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LAS IDEAS DE VIOLLET-LE DUC 
EN ,TOR~O .A LA RESTAURACION. 

·Juan Antonio Si//er · ~------------.;._.-' 

Como arquitecto -'y constructor de una 
gran experiencia se dá cuenta de su época y 
del pasado, es consciente del estudio y de to
dos los aspectos, sociales, polltlcos, econó
micos, filosóficos y artlsticos de su momen-
to. · 

Hace una critica a los teóricos principal
mente en los conceptos relacionados con la 
restauración, dejando más que una teorla un 
p_ensamiento muy "importante para nuestro 
hempo ya que sus ideas tomaron un camino 
en la conciencia de los hombres, las hicieron 
formar parte de una serie de recomendado- · 
nes que en un principio pretendieron hacer
las principios generales. 

A lo largo de su obra es claro, analiza los 
diferent_es conceptos sobre la restauración y 
la neces1dad de la participación de otras dis
ciplinas para la mejor comprensión y cono
cimiento de los monumentos históricos. 
Está consciente de la vida contemporánea 
de lo que· quiere y necesita conocer de su pa· auob• v1ou.n ... DUC .,. ,.,. 

sado, revelando y descubriendo los valores tado determinadas por una sociedad en un 
sobre los hechos del hombre, en su acción momento y lugar determinado. Y que estos 
como ser pensante y sencible, que deja plas- podlan ser contradictorios y quizás basta 
mada su obra para la posterioridad. aberrantes para otras sociedades. 

Analizando sus ideas desarrolladas en su Debemos pensar por lo mismo, que tal vez 
obra tomaremos de los conceptos más lm- · en el futuro el concepto de la restauración 
portantes siendo estos. los siguientes: . no sea el mismo. Viollet le Duc se dá cuenta· 

· La definición · de la problemática y la estudia situándose 
en su época pero obserVando el pasado con 

Su propia idea de la restaura~lón: 
cuidado, y principalmente en donde el res
taurador tiene ante la obra arquitectónica 
una acción que deberá ser lo más esmerada 
posible pensando en el futuro, en el tiempo 
y en el lugar. . . 

Aspectos históricos: · 
. ·, .. 

Define el concepto de restauración como 
" restaurar un edificio no es mantenerlo o re
hacerlo, es restablecerlo en 'un estado com
pleto que puede no haber existido en un mo
mento dad9", algunos Investigadores han 
planteado que la traducción de este concep- En relación a este puntO Vipllet le Duc.nos 
to no fue correcta dlstorcionando la idea ge- dice que el estar conscientes de la época con
neral del escrito original. Pensamos que temp-oránea, requiere y necesita del conoci
esta idea no se ha sabido interpretar pues ·miento del pasado, y de sus hechos más 1m
para comprenderla es necesario leer su obra portantes como son los sociales, clentlficos, 
completa, ya que con la extracción de una . etc., que fueron parte de la acción del boro
parte de ella, nos lleva a · planteamientos ·breen épocas pa,sadas. _ · -~ . 
parciales . Y contradictorios. Creemos que · RevalorizacióQ. 
Viollet le Duc se referla a varios de los as- Los arqu· e{>logos' ··.·. :..· . . 
pectos que se presentan en los problemas de 
la restauración, entre los que observa el pro
blema constructivo y artlstico, y en los que 
en cada uno de los monumentos se presentan 
de forma diferente y que requieren de solu
ciones diferentes de acuerdo a ciertos princi
pios teóricos generales que sirvan de base o 
criterios teóricos para su intervención. Tra
tó de dar una definicióñ que abarcara a to- , 
dos estos casos en una forma gen~~r.~l. En 
cuanto a la mención "puede no haber existi
do en un momento dado", pensamos.que se 
refiere principalmente a los aspectos de re
estructuración más que de reconstrucción. 

Diferentes conceptos según lugar y tiempo: 

Viollet le Duc estudió los diferentes con
ceptos que se tenían de la restauración a lo 
largo de la historia, observando que la idea 
ha tenido una evolución, y que estas han es-
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Con la comprensión d~ -la· historia llegó. a 
la conciencia del pasado, as! como de la im
portancia de su análisis y el de llevar a los 
arqueológos y los estudios arqueológicos a 

. una aplicación práctica en la Investigación 
de los monumentos. Actitud que otros des

·deiiaban manteniendo encerrados y en la 
.obscuridad estos estudios, destinándolos en 
· illgunos casos a grupos reducidos de especia-
listas o de diletant.es muchos de ellos. 

Viollet le Duc observa este aspecto de la 
Investigación como importante, pues el co
nocer la verdad del pasado es poner en valor 
las culturas de otras épocas. 

La é~ medieval el gótico: 

Por el menosprecio hacia la época medie
val dado en el tiempo de Villet le Duc no se 

'·= 
reconocla el periodo anterl~ al RenacÍmien
to. Viollet le Duc sabia que se trataba de un 
periodo evolutivo de la humanidad con 
grandes valores y aportaciones constructi
vas y artlstlcas muchas de ellas anónimas 
hechas por una comunidad o un pueblo. 
Otros no lo entendlan ni conoclan y segulan 
considerando a este momento como un pe-' 
riodo negro. Viollet le Duc se avocó a desta
car lo más sobresaliente de esta éfoca a tra
vés de su obra más importante E Dicciona
rio de Arquitectura, en el cual dio a conocer 
con profundo conocimiento a la arquitectu-
ra gótica. ' 

Otras disciplinas: 

Un aspecto nuevo de su tiempo, además de 
la arqueologla entre otras ciencias lo fue la 
fotografla, como ayuda eficaz para la res
tauración. Viollet le Duc observó la nece5i- A =-·. 
dad y participación de las ciencias princi- r... ~ 
palmente de los avances tecnológicos como - . · 
herramientas para el trabajo en la interven- · ·~ 
ción de los monumentos. 

Se adelanta a su época en muchos de los 
criterios de la restauración que aún se esta
ban gestando, y que en un futuro quedarlan 
incluidos dentro de las consideraciones de la 
Carta de Venecia, como la del articulo terce
ro que dice " ... no negaremos las necesidades 
de la aplicación de todos los conocimientos 
del hombre para la restauración". 

La restauración como nueva djscipllna. 

Vltet y Lenoir los primeros personajes: 

Viollet le Duc menciona a Vitet; el cual dio 
a la luz los valores arqueológicos mediante 
una critica y análisis de la importancia de la 
historia de los testimonios legados por las 
anteriores culturas que antes se ignoraban. 
El esclar.:cló el por qué de una etapa en la 
historia de la humanidad: "la edad media"; 
Con esto, Viollet le Duc se da cuenta de la 
importancia de los comentarlos de Vitet so
bre la restauración cerno una necesidad par
tiendo de una información con· la imagina
ción del arquitecto Vitet como Lenoir, apre
cian las artes de la edad media ya que deno
taron la importancia de la arquitectura de 
a9-uel tiempo y del gótico. 

Los arquitectos y las escuelas de aquel tiem
po: 

La acción de las escuelas en donde se for
maban teóricos recien egresados que sin te
ner el mlnimo conocimiento de como pegar 
un tabique, critican en una forma dura pero 
subjetiva a las personas prácticas que en
frentaban la realidad del momento. 

Creemos que este aspecto se sigue mani
festando en nuestro tiempo debido a la ac
tual crisis de las escuelas de arquitectura y 
en general del medio profesional. 

. Los problemas de la restauración 

La documentación histórica y el programa: 



La necesidad de un programa en donde se 
constate la información histórica detallada 
antes de intervenir, hay que conocer la épo
ca, su carácter y una serie de estudios que 
nos den un fundamento observado en diver
sos lugares y erí diferentes épocas. Viollet le 
Duc se da cuenta que como disciplina re
quiere de un orden de acciones las cuales de
ben de estar bien encominadas con bases 
técnicas y cientfficas para poder tener un re
sultado positivo. 
Diversas etapas constructivas: 

Como teórico y práctico Viollet le Duc ve 
los problemas de la restauración; y lo nece
sario que es para los arquitectos el conocer 
el lugar y los estilos de las diferentes épo
cas, problema que se presenta al enfrentarse 
en la mayoría, de las veces en los edificios 

...: 

modificados; ve la complejidad de la restau: /I.IPUtta 
rac!ón,de la cual nos dice: "resulta peligro- IJ!J!rlbre, Nlltunlen y Culturem de 

t¡¡;ro,~;;,;.;;¡¡~oiep•IOGiuaoufXP~iTt~~~~t,lpllm·el MuUo 

sa", o sea que es necesario actuar con estu
dío y cautela dando criterios como el del res- La hipótesis Y la interv~ión apriori 
pecto de las diversas etapas y el no hacer su- Dice Viollet le Duc: "decidir una disposi
posicibnes ya que todas las épocas forman c!ón a priori sin haber recabado todos los da
parte d·e la historia del edificio. Un aspecto tos que se necesitan es caer en la hipótesis y 
importante es por ej~plo la existencia de no hay nada más peligroso que las mismas 
elementos de otras épocas que se manifles- hipótesis, si de la restauración se trata" en 
tan en un lenguaje, Viollet le Duc nos dice este caso lo que se observa !!S que se mal en
que cada etapa constructiva es !Lás !mpor- tiende el sentido, lo que quiere decir, es el 
tante que la unidad, sin embargo reconoce tener una información completa basada en 
cada una de las etapas constructivas como un estudio, para posteriormente dar una 
parte de la vida del edifi~io que no podemos disposición que pueda ser una hipótesis 

. borrar, porque seria co~'o quitarle parte de pero con fundamentos científicos. 
su vida. · '' . a escala proporción y espacio: 
El criterio: La escala y la proporción son aspectos !m-

Ninguna restauración o problema de esta portantes en donde el restaurador no debe 
!ndole será repetitivo; cada caso tendrá su alterar el espacio y la geometría de los ele
propio cuestionamiento y solución por lo m en tos, ya que cada uno de ellos forman un 
que no da recetas sino menciona diversos conjunto bien estudiado por él que lo pro
criterios sobre la restauración; el criterio es- yectó siendo, esta parte tan importante en el 
tará en función de varias cuestiones las cua- disei'lo como en el proyecto de restauración. 
les se valorarán observando cualidad de los Sobre el espacio aunque no lo menciona mu
eleníentos que intervengan Y con estos los cho, se da cuenta que es fundamental en la 
diferentes criterios para dar una solución; restauración. 
reprueba la reconstrucción; como ya semen- F l arquitecto como sintetizador " 
clonó, el respeto de cada etapa reconstructi- . Conocimientos constructivos: ·. · .: · . 
va, la importancia de mantener un destino el t 
Útil del edificio y sobre todo el valor ct•ltu- Una cuestión importante es que . res au-

rador debe tener cualidades: conocer técnic 
ral, además de dejar visibles la intervención cas constructivas anteriores y modernas ••-
de la restauración. Todos estos aspectos se biendo en que momento aplicarlas y cuales 
contemplan en la Carta de Venecia que pos- d b tomarencuentaalrealizarunproyecto 
teriormente se redactará y formará una nor- 'iu~ervención de restauración. 
ma internacional de la conservación y res- e . 
tauración de los monumentos históriCos en ., .. Los conocimientos de las artes; . .. . 
el mundo occidental La cultura del restaurador no &6lo es cues-

uno 
cultumlde T/IJxCII~-~~! _____ . 

·:2:-V . 
tión de conoclm1entos' históricos, cienUficos 
y técnicos sino también de las bellas artes. 

Criterios de restructuración: 
La restructuración es muy importante, 

paia conocer los diferentes estilos, sus mate
riales y sus comportamientos como fuerzas 
activas y pasivas trabajando en conjunto, 
tanto en apoyos como en los arcos y cimenta-. 
clones previendo diversas posibilidades que 

· por si se presentan como imprevistos ez¡ las 
obras y proy~os. · 
Seguridad y trato con los obreros: 

El restaurador deberá ser claro y firme en 
sus decisiones para poder infundir confian
za en sus operarios, al igual que la seguridad 
de·ellos. · 

Para finalizar diremos que estos fueron . 
algunos de los principales conceptos y crite
rios teóricos de la obra de Viollet le Duc, 
quien marcó con su disciplina y rigor cientf
fico y técnico, una nueva forma de estudio y 
preservación de nuestro pasado histórico, 
siendo por lo tanto el iniciador de una nueva 
d~iplina y padre de la restauración moder
na. 
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ALGO ; 
SOBRE . 

MU.SEOS·' 
M. Cristina Antánez M. 

Primen Parte 
Con motivo de la celebración del décimo 

quinto aniversario del Museo Regional 
CuauhnAhuac desearla relatar algunos. de 
los antecedentes del museo y la importancia 
del edificio que lo alberga. 

Para empezar comentaremos algo relativo 
al inmueble que ha sido siempre mejor cono
cido como "Palacio de Cortés" ya que fue 
co(!struldo y ocupado por el conquistador 
para ser su casa habitación. 

El Palacio de Cortés es probablemente la 
estructura colonial de carácter civil más an
tigua de México. Según la tercera carta de 
relación, en sus pAginas 314-315, fue 
construido sobre los restos del Tlatocayan
calli tlahulca, que fungia como centro de re
colección de tributos para las poblaciones 
dependientes del señorlo de CuauhnAhuac, 
que fuera incendiado y destruido por el con
quistador HernAn Cortés. 

A continuación relataremos brevemente 
el desarrollo y transformación del edificio, 
desde su original uso como casa de Cortés 
basta el act'ual como Museo Regional, pasan
do por los trabajos de restauración realiza
dos por el Instituto Nacional de Antropolo
gla e Historia de 1971 a 1973, que estuvieron 
destinados a enfatizar las diversas fases 
constructivas del palacio, edificado sobre 
las ruinas prehispénicas durante el siglo 
XVI. 

Del periodo tlahulca· (1325-1521) quedó 
constancia de las cuatro etapas de construc-· 
ción en planos y referencias de la explora
ción arqueológica del palacio. La mayor 
parte de la· construcción tlahuica que puede 
verse corresponde a la etapa m ,la cual estu
vo cubierta por cerca de medio siglo por la 
etapa IV. Las excavaciones que se realiza- -
ron frente a la entrada de museo dejaron ex
puesto el piso de una plaza -actualmente 
cubierta de pasto- en la que se distingue un 
altar circular con una escalera y la cimenta
ción de otra construcción con la misma for
ma. Es interesante mencionar que sobre esa· 
plaza se destaca el dise."to del glifo cuatro 
caña (Nahui-Acatl) que expresa, en nAhuatl, 
la fecha calendArica del año en que se termi
nó la construcción del palacio de Cortés 
(1535). Los restos de. otras pequeñas estruc-. 
turas sin explorar .permanecen tQdavla cu-· 
biertas por las calles y plazas de la actual 
Cuerna vaca. 

En los años de 1521 a 1529, época de la En
comienda, se encontraron vestigios de dos 
horadaciones circulares de cerca-dé un me
tro de diAmetro sobre el piso prehispAnlco, 
distribuidas en forma paralela al basamen
to de un muro colonial que seguramente co
rrespondlan a columnas o pilares que debie
ron sostener el techo de un primitivo altar 
hispano. 
4 1 Dollllnco n de Mayo de 1818 

La primera construcción ~rmanente o · · blaclones sometidas para ~e~ éva;;gelr:iadas 
n6cleo del Palacio de Cortés propiamente, y continuar recogiendo los tributos que pa
conslstió en tres amplios cuartos con una te- gaban a los mexlca (aztecas). As! se escogió
rraza arcada con vista a los volcanes Popo- la sede donde se continuarlan recolectando· •. 
catepetl e htacclhuatl, como fondo de la los Impuestos pagados tradicionalmente. · i 
abrupta serranla de TepoztlAn. Este núcleo · Hasta aqul dejaremos hoy nuestra ílei-~ 
fue construido poco después de la calda del · crlpclón sobre los usos que ha -tenido este 
Imperio México-Tenocbtitlén, cuando les · importante Inmueble para continuar en un 
encomendaron a los conquistadores las po- próximo articulo:· · -

EL · UNIVERSO MESOAMERICANO 
LAS PRIMERAS ALDEAS PERMANENTES~ 

Leonardo Manrique Castañeda 

Para fines del Altitermal (como se llama 
af lapso de desertización), cerca de 3,000 a . 
de C. se consiguió en el Valle de Tebuacén 
hlbrldar el maiz con un pariente silvestre, el 
teoclDtle, haciéndolo as! bastante mb pro
ductivo, mientras que segulan mejoréndose 
las otras plantas cultivadas y agregéndose 
nuevas, entre ellas el algodón cuyas fibras, 
mAs finas, se suman a las del maguey e izote 
en la factura de cordeles y redes. Sigue sien, 
do más Importante la recolección que el cul
tivo, mientras que la caza disminuye coni!~ 
derablemente. Aunque persiste ·el movi
miento estacional, atestiguado por restos de 
campamentos, aparecen ya las primeras al
deas permanentes, con casas semiexcava~ 

camblos·mucho 'lná.s significativos en el gé
nero de vida,.a los que propuso llamar la Re
volucl6a Neolítica. Por su importancia para la 
teorla ·de la historia y de la antropologla 
usareillOS el mismo concepto para desfgnar.
los cambios económicos, sociales, religiosos ,~· 

. etc., que se dieron en parte del actual t errl: 
torio mexicano cerca del año dos mil a . de e: ·.- · 
y diremos que el Aren cultural de Mesoamé- · 

. rica surge precisamente con la Revolución 
NeoUt!ca. Unos dos o tres siglos antes de 
esta fecha aparece la primera cerámica me
soamerlcana. Tanto en el Valle de TebuacAn 
cuanto en Puerto Marqués (Acapulco, Gro.) 
hay tepalcates burdos, de piezas sin engoba 
ni decoración, que en aquél reproducen las 
formas hechas en p}edr~~o en el perle;> do inme-

. dlato anterior. Los poblados son permanen-
tes y se cultiva con mAs Intensidad. ,; 

. das. Entre otras innovaciones están las na" 
vajas prismAt!cas, .as! como ollas y cajetes 
muy finamente tallados en piedra. 

Aldeas en parte semejantes y en parte dl- La __. del predálco . 
ferentes deben haber existido· en otras regio- " · • 
nes de la futura Mesoamérlca, pero en la · Para un p~ después del afto 2,000 a: de C. 
porción occidental de la misma, al !¡Ual que· cl maiz y lAs ~tras plantas cultiva.das han · 
porciones menos favorables al desarrollo de sido m'ejoradas como para permitir la sub-
los hllcios de la vida aldeana continuarla 111 sistenc!!l de pobladores tres veces mAs nu
forina de Vidá antenor. Entre ellas -po~, p1erosos en aldeas permanentes de casas erl
clerto, una de lBs PQC&S conocldas....: .está la::::-, gidas en plataformas bajas. El terreno se 
zona de La Vlctorla.~ep,la costa del Paclfico; · pre¡~araba tumbando la maleza y quemAn
casi sobre la frontéra chiapas -Guatemala. ·~ dola para sembrar en hoycis hechos con la 
Aqul tenia mAs importanCia la ~ieccl~: ,~ COl! o bastón plantador .. 
de moluscos . c;ue !a de . plantas silvestres·, . __ Desde temprano se aesarrollaron las téc
pero también se practic:Bba ésta' y se ex¡)U¡~ e'· "nlcias . de. la cerámica (al principio algunas 
mentaba el cultivo que, dadas las condlclo•< · formas !l_llevas, no muy decoradas, mAs tar
nes del sitie): se practicaba en plataformas , / de eran variedad formal y una rica deéora-

. bajas que aseguraban un buen drenaje; tam-~ ' clón) Y el tejido en telar de cintura, posibles 
blén se consttulan sobre plátaformas las ca.~ ;, :-::-asl como la maqufactura de inst~entos 
sas, muten!dáS ilsl más secas, en cuyo inte.- ~- de piedra trabajados por abrasión- porque 
rlor se sepultaba al miembro de la famJlla habla quien pudiera hacerse especialista de 
que fallecla. . . · . • tiempo parcial. cOnforme transcurrla el 
La Revolud6n Neoltlca: Jaa .. ._ de cuiiiYadons : preclásico surgieron artesanos de ·tiempo 

Gordon Cbilde reconoció para _el Viejo completo que refinaron artesanlas y artes, 
Mundo que el cambio tecnológico en la ela- sentandQ as!, junto con la agricultura, las 
boraclón de Instrumentos de piedra que pro- bases de ~a subsistencia de la sociedad meso-
dujo los 6tlles neollticos Iba acompañado de americana. · 



NOTICIAS DE ARQUEOLOGIA 
- .. ~ (Y AUTE_PEC) .....,;.___ 

---- 1.-.(.1 

Hoy dieron comlemo lo• trabaJo• de recupero· 
cl6n parcial del •lila arqueo/6glco de/ cementerio 
de Yautepec. La Ca•a de Maxlmllk>no. donde e•l6n 
IM ojlclnM del Centro Regional MoreÚJs, del Instl· 
tuto Nacional de Antrapologro e Historia, se puso 
en mqulmlento para el tnu/ado del equipo de exca· 
uacl6n; de lguo/ Jorma, en el altlo arqueol6glco se 
dieron cUa el grupa - promuae laa actluldadea 
culturales, laa autorldada JI atudlanta poro el 
arranque de loa trabajos. 

·; ~Roloef .'Gutíárrez Y. 
; .- ' . . ' 

,IJ 

T~N,...'<O 

Fue lndlapenaable· átor am poro sentir la euforia donde :aeg6n Robe/o se encuentra el origen den...,._ 
par el rescate de loa testlmonloa de nuestra cultura. tro Calendario; lmpor;ante tomblln en la ipoca co
Yautepecjue centro lmportonte en la lpoa. prehls· · lonlal, fue acogido por Carlla poro experimentar 
p6nlca cama lo atatlguon aua aftlaa arqueo/6gl.,. di.....- lnduatrfaa - culminaron finalmente con 
hoy coal daaporecldoa: El Tenayo donde /a mltod loa numero- haclendoa en la regl6n del Rro Yau· 
del cerro se ha conuertJdo en cal; San Juan e/ prf· tepec. 
mer aaentamlento relacionado can el altlo que hOJI &te troba}o a la conjugod6n de ~=- co
ae trobaja JI donde loa fralla domlntc:oa leuantoran munttarloa enlft loa herederos de la cultura local JI 
a u canuento; el ulejo Caatl6n, cu e/ cerro de laa Te· el Centro Regional Moreloa. Que aea en defensa de 
tlllaa tamblln canuertldoa en banco de material y lo Cultura. 

Domm~o n de Hayo de 1888 1 S 
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José Joaquín Blanco 
Las reciente. Obnu compleuu de Genaro Eotnda (la edición de doo tomoo 
de Sipo XXI, 1988, no lu Obnu en uno oolo del Fondo de Cultura Econó
mica, anterio~a) podrian empezar a hacerle juaticia a un autor que deatac6 
en loo séneroo menoreo, lateraleo o excepcionaleo de la literatura. Eotrada 
(1887-1937) ea eotimado oobre todo como diplomitico -muci>Oo poetu de 
eote •islo fueron ~iplom6ticoo importante.-, pero en m tiempo oe le querla 
como hombre de letraa: no tanto ni particularmente como poeta o como na
rrador, como enoayiota o bibli6vafo, oino como el hombre plenamente lite
rario que lo miomo encarnaba lao tradicioneo que encabezaba lu YaDSUaJ'o 

días. Al!o tien:e au obra de reaumen !enero10 de la eacrih~r• avanzada de 
&u éroca, en la que lo mismo reconocemos perfilea que ahora 1101 parecerán 
de Reyes, Henrlquez Ureiia o Torri, que loa que convocan ruso• de García. 
Lorca, Tablada, Villaurrutia, Novo. 1 

Pocos autorea m.exi.canoa, ain enibarp, ae pareeeú a Geaaaro Estrada, 
tanto en conjunto como en obras particulares. Pudo a~r diverso. Sus De»· 
cie,.t'a.s notas de bibliogmfl4 mexicana (1935), adicionada• coat oma •eStlll· 
da .parte que aupo oer buena: NIUHXU rwla~ de bibliografln mexicann, de 
Utuloo mh alarmanteo que el contenido, conforman un libro lisero y seno
roso que, al leerlo • .ao M esplica t:l.mo ee poaible CJUC no tenpn uno aeme
jaule todoo loo demh autoreo de éoalquier époea y lupr. 

Se trata oimplemente de un cuaderno de notu aobre libroa y Uwtbla 

afwe~, a vuela lápiz, donde lo miomo conoisna un dato euriooo que una du
da, recose alsún detaUe vaeiQao o pintoreoeo; DO deja huir información dio
pe~-ain utilidad iunlediata, pero que no ea ti por demh compartir; y oeüa-

-- _ , _la ptoblemu o dudao que aun no reonelve por al ntioino. Como padr6 supo
'?J;;."i,. •. iíerae en nn hombre de La aabiduria bibliov6fica de Eotrada, re~uha una 
: · : : obra de ._raucl#'anxilioo. Pero tamhi~n una obra lisera y amable. de litera-

tur.O:-li~cilmo Ciertu reoeiúu de Reyeo o croquis ~rlticoa de Henríquez 
Uf~!iir;· douCf.t·e! lector entra en contacto, por ul decirlo, con la materia pri
mli:~-!Ju,ha~er eauaybtico, anterior a las elal>Oracioneo y Las COjltplejas teo
rías; de ·in¡.¡; .... de eataa r6pidaa y Creocas notas pueden &aiir llbroo enteros. 

Yayá"ll!' mneatra eata simple oeurrencia, advertida por azar, que no su· 
~~-ci~'a¡;rovechar en proyecto• amhi<ioaoe, pero tampoco perderla; ha 
eaiite¡,;;J.mo mera a>Ota o eonvenaci6n bibliosnfica: "Don lsnacio Var-
~altopdo de la-Real Audiencia _!le México, publicaba en el ajs)o XVID 
t"ua~ernllloo con pronóoticao del tiempo para tc>do un año, lo euJll no ten· 

_ .dria uada de particular; pero silo tiene que el buen letrado acudi~r:a a la 
-.:' lira para ous prouóaticoa. Véase, porejenapln,lo que en wio de eoos rarl•~ 

mo• foUetos decla el oeüor V arp• oobre el e•tlo del año bioie&to de 1792: _ 

J::n eota liueua· eotación 
.-- .r"\;~: ea muy ~ande la humedad, 

~.··;1;>{?"f-•. muy ficü la enfermedad 
~ .. ;:,;~ ?'~:~~~ · y muy p-aude precaución: 

- ' Debe· tet~ne atención 
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con la penona y poaada, 
no cubrir ropa 1110jada, 
y el apardiente, tal vez, 
bebúoelo por loo pieo; 
pero por la boca, nada. 

Poca p-acía harúo eote pron6atieo a loa bebedora de 1791". Eota d~cima 
ea muy buen ejemplo de La poeala Üuotrada viva, la que ol exiotla y circulaba 
entre La ooc:iedad novohiopaua deloi¡lo xvm. y que como le ve, poco tieate 
en realidad qul: reproeharle a loo peo,_poemu barrocoo que un oíslo atr61 
proD<Nticaban eclipaeo, mitoo o alarmant ... fi¡uru de venificacióu, al fea te
jar a monarea y preladoo. Eo~da habla mndw de libroo coloniolea, de la 
biblioteca de San Ddefonoo, ~ uuntoo siual.oemeo, pero tambiéll de bi· 
bliovafia del sipo XIX y aun de La contempormea: por ejemplo, la dificul
tad de coauepir libroo de poeola reciente• e u loo ai\oo de la revolución me
xicana. Eoeribió aobre Nervo, Tabhada, Picoooo; oobre las" arteaaaúao y b.,. 
llao arteo mexicanas. 

.... ,_ 



X.. poeala de Geaaro Eatrada DO ea ~u eooa como poema, pero vale 
.!so uúo co'!'o reptro de lu atm6sferu, nt6rieao 1 eocuelu ('Mticao que 
ajetreaban el ambieute h.iapbieo en lu primeru dl:eadu del oipo XX. Eo
trada incurúooó en nriaa, 1 pueden leene 1111 poema (que tampoeo 100 

npecialmeute m.Ioo) como lectora o impacto de loa mCIYimientoo po~ticoo 
wb importante• del momento, rep.tradoo por un enterad~ y dieatro artlft
ce, que quilO oer Tablada oin olvidar a Nervo: ah1 eatuvo el error. Su prooa . 
eo mucho mejor. Ea la prooa de AIEo010 Reyeo que empieaa á oer la de ~lva-,., : : 
dor Novo; eo decir,la prooa llana 7 oaoa, depurada lfe.romaoticiamoo y mo-"' 
deruiomoo, aopirante a la bipene p-amatical y lópca mb ambiciooa, del ti
po del mejor Alfo010 Reyea (el delu cróoicao de loo alioo veintes), pero que 
ya tiene mucho de dandiamo oport, de o....,,;...,. woy of wriling, de anti..:lt
demiciamo elepote y, oi DO callejero, .! meooo houlevardero. 

Pero Golln eo uoa uceleote burla novellotica d~ la literatura "colotúa-
liota"; 110 oe pance a otro libro que no oea Relum Ticket, de Novo. Jli•iono- - -r .. 
rio de lo Nuevo Lpoila eo un útulo afortunado de proau ya no po~ticao, 
oino t.! vez narrativo-eDAylaticao o cualquier olfa cooa que no oea el mero 
liriomo en prooa; tiene que ver, deodelueso, con Gospar de lo Nuít y todo · 
el ause del "poema en prooa" ou.pdo en tomo a Aloyoiuo Bertrand, y tam
bi~u inevitablemente con Hulitt y Lamb, como lao prooao de Torri; pero 
oe le advierte ademb uoa ·eopecie de coqueterla radiofónica o periodlatica, 
que extrae aún mio au eatilo del de loo "prooificadono po~ticoo" y lo conta
mina de modernidad de. loa alioo veinteo. Eoti mio cerca, dipmoo, de Wo
oUcooll o de Robert Beocheley que de Otear Wilde, de quien de cualquier 
manera no oe aleja tauto. Pero en ou deciaióu f11111l de deopojo de retórica, 
un deopojo tal que lop incl010 diaimular que eoti oieodo risurooo y. •• 

( ?lautea como convenación lisera o deportiva, suarda toda ou freacura. De 
la literatura mwcaua de loa alioa veinteo, la de Genaro Eatrada no fue la 
.óptima: probablemente eo de laa que mejor oe dejan leer todavia hny, y con 
una freaeura de q,oc:a, uu natunlidad de temperamento hi.atórico. Fue tan 
de au tiempo, que aipe ai~ndolo: ea una voz del amanecer del aiglo, con op-
timiomo y luotre de novedad aut~uticoo. 

Aol, etl el Visionario de lo Nueva Eopaña, babia de " el Heredero", 
Marti.n Corth, el hijo del couquiatador: "Era un bersante. Cuando marcha
ba por la Plaza Mayor baeiue acampanar de un paje y lanza para que ra· 
biara el virrey. Suo prerroptivu no letúanllmiteo y el muy deafatado hacia 
gala de eUao, multiplici.udolu con arbitrariedadeo. Izaba en ou casa el ea· 
tandarte con IUI armas; 110 oe deocubria ante el arzobispo; letúa UIUI ·suar· DaD a colooi.I. Para hacerla& .Oaar' ie leo awtit ... ye con un arc~mo, re.! 
dia privada; era ou mayor delicia poner en aprieto• a la Audiencia Y caoi o inventado, y be aqullo fabla cooaumada: El eocritor colotúaliota conoce 
1odao lu nocbeo armaba camorra con loo esbirro• de la Acordada. Apenas, bien eotao triquiil.uelu y lu uaa con aplicada t~cnica. Hela aqul ya en ou 
cuando en ou pretenda oe pronunciaba el nombre dei rey, deotodbase lise- meoa de trabajo, · con la pluma abierta, parque una aociedad 'artiotico-
ramente y bte era todo el acatanúento que preJtaba a loo hombreo oobre ncreativa'lo ha invitado pU11 ~laborar en cierto 'lbum, cuyoo producto• 
la tierra. Paoaba la carroza del virrey y lu seuteo •• inclinaban con reve- ae deotinarÚI a un aailo de oe4ono ain trabajo. Habri en el 6lbum -como 
renda, detenia111e loo trauoe(wteo, caUaban todao lao voceo. Sólo H oeguia lo pide el elaborado proyecto que formó la meoa directiva de la oociedad 
'iauperturb.ble en au camino~ revolviendo la capa, ~aciendo •onar laa espue- .artlatico-recreativa- articuloe que. .epa lo aDUncia el proepeeto, reflejo-· 

( lu, chocando la eopada contra loo pobreteo, planteando a lao mozaa, pro- nlll f..,l,..,.,. loo diwrroo 1Upectoo a lo vida nacional, en '"' mldtipk• 
vocando a loo ntilitareo. Era el hijo de uno de loo conquiotadoreo de la Nue- manifealaci-a. No podia !titar, en cooaecuencia, el articulo eolooi.I. Y 
va Eapana, nunca eotuvo en la eocuela de San Juan de Letr6u, janlb dio ' ul eo como, deopuá de coucienmda rd>uaca de loo pro·a uúo adecuadoo 
uu nal para la o obrao piadoau, nunca viaitó ouo vaotaotierru meridionaleo; y de verificar DOmbreo y citaa, el eocritor colooi.I cose la pluma y eacribe: 
pero tetúa una caoa de tezoutle eon treinta apooeuloa y eu lao boja• de robl~ 'Eata ea lo verdadera crónica de lo que IICQnteció :.! Caballero de Sautiaso 

'de ou mapúficente portón lu armao en relieve de ouo antepaoadoo, con UD don Uriel deLanaa¡orta, en ocuióo de la publlcicbd 4e ou nlacióu que ,te 
mole en latiu que nunca pudo leer de corrido". imprime eon el nombre de La fa,_ WU.. ti..MútildA y IUI prilitiriiJOI ~ 

Eotrada fue UIID de loa cabeciJlu del movimieuto "colooialuta": el do¡ ·, r.laJorea, T aloa- 9 ... wiá fi ~ lactor 81> fi C~ tU lo mis
un snopo de eocritoreo que a principio• de eote aiBio trataron de hacer lite- · · -.'El eocritor oolonialiota ae.ha detenido IJDIDOmento, para releer atenta
ra tora rom6ntiea, nútica o lesendaria con teiiiU y tono• novohiopanoa. Ya , mente, y lueso de meditar lu p.Iabna 7 jle eooawtar el diccionario de la 
In hablan intentado Vicente Riva Palacio y Luia Gonzilez Obresón; reinci- leo¡ua y el de ain6~, potu~·aaa n7a dónde diC. la; cambia U. p.Iabra . 
diría con tnayor celebrídiÓd Artemio de V alle-Arizpe. Loa imapnativoo colo- por la dé aq...,.li4¡ ;iuatiwye la úaae de ·J4-publieidnd pór la de del apareci· / 
uialiotu muehu vecea ubian mia de novelaa y cuentoo europeo• de euti- . ...;.,;,.,¡ altera re~ón por mamotreto; imprinN por atampa; aucuo• por 
!loo, desollado& y fantaamu: mio de Poe o de El cande de Montecriato, de auhce101 y miama por.--· cambioo todoo que, a .U juicio, han oidQ he- 1 

Sue, Huso y Drócula, que de hiatoria novobiopana; llenaron demaaiadoo li- eltoo con p.Iabru colooialea wta DO poder ""•· y luep que ha eoerita el 
broo (ripidamenle olvidaoJoo) con eaa iniportación de auatoa autotnáticoa: ' - rótulo, adoroiodolo de precioMe ruso• eali¡rificoo,empi~a ou nlacióu·tle· 
enoparedadoo, ·cucbiUoa iaceotuoaoo, ptoo tie¡mo, cadena& invioibleo oohre eota manera: 'Habedea de oaher que ·el anuo Domini de íñil y 1fUiuientoo y 
lao eoc.Iinatu, etc. y para darle credibilidad a IU delirio sótieo o Cauta•- . . ochenta y cuatro alloa ••• ' Aquella fue, en la literatura me:&idoa, la hora del 
sórico en Mb.ico,le inventaron una "fabla". UD eotilo tambi~n impl'oviaada habedeo". . \ . . . . . - . . 
y automiticameute "antisuo", que bien a bien no convenció a aadie. Cena- X.. hora de Geaaro Eatrada fue mucho mia intelisenl1e y senerooa que 
ro Eotrada fue de loa primero• en nlne. eao. Su planteamiento del aacioaaliamo ativico y au final en IJoUywood, en 

"X.. fabla, dice en Pero Galút, eo la mMula del colooialiamo aplicado Pero Galút, eo eopeci.I por ru lisereza, ou buen humor y ou juoticia mental. 
a lao letraa. X.. receta ea ficil: oe cose un uuuto del oipo XVI, del oipo Nunca oe ba poetizado meaoo mal "'!bre la Nueva Eopana qúe en el Visiona. 
XVII o del aislo XVDI y oe le eocribe en leosua vulsar. Deopu~o a e le van rio. Su o documeutoo y diacuraoa aon hiatoria aacional·y, e u .Isún caoo, mun-
cambiaildo laa fruea, eoreveoándolu, apliciudoleotraopoaicionea y, por úJ. dial. Eaeribió oobre arteo plbticao. Y, fec~eute,oobre libro& y.alrede-
timo, viene la alteración de lu palabru. Hay ciertao palabra• que DO IUe- dona bibliosrifieoo. 
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Alfonso Reyes fue un hombre honda- Cuando a Manuel Carpio se refiere, el 
doso, pero, también, un critico feroz. Y tono es mucho más demoledor. -· . 
aquí, como todos los hombres superio- De éste poeta que nació en 1781 y mu. 
res (coincide con las qpiniones del gran rió en 1860 dice que "por lo descolorido 
escritor argentino José Ingenieros) abo- y prosaico" se le antoJa q_ue fue del siglo 
mbaba de la mediocracia. Si a él -se XVITI ·de las letras mex1canas: la edad 
debe. la exaltación de Guadalupe Amor, del·seudoclasisismo triunfante. 
también a él se debe el estigma que aho- De don Manuel escribió: " .. . a través 
ra cubre a poetas del siglo pasado como de los versos ~e Carpio1, tan inarmónicos 
Manuel Carpio o José Joaquín Pesado, y pedestres .. . , asoma ... uno de esos es
áutor de la colección "Los Aztecas" y de p1ritus limitados que padecen· admira
las versiones bíblicas de "Los Salmos" ción sentimental pór la ciencia, y que a 
y del "Cantar de los Cantares". tanto de asombrarse de que todas lasco-

En alg\lna parte de su ensayo "El Pai- sas tengan causas en el Universo, y de 
saje en la Poesía Mexicana", escribe: "... que siempre haya un más allá y de que 
¿Cómo se ha de volver a los poetas me- las estrellas sean en cantidad infinitas, 
diocres de otros días con aplauso y en tu- acaban por formarse algo como una rell
siasmo? ¿Cuándo y en qué tiempo ha giónastronómicaytenefdeDiosuncon
acaecido semejante cosa? L(>gico es que cepto cuantitativo y material". 
el desenterramiento de la vieja sabidu- Al oponer este Carpio a Pesado dice 
ría convierta de pronto los ojos hacia las con un poco de benevolencia hacia Pesa
bellezas de la antigüedad y que surja en- do que es un poeta "más o menos discu
tonces un Renacimiento en el mundo. tibie", pero que Carpio es "un torpe afi
Pero histórica, social, literariamente clonado a quien ocurrió de pronto el 
¿cómo podrá pretender el venerable mero capricho de hacer versos". 
pontífice de las letras espanolas que la Pero no sólo estos dos poetas caen es
patria toda acuda a recoger el don ef1- trangulados por la critica lapidaria de 
mero de los poemas mediocres en los frl- Alfonso Reyes. Guillermo Prieto de 
os labios de un cadáver? Esto no puede- ·· quien con sorna Salvador N ovo escribió 
ni podrla suceder, sea cual fuere el credo que · 
político que profesó José Joaquín Pesa
do y por más o menos originales que 
sean sus versos. ¡Quién sabe! Hasta los 
motivos diminutos e imperceptibles, 
como el copo de nieve en la fábula, 
arrastran a veces portentosos efectos. Y 
entre nosotros, que por un instante (es 
menester decirlo) pudimos olvidar nues
tra historia, muchos hay que, sin haber , 
!Ei!do los versos de Pesado, ceden a la in
sinuación equivoca de un apellido ino
portuno y declaran sencillamente que 
los versos de Pesado son verdaderamen- ~ · -· :: 

·" ... me he metido en la memoria 
los viajes de Fidel, la Callejera 
Musa deste señor cuya sesera 
unge en laurel la mexicana gloria. 
Tantos sopitos, tanta pepitoria: 
¿Cómo condimentara y los sirviera 
en una conferencia que no fuera 
digna tp.ás del figón que de la histo
ria?" 

don Alf~~ ~~ta: 
te 'pesados'". . " ... en el 'Romancero Nacional' hay mucho 

Y, en otra parte de su ensayo; referido prosaísmo, y el metro octosllabo, tan conna· 
también a don José Joaquín, escribe con . tural en nuestro idioma -ritmo cómodo de 
toda la mordacidad y veracidad de la los que detestaba Gautier-, cuando el poeta 
que capaz fue: " ... entonces el tono des-·· no posee dones especiales y cuando no le al· 
maya notablemente y nuestro aspirante canza mucho de las combinaciones musica
a clásico, cae de bruces y topa, de manos les y las elegancias de nuestra sintaxis. re
a boca, con esta verdad amarga y pro- sulta decaído y .Pedestre a mis no poder. 
funda: que es clásica solamente la poe- Tanto, que las grises narraciones del 'Ro
sía que logra componer y ennoblecer. mancera', esas torres de versos sin arquitec-· 
para el canto los signos actuales y :palpi- tura, no son ya recordadas por nadie ni 
tan tes de la vida; p1ás no la que se 1nspi- . leidas por nadie. Porque tales son las sor
r ;, en clasisismos de otras edades; los .. presas del tiempo: todos veneran a Guiller· 
cuales, por lo mismo que lo son, produ- mo Prieto, toaos acompañan su nombre con 
ccn, si se los imita, el resultado más mi- encomios y ponderaciones, pero sus lectores 
sero y lastimoso, pues que convierten el porningunaparteaparecen;porqueGuiller
don profético y animador de los versos mo Prieto es más bien una representación 
en baja labor de 'palabrismo', y llenan histórica que no una alta manifestación poé
las academias con las plagas mortales tica". 
de la carcoma r la polilla, al arrimo de y cuando a los acontecimientos históricos 
la ley darwian1ana según la cual se op,e- · que Prieto relata se asoma, don Alfonso, en 
ra la supervivencia de los mediocres '. . grima ya, escribió: " ... tratados politica-
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mente como él los trata, pierden toda s~ 
poesía y su atractivo" . . 

Cuando ·conocí a don Alfonso,· en aquel 
1954, me tendió generosamente la mano. Lo 
conocí por haber sido amigo yo· de su enfer
mera particular, Enriqueta Garcla Olvera, 
misma quien le llevó mis primigenios gara· 
batos poéticos que él acogió con benevolen· 
cia_y que gracias a él se publicaron bajo el 
rubro genérico de "Huellas en MI" por la 
editorial "Juan Pablos". Tengo (conservo 
con especial cuidado) su letra referida a 
aquellos poemas adolescentes y guardo de él 
(de don Alfonso) recuerdos felices. 

Pero as! como era de bondadoso con los 
poetas jóvenes a quienes aconsejaba y en 
cierto modo dirigia, as! fue de safludo con.-.,. 
quienes engolados llenaron de ripios p·ape-· . ':
les.a los cuales mejor suerte les hubiera sido-.. - · 
dada si en su blancura los hubieran dejado. 

Al final de su trunco ensayo "El Paisaje: ·.-. 
en la Poesía Mexicana" (ensayo que fue 
dado a conocer en conferencia) el cual fue es· · _ 
crito en 1911, abomina de los títulos de las _ 
obras de Guillermo Prieto: "Raspo y muy 
accidentao romance de penas y glorias o sea 
revoltura de recuerdos", "Gran romance de 
dolores y gozos y una de clavar el· pico", 
"Rumboso y muy plancbao romanee contra-

. ma histórica". De ellos dice: " ... U tul os que 
parecen gritados en la feria y comó lanzados 
para llamar la atención de paseantes desdé , 
algún improvisado garito". 

...... / 
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