusse - es que nosotros, 

los comunistas, somos los hombres más lógicos del mundo, y sabe-

mos adónde queremos ir. Las declamaciones y los movimientos ner-

viosos° que no responden a una acti tuca definida de partido, nos 

parecen una traición como cualquier otra". 

-Querria saber directamente su opinión sobre la situación 

a(:tual de Francia. 

- Mi opinión es que en Francia no se ptocede de acuerdo con 

las declaraciones que hacen sus voceros oficiales. Una profunda 

mentira lo cubre todo. Tomemos el ejemplo de M. Briand que va a- 

Ginebra y prolJone grandes acuerdos pacifistas, sin que al mismo-

tiempo oriente una política verdadera en tal sentido. Hay cosas-

que no permiten jucos de equilibrio;. Así no es posible creer en 

la sinceridad de tales declaracionys cuando al mismo tiempo se -

ve fomentar los intereses económicos particulares, dándoles una-

preponderancia que luz permite en determinado momento ser ducilos 

de m'a situaci(Sn. Cono le decl.a 	no otros, 	cowunistas, 

• Murelluer..11,10/1~4~...hrldtlds t•Ir 



somos demasiado lógicos para no sublevarnos ante estos procedi—

mientos. Asi el pacto Kellog, inspiración y presión política de 

los 	banqueros norteamericanos, las sesiones de La Haya, et., 10.• •••• 

son otras tantas farsas decorativas del capitalismo. 

Marta Vergara. "Media hora con 

Henri Barbusse" en Crisol V. I11, 

N-113, Mexico, D.F. enero  de 1930, 

- 	11' 	;ikn7";11.41-1512,Ftr...ttr 	71ervr....":.:117Zr.":=1:41:11.,•1=-±',  frIZ:::P;j7Z7: 	 r:,,,ri.r._.tL,t1i1^. 	• v, 	*4% 
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[1] REVuL 1,1 e I 1) 

Tu canto nos desorganiza, 

nos saca de la realidad presente 

y nos arroja en un largo abismo 

de energía y de lucha. 

Mueves la flota de los días 

capitaneada por nuestros mártires, 

y manchas de aurora el cielo estafiado 

para enclavar. las radas del triunfo. 

Eres ya un sol sin Ponientes 

sobre los viejos campos hambrientos 

y quedaste fundida en los caminos de hierro, 

mallas ecuatoriales del,mundo 

por las que resbala un rocío de locomotoras. 

jugamóscontigo alsUbe..'757baja 
, 

(Asia--y--América; Odeaula-yEuropa) 
poniendo 'en el 3 omo del ;océano 

.1a viga de nuestro instinto 

o el imperativo de nuestras conquistas practicas. 

Eres horóscopo fijo 

y boca de máuser sobre mIlltiples frentes; 

como el futuro, te yergues intangible en el tiempo, 

y sin embargo, 

te llevamos bajo el Lrazo¡ 

José Piaría Benítez. "Revolucioa" 

en 	Crisol V. V, /-11'125, 

enero de 1931, p.61. 
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E:2:3REVOLUCION 

Mas alla del horizonte equidistante 

-equilibrio de añil y de violeta 

en la •tarjeta postal del instante 

la luna abre su parjntesis inicial: 

romanza sin palabrasfi y el poeta 

se declara trascenuente y ritual. 

Rito de la ametrallcora 

que subrayanclo el entr2acto 

tardo de la conJugací6n 

del cañón, 

sorprende' al máuser estupefacto. 

Liturgia solita del 3C-30 

y de la escama temporal de/ marrazo 

que en los vientos escribe sn acertijo; 

impavidez del aguila que vio, 

desde el crest6n 

de un cerro somnoliento y canijo, 

desenvolverse la revolución. 

Todo tu caso esta. en indicativa, 

revolución primordial 

Ti amamantaste a la ',..;uerrilia 

infinitesimal, 

e hiciste que a Panclio Villa 

se le llama: a bandocre 

Estuvrando veredas y caminos 

fuiste a. la laultitud hermafrodita 

cantando el himno de la dinamita, 

la Valentina y la A.(lel,t: 
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y ante los crepjsculos en ignicijn 

se juntaron corazon a corazon 
e 

y asa triunfaste, revolucin. 

Ahora flota un cansancio milenario 

sc•bre las almas. Se desea el agrario 

deleite de medir las distancias. Queda 

suspendia Gel aire, 

hiperb6lica de la fortuna, 

la luna; 

y abajo, entre el pacífico. 

y el atlántico,-. 

nada la patria en su constancia 

como un cuerno de la abundancia. 

Héctor Pjrez b''artInez."Reito 

lucion" en Crisol V.III, 1013 

México, D.F. enero de 19301  

p.47. 

: 
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[I311 ODA A LA REVOUCI 

A ti, 

silbada, 

escarnecida por las balas de las ametralladoras, 

a tí, 

que atesti.2uan las bayonetas, 

que aw)bian los ani)telaus, 

te grito con exultacijn 

el OH soletime 

de la Oda, 

oh, bestial, 

oh, infantil, 

oh, vulgar, 

oh, sublime. 

¿qué otros nombres te han daclo, además? 

¿Que sera de ti, criatura de dos rostros? 

¿Una construcción armoniosa 

o un hacinamiento de ruinas? 

T4 incensas la maquinista 

cubierto de hollín, 

al minero que perfora los espesores de la tierra. 

incensas, 

tu veneras 

el trabajo humano. 

Y mañana.... 

En vano las iglesis yerguen sus flechas suplican- 

tus cañones con cuello de toro 

hacen saltar los Lremiins milenarios. 

Gloria. 

Estertor de les calambres mwrtales. 

Ulular ajudo de las sírenas. 

TIIenvlas a los 	. -rizeros 

a buscar, ea un crucero que se hunde, 

a un Gatito 

teS, 

kw.1.11,40,4,0411., 
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olvidado. 

Y después 	 

La multitud ebria euja a culatazos 

a los viejos almir,ntes 

con la cabeza baja 

de lo alto del puente de Helsinc,ors. 

Siento ,z1 sabor acre de las heridas de ayer 

y vuelvo a ver las venas abiertas, 

Los burgueses te maldicen: 

¡Oh, tres veces malditas 

Y Yo, 
poeta, 

yo te bendigo: 

¡oh, cuatro veces bendita, se gloriosa' 

Vladimir Mayahovsky "Oda a 

la Revoluciun" en Crisol 

V.VI N931, Vixico, DF. 

julio de 1931, p,60. 
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L4 I LA  : V U E LT A DEL NIORG2-1NTE 

Don Ijnacio naiiiirez vuelve de una 
. 

movil intolOia de pa.11.;¿..jes, 
= 

y San Miguel Allende se estremece 

hasta el bullicio de oro de la san.jrc. • 

Vuelve de los caminos de la Patria 

que embravecieron s sandalia, 

cuando eran nii'ios los augurios 

y las veredas, en los montes, 

con un temblor de lirios se alargaban 
s. 

Vuelve de los orgullos de la Historia 

para seguir, por una hora, 

el disefío viajero de sus nubes, 

las milicias del Sol junto a las aGuas, 

y las olas de ensuefio 

que golpean el :.iuro de las rejas, 

en donde cuatrociento:; wios 
4 se 1111 en de novias y de rliGas 

Su presencia es el puiío • 

que oprime un haz nerviou de campaRas, 

y levanta ea la noche 

las audacias del siglc= diecinueve 

como una lumbre erguida en la nlontafllt... • 

Viene de arrebatar a los espIrítus 

el arnés y la brida de 3. 
despujs de haber hen, Jdo, 

con ;71u perfil ',21 tajanar inmenso, 

el torbellin,,  de los usos 

acumula,‹Js por el tjempo 

r • 	 - 	 ), 	 . á 	 „ „ 
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La trama de su ensuelloLiene fibras 

subversivas y duras, 

como el ixtie torcid por los indios 

en las horas de seda de los amos 

Está de vuelta el Miremante 

con las ma=los aridas 

por una B-rImpola del alba, 

en duncie no se mira 

ni un símbolo, ni un mote, 1::” una cifra: 

no se escribe en las llamas 

Se detiene en la tarde 

para ver c6mo fluye, en las callejas, 

la inquietud insumisa de lns virgenes, 

la palabra del hGmbre 

y la wiel escondida del cense jo 

Su baculo describe 

un azul semicírculo y florece 

en arco de 1-u_rizonte, como el ala 

de un pájaro, de un iris o de un rumbo... 

Esta de vuelta el Nízjromante 

y mas vivo que nunca, en la mirada 

de esta época henchida cod sus ansias, 

que se descubre aquí, sin t.  end6 como 

suben ,71e1 polvo una tribuna, 

un mensaje, una lira y una espada 

Don 1..nacio .R.atJlrez 

vuelve de los calainos de la Patria, 

y San ,lifjuel Allende se stremece 
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ante el vuelo con luz de su sandalia. 

Leopoldo M.mos. "La vuelta 

del Ni1;romante" en Crisol 

• . 
N2981  711CX1C01  193(37  p.9.  
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D1BOLIVAR 

Flexible como acero toledano i, 

alta y noble la frente, rom(ultice y vivaz, 

uaseo por estos muros, galantc c...)rtesano, 

con la dama de Uluapa, en idilio fu42>az. 

El genio fue llevando su vida de' la mano... 

una vez frente a frente, al Virrey dijo audaz: 

"Sera .libre mi America", y al rotar al tirano 

un resplandor de gloria le.iluminc5 la faz. 

Después, se fue entreabriendo su fulgente destino, 

mil haces de centellas Sembrj por su camino; 

tejlo con cinco pueblos su gajo de laurel; 

Escal6 de los Andes los peldafios sonoro 

y al rodar de los siglos, sobre triundales coros 

resonarán los aureos cascos de su corcel. 

Miguel D. Martínez Rendon, 

"Bolívar" en Crisol V. V, la25, 

.1exico, D.F. enero de 1931, p.60. 



C.ÚjSANDINO 

Te nombran, y evocamos clarinadas de guerra, 

redobles de atambores, rugidos de cañón, 

pensainos en el fiero HuichilobOS 	 ¡Se aferra 

nuestra roja esperanza, prendida ea tu pendón' 

Tus hazañas heroicas letifican la tierra 

del este al occidente, del sur al septentrión, 

y el verdugo de Amclrical  el coloso, se aterra 

cuando escucha el rabioso piafar de tu bridjn. 

El águila de Cuautla y el tigre de. Ayacucho 

— Morelos y Bolívar 	si se agigantan mucho 

sobre los Chimborazos de la inmortalidad, 

no amenguan la imponente visión de tu grandeza: 

¡ tú llevas, coluo ellos, nimbada la cabeza. 

por un maravilloso fugor  de libertad' 

Manuel Estrada Rousseau. "Sandinc" 

en Crisol V.XI; Na641  Mexico,D.F. 

abril de 1934, p.245. 

• 
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[IiiLAMENTO DE LAS 1.:ALRES CATAS 

Ya no tenemos ojos para llorar ni labios para maldecir, 

Sangre y huesos de nuestros hijos alUmbrall la va del vencedor, a 

quien contemplamos con la mirada sin luz y la sonrisa mue ta de --

las calaveras 

Vimos al final de una tragedia, olwos el estertor L,el proletaria 

do espaijol aplastado por el capitali, ante la indiferencia gla-

cial del mundo, 

y cejamos a las jeneraciunes futi,ras csia pagina ce nuestra histo- 

ria escrita 
, 

con sanare y lagrimas para que la besen o la escupan 

Las calaveras set3uiri4 mirando sin ver y sonriendo sin relr.. 

Ignacio Urquijo. "Lamento de 

las madres catalanasu  en Cri- 

sol N5, NI&Kico, D.F. junio 

de 1938, p.16. 

„ 	liuJ 1.5.111:al 	 b.r4 iLh 	 Ilaw-1.Éi t:.sai,:.I.1,1i.‹.:-7-11i1K4.0044,1,.."4- 	.1.,ili,t1.107,,:i,ffrIZ% 	 I j1,54114.15£4.1"."4... 



EJIROMANCE DM_ INDIO 

Vuelo de polvo en vereda, 

cansancio de mano en brida, 

y el camino que se alarga 

por la extensi6n 

-Indio, que el agrio paisaje 

con indiferencia miras: 

¿pue,..es decir donde acaba 

esta ruta de fatia? 

-Allí nomás, 

tras lLmitai 

Fardo de agobio en espalda, 

temblor de fiebre e rodilla, 

y el calendario deshuja 

el racimo de los días. 

-Indio, que en - el panorama 

hundes quieta la. pupila: 

¿en qué sitio acabará 

la senda que no termina? 

-Allí nomas, 

tras lomitai 

Vaho , de trópico en ho;:uera, 
soplo de lumbre en canícula, 

y todo un pueblo, cansado 

por el „sendero camina. 

-Indio, que en tus soledades 

hacia el infinito mic;-JJ: 

L 1,1 

sti (L2stino la ciffia? 

-Allí nomás, 

tras lómitai 



Dolor de músculo en ll=aga, 
tensión 'de nerv:io : en ,herida, 
y 7pot.T., el Cám4.1.i,.:-nUe.-stas--
muchedumbres que desfilan. 

 

que 
corno un ídolo, 'vigilas 

11:tt11:raza.. • 

risa de 'roca.° en 	campo 
vaho de huino'-en los jacales, 

indio . triste en cuclillas 
el jiron :del 

-¿Que tienes, indic:), que en 
de Idolo de piedra, traes 
la tristeza. de una raza 
en sesgo de soledades? 

Pos :quien sabe' 

Carga de bestia en el lomo, 
trota de pies en guaraches, 
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1 
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indio rsite camina 

bajo agobió dé huadale 
¿Qüe llevas indio, en la espalda 

cual joroba e pirámide, 

con jadeo de toro en yugo 

y sudor de manantiales? 
-1Pos quién sabe 

.:, e1H:criOIlo'.j.erUCta SU gula 

Y el ::indio :mastica sú hOilb±e''; • 
sientes  

a tus híJOS>l'4144-eit:4S0- 
y' a tu mujer .Ut..'iefu -Os :sé.T.10$-.u.  

• 

el indio triste empuilando 

fusil de las libertades. 
¿Que buscas, ndio al luchar 

en trincheras de tu sangre 
con cjlera de bravuras 

y rabia de heroicidades? 
-¡Pos quien sabe' 

Seis hcJmbres en fila torva, 

seis fusiles en el aire, 

y el indio está junto al muro 

de las descargas salvajes. 

-¿Por qué mueres, indio, enfrente 

de los fusiles cobardes, 

.1.1.11.1.11•44.1áI2~14C 





Indio, herman¿ 	 -; 

que siembras' tu tristeza en,  la chinampa, 

1 

y que' ves, _'reSignado.' 
siempre, tu cosecha escasa; 
indio, hermano indio 

que has vegetado en 1 fl.orida A.111,1112 aP 
y sjlo te aliMenta.s 
con carne de nopal, con pulque 

indio, erPltano indio 
que arlo tras ario súrcas 

con tu .  podrida barca 
la senda. verdinegra 

ega.mo .y agua7  
hundiendo ansioso: ;el 

y mascullas un 'canto rae esperanza: , 	- 
lleva tu hijo - 	escuela,  

1 
1 
1 
1 

para que al 

que 
flota un  ambiente igualitario y tierno 
que anula los prejuicios de = las .castas. 
Indio, hermano ,  indio, 

9: -.1a escuela 
mafiana 

•lleva a tu 

le -dé igual trabajar en los talleres 

que cultivar la flor en la chinampa; 

indio, hermano indio, 

lleva tu hi jo a la escuela, 

que hoy, en las aulas 

lo misiio brilla la chillante seda 

que la huwilde blancurp, de la manta. 

Ramón U. Richard."nermano Indio" 

en Crisol 	 N•r1.73 IIICXIC 

D.F. 	cro de 1935, p.304. 
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Cada grano que siembras, campesino... 
-- dolor, dol.or 
una. esperanza. ma,s que entierra.s 
bajo este régimen traidor. , 

1 

.• 	• 

• 
• 
• • 



Impaciencia de nubes por el cielo. 
Harapientos alambres,,, ya sin voz, en los brazos del aire, 

• • de uno en uno y dos en dos, cantonan su silencio. 
Roto clarín de sangre 
se aviva de lunadas en los pecho de los obreros sin el pul 
so de las auroras 
perdidos y sin sueño por el cansancio dé la nada. 
La ciuc;ad está _ausente,. 
.Los andamios ignoran ,ya las blusas de los Inri 

; 	. 

Las .ventanas pon :clavos, 
- 

as,..'Vele-taS.'iná.S.-agudas.,se'.estreartePen. de:i espan. 
• - 	• 	, de:-laSTesqUinas 

donde los guardias civiles muerden la cornamenta de sus 
córnioS-.:  

Fl-ic:)s, grises,- de plomo,.. 
aguardaran al alba ;para dar negra muerte al obrero más  hm-. 
pío. 	 . 	. 	. 	, 

Los altos edificios, despeinaran sus brazos, 
cuando las balas carabineras asesinen al pueblo. 
Una descarga insospechada 
electriza la vida de veinticinco proletarios. 
Y, al mismo tiempo, un, telegrama:rueda sobre la tierra: 
- Tornadas las medidas preventivas. Reina perfecto orden - 

P.1)11 y Beltrán. "Huelga" en Crisol  
V.VII, N-142, México, D.F. junio de 
1932, p.367. 

1 
."" 
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SANGREPRPLETARIA 

La caricatürá sacasíd*  
e -la 'n4liahidád:: 

presenta sus lirie'as 
diluadas 
por la lluvia coas Lan Le 

de lágrimas 

de. los humildes. 

Y esa lluvia 

cae inadvertida 

ante el mundo indifernte' 

de los "fuerte -PoderosoS!' 

en los hogares 	echo 

T en laS almas ue.sola.(ta...., 

es :La 'lluvia- 
que perfora 
las raur alias 
cimentadas 
con la sangre prc 1. tac ia.. 

• no es -La lluvia 
risotera del invierno, 
ni el rascor .arrojado 
por los fases .acuMulados 
esa lluvia es afluida • 
de las nubes turbulentas 
condensadas 
con la saare 
de los pueblos atrofiados. 
Es la lluvia 
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1 
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de la sanare envenenada 

• I I • • 1111 	

trabajan., de los. hombres que 
•  .. • • • • - 

4 4 * S e fundir an 
los picos y las Palas 
en las fraguas 

caldeadas 
por el Hambre. 
Y surgirán las armas, 

	

y 	

• 	

; 

r la bandera 
proletaria.  

f !S,a. 

a• 	

' 
 

o Grull6ii. 

 . bandera  
con 

josg, 

re proletaria" en Crisol 

A6 

julio de 1934, 	
5 
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Has dejado embarracios.los pies 
en la piedra del camino; 
tienes rasgado el vientre, 
por una ternura bárba.ra 
multiplicadora de partos, 
en los hilachos de tus tetas 
han es Lado prendidos 
los crucificados de esta hora agrarista; 
con tu sangre, 
llena de.  bacilos,- 

. 
fermentadlo3:a de ane,itsti.as, y de st.ipura.cionesl  • • 

has ,baii.ado de hijos nazarenos, 
conio de ''semillas 	• • 
los surcos de la revolucibti 7 

u.:Moreria:carne -santificada 
se desdob16 al reclamo de Emiliano Zapata.. 

Tienes los ojos 'de ihípos'i.'ble ;, • 	• 
y la cara y el cuerpo y la t-3 manos, huesosos; 
y los pies ya macizos de zretas; 
y te cubre una túnica de muere, 
¡salvé, hermana soldadera. 

Porque esta hora grave, 

muchas veces encinta, 

has cargauo el treinta-treinta, 

has compartido nuestras hambres 

y has cantado con nosotros 

el himno de la "Valentina" 

bajo la marquesina de las balas. 

Porque nos pariste los hi,jus en las calles 



• • 	
••• 	'-••••• , • 	 . 

• 

• • o en: la-. carcel,,  
en los montes 
o a la grupa de .los 
porque te poseyeron los triunf,aciores 
y te perdimos en los botines de todos los desastres 

1 y te colearon de los - arb:oles 
"para verte la cara", 

.y porque muchas .co.md t.0 se qu.ed ar pp. podr idas  
a mitad del carnino  

cuarido llevabas nuestros ,1i joS en tus carnes, 
nutricios de tu sangre; 
porque te llenaron de excreciones 

Y porque :tu*. 	 - 
como .nosotros, 
te has j1.1"gacto la vida en un "volado". 

Mujer 'piojosa y sucia,  
bendita hermana soldadet-a. 

Baltasar DrOnitilido. "Sólda.der 

eri Crisol V. ›CIII,  

do 	F abril de 1935, p.243. 
. 	. 

• - 

• 



PESCADOR 

Pescador, que con la. barca 
de tu amargura ceuteuaría 

hilvanas la risteza 1:i.cluida de aguas.: 

1:na,rbola tus remos, 	como musculos 
en amenaza a las riberas 

donde las urbes potentadas 
se disputan, 	p¿car, tu impotenci 

' Pesca -iiiia idea libertaria 
. que. tiel,ib.le,. como estrella, 	caje ...   . 	.. 	.'. 

de . tus redeS:-;: 	•eiStupta a' , }hor aze):.tte. 

uis c ctavio Mader 

dor" en Criso 
• 
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