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*

¿a a b ju r a c ió n  e n  V a sc o n c e lo s

p O M O  la  desilusión de la  R evolu ción
M exicana es uno de lo s  torced ores
más decisivos de los ú ltim os tr e in 

ta  años de su vida, la  exp licació n  h a b i
tu al es la  de que su posterior actitu d  
an tu revolu cion aria  obedeció a l fra ca so  
de su candidatura p resid encial de 1929, 
en la  que fu era vencido por la  m á 
quina o fic ia l del callism o que p ostu la
ba al oscuro P ascu al Ortiz, R ubio.

A la  m anera de un F id e l h ab ía  q u e
rido ser P resid en te  para rea lizar la  
Unión continental y d errocar a los d ic 
tadores. H ablando de A lem án  d irá  m ás 

tard e que fracasó  porque no es e n  las  
S ecre tarías  y las posiciones subord ina
das donde e l gran  hom bre puede h acer 
su tarea  nacional, sino desde la  cú s
pide del poder pú blico . E l no q u ería  
fracasar asi, pero en su asp iración  a l 
instrum ento con que no fracasar, cu an 
do el odio de aquel som brío C alles, que 
é l llam aba “E l  T u rco ”, se le  cruzó en  
el cam ino, tuvo qu e aprend er en. carn e  
propia (dirá más tard e tam bién) qu e 
la  vida co lectiva  parece un  ju ego de 
rufianes: perm ite todas las tram pas, p e
ro iodos se juntan  para apalear a qu ien  
so atreve a denunciarlas.

L as causas de la  desilusión rev o lu cio 
n aria  son, sin  em bargo, m ás o b je tiv a s  
que todo lo que p erm itiría  in fe rir  la  in 
terp retación  de un hom bre sin  duda ta n  
cargado de ‘'protagonism o", de m ed u lar 
egocentrism o. En e l proceso rev o lu cio 
nario V asconcelos representó  tam bién  e l 
punto de v ista  de la s  clases m edias ilu s 
tradas, los postulados de un  v ilip en 
diado sector social dotado, no obstante 
como ningún otro, de un  arb itra l sen 
tido de los diversos in tereess que con 
cu rren  en  una com unidad; provisto de 
un  equilibrado apego a los v a lo res  que 
pueden “ah orrarse” en la  forzosa d ila 
pidación que es todo proceso rev o lu cio 
nario. Como lo supieron B a tlle , V arg as 
y  Perón, y  com o ta l vez tenga que 
aprenderlo C uba, e n  estos tiem pos, no 
ex iste  en Ib eroam érica  tran sform ación  
social profunda sin con cu rren cia  de las 
c la se s ’m edias, con lo que cabe decir, en  
cuanto a  M éxico, que el fracaso  p erso 
nal de V asconcelos se in scrib e e n  un 
m ás vasto fracaso  social- (Un fracaso  
que si se. recu rre  a sus m em orias ya 
puede rastrearse  desde su aventura con- 
vencionista de 1915. ju n to  a l sim pático 
E u la lio  G u tiérrez y  su efím era  p resi- 
dí" v ia .

No se m erecen  profetas los pueblos 
cu e  escuchan la  verdad y  no se apasio
nan por ella . Que el candidato p lan tea
ra  en térm inos personales, éticos y  
dramáticos,, e l conflicto, no destru ye los 
c*—'.trastes ob jetiv os que lo sustentan.

^ n tr e  ese 15 y  e l fa tíd ico  29 en  que 
se a cagó su estrella . V asco n ce lo s.rep re
sentó las aspiraciones a .un M éxico  
eru ilib rad o  y  m oderno, dotado de una 
fírm e voluntad fre n te  a los Estados 
Unidos y  de un apostólico sentido ib e - 
roam ericanista. de una generosa polf- 
t :ca social que lograra  la  red istrib u ción  
de la t ie r ra  y  e l arraigo  d el cam p esi

nado indígena. U n M éxico  que recu p e
rara  con firm eza la  cuantiosa parte del 
suelo nacional enajenad o casi g ratu i
tam ente durante e l ju arísm o  y  e l  por- 
firism o al latifu nd ista  agrario  y  m in e
ro  del ex terio r. R epresentó  la  p reten -

La Revolución y W & .

«ión, en  sum a, a  un g o b iern o  c iv i
lizad o y  por e llo  c r e ía  qu e in e x o ra 
b lem en te  c iv il, lib re  y  reg u la r, co n  un 
sano sistem a de op in ión  p ú b lica , u n a  
estru ctu ra  social- e s ta b le  y  u n a  arm o n i
zación  p ro g resiv a  de razas q u e cu lm i
n ara , s in  desdén p or n inguna, e l p ro ce 
so de m estización  qu e y a  e l  períod o e s 
p añ ol in ició .

P e ro  toda v erd ad era  rev o lu ció n , p ara  
u sar in v ertid as  la s  p a la b ra s  de M alrau x , 
es la  o rg an ización  del A p ocalip sis d es
p u és de se r  e l A p o calip sis  y  p o r te m p e 
ram en to , c lase  y  edu cación , V asco n ce
los, que v iv ió  desde d en tro  los años 
m ás caó tico s de la  R ev o lu ció n , tu v o  
después, cuando la  estab ilizació n  co 
m enzó, a lg u n as dolorosas sorp resas. No 
h a b ía  dudado cuando e l subsuelo so cia l 
in su rg ió  con  los m ovim ientos cam p esi
nos de V illa  y  de Z apata, cuando hubo 
q u e a fro n ta r  la  tra ic ió n  de H u erta  y  a l 
m ed io cre  com prom iso d el “ca rra n c is - 
m o”. E n tre  1920 y  1930, en  cam b io  (ta l 
es su v isión  y  la  de buena- p a r  te  de la  
in te lig e n c ia  m e x ica n a  — con la  p osib le  
excep ció n  del cau teloso  A lfon so  R ey es) 
V ascon celos v io  en  cam bio  e n tro n iz a r
se  en e l  poder u n a  ávida casta  de g e 
n e ra le s  que h ab ían  ganado ráp id am en 
te  sus g alon es e n  años a n terio res , se - 
xnianalfabetos y  b ru ta les  q u e usaban 
com o contu nd ente arm a p o lítica  la  l i 
qu idación  fís ica  de sus ad v ersario s  y  
am ontonaron  e n  plazo re lam p ag u ean te  
la s  fo rtu n as m ás fabu losas. S u  su p er
la tiv o  h a b ría  sido su odiado P lu ta rco  
E lia s  C alles, pero  e l tip o  e ra  ab u n d an 
te  en todo e l  país, en  cad a  estado, en  
cada ciudad, e n  cad a pu eblo . C on  g ra n 
des a lh aracas  n acio n a lista s  p rosigu ieron  
la  en treg a  d e l p atrim on io  m ex ica n o  a 
los in tereses  d el cap ita lism o n o rtea m e
rican o . F u e  la  época e n  qu e D w igh t 
M orrow , e l  e m b a ja d o r  y an k i, gobernó 
M éxico  desde su  casa, e l “P ro co n su la 
do”. según su term in o lo g ía . C ada uno 
de a q u e llo s 'g e n e ra le s -te n ia  su  in s tr a n s - ' 
fe r ib le  p o lítica  de poder. E sta  p o lítica  
de poder se  ad orn ab a siem p re co n  una 
nebu losa id eología, tom ad a d el m a r
x ism o  o del anarqu ism o, y  q u e a cada 
m andón le  p rep a ra b a n  sus se rv ic ia les  
“licen ciad o s”. E l  resu ltad o  no v ariab a . 
F u e ' una b an d a  de cau d illos osados • 
ig n oran tes q u e  se  c re ía n  cad a uno un 
program a p ero  no p a s a b a n .d e  ser un 
problem a- Todo e llo  im p ortaba la  u ti
lización  dem agógica de las  m asas in d í
genas p ara se rv ir  de carn e  de cañón  
rev o lu cio n aria  o de reb añ o  e le c to ra l. 
V acío  estab a e l propósito, es  de im a
ginárselo , d e  cu a lq u ier  m edida e fec tiv a  
que co n d u je ra  a la  red en ción , a l a f in 
cam iento , a la  ed u cación  de esas m asas, 
aunque su  sim p le m an e jo  deshonesto 
im p licó , a firm ab a  V ascon celos n o  sin  
algu na co n tra d ic c ió n ,'la  d estru cción  de 
esa c lase  m edia de la  cap ita l y  los e s 
ta d o s .'D e  e s ta  c la se  m edia h isp an o -crió - 
11a d aría  é l testim on io  porm enorizado y  
nostálg ico  en  sus “M em orias”; a llí  d es
ta c a r ía  su d iscreció n , su sobriedad, su  
laboriosidad , su  a larco n ian a  capacidad  
p ara  los m atices.

^  E l  ee p o in s e t i s m o yp

E n  la  c re c ie n te  tem p era tu ra  de una 
req u is ito ria  im p lacab le  y  ex p lay ad a  en  
m uchos volú m enes, se  fu e  acu ñand o la  
idea cen tra l qu e h a  de m a rca r  toda su 
id eología  fu tu ra . E s  la  te s is  del- “plan 
P o ín se tt” (activ o  em b a ja d o r y  aniel en  
los países d e l su r, h a c ia  1825). E l ‘sp oin- 
setism o” es p ara  V ascon celos el plan

q u e lo s  E stad os U nid os sigu ió  im p laca
b le m e n te  d u ran te  u n  sig lo . T e n ía  un  so
lo  f in : la  su b o rd in ació n  de lo s  países 
h isp a n o a m erica n o s y  M éxico , ante to
do, a lo s  E stad o s U nid os. A tacab a  dos 
re s is te n c ia s : la  e s tru c tu ra  so cio -racia l 
h isp á n ica  de n u e stra s  n acio n es y  la  fe  
c a tó lic a  com o a g lu tin a n te  esp iritu a l de 
la  socied ad . A m b as co n stitu y en  la  es
p in a  d orsal de n u e s tra  su b sisten cia ; co n 
t r a  am bas, e l “p o in setism o”, adem ás de 
la  co n q u ista  m ilita r  cu and o v ino  a 
cu en to , h a b ía  usado dos arm as clásicas: 
la  p en e tra c ió n  d el p ro testan tism o  y  sus 
m isio n ero s  y  e l lo g ro  de grand es co n ce
sio n es de t ie r ra , su b su elo  y  tran sp ortes, 
a  lo s  in te reses  p riv ad os an g lo sa jo n es. 
T am b ién , h acia  1920, V ascon celos creía  
q u e e í  “p o in setism o ” u tilizab a  un  te rc e r  
in stru m en to , m ás poderoso y  d ifíc il de 
f i l ia r . E r a  e l  de los señ u elos íd eológi- 

. eos: un a n tica to lic ism o  puesto a l día, 
u n  m arx ism o , y a  l i te r a l  y a  deform ado, 
y  so b re  todo, a l ind igen ism o. U n  in d i
gen ism o m ás e s té tic o  qu e e fectiv o ; u n  
in d ig en ism o con ceb id o  com o u n  ra c is 
m o a l re v é s  y  d irig id o , p rim ero  co n tra  
lo  esp añ ol, después co n tra  lo  crio llo  y  

• p o r  ú ltim o co n tra  lo  m estizo.
L a  “in v ers ió n  co p ern ica n a ” con  que 

‘ V a sco n ce lo s  ca teg o riz a  esas ten d en cias 
es ju s ta m e n te  la  de h a ce r la s  in stru m en 
tos de la  p en e tra c ió n  im p eria lista , la  
de c o n v e rtir la s  en  m ed ios qu e los p ro 
p ios estad os c a p ita lis ta s  y  b u rg u eses no 
tie n e n  escrú p u lo  e n  u tiliz a r  p ara  v acu 
n a rn o s co n tra  toda v e le id ad  de fo r ta le 
za, co n tra  todo e je r c ic io  del re fle jo  
d efen siv o .

No nos h a  sido fá c il  este  esquem a 
de un  p o in setism o a l qu e su au to r ape
ló  en  v ariad ísim o s te x to s . No c o rre s 
ponde d iscu tir  la  re a lid a d  de u n  plan 
q u e p ara  V asco n ce lo s  cu m p lió  p rim ero  
e l lib e ra lism o  m e x ica n o , e l reform ism o 
ju a r is ta  a l d e b ilita r  la  acc ió n  y  la  fo r 
tu n a  de la  Ig le s ia  e n  b e n e fic io  d e l c a 
p ita lis ta  e x tr a n je r o  y  e l m ision ero  pro- 

' te s ta n te , un  p lan  a l que dio cu m p lim ien 
to  después irresp o n sa b le  e n  sus aspectos 

. econ óm icos P o rfir io  D iaz  y  term in ó  por 
in s tru m e n ta r  a u n a R ev o lu ció n  que co 
m en zó  siendo m e jica n a . M enos co rre s 
pond e d ilu cid a r la  au ten ticid ad  d el pro
ceso  de p ercep ció n  h is tó r ic a  qu e le  l l e 
v ó  a  su  d escu b rim ien to , es d ecir : si 
la  in te le cc ió n  d el p oin setism o le  condu
jo  a  u n a  re v a lo ra c ió n  de la s  entidades 
y  fu erzas qu e é l  a ta c a b a  o si, por el 
co n trario , una tra n sfo rm a ció n  de sus 
op in iones h istó ricas, so c ia les ' u  re lig io 
sas le  lle v ó  a a c u ñ a r  su  fam oso plan., 
com o b u co  em isario  y  coh on estación  de 
sus cam b io s de op in ión .

N o es, en  cam bio , de lé n to  d ilucidar, 
la  d ecis iv a  in flu e n c ia  q u e e l “poinsetís- 
m o ” ten d rá  en  e l  V asco n ce lo s  h isto ria 
d o r de los ú ltim o s tiem pos, en  e l  pole- 

. m ista  v iru len to  de estas  dos décadas p a 
sab as. - . -

D e cu a lq u ier  m an era , e s . seguro que 
la s  p ág in as de “L a  T o rm e n ta ’’, “E l  D e
sa s tre ”.  e l  “P ro co n su lad o ” y  la  “B re v e  
H isto ria  d e  M éx ico ” ocu p arán  u n  lu g a r * 
d istin gu id o  en  la  l i te ra tu ra  hispanoam e
r ic a n a  del odio. A sí com o a G a rc ía  M o
ren o  o a  Ig n a c io  V e in te m illa  los con oce
m o s m ás por M on talv o  que por e llos 
m ism os, y  a Ju a n  V ice n te  G óm ez y  al 
“gom ezolato” por R u fin o  B la n c o  Focabo.- 
n a , no e s  im p osib le  q u e fu tu ro s  am e- 
r i - anos conozcan  a tra v é s  de V ascon
ce lo s, a C alles, a C arran za  y  a  los m an 
d atario s  d e l * “p ele lism o ” com o aq u el 
A b elard o  R od rígu ez, e l  „“pocho*’ elegido 
P re s id e n te  de M éx ico  p or su s m érito s  en 
e l ‘-baeoball” y  su b u e n  inglés.

P A R Q U E  H O T E L  C A S I N O
ORQUESTAS- 

2 2  a  2  horas

J a z z  " R E D  H O T S '

de DALMIRO GONZALEZ

T I P I C A :

ROGÉ-LÍO COLL 
(“Garabito”)

C onsu m ición  m ín im a  $  12.-

C o n tin u ad o  co n  su  c ic lo  de 
p r e s e n ta r  lo s  m e jo r e s  esp ec
tá cu lo s , o fr e c e  en  e s ta  o p o r
tu n id a d :

SABADO 1 2

L a  a c tu a c ió n  d e l e x tr a o t  v in a 
r io  c o n ju n to  fo lk ló r ic o

LOS ANDARIEGOS”
E n  la  r e a liz a c ió n  d e  sus 

fo rm id a b le s  é x ito s  cu y o s n o m 
b re s  so n  d e l to ta l  co n o c im ie n 
to  p ú b lico , e n  lo s  "S h o w “  d e 
24  h o ra s  y  1 h o ra s .

E v ite  in c o n v e n ie n te s , r e s e r 
v an d o  s u  m esa  p o r  4  71 I I  
y  4 0  2 3  3 9 .

'

MENU DINER 

21  a  2 4  h o r a s .

H u ev o s  e n  g e la t in a  J o 
c k e y  C lu b .

C a ld o  a  la  m a d r ile ñ a

F íle t  d e  b ró to la
- “ A v e lín o ” .  *- --

P e c h u g a  d e  paví«^.. r e 
lle n a  a  la  In g le s a  con  
p a p a s  “M ir e t te ” .

T o r ta  d e  D u ra z n o s
C a ssa ta  a  la  N a p o lita n a .

D o s (2) co p a s  de 
ch a m p a g n e  y  C a fé .

msm msBaut $ - 25.55

^  H istoria y Libela  >

E xiste  toda una familia dé 
taciones de la historia que 
en e l juego de los sucesos el ^  
de decisiones tomadas en la sombra 
pequeños grupos de __ hombres, 
im aginárselos en los sótanos'de ba 
gias, suele imaginárselos en los * 
chos de las sociedades anónimas, a  
sobrem esas de los “happy fcwvftefe 
a  los mapas de los Estados “  
en  la  media luz de los 
qu e se trama la  política del 
L leg a  a ser del curso de los hechos o í 
peripecia de novela policial: 
clandestina, sólo visible en algo» tía» 
morosos, en algunos explosivo «al
tados. . -

D entro de este linaje de intérprete» 
ciones de la  historia otra, más ésten, ] 
prolonga esas decisiones sobre scfn : 
trayectos del tiempo y  las personaba, 
(las hipostasia) en naciones, clases, gn- ] 
pos, ideologías. Les presta un saber, n ’ 
querer, un prever persistentes, o r : 
inam ovibles, exentos- a todas las n- 
rian tes d e l»contexto histórico, de la 
ideales ambientales y  hasta de la coo
posición social misma de los equipos de'-, 
cisores. Con estos superlativos dé ca
d en cia , deliberación, personalidad, eo- 
tínuidad, secreto, explica los fenáaesa 
del mundo y descifra d  cauce, apa
rentem ente azaroso, de los destine« fe 

J o s  pueblos.
Algunas de estas interpretaciones roc

íe n  arrastrar también la existencia fc‘ 
un séquito, de u n  elenco sobordando 
que, fuera de los centros de A era
ción, cumple con ía misma caonéccia, 
la  m ism a frialdad, e l mismo secreto, fes 
decisiones de lo alto. La figura ñ5- 
pendiada del “vendepatrfe” puede vafe 
por un ejemplo de-este corolario de 
la  tesis. ” V  c: r

E ste  tipo de pensamiento —naca ex
trañ a  al antimpenalismo'hispanoaneri- 
cano, pongamos e l caso— fragua asi fes 
entidades de W all Street o la City, e 
e l Foreign  Office, o Roma, o las logias, 
o e l Krem lin, o el Plan Poinsett (jr 
h asta  Itham araty).: Así' el pensankñD 
relig ioso  e histórico acuñó 'as nas ia- 
personales,todavía^de la “Apóstasê * 
la  “Leyenda .Negra”.' -v=

T ales interpretaciones suelen punt
e a r  la  animadversión burlona , o la vir
tu osa  indignación de~ los historiado« 
profesionales. Suelen atraer, eñ cana* 
con  la  felicidad dé descifrar “tile Spre 
ín  th e  carpeta, al militante, al preocu
pado, al simple lector-inteligente. la 
dos actitudes traban un pleito' ow ar¿ 
podría fallar, y menos aquí. 1

Porque ese pleito implica lin cnmij 
doso calibre de lo' que cabe llamar á  
voluntades;.institucionales” en la.BK 
to ria , las condiciones de su ludan ñ 
de su permanencia- implica un desime j 
e n tre  ios factores - visibles deloisÉc 
cesos: en tre lo grueso; lo que oda: 
en  la  calle, a la luz del dia y á  pa 
y  e l alcance de ciertos gruposn¿ 
m enos oligárquicos. Iinpbca. ños bsr 
tac ió n  cuidadosa a To' que sé defe i; 
ju eg o  m ecánico, de las fuerzas;? fe 
in tereses y  lo que se debe a los szxj 
deliberados, conscientes, en puñdaay 
b res. Im plica, por; fin, si sólo 
e x is t ir  para e l investigador Ice 
instrum entados, documentados, 
versales o si h ay  —y empajan— étí£ 
e l' cíelo  y  la. tierra, más cosas qué a fr  
lia s  que para el hísotriador postré 
ex isten . Im plica fallar si lapressneá: 
prudentem ente fundada, de - desgm 
no tien e nada que hacer para qae t  
h istoria  no se ños convierta én m  ce* ;  
deslavazado, -apenas. congruente.

E l  hecho es —salvada ¿ esta 
sida—  que el “plan TPoinsett. arrastró i 
V asconcelos a una labor de revípoefe' 
tó ríca  que cumple' en los últmtff éa  
y  cuya sentido no es difitil im^Eau: 
D esde Cortés hasta el fracaso de se cae- 
d idatura (se proclamó a sí mismo Pre
sidente legal) que remata su “Breve fe : 
to ria  de México'’ (IMS), todo eL ta
sado de s u 'p a ís  fue reorderedo *  
acuerdo a  los nuevos patrón«.

C on su acostumbrada incaaowceacg 
ju d ica tiv a  Vasconcelos exaltó atoes 
la  obra m isional y  administrativa «Es
p aña en A m érica; dibujó al moco jto- 
tsrq u ian o , y  en abierto desafío al icé- 
genism o, la  personalidad de Caras 
su brayó é l Bolívar, cristiano y anda-, 
b e r a l de los ultim e* añas. Cerne j t b  
h ech o  a  menudo en .él Plata, íúeyé  
tó  . la s  Guerras de i fe Inéepesdmti* J  
la  secesión superveniente como m  fe
nóm eno de guerra civil creado par fe 
q u ieb ra  del imperio español y k  par 
u n  estado de m al oración Ínter pn jres- j 
p ita co , como era de espern; par bife» 
té r r a  y  los Estados Unidas snszcsx fe 
rep a rtirse  sus despojos.. H  proceso fc- 
b r ía  comenzado can ia  'destram e  fe 
l a  “Invencible Armada” (en 15E£ y d
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For CARLOS R E A L  D E  A ZU A

»‘jjJsr Poinsett“ Feria un  s im p le
ó» a
y a lo  que sigue, v a le  la  p e

le  dos observaciones a p a re n te - 
contradictorias. L a  p rim e ra  e s  

todo en lo re feren te  a  Ig le s ia  
Vasconcelos no e s ta b a  n i 

«n su posición y  q u e  b u en a  
la historiografía m e x ica n a , de 
ible peso, lo resp ald a. N o e s  

ya que esta co rrie n te  con  
íes (Méndez P la n e a rte ), h a  
ál margen de la  b ie n  a ce ita d a  

idora de los C u ad ernos 
del Colegio de M é x ico  y  

de Cultura E co n ó m ica . L a  
es que, en e l con texto  d e l re -

h is tó r ic o  rio p la ten se , (y  esto  
d esd e la iz q u ie rd a  h asta  la d e re ch a ; 
d esd e J o r g e  A b elard o  R am os h a s ta  E r 
n e s to  P a la c io )  la  te s is  de V ascon celos 
e n  lo  q u e  sig u e  a  la  in d ep en d en cia : in 
s is te n c ia  e n  la  a cc ió n  im p eria lista , s ig 
n if ic a c ió n  b u rg u esa , an tip op u lar y  e x 
tr a n je r iz a n te  d e l lib era lism o  no tie n e n  
n a d a  q u e  su scite , p or lo  m enos, e l  
a so m b ro . E n  e l  R io  de la  P la ta  n in g ú n  
h is to r ia d o r  se r io  de las  nu evas p ro m o 
c io n e s  ju z g a  de acuerdo a la s  ó p t ic a s . 
d e  M itre  o  a  la s  p ersp ectiv as de A ce- 
v e d o  y  s i  esto  no se cree  rep ásese e n  
la  v e n e r a b le  “N ación'* de B u en os A ires  
la  so ste n id a  e leg ía  qu e es toda r e c e n 
sió n  b ib lio g rá f ic a  de la  lite ra tu ra  h is
tó r ic a  a c tu a l. E n  M éxico , p or e l  co n 
tr a r io , y  a u n q u e  la  d ifu sión  de V a sco n 
ce lo s  h a y a  sid o  enorm e, to d av ía  e l  l ib e 
ra lism o  y  su  h isto ria , s i es q u e to m a
m o s a  L eo p o ld o  Z ea  por h o m b re  re p re 

sentativo, su scita  u n a cavilosa _ 
pación d efen siv a , lo que no d e ja ría  
sorprend er s i e s  que e lla , tam bién, 
fu era  u n  sín tom a.

#  Tres cantos para Ulises
A U N Q U E  no valga m ás que como

ejem p lo , la  tray ecto ria  tod a de 
Z ea, p or cu anto  su tem ática  es 

ta n  com ún co n  la  de V asconcelos, es 
revelad ora  de la  lesión  que su frió  e l 
m agisterio  de V ascon celos en  las  casi 
tre s  g en eracio n es que le  siguieron. T o 
do lo  a n terio r  e s  y a  bastante tran sp a
ren te  p ara  in fe r ir  la s  actitu des con  las  
que é l m ism o  i r á  quem ando en los vein 
tic in co  años ín t im o s , e l  caudal de su 
prestig io  ind iscu tido de 1925. C on po
siciones a co n trap elo  de la s  que la  
“in te llig en tsia” h ispanoam ericana adop-

(Pasa a la Pág. 10)
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Una oxen dispuesta organización atenaiaa por 
personal activo y  especializado, está a las órdenes 
de todos los Talleres de Reparaciones de Vehículos 
Automotores.

Tom en nota; ahora tam bién

CLER/CETTI&BARRELLA 5. a .
en C e r ro  Largo i038/4a
antro Julio H. y Obta y Rio Negro • Tal: 8  47  77

AL SERVICIO DEL TALLERISTA
—

Cómodamente ubicado en el corazón de la zona 
dei automotor. %
Fácil desplazamiento y libre estacionamiento de 
vehículos a cualquier hora del día.

aC R IC ETTI BEARRELLñ s.n
Rincón 7 2 9  -



LA R E V O L U C I O N  Y S U S  B E M O L E S
W «nt de Págs. centrales)
ta ra  jugó, a lo g ran  señor, y  la  perdió, 
su investid u ra de “M aestro ”. No tuvo 
nad a de in teresad ^ y  s í  h a sta  m ucho de 
suicida, esa  lim pia vo lu n tad  de desave
n en cia  que le  a tó  a  la  coyunda bu ro
crática de una B ib lio te c a  N acion al y  a 
la abrum adora lafcor p eriod ística  que 
necesitaba p ara v iv ir , cuando se co n 
tem poráneo A lfon so  R e y e s  em pezaba 
a d isfru tar los réd itos de su  e leg an te  
en a jen ació n  a  la  p erip ecia  m exican a. 
Su su frim iento , su fracaso  cív ico  ha 
quedado e n  alguna fra se  qu em ante: 
Rabiar estérilmente, sin que la  pala
b ra  se consuma e n  acc ió n  es un tor
mento«» por lo menos del purgatorio.

A riesgo de ser m achacones, rep ita 
m os que del “poinsetism o” sa lió  su fra n 
quism o de 1936, y a  que p aca  V ascon ce
los e l bando rep u b lican o  resu ltab a  si
m ila r  a l c¿an de g en era les rev o lu cio 
narios y  caciqu es sin d ica les  em peñados 
en desf'aracterizar a M éxico  con  e l m a r
xism o y  e l indigenism o. C a lles  v a lía  
por M ia ja , V illa  por D u rru ti y  L o m b ar
do Toledano por A lvarez  del V ayo o la  
“P asio n aria”. E l  fascism o y  e l com u
nismo era n  p ara é l dos fenóm enos g e 
m elos de una m ism a descom posición: 
(“Qué es la  R ev o lu ción ” (1936); “¿Q ué

e s  el com u n ism o?* (1937). D e la  p er
cep ción  d el “p on setism o" tam b ién  se 
orig in ó  su  sim pljpta g e rm a n o filia  de 
1939-1945, c lam o ro sam en te  ex h ib id a  en  
la  rev is ta  “T im ó n ” y  q u e, s i  estam os a 
c ie rto  ;‘L ib ro  B la n c o ”, no d e jó  de con 
ta r  con  a lg u n a sim p atía  de L á z a ro  C á r
d enas. D eb ió  de p a re c e r le  e fica c ís im o  
e l  le ja n o  H itle r  (y e s te  es e l  ju ic io  m ás 
g rav e  que pueda h a ce rse  de esos des
ven tu rad os años de su  v id a) p ro m etien 
do a p lastar  las  n a c io n es  q u e m ovían  e l 
p lan  p o in setista  y b a r r e r  de la  t ie r ra  
los in stru m en tos: m arx ism o , in d ig en is
mo, que e l  “p oin setism o” m a n e ja b a .

C on clu id a la G u e rra  co n  e l e n tro 
n izam ien to  de los E stad os U nidos "co
m o p rim era  p o ten cia  m u n d ia l, la  pos
tu ra  de V ascon celos ex p erim en tó  una 
ú ltim a  in fle x ió n  y a  q u e, a lo qu e c re e 
m os. en  e lla  ha m u erto . D esd e 1945, e l 
m ex ica n o  consideró qu e la  ú ltim a  p a
la b ra  d el realism o p o lítico  co n sistía  en  
a d m itir  aq u e l hech o , ad m isión  que se 
en g ran ab a  en. su co n v icció n  m ás v asta  
de q u e e l  m undo p e n e tra  e n  la  época 
de lo s  Im p erios. T a m b ié n  se  im b rica b a  
co n  la  c re e n c ia  de qu e los E stad os U n i
dos, obligados por la s  a lian zas y  a fin i
dades que esa  p rim a cía  le s  im ponen, 
h a n  debido ab an d on ar los in stru m en tos

d el “P la n  P o in s e tt” (in d ig en ism o, a n t i
ca to lic ism o ) q u e p o r  g ra v ita c ió n  n a tu 
ra l p e rte n e ce n  desde a h o ra  a su  r iv a l 
so v iético .

A rc h iv a  así su  a n tica p ita lism o  so b re  
e l  q u e  to d av ía  en  1945 se  re co g e  este  
ju ic io  su yo : El capital no tiene patria 
como no tiene ideal. S e  encuentra en 
el período de la piratería individual 
y está aguardando la socialización que 
lo lleve a d a r frutos de progreso. L a s  
p osic ion es de su ú ltim o  tiem p o  son g e 
n e ra lm e n te  co n serv ad o ras, au n q u e  no 
d e ja n  de te n e r , com o s iem p re , au d acia  
y  o rig in a lid ad . S ie n d o  E stad o s U n id o s 
e l  Im p erio , su cab eza  d eb e s e r  co n q u is 
tad a  p o r H isp a n o a m é rica  a  tra v é s  de 
dos co n e x io n e s : la  m ilita r  y  la  re lig io 
sa d el ca to lic ism o . C on  lo  q u e  resu lta , 
q u e si seg u im os e l y a  tra n s ita d o  e s 
q u em a d e l “p la n  P o in s e tt” (n o  su g e r i
m os q u e V asco n ce lo s  lo h a y a  seguido) 
una e x tra ñ a  o p era c ió n  ló g ica  se  p e r fila . 
P u e s  re su lta  q u e  su d escu b rid o r lo 
aban d on a p o rq u e  a la s  p o ten cias  a n g lo 
sa jo n a s  q u e lo crea ro n , y  a los fin es  p r e 
su m ib les q u e é s ta s  s ig u en  ten ien d o  ya 
no lo s  tem e, o y a  le  son in d ife re n te s , 
y  es la  su stitu c ió n  de los m ed io s — qu e 
a l f in  y  a l cab o  le s  e ra n  m ero s m ed io s—  
lo q u e le  im p o rta  ah o ra , lo  q u e  ha

desvanecido sus resistencias. He oida 
d ecir  que, consecuente con su . última 
persp ectiva, su  postrera gran ojeriza 
fu e  F id e l Castro con el que, sin em
bargo tantos puntos en común tenia, 
no sólo en ideas como ya destaaué, sino 
esp ecialm ente en su sinceridad queman
te  y  e n  todo e l desmedido estilo per
sonal.

E n  esto estaba e l Ulises criollo cuan-' 
do le  lleg ó  la  muerte. Claribel Alegría, 
su  devota amiga, tiene en su poder una 
ca rta  de la  h ija , que la ñarra. No la 
conozco; no sé si desgraciadamente. Por
qu e prefiero  imaginarlo recibiéndola 
co n  la  m ism a serenidad aue el Maestre 
R odrigo M anrique: su madera tenía y 
sus m ism as razones de fortaleza. Pre
fie ro  im aginarlo  viendo su trayecto 
m undano como lo vemos hoy nosotros: 
f irm e  en su contorno entero. Conside
rando que, si usara una conocida antí
tesis de D ’Ors, cada escala de su vida 
es “anécdota” y  sólo el curso entero 
de ella , “categoría”. Y  pensando como 
nosotros que él fue un limpio espec
táculo . Y  creyendo, como nosotros, que 
lo rep resen tó  cabalmente, con total de
voción  am ericana, con algunas fértiles 
id eas que le  han de sobrevivir.

CARLOS REAL DE AZUA

Maestras normas de prudencia y seguridad inspiran la con

fianza publica. El desarrollo de la Institución, acorde a esa 
norma de seguridad y prudencia, es riguroso y permanente. 

Maestros sorvici-s n o  «licítales y b  organización, en per
•aneale evolución, facilita a la clientela la realización de 
*■ * negocios.

U  invitamos a abrir su cuenta o consultarnos sus r ~ *  ' 
bancarios.

eficientemente atendida.


