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PALABRAS PRELIMillARES 

He sido f icl a las obsesiones que habitan estas páginas. La mayor 

rebasa el á!'lbi to de J.aa obligaciones intelectuales para tocar el 

de la autobiografía: abrir puertas, ampliar espacios en torno al 

periodiomo, inaueurar diálogoe. La 0C3esi6n no es s61o una prefe

rencia intelectual, es una necesidad perooiw.l fermentada a la luz 

de una crisis de identidad universitaria que, hasta ahora, vial"!!! 

bro como el apartado individual do l1n desajuste mayor compartido 

por varios de mis c•,etúneoe. Con estas páginas he inte:>tado r·,o

ponder a la crisis. 

Para alguien que, como yo, tuvo una estancia en la Facultad 

de Ciencias Políticas y Socialoe equívoca. y contraJict.oria., lr.. ri:, 

sidencla en dicho recinto no puede ser un espacio asi~ilado Din 

problemas¡ por el contrario, es un terre~o por conotruir. Antes 

que una afirmaci6n, una pregunta; antes que el juicio, la perple

jidad. Así, el Periodismo no podía ser un oficio ~anuiu11atlu vu1 

laa aulas universitarias; era, es todavía, un problema por definir. 

Para su definici6n he optado por la historia de la prenca mexicana 

y, más allá, en forma vacilante, por la cultura mexicana de este 

aielo. Si mis argumentos no bastan para agradar al lector y desm~ 

recen ante su conaideraci6n, supongo que aí bastarán para llamar 

la atenci6n sobre loe beneficios de la duda acerca de un ejercicio 

profesional poco cuestionado en su sentido por los ~ismos respon-

3 



sables de ou ejecuci6n. Digo esto porque as{ ha ocurrdo a quien 

est0 eacri't.te: ui co:-. l~ t.1?fl'if\ no he car.jurado mis d'..ltlno, mis in

comodidades, sí he duplicado, on forma, pl~nso, =~n efi~A~, loa 

caminos para su reconsideración posterior. He ¡;ustada pensar ".!! 

tas páginas como un extenoo esquema razonado, como un apunte cuya 

ejecuci6n definitiva es todnv!a lejana. La condición de estas PA 
ginas es, entonces, inco~pluta, preli~inar. No aborda el proble

ma: lo asedia; no enjuicia el tema de estudio: lo supono. 

Sin embargo, el asedia y la suponicíón desarrolladas en es

tas p.iginaa, me satisfacen. Por ess satisfacción -inodootn- he con 

tinuado hasta concluir 1.a extcmsa jornada que proponeo al lector 

recorrer en torno a una apuesta q11e p1·cte11(ie ver an el p9riodlsmo 

una ne las actividades con la ·cual el. nombre, do modo exclusivo, 

orgánico y cohoronte, so ocupa de sí propio haeta el ~r&lo de ca

racterizar, sustancialr.1ente, a la luz de lan pcculi'-i.riiades pro

fesionales del periodiamo y por exclusión de otra3 ~reae de la ig 

teligoncia humana, esa ocupaci6n racional. Eota proposici6n ocupa 

1.aa p!Íginas del "Capitulo introductorio" que, a su vez, establece 

los aupue3toa de su desarrollo: la hiotoria cultural del pa{s; el 

estudio de esa historia propuesto por algunos eopecialistan de la 

materia de acuerdo con los cicloa gen~racionales que vislumbr6 or 
teRa y GaaaeL¡ al pcri~dinmo mexicano como un apartado sustancial 

de la caracterizaci6n de loo ciclos generacionales de nuecera hi~ 

toria cultural. Loa invitadoo a este intento por exponer el Peri~ 

diamo como un aevnento coher€nte e ir.d~pendiente de loa procesos 
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,¡., la historia de la cultura, al mismo tiempo que eotrechar:iente 

ligado con ella, están, mo parece, an In onea. Si el 6xlto de la 

empresa ea accidentado, no lo eo tanto la conoecuc16n de uno .de 

mis prop6aitos primarios: abrir puertas, eocapar de la asfixia 

de todo gremialismo que demuestra menos el dominio do un oficio 

que la miaoria de horizontes espirituales, En adelante, las pá

ainaa no podrán divorciar el Periodismo del conglo,,erado de acti

vidades humanas que llnmamos convencionalmente cultura. 

Por supuesto, he procedido a hablar oobre particularidades. 

liada saludable puede esperarse de una eopeculaci.ón univernal sobre 

intuiciones tan informes. Por otro lado, do~cnnfro ·.le cu:: b2n&l'l

cioa a\Ú\ en el caso de mayor precisi6n: si algo pudiéramos obte

ner de otro enfoque de la Jliatoria del periodismo eo, precisamente, 

claridad en torno a au desarrollo y, so entiende, en torno a los 

procesos culturalen de nuentra historia, Así ea corno a la particu

lari:-:aci6n d~ la historia del periodimno mexicano han seguido otraa• 

la de la genoraci6n llamada de Medio eíglo en nuestra cultura y, 

posteriormente, la de uno de aus exponenton, acaoo el más r~prosen

tuti vo1 Carlos Fuontea. ¿Las razonen? Preferencias, aimpatíao, afi

nidzdnü vitul~e ••• La arbitrariedad de la elocci6n, no siempre lle

vada hasta sus 6.ltimaa consecuencias, oirve para evidenciar otro de 

los supuestos de esta tenia que viene n unirse u laa reatriccionoa 

ya impuestas al lector de estas páginas: me refiero al supuesto que 

ve en este trabajo un modelo, un primer ensuyo exploratorio. Antes 

lo he declarados un extenso esquema razonado. 

Al ªCapítulo introductorio" siguen dos capítulos ("El camino a 
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la r.iadure" cr!ticr>."; "F.l ejercicio de la madurez crítica") que i.n 

tente.n explicar algunos aspectos .j., i" "'"~~:= hi:•hSri e" do la r,o

neraci6n de MediQ si1tlQ de acuerdo a un discurso quo ha cncont.rn-

do un hilo conductor: la actiiud de las intdicc·n,cian erHiclJr; ,;,, 

M•xico rcepccto de la inetitucionalizacidn de la revoluci6n nron

dn, La reaei'la del proceso de maduración crítica a lrt luz de entl\ 

vo.riR1Jle no es, no puedo aer absoluta.: es U..."1 apunte que dcst,ncn 

hilos argumentales quo, oi todavía en ambos capí\.11loa non modestoo, 

cobrarán importancia postorionnenta, Así, el primero de los c2pí

tuloa oe ocupa do un par de crí1,icos <¡ue: por Bu mn.durc:z E: indt:IJt3!l 

doncia, as! con10 por su responsabilidad t.ieuií.3ivu. e:-. lr· f1:11<lR dt:: ls. 

d~cnda de lOG cuarenta. que abrió nuE=vnn :.:onue r'i.>:- n;-:J t)J:iÓn o iofl_g 

y6 on la formaci6n de loe jóve.no::i de i•iediQ....§).f.12 -,,i,~ c;.;c~to 1•1 ll.!). 

volución Mexicana?-, mnrecon aer deatacadon: Jesdo Silva l!orzog y 

Daniel Coe:l'.o Villeorn. El eevindo co.pí l,ulo se ocupa dll un ce.no p~.

radicmático de la rr.adurez int.,lectual que en loo cincuenta nlcanz6 

la orítica~ la publicn.ci.óo en México de J..p_,_]Jl...s!!1LE9.!:..J.a P..<!Z. v por 

&.l1.ru.L. escrito por la mirada extranjera d<, Fre.nk Tannembau:n y qua 

tuvo la virtud de centrar la atoncí6n de loe jóvenes do ~o eirr.1.Q. 

El material de ambos capítulos, además de configurar ol clima públi 

co de la diBC~cii6n poricdf Rtica por venir, procede de la oprtunidad 

y el sentido periodísticos. 

El capítulo que sigue formaliza varias ideas dispersaa en el 

~razo biográfico-generacional de Medio siglo, impresionista, si se 

quiere, pero dirigido a lae pecUliaridades de auo preferencias in-
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teleotualee así como al apunte de su desarrollo ha3ta la radicali

zact6n period!st1cs ~e c~rlos Fuentes y DiJB aCTicos; el npn~ta110 ªl 

guicnte concluye la idea: reseña los preparativos loeísticoa de una 

guerra periodística quo encuentra en la Revoluc:.6n Cubana su pri::Je

ra batalla. Cuba finaliza un prop6sito y anuncia un e2tudio inÜdito. 

El prop6sito concluido: describir, por el perioui3~o , uno de loa 

procesos culturalos de: la compleja vida de una u;en.on,ci6n; apuntar 

uno solo de sus ran17oa biográficos. El anuncio inÓdi to: la relaci6n 

poaiblo de un copioso ejercicio poriodístlco que, coLldO.anamente, 

ne extendi6 t.omó.tica y cronol6gicamcnte: llera hf'lsta Afr:ica y los 

asunto~ dü política d0m6nti~R ~n M6xJco; ne oxtl~ndc por toda la 

década. 

Reconozco aquí cierta.a do_uilan cuya noticie., DCl:Llramente, alguna. in 
formaci6n accosoria sobre catas páginas podrá ofrecer a lectores 

perepicacen que puedan suponer los secrotoe compartidos con quienes 

he de mencionar enseguida: los libros de Enrique ;:rauze y nuestras 

apraauradaa charlas; 1ourdea ~uintanilla, con quien r10 puedo deJar 

de relacionar la imagen del humanismo clásico y a quien desde el S.!J. 

gundo semestre de la oarrera debo el presentimiento de la historia 

de M~xico como un espacio abierto y en permanente crisis intelectual\ 

1ourdea Romero, quien ademáa de haber seguido, como asesora, la mar

cha 4e este trabajo con un respeto y una constancia que no agradece

ré lo suficiente, es renponoable de la cátedra que me permiti6 nupo

ner la imagen primara de esta tesis. 
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A la oblicuidad luminona 1e las deudas que tenGo co~ Krauze 

y '-.!1..:.:..nr.an1lla, no pue~!o ·!c-jar -:e a;:_n:;,2:.:· otr-,~;, t,orjnví~t r.4.:; oblJn 

cuas: Carlon !·lartínez /.o reno (q.e.p.d.), au voz sorda, su:refta, su 

Cevoci6n ática; y ~:1is n:níi;oa: ellos se re~onocerán en e0tas páei

nas. 

Ciudad de K6xico, febrero de 1990. 
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GA.PÍTULO rnTHODUCTORcO 

APUNTES PAHA UNA HJ::COHSIDERACIÓH DE LA 1HS'fORIA DEL PERIODISHO l::N 

MÉXICO. 

La htntoriograf!a contemporánea del pcriodia:no mexicano 1 oufre de 

una incapacidad ante la multiplicación descomunal y acelerada de 

materialoe impresos, ante unas páginas que comienzan a rcche.zar la 

numeraci6n, ante la variedad de. la co1A~rtaru ir.fc!"rJ.8.tiva~ P<.nte ln 

diapersi6n geográfica; en fin, ante loa efectos de 1.oo beneficias 

mecánicos, elóctrlcos, y hoy el8ct.rcin1cos y ciUtHü.2~.:..:-0.:; 

ducci6n material, del mandato de las Gocied?.de8 :no<\ernae y del Lg; 

perativo econ6mico de su manutención. 

Los eefuerzos historioeráficos que se ha'l enfrentado a estos 

hechos nos han ofrecido relacionea generaleo de muy largos periodos 

de letra impresa que, por fuerza, adolecen de los detalles propios 

del ensayo más breve, además de apoyarse con exceso en la hisooria 

política de nuestro pa!e como un mero esquema argumental al Grado 

de parecer_ t?n vec~s, su e.1emplificaci6n. 2 Nos hemos favorecido ta!!! 

bi~n con ensayoa que fatigan .un breve momento del periodiarno mexi

cano; verdad es que cubren ciertas lagunas pero,en el balance ge

neral, se antojan apuntes a6n inconexos. 3 La antes dicho cabe par

ticularmente para el trayecto hist6rico q;;.e cc:nion=e. en el sielo 

XVlII (La Gaceta de M~xico), y concluye con la pacificación revol~ 
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cionaria de nuestro pa!G (la re&'1llaci6n cardenista de la prensa); 

cion•;a; nato es apenas un :_dntoma de una incapac1dA.í~ decisivo.; la 

ausencia do un criterl" q·.ie posihilite el i:?st.udio del periodím:10 

corao una e11tidnd cohc:·~r1t0 y suficiente par ~[ mio~Af ·· que, al 

cho cte obstáculos cuantitativ~s. A la r6co1ccciS~ de písinae pe-

respu.;sta. ñep0~:\id. l-"2 !"E-C~·pi 1.aci6n ü~ ei1~1s páf;ina.c. l'l)':'que no pod:;:. 

~oe reconocer 1;on pr~~i~~6n relativa, o aco~dar· t011 6~i~o diucre-

eotu~i~da. Cubi~rto ~1 ~i~rendizaje Je los m6to<loc d~ re~0l~cci6n 

de informaci6n. la l1istor1a ii~cutc la identidad a~ su objeto de 

estudio: ell la hi:.:torio. del arto<.::: o la. historia económica, )ndaea.-

moa el ritmo hu~3no oxp:·caaJo a través de la econo~ía y el a1·t0. 

En la historia del pcrioi~Gmo. esas cuestiones no están definidas. 

La l::;poaíbilidad hi"torí0¡;rá!'ica del periJdLoo ~o ca un pr:;¡ 

blema cua·~Litativo qino ra~ional. ¿~u6 en el p~riodismo? ~r~~unta 

pnra lA cual no ha sido C!ls;:iyadn. alguna respuesta que cont.tuplc 

los téniinoe de su desarrollo al margen de la traducciones "eeom6-

tricas" de los hechos positivos, 4 Sorprendiuos por él trán~ito ver 
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tipinoso que nos conducirá a un si tío del qu0 no t•mcmos idea cla-

cional, nos hemoa sometido a imprc,siones que er.plicamos con inre

nuidad. 5 

Como prueba de la inmadurez racional con que se mira el perle 

dis:ot comentaremos una opinidn arnpliam~nLo accpt~da en la historia 

de la prensa mexicana. 

' . 
UN IOQUIVOCO HISTORIGO, .[Llnngrcial 

La. opinión más difundJ.da accr-ea de la importancia que t~ien~ Ll .l.E!-

parci.Jil en ln. historia de 1n10Btro periodimr10 ti_~ s:!.do mu:,r i.nfluycn-

to en las ideas en uso con respecto a la nctivida~ periodística; 

ideas que, lejos de promover una disc~1Gi611 en torno a los rasgos 

fundamen~ales de di.ch~ activida.dJ la oacurecieron por l~ aceptación 

incondicional del expediente azaro~o de suo avancec técnicos .. 

Se considera que con el nacimiento de El Imparcial el 2 de 

septiembre de 1896, pori6dico tabloide a cinco columnno diriGidc 

por Hafael Reyes Spíndola, caducó una etapa del periodismo en 11.~-

xicc y, en correspondencia, comenz6 otra, pr6spera y moderna, ¡.;áe 

que en ol desarrollo, se piensa on la abjuraci6n de una fe y en la 

aubaecuonto profesión de otra: renuncia a la voluntad de loa mexi-

canoa decimon6nicoa de discutir y persuadir a trav6s de la hoja i~ 

presa¡ entusiasmo por aumarse a la promesa del progreso, 6 
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El Imparcial trastoc6 varias prácticas que hasta entonces c~ 

ractnriznban el oficio periodístico en Xéxico. ~xplot6 exitoeamea 

te el interés despertado por la noia roja; al~ur6 ~¡ f01·1~alo d fin 

de facilitar la lectura de noticias que además de canar brevedad 

ee multiplic<1.ron; connif'Uió el servicio de agencias de ir1formaci6n ... ? 
"Todo parece inrticar que ( ••• ) ne llec6 a oopqrnr claramcnLc el 

periodismo de opini6n r el texto crítico d8l pe1·iodi~wo tradicio-

nal, de un nuevo esLilo llamado 1 diariomn Ln!'orrentivo 1 quE aepón 

o 
ye la verd~1cra ~cen~ie del p~rio~in~o 1'c~ 

Casi deerle la ap~rici6n j0l ninrio ao Spindois, su~J6 reserva-

do para éste el eloc,io r:.u~! lo cnracierize. Coilio ~ i1~ .J ::u1c:ipü; deJ 

per·iodicmo mexicano o, tal vez pudiera decirse otn 8~~rcraci6~~ 

l{nAa divis0ria entre la fals~dad y ln verdad del periodismo modoI 

no. Con él conclu;re la pref('rencie. d!:! loD rioxicn.nos µvr J.n propagan 

da doctrinaria y se abren 108 frl.i.ces tiempon de la infor~aci6n in

dustriali.zadn, 9 

Un empresario tan inteligente como Gabriel Znid explica el elo-

gio de .!U.-1..m.J1ª.rct.!!l. Saluda a. Heyen 5pín<lola corne> ~1 ho<.ntre quG fue 

capaz de lograr un tiraje de 90 000 ejemplares al haber sustituido 

los 11 sermonea doctrinario.e 11 por noticias; reforma que, junto a. otras, 

e\•iM "los aburridos resultados" que son "de esperarse de un 6rgano 

oficia.l".1º De tal manera que, el ac1er~o <l~ H.eyt::;, 3,P!wlolu. p&.ra~G 

consistir en un desplazamiento que lo lleva de eer un vocero de las 

ideas o las instituciones que fueren, a convertirse en un empresa-

rio de la información; camino que lleva en su interior los reaor~ 
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tes de la libo1·tad y sus más inesperados beneficios. Veremos ade-

lante que eat;a ap1·cciación no es muy f lel a los <iC011tcicbi~r.~0c 

históricos. 

un juicio más sereno y acertado correoponde a Stnnley Hoso 

quien no deja de conaiBnar que El Imparcial "marc6 ci principio 

del periodismo informativo, industrial on MGx100•~ 1 pero, en el 

contexto de su exposici6n completa, lo si túr. en un l.ugar no muy 

es di.=cir r lo conaidorn. le. publ icac i6n en qufi e i.rcuus tsnc taltuont,f-! 

tornaron cuerpo ciertoo adelantos t~cnicos ouc oonot·iciaron B ULa 

'l.; 
actividnñ quo~ en esencia, no depondü 6.e Hllcn. - · 

Si El ImDarr'1tl había provocado ur.:. s,it....o>to de L: .:iroducci6n 

Ferindí~ticu v de ].as r8lncioneA laboralest no alter6 eu funci6n 

sustantiva; ni siquiera pudo evadirnc de la línon ae co11tlnuidad 

que hace del periodismo mexicano un cuGrpo coherente. 

Uno de loa mayoreo problemas del gionernl Porfirio D{az fuQ 

el tests.mento periodístico do los li beralen; 13nuncn como en la 

Repdblica Restaurada se discutió tanto "f tan acerbG.1;1&nto an MC;;:i·· 

co. D!az organizó un conjunto de acciones enca:ninadae< a debil~ tar 

la prensa opositora. Subvencionó periódicos y periodistas venalea 

con lo cual, adem~a de reclutar un ejército de intelectuales que 

ahogaban vocea disidentes, promovi6 disputas periou! .. i.l""'º Cüi"• 

las cuales, el anciano gobernante, sofocaba no s6lo las voceo a~ 

vereae sino tambi~n, cuando as! lo decidía, las oficiales. 14 En. 

1883, D!az coneigui6 la enmienda constitucional de loe artículos 

60. y 7o. a fin de suprimir los jurados de imprenta y, junto a 

ellos, la barrera legal que gozaron loa periodistas durante la 
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primera etapa del porfir1ato; la en~ienda correspondiente del códi 

go per1al y 101 c~diro rte proccdixiontos jamás tuvo lurar, por lo 

que quedó abiertd. la posi 1·i 1. iia.d d~l :itacar a. la. prcnirn. corl i.uJü 

clase da 36t~doo rapreoivoo. 15 La ~&e oofisLi~ada de las ofcnetvas 

nacer provino de la auapenn16n de los recurnoa canall~ados a varios 

peri6dicos oficionos~ ~emeoio G~rcfa ~aranjc cacrLai6 en 1923 a OQ 

te respr~cto: 

Antes de que Reyes Suíndola. fundase El lr.:íJarc:. i.ª1' 
el gobi~rno ae veía cor1 frccuenc~a ~n la pc~o~a 

nAceaidad de entraneular n loa per·i61iicos de op1 

aici6n ... Y para evitar escá:idrúc,r,;,, 2.l['~i.n ·~~:ní.~i t.ti. 

sutil ide6 matar a loa diarios libres por· meJio 

de una Gt>m0a~c~c~·- ~n~ca~til ~uc ellos no pudiesen 
sos tener-. . 16 

l"1tÍs q_ue un hit,o que h:::i.ce del period~srno mexícn.no r .... lgo dife-

rente a.l rnoderniz3.rlo t6cnicamt:nte, t.'1 Irnnarcia.! fue el t-:ra.zo de 

un eobierno caracterizado poi- ti~ intelizenc1a fr!a y obli~ua Yt 

con ellot aunqu9 cJn di~;tincio~es materi~1le~ ~uy a:udas, es un 

ejemplar más de lo que la pl·cnsa. mexicana ha sido desJe au na.ci

m"i.Gnto: un lurar de ideas. 17 l;;l espectáculo de la aparición :ie 

osas ideas y de los actos humau0a cc~i'1n~ e. ellas, cerr6 la suerte 

de El Imparcial. Al triunfo de !·ladero, la SecrE>taría de Hacienda 

compró el pari6dico sin mudar uno solo de sus redactores: la fe 

democráti.ca de l'•adero se opuso, COlLO en tantos otros mooentos, a 
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la voluntad de los integrantes del Partido Antirreleccioniata, 

quienea pedían ahoear la propaganda contra Gl gobierno ac-az.ap;3da 

ra :Blanca. AgUila.r, que la co::::tumb:rt1 de ~Dl Ig1pn!"CiBl fue 1~ d·~ 

proaternarae ante el gobierno en turno -oxcepto el ~aderlsta-

hanta su d<,bilidad abooluta: t>lrvi6 "- Huerta en la. personu de 

Díaz Kir6n; airvj6 Rl mqndato tranaitorio ·iol licenciado Francig 

ca Carba.}a.l en lne mano2 Üf· :'u1nu2l .Pues. y Ji.i::s.l~ l1estn l.a hUi·:in 

fronte s.l aVT!.nce del f;j(:~·c;jto Conaiiiu2ion<"llista .. 1 ~~: ;..a,Js que lü 

econom!c. 1 lB polfticn pe.r€3Ce detnrmine.1~ er;te rldRtino y su,)ot.:.:rlo 

al conjunto de d1;otinos qut da.~1 cohercncie. !il poriodi.s;no me:dca.-

no. 

RONDA DB I,OS EQUÍVOCOS: É!,1,_ Univr>rse.J._. 

Sú ha querido ver en f.1-1~.Q..JJ!l el oríeen de un linaje y, en El 

U¡¡i.vt:"ra~~-' uno de ous Jeacen<lientos. Ademá13 d.e la :fs on la indus~v 

tría, une delt,ada, casi fu&az línea biológica lon u~ao antes de 

morir, El Imparcial fue dirirído JlOr ?61Lt r\J.lgencio Pal.avicini 

hasta que el constHucional isr.oo decretó su desaparición en e.goato 

de 1914· Desputls de servir a Carranza en eu gabinete y en sus re

cursos informativoa, 19 Palavicini ne entregó a i~ t~~o~ ñ~ fundar 

un diario, Con este prop6aito reuni6 "a varios amigos polfticos 

para formar una sociedad y recabaron 80 mil pesoa oro nacional. 

Entre los accionista~ c0taban Manuel Amaya, Luis Cabrera, Pascual 
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Ortiz Rubio, Nicéforo lambrano y ol empresario Rafael Sánchez Vie~ 

ca, interesado en concesionar la aecci6n de avíeos. Según palabraa 

del propio Palavicini, el gobierno de Cnrran~a no rrnjlorcion6 un 

aolo poso para la fundación del diario capl"alino: El Un1verssl, 

apareci6 ol lo. de octubre de 1916". 20 

Gabriel Zaid piensa que "el pro:recto de Palavicin1 era r<'empl!! 

zar El Imparcial" en tanto "diario indunlríal". 21 Tnl at'lr:naci6n 

debe matizarse a la luz de un par de asp•ctos: la pe~nonalidad de 

Palavicini y la precencia pdblica de El Universal -aspecto para C!l 

ya docw~entacidn Zaid rrisffio nos ofrace juicios vuliocos. 

El combatiente Jo las j¿aas que so habfa ma~i~~staf!n en Pal3-

vicini do:Hle que ocupó le. dirección de lU_!~nlirrelE;CCionista c:uCJ.n-

do 6ste óltino ue convirti6 an diario 1 hasL~ quo su desacuer,io con 

la relección de VL1-€L~ó~ '.'r1 1<12'? e. t.ravée de .f!l ........ t?nsam~, perió

dico fund~do por 41 raismot le val.id la pri3i6n y el destierro~ 22 no 

ae auaent6 de El Univernal. r:ate di~rio LH: convirtió en el conducto 

do lo quo Zaid llnma rrel civilismo(nic) de Palsvieini, su militan-

cía por una s~cícdad abif•rta, au fe en lu imprenta y en la vida PQ 

blica ••• .,23 El multicitado articulo de Za id ce ocupn de la publicó!, 

ci6n en las páginas de El Universa¡(20 junio 1917) de una encuesta 

que recoge las opiniones de "24 personalidades del mundo cultural" 

acerca de la posible participaci6n mexicana en la guerra europea. 

Rar.16n 16pez Velerde, por ejemplo, se pruu\inci::.. por el apoyo a los 

aliados, miontras que Julio Torri, con fino desenfado, ae declara 

"ultra-aliad6filo"; opinion8o divulgadas ante un gobierno favore-
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cedor de la neutralidad, cuando no abiertamente hostil a los nor

teamericanos. Esta actitud independiente no debe extranar, dice 

Za.id, oi recordamos el espíritu parlamentario de aquel tiempo. 

E:l Universa! presenta a au director(ll julio 1917) como el 

hombre que "al fundar su gran diario, ha encabezado una organizª 

ci6n política civilista que ha tenido el valor de enfrentaraé con 

el naciente ailiLarismo en ln dltima contienda civil de Héxico•. 24 

Si este alegato se encrur.ina a proponer la permanencia en gi 

Universal (y en toda industria periodística) de las ideas como 

fundamento de su exintencia, no debe confundirse su prop6sito con 

tragedia lo condena u defender, sol,tariamentc~ ~uG m~& cnroa ideTh 

les, siempre amenazado por loa cDi~3rios Je la ~aldaj y de lu baj~ 

za humanas que Be niegan a abnudonar ou pvt.estud. sobre :in tiE:rra~ 

El ¡~asgo fundamental del periodismo permanece '" pesar de loe emba

tes tecnológicoo y de l~ :.mpliaci6n de lu esfera económica a todas 

las actividades humanan, pero su aspecto sí cambiz.. Heconoce1· ese 

cambio no compromete la existencia del rasgo fundamental. Así, on 

el caeo de Palavicini, debemos identificar un combatiente de idaRR 

integrado a la disputa política en un país convulao. 25 Algo simi

lar fue Reyes Spíndola: amboe apostaron por una idea, un hombre, 

un astado de cosas; en 111 tima instancia, apostaron por un modo pa_¡: 

ticular de estar en la historiR, Ni eimpat!ao ni diferencias parti 

culares pueden invalidar una actividad humana más allá de toda di

ferencia y simpatía; antes bien, corroboran las posibilidades int~ 

lectualea que permiten simpatizar y disentir, propias de cualquier 
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hombre que aleuna vez, en al{lUna página peri6dica, haya contribuido 

a la expreei6n de alrruna idea. 

La apuesta particular de Sp!ndola y, en menor gro.do, la de P!! 

lavicini, parecen desafortunado.a, comprcnniblemcnte desafortunadas 

Bi consideramos la novedad relativa de aus tiempoa: el fin de un 

rlgimen, el inicio incierto de otro. Poro a pesar de cae infortu-

nio, más personal que co~unitario, al apostar por un hombre o una 

facción en una disputa de hombres y facciones, no clausuraron la 

oportunidad de apostar, aunque sí di f'icul turon ese ejercicio, 

' .. CONTINUIDAD DE U~lA TR.ADICIO!! !-US!üRIGA 

Junto al impacto de El Imparcial y El Universal y, por supuesto, 

luego de la declinaci6n de ese impacto, ocuparon el escenario v~ 

riae publicaciones periódicas que continuaron y afirmaron vigor2 

so.mente la tradición hiat6rica del periodismo mexica.no. Estas P!! 

blicaciones eran "una importante fuente de noticias contemporáneas, 

as! como un cauce para la expresi6n de opiniones y para la public~ 

ción de material documental, de memorias, y de material hist6rico 

polémioo". 26 Desde loa primeros 6rganoe de los clubes liberales 

hasta la entrevista D!az-Crealman, el ejercicio periodístico fue 

un catalizador decisivo del proceso revolucionario. Diego Arenas 

Guzmán ha observado que la rebelión maderista nació bajo el signo 

de imprenta. 27 

llunca la actividad peri.od!atica fue tan nerviosa. Alejados de 
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ese vendaval podemos contemplar la permanencia orgullosa de la 

proposicldn, la diacusi6n y el rechazo de las ideas, as! como su 

identidad francamente periodística. La cxtensl~n de esa perma-

nencia, no siempre tan alta y noble como su origen, las mio 

de las vocee baja o irracional, es el expe~icnte de persecucio

nes, prisiones, destierros y asesinatos; atentados y amenazas, 

censores, lectores ávidos no pocas veces clandestinos; indignaci6n 

ciudadana, risas, amar17,Uras y furias populares; conspiraciones •• ~S 

Puede concluirse que una lfnea cruza la. hist6rin del perio-

dismo mexicano. Roas lo dice aef: 

(, •• ) durante todo el siE,lo :n;; ul diarismo 

polftico pol6rnico mantuvo un dominio inc'.iocutibl.e. 

Dosde la Independencia hasta la Ruvoluci.on 

el periodismo fua cl'crientndor de la socie-

dad, e.sí como la sociedad lo fue del poriodift 
mo'(Amor Stein Gqifman). Un perioctista definió 

al periodismo político como 'el arte de edu-

car a. lae multitudes para leer, pensar o jt1z-

gar sobre sucesos contemporáneos'(F,Ibarra de 

Anda). Y cierta.monte no se carecía de medios 

de orientaci6n. El lector cuidadoso o parti

dista podía escoger entre peri6dicos monárqui 

cos o republicanos, federe.listas o centralis-

tas, libera.lee o conserve.dores. Y la liata 

da col~bo!"l'ldores sugiere qui6nes eran loa hom 

brea m~s sobresalientes de las letras, ideólogos 

y líderes pol!ticos. 29 
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Esto no s\~nifica que la tradici6n periodística en Mdxico sea 

sin6ni~o de perio.li6~0 político. Si alera~o8 que la diecuGidn de 

ideas -en este caso, una discusi6n de corte político- revela la 

exiotencia de una línea que corre a lo la.re.o del periodismo moxic-ª 

no no debo deducirse que la coherencia dH nuestro periodisno radi-

que en la discusión política, R6lo debe entenderse que por ella 

obnervamos la congrurmcia de una 8.Ctividad hu::;:·tn3. y qus,. por ena 

conrruencia, nos vc~oa aut~r{zado3 a supon0r un funinra(?nLo, ÓBc s!, 

raz6n y principio dA la tradición pcriodfflica, yr-... :J~ expru:~e en 

au modal idnd pal f t. ica, y;;. cml tu.ral~ ... Si hasta e.quí l.C'.'.:J :lrfu.:.ientos 

dici6n p~~iodfstica B~ r~\'ClE1 ~on mayor intensidad on loa momentos 

Andr~s Henostrosa y Jos~ 1·~rnánde2 de G~~tro así lo ~~conocen para 

toda Hispanoanérica: 

::: no p;:;.recerá extra?'io que ei p1:riodiw!lo d8 nuest.ron P2: 

{ses haya adquirido su mli1'i:no impulso en iofl tl{1rn 

en que ei:;tos brega tan por su independencia y, cm 

~pocas posteriores, cada vez que una gran as pi raci6n 

sacude y ostreQece el alma popular. 30 

Algo similar hs ocurrido en la literatura, además de que sus 

páginas tienen una estrecha y diversa relación con las pá-

ginas periódicas; se diría que entre nuestros diarios y la prosa 

de nuestros civilizadores, oxit1Len va::ioo comunicantes que no se 

20 



limitan al formato de eu 1rnpr~si6n.31 

En nuestro pRÍS l" trnpronta es más profunda si pensamos que 

el siglo pasado fue unn sucesi6n de agi tacionee. i:l periodismo lo 

consigna en BUS páginas al rninmo tieu:po que lo asi1Jil6 de tal modo 

que hizo indiacernible la actividad estrictamente informa ti va, del 

ejercicio del pensamiento frente a la realidad reseñada. En esto 

estriba la solidez de la tradici6n period{Gtica mexicana y la 

prueba de su fundamento y rle su legítimo lugar ent.re hu; activi

dades cuya preocupaoi6n central ea el hombre. 

PROPOSICIÓ!I DE UN ACUE!W.1 

Acudimos e una evidenc·i..?.. para j ust.l.ficar 12. rev isi6n do1 pcriodi.§ 

mo al mareen dol rocuP.nto <lo Rus adele.ntoo maiori&les y d1::l oont,g 

nido particular de nua diatribas políticas: el periodismo no en 

s6lo el resultado del acto de infornar! nino el ejercicio cotidi~ 

no del pensamiento frente a le. realidutl hist6rica~ eG lz canstru_E 

ci6n arbitraria de un p~¡ en el centro de su producción está 

el hombre, de modo que el periodismo resulta una forma peculiar de 

lae actividades humanas cuya preocupaci6n primara os el estado y 

el destino del hombre. En aus páginas habita, en este siglo como 

nunca antes, un inmenso diálogo en el que participan hombres diver 

sos separados por el tiempo, el eepacio y las convicciones, pero 

reunidos alrededor de unos cuantos temas centrales de la cultura 

humana. Un diálogo inmenso de presentes. Este carácter, dicamos, 
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hu~anista, del periodismo, deberá imprcenar, nos par~ce, de manera 

franca 1 loe eotuJic3 pr6~i~os en torno a la ~cli~~~~~ v~~iod!stica~ 

Si en el centro de sna actividad resirle el hombre, el procc<li 

mi8nto c~s ~~ecua:~~ para intentar un ectu 1lio de au desarrollo es 

el que aborda, como un co~plejo <l0 relacianezi indi~olubles 1 laa 

i~eas expresadas en sus pdrinaa, eu caráct0r estricts~0ntc pcrio-

d{ntico, los ho~bres que 11s prorlujeron, y la historia en que se 

prod6jeron; ademáe del di~lO[O de un co~plejo de relacion0s con 

otro (apunto que el 1ii8lo€'O del p~:riodi~:!o no se J il!:i t.o. a m.t int~ 

rior: aua palat:r'.ln aba.r_can otr-:Jr; do:::iniou de la prc0cnci!':t hur:ana 

y, en ellos, deja y rccor,e ideas). 

ORTEGA Y 3U3 EPÍGONOS. 

Jos~ Ortega y Gasset propuso la idea de las generaciones como métQ 

do de investigaci6n histórica, Entre nosotros, liigberto Jim~nez MQ 

reno, Luia González y Enrique Krauze han seguido la propuesta. La 

empresa ha si~.o fructífera por cuanto, al margen de datos y cifras, 

ha contribuido a ver en la. historia el escenario en que se desen-

vuelve l~ vida del hombre como un cuerpo coherente y, en consecuerr 

cia, la prueba de la cualidad comdn a todos loQ hc~br~R.32 Por es

tos beneficios recurrimos al enfoque generacional. :-.,fo que la aril 

m~tioa de la que se vale Ortega. para situar a Descartes como "ep2 

nimo de la generaci6n decisiva"?3 y que lo acerca a lo que antes 

22 



rechazara, a ~aber: que la edad no es una cifra aino un moño de 

vivir,34 y que generaci6n ne ea genealogía; 35 antes que la mate

mática de Ortega, prefi8ro la sensibilidad que lo condujo s escrl 

bir non lucidez extrema: 

( ••• ) las tranafcrmacionee do orden irniuetrial 

o político son poco profundas: dependen de las 

ideas, de lna preferenciuc moraloe y uatéticaa 

que ton¡:;an loa contemporáneos. Pero, a su vnz, 

ideología, gueto y moralidad no son mas que COQ 

secuencias o especificacionoo do ln aensaci6n 

radical anto le vida, do cdmo oe ai~r1t~ ln ~Xifl 

tcncia en su integridad. indiferenci11da. Esto quo 

llamamos ·~ensi~ilida~ vi~.~J. 1 ~H R\ fon6mar10 pri 

ma.rio en historia y lo primero que habrír.:.m0s dn deli.n1r 

para co:npr~ndcr una época. 36 

Para el entendimiento de eee "fenómeno primario", el inotrumeg 

to de estudio indicado no ea ni la biografía de h~roce, ni la descriR 

o16n de loa movimientos de una masa. Aventuro: ni la historia romág 

tica ni aquella quo eo aometi6, al iniciar este siglo, ante la fas-

cinaci6n de las multitudes. Entre ambos polos, Ortega propuso la 

generaci6n. Asamblea ua hoo:l::rcs 'lila a m.is de compartir la edad y el 

espacio, tienen un contacto vita1.37 

Lo que distingue (a la generación) ea un cierto 

aire de familia, la marca do con vi Ttial1dad, actl 

tudea comunes, creencias profundas más all€ de 

las diferencias ideo16gicaa. Una generaci6n ea un 

grupo de hombres en los que algdn acontecimiento 
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hiat6rico importante ha dejado une. huella, U!"! 

campo magnético en cuyo centro ,;xiste una &x

periencia decisiva. Es un ethos poculiur que, 

impreso en la juventud, ae arrastra colectiv~ 

mente toda la vida, un modo de afirmar la in

dividualidad frente a los padres culturales, 

de rechazar y continuar una herencia. 3B 

Conviene adelantar que una generaci6n no os homog~noa; en 

ella, a pesar de la "com11n filir,rana", existen pugnas y antago

nismos, 39 o mejor, como ha visto Krauze, matices que autorizan a 

hablar de "promociones" dentro de una mi ama generaci6n. 40 

Lo dicho hasta aquí ea relevante si, aplicado al periodismo, 

puede afirmarnos en las siguianten convic.cionca: que el periodia-

mo no pertenece al archivo de la ''necesidad humana" o de la "re-

producci6n material" donde el hombre deja teati~onio de su inge

J'.!1Q para resolver cuestiones de la vida material; que el periedi~ 

mo es fruto del genio del hombre y por tanto, en su desarrollo PQ 

demos distinguir la existencia y la sucesi6n de "sensibilidades 

vi tales"; que por esa sucesi6n el periodismo ea un diálogo con ti-

nuo de voces que no interrumpen, antes af irroan la continuidad de 

su conversaci6n y la prolongan. 

En ese diálogo participan varias generaciones que, a pesar 

de la diferencia de sus palabras, conforman una tradici6n. Las ia 

terlocuciones de esa diálogo aparecen como una voz celosa de afir 

maci6n fascinada por '.a dioidcncia y el cisma, pAro en el camino 

a la invenci6n de su presente y su futuro, los bríos ee revierten 

24 



y reconquistan un paaado, 41 Cada nueva palabra ea, en dltima ins

tancia, ¿o por principio?, una reafirmaci6n de continuidad. En e_!! 

te movimiento la goneraci6n actda decisivamente. Otea la obra de 

los hombrea que la precedieron para aucederla como una nota musical 

sucede a otra, como un vocablo sigue a otro en el poema: ambas imá

genes acentdan la "necesidad" de la palabra o del sonido por venir, 

pero salvan au maravillosa impravisibilidad, su tono libertario que 

puede ser el del discípulo fiel, el del iconoclasta, ol del hijo i~ 

grato, rebelde o pr6digo; siempre el tono de una misteriosa conti

nuidad que máa que afirmar a laa generaciones en su soledad -Y sin 

confundirlas- las redne en un concilio donde celebran la cualidad 

humana comdn a todos loa hombrea de que se valió Erich Kahler para 

escribir au c~lebre historia universal. 

DOS TENSIONES El! LA GEMERACI6N 

El enfoque generacional so somete a dos tensiones que, aunque com

plementarias, se mueven en sentidos divergentes; una prevalece so

bre la otra segdn la voluntad del historiador. 

Por una de esas tensiones -llamAmosla sincr6nica-, el histori~ 

dor escribe el capítulo biográfico de la generación en au propio 

complejo de circunatanciaa, traza un cuadro de familia; sus inat?'J! 

montos son loe más comunes en el oficio historiográfico, al menos 

moderno: busca la obra material e intelectual de loa miembros de la 
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eeneraci6n, los interroga, persigue a suG familiares y a;:¡ipos, 

profana sus archivo:: persona.lee, reconstru:re las ramas in:r.cdia

tas de su árbol Heneal1gico, lRs circunstancias de su tiempo, 42 

disena cuestionarios que permitirán definir inclinacioneo, pref~ 

renciaa, aversiones,dcseos ••• 43 La otra tenei6n, por así designaE 

la, diacr6nica, permite situar la generaci6n entre otraz genera 

ciones a fin d.e valuar su lugar, polemiza acerca d~ ::;u ascendien 

te y arlivina SU herencia~ 1n~r ~Ue V(r en lnS generaciones un con 

junto de hechos, nombres y f~chas, contempla un enjambre de sir-

nos: es esencialmente ~n~ 1Ji3cu3i6n q~e ~0 nrup~ d~l sitio ~ol 

hombre en un cont~xto nacional, como aquí ue pretende y como pr! 

ten~ieron ~ia fuentes m4n ccrc~nas, o en un contexto universal 

como quiso Orteca. 44 Por otra de este uso motodol6r,ico, la presen. 

cía de un~ generaci6n aie~prc es redefinible; la ~iografía colee-

tiva es, en principio, una forma cifrada de l~ autobiocraf{a genQ 

racional. 

Una historia del periodis~o mexicano a la luz de aleun~n orienta-

ciones del enfoque generacional, confirraar!a el derecho a pensar 

en el periodismo como un cuerpo coherente que ocupa un sitio lsgi 

timo entre las activinades con que el ho~bre se interesa por s{ 

miomo, a la vez que distinto de todas ellaa por prop6aito, re-

cursos, historia y modo, 
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NOTAS 

l.- Entiendo por periodis•oo un eindnimo do prensa eacrit11., PropO.!J 

go atribuir al concepto su ci€Jlificado tr~dicional a fin de Pº.!l 

aar en el complejo de actividades que otorgaron estatuto hiat6-

r1co al periodismo, y no en las modalidades de su producci6n m~ 

terial conternporánua, Sin embargo, no olvido J.oo esfuerzos por 

acuñar un contenido "moderno" de la palabra periodicmo, Cfr.Alber 

to Dnllal. Notas de invostiracldn. UNA~. 1988. 

2.- Un par de ejamploo: Stanley Roaa.?uentee de la historia contem

poránea de Mhico.El Colegio de l·:éxico.1965. Sin~larmente le 

introducci6n al tomo I, PPri6dicos y revistas; y }laría del Car

men Ruiz Castañeda tl al. El poriodis:.io en Mxico,450 años de 

historl2. l.INAfi.19!:0. 

).- Cfr, Revista :';exicana de Ciencias Políticas y Socialos.julio

septiombre 1982. Existen también trabajos dignos en torno a 

rasgos específicos del periodismo como su ré€imen legal ••• Su 

misma especificidad impide aceptarlos como un cuadro hiet6rico 

completo de la actividad periodística, 

4.- El argumento de eetas páeinas considera el estado actual de la 

prensa escrita; oin embargo, varias aseveraciones podrían ser 

extendidas a otros dominios de la comunicaci6n moderna y, en d1 
tima instancia, a la pretendida ciencia de 1 R ""~unicuci6n do:i

de eatas premisas alcanzarían estatuto científico. Por otro la

do, el entrecomillado pertenece a Gastan Bachelard.La formaci6n 

del espíritu científico.p,11. 
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5.- 9.f.!,Alberto Vallal.Op.cit,p,16-7 y F.l'raser bond. Introducci6n 

al periodismo.p.17,21,22,96. En el primero se encuentra una 

1efinict6n de periodlexo; en el Regundo, puntuaLizaciones so

bre el periodismo y la noticia, siempre elementales a pe3ar de 

su utilización en c'tndrao universitarias. 

6.- Rafael Reyes Spíndola escribió sin reservas en el pri~&r edito

rial de su diario, ti !"ialndo 11 Que es un pcri6dico de a centavo": 

"¿l'or qué había de ountraerse el periodirn!lo a este movimiento 

general que tiende a abnratar la exintencia?'1 Blanca A¡:uilar. 
"El Imparcial: su oficio y su nogocion en Revinta hex.icrina de Cien

cias políticas y sociales. julio-septiembre 1982.p.90, 

7.- ~.p.94 y 96. 

6,- ~.p. 93. 

9.- "Félix Palavicini ( ••• ) calificó al periodismo 'a la antigua 

usanza' como doctrinario y sectario, en comparación con ~

p~ que inauguró un periodismo 'a la americana', al que 11~ 

ma P2P.\!!!U: 'croado precisamente para co~petir con lor. pcri6di

cos doctrinarios ... ' " en Blanca Aguilar.Op.cit,p.69. 

10.-Gabriel Zaid, "Una declaración desconocida de L6pez Velarde" en 

Vuelta.agosto 1968,p.16. 

11.-Stanley Ross,On,cit.p,XXIII. 

12.-Roae escribe acerca de El Siglo XIX: "Bl progreso en el perio

dismo a la mitad del siglo XIX ha sido atribuido principalmen

te a( ••• ) el empleo de la litografía; el perfeccionamiento de 

ciertos aparalo6 l.ndu:;tri:lles, .. " ~.µ.XVIII. 

13.-María del Carmen Ruiz Castar.eda.Op. cit. p. 229, 
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14.-Ibid.p.230, 

15.-Ibid. P• 231 

16.-Citado en Blanca Aguilar.Op.cit.p.85. 

17.-"Como Reyes Spíndola se movía r.iuy cercanamente al Jefe Mliximo, 

era más fácil para 61 saber por d6nde venían los r,olpo3 y hacia 

d6nrlo debía tirarlos. Rara vez fallaba al blanco. Díaz era, ad2 

m>l.s, muy hábil para estoo nsuntoo: sueería, proponía y enfrenl.!): 

ba lejos de sí mismo a los que podían dañar su prestigio, su im§ 

gen; relegaba responsabilidades cuando de eliminar competidores 

se trataba. A este juera S8 prestó muctto el peri6dico oficial~ 

o 1 semioficial' cor:o le llamo ron aleunos." ll!.i!!• p. '34, 5. 

18.-En esta comedia el fin no tard6: 11 ~~~Palavicini se oncarc6 de 

la publicaci6n a partir del 13 de srooto de 1914. Pero dos días 

despu6a, Jesds Urueta pas6 a controlar el diario, por 6rdencs 

de los jefes revolucionarioa. El 17 a.pc1.r€:ci6 el 1ltimo n6rn~~ro 11 • 

Francisco Tapia."Cara y cruz de un pr.riorlista mexicano• en 

Revil!ta Mexicana de Cienci"s .Política y Sociales,julio-septieJ!I. 

bre 1982.p.126. 

19.-0cup6 la oficialía mayor y ln titularidad de la Socrctarfa de 

Instrucci6n Pdblica y Bellas Artes; acocpai\6 al Primer Jefe a 

Veracruz donde edit6 El Pueblo; Carranza lo desicn6 responea

blo. de loa periódicos de la Revolución hasta que el 26 de oeu 

tiembre de 1916 se apart6 del gabinete carranciflta en virtud 

de las diferencias que hubo entre Carranza y Obregón por la 

presencia del periodi~ta en el Constitucionalismo (aunque Zaid 

señala que la raz6n decisiva fue la presentaci6n de Palavicini 

como candidato al Congreso Constituyente de 1917). F.Tapia. Q:e. 
cit.p.126,7. 
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20.-lE.i.9..p.127-8. 

21. -r;. l:ud.Op. e i t .16. 

22 .-i'. Tapia. Op. cit. p.130-1. 

23.-G.Zaid.~.p.16. 

24.-l!l.. AdP.:oás sal1emofl que nuc artícu;or. centra el r:•clitarismo me

xicano provocaron la ira de los c~nerales contra Jll Universal. 

A r3ÍZ de la publicación de "la3 prerrogativas de las áeuilaa", 

art{culo de Gonzalo de la Parra fechad0 el 29 dr fchr0ro da 

1917, los af~ctadon intentaron co~prar el perl6dico, lo clau

suraron 18 ri:Íao y enjuiciaron pol!tic~"'·ontc a ¡··ala.viccni. F.Ta

pia.Op. ci t.p. 12.S. 

25.-HAf'I) 0.StG qpuntc ~ tra una revisión posterior. Pa.lavic~ni air

vi6 a Carranza (luet'J Jo su renuncia, ou id0nti~icaci6n con 

Carranza fue manifiesta: en au carta de separación ratifica 

al Primer Jefe la fidelidad de su servicio político), ~ste, 

a su vez, lo defendi6 como responsable de los peri6dicos de la 

Revolución a pesar de la re~uncia del CTinistro de Gobernación, 

Rafael Zubarán, y del subsecretario de Justicia, Manuel escu

dero, medidas de protesta contra Palavicini. Porfi6 en su defeg 

sa a pesar de Obre;::6n mis::io -¿o contra Obreg6n?. lt.ás tarde, 

desde las páginas de El Pensamiento, Palavicini, luego de ha

ber salido de El Universal donde su nombre cay6 en el eilencio 

absoluto por orden de Ki'?'lel r,qnz Durct, ª"' opuso a la reelec
ción dP. Obre¡;'.6n y alent6 a Arnulfo G6mez y a francisco Serrano; 

como consecuencia, despu~s del asesinato de Serrano, sufrid 

priai6n antes de partir a un cálido exilio en Cuba. P.Tapia. 

Op.cit.p.127,130-1. 

26.-S.Roas. ~.p.XXVI. 
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27.-Ibid.p.XXY, 

28.-º11;.Nar!a del Carmen ílui z C. Q.p_,_g_ij;_. p. 244-6. 

29.-S.Hosa. ~.p.XVII 

)O.-Andr6a Henestrosa y Jos6 Fernández de Castro. Periodismo y Jle

riodistas en Hispanoam6rica.p.8-9. 

31.-Josó Luis Mart!nez. Unidad y diversidad de la literatura la

tinonmericana. p.48-53. 

32.-Erich Kahler relaci~na el concepto de humanidad cono un conju!} 

to coherente, y ol de la historia como la evolución 16r,ica de 

la hu01anidad; uno es correapondenci" riRJ otro, 1':1 ine::iztencia 

de esta relaci6n indisoluble es lo quo llama "El problema bás,i 

co de nuestro tiempo". Hiatoria universal del hombre.p.13-22, 

33.-José Ortega y Gasset, Esquema de la crisio.p.37-42. 

36.-J.Ortega y Gasset. El tema de nuestro tiempo.p,11-2, 

37 .-J .Ottega .Y Gasset. Esquema de la crisis. p.12-3. 

38.-E.Krauze. "Cuqt,ro eat~cioncs de l~ c:.::.lt.ura mexi(;t&.m1" ~n ~ 

de la historia,p.125-6. 

39.-J.Ortega y Gasaet. El tema de nuestro tiempo. p.14. 

40.-V6ase la aplicaci6n de esta idea en el ensayo arriba citado de 

E.Krauze. 
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41.- ffi. Octavto .Paz. 11 .Pciesía en r.1ovi.nil~nt.o" en I'.Jt::31i!--..Q~

ilinl2· p. 3-34. 

42.-Para un nodelo, Cfr.E.Krauze. Caudillos culturales de la ne

voluci6n Mexi~~na. 

43.-Gfr. Luis González. La ronda de las ll'eneracion2s.p.6-7. 

44.-En El te~a de nuestro tiempo, ür~e~ra conti~da uu r0flexi6n so

bre las ~eneracianea ~an una ~o~n~rteraci6n sobr~ ~1 CR~hio de 

sensi~ilidnd hiat6rica que vive Occidente. ~sta reflexi6n de 

amplio aliento oe ~e~<~la c0n otra 03tr~ct~~~ntc n3cional pero, 

a fin de cuentas, corre.spondie11te Je aqueltla: la. clt la senni

bilidad hiot6rlca -y la traici6n de esa sonsibilid8d- do la 

generaci6n de esp~noles de la Guerra Civil. Eota inquietud emg 

cionc.l e ir!.telo:<:tue.l, nn i:-.r, ,r;n1itaria: Cfr.cl oDtu:Hc. intro:!u~ 

torio de Junn Marichal a las Obras de ñon ~·ianuel Azañaf edita

das en M'xico por Oaaia, 1966. 
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CAPÍTULO PRIMERO 

BL CAMINO A LA !>',ADUREZ CRÍTICA 

Las aucoaivae guerras civiles en México y el proceso de su resolu

ción política y social, eventos que llamamos Revolución, constitu-

yen el hecho fundador~ como quoría OrLega, de la historia moderna 

de nuestro pa!s. 1 Aún más: alcunos han propuesto esa lucha como el 

gozne alrededor del cual ha podido articularse, al fin, el sentido 

de toda la historia del paío. No importa discutir le corteza da tal 

perspectiva; urge pensar que el hipotét.ico dossier que podría reu

nir el conjunto de lao reflexiones con que loe mexicanos han eiti~ 

do su país & lo largo de casi todo el presente siglo, sería une 

confrontación con le Revolución Mexicana. No a6lo con los hechoo 

armadoa y sus protagonistas --acaso menos con éstos que con otros 

factorco-, oino con la& lJeaG qu~ de e808 i1Hci1oe }1ist6ricoe se han 

ensayado. Una discusión sobre la Revolución Mezicana ea, lo fue 

desde el primer deseo de rebelión, un debate sobre el país. De 

modo que los mexicanos conjurados a ese hecho fundador tienen un 

rango de ttda.d Ctida v~;¿ m~t:i elá~ Lico. lio se confuncJ.an estas pala-

bras con el interés partidarista y ret6rico de loa gobiernos re

volucionarios que aducen la existencia de una línea geneal6gica 

cuyo punto original está situado el 20 de noviembre de 1910 y, 
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el más reciente, siempre provisional, en el día en que se pronun-

cia el discurso en turno; pensamos máo bien en len inteligenciao 

que al haberse interesado por el pa!o, se han remitido al eotudio 

de la Revoluci6n ~;exicana, por ho11r&dez intelectual. 

Resulta significativo que Enrioue Krauze, al intentar la ca

racterizaci6n de lao generaciones del México contemporáneo, se h~ 

ya detenido, en cada uno de los casos, on sua ideas y sentimientos 

con respecto a la Revoluci6n, Cada generación ha hecho ostensible 

su contacto con ella y lo ha intont~do definir, Doble definición: 

la del contacto y la de la ceneraci6n misma: orgullosos combatieB 

tes, responsables constructores, celosos críticos, oervidoreo fi2 

les, estudiosos diligentes ••• Cobrar conciencia de la propia per-

sonalidad hist6rica ha sido la elecci6n de una distancia y una ml 

rada con respecto a la Revoluci6n Mexicana ¿o deberemoo decir que 

ha sido la apropiación de ese evento y au cambio por comportamien 

tos, idean y palabras definitorias de una generaci6n? 2 

La crítica del constructor decepcionado. 

Loa hombres nacidos entre 1891 y 1905 conforman la een~raci6n que 

Enrique Krauze define con dos palabras: fundación y autoconocimie~ 

to; 3 ~l mismo la llam6 Generaci6n de 1915; Wigberto Jiménez Moreno, 

a su vez, Generaci6n Epirrevolucionaria. La Rovoluci6n se presenta 

ante ellos como una oportunidad para prestar sus servicios en la 
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conatrucci6n de un país herido por loa años de guerra, Más adn: 

ea una señal que habrá de marcar su futuro como un apostolado, 

el del servicio profeaional. 4 Con ellos se inicia la reconetrus 

c16n del país en aun máa diversas facetas: la educaci6n, la po

lítica hacendataria, ln do~encia, la legislaci6n obrera y social, 

laa revistas e inatituciones culturalos.5 t'n ellos, por convic

ci6n y honradez lntolcctuales, fundaci6n ea un t6rmino corrospon 

diente con conocimiento, autoconocimiento y reconocimiento del 

pa!e. Cuando el historiador Wigberto Jiménez caracteriza el periQ 

do que va de 1917-21 a 1933, años que corresponden al inicio de 

laa laboree profeaionales de la generaci6n de referencia, lo hace 

mediante el seBalnmiento do un espíritu nacionalista qua so mani

fiesta por una doble introspección: en el pasado indígena; en el 

pasado hispáníco, 6 Primera noticia del encuentro civilizado do 

loa jirones de nuestra historia haata entonces irreconciliablea, 

Quizá antes que su celo prof eaional, admiramos en esos hombres la 

madurez intelectual: ambas caracter!eticas non suo cortan de iden 

tidad entre noeotroa, pero la segunda es algo más: un testamento, 

No es casual que Krauze caracterice el eco de la obra de loa hom

bres del 15 en loa anos cuarenta y cincuenta, por sus revistas, 

sus editoriales y sus •f~bricas de hiatoria•, 7 Su influencia m~s 

lejana del centro de su propio tiempo fue la reflexi6n, o mejor, 

un aevero ajuste de cuentas al M~xico revolucionario presidido 

ante todo por la inteligencia, aunque no sin la amareura propia 

del creador ante ~u obra dietorsionada. 8 
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Jeada Silva Herzo¡;9 oacribió en 1943 u.no de los cap{tuloa 

iniCialeB del jUiCiO adVerBU 6 iu í:uv·vlUCi~i.1 t~C.:':iC::!!!:'.: qU~ P.A 

inotruy6 lejos del huracán armado y eu resaca política.le La 

sustancia de ous palabras cabe en esta frase! la Revoluci6n oot>I. 

en cristo y, con olla, el paío entero. Dictamen que procodía da 

eu pertenencia a la gcneraci6n conatrudora; una pertenencia 

marcada por las balas y las palab1·as aniadaa que, como verernon, 

aleja au pensamiento del de loa constructores oetrictoo, ea 

decir, aqualloa revolucionarioo do oficinaa pnblicae. Al miowo 

tiempo, la angustia mundial exacerbada por la guerra europea no lo 

era ajena. El Silva llerzog do aquel texto era el crítico reapeta

do por eu militancia, auo oscritoo y oua fundacionoo, pero sobre 

todo era nn ap6etol predicando, en mitad de un nervioaion:o agudo, 

el retorno a loo primeros tiempoo de la fo civil. Adem&o de la 

guerra y del resquebrajamiento capitalista y liberal, lo amagaban 

el espectro racista, la irrupci6n social do loe fantasmas íntimoa 

de Freud y de Nietzsche, el cambio mdical do orientaci6n políti

ca que atribuyó, junto a otro11, tixcluoi;·az:iontG, o.l .'.':'Obiorno avil!! 

camachieta, cimentando un expediente que no pocaa imprecl.sioneo ha 

provocado en la valoraci6n del cardeniemo. 

Antes de abordar loe ªfactores internos" do la crioia de la 

existencia de ~factores externos•, Consecuente con su pensamiento, 

dec!a que la crisis de M6xico era un apartado nacional de una cri 

ais mayor producida, directamente, por laa flcontradicciones del 
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oiet~wi!. c ... pi ~i:.l~nt::.•. Sin Amo,.rgo, el juicio peraoguía otro propó-

elto, desde nueotro punto d~ vista cncncieli ~tldO a! tono poater1nr 

do su argumontaci6n, y sdlo aplazado por el imperativo econ6~ico da 

nu peneruniento. 

La crio1s de la eatructura econ6mioa ha ocasion! 

do el doocoyuntamiento de loa viejos principioe 

6ticoo y de la anti¡¡ua fe en loe dentinas del ho! 

bre. La hWllanidad ae encuentra desorientada y 

absorta, perdida on au propio abismo, ein rumbo 

y 0610 con una esperanza nebulosa de salvaci6n. 11 

En lo sucesivo, cunlquier conaideraci6n de loe factores intor-

nos do la criein do la Revolución, eer.t ül apfü:dice de nn alegato m!! 

yor. 

Cierto que don Jesdo reconooi6 las derrotas máo aobreoalientes 

do la llovoluci6n Mexicana en loa frentes protag6nicos de un movimien 

to cocial enfrentado a lae carencias más urgentes de un pueblo en 

lucha1 el ejido, lae organizaciones obreras, la adminietrac16n p~bli 

oa federal, de loa estados y de loe municipios, la educaci6n pdblicar 2 

pero eu atoncidn no so detuvo en la revisión do loa fracaeoe tácni-

ce:; de cai!e uno de esos frentes, eu aliento ora mayor: "Ln politica 

todo lo doavirtda y lo corrompe". Dietingui6 eutr~ ol pol!tioo y el 

"logrero" de la Revoluoi6n y, eobre 111 eed de riqueza de este ~lti

mo, eu carencia de eec~pulos y de cultura, en audacia, depooit6 

la reepon:;iabilid&d de la corrupción quo ::cll!!. todo el cuerpo social. 
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( ••• ) ln crl.eie de la Revolución GE de una ex-

una ''l mil ,-,ocoa- un~ c:::-isin moral con aoco.no.e 

precedentes en la historia del hombre. 13 

Sobre el escenario de lne ideas quedaba el reproche de la "defr 

integración moral" y de la •confuei6n ideol6gicn" de la Revoluci6n 

Mexicana, aEÍ cci.:.c un llamado a la pureza revolucionaria, Ml.bos, r!! 

proche y llamado, caracterizadoo por un celo pfoximo " la religion,i 

dad que faacin6 a generacioner, más j6venes, entre ollao, Modio Siglo, 

¿Constructor desilusionado o profeta aoeteniendo el estandarte 

do unn. cruzada por le reconquieta de ur..r. fr; CJ!l le :;_u~ ~cto i~pl'.!.c!:!. 

de exigencia moral y punitiva? ¿Proe;rama político 0 c0nquieta de 11' 

la inteligencia, la honradez y la luz de la claridad l.dBol6g!ca?14 

Por eobre el contenido de las propuestas de Silva Harzog,15 ~l tono 

con que fueron enunciadas.y el plnn genoral que lna engloba, dobie

ron abrir un camino ain rogroso para ln evalWAcl6n cr!tics del M&xi 

oo oontempordneo. 

El encendido arrebato crítico dl9 don Jeoúo ea equívoco. Su pa

sión tenía un objeto y éeo aegu!a siendo, a pesar do todo y de to

dos, la Revoluci6n Mexicana. La crítica de la revolución de Herzog 

fue una condena a J.on 9-í:l:ru! revoluci.onarioo, a le;; gj~'l.!! fieien de 

la misma igleai!".~ 6ea sí, viv!A y juste. .. Aes.so por entr!. convlcción~ 

en au o.pu11te do 1946 l!'.1 tema, don Jeatle.; 00"1ienz.r. m.w páginirn por 
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anumerar todoa loa logros materia.loa do ln. Revo111cl rir, :' !'0r ~".l:'c;-; 

aunque no oxpresada con anterioridad. 1"1 wovimJ.ento, se articulo 

junto a '11 en oat!'icto apogo a la.o necoaidadee del puebla, En lns 

páginas n que noa referimon, don Joods t.raz6 un.: ele la13 toais qu" 

aáa presencia iutelectmü lo otorGflron pero, ~.l iciomu l~io1,1po, que 

e&s vulnerable hicioron el primor ir:ipulna noral <io ou. t~rí tic", 16 

Para dott Jeads, la Revo111ci6n fl'.o pr0Yoc11de. po;:- el liillilbr" dv 

justicia, do J>a.n, do tierra 1 do libertnd; 17 junto s 112 batalla, 

loa tncidentoo do ln contienda y ln proclatnnc1.6n do planos, ao per 

filiS tlll ¡¡i·oyacto ldeulógioo cuyao v6rtobro.c fuoron ol P•ograr.ia dol 

l'nrtido Liberal, el Plan de San Luia, el Plan do /.yaJ.r., el plan 

Ol'ozquintn y la J,ey del 6 de enero do 1915; zucooiÓL d'' doctllllontoo 

on loa cunlos oo ha roconocido ol deoconcierto y la confuuión, rai0n 

trao don Jea11a vio nitidez y ooborencia culminados on ln Coant.itu-

ciiSn dol 17, ¡;a.rticularmonte en oua artfculoa 27, 123 y 130, Dij 1-

moa antes que eoto argumento hizo vulnornblll' el primor inpul ~o -::r_t 

ttoo de Silva Herzog; nos juatifionmoss don Jea!l.o discuto 110 con 

la potestad de un bombra generoso, aino como un no nenoa eonoroao 

partidnrio1 

P. nueotro parecer c;I triunfo dol. ctt.rrn!!c!e2c ::!G,.~ 

bre laa dsmáe facciones que había en ol. pu.fo '' 

principios Ch;;l rdl., 1915 ..,..noe r-cfori:;oc c. loD ·;;~~ 

llintna y P..J. grupo de Gutienoz- no no ctebió ta.u 

;;51.:. " l" pericin de1 Uoneral Obregón y do otrorJ 
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jefes militares, sino en buena parto a la Ley 

del 6 de enero que anim6 a nwoeroaoa campesi

nos a alistarse ~n la~ filan conatitucionali! 
tas.18 

!lo discutimos la verdad de eate juicio, pero sellalamos que ti,!!: 

ne muchos y generosos oposito rea. Opositores que ae multiplican cus.a 

do don Jeade prosigue y afirma que el penaamiento y acci6n revoluci2 

narioe antes que detenerse, neguirán avanzando conforme a loa cam-

bioa impuestos por el futuro: 

( ••• ) creemos en la Revoluci6n Mexicana como un 

fen6meno social dnico, congruente, con pro

fundo.a re.!cea en la conciencia dol pueblo, a~ 

jeto a laa Lra.naformB.cionea illiHtit&blon de lo. 

existencia colecLiva. 19 

El balance mesurado de Silva Herzog con respecto a la Revolu-

ci6n, donde al aeffala~iento de loa erroree en 43, adjunta logros y 

aciertos en 46 que sanciona como obra incontrovertible en un artí

culo que cierra, en 1949, 20 su ciclo periodístico do la duda rovo-

lucionaria., lo aleja de loa hombrea m~a j6venea y do eua compaffe

roa de generacidn. Del primer alejamiento será neconario decir más 

en otro tiempo ai queremoa explicar la equívoca relación entre don 

Jea~e y loa j6venea que en 194521 llevaron al cabo el Congreso do 

la Crítica de la RevoluciiSn !loxicana cuyo reeul ta.do, aeedn Kr1rnza, 

fue una lista de promesas incumplidas; por su parte, Silva Horzog, 
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no odlo aooptll al cu.oplinliHnto de ciertnn promeaaa, oino que nde

ciáa confió en el cumplimiento do lnn incumplidao una vez que ao 

llevara al cabo la purgn roora.l que permi ti ora continuar el camino 

revolucionario. Aqu! cnbe un apunto: entre el muestro y lo. genera-

ci6n de ~ exiote un patrimonio común: un vocabulario na

oionoliota y popular que oi en el viejo constructor fue más w1 re-

clamo funda:nontaliata, en loa jóvenes será un llamado de atención 

político perfilado desde ou doocubrimiento generacional: ln opoal 

ci6n do ln izquierda acad~mica. Dos identidadoa1 el olvido de la 

cr!tico de la demoorac1a imperfecta una vez que ol Eetado ha eido 

generoso, y la confiunzn en Lázaro Cárdenas. 

Sobre el alejamiento de don Jeode respecto a loa hombrea ~o 

au miama edad, tendremos oportunidad y gusto de decir unaa pala-

bras: Daniel Coa!o Villegae, 

De la deoenci6o B la oopetrucci6n de la cr{ticg 

En 1947, Daniel Cosío Villegaa, 22 coetáneo de don Jeads, fue dofin! 

que el primor enaayo crítico, al margen de la reivindicaci6n pera~ 

nal, lne memorian do campaBa y loa resentimientos entre fnocionoa 

onvejooidao, 23 había suscitado no ya en loe políticos -en quienes 

más que de timidez ha de hablarse do rubor-, Bino en loa conatruct~ 

reo máa diligentes y, sobre todo, en ln goneraoi6n consolidadora 
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del 29, En una pequeBa nota sobre don Jaaúa Silva Herzog, Arturo 

doe con honrade~ intelectual por don J<JGlls >1 "algunaD noli.:cicncn 

que a importantes problemas ba querido dar el partido progroaia-

ta de M~xico", podría. presontarno "como argumento ün favor de una 

tesie política opuoota" a la oustenta.dn en verdad. 24 ru miomo don 

Joeda, al atreverse a enw1cinr en 1949 la cnducidad de la Revolu-

ci6n Mexicana, conaerva este pudor y, adelantándose lo mismo al 

ospectro facietri, a "las derecha¡;• y al "logrero• de la revoluci6n, 

se defiende: 

Sostener que la Rovoluci6n Mexicana ea ya un 

hecho h1et6rico, no es necesariamente aoete

ner una tuaio rcn.ccionario. co!!!o aleuien mr=il! 

oiosamente pudiera euponerlo. No lo ea porquo 

la poa1ci6n pol!tioa depende fundamentalmente 

de las soluciones que se trato do dar a loa 

problemas vitales del pa!a. Si se dice que hay 

que desandar lo andado, volver al porfiriamo, 

oo os reaccionario; n~e e! se Rfirma que hay 

que ir más allá del punto al cual no pudo 11§. 

gar la Revoluci6n, que hay que superarla, e11-

toncea se ea progreoiEta y ne está a la izquic¡ 

da como lo está el autor de este trabajo. 25 

Loa comentarioa de Cosío Villagas dea¡>crtaron el niº"'º pudor 

ideol6gico. Un contemporáneo de Arnáiz, Leopoldo Zen, dietingui6 

entre "crítica" y •autocrítica•. La primera eo, según el joven fi 
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16oofo, el juicio de los qtte buscan recuperar prebendas perdidas; 

la segunda, el razonamiento do loa quo luchan por la pormnnencia 

y la salvac16n de la goota de 1910. Según Zea, l!l labor nutocrí

ticn se roconoc!a lo ml orno en Coofo Villegaa que en lllUCbou de loa 

Arriba escribimos pudo.r tdool61il9.Q ¿dobür.oa anotar "ojor celo pa,!'. 

tidarista? 

Mencionamos estas ideas por parecérnon un ajoruplode la caut~ 

la con que se conduc!nn los polomistae en esto debato. En au dia

cusi6n se reunían le. crítica do un hecho hiat6rico que comenzaba ¡¡u 

trasmutaci6n en el capitulo máa augerento do nuestra historln con

temporánea, la censura de un r&gimon, de las facciones, del paoado 

y presente 1>0l!ticoa. 

Coafo, además do no respetar el pudor, lo provocó haata el gr! 

do de despertar lo quo so agazapa trae eae tipo de pudorasi la in-

dignación y el ineulto. Junto a Leopoldo Zea, otros roaocionarou: 

o.dvorsarioo ideol6gicoa, neigoa defensoras ain l'!UChu inteligencia, 

políticos de palabras oficioeao y rutinarias, otroa más qua recup.!! 

raron a Cosfo par1\ enmendar la plana a ous enemigos fil¡_.famill,o. 27 

~ este camino no hab!a retorno posible. 

El talante do la crítica do Coaío Villogae ee seco y severo. 

En aue p~ginao la razdn darribn todo lo quo no resiste au e~bate. 

Afianza el camino da la crítica por medio de ou intcllgoncia oxi-

gcnto1 no ea ol constructor afligido ante la degonarac!.on de su 

obra quo claua ¡¡or lR vindicac!6n; ~rn un fiec~,l ce su obre. vicin-



da. No hay er•oci6n ni cariiío: r.a;· des"~'""" horror ante la inuti-

lidad, la incompetencia 7 la corrupción. 

Desde el principio eatableae desacuerdos con don Jos6a: "La 

crisis proviene de qua las motao do la Revoltición ~e han agotado, 

al grado de que al tármino "ismo de revolirnión c1u·ecG ya de sentj. 

do•. 28 Enaeguidn afirma qua el programa revolucionario no existe, 

a menos que se llame programa a un puflado de tenis si!!!pliotae, :f\l,l¡ 

tapueatae, sancionadas en vidud de lu frecuencia de su repetici6n 

1 que, ei en au momento fueron originales y pertinentes, en 1947 

eren 1ugarea comunes y candoroaoe, 29 

La deamitificaci6n de la Revoluci6n ancabezaua por don Daniel 

resido ante todo en una carencia que ha determinado la cad11cidad 

de laa tesis revolucionariaa: ai éetaa respondieron on algdn :::o-

mento a demandas leg!timaa, no han podido consolidar su acci6n de 

modo que reeiata "a lae furiaa de eus enemieoa" !llediante el •con$ 

vencimiento de la obra hecha y remataden; 30 en cambio, su poaici6n 

ea vulnerable debido ai deaconcierto y al inmedintiamo con loa que 

marcha en forma va.cilanto, R! mayor ~n:iasis de don Dr.riiel provion~ 

de una actitud que, siendo comdn en au generaci6n, en él cobró 

fuerza. exceoiva1 declara que no hay un solo hombro a la altura de 

lo que la Revolución demaIHlat¡¡,¡ M ")loa. la fuerza do la improvi 

eacidn y del instinto alcanzó para destruir, nunca p~rn construir: 

Madero daatru16 el por:fíriomo, pero no creó l.<: 

democracia en México; Callea 3 C!Srdqnaa acabaron 

con el latifundio, pero no crearon la nueva 
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agricultura mexicana ••• A los hombros de la 

Bevoluci6n puede juzgáraeleo 7a con certozn, 

afirmando que fueron magníficoa d.;r.tructor~~, 

pero nadn do lo que crearon para aue~ituir a 

lo destruido hn resultado indiscutiblemente 

mejor. 31 

Su demanda fue un examen que ol M~xico de la Revoluci6n no 

pudo superar -en otros casos que ocuparon la ntenci6n de don D~ 

niel, la misma exigencia ha provooado su desacuerdo intransigente 

hneta pareoer poco aensible. 32 &ato no impide que nos he.ya legado 

algunaa objeciones centrales para el ee~udio del paio, sen cual 

nea su prastigio de ncuerdo a las preforeuciaa do loa tie~poa P2 

Hticoa. 

lfos referhios 6 au cbjeci6n a.er,,,rüi., damocn\tica y obrera, 

todas orientadas por su ánimo constructor y ouo atributos primoI 

diales: la inteligencia y la honradez. Una áltima objoci6n, la 

educativa, tambi~n obedece a au impronta generacional, poro no oe 

tan pr6d1gn como las anteriores: ea una diatriba contra Vaaconce

los. 33 

Con respecto a la oueati6n agraria, illlllune a lu propaganda r~ 

volucionaria, Coa!o exige aciertos t~cnicos al pnr que pulcritud 

intelectual, "l'or desgracia, hasta una l'ledida que tiene Bu just,1 

fioaci6n en las mejores razonoo nociuleo y moraloo, necee1 ta, par" 

perdurar, un áxito que la sustente, y en el caao de una actividad 

eoon6mica no hay otra vara para llledir ooo é:d to q•ie 1¡>. de eu lucr~ 

tivida<l". 34 
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La importancia do eatn objeci6n aumenta si pensamos que ro-

presenta uno de loa pri~eros argumentos contrarian a la política 

ligi6n de la patria, Las otrao doe objocionas, a nuoatro juicio, 

crecen más todav!n puea conocieron la ori¡;inalidnd <I<> un recla-

mo vivo hasta nuestros d!as, y la soledad en loa Larrenos de ln 

diecusi6n sobro Móxico a que fueron condenados por el cli.ms. ofi 

cial de la doctrina revolucionaria. Eacribi6: 

lio puede ol vidarae que ooo. renovación (la 

de los principales gobernnnt•;e) oo hn conog 

guido alguna vez al precio de la violencia 

y hasta del crimen¡ tampoco que ne na hecho 

con un sabor dináBtico y palaciego y no pr2 

pi .... anto democrf.~.tco ( ••• ) En lM leelalat)! 

ras revolucionarian ja1n!a ha habl.do un aolo 

debate que merezca sor recordado e.hora(,,.) 

Loa congreooo revolucionarios han sido ten 

aorvilea co~o loo del porfirismo, con la di 
ferencia do que "ate régimen ora, por dofi·· 

nici6n, una t1 r"nfa, y la Revoluci6n, tai:;

bi~n por definici6n, es rebeldfo, indcpon

dencia. 35 

Con eataa observaciones, cualquier obra ruatorie.1 éie le Revol!! 

dice Coaío, dimensión ~ozquina aun cuando no ae raete un milímetro 

e. su tamailo, .Por dltimo, :i.a obj.:;ción obl·ora "S ,11 pa? que une loe-

46 



o16n do pur~za o inteligencin polítlcair., un din&-n6etico c~r~ero 

de la simbioain establecida entro el !':atado y el sindicalis:no, 

aaí OO:l!.u ~.: e-..:!? ~13 l"1'i et eso o cfoctoo en le. aans. &.utorida.d d.el P~! 

Eate meridnje ha al.do perjudicir.l. r> ambos c6.!! 

yugoa1 n1 gobierno lo ha i1"pedido resolver prQ 

blemaa de tanta importancia para la oconom!a 

genoro.J. del pa!a como ol de los ferrocarriloa y 

el del petróleo, problemaB cuya soluci6n, por 

otra parte, le hubiera dado un prestigio y unn 

autoridad que tanto neceoita¡ a ra orgs.niznci6n 

obrera, la ha envilecido y degradado y, lo que 

es peor, la hn condenado a dooaparecer a u pul 
vorizai·sa Gn el inBtnnte mioMo en quo no cuen

te cou el beneplácito gubernnmentnl.3G 

ObaorvacionoB valloaas tan~o para ln doc~rina pol!ticn como 

para el estudio del nint~ma políttco meY.icnno -que nñoa más tarde 

foninl1z6 •• Tuic1a6, turibi&n, que lo separo.n de loa hor.brea de fu!

!l12....§..tel2• Cooío ha eeperndo mucho tiempo para cosechar adeptos, 

nunca libre.do de l:;a me~qu1ndo.<ion d0 ;;un r.dver~'<rioa i>olftittoa, 

Poro nl fin de to<lo, su tm~ple crítico eo unn horencia que, aunque 

no roconocida, fue muy tcúlprun6., Si su ¡icmsaroiento no Íllt) asimila-

do, ol valor y la liberta<! para e:xpreanrlo sí lo fuo, l'or nu acti-

tulon da ene s.j\late demoraron, otroa eimplera&n t.3 no conttnuarou 

la l!nea de Cos!o, 
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Dos afros después de lott cv'""·~ntn.:-:0~ rli::> Crwfo Ville.ras -Y ain o.par. 

t11rae de laa conclusiones de eua toxt.ou ~u!.orío:-~~ ... ~ d•)n J cn1e Sil 

va Hcn,o¡; dt0clar6, l\1ego de enuncinr loo logros de la re"ioluci6n 

que le parecen inconteatablca, 7 110 ain elo¡;ancfr., "que la RevolJ! 

ci6n Mexicana 7a no existe; dejó do ser, muri<Í callndarr.ente sin 

que nadio lo advirtiera, ein que nadie, o casi nadio lo advirtiera 

todavía•. 37 El balance de la injusticia econ6mica y moral fue mu

cho m~a peaimieta. Incapaz para ooguir e Coofo 1 c~~ina la senda 

do la amargura. 

Para dar identidad a ou leeio de la muerte tlefini ti va de la 

Revoluci6n Hexicana, don Jeeór, aventura una cronoiogía d~ l~ ~~ 

nfa1 hasta 1938, piensa, la Rovoluci6n llega a su punto culminan 

te¡ entre 1940y 41, laa fuerzan de ln burguea!n detianen la obra 

revolucionaria hasta que en 1942 lus palabras y lf<ll idean cambian 

definitivru:iente, Reconoce en el alemaniemo un gobieruo diotinto 

al que prefiere no juzgar prematuramente: rapreaontr.. el fin de un 

ciclo hist6rico y, cofüü t<il, :l."1 eaMbio do dirBcci6n, no la ren11ll

cia a la herencia revolucionaria, pretende don Jemfo. 38 Hasta aquí, 

la miamn cronología de la tesis da la "contrnrrovoluci6n on el P2 

dor" do Avila Ca.macho, ta.n socorrida posteriormente, pero sin el 

oncondido juicio aó.veruv \.!¡_¡;:. .:t!:= te-.!",~iR 1 o acotrpni1ard:. 

La labor do don Jenús no se d6tuvo ~h!; ~BB te:i:-to no ea un 

üpitnflo pllrn n! una oao11l& <lefinltivi:. en el des~.noJ.lo de la cou

ciencin crítica con respecto a ln Rovoluci6n Mo:rico.nr,. La Revolu-
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ci6n podr& sufrir ataquen o gozar defenacs, poro no nerá más un 

proceso vivo: será un objeto de estudio y un argumento político 

e 1deol6gico. La generaci6n de Medio Siglo ao! hnbr& d<i compre!.!. 

darlo, aes cerca de la íntima militancia do don Jeads, o del 

escepticismo modorno do don Daniel. 

¿Sor~ necesario nettalar que las notas anteriores corresponden ~ 

una visión rrngmeni.a1·li;. y diec"l.!blo'I Mejor r.11n1 e:<:plora.torin. 

En el proceso da tl·annformn.cidn de la Rovoluci6n Mnxice.na en ob

jeto de una crítica comprometida eólo con la inteligencia, habr& 

que profundl.zar. Ea sin duda. uno de loa apartados múa pr6diBOS 

del desarrollo do la.o ideas con que lo~ mexioe.noa intenta.moa sitiar 

nuoatro pn:ía; ou eatudio no deborá olvide.r alguno~ Ol'i~arioo <:Ufl 

contribuya.n i:i. lB dolimi teci6n precisa del mometito on que la. dia

cusi6n en torno e loa acontocimientoa revoluoiona.rion abandona el 

oompromiso con lua fnccionen y loe caudillos. En lna páginas nn

torloroa no oe omitioron e80B critorioa diacri~inn~url0~ ~ p:e~r 

de au brevedr1d. 

El primer dcnacuordo con la obre de la füwoltwi6n os h. cen

sura entre fu.ccicnc0¡ Pana.amo.u primero en le copiosa corresponden 

oie. period!nticio. ontrv partici¡iantoo ¡ llimratize.nto¡; do l<Jll gru

poe en diacordin; ~or1 loa comba.tienten de una x·ovolución de las 
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palabras, tanto o m~a cruenta que l& armad&. Pensamos enseguida 

en las memorias, autobiograf!ao y biografías con que militares, 

políticos y administradores valuaron y justificaron le obra pr~ 

pia al mismo tiempo que combatieron la de eua adversarios. Ambas 

modalidades son estrictamente obras de la Revolución¡ su estudio 

forma parte del movimiento armado y de loa procesos de su resol~ 

ci6n p~l!tica; a peaar de la lejanía de alguna de eeao páginas 

con respecto al movimiento armado, su aparición suscita la impr~ 

si6n de una escaramuza verbal. El caoo más extremo de este ~ipo 

de combates a traváa de laa palabras proviene de un necho que, en 

varios sentidos, clausura el ciclo propiamente revolucionario. En 

1929 se robuatace un movimiento eapont~neo parecido al de Madero 

en 1910: la cruzada vasconcelista. Entre su herencia contamos al-

gunos libros intensos y bellos que ee niegan a ser recluidon en 

el estante político de nuestras letras, para afirmarse como posos 

dores de aciertos estéticos. Pensamos ante todo en una de las crf 

ticaa más rotundas del r6gimen revolucionario, acaso por el ardor 

con que fue perge~ada: la tetralogía autobiográfica de José Vaacon 

celoa. 39 Pero Vasconcelos es un caudillo y sus seguidores, militan 

tea; sus obras son parte de eu combate. Junto a ellos, otros hom

brea tentados por el vaaconcelismo: Salvador Azuela, Rubén Salazar 

Mallán,,. La referencia no quiere Aer absoluta¡ indica, al menos, 

la existencia temprana do algunos valoree e ideas que más tarda 

reaparecerán, limpioe de toda militancia, en críticos más formales 

de la Revoluci6n Mexicana. 
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Salvador Azuela anticipó una do las rutas críticas que máa 

hemoe alabado en Coa!o: la censura de la democracia imperfecta o, 

mejor, corrupta {¿mérito de Azuela o de Vasconceloa y su cruzada?)~O 

La independencia abaolutn de Salazar Mallán -extra~a en m! 

dios p&blicoa como el nuestro y que no cesa de inquietar incluso 

a aua más fieles y jóvenes apóetole-, le permite escribir on loa 

principios de la d~cada de loa cuarenta loa trazos iniciales do 

una crítica madura do la Revolución l'lexicana. 41 Junto a nua fug!! 

cea y eorpreaivaa militancias, 42 ea significativa au equivo<;a ad.!! 

cripci6n al grupo ContemporJneoa, precisamente a loa hombreo en 

quienes la actividad crítica alcanza madurez definitiva y moderni 

dad cabal¡ ea quizá, rnáe que un crítico nacido del vasconcellemo, 

uno de nuestros primeros cr!ticon maduro~, l~cidoe e indepcndicn-

tea. 

Estos hombrea conforman la ge11~ración de 1929. 3tl orlgen en 

determinante: Vaaconceloe y la primera opoaici6n democrática. Si 

eete capítulo se ha nutrido do la hipot~tica relación intelectual 

entre.loe documentos de Silva Herzos y las p&ginae de Coaío Vill! 

gas, entre loe hombres de la generaci6n de 1915 y las priceraa n~ 

ticias de Medio Siglo, no debemos pnaar por alto otra relación: 

el celo crítico de loa vaeconcelistaa del 29 no debió aer influen 

eta desdeffable y, menos a&n, la de otros miembros del 29, au &lti 

ma promoción, la miie joven y por ello mil.a cercana a Medio Sielo: 

"una negunda promocl6n literaria y crítica que lleva a extremos 

el temple revolucionario inicial del 29. TodaT!a adolescente, 
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participa casi aimb6licamente on las huelgas del 29 y el vaacon-

celismo. En 1930, cuando la. fe de loa oradores vasconcelieta va

cila, la rebeldía de esta eegunda promoci6n aaciende y encuentra 

la novedad ideol6gica del siglo, la fe de loe treinta, el marld.~ 

mo". 43 Son eatoa últimos loa padrea diroctos de Modio 31gJ,o. 

Otros críticos tempranos con calidad de combatientes son un 

par de miembros de la generación del 15 atrincheradoa en BU cul-

tura y en BU esfuerzo constructor, pero llaaiadoe por Krauze !!lm-

!li.ll.QJ!, caudillos culturales: Manuel G6mez Mor!n y Vicente Lom

bardo Toledano, 44 

En la década de loa cuarenta, Jeads Silva Herzog había mudado su 

labor del servicio dol Estado a la academia y a las reviatao cu4 

turalea y eepecializndae; 45 el resultado de eata mudanza eon loa 

textos de loa que nos hemos valido para dar auetancia a eete ca-

pítulo, documentoa que permiten reconocer la eeparaci6n entre una 

crítica do la Revoluci6n y el uervicio a la misma (las reaervae 

de este juicio en el caso de don Jes6a ya han sido hechas), La 

madurez definitiva de la crítica queda sancionada por Daniel C2 

sío Villegae, un contemporáneo de don Jesds pero que, como ad-

vierte Krauze, "••• debe considerarse como el álti~o miembro de 

la generacidn de 1915, puesto que, junto a 61, eetudiaban Jaime 

Torrea Bodet, Jos& Gorootiza, Carlos Pellicer, pertenecientes a 

una nueva goncraci6n, la de la vanguardia, con una sensibilidad 

y unos proyectos distintos, en cierta forma, a los de la generaci6n 
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de 1915".
46 

Reparomoa que on la cita, la convivencia de don Da-

don Jomfo fue tan típico repruaentante, oino con aquella que KrnJ! 

ze caracterizada, afloa rnds tarde, ao!: "Son la segunda prol!loci6n 

de 1915, una promoci6n esencialmente literaria y crítica que ex

trema el temple racional do loo hermanos mayores hasta conduoir

lo a una poqueffa lucha fratricida•. 47 Cuando la fundaci6n devie

ne iglesia, catos hombrea acontrtan su temple her~tico: a Lombar

do, a llassols, sucodon Cuoata, Vill&Url'utia ••• lio inaiatiremoa lo 

euficiente on una diferencia biográfica ontre Silva Herzog y Co

s!o Villogas, por cuanto revela loa maticen de su crítica: el 

primo ro conoc16 la campa!Ia mili tnr revolucionaria¡ el negundo, 

los pasillos namantes de los miniaterioa, 

Para conoluirt la crítica madura do la Revoluci6n se aaentd 

en la segunda mitad de loa affon cuarenta, y fue determinante pa

ra el olima cultural en el que la generaci6n de Rodio Sigls co

braría conciencia de su eituaci6n reapocto al hecho fundador y, 

con ello, cimentar!n una personalidad propia on l~ •ida pdblic& 

mexicana. El oigno de esta madurez ea la independencia: indepen

dencia de un movimiento aocial titdnioo y tirdnico, de sus com

promisos doctrinarioa y da aua caudillos -aa! sean los más puros-, 



NOTAS 

1.- "La Revolución iniciada el 20 de noviembre de 1910 contra la 

dictadura dol octogenario Porfirio Díaz eo el punto de partida 
del Mdxico contemporáneo•. Frank Tannembaua. •ta lucha por la 

paz y por el pan" en fr9blemae Agrícolas e Industriales de Mf

.lli!l.2• octubre-dioiembre 1951. p,35. 

2,- Para la lectura do estas páginas.pido al lector que convenga 
en la clasificaci6n que, a partir del m6todo de Ortega, prop~ 
so Enrique Krauzo para el estudio de la cultura mexicana en 

el oiglo XX. Sogdn ese trazo, ae distinguen "cuatro oataolo

nee•. La primera1 Generación de 1915, naoidoe entro 1891 y 1905, 
a ella pertenecen, entre otros, Jeadn Silva Horzog, Daniel CQ 
aío Villegoa, Manuel G6mez Horín, Vicenta Loiül>a1·do Toledano, 

Rubán Salazar Mallán, Salvador Azuela, Narciao Baasola¡ Krau

zo distingue una segunda promoción dentro del mismo contexto 

generacional integrada por Los Contemporáneos. La segunda: G! 

neraoi6n de 1929, nacidofl entre 1906 y 1920, destacan Leopol
do Zaa, Arturo Arnáiz, Alejandro G6mez Arias, Fernando Benítez, 
Silvio Zavala, Juetino Fernández¡ tru:ibién ne le atribuye una 

segunda promoci6n integrada por Josá Hovuoltae, Rfra!n Huerta 
y Octavio Paz. La tercera: Generaci6n de H2dio SiglQ, nacidos 

entre 1921 y 1935, destacan Carlos Fuentes, Enrique <1onzálee 
Pedrero, V!ctor Floree Olea, Luis Villoro, Pablo Gonaáloz Ca
sanova, Emilio Uranga. La cuarta: Generación del 68, nncidoB 

entra 1936 y 1950. Quedan de lado las relaciones de sus temp! 

ramentoe históricos, verdadero criterio para definir una gen1 

racidn; las fechas son tan equívocas que producen confueionee. 

V,gr, Rtlb~n Solazar MallAn, Salvador Azuela, aegdn ee verá. 

Enrique Krauze. "Cuatro eetacionea en la cttltur~ :o~icaru;." vn 
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Caras de la h1gtoriq. P• 124-168. 

J.- .I.lllA· p,130, Ademde1 Luis González.Ll\ ronda de laa generacio
!!JU!• p,81-99. 

4.- ~· Daniel Coa!o Villegae. ªJuetifioación de la tirada" en 
BnªllYOP Y notq@. Tomo I. p.13-35. 

5.- B.Krauze, ~.p.130-1. 

6.- Vigberto Jim~nez Moreno. "50 alloe de historia mexicana• en .l!!!!
~9ria M2xicana• enero-marzo 1952. p.449-55. 

7.- •toe ounrenta son el cenit de reviataa (C!l!}d~rnoo Alllericanoa, 
~) editoriales (Jue, Polis) inetitutoe (do f!sica, de 
Enfermedades Tropicales, Cardiología, Medicina Rural, Obeerv~ 
torio nacional) partidos pol!ticoe (PAN, PP). En plenos cincueB 
ta Cos!o Villogas comenzó a fundar aua fábricas de historia". 
B,Krauze. 2R.a.2!!.p.131. 

9.- Loe servioioe gubernamentales de Jeade Bilva Herzog no son po
coD. Antes de partir a !ueva York como estudiante, fue emplee.
do en la oficina aduanal de San Luis Potosí (1910-12). A au r~ 
sreeo ejerció la docencia y deoempe86 lno aiguientea activida.
del pdblicao1 eeoribi6 para loe per16dicoe &l. Dem6crata y ~

~¡ entre loe aHoe 1913 y 1914 acompailó a Eulalia Gut16rrez 
en su campaila al oriente de San Luie Potosí como periodiata y 

aaietente, y eoieti6 a la Convenci6n de Aguaecalientee como e~ 
rrooponeal; en 1917 fund6 la revista ~~J!.º; en 1923 ea part~ 
de la campana por la gobernatura de San Luis Patos! de Aurelio 
Manrique; miaietro ante la Uni6n Sovi6tica de 1928 a 1930; Of1 
cial Mayor y Subsecretario de Educac16n Pdblica entre 1932 J 
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1934; consejero econ6mico en el conflicto petrolero 7 Gerente 

General de la Compafi!a Nacional de Petrdleoe de 39 a 40. En 

adelante su servicio gubernamental ee acerca mucho mde a la 

labor inYeetigadora e intelectual que caracteriza a JSB desde 

loe a~oe 201 fundador y director del Departamento de Eatudion 

financieros de la Secretaría del ?eooro¡ Subsecretario del ?~ 

soro encargado del despecho; consejero de Patrimonio llaciono.l.; 

Presidente del Consejo t~cnico de la Secretaría de Patrimonio 

Nacional. La labor de don Jeeda continda y casi oe caracteri

za. exclusivamente por le.a líneas intelectuales de su biografías 

de la fundaci6n y direocidn de la Escuela Macional de Economía, 

del Instituto de Investigaciones Econ6aicae, de las revistan 

Mexicana de Econ2m!6 e Inveet1gaci6n Kcondmica, a le fundación 

y sostenimiento de Cuade012s AmericanQ§ y a eu permanencia en 

la Junta de Gobierno de la UN~Jl. Roderic ~i Camp. Mexl.can Poli
tionl Biographiee,1935=1975. p,307. Además: 4s! fue la Revolu
ci6g Mexl.co.pa. Tomo 8; y Enc;:iclopedie. de l~éxico. 'fomo 11. 

10,- Josáe Silva Herzog. La Revoluci§n Mex!C8Jl!\ en crieia.1944. 

(Ensayo aparecido originalmente en la revista Cuadernos Á!le
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' CAPITUI.O SEGUNDO 

J::L EJE!lCICIO DE LA MADUREZ CRÍTICA. 

111 madurez crítica conseguida por las inteligencias maxicanaa ros-

recto a au pa!e tuvo ocaai.Sn de manifestarse y afi 1·m!:.rae al comen-

tar un libro que resultó ol espejo de auo poaibilidathrn: Mllxico;J~ 

¡,u9ba por 1.L"l!ll.ií-"LI!.!?.,L_QLP...f!.11 del socí6lo¡r0 nortea!~<!ricano Prank 

Tannembaum. 1 

El origen de aete libro, dendo d punto de vioto. del dcnrffrt'~ 

llo profesional do su autor, debe ai tuarne uu 1923 \,..U(J.ii41v, bajo 

los auapl.cioa de Tho Drookili¡¿; Inotitution m1cribi6 :- public6 ol 

resulta.do do su prir!ler a.oerca.rniento a nuestro pa!o: !hf!~JHl 

ll.«rari&n revoJ...l!tion. 2 FJ. trayecto de nu interés por H4;<ico, aff~os 

que negnr au texto del 29, prolang!l, diveroiflcn r onrl.quece los 

reeultadoe de la 1nvestigac16n documental y do loe vi~jeo que po-

sibilitaron aquol texto. I.s faoc1nnci6n del Móxico on armao y en 

llamao parece no abandonarlo. 

The mexican agrarian ••• es un eotudio que respondo al nervio

aiemo do loa norteamericanoo por comprender la nueva situaci6n úe 

un pa!a que loo desconcierta y loa intranquiliza. 3 Tnnnembaum fue 

consecuente con loe imperativoa políticoa y acad~~icos quo la infr 
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tituci6n petrooint,dora d" ou eGtudio impune¡ eua pitgimtn documen-

Bn 1933, !nnnor.:huU1'1 publica Efili.'lll.....l>L..JL~-vo1._1_~)J.QJl ..... ;,lLlf\tOrJ2.!:S:

i.~~ion o..LJ.!l!l.!..9.2' 5 en cuyas páginr<s, a la cuestión a¡¡rnria, ngre-

gn consideracionoG aobro la roliei6n, ln educación, ol problema 

obrero y la dif:!'.cil convivencia del ind!gone r;oil ol 1inpnflol. 

ear la.13 inveotigacionan da au mitor 1 f.!U.OBtrn s.lgun{.\A Gnrncteríati-

oao q110 la Yuelven aing11lar. ful primor t6mino, en ¿ruabc. do loe 

rocurooo intelcctualfJe da Twncrubaum que r.v0r1t.urc unf.:, viuj ón globcl 

diaciplinno, crítico, 03critor 9 Tannombnuu se cotViE-n"'~(•¡ ~parte ele 

s·undo lug;1r, logra 1.lllfl al'M!lCFUJU uatu.rn.l del (!C!'lOCi:~iento ;f lü dOCl! 

montr..o16n, con l;i. di¡¡ounilln y el juicio aobre lo <looumotlt.a<lo: dina 

cizn su acadsmi<"t .. Y por tll timo, ;;.rn:cciona, tleede el Axt.nrior~ ol t! 

lanto crítico do laa conaiderucionos oobr~ Hóxico. !.:e obra de Tan-

noebe.m• il1lproaionó prol\mdaraento a.l modio inteloctual quo, cri tic<Í!! 

dola o alabándola, ce ocup6 de ella sin excopci6n. 6 

En la 1ntroducci6n de !.¡¡, luch¡¡, por, •• loemos le pruebt< del parenteg 

co da ea te libro con !J¡e mexio0n ••• : ~La Revolnc16n d·~ 1910 no hizo 
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hizo más difícil todavía para loa estado1midenses la comprensión 

de M•h:ico". 7 Tnnnembaum tenía el prop6ai to do obedecer la peculiar 

compulsión de los no_rteamericanos por explicar en e1H1uemae con!! 

truidoe por elloo miamos loe conflictoo goopol!ticoa que pudieran 

representar un factor dE ineotabilidad de su conciencia y soguri-

dad nacionales, mPdinnte ol ostudio do "lao cuestiones en litigio 

entre México y loe Este.dos Unidos desde 1910". En 1929 había sido 

la cueotión agraria; on 1950, la mayor pcrr,p<>ctiva de las relaci.Q. 

nea internacionales. Sin embargo, en el camino, el estudio se 

traneform6. I.a cuestión internacional so redujo~ un capítulo, 

mientras quo el resto se dedicó, como el mismo Tannoobau:n lo con

fieoa, a la descripción del cuadro eoond~ico, político y social 

del K~xico revolucionario y, como no lo confiesa, a un intento 

por comprender toda la historia del país a trav6e de tantau va

riables como le fue posible. Asimismo, el estudio dojÓ en el in-

veetigndor norte/l.l\lericano loa apuntco para un ontendiwl0nto d~ wft 

yor estatura moral o intel9ctual entre au paía y ff6xico, 8 

El índice de la obra eo la promesa do Wl encuentro ambicioso 

con au objeto de estudio. Catorce cap{tuloo que oscilan entre la 

la antropología, la economía, la sociología ••• Las críticas a la 

obra, creemos, proceden de <loa lecturas cuyo concurso reveló Wl 

libro lleno de sugerencias para el debate y la reflexión. 

La primera lectura se articul6 en torno a lo que preaumiblemea 
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te fue el proyecto general do la obra; esto ea, un prolongado aró@ 

mento cuya conclusión ea un juicio advorao a la industrialización 

mexicana de loa anoa cuarenta, 9 conaecuento con la conciencia oo-

oial que la administración Rooeevolt integró y dej6 con carta do 

identidad legítima en la vida pdblica norteamericana. Esta lectu

ra, la máo concurrida, auacttó un debato que, en virtud de la P3! 

tinoncin hiot6rica del ae~alnrniento del profesor norteamericano, 

fue profuso y encendido. El debate fue oaludnble para ln vida in

telectual del pnín por generalizar un oficio crítico que no ae r~ 

dujo, :w.J.vo contBc\~i; o;<copcionoa, n 111. argumentación mezquina CO!I 

trn el esfuerzo de Tannembnum, eino que coneint16 un esfuerzo de 

comprenoi6n tan gensrooo como el vertido en La lucha por,,,¡ BU 

contenido penni tirá, cotlo veremoa más adelante, reconocer no s6lo 

el clima crítico imperante en oetaa alturas de la vida del paíe, 

oino también, oua principales orientaciones ideológicas, Sin em

bargo, esta lectura cru~6 rápidamente ol extenso argumento con 

que Tannembaum pertraohabn eu juicio final. Argumento que comen

zaba por reoonocer el eaconario y loe actores del pn!s, ne! como 

las relacionoa aatablocidne entre el.los¡ seguía con un resumen 

coHido de lon principales actos representadoo por loe actores 

mexicanos en su drama hiatdrico, deteniéndose espeoialmento en 

el clímax revolucionario; 10 y oonclu{a con un examen particu1ar 

de lae consecuencias principales que el clímax revolucionario 

bnb!a dejado en ln vida do loe aotoroa. 11 

La segunda lecturB valoraba, casi con independencia, cada 
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uno de loa cap! tuloa de la obra. Quien ea aaí leyeron W!__lu,chA pn,-, •• 

hallaron un te~to lleno de claves y atiaboR ~~n TG3vec~o 1 v&rioc 

ámbitoa de la historia y la vida del país. En nuestra opini6n, en 

eaa lectura vuelven a :lemnerec0r las págtnau dedicadaa a la paicg_ 

logía del mexicano y a las determinaciones geográficaa de nu ca

rácter, así como su reaumen apretado de la historia del pafa, no 

por la conciai6n, oino por utilizar precteamente la caracterolo-

g!a del mexicano como instrumento para reaumir su hintoria, En 

cambio, cobran relevancia aua juicios aobre el mestizo, la cali-

dad programática de la Rovalllción, loa conflictoa ideológicoo en 

el texto constitucional del 17, y la condici6n dG ~eto como mar

co jurídico de acciones futuras y no c.~mo nanci6n legal de con-

quistas armadas. De la ~,ayor it:lpo:-t;:>ne~:.1 r.:iouHa l3U minuciosa r2 

visión de loa inotr~monton del gobierno revolucionario; alejado 

de compromisos partidar1atse, puede enjuiciar el funcionamiento 

y las contradicciones de le. cuestión agraria, el problema obrero 

¡el de la propieded, 12 !U mismo beneficio recibimos cuando aeñ~ 
~f 

la errores políticos '"' el traternionto del conflicto, y cunndo 

ae ocupa del esfuorzo educativo con w1a 6ptica afortunada: aque

lla que pienna en la oducaci6n oficial mexicana como un pro¡ecto 

nacional continuo, que no puede oircunscribirao n la actuaci6n 

"' personal dP .Je~6 \"&r:.n::onooloe. •/ Loa capítulos conaagradoa e las 

•condiciones del progreso econ6mica- y a las rolacionea mexicano-

norteamericanas, tienen el mismo valor individuo.l que hecoa aaig-

nado a loo apartados anteriores aunque, como d,l.ji:::or, línoaa &rri

~ (ccnflicto relieioeo) 
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ba, la cueoti6n industrial cobró lllllyor importancia debido al mo-

mento hiot6rico y a la oignificaci6n de unos juicios quo apenas 

comenzarían, 14 La memoria hiot6ricn con reapecto a los Eotadoa 

Unidos que aobre los críticos mexicanos de la obra peo~ba, to.m

bi6n aniro6 ol intorón aunque no oienpro la serenidad intelectual 

P9rtinencin blst6rlog y peri9d{stica. 

Lti l\1cha por !LJmZ y por 21 pan eo una escala significa ti va. en 

el deee.!'Mlln de ln crítica de le. Revolución Ifo:cicana y en el m2 

do de ejercer eBa crl'.ticn e travée doJ. oatndic acadliroico y do la 

imaginaci6n¡ runboo recurooo fundidos en osa extrnlla ac ti tui! de 

la inteligencia que eientn ouo bases en hombree cuyo voca.ci6n v~ 

cila entra ln político.. la. litoraturn y la academia mil:e riguroea: 

loo intoloctualea, Aotitud que oon tanto en!.ue.\aijr,10 ni!optnrln n~ 

tablea mierabroe do !i'l_~. 

La i~portnncin de la contribución del profeaor nortearaeric! 

no a esa onrprofla oul tural mexicana, no ee eacnp6 a lo" editorGs 

de le. ro".'"istr. on quo Be publicó el mul t.lci t.aüo t1ti~u.Jlv., 

ducir os& obra en México, los aditoreo hicieron suyo -y nueotro-

dicho aportu¡ loe profuso11 com1mtarioo que suscitó no hicieron 

m's que afirmar esa pooeai6n, Por otro l&do, &na cultura porio-

díeticB aa oo ¡;{ ciooi?., prueba. d~l clica intelHctunJ. que ol país 

viv!a plonaroante, do oun riqueza.a y cio sus r~iseriao, aogful vare-
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mo~. En el editorial de ln cdici6n do ro:crcn:!~ lnc=os que la 

revista publicaba las imágonea aombríao de Tannembaum 

( ••• ) con el objeto de que cGaD imágenes de un 

investigador norteamericano precisen, depuren 

y destaquen mejor la que de nosotros miemoa y 

de nuestro pa!a hemos formado loe üiexicanoa. 

Otra postura, la del a61o ~crae en la pulida 

superficie del propio espejo, sería incurrir en 

narcisismo y complacencias deformadornr de un 

correcto autoconocimiento' y si tuaci.:ln en el mUJl 

do Circundante. llo importa puea qUG nlgUU03 1 

por pecado de vanidad, reaccionen con tro. IHíxico: 

Le lucha por l~ p~_Y-QQr-.!'J_12._'l_q. Tampoco im

porta que otros, por delito do complicidad, so 

pongan de parte de sus tesis claramente impori~ 

listas. Lo que lnterona ea, modianta lr,o aa!la

les de referencia ajenas, oscuras o eonro!ladae, 

adquirir la noci6n exactr. do lo que creemos i;er, 

el reflejo de lo que los dom1s creen que aomoa 

y en a!ntosis y como reoultado de la juota reu

ni6n de estas aristas, sepamos c6mo somos y en 

qu6 reRlidad circunstancial vivimos, del modo 

m~o objetivo y desprendido de optimismo nacion~ 

lista¡ pero tambHn do peaiml.atas interpretaciQ 

üt:O l.u.to1'w!.id.aH tm t.:tl capii.alismo e:-:tranjero. 1 5 

Loe intelectuales mexicanos discutieron acaloradamente con ·ran 

nembaum pero antes, cuy ail!'l1ificativamente, reconocieron el valor 

del machihembrado do la obra. En su nota cdticu a 1!:!..JE2.ho. t>or ••• 

Daniel Cosía Villegaa elogió la raultidiaciplinariedsd del eotudio, 
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el dominio de laa disciplinas ejercidas, y el conocimiento do Ta~ 

no~b:ium aobre Hóxlco, vae "to:.c.a. pref'.?rRntB ele au preocupaci6n in

telectual" durante 25 afios. 16 Pablo Gonzáloz Caaanova, por su par 

te, reparó tambi~n on la convergencia de varias diociplinaa, aun

que el científico social mexicano demand6 rigor y ortodoxia acad! 

micos. Gonzálos Caoanovn la.mentó el cuadro de conjunto -acaeo lo 

que Cosía aupo admirar con discreci6n, disculpando, 1mr.1a voceo oz 

plícitnmcnte oomo on el caso de loa juicioo econ6micos do Tannem

baum, comprensibles inconsistencias-, miontrao concedía valor, lu2 

go de una lectura meticulosa, a loe atisbos parciales, "mil.a o menos 

profundoa, de loa muy variados aspocto!l de m.i.:>etr!\ renlidRd :nexioa

na•,17 Emilio Uranga trunbi~n hizo una consideración inicial sobre 

la hechura del libro~ e.unquo, por euo: elogiue lI.uuor; :io ~dj!!t.!..v<1·~, 

poco contribuye Q valuar la aportaci6n intelectual de Tanneobaum¡ 

recuperemoo, aoli terio, ou testimonio en el 1iantido d3 qua lr. lec

tura. del libro en cueati6n lo arrojó a una "reflexión f6rtil •. 16 

En la discusión de fondo con Tannombaum qus prosigu16 ¡;¡l ro-

conocimiento de su oficio, podamos descubrir, aunque a610 sea por 

la mención apresurada, loa rnenndroa de la pref eroncin ideol6gica , 

de la afición histórica, de la solidaridad profeeional 

Coo!o Villegas afirma y confil'1lla su oar&cter fr!o, oac~ptico y ra 

cionaliatn. Comienza por censurar el ciado a la crítica de loe rn~ 
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lee n1¡.cinn"le0, y la actitud hip6oritt. de quienes acuean a la cri 

tica. con el humUlnnte roatro de la pttrfidia.. P.ccha=11, junto a 

Tannemba.um, la propoeici6n gubernamental del industrialismo para 

M6xico y además, consecuente oon sue máe carea obaoaionea, ender! 

za a esa tasia oficial los ep{tetoo del error, la faloía y la meA 

quindad; en Coaío, el error hiat6rico adquiere deaenfadadamonte 

nombres propios, de modo que el error industrial y ol error libe

ral, s6lo a primera viste semojantes, nunca eerán cquiparableet 

Toffo Carrillo no podrá ser Juárez aunque ambos hayan pretendido 

occidentalizar a M~xico; el "Juárez ocon6mico• no contará con la 

virtud que, como al Juárez político, per0ita trocar el error en 

acierto: la libertad individual. Entre la meta oxclusiva del pr2 

graso material, pienoa Cosío, y la oolic1 tud de aca~a.mi~n~o ats2_ 

luto para el gobernante, hay una distancia mínima. 19 

Coeío, fiel a eua devociones intelectualeo y generacionales, 

tambi~n sostuvo desacuerdos con Tannembaum, Si no confió en el in 

dustrialiomo oficial, tampoco eigui6 e Tannembaum en ou "filoao

f!a de las cosas pequefiae" con baee en el cultivo y la conaerva

ci6n de la comunidad rural. A cambio, lanza la pregunta~ •y por 

qué no la filosofía de lo mediano, de lo equilibrado?• 2º Su con-

fianza en 1~ comunidad rural pasa por el consejo de una discreta 

diegragaci6n, 
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Comunidades intel~ctuales 

La lectura de Iannembnum tambi6n posibilit6 la expresión de ideas 

reunidae en torno a preocupaoionoa comunes, 

Loopoldo Zoa adopt6 loo argumentos generales con que Tannembaum 

trnz6 la historia del pa!a, y extrajo el eje de su interpretaci6n: 

el accidente, lo inesperado, lo fragmentario, aon el motor de la 

historia de M6xico, y en ese motor puede reconocorae al Mexicano. 

La lucha por ••• fue, segdn esta lectura, la prueba de que, con-

cientes ya de nuestra propia historia y su sentido, una pregunta 

necionnl llegaba a buen t6rmino, la del autoconoci!'li<'nto. Una e:r.i-

goncia, por consiguiente, ae inauguraba; la del establecimiento de 

una moral apta para la convivencia digna de México entre las naoi2 

21 nea. 

Si para otros el espectro de Occidente era la industrializa-

oi6n 1 para Zea, ora la 11niversalidad; la relaci6n crítica entre 

universalidad y naoionaliamo1 ser lo que eomoe al tiempo que ser 

loe otros. Emilio Uranga avanza por el camino de Zo~. Do la pre2 

cupaci6n ontológica que no necesita más comprobaci6n, deriva una 

teoría del conocimiento. !lo hay máa noceeidnd de discutir la Pªl: 

tinencia de un eer Gexicano; ea un punto, orgulloeamente, fuera 

do toda diacuaidn¡ la nueva necesidad, orgulloaa ta~bi6n, ea la de 

reclamar un modo de conocimiento consecuente con ese eer deacubiel: 

to y enunciado. 

Cierto, piensa Uranga, Tannembaum ha reparado en algunas ca-

racteríaticae del alma mexicana al estudiar nuestro pa!s desde á!! 
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gi¡loa diversos; pero, al mismo tiempo, no ha comprendido cnbalmon 

ta asca ntiaboa, Lim!Laci6n n::.t•.trnl, ~"e6n Uranga, cuando la 16gi 

ca Y el racionalismo occidentaloa pretenden oor le mBdil.ln ílf1 filn& 

monoa radicalmente distinton. Reproche elcgnnte y cortés a lo que 

podríamos llamar el imperialismo rªciQnalietq de Tnnnembawn. R"-

proche que nunca nlcan1.a ol tono do la. vloloncia, puon se matiza 

por la compnei6n1 Tannembaum no os capaz de comprcnd.,rnos. 22 

Uranga loy6 ~'l..J12!:•., con el llliemo intoróe intelectual 

do Zoa, pero desde una genoraci6n d~stintn, 23 El proceso do auto-

conocimiento ha llegado en aquel a su fin 1 oa bnae para una nue-

va ofensiva: conquistado el derecho ontológico do ser mexicanon, 

os menester imponerlo, como es mo,ncater imponer la presencia da 

toda latinocm~rion. En otro dominio, Josá Luis Mart!nez vio con 

claridad que las indagaciones sobro los rasgos nutdnomon de las 

culturas nacionales de AmArica Latina, fueron seguidas de una e~ 

pane16n de las letras del continente entendido como unidad cult~ 

rat. 24 Ln ofenaiva cultural latinoamericnna, como ne colude, tu-

vo varioa frentes; volvnmoe a nuentro paío para seguir el aecen-

so haeta el clímax. 

toe radicale!l,. 

Desde la convicci6n marxista acad~lllica quo compartid con toda su 

generaci6n, 25 Pablo González se acerc6 a Frank Tannembawn; el r! 

eul tado de ese acercamiento se reconoce en al título de su nota 

crítica: •un libro más o meno~•. La dcoautorizAci6n de GonzáleE 

70 



Casanova tiene un argumento central: Tannfl:nbaum ha eBtudiado mu-

choa aapectoa del país, pero las conclucionea de ese esLudlo no 

tienen la conaictencia quo aset.rura. la "relnci6n Roci 01 é~i.':~", ~'l. 

reconoctmiento do lon "fnctorrin e~n~licon•i do la rciali<lnd hiat6-

rica y oocial, ni tom!ln en cuenta loa eoquoc:no eatructuralee de 

loa fen6menoa ideol6gicoa, 

Cuando el ooci6logo mexicano oo opone a ln filosofía de la 

historia con que el nortenmericano aborda cuatro siclos de nueotra 

vida, pienoa que ao suma a una tradici6n colon!ali:ita que vo en A

m6rica Latina unn hintor.in da utopfo y cu•rntoo ce hadas. 26 Ni si-

quiera la eventual utilizaci6n por parte di' Tllnne1T.baum de métodos 

m~e cercanoo a las preferencias intelectuales de González Caeano-

ve, hará quo ente 1Utimo cambie de opini6n reopocto n la irnposibi-

lidnd de aquel para hallar la vordad hiat6ricn en virtud del paca-

do original de au herencia intoluctual, 

( ••• )suele recurrir (Tannembnum) on su oxpl1cnci6n 

de la vida ~oxicana a laa categor!ae aacialea de 

las claaae, loa grupos, lne inaHtucionea; 1mole 

vislumbrar loa proyecto3 do loa raexicanoa en t~ 

to que nacidn, que grupos regionales o naciona

les, que clases. Con ello da un& idea menos for

zada do nuestra vida, menoa artificiosa, menos i~ 

buida de imaginerías. El reconocimiento de lae can 

eae mdltiploo y realea de la historia, y d~ 1~ 

aplicaci6n de laa categorías sociales en su análi

sis aon el motivo de au profundidad, de eu cerca-
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nía a la vida mexicana; pero como lleva a 

cuestas au interrratAcidn original do la 

historia, su atonci6n aa distrae. Le reoulta 

imposible ahondar en la evoluci6n históri

ca propia de lae categorfos sociales, lo quo 

le haco incurrir en incontables orrores(, •• J, 27 

El mioma desacuerdo metodol6gico cierra la posibilidad de todo 

di~logo on la arena do lan ideas econ6micaa1 Gonzdloz Casanova 

censura "ignorar en la vida económica¡ la. política, la cultura, 

la ideolog{a, 28 Y a continuaci6n 1 para preparar el torreno en quo 

refutarlt loo juicioo ocon6mico~ do Tannembaum, traza un esbozo de 

la historia ocon6m1ca del pa!e que ea, en verdad, un difícil are:!! 

mento de lo. historia. cow.o tt;:-prea16n de cicloe eco!!t.~flü00-~ociRJ.ea. 

La induetrializaci6n se convierte, por evoluci6n hiet6rioa, on un 

problema de emancipnc16n nacional. Por eeo el escepticismo de Tnn 

nembaum respecto a la induetrializnci6n mexicana, oe cubre con la 

sospecha de la mezquindad imperialista, 

Hacta aquí, loe daaacuordoa severos y en veces violentoe ha.-

blan de un intercambio libre do ideas: hnn estado fundados en in-

conformidades motodo16gicaa, ideol6gicne y, por extenei6n, se han 

convertido en desencuentros moraleo, Bella espectáculo ol de la 

maduración de las inteligencias y, máe adn, al dol ~ovimiento do 

hombree tras la defensa de una idee; comportamiento on el cual., 

sin im¡iortar la temperatura de las accionoe y excepci6r. hechr. de 
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tanto que generalizado, como distintivo de una nueva prococi6n 

generacional, Bello su eapectácUlo, repetimos, pero tambi6n am

biguo: a la luz aucede la oscuridad; a la apertura, la in toleran. 

cia; al diálogo, el ~on6logo orgulloso, 

FtJ. "@ffaire• Santiago de Chile, 

Una d~cada máa tarde, en medio do la difícil recompoaici6n del ox 
den intoramericano que eigui6 a la Revolución cubana, y de un in

tenso actlviamo político promovido por loa intelectuales y loa ar 

tiataa máa notables de América Latina, Carlos Fuen·tea tuvo ocaai6n 

de tomar diatancia roapecto do Frank Tannembaum, 

El ªffaire 1~porta por permitirnos adelantar la dltima y más 

acabada aacal~ en el desarrollo de laa ideae que hasta aquí hemos 

intentado esboznr; adem~s do aeHnlar el aigno ideológico, el pro

tagoniamo pleno de la generación de Medio Siglo, y el temperamen

to do sus integrantes mdo representativos a trav~s de la traamutA 

o16n del talante crítico ~nielado en el aegundo lustro do loe afias 

cuarenta: antes fue el juicio a la Revoluci6n Mexicana lejos de la 

militancia y loa compromioos con el Gobierno; ahora os una recon

quista ideológica de la guerra de 1910, a menudo confundida con una 

cruzada reivindicatoria de loa pueblos latinoamericanos, 

Por otra parto, loe desacuerdos de Pablo Gonz!!lez Casanova an

tes referidos, non llevados a sus ál tieins conaecuenciae <>n ea to 
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acontecimiento. 

El 15 de enero de 1962, en la Universidad de Concopc16n, San 

tiago de Chile, ae 11 ~v6 '.11 cabo un &ncuentro da más de treinta 

ooc:-itor"H lat1noamerlcanoa quienes, durante diez d{as, dobatie-

ron sobre loa problemaa de cada uno de loa pa!soa representados, 

y eua poaiblea eoluoionoa. 29 Una de laa jornadas del encuentro fue 

dedicada a dos expoaicionea do Frank Tannembaum: por la mnfiana, 

"Baaea ideol6gicaa de la relaciones internacionalaa de lea Am~ 

ricas•; por la tardo, "El balance del poder en la sociedad". La 

primera baat6 para encender el ánimo de los concurrentoa; 'fonnem-

baum defendi6 la inexiotcncia del imperialismo on América y la 

preeoncin de una igualdad jurídica entre los ostadoa como Laoe de 

un sietema federal panamericano?º Esta tGois proviene del dltimo 

pli tud y apoyada en el recuento de loe conflicton interuacionalea 

entre Mlixioo y Estados Unidos luego de la revolución da 1910, se 

deearrolla?1 Referencia de gran ayuda para a1 tuar las cli vergonciao 

de ánimo ; perspectiva, aubyaconton on la crítica que Qoreció TAn-

nembaum. 

La primera ré~lica fue la del "tribuno" Carla~ l:'uontoD: 

Yo me li~it6 a explicar la impooibilidad do 

una uni6n federal entre el amo rr~rot~~t~ ¡ 

loe pa!ees débiles (qua equi valdrfo e. un f~ 

deralimno de veinte f'uorto Ricoa} y a demo¡¡ 

trar que la primera inatnncia de inatituci2 
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nalizaci6n de la vida interamoricana, le üEA, 

había fra.cneado p;,r ob;o y ¡;ncl" rle la per

m.anento violación de cue priliotpioo por ~l 

gobierno norteamericano,32 

La oxpoaici6n del novelista mexicano, calificada unánimeme~ 

te como brillante, provocó el siguiente comentario de otro nove-

lista, Auguoto Roa llaatoa, tru:nbi6n presente en Sa~tiago1 

Carlos Fuenton demoli6 la tosie patornali2ta 

de Frank !annembnlllll, enunciando circunetanci~ 

da y taxativamente loa hachea que en la hiatg 

ria de las rolacionoo int11ramoricanaa ubican 

n la pol!ticn exterior norteamericana, inva

riablemente, en la línea de lo intervención 

y del ava.enllamiento. L\S d.eü:oiJt:-:1 que incluno 

loa cacaroadoa planos de ayuda econ6mica no 

eran on la prtictioo. sino ol l!lás f6rreo apc.rato 

de intervonc16n y dominaci6n del imperialisco 

norteru:oericano, El brillante noveliatn me~icano 

demostr6 al aoci6logo de Columbia quo, on ln 

eituación de depend~ncia. ~n que oe h~ll~ lu 

ma.yor!n <lo nuestros pa!seo e•1bdeaarrollados 

respecto a loa Batsdon Unidos, la ido& y la 

práctica dol federalisco, de uaociacién y alill!J. 

za, so noa impone necenariarnento, a!, por la 

w1s:o. f'~~:-=:::. <:'! i:o 1 o~ hao haa µero a6lo con pu~ 

blos an coyuntura idéntica rr la nuestr~, cono 

loe de l.aio. y !\frica, qua so están liberando 

de le sujeci6n colonisl.33 

J. lm po.labru d0 Puentes al.guiaron otrcio quo ini;ioheron en l& 
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misma objeci6n, aunque desda 'nguloa divereoe. Seeún los Lastimo-

nioa del escritor mexicano y de Augusto Roa Bnutoe, se encucha.ron 

intervenciones, todas, según los infornantea, llene.a de brillo y 

certezas en torno al drama paraguayo, al análisis de la dependen-

cia econ6micn, al recuento de las sgroaionea do los Eotadoa Unidos 

a tierras latinoamericanas y, desde luego, a la denuncia que voces 

más altas que las entonces preaenteo ;¡ do lao cuales ootaa t11-

timas no debieron aontirae, en el recinto univerflitr<rio dol deba-

te, muy lejos, hicieran dol imperial_iomo yanqui1 Bolívar, Artigas, 

Dar!o, Rod6, Martí. Entonces, en boca del ensayiat.a argentino Héc-

tos Pablo Agoati, se aclar6, como antes lo hiciere CarloB !'uontea 

on Mdxico a modo do reclamo a lan concienclan nortoamericanas r~g_ 

pecto do la agresión a Cuba, que el resentimiento de Latinoal!l6ri

on nada ton!a qua ver con el pueblo da los Estados Unidoa, nino con 

la política imperialista de aua monopolios. 34 El e11fronta:niento 

clausuró todo diálogo¡ dotormin6 el allencio en torno a la oxpoal-

ci6n vespertina do Tannembaum y eu retiro de la UBivornidad 

El capítulo que Prank Tannembama dedic6 a la5 relaciones entre 

Máxico y Estados Unidon en Lg lucha por ••• , eo el recuento de loa 

a la luz do la aiguiento promisa: 

En el intervalo de mde de treinta afias, d~s-

de 1910 hast~ 1942, ol mundo ce vio ~~cudidc 

por dos grandes guarras, y la polític~ d~ los 

Estados Unidos reeult6 profunda.~ente afectada 
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tanto por la llueva Libertad como por el 

Nuevo Trato, En eate periodo turbulento 

y confuso, M6xico no a6lo pudo defondor 

au revolución nocial y reafirmar una do~ 

trina do nAcinnnlis'1lo qttB dio al pequoffo 

Estado un derecho a igual consideraci6n, 

en ol mundo, con las grandee potencias, 

aino que, adem~a, ~yud6 a allanar el ca

mino para que fuoao aceptada la idea de 

la igualdad jurídica de laa naciones de 

nueatro Continente sobre lao cuales ha

bría de construirse en definitiva el ai~ 

tema panamerlcano. 35 

M.íe adelante, oor..ocell!oa las implicncioneo geopolíticao y mo·-

re.lee que Tanno!.!1bat.!..':l aoncod!~ n la. :pro~il:rn. roferitla; cu~ndo en las 

primorea páginas de esto capítulo diji~oa que La 1uch":..J!,21:••• había 

pro-.:into a su autor ut:1 una moral distinta on IJU acorca::üonto a M6-

xico, no exngerábamoai 

Su pol!tioa (le de Estados Unidos) con roope~ 

to a M~xico no puede divorciarse de oua aociQ 

nen raopecto a otros oectoras do la iunGrica La 
tina, y ou conducta respecto a la Am6rica Lnti 

na fue, por necesidad, una parte de otra polí

tica mán vaeta, respecto al mundo entero. El 

conflicto con M~xico tenía que reaolvorso a la 

luz de los oom-promiaos y rosponnR.biliriR1"1&;if' 11111!! 

diales, no sólo de orden político y material, 

sino oapiritunl y moral tambi~n.J6 
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Cierto, t:Hi eat.e texto, como .-;_egurame':lt.o on la conff;lrencia de 

Santingo, ol expJsitor norteamericano incurrid en errores de aen-

sibilidad reopecto de la memoria histórica que do loa Eatadoo Un! 

doo tenemos loa latinoa~ericanos: deoest1~6 incursi~nea militares 

en el suelo mexicano (el sitio del puerto do Veracruz; la expedi-

ci6n del general Perehing); justificó la intromisión diplomática 

on asuntos de política dom~stica (el presidente liiiaon defiende 

en el Congreeo de su paf a la util izaci6n de la fuerza contra el 

dictador Huerta -limpiar con la fuerza ''l oprobio de la tuerui.). 

Ho eo el cneo negar orroroa que tan bion cen5uraron loa opoai to-

rea de Tannembaum en Chile; af e~ pertinente dudnr,corno en su o

portunidad lo hiciora Carla Coccioli, 37 dn ·«"~ t::lc~ •l6"'"ciortoe 

aean productoo de la "maln feª de 'ranno:Jbaum; d1id~ que no es .eu-

perflua si penaamoa que ent1·e la ¡;¡ale. f~ y la buena, se distingue 

al "delator" y al "polizonte", oegfui los a~·elatlvoa qun Puentea 

atribuy6 al profesor norteamericano. 

A la pol1¡;ro6>t ineennibU.idad de Tanne!!!liau.n {tan peligrosa 

COQO cuando resulta difícil demarcar, siguiendo oua rnzone.n:.ien-

tos; su devoci6n por el presidente llilson y la defensa de este úl 

timo de loo "idealea del pueblo nortearJericano", do le política de 

"ftXrt)rt:2.ci6n tlt:: lu democracia"}, corresponde UJ1;.,, ptrrspect1 va in, 

toreaante informada en un largo expediente de fuente~ en cuya úl-

tima página figura Wooárow ~il Aou, P::.'"2..n~~l!n Rooue\rtÜ t. 1 la llueva 

Libertad y el liuevo ?re.to; y en la primera, loo Jl"droe de :?.:: fil~ 

sofía política liberal inglesa, 38 
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irrm 1nrs rm nrnr 
Siil.m ilE LA BrnUIJfEGA 

Ahora puede parecer justo el nleeato defensivo de Tanuenbaum, 

Euaogv~o~, do ~nA carta dirigida por el profesar n Alejo Carpen-

tier, una fraaei "So tr~ta do ;in atrvp>e político encMinado a d"'~ 

acreditar, poro no acuoa un doeeo do comprender o de refutar".3~ 

La ceguera frente a lae fuentoo ancianas de Trmuembaum es 

lamentable pero comprensible en aua críticos latinoamericanos: º! 

perienoia hlst6ricn, pertenencia generacional, compromlaou políti

cos, educaci6n, son factores que loa aaparnban de aquellos oríge-

nea liberales que, por otro parte, loe Batadoa Unidos ae han on

oargado de oofocar entre sus interoaoe econ6micoa, 4° Carlos Fuon-

tos y nua coetáneos litoratoe prefirieron de le. niic16n nmer1cana 

la iconoolnaia de aua poetas y auc n~rrRdores modernos aa! como 

oua ant!teaia pol!tions roda radicaloo: Wrigbt Milla, PodeQoa avell 

turar una razón tu'i¡¡ qu~ explique .,1 dc3an<'.n>.ontro r!ldical entre 

los oomcneo.lea do Concopct6n: lo qu~ disputaban no era uo enfoque 

intelectual sino un triunfo pol!tioo de proyección internacional. 
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NOTAS 

l.- Frank Tannembaum. "M6xico: ta lucha por la paz y por ol pan• en 

Problemao Agrícolas e Induotrifiles de México. octubre-diciombro 

1951. Beta publicaci6n periódica. dirigida por Manuel l'.arcul! Pa!: 

diñas incluyó, junto a la traducci6n dol trabajo do Tanne~baum, 

un apéndice compueato por comentarios s la obra escritos por i~ 

dividuos notables en ou quehacer independiente, aoí como otroo, 

ropresontantee de inatitutoa políticos e inatltucionea académi

cas, A continuación, por orden do aparición en la reviata, los 

escritores convocadoa: Daniel Cooío Villegaa, Pablo Gonz!Uez C! 

eanova, !ni de Go:-tari, Alonso Aguilar, Leopoldo Zoa, Gilberto 

Loyo, Horacio Quiñones, Manuel Mesa, &cilio Uranga, Eduardo F1>.

cha Gutiárrez, Guillermo lloriega Moralee, l·bnuol Ccrl!!Ó.n P1Hra, 

Jorge Carrión y Edmundo Flores, Rn lo euceaivo, de esta edici6n 

serán tomadas las referenciue, Ln primera edición original dol 

libro de Tannembaum data del mismo e.!lo que la edición mexicana: 

Tbe struggle for pene~ and bread, Ne~ York, Alfred Knopk, 1951. 

2.- F, Tanoombe.um. The me:xicag agr!!ri¡rn revoluti9n. 1929. 

3.- Harold G, Moultoo, director del Institut of Economice y respon 

sable de la tesis de Tannembaum, escribe en páginan introduct2 

rias: •, •• se hace evidente que tenemos sólo una muy inadecua

da comprensión ae lá situuc!6~ ~~1 problema mexicano en eu est~ 

tuto histórico, etno16gico y social. Con tales porspectivaa, u

na pol!tica diplomática y una eana opini6n pdblica son difíci

les, si no imposibles", F, Tannembau.~. The mexican agrarian 

reyolution. p.VII-Vlll, 
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4,- Con r(lsp.,oto R.l imperativo po1ítico, l!,G, Moulton aoevera que 

el ponaamlonto ooclo-ccondmico de 1: Revoluci6n o~ rteb• nnt~ 

todo a que "el fuorto impacto de loa acontocimiontos, partl

cularmontB ol nuevo sistema do loa derechos do propiedad, doo! 

fid la poaici6n econ6mica o las ambicionas do nuostroa inter~ 

seo oomercinlea en M6xico". Con respecto a loo imperatlvoa ne~ 

d6micos, basto reconocer que el comitá revisor del Inotituto 

puede negnreo a recomendar la publicacidn do la obra auapici~ 

da "oi ol eotudio reoulta defectuooo on au forma literaria o 

si el análisis on gonoral no tiene un carácter erudito•, P, TB.J! 

nembaum, Q.Ju..211. p. V y VII. 

5,- Y,tannembaum. Ppace by rgyolu\ion1 Ag interpre~p~!2n of Mexi

!2.Q• Now Iork, Columbia Unive~aity Prona: Morningnido Heightn. 

1933. 

6,- QJr• Jll!.IU'.!!• nota l. 

7.- Y. Tannembaum, "M4xico1 La lucha por la pnz y por el pnn•, p.11. 

9.- Ib1d. p, 131-2, 

10.- Q.tt, oap!tulos l, lI, III, IV, 

11,- La crítica de la industrializaci6n mexicana representa loo 

ju101oe do Iannembt>wn "º <orno " l .. ¡•,¡aol¡¡cl6n qu;; 61 gobla¡ 

no it>puoo al drll.!lla rovoluoionario. Su lectura ee menos prov~ 

choca por el análisis eoondmico (análisis que Coo!o Villegas 

deaestim6 por su fundamento trannitorio), que por au estrecha 

rolaci6n con ol minuoioao análisis del sistema político mexi

cano del mismo Tannombawn. 
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12.- Cfr. cnpitulos V, VI, VII, IX. 

13.- Cfr. capÍtlÜOB YI!I, x. 

14.- Las-considoracionea de la industrialización dol Máxico r9vo

lucionario aon tan tempranas como el periodo conetructivo de 

Obreg6n y Calles. Raimu.ndo Cuervo piona~ quo "puedo decirse 

que tan pronto como ne inici6 el periodo oonatructivo poet

revolucionario, se manifeat6 en Milxico la tendencia de fome!l 

tar, o acaso debomoo decir con más propiedad, a impulsar ol 

desarrollo do nuestras propia6 industrias"; en "Evolución 

tecnol6gicn e induatrializaci6n racional". Jorni:,_daa 48. El 

Colegio de M6xico. 1945. p,25. Por su parto, Carloe Quintana 

asegura que la posguerra "ha tenido el efecto O!?.ludnble de 

despertar el interés de cani todon noaotroa hncin problemas 

fundamentaleo relacionados con el futuro dll nueotro po.!e¡ en 

tre olloe, el muy importante de nueetra 'induBtrializnci6n'"; 

an Jorna\'l«G .48. p,9, Ambos testlmonioa procodotl del compromj. 

so con las ideo.a y oboeaionos hist6ricaa quo elloH ralBwOü :e 

ocup~n do soffalar, sin haber oometido la noción do induatri~ 

lizaci6n a un severo examen, Digo ento para deetacar el mo.yor 

alcance de la obra de TannembnUlll, producto de una perspectiva 

y recursos intelectuales y documentales mucho ~ás amplios. 

15,- F, Tannembaum. 9.Jl...gjJ_, p. 6. 

16.- lbid, p. 157. 

17.- .1ll1j.. p. 162. 

18,- lbid. p. 215. 

19.- !big. p. 158. 
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20.- Ibid. p. 161, 

21.- Ibid, p. 18'7. 

22.- !bid. p. 215-222, 

23.- Leopoldo Zaa nace en 1912, Su obra y ou personalidad nos ha
cen pensar monos en ol accidente y el arrebato intelectual 
que en la paciencia, la institución académica y el esfuerzo 

discreto pero constante¡ junto a sus colegas, no descubro el 
país, sino qua ojcrce •au paciente y riguroso inventario" 

(Krauze), Emilio Uranga nace en 1921 y su obra como eu acti 

vidad tienen "l aliento do la e.ventura, le. inconformidad i!! 

teleotual y ol vigor del grupo al que perteneció, .!!1.rutri4n• 

24.- Joal> Luis Mart!nez. Un.J.d11d y dJ.Y\'rBidad de la literaturq l!;
tino~m~ri o~nn, ~- 13. 

25.- E, Krauze. "Cuatro eetacionea de la cultura mexicana• en 

Carae de J.a hiatorig. J?• 139-40. 

26,- P. Tannembaum. ~. p,162. 

27 .- 11?.!S· p. 164. 

28.- l.JUJl, p, 165. 

29.- Elena Poniatovska, "Presencia de AJn~rica Latine en Santiago 

de Chile" en La C4ltura eii Mx1c2 de ~! 1 marzo 19ó2, 
p. VII¡ Carlos Fuentee, ucarloa z'uentea sale al peao de su 

acuaaci6n• en ~l 18 abril 1962. p. 4 y 51 Augusto Roe 

Bastos. "Tannembaum habl6 en Chile como un acreedor irrita

do" en §J.l!.!!!12.t!!l 26 Mayo 1962. p. 4 y 5. Entre los aaiatento11 

destacaron Carlos Fuentes (Mdxico); Alejo Carpentier (Cuba); 
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Thisgo de Mello ;·Carolina Ha»!o. :l.c Jce·1~ (ll,-RB1.l); Mn.rio 

Benedetti (Uruguay}¡ Jos~ llianco y iif(·t.o; ,\ro~ti (Are~nti 

ne.); Joeé María Arc~eda y Jos.í lHgucl Oviedo (Perú); Gerar 

do Molina (Colombia); Fernando Alegría y Luie Oyarz6n (Ch,! 

le); Au¡;uato Roe. Baatoe (Paraguay), y el doctor Linus Pau

ling (USA), 

30.- Tannomball!ll expron6, aogdn vorsi6n de Alejo Carpentier, •que 

la historia do Europa ae había desarrollado en funci6n de un 

inperialiamo (,.,) En al Continente Americano, el imperiali~ 

mo era imposible, y por lo tanto hnbíamoo llegado a un mamen 

to hiot6rico favorable para constituir unn federaci6n de Eo

tadoe, como fue el oueao de Bolívar ••• " on E, Poniatoweka. 

~. p,Víl, Carlos Fuenton dijo que la t~nic de Tannembaum 

consistid en "afirmar qua la idea de imperiulismo era en todo 

ajena al Contincr.t!} Ari~rtcn.no!' y quA para defendernos rlel 

imperialismo eovi•tico extracontinental ara urgente eetructg 

rar la uni6n federal de loe Eetados Unidos y lu América Lati 

na (, •• ) Tannornbaum propueo la auaencia de imperial illl!lO y la 

necesidad de federalismo como temna" en c. Puentea. Q.P..cit. 

p. 5, Augusto Roa Balltoa definió la doctrint\ de TannombaW!I 

ºº"'º "la de 110 igualdBd jurídica como base ideológica do un 

presunto fedoraliamo entro loa Eotadoa Unidoo y loa paíaen 

latinoamericanos"; en A.Roa B.i>ntoa, fl.ll.t~· p.4. 

31.- F. TannembaUI!l. Qll.,..Q.ii,_ p. 135-154. 

32.- C,Fuentes. Q:e..gJJ,,. p. 4. 

33.- A. Roa Bastos. ~. p.4. 

34.- e.Fuentes, On,cit. p. 4; A,Roa llastoa. Op.cit.p.4. 

35.- F, Tannerobaum, Op.cit, p,135. 
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36.- IJ!1.g. p. 135-6. 

37.- Garlo Coccioli. "¿Qui~n ea dueno de la verdad?" en ~ic~~re! 

2 mayo 1962. p, 11. 

38,- Para una primera noticia de estas fuentea y au presencia en 

el peneamtonto político de loa Eatadoa Unidos Cfr, E. Krauze. 

"Inglaterra, Estados Unidos y la exportación de la democra

cia" en ~. diciembre 1988. p. 29-34. 

39.- P. Tanncmbnum, "frank Tanncmbnum responde: en preci~o sal.ir 

al paso do lo que dijo Carpentier porque st hablamos do imp~ 

rialiamo debemos recordar otro que sí es cruel, ea doapiada

do y BAnguinario" on Siempre! 30 mayo 1962. p.4. 

40.- E. Krauze, !l.l2.éti!· p.32, 
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CAPÍTULO TERCERO 

MEDIO SIGLO, ENTRE LA LITERATURA Y LA POLITICA 

La noticia inaugural de la generación de Medio Sii;lQ es el fallo 

que eu primera promoci6n emiti6 sobra la Revoluci6n Mexicana on 

los tiecpos del c¡;mino a la m!'dllr<>z crftif~ de loe ai'íoa cuarenta, 

pero tacbién de ln freaco. memoria del evangelio social cnrdenis-

ta. Su actitud recr~a los maticcc de l~ de Jca6~ S~luP n~rzo€; 

trar.oita entre el reproche moral a los aorvidoraa revolucionarios, 

y el recuento de loo logros y las doficienciae de sun gobiornon. 

Entre la devoción y la affiargura. El eaceno.rio profesional de es

tos hombree ea la inetitucionalidad prudente y crítica, el aist~ 

ma de partidos y el proyecto eotatal moxicanoe. 1 

Una segunda promoción afirma y afina lae navo.jaa de la prim,!! 

ra y, con ello, caracteriza todo el ciclo cultural que protagoni-

zó a partir de la dácada de loa cincuenta. 

Su temple es otro: burlesco, ~cido, irreve

rente, insatisfecho, Nada parecía engañar

lon. Políticamente, su blanco principal ea 

el hieratismo de loa Cachorros d;; lr.. no;o:;: 
ci6n. Ho analizan: denuncian, Exhiban la o~ 

tentaci6n de la burguesía, la corrupción e& 

ministrativa, la enajenaci6n de los medion 
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de comunicación, la mentira de la prensa, el 

charrismo, la farea del discurso oficial, el 

eaqueo alemaniata, el desarrollismo ein juo

ticia social. 2 

El perfil humano más acabado de eata conducta, aoí como su vg 

cero más decidido ea Carlos Fuentes y, junto a 61, aus compañeros 

de estudios, aingularmente aquellos que lo acompaflaron en San Ild~ 

foneo a oatudiar derecho y a ocuparse do la. literatura en las pági 

nas de la reviata estudiantil Medio niglo; auo c6mplicea de tenta

ciones cultura1eo1 Carlos Velo y el noticiero cinematográfico ~

~. Fernando Bonítez y sus páginas culturales en loe diarios; 

y loa vecinos extranjeros con quienoo comparti6 el ritmo de aque

lloo afloa: Ram6n Xirau, Gabriel García Mó.rquoz y José Donoso. 3 

La lista puede ampliarao de loa amigos a loo conocidos y a 

los colegas, de donde resulta un cuadro, quizá el fundamental 

-Y decisivo para la cultura mexicana-, de la generaci6n de Medio 

.!!!&.Q_. El centro que loa reuni6 por primera y Úl time. vez fue la 

Reyiota Mexicana do Litgratura en au primera ~poca, dirigida, a 

partir de septiembre de 1955, por Carlos Fuentes y .&:omanuel Car

ballo, a quienes-más tarde acompnfi6 Tomás Segovin. Lü revistar~ 

produjo en el papel las tensiones intelectunlon de la generaci6n 

y ea, por consecuencia, una publicaci6n central en el concierto 

de revistas litor~riaa mexicanas de oato siglo~ 
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De M~xico para el muu.fuu. una revista de literatur~. 

Si en el siglo XIX la tradición periodíntica i:iexicana tuvo en la 

diacusi6n política su línna de conLinuirlud más nítidn? quizá en 

este siglo la clara sucosi6n doba buecarse on ol contenido do las 

revistas literarias (las cualeo, por otra parte, y como voremoa 

on el cnso de la Revista Mexicana de Literatura, tienden lazos 

desdo las lotraa u otros hechos culturales incluida la política), 

Lo mAs puro de la tradici6n pariodfetica paroco haborse acl! 

matado en las revistas literarias, mientras que en loa diarios ID!?. 

rialea no libres de incertidumbre y drnruatisno, Lao máB nobles rg_ 

vistan liierariao ml'Xicunas se recuerd.an como i!!iaginutivae e.xég&-

sis dol tiempo, las obrae y loa hombres que contonplaron, Sue img 

genes más directao son la feria ; l" plaza; ea decir, el gozo pt\-

blico. 

La Revista Mexicana de Literetur~ es testigo y protagonista 

de una expanei6n de horizontes culturales sucedida en México du

rante loa aíloa cincuenta. México, sin amargura y con ontuaiasmo 

fuo al Occidonte y Occidente vino a Mlxico. Ese Occidente tenía 

el nombre que la memoria mexicana guardaba de aun robustos afioa 

modernistas; Francia; oso Occidente no era méa ~l amares puerto 

que conoció un triste dictador mexicano, ni ol de Vasconceloa, ni 

el mítico lugar de los liri;Jmoa poataloo de Alfoneo Reyes, Julio 

Torri y Mariano Silva y Acevoo, Ere. la ?rancü. <ie Sartra, llarleirn-
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Ponty, de Gurvitch y Raymond Aron, de loa Annalea Francaiaea y 

de la nouve!le vague, de lna nuevas reflexiones en torno al le~ 

guaje (Tel_Jfiltl), con una larga y or1?:Ulloaa momor.la hiat6rica: 

de democrático buquo no por ello saturaJo los enviados de la 

UNAM y de El Colegio do Móxico, 6 

En Mexico, la ful.Y!fil.JiQ_:,_!c.'l'!!!l!L.1.LlHera!~ª .profund i z6 el 

surco que entro 1943 y 1946 trazara fil-~_f!r6digo'{ trll.zo que 

so opuso a las li~itacionea goográficna e intelectuales da Cua

dernos Americnnofl, a loa fetiches del nacionali(lillO ¡;opulieta y 

dol realismo oocialiatn, y que sa prometi6 ejercer loa signos 

unive1·oalea do la cultura. quo persiguieron loo Contoruporénaoa 

de MÓxiCQ incomodaba, incluoivc, a loe reaponoablos de g,1 hijo 

De esta herencia ae boneficiaron loa hombres de la Revista Mexi-

c¡¡n¡\ de 11 te_raturJ!. al tiempo q.ue ae inocrib!an 011 la.e filas de 

un linaje que bien puede rastrearse ha.ata el Ateneo. Parn compl~ 

tar el cuadro, el Pondo de Cultura Econ6micn permanecía, como 

quna ventana abierta e Europa•¡ el grupo .!!l.Rerió11 daba por con-

cluido el proceso de autoconocimiento comenzado treinta uñoo a

trás~ 

A pesar de que Carlos Puenteo y aus compafieroa más coreanos 

no estuvieron a salvo de una fascinación por el pasaje indígena 

y campesino, acornpafiada de una preferencia moral y de un enunciil 
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do político (recordemos aua girae junto al General Lázaro Cárde-

nas cuyos reportajes period!aticoa son, entre otran cosas, una 

apología de la tierra)¡ el novelista mexicano eacribi6 que ~

berinto de la soledad hab!a marcado el fin de lao preocupacionae 

por lo mexicano al tiempo que abrid •una nueva etapa cultural"¡9 

si la raz6n hiat6rica no lo aoiate, lo apoya su experiencia como 

escritor. 

Octavio Paz hab!a realizado un supremo es
fuerzo intelectual por asimilar el paaado de 
México con relevancia po~tica, separar loa 

valoree vivos de loe muertos y encontrar el 
contexto humano del partl.culariamo mexicano, l.O 

Paz propuso las palabrao que Puentea hizo suyas como argumen 

to y proyecto eet6tico: la novela no puede ser más la reproducción, 

el recuento o Dl reportaje de loa e acenarios idílicos de la vida 

mexicana, eino un método de exploraci6n lingU!stico de laa verd~ 

dea máe profundas del país a la luz de una rovieión del aer hum!¡\ 

no; de nuevo la misma tensión: el alma naci.on!ll o. •rnvés del. al-

ma humana. La obra paradigmática: Pedro Pdram9; deepuóe, El.ena 

Garro, Sergio Galindo, Sergio Fernández y Rosario Caotellanon, 11 

Por otra parte, los saoetros de esta generaoión descubren de modo 

definitivo y recrean el. paiaajo urbano. La Ciudad de li~xico como 

la protagonieta de una rotitud literaria, El libro cláeico ea de 

Fuentes: La región más transparente, compendio de la perplejidad 
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de la d~cada de loa cincuGntas anto n~ propia ciudac!. 12 

Fuentes arroja otra clave do aquellos años: do su afecto infan 

til al reconomiento comunitario como el "primer arquitecto de la li 

teratura moderna do M~xico": Alfonso Royeo. 

Rayes libr6 la guerra contra el choviniomo 

catáril con el argumento de que una cultura 

a6J.o puede eer provechosamente nacional ei 

ce generosamente universal( ••• }. En Reyes t2 

do reductivismo o negaci6n era daf!ino para 

el cuerpo individual y colectivo: al traducir 

la cultura occidental a t6rminoo latinoamerl 

canoa, nos estaba defendiendo, con tanta ac

tualidad como un guerrillero, de ese deaamp~ 

ro anámioo, de ose tiempo perdido que siem

pre nos ha debilitado y que el chovinismo 

cultural, aun cuando proclame lo contrario, 
inoiste en mantener. 13 

Rulfo y Yáñez concluyen el oiclo temático de las novelao de ln 

tierl'a y de ln Revoluci6n; Juan ,Joo6 Arl'eola escribe una prosa abs2 

lutamente in6dita en el ámbito literario aexioano eegi\n testimonio 

recurrente de Ali Chumacera; la Fundaoi6n Rockefeller nuspioia al 

el prestigio de algunos poetas y narradores de generaciones anteriQ 

roa, pero sobro todo impuls6 y consagr6 lae carreras de loa eeoritQ 

rea de Medio Siglof4 Trunayo pinta loe coloree del cosmos con la pa

leta volodnica del liudo Mixteco ("puente de renovaci6n que asimila 

lo permanente•, aegi\n obsesión de Fuentes), y una procelosa legi6n 
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cnl tural me xi cana"~ ImJ108i olf: oculte.!"' en es t,i. retre. to imprtt.eioni! 

la Cu.l tura., case óe huiiq><ider de eBta. ger.ernci6n BT• sus primeros 

a!IOE, y puon te de comunicaci6n oon la5 in teli.eenci.e.s máe sutil ae 

óe loE n!l!'F cuarenta. Dna relaci6n aimb6ll.ci..: ln del director del 

implemento, Fern<:ndo Ben!t.e1., con uno de nus comeJHUÜflE J.>Tedilec-

lodos estos;; nombre6 no a(;lo iná.::.cex :renov&

cidn y, sobre todo, diveraiíicaci6n. Suponen, 

en ca.da caso, una acimilaci6n del hecho y la 

c~ucien~in de ser mericanoe, sin la nPceEided 

de e.gi te.r banderas y trE.:!'icnr con j:!ca.rLe y, 

a. partir de ello, une penetruci6n, no ya. en 

la abstre.cci6n de 'lo •1e::d.cano', sino en le. 

concreci6n de ¿os roexicanop social e indivi

duelmente considerados. Las ventanas abiertas 

y loe ojos b!on p~eatos en lo que sucede fue

ra de Mérioo -tr~tese del arte no figurativo 

o de J.e. revoluci6n cuban&-, la inteligenci& 

liiierade. por une atención crítica y por una 

independenc~a eclideris que rechaza loe clie6s, 

lt>f, 11loge.nB, los aoquOl.'.185 eimplee y apunte ha

cia uns. recomposici6n hu.mane radioe.l, eer!n 

los signos de ln te~cere etapn cuJ_tural mexica

lll;,, hoy naciente y no e6lo peroeptible en la 

obra de los artistas y oac~~toree, e:no, ante 

tndo, fln elespíritu colectivo de la ~uventue.. 1 5 
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El ontusJ.asmo de los hombros de Jiedio Ei do por su pror: a l~ 

horno .oe lir.:i!.i:a. a los teetimonioa p6stUinos; ex1st~6 v:vament.e dg 

ra.nte los afios decie:i voP de su f,f1r:t:::.6n. Sin ¡m .. dtwer lE.. ~ e:..l t~ OE 

talento o educnci6n, montrnron un vigor y una confianza sin medi

da. Es quizil. la ¡irimera gflneraci6n de la cultura m•ticena que de§. 

de el e entro de su actunci6n, hace au propio balance pdblico. No 

conoc:.eron ni el pudor ni la renuncia de goner&ciones anteriores. 

La frivolidad y el hedonismo Aocial qu" dominan loa uepacios lit,!¡ 

rarioe de Juan García Ponce o Jorge Llí¡iez Pil:e2 son impoei1lae pi:.ra 

la Ernvednd de Yil:fiez o el ardor de Revueltas. 

Cuando los editores de le. Revieta Me:ricanl! de Liter1>ture co-

nacieron el intsr6c de Europa y loe Estados Unidos por lae letras 

mexicanas, interpretaron ain ñenrnra el hocho r.Dri1c1 le pri~iorú. p&.lJ!. 

bra de un diálogo que urbía corresponder. Pr&glllltnron -Y le pru.:u~ 

ta fue manifiesto, convocatorio.-~ ¿seremos capacea de oonteetur 

eaa pnlabrn? º¿Estaremos, nosotros, diapuestoa a otorgar, n pene

trar en r,l rii1'logo?", 16 En las oficinas de Avenl.da Jufirez 30 ae 

doblaron es!'uarzo¡; por tendsr puentes que llevarllll a.l diálogo in-

ternacione.l. 

El puente qt1e le Reviste. tendió a Latinoam~rica fue tranai tn

do en doe sentidos. El. primero, orientado n la configuraci6n de la 

gcob="::.!°ÍL. liLt:rrtt.rio. lntinonmerioana, mediante la rooepci6n de ool!_ 

boraciones diverBBJl y numerooaa; oon el.lo, la ~ onmplia su 

calidad de casa editora., uno de loa m~s caros daaeoa de aus dire~ 

torea. llaate un ejemplo; aeJ.udan o.l Fondo de CuJ.tura Econ6mica 

por su labor promotora de los eacritorea moxicanos a través de su 
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colección Letras Mexicanas, pero aconsejan la creación do un proyeg 

to similar correspondiente a las Letras Hispanoamericanas, que "se-

ría el punto de arranque ideal para una comunidad literaria basada 

en la instancia fraternal, en la fuerza activa y solidaria. En olla 

tendrían au lugar las nuevas goneracionea de escrito res en eepa!lol 

que desconocemos y nos deeconocen ••• •17 

El segundo sentido consistió en el auxilio de colaboradoroa 

que por la continuidad de sus traducciones, presentaciones de autQ 

rae y obras, notas críticas y period!eticue, ganaron la carta do 

residencia definitiva en las páginas de la Revieta (Ernesto Carde

nal, Augusto Monterroeo). 

Merecen atención aingular loe escri toreo ouropaos que po;• e-· 

mistad y coincidenciaa intelectuales recibieron apoyo de la ~-

11!; una vez más, su presencia nos sirve ruenoe para acercarnos n 

dichos autores que para descubrir las obeesiones de loa editores. 

Dos casos, entro muchos otros, pueden servir como ejemplo: Genevieve 

Bonnefoi, 18 ensayista animadora do 1108 Lottres Nouvelle¡¡, fue un co

mensal cotidiano de la Revista por medio de ensayou sobre aapectoa 

de la cultura francesa y la presentación de su literatura. Por otra 

parte, destacan las numeroaas páginaa (más numoroaar; que ¡,.,, que r2 

cibieron a El perseguidor pero igualmente significativas) dedicadaa 

a las reflexiones que sobre teoría marxista sontuvo Koetao Papaiona~ 

nou Gn quien poaa!a., refleAi0u t:u t.orno u.:i. tt.rt,.;; y ~.! laa ideas poli-

ticas conviven como signo de un temperamento intelectual qus sin 

duda tenía que interesar a la Reviata y que antes había interesado 
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la residencia pariaina de Octavio Paz. 19 

Para resumir con cifras: al fin del primer volumen do la J!.!t

~20 habían aido publicados 73 autoreo, do loa cuales 33 eran 

mexicanoo, 18 hiapanoamericanoa, y 22 escribían en una lengua di-

ferento de la eopaffola. Ea necesario subrayar, para respaldar laa 

oonvicoionoe ooemopolitna de loa editores de la~. aua rel! 

cianea peraonaloa y au eficaz aiotemn de relaciones páblicaa: ap2 

nas conocido el segundo ndmero, la revista prometía (promeoa que 

oumpli6) la divulgaci6n de escritores con prestigio mundial; aai-

mismo, era capaz de intercambiar publicidad con Tho Times Literai:;¡; 

Supplement (Londres); L 1 Esprl.J deo 1.et treR y 1.!l.~---~et troo l1011vell1>~ 

(París); Orígenes (La Habana); !Ul2 (Colombia); fil, papeJ, Literario 

(Venezuela). 

Otro de loa puentea de la ~!!1!! permite la delimitaci6n 

precisa de Nedio Siglo en el concierto de las generaciones de la 

vida cultural mexicana. Junto a loa convidadoa axtranjoron hubo 

convidados intergeneracionaloa: afirmaci6n y aceptnci6n de heren-

c1as; elecci6n de un lugar propio. 

El primer invitado ea Alfonso Reyes quien, junto con su eru-

1ici6n r nmc~ a Gruolu, ofreció a la ~ la contribución do El 

Colegio de México a traváe de sus acadáfilicoa, eetudiantee, becarios, 

hu~spedea catedráticos y edi torialea, y do loe tranaterrr.:.doi; aapa-

5oloa. Algunos nombres: Margit Frenk, Antonio Alatorre, Daniel Co-

aío Villegaa, José Gaoa, Luia Carnuda. Sus beneficios m~s per~ura

bles eon un pensamiento y una ctUtura independientes, univeroalea 
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y rieuroaoa -lo m~s reposado del balance crítico de loe aftoe cu~ 

renta, 

Luego de don Alfonso ae impone Octavio Paz, prosencia conti-

nua como ensayista, poeta y traductor qua inicia, como un signo, 

la primera página del primer n6mero de la ~.21 Y entre Reyes 

y Paz -tambi6n coordenadas do la obra da Puentea- un abanico abie! 

to de Pellicer y Gsoa a Zea y Portilla. 

La Revista Mexicana de Literatura también ne ocup6 de trnzar 

el ritmo y los tonoa de au percepci6_n hiot6rica de la cultura mun

dial. Los acordes m~o repetidos aon loa de Francia y Betndoa Un1-

dos. De Fre.nci<. publicó textos do los hombrea quo mayor influon-

cia ejercieron aobre loa into¡;rantea de Medio Siglo: Camua, el máe 

frecuentado, Malraux, Merleau-Ponty, Valéry; se coment6 a llalzac y 

ae revisó con inter6a la joven poesía francesa, 22 De loa Entados 

Unidoe ofreci6 au poesía moderna, no poca~ veces traducida por Oc

ta.vio Paz; deo taca tamb16n la reviai6n cuidadosa del modio cultural 

norteamericano de donde emanan juicios sobre la política y la aocl~ 

dad estadounidensea, Life y Time son referencias constantes y poco 

amistosas en loa comentarios edl tor:U:.l.;u de la Revista. De estas .. - ---
referencias sobresale la desestimación ahaoluta de la estética de 

la bonanza que ambae revistas profesaban al enjuiciar la literatu

ra norteamoricana de loa aNoa cincuenta y al oponerla a "loa nete~ 

reotipoa literario" d'.l la i-ebel16n, ( ••• a laa) ~rea d<!lcadaa de 

ficción norteamericana dominada por el eacepticiamo crítico, la 

emancipación sexual., la protesta social y loa oernones peicoannl!·· 

ticoa•. 23 Contra eataa opiniones, y fieles a su admiración por lo$ 
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añoe de ln "ganoraci6n pardidaff, de la tenBi6n social, del aindieª 

llamo, los editoree de la Revista oponen la crítica de loo diferen 

oias existentes entre el poder y la intoligencio en loo Eetadoa Uni 

dos do loa anos cincuenta que sostuvo Vright Milla, y la denuncia 

del "abismo cada vez más profundo entre la vida norto01J1ericana a2 

tual y el conjunto de ideales -'The American Dream'- qua dieron o

rigen a los Estadoo Unidos", do liilliam Faulkri.ir. 24 

Sin pretender menospreciar la influencia do algunas individuª 

lidades notii'llles en la fu!Y!.!l.ll!, aquí correspondo destacar loa coi!! 

cidencina entre eote proyecto editorial y la formación y las ideas 

de Carlos Fuentes. Ya se dijo quo Reyes y Paz, lfoites intelectua

les de la Revistn, oorrespondon a dos momentos rolovantea de au ad!! 

caai6n; el segundo ea algo m,{a: tllla obsosi6n vivn on variaa de suo 

páginas como ensayista y novelista, na! como en au agradecimiento 

pdblioo. también coinciden en la biografía liternria de Fuentes y 

en la bitácora do la i·evista que tlnim6i B~lzac~ F~ull-.:nol'", c. travBu 

de quien Fuentes declara haber ingreso.do "al rnás rico mundo li 1.or'!:_ 

rio contemporáneo, al de loa estados Unidos que acabar~n de recon2 

cerae más en Faulkner que en ~hitman"; liliot y "la pl6yade de nuo-

vos poetas norteAmPri~~n0~": Do~ P~eeczt "l= ~~:i~0, ~~ ül1~ wdu~ca 

mecánica, cuando 1.0 purallcnto tipográfica•~ 5 Haota los desancuen-

troa son significativos~ la picaresca eapoffola, diacorniblo on laa 

páginna de Fuentes raás festivas e irreverentes, no podía encajar 

en una labor editorial fascinada por el diálogo directo con la len 

gua francesa o ingleoa. 
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Ho hay que exagerar, Carlos Fuentes ea el continente mde tí

pico de las 1nfluenciao, las preferencias y laa obsesiones de su 

generaci6n; el que mayor brillo y beligerancia lea otorg6, pero 

no el poseedor monop6lico de eaae claves. Aunque protagonista, 

Fuentes ea parte de un eofuerzo intelectual que exieti6 por el con 

curso de muchos hombrea y mucho Tiempo. Cr!m~nee aon del tiempo 

que no de Fuentes, 

La inquietud ideol6gica, 

La Revista Mexicana de Literatura deaarroll6, junto al proceso 

cultural que acabamos de mencionar, una actividad ideol6gica a 

trav6a de una secci6n habitual diapueata en las últimas páginas 

de cada nd.mero, Dicha secci6n tuvo dos ~pocas: la primera, bajo 

el nombre de Tal6n de Aquilea, integr6 notas en su mayoría ain 

firma, dedicadas al examen y al comentario de revistas hispanoa

mericanas, inglesas, norteamericanas y francesas, principalmente, 

Además de servir al inter6e de los editores por Francia y loa E~ 

tadoa Unidos, la aecci6n poaibilit6 una mirada aobre la Unidn s2 

viética y el diálogo con el ambiente cultural me~icano, Aunque P2 

lémica, Tal6n de Aquilea expres6 eue ideas menos por la declaraci6n 

que por la cita significativa, hasta que mudó eu nombre por el de 

Actitudes, ganando sus notas diversidad en los nauntos, extenai6n 

y firma, además de que las páginas dedicadas exclusivamente a te-
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mae pol!ticoe e ideol6gicoe -eiempre como un ap6ndice del juicio 

eobre la cultura- acudieron menos a la cita y otorgaron mayor p~ 

so al autor, 26 

~ar m~~io ri~ una de las teeie máe recordadas al pensar en la 

Royieta, loe editoree reaponeablee consiguieron una identidad par 

durable para su publicación y sus carreras personales: "la tercera 

fuerza". Negaron, explícitamente, cualquier simpatía por loa doa 

bloquee que el orden internacional de la posg"erra había separado 

hasta la irreconciabilidad absoluta, regulado por el precario equi 

librio de loa armamentos y la mutua amenaza nuclear. 27 Ante este 

panorama, la ~ record6 que cada día aumentaba el nómero de 

los países que nin pertenecer n ringuno de loe polos en conflicto, 

integraban la "tercera fuerza", no como sinónimo de neutralidad o 

pasividad, apostaban los aditorea, eino como independencia activa, 

resistencia a dos opresiones. La aoluci6n al dilema nuclear, decían, 

habrá de buscarse ~ de la pugna imperialista y más allá de ar-

gumentos militares. El alegato continu6 hasta caracterizar el con

tenido de la "tercera fuerza" por oposición a loa dos bloquea y en 

identidad con la fórmula histórica que representa ¡la Revoluci6n 

Mexicana!, que "acaso sea también la que resuelva la crisis contem 

poránea: la posibilidad de construir un orden que concilie la li-

bertad personal y la justicia social, que dignifique a la persona 

humana dentro do marcan coloctivos". 28 Primera noticia de la pro-

yecci6n internacional de la Revoluci6n Mexicana que Medio Siglo 

ensayó con el propósito de superar las vacilaciones de quienes ln 
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discutían como un asunto domáetico. 

Al pnsar lista de las tareas lnmediatao y los obstáculon a so 

brepasar para cnnRolider 1~ "tercer~ fuc~zn•, loa editores dejaron 

en el plpel el plan político e ideológico que en adelante se fort~ 

leoería en loa textos de Carlos Fuentes, Enrique Gonzáloz Pedrero, 

Fernando Benítez, Víctor Rico Galán, •• y que anticipaba la unidad 

de loa escenarios nacionales e internacionales en su periodismo P2 

lítico. 

La ausencia de un moviffiiento revolucionario 

independiente, de un libre sindicalismo in

ternacional, que agrupe la fuerza obrera di~ 

persa, ea otro obstáculo paralizador( ••• ).P~ 

ro nada impide buscar la creación de ese mo

vimiento: la falta de relaciones entre agru

pacionea obreras independiente~ de Aoia 1 Eu

ropa y Am6rica Latina favorece la polarizaci6n 

de fuerzas; la creaci6n de esas relaciones cog 

tribuiría a diluirlas. Y esto nos conduce a la 

verdadera funci6n de una 'tercera fuerza': pri 

mero, disminuir el ritmo do la carrera armame~ 

tista negándose a participar en ella; segundo, y 

puesto que no será la fuerza militar lo que se 

pueda oponer a las dos potencias, buscar fuera 

de la raz6n militar la fuerza propia, oponible 

a eeas dos potencias ¿Cuál será esta fuerza pr2 

pia? &a demostraci6n de une capacidad para orga

nizar mejor ouo las grandes potenciaa una socie

dad humana, verticalmente humana. 29 
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En correspondencia con su interás por demostrar la posibili 

dad histórica y moral do la "tercera fuerza", y conocida su crí-

tlca del Imperialismo yanqui con reHpecto a eu comportamiento en 

Am~rica Latina, la ~ oe ocupó del fracaoo de lo que antaffo 

fue la "segunda fuerza" y que loa editores podrían haber descrito 

con el mismo aire melancólico de Gide como "una experiencia sin 

precedentes que nos llenaba el corazón de eoperanza, y de la cual 

aguardábamos un inmenso progreso, un impulso capaz de envolver a 

toda la humanidad•, 30 Sin embargo, tambi~n junto a Gide, critica

ron el dogmatismo y las cárceles del e ep!ri tu, la inteligencia y 

loa hombrea. En este contexto puede entenderse su oimpatía por la 

intaligcncia de George Lukaoa capaz de comprender la complejidad 

del mundo contemporáneo y de aconsejar, en consecuencia, la ruP-

tura del dogmatismo y el a ectariamo; la proposición del diálogo 

irreatricto y loa juicios cst~ticoa de Lukaca, no pudieron menos 

que conmover profundamente a los editores. Ellos mismo eacribie-

ron a propósito dol te6r1co marxista: 

( ••• ) el marxismo, cuando se emplea no como 

un dogma, sino como un mátodo de investiga

ci6n, conduce a la lucha contra las realid~ 

des impuestas por quienes hacen del marxia-

rao un biombo ideológico de la política de fue! 

za y del bocho consumado, una 'justificaci6n' 

te6rica de actos que el marxismo, como filQ 

sotía humanista y rebelde, nunca puede suge
rir nt aprobar. 31 
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A esta lección recibida hay que añadir la que declaraba que, 

junto al deceso <le Stalin, había finalizado la etapa de oposici6n 

insuperable entre Washington y Moacd, y se abría"un periodo de cg 

operaci6n entre toda clase de ele~entos, a favor de la paz y de 

la coexistencia". 32 Loa llanadas de la configuraci6n internacio-

nal, diversos y contradictorios, encontraron en la Reviata una re! 

puesta veloz y generosa: la imagen de un vitalismo intelectual que 

alcanzaría en loa a~oa sesenta la madurez plena -acaso el 6J.tlmo 

vitalismo intelectll!\l permitido en este siglo, 

Una vez más el testimonio del protagonismo de Puentea. En el 

autoexamen de años poaterioreR al que ya hemos hecho referencia, 

el novelista declaró que su "información" la debe al marxismo, 

pero "no en cuanto Gogma abaoluto o r<:.~·.:!uctor -1uo i:::.::; la ncgaci6n 

del pensamiento de Marx-, sino en cuanto método de interpretaci6n 

de determinados fen6menoa de la vida hist6rica y llamado de libe~ 

tad e integraci6n de posibilidades humanaa". 33 

ka inquietud política. 

Existe otra cara de Medio Siglo que, insinuada en la Revista Me

~na de Lltergtura peTl!lite, luego de.ou intenai!icaci6n, el trán 

sito a otros experimentos editoriales, singularmente E1 Espectador, 

presagio de las tempestades de loa años sesenta, como pretende 

Kr;;.uzo, o "le. Mica publicación disidente de au momento", según el 
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previoiblo orgullo do Fuentea. 34 Es el rostro político de loa "CU!! 

tes• de Puentea en San Ild0fonno1 Enrique Gonzáloz Pedrero, Víctor 

Floree Olea, Jaime G~rcía Terr6o, Luis Villero, Yrnncttlco LSpoz Cá 
mara. 35 Son los hombree que ae beneficiaron de lo geeti6n adminis-

trativa de Mario de la Cueva 7 de lo cátedra de ~nnucl Pedroao, don 

do el derecho habitaba junto u la literatura; 36 non loo hombrea que 

daedo jóvenes admiraron a aun padrea generacionalon inmediatos, loa 

integrantes m~s jdvones de la goneraci6n de 1929, por quienes cono

cieron la práctica pdblica del marxismo (Efra!n Huerta, Jos6 Hevuol 

tae, Octavio Paz), aa! como la exiotencia do una alternativa pro-

aional al camino de la inst1tucionalizaci6n: el periodiomo. En 

las salas do redacci6n ee reunieron , además do loe porfiados vae

concelistas (Alejandro G6mez Arias), con la confianza en ol proyeg 

to nacional y popular del cardcniemo r>rofeoude. por José Alvarado, 

Enrique Ramírez y Ramíroz, Francisco Mart!nez <le la Vega, Fernan

do Benítez y Gaot6n García Cantá. 37 

Hasta la caoa editorial fue parte de la herencia: luego de 

cumplir el ciclo do la Reyteta Mexicana de Lit~ y do marchar 

a su radicalizaci6n política en 1P. Eapectador y Poli~, concicn-

oia crítica del panorama de los sesenta, los hombreo de Medio 81-

.sl.Sl. que nos incumben permanecieron, deade el !hodo de llovedadea en 

1961, en un exilio quo convirtieron en su propio hogar: Siempre! 

Un par de hechos marcan el principio definittvo ne 1~ jo~~-

da política de Puentea y sus allegados como periodtataa: la Revo

luci6n Cubana y loa desajuatea de la 'Ti<la p6blica de México dur"!l. 

te 1958. El primero permitid la proyecci6n definitiva del grupo 
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Y la formalizaci6n de un discurno coherente que integró opiniones 

di3peroas originadas por diversos motivon; Cuba fue el eje de un 

alegato latinoamericano donde loo Eotados Unidoa, Europa, Asia y 

Africa ocupaban sitios bien jerarquizadoa. El segundo hecho defi 

no au dintancia frente a la Revolucidn Mexicana. Ambos eeflalan loe 

extremos de su actuaci6n póbl ica: Cuba y la c ensura pol!tica en 

M~xico: socialismo e independencia internacional por un lado; por 

otro, nacionalismo popular y ejercicio de una democracia donde 

las elecciones habían perdido valor.frenta a la organizaci6n del 

pueblo. Extremos que delimitan lo que Puenteo pena6 como un progr~ 

ma político, válido desde ~«lad9r hasta 1971, "-1 menon; 38 az 
tremoe a menudo confundidos gracias a la promoci6n, durante loa 

a~oa aeaenta, de una solidaridad popular latinoamericana, y a una 

oposición política interna que si. no tenía reservas para invocar 

a Marx, tenía entre aus emblemas más distinguidos a Zapata y a C~E 

dene.a. 

!lo debe suponerse una divisi6n radical entre loa temas que 

ocuparon la atención periodística de Fuentes y su grupo, pues fUQ 

ron abordados con el mismo impulso intelectual aegdn lo imponía 

l~ ~nrch~ dü lva ~~unLeciruientoa. ~in ecbargo, eataa páginea qui~ 

ren destacar el inicio del apartado latinoamericano de su activi-

dad periodística. El conjunto de todaa sus páginas dedicadas nl 

juicio de la vida pdblica mexicana a partir de 1958, sería sufi-

ciente para llenar el espacio de un estudio, el de Fuentes como 

analista político de H~xico durante el periodo que se inicia, ya 
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ne ha dicho, en 1958, y concluyo en 1968, cuando el vocabulario 

hiat6rico y loa viajes al extranjero diluyen la presencia do Pueu 

tas en México. Baste por el momento con un acorcamleni.o e. la µBr-

cepci6n hiet6rica que Fuentoa y su grupo tuvieron de la Rcvolu

ci6n Mexicana. 

Con acuerdo notable, los miembros del grupo definen la Revoluci6n 

como un movimiento social de car&cter democr&tico-burguéa, a.ntife~ 

dal, con marcado acento popular y antiimperialiata. 39 Acabar con 

el feudalismo porfiriata mediante el reparto agrario, el sufragio 

libre y la no roelecci6n, aeí como la fundaci6n de una economía 

nacional, construida. por lon moxice.nos y pe.ra loa lllexicanoa, ea 

el resumen que el grupo hizo de loa propósitos dol movimiento¡ r~ 

eumen qua a su voz poaibilit.ó liA distinción de l~9 dos 

facetas del movimiento, cristalizadas en •un Estado de acusados 

perfiles socializantoe dentro del marco del liberalismo indivi

dual que lo d· afine". 40 

Laa don facetao de la Revolucidn coexistieron provaohoeamen

te en el v6rtice de la geota de 1910, aunque ol balance posterior 

de esa coexistencia revelara una simbiosis desagradable: la revo

lucidn burguesa se había servido, pare su triunfo, de la revolu

cidn popular o, dicho con las palabras de Flores Olea, la victo-

ria de la vertiente burguesa -la institucionalizaci6n-, cancel6 

la popular. 41 Puentea escribiría aBoa máa tarde que "M6xico sólo 

ha roto aua máocarae con la Revoluci6n"; lo que hacía entoncez 

era diehinguir entro la vertiente lib"lral del movimiento nrmado 
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Y la de violencia popular, eligiendo la aegunda. Al fin, pensaba, 

luego de troo oi¡;:10R, M6::i:ico rompfa aua mtl:ecarae y olrn~r•ubc su 

rostro verdadero, o mejor, segiin eu afortunada fieura literaria, 

el vendaval rgm~ntico destruía, por un momento, la severa línea 

ill.!l.1fill. que nos ocultaba. Aunque, ae aí¡¡ue de la lectura do FuoJl 

tea, "el verdadero rostro de ll~xíco•, después de la ueurpaci6n 

burgueaa (valga la construcc16n nominal, a la medida del gusto 

de la época) había vuelto a quedar oculto por el claaicíamo de un 

r~gimen presidoncialieta. 42 

Por otra parte, ol grupo también coincidía en la tenia aegt!.n 

la cual la novoluci~n far~a parte de un proceso mayor completado 

con la Independencia y la Reforma; proceso que Ganzález Pedrero 

llam6 "Revaluci6n Libertaria", 43 y Carlas J'uentee, "Proceso Revg_ 

lucionario Mexicano•. 44 Bata teeis ea congruente con el diagn6a

tico que el grupo, en correspondencia can el materialismo hiat6-

rico del que ae había servido desde la definici6n de la Revolu-

ci6n, aventur6 con respecto a esta dltima: en tanto quo ealab6n 

imperfecto de un proceso mayor, la Revolución Mexkana había de-

jado sin resolver problemas que se expreaaba11 por medio de "las 

contradicciones existentee del orden social y político que vivimo§ 

sn lg:ctu~lt~•. 45 Eato es que, por obra de loa procesos hist6-

ricos, el e ecenario de 1910 no existís más, aunque ilt<bfa l!!C?.do 

sus contradiccionee no resueltas en loe términos que la nuova 

estructura histórica exigía, Un cambio de piel. Carlos Fuantas fue 

más explícito: 
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Paralización de la revolución popular. Esta~ 

camiento de la burguesía productora, como con 

secuencia de dicha paralizacidn. ~vanee ~e ln 

alta burguesía mediante la alianza can el cu.

potal extranjero. P6sima distribución dol in

greso nacional. Marginalidad económica, social 

1 cultural de la masa mayoritaria del país. 

Preaión sobre las nueVQB clases medias qua en 

treinta affos, penosamente, han ascendido des

de la masa marginal. La situación, ciertamente, 

rebasa con mucho loa presupuestos de la Revo

lución de 1910, 1l!Aenaza los proaupueetoe may2, 

roa del proceso revolucionario mexicano y exi 

ge un nuevo planteamiento de la problemática 

naciona1. 46 

A esta doble parcopci6n del problema -herencia do 1910 poro 

expresión de las nuevas contradicciones históricas-, correspondió 

un dictamen similar. De 1910 habría que reedificar el matrimonio 

del Estado con la Nación que la Revoluci6n había celebrado a de§ 

pecho de la burgueo!a¡ habría que acentuar loe objetivos popula

res originales de la Revolución Mexicana para llevar a feliz t~r-

mino al "proceoo general revolucionario" que la burguee!a, con eu 

intervención en el ciclo de 1910, había escamoteado al Estado y 

al pueblo en su provecho. 

La otra. vertiente del diagnóstico emanaba d.ín;io~a:.cü.t~ de li:i 

que al grupo pareci6 la crisis definitiva de la precaria colabor~ 

oi6n de clases, y que abría una escioión en el M6xico pol!tico, 

inclueo el PRI: eeciai6n entre la derecba y la izquierda. En la 
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izquierda. loe hombres de Medio Sielo situaron eue posiciones pú

blicas, en la izquierda -heredera. del 1910 popular y duefla del 

entendimiento de la nueva estructura histórica y de eus contr~ 

dicciones- imagin~ron el lugar de la solución de la crista del 

pa!e, 

¿En qué consiat!a eea soluci6n? En la agrupaci6n de "las 

izquierdas" de MJxico a fin de que completaran el proceso revo

lucionario del pa!s y, e egtln Francieco L6pez Cámara, prepararan 

el advenimiento de una nueva etapa histórica. 47 Pero antes que 

esa.e meta.e genera.lee figuraban otras particulares e inmediatas 

como la prom6ci6n de los reclamos agrariao d· 1918, le defensa 

de la industria nacional y -a.portaci6n de fuentes- el fortale-

cimiento de la izquierda dentro Jel Estado, "apoyarlo en su act,!. 

tud patri6tica • y "criticarlo cuando falta a eu deber"; organi-

zar con urgencia y con independencia a loe campeeinos y a los 

trabajadores; ocuparse del sindicalismo mexicano, ca.paz de a.ee-

gurar "la continua.ci6n del proceso revolucionario más all' de la 

definici6n c{clica de la Revoluci6n do 1910", contingente que a 

pesar ue la ine~c1~ de la izquierda. en M~xico, ha demoetrado BUS 

arreatoa "para actuar decidida y organizada.mente a fin de alcan

zar las mejoras apetecidae•, 48 En 1963, la roconvenci6n do Car-

loa Fuentes a la izquierda se agudiza y aclara una distancia ag 

ludable entre Estado e Izquierda. 

La izquierda fue -o crey6 ser- el Estado en 

los aHoa heroicos de la revoluci6n mexicana, 
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Mal que bien, s ent!a que el Este.do, con fallas 

y retrocesos, oonducÍR uno pol!tlcR de reforma 

pro6rasista. raro anta aolidaridad con ol Ent~ 

do hizo olvidar a la izquierda la neceoidad de 

au propia organización. 49 

Mudanza inevitable: habida cuenta de eu admiración por Lázaro 

C'rdenaa como salvaguarda de la revolución popular, "conciencia 

perturbadora de loa 'revolucionarlos' de a mentiras", y la cona~ 

cuente animadvarai6n por las >dminietraclones posteriores, la d~ 

fenea del romanticiomo revolucionarlo, de la vertiente popular, de 

la veta clauaurada, tendría que inaugurar un nuevo feudo: "la nue-

va izquierda" fundada entre 1958 y el Movimiento de Liberación lla.-

oional, pasando por Rubán Jara.millo, la Central Campesina Indepan 

diente, el Departamento Agrario y, siempre, la mirada patriarcal 

del General Cárdenas. 

Por au parte, loa intelectuales ocupaban un lugar especial en 

eate cuadro. Víctor Flores Olea eacribi6: "A mi modo de ver, la 

aignificacidn histórica de los nuevoe intelectuales mexicanos de-

pende de au'toma de conciencia' de las contradicciones que definan 

ya el orden eocial y político do M6xico, y de la articulación y e! 

preai6n eistemática de le.a necesidades de nueatro pueblo•. 5º Fue~ 
tes declard que el máximo derecho que un intelectual Joven debe 

conquistar ea el de "abrir nuevos conduotoa n la expresión democr~ 

tica•, 51 aunque más adelante, y con ol mismo impulso de creador, 

reoonocerá que si algo puede decir un oocritor eatá ea aus libros, 

el oitio donde lleva al cabo, en cada página, una hermosa liberaci6n, 
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la de un lenguaje secuestrado por el poder, 52 Sin ezbargo, antes 

de gozar de la eabidur!a de la heterodoxia literaria, ha sido n-2. 

ceaario ejercer la ortodoxia de la toma de conciencia y de posi

ciones pdblicaa, de la beligerancia expresiva: el combate que pr~ 

tendía Roland Barthes haber ejercido al iniciar eu carrera litorª 

ria antes de deecubrir la jon\iaance d 1 6crtre. 
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CAPÍTULO CUARTO 

LOS PREl'ARATIVOS LOGÍSTIOOS DE LA PRIMERA :BATALLA: CUBA 

Cierta distancia crítica en el tiempo permite comprender que loa i~ 

teronee de Carlos Fuentes a partir de 1958 -afio inaugural de su ejeI 

oicio period!etico definitivo-, formaban parte de un interés de ma-

yoree dimensiones, acaso madurado en los aBoa de relativo silencio 

que precedieron su intenso ejercicio period!atico: la obeervacidn 

atenta de loe cambios vertiginoaoe en la diapoe1c16n geoeráfica, p~ 

lítica, econ6mica 1 espiritual dB todo al mundo. "Intelectualmente 

podemon percibir que se integra un nuevo mundo de relacionea econó

micas, culturalea 1 peroonalea•, 1 declaró en una charla pública. A~ 

tea había descrito la década que corre desde 1953 como "rica en 

transformaciones internacionales. Dos hechos la dominaron: el es-

poctro de la guerra termonuclear y la revolución do loa paíeeo co

lonialcs•. 2 Es verdad que el di~gn6stico no es privilegio de Fuen

tes; sin embargo, el escritor mexicano agregd a este panora~a la 

ncci6n rtnl irremediable exilio hist6rico da Latinoam~rica, cuya 

cauna moderna fundrunental atribuyó a la "política imperialista nox 

teamerioana•. 3 

Nuevo panorama internacional, LatinoamJrica, la •radiografía 

de loa Estados Unidos", se confundieron en un examen que, sin 
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excluir un peao político evidente, recordaba al intelectual per

trechado en laa páginaa do la Reviata Mexicana de Literatura. 

El reconooil!iiento de l!! inmornlidad hiet6rica. 

En 1962 Carlos Puentea llev6 a las pdginas del auplemento cultural 

de la revista Siempre!, La Cultura en México, un repaso de la hie

toria de los Eatadoe Unidos; entonces, no s6lo publicaba una antol2 

g!a erudita de la conciencia norteamericana, sino también el fund! 

mento de laa objeciones de su generaci6n al comportamiento del ve

cino del norte con respecto al mundo en desarrollo, singularmente 

el latinoe0erícano, 4 Aquellas páginas fueron tambi6n el esbozo do 

una lectura que Puentes hab!a realizado ~on fervor a fin de contri 

buir en una pol6mica interamericana con ensayos periodieticoe odi 

tados en diversas publicaciones. Si no cometemos una impostura ~l 

indagar el sentido de la selecci6n hecha por Puentee, puede deci~ 

se que el novelista mexicano propuso la imagen de un pa!a que va 

de la congruencia y la pertinencia, a la estulticia y la soberbia, 

de la moralidad a la inmoralidad hist6ricae. Luego do haber esco

gido un sitio en la historia -Y con ál una filosofía y una moral 

de la historia- congrue~te con las condiciones de su desarrollo y 

consolidaci6n, el pueblo americano persistió, a.,g~"\ Fuentes, en 

una habitaci6n a todas luces inconsecuente. 

En las primeras páginas de la antología residen Locke, Smith, 
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pero tambi~n la Declaración de Independencia, T. Paine, A. Hamil 

ton y T. Jefferaon, como una reconvención silenciosa a la concia~ 

cia de loa norteamericanos. Al año siguiente, en un texto public§ 

do en ingl~s para su lectura en Estados Unidos y cuyo tono pol~mi 

co-didáctico oscilaba entra el panfleto y el máa alto lirismo or~ 

torio Fuentes habría de hacer explícita au reconvención: "Ustedes 

tienen muy mala memoria, ustedes harían bien en recordar au propia 

revolución del siglo XVIII. 5 

Las páginas intermedias del repaso histórico de los Eatadoa 

Unidos al que nos referíamos en principio reseñaban el optimismo 

y la soberbia norteamericanos, el orgullo y la confianza en loa 

valores vernáculos, pretendida causa de su feliz desarrollo en 

el siglo XIX, todavía exento de encrucijadas y perplejidades: 

Franklin, Whitman, Emerson ••• Y on laa páginas finales, la aparl 

cidn da la autocr!tica nortBamerico.na, la verdadera simpatía da 

Carlos Fuentes: H.S. Commager, C.A. Beard, F.S.C. Northrop, his

toriadores l~cidoa y esc~pticoe; J. Doa Pasaos, A. Kazin, J. 

Steinbeck, eus modelos en la creación y la crítica literarias no 

sólo por la madurez t~cnica sino por el sentido hiat6rico y la 

vertiente social de aus obras. Y siempre, aquí y allá, loe agre

sores (J.Polk) y loa amigos (Lincoln, Roosevelt, C.~right Milla). 

Fuentes reconoci6 que an el continente americano conviven, 

dende la fundaci6n de sus porciones principales, dos tiempos con 

ritmo y razones diferentes, dos tiempoo qua no pueden ser contom 

poráneoB. 

119 



Ustedes fundaron una sociedad que, en su 

primer momento, fue identificada por la 

raz6n hlst6rica da loa tiampod (,,,) Por 

el contrario, nu?Atra sociedad fue fund~ 

da como el F<p~ndico dol d eclingnte orden 

~eudal de la Edad Media ( ••• ) Si ustedes 

vienen de la Reforma, noaotroa veoi~oo de 

la Contrarreforma. 6 

Si en opini6n de Fuentes, Latinoam6rica, luego de la memoria 

de un encuentro dram~tlco y conflictivo, 0610 podía hacer un bs-

lance adverso de au herencia hiopana, loa Eotadoe Unidos habían 

extraido de las circunstancias de su pasado inglés convicc_iones 

absolutas: mundo cerrado en sus propias coordenadas, oiempre ex-

cluyentea: el pensamiento liberal y protestante de loa siglos XVI 

y XVII, 7 cuyao implicaciones políticas y econ6mice.e apuntan un 

desencuentro de éatao con el accidentado desarrollo ulterior de 

loa paises latinoamericanos y con uuo todavía m&a accidente.das 

convicciones, El resultado de esa uni6n fue descrito como una ex-

periencia desastrosa pare. la mayor parte del continente: la adop

c16n del libcrnlismo econ~mlco sn el siglo XIX resumida en el 

auge henequenero de Yucntán, en el auge azucarero de Cuba, En 

consecuencia, loa críticos da Medio SigJ.o s6lo verían en el 11-

beraliamo americano ol rostro que lo revelaba como responsable de 

Ullti condena, l::. de le d~forrn•ci<'ln estructural de econo:n!aa que 

deben conforme.rae con la actualizaci6n de las formas de su depon 

dencia, nunca con su liberaci6n, Ante este rostro exacerbaron su 
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nenelbllldad hlat6rlca y la llevaron a notables oraclonea c!vi-

Cllll. 

Esto ea Latinoamérica: un castillo feudal 

derruido con una fachada capitaliata de 

cart6n. 8 

Loa problemas del eiglo XX, proclamaba }'uentea, exig!1111 nuo-

vas nolucionoa. Lo que en el siglo XIX el novelista caracteriz6 CQ 

mo la eujeci6n do Latinoamárica a la 6rbita de la economia del co-

loso on cierne, en el presento siglo ee revelaba, en aua páginas, 

como una impoeici6n oecandaloea. Por un lado, un pueblo encerrado 

en e! miamo, empoflado on la práctica nacional de aun bases te6ri

CiUl y filosóficas del siglo XVII que, aegó.n Puentee, en Europa hA 

b!an aido reducidas a las vitrinaa del muoeo de las idoologfaa lu~ 

go de loa asaltos de Kant, Hegel y Marx. 9 Por otro lado, un conti-

nente que oogu!a sufriendo laa conaecuenciaa del fracaso hiat6ri-

co del capitalismo impuesto en su territorio: monocultivo dependiea 

te, poreietenoia del latifundio, aubdeaarrollo or6nico, estanca

miento político, diatribuci6n desigual de la riqueza, dependencia 

dol capital foránoo. 10 El euboontinento seguía siendo, para el no-

velicta mexicano, lo quo fue dosdA Al principiv dü b~ invención: 

el agregado a una economía feudal. Podemos adelantar que esta mi§. 

ma nocidn, acentuada por loe rasgos particulares de au indopenden 

oia legal, presidid la lectura que Puentee y aua amigan hicieron 

da Cuba: la revoluc16n del afto 59 como la reversi6n de cinco ni-
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gloa de dependencia. 11 

Carloa Fuentes pens6 poseer la solución de los conflictos del 

mundo moderno y no vaciló en expreearla: los Katauos Unidoa deberían 

comprender con serenidad au nuevo aitio en el panorama internacio

nal y obedecer los imperativos de eoe aitio, aquellos que provenían 

de la economía y de la diplomacia, Reconquistar la moral hist6rica 

y, con ella, un lugar en la convivencia de las naciones. 

Con respecto a los imperativos de la economía, Fuentes Ecfta16 

que el estado alcanzado por la producción de la riqueza material 

norteamericana, había engendrado una administración centralista de 

la misma, r'uentee no objet6 eote hecho pero danunci6 la •ceguera 

y la injusticia" de una teRi8 propia de comerciantes que, fervien 

tea practicantoa de la protecci6n y la planificaci6n econ6micas on 

eu propio territorio, demandaban a los pa!eee "manos fuera de la 

producción, manos libres para loa inversionistas nortoamericanoe, 

manos libres para los exportadores norteamericanos de materias pri 

mae". 12 Abría, sin duda, la brecha para la enunciaci6n de una de 

sus preferencias políticas: el Nev Deal o au propia lectura del 

Nev Doal a la luz de los oráculos del materialismo histórico, 

En cuanto al orden internacional, el escritor mexicano enun

ci6 algunos factores que, a su juicio, hacían propicindl) "la ac

tual etapa del deshielo" y comprometían a la comunidad internacig_ 

nal en una "coexistencia pacífica•. Recuperamos el enunciado ori

ginal de los factoras por revelar un registro asaz personal de los 

acontecimientos internacionales, así como también sueerir, de modo 

oblicuo, las obligaciones que aegtin el novelista de Kedio Siglo 
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adquirían loa Estados Unidos. 

1) La imposibilidad de reeolvor loa probl~ 

mae actuales del mundo con la "guerra calieB 

te" da1la la seguridad de que en ella no ha

bría ni vencedores ni vencidos( ••• ) 

2) La imposibilidad de mantener la guerra fr!a 

y con ella lil carrera de armamentos, sin prQ 

piciar la insurrección universal de loe pa!eee 

subdesarrollados, cuyas posibilidades de desg 

rrollo político, económico y eocial son aplg 

zadas por la guerra fría, en la cual estos 

países juegan el papel de peones. 

3) La prueba, proporcionada por la Uni6n Sovi§. 

tica y China, de que un país atrasado puede 

industrializarse rápida y efectivamente sin 

ayuda exterior o inversión de capitales e~

tranjeroe. 

4) La decisi6n da los países subdesarrolla

dos de llevar a cabo una política económica 

de beneficio colectivo, liberándose de la d~ 

formación colonial( ••• )13 

Carlos Fuentes encontr6 la prueba de sus apreciaciones en la 

política que ensayó Franklin D. Rooaevelt, pero también en la 

coincidencia del mandato de Rooaevelt con el de Lázaro Cárdenas; 

en la aceptación generalizada de loa efectos correctivos de la 

gestión del Estado en la economía, aaí como en la sanción defini 

tiva que la Gran Guerra hizo de eaa gesti6n administrativa. Fue~ 

tea presinti6 la convivencia entre el Tiempo ~exic~no y el norte! 

rnericano; sin demora, procedió a defender au presentimiento. 

123 



Una nueva etapa en la conciencia del pueblo norteamericano 

avalac!a. por el li\.4avo T:-0.:0 1 elüri'l::iba. au inocencia y su optim:i.s-

mo. El evangelio do la templanza y el trabajo descrito por el 

hitttoriador de la Universidad de Colu~bia y de Nueva !ork, Henry 

Steel Commager, 14 era sustituido por la revoluci6n amarga do loa 

4ngeles negros de la literatura reseñados por Alfred Kazio, edi-

tor de !he Nev Republic en loa añoa en quo escribo el libro que 

Puentea compartiría con eua lectores de ya Cultura en M~xico (Q.!! 

native grounde): S, l!itzgerald, J. Dos Paaaoll y E. ilomiogvay. 15 

El dltimo reducto del optimismo norteamericano puede situa~ 

se en el alba de la primera sociedad de consumo maeivo en 1920, 

ratificado por la elecci6n presidencial do Warren Harding -tácito 

rechazo al ensayo liberal de WcodrJ~ ~ilnnn-, y aostenido a lo 

largo de toda esa d6cada a pesar del crecimiento subterr~neo de 

los deudos del despegue industrial y de la batalla por el alcohol. 

A partir de 1929 la tragedia, y, con ella, el afianzamiento de la 

reforma. 

La tesis de Rooeevelt -escribió Fuentes- era 

que el imperio absoluto de laiesez faire co~ 

ducía a la inestabilidad y a la depresi6n c r~ 

nica. D0 allí la necesidad de licitarlo me

diante la acción gubernamental a efecto de o~ 

~ener un clima general de equilibrio, y de BQ 

meter la iniciativa privada al interás p~blico. 

El gobierno de Roosevelt, invocando el princi

pio federal, oxtendi6 la autoridad federal a 

zonas in~ditas do la economía y la sociedad. 16 
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Puentea, on aus páginatt pGr16dlcaa, apoat6 por la coinciden 

cla de aun propias convicciones con lan de Roccevolt. 5egdn nu 

apuesta, el mandatario norteamericano conocería ol deceso irrever 

aible de Locf.e y Smith ün el siglo XIX y, por coneecuencin, sabría 

"que el oblieado pe.pal dlrectivo que loa Eetadoa !Jnidoa habrían de 

deeempe~ar requería de una nueva inteligencia crítica, auaceptible 

de Gntendor a loa demás pueblos y de hacerae entender de ellos, S~ 

b!a (Rooeevelt) que para más de dos mil millones de hombrea el 11-

bre juego de la acción económica individual era una frase vacía de 

nontido. Sabía que para loa pueblos carentes de riqueza la protec

oi6n de la propiedad privada era una abstracci6n injusta•. 17 

El eje del "balance aproximado' que en 1960 Carloe Puentea hi 

zo del lle!! Daal fue, no pod!a ser otro, la proclaruaclón do que loe 

Eatadoa Unidos al fin admitían "que las funciones del Estado no eran 

intr!noecamente perveraaa•. 18 

De los primeros nc1en días• que siguieron a la toma de poae-

sidn de Franklin O, Rooaovelt el 4 de marzo de 1933, hasta el ojar 

oicio de una economía de guerra fundada en la centralización y la 

planif1caci6n estatales, paoando por la roolecci6n del affo 36 ca

racterizada por una apertura conflictiva on que el presidente optó 

por el enfrentamiento con loo a~~reRarioa, 19 Puenteo sólo vio "el 

fracaso del Partido Republicano, de su filosofía", el auge del a1n 

dicaliamo y la recuperacidn de la economía norteamericana gracias 

a la 1ntervenci6n estatal a trav6s de varios organismos guberna-

mentales, el respeto irrestricto y el •osfuorzo racional" de par 
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te de la admínietraci6n Rooaevelt para comprender "una viei6n poli 

tica y moral diversa" -la defendida por Cárdenaa{los intereoae de 

la colectividad sobre loo individ>.lalGs ~n.qn nl'lcionaloa o extranJ!! 

roa)- y aan~ionada por la expropiaci6n poirolcrn. ~o vio, n~ pa<lía 

ver, laa inconaiatencias del proeramn de RooaeYelt, las contrndic-

cionea de la sociedad norteamericana ante la nueva política, y tafil 

poco matiz6 los logros: eobroostim6 la velocidad de la recuperación 

econ6mica y la prevalencia del movimiento obrero, además de otorgar 

poca atención a la negociaci6n y a loa interese mutuos que tan im

portante papel jugaron en laa relac i.anes Cárdenas-Rooaevel t. ZO Bl 

efecto más perdurable del Nev Deal, aegón un historiador no preci-

aamente conservador, ni siquiera mereci6 una mención por parte de 

Puentea; su silencio es significativo pues muestra sus obligacio-

nea pol!tic~aurcentes a desµecho de aoalayar una perYeraión que 

bien puede afectar, y de hecho así ha sido, la transparente ges-

tión democrática: 

A partir del Nev Oeal, el gobierno federal 

se diapuso a hacer las cosas por a! mismo; 

para ello tuvo que reducir al poder relat! 
vo de los Estados y de loa empreaarios. El 

presidente y su recién creado gabinete su~ 

tituyeron al Congreso como principal fuen

te l~g!alativa. 21 

Poco sensible a la sutil negociaci6n política pero interes~ 

do en las banderas ideol6gicas, ~uentea parece no haber reconoci 

do que la raz6n superior de la cooperación norteamericana era la 
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de un entenñimiento p11n11.mericano ante la p;uerra inminente; la ed.J,. 

f1cac16n de una zona de mutua oeguridad, antooala de laa 6rbitaa 

de influencia que la posguerra no hará sino formnlJ.zar, Interpre

t6 loo motivos del New Deal con toda la buena fe que le falt6 al 

juzgar a Woodrow Wilson, de quien no pudo apartar la sospecha de 

una espiritualidad ap6crifa a la luz do au difícil convivEncia 

con Carranza. 22 Lao razones de esa buena disposici6n quizá hayan 

6ido, por un lado, ou confianza en las bondades ~el Eotado corno 

administrador y las preferencias ideo16gicaa que asignaba a eaa 

actividad, y que llooscvelt pareci6 ar.umir en los momentos mis ál 

gidoa do 11u permanencia en la Caen Blanca; por otro lado, ou CO!!! 

promiao nacionalíetu proclive a. la du.r"czc., 3.1 crculloy la BllA~en 

tibilidad, identificado con Lázaro Cárdenaa quien, nl entenderse 

con los Estados Unidos, cimentaba su converai6n al bronce histó

rico. 

Las baeee del posible diálogo de Puentea con loe Estados U-

nidos no asumieron nunca, n nuestro juicio, "el esfuerzo racio

nal" para comprender "una política y moral diversas", y so ocup~ 

ron de supuestos económicos cuya proyecci6n, en t~rminos ideol6-

gicoa, resultó imprecisa, La planificación~ la centralizac16n 

económicas del Estado, sin desaparecer durante la Segunda Guerra 

Mundial, no impidieron y acaso alentaron decisivamente, los ras

gos sociales que hicieron posible la presid_encia de Harry 3, 

Truman. 

127 



Sin el argumento de la gestión econ6mica del Estado y de las 

implicecinneo econ6micas de¡ mi:~o, e inhabilitado para llevar el 

diálor,o a otro sitio -cuando oe opuso tan efuoiva~onto a tannembaum, 

Puontes, eApeci~ do Carranza redivivo, había cerrado cualquier 

puorta para entenderee con hombres de "una política y moral divor 

sao"-, el camino de la censura radical estaba abierto. 

Puentes acus6 a loa "herederos de Roosevelt" de traidoree23 

del mismo modo que En nue~tro país se apoatrofa a loe "herederos de 

Cárdena.a•, Insisti1tos en que la coíncict<mcia. do estuo afirmaciones 

sirve más para el pronunciamiento político que para la comprensión 

h1at6rica, fuentes hizo explícita la cómoda comparaci6n a.l escri

bir que para. la reafirmación definitiva del mutuo respeto ao requ~ 

ría "en loo ~stndoe Unidos, un desarrollo de la política del Nuevo 

Trato y, en México, un desarrollo parejo de la pol!tic" do la Rev!! 

luci6n". 24 El dictamen suponía la exclusión de algunas sutilezas 

hist6ricaa: el valor pragmático del lluevo Trato y las dif!cile6 rt 

laciones /.lohico-t:etados Unidos desde el inicio de la Revoluci6n M,2 

xicana como parte del expediente, así sea s6lo legal, de la cons

trucción y reconocimiento del mutuo respeto, La excluai6n, insis

timos, si intelectualmente es daffina, políticamente no sólo ea b2 

néfica, eino necesaria. 

Puentes hubiera qu~rido ver la prolongación del Hev Dea1; éste, 

sin embargo, era insostenible por los interesen que lo habían pro-

piciado. Nacido d~ los imperativos económicos y político, moría con 

au trasmutación. Lamentamos que con 61 haya muerto el cap!tuJ.o ido2 
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16gico m!e noble del gobiP.rno de loe Estados Unidos en este aiglo. 

Ae! que ei fuentes juzga perplejo la eusti tuci6n del Nev D<>aJ. 

" por una actitud negativa e hipn6tica: el papel mundial de loa 

Eatadoa Unidos consiste en detener a la Uni6n Soviética, en car 

carla internacionalmente, y en perseguir en lo interno, a loa li 

beralee•~5 eu juicio cobra pertinencia y se libera de los repro-

chea que nos vemos tentados a hacerle con respecto a la era lib~ 

ral de Wileon y a eu lectura hecha por Tannembaum. En aentidoa 

opuestos, le posguerra. acelerd en loa Eetadoa Uuidos y en sus 

opoaitorea, la radicalizaci6n y, con ella, ol desencuentro abao-

luto. 

En lo suceaivo, la política norteamericana aerá para Fuentes 

la afirmaci6n de la inmoralidad histórica y Trumnn, el responsa

ble de la resurreccidn (¿rcaurrecci6n?) da las bases te6ricaa del 

pa!e. 

El espíritu protestante, al ser exportado, 

se convirti6 en el maniqueísmo de John Postar 

Dulles, de acuerdo con el cual la tajante 

opci6n de nuestra época ae ci~e a escocer 

entre el bien encarnado y absoluto -Occtden 

te- y el mal encarnado y absoluto -el comJ:!. 

niamo. La filoaoffa lockiaua, :::1 8~r exportada 

se convirti6 en preai6n diplomática para la 

protecc16n privada de los ciudadanos norteam~ 

ricanos, por encimad el interéR nacional del 

país en el que aquellos invirtiesen{ ••• ) El 
laiesez faire econ6cníco, al ae1· exportado, 
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se convirtió en dominio de lao economías 
subdesarrolladns (,,,),26 

f'uentes trazó el e squr:rnn -ie liomi ni.o dP lq economía en E:'Y'."PU!l 

ai6n frente a Latinoamérica, Consideró la convivencia americana 

como un vulgar trueque de intereses: justificado por la supuesta 

amenaza comuniata, Estados Unidoo proveía de sustento político, mi 

litar a dictaduras que a su vez aseguraban un clima conveniente 

para sus inversiones, El esquema social, decía Puenteo, seguía 

siendo el mismo en Latinoa~érica~ beneficios económicos para una 

minoría privileeiada -"clase criolla olieárquica"- donde residían, 

en pretendida armonía, militares, gobernantes, empresarios ••• 

en oposición a "una precaria clase media colindante con el escaso 

proletariado urbano y una incipiente burguesía dedicada a activi

dades m2.rgínales". Supervivencia dol orden ::;emifüuda1. 27 Conside-

ración sencilla, contundente, fascinada por la tragedia y l~jos 

de las sutilezas de la pieza dramática: la política, antes que 

la historia era BU terreno natural, El camino de palabras que con 

duciría a Cuba estnba en su 6ltima fase: doa contrincantea políti 

coa en la misma tierra, un vecino parcial e intervencionista, un 

agravio y un orgullo. El movimiento era, en opinión de Puentee, 

inminente: de la "alianza democrática" de clases que mediante CO! 

premisos derribaron a loe dictadores de Argentina, Colombia, Ven~ 

zuela, Guatemala y Nicaragua, habría de seguir la organización r! 

pida y efectiva de las fuerzas sociales reprimidas. "Se abría la 
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puerta a mayores tranoformaciones•. 28 Cuba ora la prueba dofinit! 

va del proceso que ,·ebasaría al movimiento do la burguesía y de la 

clase media por la liberaci6n abooluta de Latinoarn6rica; Cuba, geo 

grafía de la crisis latinoamericana que comprometía a los Entados 

Unidos con el continente y con el mundo; la encrucijada latinoame-

ricana, a la luz de Cuba, do la Alianza para el progreoo, de 

Bahía de Cochinos y de Punta del Este, para fuentes, no tenía otra 

salida que la Revoluci6n aoctRl. As{ lo oscri.bi6 para loa norteam_!! 

rlcanoe en una intensa apología do la violencia: 

Revoluci6n'I Sí, porque como México y Cuba 

lo han demostrado, e61o la Revolución y no 

las aapirinas ni loo buenos deseos, pueden 

destruir el feudalismo( ••• ) 

Revolución? Sí, porque corno M~xico y Cuba 

lo han demostrado, sólo la revoluci6n puede 

producir cambios estructurales( ••• ) 

Sangre? Sí, el atraso histórico es pagado 

con sangre. La injusticia es pagada con aaa 

gro. Recuerden a Jefferson. De Eapartaco a 

Fidel Castro, pasando por la Revolución PrQ 

testante, Inglesa, Francesa, Americana, Me

xicana y Rusa, todas las revoluciones han sido 

llevadas al cabo por la violencia, 29 

En estas palabras, cuyos recursos cxpreaivos hacen recordar 

las c6lebree páginas que c. lright Milla dedicó a Cuba?º habitaba, 

creemos, una clara conciencia del ejercicio periorl{Rtico, un con2 

cimiento cabal de aus eatrategiaa pol!ticae y propagandísticas 
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por parte no s6lo de Fuentes sino también de quienes junto a 61 

conv1rtitr~n 19 isle carihefie en el:-.antuario tropical <le sus d~ 

vocionee políticaa. 

Cuba dio la posibilidad de la reunión al grupo dG Carloo 

Fuentes. Tierra prometida de su utop!a política, la misma que hJ! 

b!an vislumbrado con paciencia y denuedo desde las aulas de la 

!''acult.ad de Derecho, dearl:e sus prímeroa esfuerzos culturales co! 

partidos¡ la miumB que se anunciaba desde au desencuentro con 

Frank 'rannembaum, ~esde su "radioei:affa de loa Estados Unidos" y 

su diagnóstico en torno al designio feudal de América Latina; 

desde que pergeftaron su reclamo a la Revolución Mexicana inetitS 

cionalizada. Cuba: el te~to que ratific6 el rostro que habían lJ! 

brado para sí mismos, 

La corregci6n poriod!stica 

1a conciencia periodística del grupo ae articuló alrededor de un 

par de preocupaciones. La primera: desmentir la campafta adversa 

a la Cuba revolucionaria orquestada por la prensa de los Estados 

Unidos; la segunda, difundir los raogos del"verdaero rostro" de 

la r~voluci~n triunfante. 

~n cuanto a la primera preocupaci6n, no 6~ist~, virtualmente, 

un solo trabajo periodístico del grupo que no comience con un 

desmentido enérgico a la prensa industrial norteamericana. Infor 
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maci6n veraz erat entonces, un modo más d8 la solidaridad, itna con 

trtbuci6n al promih0ric futuro de Cuba. Con re!'erenc~.J..'.} dr. 0 Rte ti 

po, los autort)s, en realidad, prt•pnraban el espacio cr!tico !Jb.ra 

la lectura de sus propios informes. La puntualizaci6n más reitera-

da en este sentido es la de ~ernando Benítez, tutor editorial dal 

grupo; la de lforique González Pedrero, la mlis clara y r<)tunda. Este 

dltimo advirti6 al auditoria universitaria de una de sus confercn-

cias, que escribía en torno a Cuba "at,'llijoncado por un8. doble obli 

gaci6n que surgi6 al pre.sencíar la insidiosa campn!~a antirrevolucig, 

naria que, en nuestro país intereses ajenos a lo nuestro hicieron 

prosperar en algunas fuentes <le información, con la conai¡:uiente 

desorientaci6n de la opinión pública( ••• ) Cumplo pues, con mi pa!s, 

al informar doade nucs1.ra univr:rsirl::i.d lo que ocurri6 en Cuba y, 

con Cuba, al explicar con lé\ mayor objGtividad posible lo que allí 

aconteci6". 31 

La insistente mención de las calumnias de Estados Unidos en el 

trabajo periodístico de Fernando Ben!tez puede comprenderse por la 

raz6n que posibilit6 uno de aua viajes a la isla: una convocatoria 

de Fidel Castro a 44 periodistas de todo el mundo a fin de atajar 

la conjura de la prenaa norteamericana; conjura que Ben!tez aaoci6 

a l:i ~..,,,, sufriera el M6xico revolucionario y luego, el cardenista: 32 

la solid:irirb.rl no tenía lÍtütes. 

Ya el quince de enero de 1959 la prensa del 

continente y sus poderosas agencias de noti 

cias estaban empoffadas en oscurecer lon he-

chos y el ei¡:;nif:cado de una revoluci6n heroica?3 
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~en!tez acept6 la visita euíada y la elos6 con devoción. No 

fue el Único: a lo l:irt:,J J.c l tl. ñ6cada de los Besen ta tuvo luear 

una proccst6n a Cuba po:· pqrt~ de los prot~eonistaa intelu~tus-

les de las preferencioe i<looldricas y geopol!ticns ie la dpoca; 

a su re~r0so, los pererrinos revelaban , ~ás que la inacen de Cy 

ba., un pr::ierar.ia político o una profesi6n de fe. En ;16xico hemos 

leido frecuentemente el Informe de l'aul Baran cuy-rn p:ic:nas Jes

cicnrlen de lR mism~ cxperiencia. 34 Junn Jood Arreola declar6 , en 

mitad de la is~a, haber seguido atcnta:nt:nte los acontecim] -nto.s 

de la rlevoluci6n Cubana a trqvÓs d• "los buenos reportaJeS, los 

builnos informes'' y, lueeo de relatar su conoci~iento de las viei-

tas a Cuba de sus amiros mexicanos, dijo: ''Yo me scnL!a realmente 

acomplcja~n frente a ellos porgue no había estado aquf•. 55 A pe-

sarde la espera y los complejos, Arr~ola pi~6 La Habana. 

Para rceresar a Fernando iJenftez hay que decir que en sus 

servicios periodísticos a la revolución de Cuba. se confundieron 

la s~lidaridad latinoa~ericana, la cr(tica contra los Estados 

Unidos, la afirmaci6n ideo16eica personal y comunitaria, el áni 

mo aclaratorio, el compro~iso propagandístico y la voluntad e~ 

tética. En todo caso, los amigos de Carlos Fuentes tuvieron la 

conciencia de estar ejerciendo un periodismo asistido por los 

atributos de la raz6n y de la honradez,extra~o -aseguraron,fi~ 

les al ánho fáustico que los poseyó- en el contexto n:1<>i onal 

e internacional ie la época. El periodismo que practicaban era, 

lo dijo el p~~pio Fuentes, un cap{tulo más de la renovaci6n cul 

tu~al que encabeznban. 36 El novelista insistió en sus oblicaci~ 
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nes pol {t. i CflB: 

El Aentido de una prensa libre, viva y di ver 

ai ficada an i·~~xico sería el de dar voz a la 

voluntad ascendente del pueblo y a la volurr 

tad descendente del Estado: este didloeo no 

existe en nueotro pa(s por culpa de la "eran 

prensa", que s6lo da voz a los intereses mi
norit11.rios.37 

En la correcci6n del sentido pdblico del ojercicto period(s-

tico, Carlos Fuentes ve(a un siena de salud en la socieda.! mcxic!i 

na, la condici6n de una rcnovaci6n pol(tica ureente. Fernando Be-

nitez, por su parte, complet6 el dictamen al insistir en las res

ponsabilidades morales del periodismo. 38 

La idea de un periodis!!lo maduro examinada a la luz de la He-

voluci6n Cubana y del debate en torno al futuro <le Am~rica Latina, 

no fue extraBa en algunos sectores de los Estados Unidos, Carlos 

l"uentes adujo que una de las lecciones de Cuba a todo el continerr 

te consisti6 en la rccomendaci6n de una amistad necesaria con loe 

"ndcleos de opini6n democrática" en el vecino del norte. Lo que en 

el novelista mexicano ora el deseo de 'una solidaridad internacio-

nal, una mirada atenta y una reconvenci6n sutil al coraz6n del i~ 

perio¡ en lofi pt:riüd.i.:;tn.!; :!!:l~ri~e.~0A fue la fidelidad p6.blica a su 

conciencia liberal y democrática. 

El periodista de The New York Times, Herbert t·~atthewa, cuya 

entreviota con !'id.el Castro en la Sierra haestra desmintió el pri 
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mero de varios ru~ores sobre l~ ~ue1-te do! insurgente apena~ co-

menzada la ca4p~~a CTilitar, la~0nt6 que el pcr~o.1ic~o norteRmeri-

cano estuviera dedicado a crear tensiones y antagonlsuos entre loo 

Estados Unidos y Cuba, al frado de presionar a los 6reanoe del 

poder nortHa:ncricano a ejc:rcer violencia. contra ln isla. Su dia.gn6.Q, 

tico fue certero: en vez d~ cumplir con su mandato central , el de 

ensayar el marco de comprcnsi6n d~l fenómeno hiat6rico, el perta-

dismo estadounidense eotuvo sometido a la htsLeriaJ al odio y a la 

intolerancia nacionales. 39 Su perfil periodístico ea 0xiecntc: 

Un periodista dobe haber tenido un cunoc!

micnto de Cuba y de su pueblo, alguna no

ción de la historia cubana, Pnp~cialmentc 

de la historia reciente de la :lictadura de 

Batista, un conocimi~nLo del idioma espanol, 

alguna idea de Arn6rica Latina como conjunto 

(esto fue lo más difíc:i.l. de todo) y una co!E_ 

prensi6n de lo que realmento es el comunis

mo y del mecanir,mo de una révolución social~O 

C. Wright Milla inscribió el rtisr..o deber de la prensa en la 

lista de c0mpromisos morales e históricos que au nación debía con 

traer con la isla amenazadat Sbtid:n ~11 entendimiento: inteligencia, 

respeto, mesura intelectual, en vez do actitudes provincianas y 

estultas. 41 Además, el sentido de todo su libro !':scucha, Yanqui 

está orientado a asegurar que el pueblo norteamericano escuche, 

sin las distorsiones interesadas de los grandes podares, la voz 
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del pueblo cubano -si hemos de creer incondicionalmente las pal~ 

bras preliminares del autor, En todo caso, podemos aventurar que 

si ilricht Millo no fue tan fi1..d a:nanuonse iut;, .::.1 ."'. 1·n0s, un oposl, 

tor decidido de los atlanurmses del po·J.er nortea~ericano. 

Sin procl1n1ar como sus cole¡;as un programa lle justici::< y hon 

radez period(sticas, Carletan Beals prefirió asumirlo con el tra-

bajo desarrollado a su paso por Cuba en pleno triunfo de la Hevg 

luci6n. Ui gestor 6tico del periodismo ni amanuense; mejor: co-

rrcsponsal para The lla.tion que reseña loa acontecimiento en el 

mismo papel que los analiza, autor de pácjnas madur,:i,s por su so-

briedad y por la ausencia, en ellas, de propóaiton personalea de 

redención nacional, Además conoci6 la serenidad de la inteligen-

cia: lo mismo reprueba. el apoyo norteamericano a Batista, que la 

falta de consenso obrero en la Hevoluci6n y el protagonismo de 

Fidel Castro m.{s allá de las investiduras inati tucionales. 42 En 

este mismo sentido, es notable la visión crítica da H, Katthews 

sobre las convicciones de Castro y sua allegados, cercanas a una 

intolerancia que bien supo observar y explicar el periodista noL 

teamericano~ 3 

Hasta aquí la noticia del impulso de una generaci6n de peri~ 

distas por oponerse a la mentira de los intereses ocon6micos. En 

lo que sigue, su actitud complementaria: la descripci6n del triuu 

fo de la Revoluoi6n Cubana. 
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~l preludio de la tormenta. 

Carlos !uent•'s so.lud6 a la ;icvoluci6n Cubana en el momento mismo 

del florecimiento plomizo del m!tin de los macheteo: 

El primero de enero da 1959 triunfaba en 

Cuba una auténtica Revoluci6n, que aoum{a 

y llevaba a la práctica el proGrama común 

de l~s fuerzas ~amocráticaa latinoameric~ 

n~s. Allí caen por tierra los mitoo de 

nuestra hietoria independi~nte ( ••• ) Allí 

se demuestra que la Revoluci6n pueQe ser 

una realidad en América. 44 

Con la misma urgencia, Jaime García Terrés recorría las calles 

de La Habana, fatigaba ous habitantes y sus paisajes, anotaba veloz 

y elegantemente el Diario de un escritor en La Habana que encabeza-

ría, tan temprano co~o el mea de marzo de 1959, el número especial 

consa~rado a Cuba de la revista que a la saz6n diri~ía en i•:4xico, 

la Revista de la Universidad. Fernando Btm!tez, por su parte, regr~ 

s6 con los ojos literalo,ente encandilados por la luz habanera para 

llenar las páginas de su espacio en la revista Política con el nofil 

bre de Cuba y prefirur~r un eneayo y un reportaje publicaUu ltt:t..:>ta 

1961 {La batalla de Cuba), 45 junto a otr~s páginas no menos fervo-

rosas, escritas por otro compa~cro d~ viaje: Enrique González Pe

drero (FisonoMfa de Cuba); 46 este último había comenzado a divul-

gar sus notas desde febrero de 1959 en tm lugar si13nifica':ivo tau 

to por su posterior suerte procesional corr.o por la forma definiti 
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va que alcanzaron aquellas p~cinas para SU3 l~ctores: la ~scuela 

Nacional de Ciencias Pol!ticao y Socialeu de la U:UM. 47 fados, 

a1lefll/i.[), ing!'~S'lron a una de las ~1alas de redacci~n ..:!o:;!niV3~ p~ra 

la ~poca: Casa de las Am~ricaa. 48 

Las lecciones t1el triunf0 de la i{e•1oluci6n Cubana p::.ra Am6ri 

ca Latina, seedn fuentes las enunció junto a su efusivo oaludo rg 

volucionario, trajeron a ln mesa de diecusiono~ el trazo te6rico 

con que el novelista hab{a caracterlza~o la vida latinoamericana 

frente " los Estados Unidos. Ahora, sin e:nbar130, la referencia 

quiso ser, en vez de una lista de inf~rtuni1s abordados dcado el 

punto de vista de 1uien promueve movimientos de liberación naciQ 

nal de improbable ~xito, una relación de triunfan que, por nu reª 

lidad en Cuba, eran posiblen en todo el subcontinente. lü canto de 

Cuba entonado por l:\1c~.t"f· no or:i s6lo su apoyo y su defensa: era 

la invitaci6n a entonarlo de acuerdo a las notas inaugurales de 

un nuevo ciclo hisi6rico que el novelista se había encargado de 

fijar: la revolucidn no s6lo es posible sino necesaria contra loa 

ej~rcitos de caeta, nunca en acuerdo con ellos; el programa de CJ!: 

ba, ea el de toda Am6rica Latina: el mismo por largos aílos sote

rrado; una revoluci6n latinoamericana inteligente debe apelar a 

la raz6n de los sectores democráticos de los Estados Unidos; el 

trato equitativo entre Latinoam~rica y la naci6n americana es PQ 

sible. 49 Si Carlos Fuentes había enumerado los pcrmenor?s del i~ 

fortunio hist6rico, ahora, línea por línea, enunciaba la reversión 

de cada uno de aquellos pormenores, Y con la reversi6n,la apertura 

de una nueva eeoerafia histórica cuyo primer puerto era Cuba, pero 
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que, fatal~ente, sería to1a América LaLina. A la certidumbre de 

fuentes de una rcvoluci6n conLinenL~l in~luctablc, ~co~p3~arQn 

otras certidu~brcs del mismo cuffo nacidas en los ¿9tadoa Unidos. 

Algunos nombres: Paul Sweezy, Leo Hubernan, 50 c. 'Hri¡:,ht Mills. 5l 

En eRte convencimiento, fruto de una lectura de Latinoamérica a 

la luz del materialismo histórico, quizá deba situarac una de las 

razones fundamentales del reclamo de loa "sectores democráticos" 

de los Estados Unirlos n. fin de 0vi tar un baño de >mngrc en un 

proceso que, ellon aseguraban, era inevitable. 

Junto a Fuentes, sus amieos abordaron, c3da uno sec~n sus 

preferencias profesionales, aspecLos particulares de lan lGccicncs 

cubanas del proceso revolucbnario. Enrique González J;'cdrero, int.(t 

reaado en la historia y la economía cubanas, desarrolló graves di!! 

quisiclones te6ricas que partí~n de la relaci6n dial6ctica de la 

conciencia de He~el, la antinomia de la riqueza y de la pobreza 

de Mar~, para arribar, no sin el v6rtieo que debió producir en el 

sociólogo mexicano la contemplaci6n del cumpli~iento de las prof~ 

cías de loa fil6sofos alemanes, a los postulados de la planifica

ción económica del Beta.do seedn las ideas de loa doctores Felipe 

Pazos y Regino Boti, profesores de la Univeroidad de Oriente y mi 

l \ t.Rntes del Movimiento 26 de julio. 52 En el e xtreir.o opuesto a e§ 

ta actitud, Fernando Benítez tomó notas, hizo apuntes del espect~ 

culo revolucionario en varios escenarios, porque ante sus ojos, 

la Revolución Cubana fue un espectáculo coral encabezado por el 

carisma de Fidel Castro: los ministerios abicrton hasta la madru-
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gada, las flamantes cooperativqs acr!colas, las ceremonias p6bli 

ca.a de cnt.rcea :le ti,:.rr.:-~2 1 ltJs rnítinc~: y lu.ci juic-~ns públícos, 

la pantalla de televisi6n, •• 53 

Bl entuahs:no de estos espectadores pol fticos conoció tro-

piezas, Uno de ellos involucr6 a todo el grupo así como a varios 

allegados que no pertenecieron estrictamente a la rnis~a promo

ci6n generacional y filiación grupal; m'is quo unos poco nombres, 

el incide~tc afect6 un espacio emblcm,tico da las preferencias 

políticas e ideol6gicas 1el crupo qµe nos intereaa; por otro 1! 

do, concluyó una etapa del proceso cultural y precipit6 otra de 

maJor combatividad, máa co~promotida con las ~anchas de tinta del 

papel peri6dico ?! las primera" planas cotidianas. 

El 10 de diciembre Jo 1961, Novedades notific6 p6blicamente 

a r'ernando llen!tez, director del suplemento cultural del di&.rio 

desde hacÍ'> casi 13 años, una "despedida carii\oaa". La revista 

Política -otra escala del grupo- respondi6 do inmediato al hecho 

responsabilizando del despido al conjunto alemaniota que dirigía 

el peri6dico, particularmente a Niguel Alemán y a su "edecán", el 

director a la saz6n de Novedades, Ham6n 9eteta, quienes, secdn 

los editores de Política, no podían tolerar un desacuerdo con sus 

intere~cs pronorteamericanos en sus propios rtoroinios. 54 Siempre!, 

otro refugio cotidiano del grupo, reapulldi6 rmn un acto todavía 

más elocuente: o'.reci6 sus pácinas al casi medio centenar de colQ, 

boradores de planta del suplemento que habían renunciado luego 

del despido de Ben!tcz, solidariamente. La agresión los confiL 

maba en su ruta crítica. 
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Un incidente pnreci~o q11e icplic6 a un menor nómcrn de persa 

nas, pero que dc:no.-:tr6 hast~ d5n(le la actuaci6n pCll ítica de ~ 

fil...tlQ. hab!a teni:o repercusi )neE,afect6, no por casualidad, a su 

voc~ro m's pnrsitcnte: Carlos fuentes. 

Invitado por la National Broadcasting Corporation al terri-

torio de los Estados Unilos con el objeto de sostener un debate 

~rente a las cfoarCls de tel• visi6n con el Secretario Adjunto de 

Estado para Asuntos Latinoamericanos, Richard Goodwin, sobre el 

tema "¿C6mo alcanzar el progreso de Amt5rica Latina? 11
1 fuentes no 

pudo asistir a la promesa del benéfico intercambio p~blico de 

i de'1s, ya <¡Ue la Embajad.l de los Estados Unidos en .~éxico le nee6 

la vina. 55E1 debate fallido,en honor a la verdad y por el recuer

do ,1el affaire Santiago de Chile, 56 no hubi1era sido tan generoso 

para la razón, aunque sí una ~'ªEnffica oportunidad para medir 

fuerzas y habilid'l:ies p6blicas. Sin perder tie:i:po, Fuentes, rati 

ficó, p~blicamcnte, su dispo:oición al debate, a:;{ fuera pcriodf.:i, 

tico, al mismo tiempo que un esfuerzo por parte de loe amigos de 

Cuba en el vecino del norte, intentaba colocar en alguna de las 

revistas americanas de alta circulaci6n un texto redactado por el 

ninruna iniciativa prosperó. 

El aconteci~iento fortaleció la presencia y la voluntad de 

quienes, como r'uentes, defendían el proceso revolucionario de e~ 

ba y su ampliaci6n a Latinoamérica¡ entre ellos, algunos norteam~ 

ricanos sin una simpatía incondicional por el réeimen cubano, de-

fendieron el <lerecho Je expresi6n de Carlos l''uentes y censuraron 
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la actitud irracional <le su propio gobierno; 53 e::itos hoobrce -ra.n 

nembaum entre ellos52 demostraron la sobrevivencia, así fuera mar 

ginal, del expediente liberal·cn la vida pdblica estadounidense, 

Su actitud, como la de la mayoría de los amieos norteamericanos 

de la Revolución Cubana es admirable por honrada, independiente e 

inteligente: el arsenal más noble de los valores propiamente nor-

neamericanos, cualquier~ que sea el reeistro de sus inclinaciones 

política~. Los atentados contra la expresi6n de las simpatías por 

Cuba, también se cebaron sobre estos ultimas hombres. Una vez más, 

el escogido no fue casual: C. Wright iliills, el a:itor de una "for-

midable advertencia a su propio país", serdn Uonzález Pedrero, 

trR~uctor de esa ~isma advertencia: Escucha, Yanqui. Igualmente, 

aunque con matices sensiblemente distintos, dright Mills cont6 

con enérgicos defensores en nuestro país que salieron al pgso 

de las calumniaa. 60 

El brazo político de t::edio Sii;lo, más afianzado en su ejerci 

cio periodístico por estas aeresiones, se dispuso a intensificar-

lo. Loa amigos norteamericanos de Cuba y los de la e xpresi6n de 

AmArica Latina, así no sean, estos Últimos, reconocidos por los 

protaeonistas de este estudio, continuarían como una cuña en la 

conciencia pdblica de los Estados Unidos de América. La tormenta 

estaba en curso. 
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