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"Si hay p o e sía en nuest ra Am é r i ca , el la est á en las cosas viejas: en 
Palenque y U t at l án , en el i n d i o legendar io , y en el inca sensual y f i no , y 
en el gran M o ct ezu m a de la silla de o r o ..."  (1) e scr i b i ó Ru b é n Dado en 
las palabras liminares a Prosas prolanas. Luego él m ism o escr i b i ó con la 
ot ra p r e o cu p ac i ó n t am b i é n expresada en las palabras liminares: 

t r ansf o r m ando el ar t e del " n o b l e Có n g o r a y el m ás f u er t e de t o d o s, 
don Francisco de Qu eved o y Vi l legas"  (2). La p r opuest a, em p er o , 
q u e d ó al l í, co m o i n v i t aci ó n a vo lver a los ongenes de est a t ier ra. 
Pr esum ib lem ent e t al h ab r ía de en t ender se el p r o n u n ci am i en t o : no en 
el sen t ido de la per m anencia at em por al de algo " p o é t i c o "  en Palenque 
o en el ind io . Finalm ent e Palenque, en cuan t o a si t io a r q u e o l ó g i co , es 
un espacio ar q u i t e ct ó n i co , escu l t ó r i co , p i c t ó r i co ahora {en la m uest r a 
maya de Bonam pak), con m ur os f u si ó n de escr i t ura gl íf i ca — co m o si 
m ost raran un p o em a hacia la ce l e b r ac i ó n p ú b l i ca— , en espera de una 
voz en t o n an d o su son ido o r iginal ; y el i n d i o d eam b u la en nuest ros 
pueblos, h o m b r e de est e siglo, en t r am p ad o en el " t i e m p o p e r d i d o "  
m ás por un af án de la so c i o l o gía y de la p o l í t i ca, q u i é n sabe si de su 
vo lun t ad . La ciudad , el h o m b r e, per m anecen : exist en co m o o b j et o s, 
co m o co m p le j i d ad es m ás o m enos apr ehensib les o est im u lan t es para 
el est ud ioso , el v isi t an t e o la ciencia. 

La p o esía se si t úa a o t ra d i m e n si ó n , su signo es d i f er en t e , se 
const ruye bajo o t ros p ar ám et r o s. La p o e sía , desde luego, es una 
co n st r u cc i ó n l i n gü íst i ca. Pero a d i f er encia de las const r ucciones 
p lást i cas d o n d e sí puede hablarse de una " o b r a de ar t e" , la p o e sía no 
se aviene necesar iam ent e a result ar u n a" o b r a de ar t e l ingi j i st i ca" . Las 
puede haber obras l i n gü íst i cas m agn í f i cam e n t e ed i f icadas y no resul
tar p o esía. A d i f er encia de los m at er iales m udos, in -sign i f icant es de 



ot ras const r ucciones, en la p o e sía la palabra siem pr e sign i f ica algo, 
siem pr e d ice algo. £1 deci r de las palabras, ce ñ i d as al un iver so personal 
del poet a, a su v i si ó n , d ev i en en el p o em a. Pero el p o em a en sí m i sm o 
no exist e. Exist e, en la m ed i d a de su deci r las cosas de los hom br es, su 
paso (su padecer ) po r el m u n d o N o i m p o r t a si en est e deci r el p o et a 
pareciera deci r se a sí m ism o. Vale r ecordar a Víct o r Hugo : " Cu an d o t e 
hab lo de m í, t e hab lo de t i . ¿Có m o n o lo sientes? ¡Ah insensat o que 
crees que no soy t ú ! "  (3). 

Se t r aía, en t onces, de t o d o aq u e l l o lo en t er am en t e h u m an o , 
p er ci b i d o a cabal idad en un inst an t e y, ab so lu t o co m o es en el 
inst an t e, p r e t en d er su p er m an en cia en el t i em p o , a t r avés del lenguaje. 
La t e n si ó n p r ovocada por lo e f ím e r o y lo p er m an en t e , es el t e r r i t o r i o 
del poet a. En él se r econoce, r econoce lo m ás al t o d e l ser h u m an o . 
Puede t rat arse d e l gozo, am or , so l idar idad , anhelo , o de su o p u est o : 
do lo r , desgar radura, m uer t e... t ant as fases, l i m i t ac i ó n y grandeza del 
h o m b r e, y a t r avés d e la p o e sía t r ascendencia. Lleno de vida, en 
cualqu ier a de sus f o rm as, d eb e encon t r ar se el poet a para aspirar a 
deci r al h o m b r e. " Para hacer algo hay q u e ser algo" , d e c ía Go et h e (4). 

La h ist ona l i t erar ia de o cci d en t e ha valo r ado unzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA cont inuum  de 
desar ro l lo y co n o ci m i en t o al q u e n o m b r a " t r ad i c i ó n " . En el la " l o per 
m anen t e es m ás esencial q u e lo q u e cam b ia sin cesar" . El t r asf o ndo de 
est a c o n c e p c i ó n es e!  de consider ar al h o m b r e siem pr e el m ism o , po r 
m uchas q u e f uer en las var iab les sociales, e c o n ó m i c a s o p o l í t i cas de las 
d i f er en t es é p o cas. Shopenhauer lo d i r ía de m aner a i n m ej o r ab le: 
" ...con t o do s los i n t er m inab les cam b ios y ajet reos, siem pr e t en em o s 
ant e nosot ros el m i sm o ser i n m u t ab le , q u e hoy hace lo m ism o q u e h i zo 
ayer y siem pr e: es deci r , q u e hay que r econocer lo i d é n t i co en t o d o s 
¡os procesos, ya se t r at e de é p o ca s ant iguas o m oder nas, de o r i en t e u 
o ccid en t e, y ver en t odas par t es, a pesar de las d i f er encias de 
co n d i c i ó n , vest i d o y co st u m b r e, una m ism a h u m an i d ad . Lo i d é n t i co y 
lo que per m anece a t r avés de t odas las t r ansf o r m aciones consist e en 
algunas cual idades b ási cas del co r azó n y la m en t e hum anos: m uchas 
malas, pocas buenas. La d ivisa de la h ist o r ia deb ier a rezar: Eadem sed 

alitet "  (5). La cual c o n c e p c i ó n no ha o b st ad o para p r op iciar un 
desar r o l lo m ú l t i p l e d e co n t en id o s y f o r m as p o é t i cas. Co m o una 
r eal idad d i f e r en t e de la r eal idad ha sido co n sid er ad o el poem a, con sus 
leyes in t ernas, una coher encia y ver acidad in t er io r . La p r e o cu p a c i ó n 
de f ray Luis de Le ó n en Los nombres de Cristo, en el sen t i d o de 
cu idarse de " co n t en i d o s capaces de co r r o m p er el á n i m o a t r avés de 
los vicios y las t o r pezas d isim u ladas y enm eladas con el so n id o du lce y 
ar t i f i cioso del ver so"  (6), b ien p u d ier an ser valo r ados aú n ahora y verse 
novedosos luego de lect uras de Rim baud y Baudelai r e. Con t o d o y 
d i f er encias enraizan los t res en la m ism a t r ad i c i ó n cuyo or igen se si t ú a 
en Grecia y Roma, en r i q u ecid a luego con las con t inuas r e in t er p r et a-
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ciones del cr i st ian ism o así co m o con la asi m i l ac i ó n de e lem en t o s de las 
cu l t uras ab o r íge n e s e invasoras: lo m i sm o cel t a, ar áb i ga o germ ana. 

La l i t er at u r a en A m é r i c a n o escapa a est a t r ad i c i ó n . Inciner ados 
có d i ce s, m o n u m en t o s, f laut as, t epanaguast es " q u e i n d u d ab l em en t e 
t engo aver iguado ser u n o de los p r incipales con q u e se da cu l t o al 
d em o n i o "  (7) , al deci r del o b i sp o de Chiapas d o n Francisco N ú ñ e z de 
la Vega, hast a t i e m p o m u y post eno r se i n t en t ó la v a l o r ac i ó n de lo 
abongen . Nuest r os escr i t o res asum ier on co m o p r o p ia la lengua espa
ñ o la, su est r uct u r a cu l t u r al , sus f o r m as l i t erar ias. Se dan las d i f er encias, 
por supuest o , deb idas al m ed i o , a las f o r m as de r e l aci ó n , per o en 
general acon t ece en nuest ras let ras una p r o l o n gac i ó n d e l hacer de la 
p e n ín su l a . Co n la a f i r m aci ó n cr io l la y el nacien t e m est izaje co m ienzan 
a gest arse d i f er encias, sobre t o d o a par t i r d e l siglo XVIII . Co m ien za la zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ruptura y cont inuidad (8) de q u e habla Schneider y la elocuencia de 
Ca/ / b án (en la c o n c e p c i ó n de Ret am ar) (9) para hacer uso de los t í t u l o s 
de dos l ib r os necesar ios en el esclar ecim ien t o de la cu l t u r a en 
Am é r i ca . 

Con el f i n de Dad o y con la vuel t a hacia los ismos eu r opeos, se 
in icia la l lam ada por Oct av i o Paz " t r ad i c i ó n de la r u p t u r a"  (10), 
co n cep t o r e t o m ad o por Ro d r ígu e z M o n egal y o t r os est ud iosos. No 
nos d e t en d r em o s en la t e m át i ca r ef er ida, au n q u e sí es p er t i n en t e 
señ al ar q u e t an t o las vanguard ias y su " ocaso" , co m o la guer ra civ i l 
e sp añ o l a y la r e v o l u c i ó n cubana, co n m o ci o n ar o n p r o f u n d am en t e la 
est é t i ca y el hacer p o é t i co d e nuest ros escr i t ores. Enm ed io de una 
gama de p r o n u n ci am i en t o s de d i f er en t e signo ( p o l í t i co sobre t o d o y 
est é t i co ) , se p r iv i legia una ext r ao r d inar ia e x p e n m e n t a c i ó n con el 
lenguaje y las f o r m as. De el lo da cuen t a Ro d r ígu e z M o n egal al señ al ar : 
"Ya no es so lam en t e la si t u aci ó n del h o m b r e en su m u n d o , t em a 
esencial ^  cen t r al d e obras ( l o m ism o en p o e sía q u e en nar rat iva), sino 
t am b i é n la est r uct u r a p o é t i ca m ism a, el lenguaje en t an t o q u e l i m i t e y 
acicat e de la cr e ac i ó n , la f o r m a q u e es ya insepar ab le del co n t en i d o 
po r que no hay o t r o acceso al co n t en i d o q u e a t r avés de y po r la 
f o rm a..."  (11). 

A veces, d eb i d o al escep t i ci sm o d er i vad o de los co n t en i d o s de la 
t r ad i c i ó n p o é t i ca , se p r e t e n d e " n o deci r nada" . En m u ch o es p r o p ó si t o 
de la p o e sía m o d er n a y q u i zá ser ía saludab le y grat o el desar r o l lo de 
esta po sib i l i dad . " Cast i l l o d e espejos"  co m o p r et en d ier a Borges. Sin 
em bar go — p r i si ó n y l i b er t ad — , el lenguaje p er m an ece sign i f i cando , a 
veces a pesar d e l au t o r . No resul t a i n ap r o p i ad o recordar a Bel insky 
cuando se ñ a l a b a : "  La p o e sía no t i en e o t r o p r o p ó si t o que el la m ism a. Es 
su p r o p i o f i n , así co m o la ver d ad lo es d e í co n o ci m i en t o y el b i en de la 
acci ó n . . . N o os p r e o cu p é i s po r la e n car n ac i ó n de ideas. Si sois poet a, 
vuest ras obras las co n t e n d r án sin q u e siqu iera os en t e r é i s; se r án a la 
vez m orales y racionales, si segu ís vuest ra i n sp i r ac i ó n l i b r em en t e "  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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(12). Jun t o con el lo , vale señ al ar que m u ch o de la si gn i f i cac i ó n del 
lenguaje radica en la co n f o r m ac i ó n pecu l iar usada por el au t o r . Parte 
de las d i f er encias est r iba en est o. Se d ice al m ism o h o m b r e per o su 
si t u aci ó n , su co n d i c i ó n , su f o r m a de ver el m u n d o es d i f er en t e , y el 
lenguaje y su est r uct u r a si n t áct i ca es el lugar de su m an i f e st ac i ó n . 
Pensaren la p o e sía en Chiapas es pensar en c ó m o se expresa desde al l í 
el paso del h o m b r e. Las f o rm as de nat uraleza, la at m ó sf e r a, la h ist or ia 
e sp e cí f i ca , la respuest a dada por los hom br es a sus prop ias necesida
des y los m o d o s de el la con f ier en una co d i f i cac i ó n desde la que se 
co n cib e el m u n d o ; de una m anera sim i lar a ot ras per o con par t i cu lar i 
dades. Par t icu lar idades ésas que co n f i er en la d i f er encia o p r o p i ed ad 
que, m ost r ada l u m i n o sam en t e por sus m ejo r es poet as, se in t egra en la 
m ás am p l ia y universal co n v e r sac i ó n de la p o e sía . No es lo m ism o 
escr ib i r desde la exper iencia co t id iana de la t r an sf o r m aci ó n ver t igino 
sa de la t e cn o l o g ía q u e desde casi el o r igen de la nat uraleza: p ar aíso en 
p é r d i d a . El m ed i o est á p r esen t e en el ejer cicio del lenguaje, en sus 
n t m os, en su al i en t o y cadencia: en su deci r . 

Co m o co n d i c i ó n ajena y f uera del p r o p ó si t o del cr eador el Estado o 
los Estados p r e t en d en la agr u p ac i ó n o nada m ás el se ñ a l am i e n t o de 
qu ienes consider a sus ar t ist as: el los, suponen , m o st r ar ían el grado 
cabal de la " cu l t u r a nacional " . Lo cual t am p o co qu ier e deci r que los 
Estados p r o p i ci en el b ienest ar o cu id ad o de sus ar t ist as, po r lo m enos 
no m ient r as v i ven , n i m u ch o m enos q u e los ar t ist as vivan o deban de 
hacer lo a la som br a de aq u é l . Los ej em p los h i st ó r i co s son m u y 
diversos. Para el caso de M é x i c o es d i f íci l est ab lecer una d i co t o m ía 
m arcada en t r e los ar t ist as y el poder . Su am b ivalen t e a t r acc i ó n -
rechazo m archan de la m ano , aunque siem pr e exist e el celo de la 
au t o n o m ía en am bos; celo , po r lo m enos, en qu ienes conservan la 
lucidez y el est ro. Pero si los Estados se abrogan la ap r o p i ac i ó n de los 
" apo r t es cu l t u r ales"  de los ar t ist as, deb ier an al m enos f avorecer el 
est ud io a f o n d o de la cu l t u r a, lo cual no ocur r e, co m o no sea a par t i r de 
los esfuerzos ind iv iduales. Si en cuan t o a lo nacional ocu r r e así, en 
t é r m i n o s de las regiones, la carencia no es m enor . 

Para el caso de Chiapas: el v acío cogn i t i vo de la cu l t u r a es en o r m e. 
En cam b io y q u i zá der ivada de la e xp r e si ó n de Dar ío ("si hay p o e sía en 
nuest ra Am é r i ca , el la est á en... Palenque" ), se ha ext en d i d o en el 
m ed i o la co n si d e r ac i ó n de la abundancia de poet as en Chiapas, 
co n si d e r ac i ó n d i f i cu l t osa no só l o de co n f i r m ar o negar sino aú n d añ i n a 
por cuan t o de e sp o n t a n e ísm o pr ocur a, de i m p r o v i sac i ó n . No exist e un 
est ud io ser io que d é cuen t a del desar r o l lo p o é t i co en nuest r o est ado, 
de una especie de " h i st o r i a de la l i t er at u r a" . " Hi st o r i a de la l i t er at u r a"  
no so lam ent e que cubr ier a las p r eocupaciones del Est ado en t é r m i n o s 
de supuest as af i r m aciones local ist as o de i d en t i d ad , a par t i r de 
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pr et end idas d i f er encias o pecu l iar idades p o é t i cas ( f i n al m en t e la 
t r ad i c i ó n p o é t i ca no se d ef i n e por regiones o naciones), sino q u e 
p r opusier a una v a l o r ac i ó n secuencial , h i st ó r i ca de nuest ras let ras, una 
r e f l ex i ó n e lucidat o r ia d e l po r q u é se han desar r o l lado así y no d e o t ra 
m anera. 

La p r e o cu p a c i ó n p u ed e parecer vana (¿En q u é ay u d ar ía a los 
creadores, a los lect ores?). Un ver dader o cr eador siem pr e est ar á 
si t uado en el lado ver d ad er o de su t i em p o . Es deci r , po r m ucha 
co n f u si ó n en la sociedad , po r m uchas valo r aciones incier t as en 
qu ienes co n d u cen el desar r o l lo , el poet a d eb e ver el h i l o m ás 
ver dader o de lo h u m an o y así o f r ecer lo en sus m at er iales. Pero 
h u m an o co m o es t am b i é n el poet a no est á exen t o al ex t r av ío de su 
r u m b o . Una de sus posib i l i dades de sust en t o p u ed e encon t r ar se en la 
r ev i si ó n de qu ienes le an t eced ier o n . Cada cual ha t en i d o una p o si c i ó n 
ant e su m u n d o y an t e su o f i ci o ; él t am b i é n . Sin p o si c i ó n , ¿q u é p o d r ía 
decir? Ejem plos de qu ienes se p er d i er o n los exist en , y con sobr ada 
f r ecuencia. ¿De cu án t o s no sabem os, un t i e m p o en una v ía, o t r o 
t i em p o en o t r a, brazos de la veleidad? ¿Cu án t o s d iscursos en f o r m a de 
poem a, cu án t o s o t r os ar t i f i ci o nada m ás? ¿U n m ism o , ver dader o po et a, 
cu án t es veces no incur r e en el desl iz con sus poem as, apar t e de 
aq u é l l o s d o n d e se nos m uest r a vigoroso, creador? Y co m o los an t er i o 
res, e j em p lo s exist en t a m b i é n de escr i t u ra necesar ia p er o t ar d ía 
(verem os el caso en nuest ra nar rat iva), y el n o po r r e i t er at i vo m enos 
d r am át i co sen t i m i en t o (y ejer cicio ) de escr i t o res cuya p r áct i ca nos los 
m uest ra co m o dem iu r gos en qu ienes " co m en zar a"  la l i t er at u r a. 
¿Cu án t as veces m ás por ignor ancia que po r narcisism o, exist e la 
p r e t en si ó n de sit uarse co m o o m b l i go desde el cual se ed i f i ca el hacer 
l it erar io? ¿Cu án t as veces segu i r á la r ep e t i c i ó n incesant e: i n t en t ar una y 
o t ra vez el p r i n ci p i o , el m i sm o pr incip io? Es co m o p r e t en d er l inaje 
d esco n o cien d o los b lasones y m ér i t o s de la casa pat erna. Nu est r o 
l inaje p o é t i co , en Chiapas, nos es d esco n o cid o . N o só l o eso: el 
co n o ci m i en t o de q u i é n e s som os. El est ud io de la cu l t u r a en Chiapas, la 
f o r m aci ó n de las ideas, las resu l t ant es der ivadas de decisiones h i st ó r i 
cas f undam en t ales ( i n d ep en d en cia, an e x i ó n a M é x i co , d e v ast ac i ó n 
cent ral de los recursos) son cam pos v ír gen es para el est ud io . ¿Por q u é 
no h ab r íam o s de est ar em pant anados? Los creadores en Chiapas se 
han f o r m ad o a pesar de las co nd icio nes. Fue cier t o lo de un m ed i o 
nat ural de bel leza i nco m par ab le. Pero ni la bel leza exist e por sí sola n i 
la sola nat uraleza genera cu l t u r a. Para cant adas a am bas, para con t ar 
las, han sur gido nuest ros ar t ist as y se han f o r m ad o casi po r m ér i t o 
p r op io . Es t i e m p o de avanzar en el est u d io de nuest ra cu l t u r a. 

En t é r m i n o s de l i t er at u r a de Chiapas y e sp e c í f i cam e n t e de p o e sía , 
son escasos los aut ores a cuyo i n t en t o d eb em o s est ud ios; au n q u e m ás 
b ien enunciat i vos y descr ip t i vos q u e r ef lexivos o m e t o d o l ó g i co s, n o 
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d ism inuye el m ér i t o de su esfuerzo. Valga r econocer a los m aest ros 

j e sú s Agr ip ino Gu t i é r r e z, El íseo M el lanes Cast el lanos y Ar m an d o 

Duval ier co m o p ioner os. Gracias a sus t r abajos p u d i m o s conocer de 

aut ores y obras. 

En su t ext o .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA La literatura chiapaneca (1 3), Je sú s Agr i p i n o Gu t i é r r e z 

realiza un viaje a vu elap lu m a en t o r n o a qu ienes, nat ivos de est e 

est ado, han alcanzado pub l i caciones d en t r o de las d i f er en t es ramas 

del hacer h u m an o : h ist or ia, p er i o d i sm o , m ed icina, nar rat iva y p o esía. 

Co m o var ó n o r gu l loso de su t ier r a enuncia las v i r t udes b i o gr áf i cas de 

los aut ores, señ a l a alguno de los m ér i t o s de sus escr i t os, los encom ia 

por su dest acar de en t r e la gener al idad de sus co t e r r án eo s. Desigual 

co m o result a su t r abajo se observa en él un m anej o decr ecien t e de 

i n f o r m aci ó n : los b iogr af iados m ás an t iguos r eciben t r at o p r ef er encial , 

de acuer do con la v a l o r ac i ó n personal del aut or , per o para el caso de 

sus co n t e m p o r á n e o s le gana la pr isa, la i m p r o v i sac i ó n , y se con f o r m a 

con un m er o en u n ci am i en t o n o m in al . Text o para la consu l t a l igera 

m uest ra el escaso en ci cl o p ed i sm o de nuest r o t i em p o , t an lejano de la 

e r u d i c i ó n ab r u m ad o r a de M an u e l Lar r ái n zar o de Flavio Panlagua, 

du r an t e la segunda m i t ad del siglo pasado. 

M ás m e t ó d i co per o i gualm en t e im p r ovisado , Eliseo M el lanes 

Cast el lanos se o cu p o , en dos ocasiones, de la p o e sía ch iapaneca. En 

Pér/ / 7 de la poesía en Chiapas real iza un r ecu en t o c r o n o l ó g i co de los 

creadores en el gén e r o . Parte de f ray M at ías de Có r d o b a y concluye 

con M ar i o Pin t o Go r d i l l o . Propone, por p r im er a vez, una p e r i o d i zac i ó n 

de la p o e sía en Chiapas, sobre la q u e co n f o r m a una ser ie de 

" gener aciones" . Den t r o de las dichas generaciones t rat a de caract er i 

zar f orm as o co n t en ido s, d en t r o de una b r evedad super f icial , y 

e j em p l i f i ca ci t ando versos o f r agm ent os del au t o r m ás dest acado de 

cada ge n e r ac i ó n , a su parecer . Ce ñ i d o al m ism o m é t o d o , en el p r ó l o go 

a su Antología de poetas jóvenes (14) M el lanes r ep i t e par t e de su 

t r abajo an t er io r y le sum a una nueva ge n e r ac i ó n . A est a ge n e r ac i ó n 

per t enece el " gr u p o de poet as l lam ados icachenses" , nos d ice. En 

f o r m a sim i lar a su t r abajo an t er io r , se vale del recurso de ej em p l i f i car 

con versos o f r agm ent os. 

Algunos añ o s d e sp u é s Jo sé Casahonda Cast i l lo , en su an t o l o gía 72 

poetas chiapanecos (15), r et o m a la p r o p u est a de M el lanes y la 

m o d i f i ca m ás b ien f o r m al que f u n d am en t al m en t e . Sin em bar go , a 

par t i r de él se general iza la d e si gn ac i ó n de generaciones para hablar de 

la p o e sía de Chiapas. Oscar W o n g en m ás r ecien t e an t o l o gía agrega 

una nueva ge n e r ac i ó n a la p r opuest a por su an t ecesor -y m an t i en e la 

m ism a carencia de p ar ám et r o s para signar las. Al cabo de est os 

t rabajos la o r gan i zac i ó n generacional de W o n g se p r o p o n e de la 

sigu ient e m anera: 
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Siglo XIX: Fel ipe Te ó f i l o Cont reras, Em i l io Rabasa y Ro du l f o Figue-

roa. 

1917-1935: Ranul f o Penagos, Gal i leo Cruz Robles, To m á s M ar t ín ez, 

Ernest o Parres Gam boa, Cé sa r Cam acho, Cé sa r Ruiz, 

Hé ct o r Eduardo Panlagua, Jo sé Em igd io Rodnguez, An t o 

n io Vera Gu i l l en , Francisco y Cé sa r Lara, Gabr iel M ar ín y 

Sant iago Serrano. 

1940-1950: Rosar io Cast el lanos, Jaime Sabines, Jo sé Falconi, M ar i an o 

Penagos Tovar y Enoch Cancino Casahonda. 

1950-1960: Juan Bañ u e l o s, Oscar Ol iva, Er ad lo Zepeda, Dan iel Ro

bles Sasso, Om ar Go r d i l l o , Faust o Cruz Pad r ó n , M ar i o 

Pint o, Jorge Panlagua, Oscar Boni faz y Luis Gar c ía Corzo . 

1960-1970: Leo p o ld o Borras, Rober t o Ló p e z M o r en o , Sergio M o t a, 

Javier M o l i n a , Elva M aclas, Raú l Ga r d u ñ o , Jo aq u ín Vás-

quez Agui lar y Oscar W o n g. 

1970-1980: H e r m á n Ef r aín Bar t o l o m é , Jo sé Falconi Ol iva, M an a del 

Socor ro Tr ejo , Rober t o Ovi l l a M ar t ín e z, M ar isa Trejo , 

Rober t o Cr uz Zú ñ i g a e Israel Go n zá l e z (16). 

En cu an t o a las an t o l o gías.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Fiesta de pájaros (1932) ha sido con 
siderada la p n m er a (M el lanes). Pero Fiesta de pájaros (1 7) no es una 
an t o l o gía. El p r o p ó si t o de su au t o r , Hé c t o r Eduardo Panlagua, no 
co n si st i ó en o f r ecer una se l e cc i ó n de la obr a de poet as hast a su t i em p o 
o de su t i em p o . Ni siqu iera co n t ó con el p r o p ó si t o de valorar los 
m at er iales a su alcance. In v i t ó a los " vat es"  vivos y act ivos del 
m o m en t o sin dudar nunca de los t alen t os de qu ienes co n cu r r i er o n . El 
r esu l t ado es un l i b r o desigual per o un b el l o l i b r o y e j em p lar por m ás d e 
un sen t ido . A par t i r de Fiesta de pájaros los ch iapanecos ap r en d im o s a 
declam ar , a versi f icar , a d o l em o s de la vida y a gust ar del can t o a la 
nat uraleza o al paisaje. Du r an t e d é cad as est e l i b r o nos ha ser vido de 
or gu l lo , de regust o secret o por los t o d av ía poem as en é l , pocos, que 
resist en el paso del t i em p o , apar t e del al i en t o q u e b u l l e en t r e las 
present aciones elaboradas por el au t or . La gener osidad de ést e al 
inclu i r t an t o " p o e t a de cuadr i l l a"  co m o d ina Lope, p r eo cu p ad o s m ás 
por el m et r o y la r im a q u e por el en cu en t r o vivo con la palabra, nos ha 
her edado grande r espet o por q u i en ejer ci t a el verso (siendo p o et a o 
no si én d o l o ) y m agn an im id ad en el j u i ci o : cam in o d i f íci l para el poet a 
pero m ed i o p r o p i ci o para su n acim ien t o , y t am b i é n para el n aci m i en t o 
de la ch ar l at an er ía. Fiesta de pájaros a l can zó una d i f u si ó n y una 
celeb r idad pocas veces igualada en el est ado de Chiapas. To d a v ía en 
estas fechas q u i en posee un e j em p lar se consider a en p r iv i legio , co m o 
si poseyera una r el iqu ia, viva y v i v i f i can t e, d est i n o ver d ad er o de la 
p o esía. La r azó n de est e gust o q u i zá se ci f r e en el apego d e los zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ch iapanecos a ia so no r idad . M o d er n i st a co m o se o f r ece el legado de zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Fiesta de pájaros r econci l ia sus cadencias con la cadencia d e la t ier ra, 
con el gust o del t r ó p i co ; t r ó p i co q u e inyect a son idos y v ida a la p o esía. 
Desde los son idos del yu n q u e en la f ragua que m o d el an al p ie 
q u eb r ad o y al p ie c l ási co hast a las largas m o n o t o n ías de los sones 
ind ios y la nat uraleza, aves, r íos, v i en t o , co n ced en so n o n d ad a la 
p o e sía en est a r egi ó n . Nada e x t r añ o q u e el m o d er n i sm o viera sus 
m ejores m o m en t o s en la al t i t u d t r o p i cal . Y Fiesta de pájaros, co inci 
d en t e con la sensib i l i dad y la e d u ca c i ó n de la é p o ca , se er i gi ó en 
m o n u m en t o al ap r ecio q u e en Chiapas se le t i en e a la p o e sía . 

A la par d e l legado t o d av ía r o m án t i co y m o d er n i st a en q u e se 
solazaban los poet as y lect o res ch iapanecos de Fiesta de pájaros, po r 
m u ch o que buena par t e de el los viera m i l i t ancias act ivas al lado del 
co n st i t u cio n al i sm o per o incapaces de p lan t earse nuevas m o d al i d ad es 
p o é t i cas, qu ienes en t o nces p r o p u gn ab an po r una m o d i f i cac i ó n de la 
sociedad a t r avés de la e d u ca c i ó n social ist a del car den ism o , pub l i ca
r on un f o l l e t o (hoy j o ya i nenco n t r ab le) de Poemas revolucionarios 

(1937). Con una po r t ada m ar cad am en t e m arxist a, desde San Cr i st ó b a l 
de Las Casas, la sociedad de m aest ros de la q u i n t a zona engarza versos 
incend iados, r ed im ist as, com pasivos, no siem pr e exen t os de i ngenu i 
dad , lo m ism o i d e o l ó g i ca que l i t erar ia. Su i n t e n c i ó n era segur am ent e 
d i d ác t i ca y p o l í t i ca, r azó n por la q u e f u n ci o n a m u y b ien co m o l i b e lo 
pan f let ar io y guarda ecos del Ult raísmo y del p r im er Est rident ismo, 

au n q u e con m enos t al en t o . Acaso el alcance p o p u lar de los Poemas 

revolucionarios (18) no haya sido sim i lar al d e su p r edecesor per o en 
t é r m i n o s est é t i co s v i o m ayor t r ascendencia. A su i n f l u j o se p r esen t an y 
pub l i can obras de t eat r o en prosa ( Re ge n e r ac i ó n , To m á s M ar t ín e z) y 
verso (Verdugos del proletariado. Víct imas del alcohol, regenerando 

al indígena, e t cé t e r a, de He r m i l o W . Panlagua), apar t e de ver r et o m ada 
su p r e o cu p a c i ó n social en M ar i an o Penagos Tovar , Rosar io Cast el la
nos, Juan Bañ u e l o s y Oscar Ol iva; los ú l t i m o s t res con e st é t i ca só l i d a y 
p r o d u cc i ó n e j em p l ar m en t e p o é t i ca ; Penagos Tovar m ás l i m i t ad o per o 
con lect uras m oder nas, sobre t o d o de Hu i d o b r o y Ner uda. 

Tenem os no t i cia de Poetas chiapanecos (19) , an t o l o gía dada a luz 
el a ñ o de 1940 por el p o et a Ar m an d o Duval ier . Con ser i nencon t r a
b le ahora, aun en la b i b l i o t eca d el au t o r , r eci en t em en t e f al lecido , 
sabem os q u e incluye t r abajos de qu ienes escr ib ier on a la par de los 
inclu idos en Fiesta de pájaros y que r esu l t ó " su m á m e n t e i n co m p l e t a"  a 
deci r de M el l anes (20). Era " vo x p o p u l i "  su d e d i c a c i ó n a preparar una 
an t o l o gía exhaust iva y m et i cu lo sa cu an d o le so r p r e n d i ó la m u er t e . 
Acaso. Su ú l t i m a p u b l i cac i ó n en t o r n o a l i t er at u r a de Chiapas ap ar e c i ó 
f echada el añ o de 1987 en l i b r o del q u e se da no t i cia en la b i b l i o gr af ía , 
y escapa a la m et i cu l o si d ad (21). zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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LazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Antología de poetas jóvenes, de Eliseo M el lanes, aparece en 
1955. Fuera de una i n t r o d u cc i ó n q u e r ep r o d u ce en m u ch o las 
consideraciones abordadas por é l en su Perf;7 de la poesía en Chiapas y 
de rei t erar la si gn aci ó n de generaciones, co m o q u ed a d i ch o , la 
m agnan im idad de j u i ci o vist a en Panlagua se r ep i t e con creces en ést a 
que t am p o co es an t o l o gía sino m uest r ar io de qu ienes en ese m o m e n t o 
p ar ecían p r om iso r ios en el panor am a l i t er ar io del In st i t u t o de Ciencias 
y Ar t es de Chiapas. Es de dest acar q u e en t r e el ext enso l ist ado de 
poet as que o f r ece no ven lugar los ch iapanecos de La espiga amot ina-

da. En cam b io de qu ienes in t egran la Ant o/ og;a so lam en t e M an o Pin t o 
Gor d i l lo per du r a en la m em o n a de los est ud iosos. 

La m ás i m p o r t an t e hast a ahora, d eb i d o a sus alcances y p r opues
tas, pues se ve a c o m p a ñ a d a de ent revist as con los aut ores vivos, es la 
an t o l o gía 12 poetas chiapanecos de Jo sé Casahonda Cast i l lo . Abarca 
desde q u i en ha sido consider ado f igura inaugural de la p o e sía 
m oder na en Chiapas, Rodu l f o Figueroa, a f inales del siglo pasado, 
hasta qu ienes t r asce n d ían hacia el añ o de 1972, f echa de p u b l i cac i ó n 
del l ib ro . Es ya una ver dader a an t o l o gía, aunque p u ed a ser consider ada 
parcial o i n co m p l e t a. El au t o r selecciona aut ores y el ige de en t r e los 
m at er iales que de el los se enco n t r aban pub l i cados, y co n f o r m a un 
posib le " co r p u s"  de la p o e sía co n t e m p o r á n e a de Chiapas, Co m o 
l im i t an t e se p u ed e señ al ar que en lugar de avent urar una i n t r o d u cc i ó n 
de sen t ido valo r at i vo en r e l aci ó n a los t r abajos p o é t i co s an t o logados el 
aut or op t a po r en t r evist ar a buena par t e de los poet as. In t eresant es en 
algunos casos las ent revist as no necesar iam ent e i n d u cen a los creado
res a m ani f est ar sus posiciones est é t i cas, la p o é t i ca desde la cual 
d iscur re su t r abajo . Fal t ó suspicacia en est e sen t ido . El e j em p l o de la 
m uy cé l e b r e Poesía española contemporánea (22) de Ger ar do Diego 
pudo ser em u lada y en m u ch o el r esu l t ado lo m ani f est ara. A ú n así la 
an t o l o gía de Casahonda Cast i l lo es p u n t o señ e r o en el r ecuen t o de las 
let ras chiapanecas. Lo m ism o vale deci r de su l i b r o Cuen t os chiapane-

cos (23), hast a hoy el co m p en d i o m ás val ioso en el legado cu e n t íst i co 
de la local idad . 

Post er io r m ent e apar ecier on dos an t o l o gías co m p lem en t ar i as: 
Nueva poesía de Chiapas de Oscar W o n g (1983) y Poetas jóvenes de 

Chiapas (UNACH 1986) , m uest r ar io am bas del hacer de una " n u eva 
gen e r ac i ó n " , se gú n n o m en clat u r a r et om ada por W o n g. Po d r ían pare
cer rei t erat ivas d eb i d o al escaso t i e m p o en t r e la p u b l i cac i ó n de am bas, 
pero se ocupa cada cual de d i f er en t es aut ores (24). 

Hasta al l í el r ecu en t o de pub l i caciones e sp e cí f i cas sobr e p o e sía de 
Chiapas. Algunos de nuest ros aut ores f iguran en un n ú m e r o indet er 
m inado de o t r o t i p o de an t o l o gías y los hay cuya ob r a cuen t a cada vez 
m ás con est ud ios especial izados: su valor ha t r ascen d id o las f r on t er as. 

In d u d ab l em en t e la necesidad hum ana im pu lsa a los h o m b r es de 
t odas las é p o cas a expresarse l i n gü íst i cam en t e . En nuest r o est ado n o 
t en d r ía de ocur r i r e x c e p c i ó n . Bast ar ía con el e j em p l o de f ray Bar t o lo-
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m é de Las Casas y co m p a ñ e r o s co m o para im aginar p r áct i cas l i t erar ias 
f ecundas, así se t r at ara de l ibelos a sát i r as. Incluso f ray An t o n i o de 
Remesal t est im o n ia la c i r cu l ac i ó n oral y ep ist o lar de ingen ios o p o n en 
t es al ce l e b é r r i m o o b i sp o . Pero a d i f er encia d e las cu l t u ras p r eco l o m 
binas cuyo sen t i d o de o r al idad y su cu l t i vo resul t a par t e d ef i n i t o r i a de 
la co h e si ó n social , y de la i d en t i d ad , los h i jos de o cci d en t e m u y p r o n t o 
la desechar on en aras d el papel y la escr i t ura. Y m ien t r as la m em o r i a en 
nuest ras co m u n id ad es ind ias per m anece y po sib i l i t a el rescat e de 
poem as, relat os y m i t os, nuest ros ar ch ivos se m uest r an escasos en 
m at er iales co lon iales, en cuan t o a l i t er at u r a se r ef ier e. Sabem os q u e 
t res her m anos Val t ier r a alcanzaron pub l i caciones: An t o n i o , en M é x i 
co; Fernando, t am b i é n en M é x i co , y M an u e l , en M é x i c o y en Puebla, 
hacia f inales del siglo XVIi y p r incip ios d e l XVIII . Lo consigna así 
Oct av io Go r d i l l o y Or t i z en suzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Diccionario biográfico (25). Con t o d o , 
en el " f o n d o reservado" de la Bib l io t eca Nacional se conserva cop ia 
m anuscr i t a d e l Sermón panegírico de M an u e l Val t ier r a, so lam en t e. 
Tam p o co en la ci u d ad de Puebla exist e m ás rast ro. 

El Ar ch i vo H i st ó r i co Diocesano de San Cr i st ó b a l de Las Casas 
p u b l i có r eci en t em en t e (1988) un Bolet ín con p o e sías y en t r em eses en 
verso, ú n i co legado l i t er ar io d e l siglo XVII l q u e se en cu en t r a en t r e sus 
legajos. Dichos en t r em eses y d i ver t im en t o s, de valo r l i t er ar io m u y 
l im i t ad o , no dejan de r em em or ar aires de La Celest ína ( t o d a p r o po r 
c i ó n guardada), a m é n de r ecor dar nos el uso co lon ial , sobre t o d o 
d u r an t e los p r im er os decen ios, de evangel izar a t r avés de esceni f ica
ciones p ías, cu an d o ,n o de aut os sacram ent ales. Bien señ a l a la i n t r o 
d u cc i ó n del Bolet ín el ex t r av ío de buena par t e de est e t i p o de 
m at er iales y del gust o popu lar por su r e p r e se n t ac i ó n . Algunas i lust ra
ciones en el m ism o ar ch ivo m uest r an plazas para est e f i n , lo m ism o en 
las ciudades cr io l las que en los pueb lo s de ind ios. Una de las l ám i n as 
que i lust ran a la novela Lágrimas del corazón o f r ece la c o m p o si c i ó n de 
la p laza de San Cr i st ó b a l y dest aca en el la el si t io para las r epr esent a
ciones. Test im on ios de est a act i v idad en Chiapas ya no t en d r em o s. 
Tam p o co per vive n inguna plaza para r epr esent aciones. En algunos 
po b lado s ind ios, en cam b i o y t al vez co m o her encia de ese t i em p o , la 
co m u n i d ad r epr esen t a act os de la vida co t id iana, con un t al en t o 
h i st r i ó n i co f uer a de t o d a duda. Lo t est im o n ia la ceremonia del cult ivo 

déla papa se gú n r e p r e se n t ac i ó n de los ind ios chu jes en la Sierra M ad r e 
de Chiapas. 

En el m ism o ar ch ivo sobr eviven , ést o s sin p u b l i cac i ó n , y d en t r o de 
un exp ed ien t e , serm ones m anuscr i t os de d i f er en t es p r ed icador es; 
dest aca: Es un pensamiento santo y saludable rogar por los muertos 

(ci t a del segundo l i b r o de los M acabeos 12 ,44 -45 ) , una farsa a n ó n i m a 
en prosa: Diálogo sobre el celibato del clero ( d o n d e ya f igura un 
abogado de Ciu d ad Real y debat e con una m u j er y su h i ja en t o r n o al 
cel i bat o y al p r o t est am i en t o ) ; y un ext enso p o em a ed i f i can t e: El amor 

de Dios, escr i t o en 626 e n d e casí l ab o s, co m o h o m en aj e al o b i sp o 
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M ariano Luque en el d ía de su consagración, por su pariente el 
t am bién poblano Pascual N. Bonilla, el año de 1884. Y es cuanto. No 
debe, sin embargo,, olvidarse el cont inuo saqueo y quema a que se vio 
somet ido este valioso archivo, sobre t odo cuando en el siglo pasado 
proliferaron las guerras ent re conservadores y liberales. Una de 
nuestras novelas, incluso, cuenta có m o durant e la fuga de Ortega, sus 
t ropas cargaron con paquetes de document os que enmedio de la 
batahola se vieron precisados luego a perder ent re los caminos (26). 

En el Archivo General del Estado, la herencia lit eraria es aún más 
precaria: apenas t res poemas laudatorios del t r iunfo liberal, que bajo la 
égida del general Angel Albino Corzo alcanzaron las huestes chiapa-
necas en Tabasco. Escaso legado, mas no del t odo indecoroso. 
¿Cuánt os t rabajos se habrán perdido? Los ú l t im os t res poemas de que 
se hace referencia, escritos por gente del pueblo, combat ient e 
alguno, son muest ra de un gusto ext endido por la versi f icación. De 
nueva cuenta t opamos con la carencia de un estudio de la cult ura en 
Chiapas. ¿Cuál fue el nivel educat ivo en el estado? ¿Cuáles las lecturas 
de los grupos de poder, sus aficiones? No salen de la nada erudit os tan 
vastos como M anuel Larráinzar , hombre efe let ras y de jur isprudencia 
como Emilio Rabasa. 

Pero nada en concret o se puede abonar. El hist or iador M anuel B. 
Trens, hablando de la colonia dice: "Por cuanto a las clases sociales, 
t ampoco se p r eocupó el gobierno colonial por inst ruir las, y la ense
ñanza que a los españo les y cr iollos se im par t ía en los colegios por 
iniciat ivas y bienes de part iculares era net ament e religiosa y dest inada 
a hacer servidores de la iglesia. Por ot ra parte, durant e la dom inación 
española estaba t erm inant ement e prohibida la ci r cu lación de libros 
que no fuesen de caráct er religioso y debidament e expurgados por el 
comisario del santo of icio de la inqu isición , razón por la cual, pr ivado el 
pueblo de escuelas y libros, es inconcuso que se encont raba sumido 
en la más complet a ignorancia, y por lo t ant o, la inf luencia religiosa se 
marcaba en él tan hondament e que daba pábu lo a la superst ición y al 
fanat ismo" (27). 

Poco cam b ió el panorama con la independencia. El cent ro educa
cional por excelencia, a veces universidad, real y pont if icia, a veces 
seminario conciliar, mantuvo celo y cuidado ante la con t am inación de 
las ideas. El enrarecido ambient e de entonces f igura en buena parte de 
la obra de Flavio Panlagua. La presencia de las logias pone en 
movim ient o las ideas y es la facult ad de jur isprudencia (hoy Escuela de 
Derecho) sit io donde se las cult iva, como el mismo Panlagua lo 
ejemplif ica. En el cent ro del estado es donde las logias ven mayor 
cabida, acaso por la misma exclusión que exper iment aran en relación 
a la ant igua capi t al En esta región emerge el bast ión liberal más só l ido. 
El héroe epón im o de la rest auración y reforma escribe unazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Reseña de 

sucesos acaecidos durante la intervención francesa y pone en debate zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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sus ideas en oposición a las de sus det ractores (años antes só lo 
Lar ráinzar había hecho algo similar). M ient ras el rejuego ocur r ía, y en 
este medio, se gestaba la obra de Rabasa. En la ant igua capit al, aparte 
del ejemplar t rabajo de Panlagua, la Tipograf ía de la sociedad cat ó l ica 
se em peñaba en el Ensayo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA novela: M agdalena, con un marcado afán 
moralizante en t orno al mat r imonio. El conservadurismo at r incheraba 
muros. Pero las guerras se em peñaban en derr ibar los. Las buenas 
familias —sobre t odo de San Cr ist óbal , Tapachula y Co m i t án — dieron 
por enviar sus hijos a Europa. Señor eó el afán por lo f rancés y lo 
or ient al. M uchos cír cu los se encont raban al d ía con las novedades. La 
ruta vía Guatemala, y de ahí hacia Europa y Or ient e, veía un t ránsit o 
inint er rumpido, t odavía hacia pr incipios del presente siglo. Quienes 
huían de las t iranías en Guatemala pasaban a Chiapas como al solar del 
vecino; quienes chiapanecos se veían derrotados, según las oscilacio
nes de la guerra, pasaban a Guatemala. No aislado fue el caso de 
guatemaltecos y chiapanecos em peñados en la cosa púb l i ca de uno u 
ot ro país, con for t una desigual. Puede ejemplif icar esta si t uación el 
escrit or Flavio Guillen: gobernador int er ino de Chiapas hacia 1912, 
fungió después como minist ro de educación en ia nación hermana. De 
hecho es hasta la cu lm inación del proyect o modernizador rabasista 
que Chiapas queda d o m eñ ad o bajo el poder cent ral. Es t am b ién hasta 
entonces cuando se aplica un programa amplio de educación primaria. 

Gran parte de la historia de Chiapas est á emparentada con la 
historia de Guatemala. Como no sea con el presente siglo, durante 
los anteriores el f lu jo po l ít ico , comercial, cult ural, ocur r ía a t ravés de la 
r epúb l ica cent roamericana. Las ambiciones por el poder circulaban de 
una a ot ra vera. Nada ext raño que la cr ón ica, la historia, ia cult ura 
regist ren pat r imonios comunes; que héroes de una región lo sean 
t am b ién de la ot ra. 

Por un lado, durant e años consideramos al padre Rafael Landívar 
como pr imer gran poeta chiapaneco. La razón de su chiapa.nequidad: 
saber de su nacim ient o en la región, de que cursara estudios en la 
Ciudad de M éxico , de of iciar cantamisa en To po zo t lán y t rabajo 
misionero en Oaxaca, M ichoacán , Sinaloa y Durango, y por haber 
escrito extenso poema, "Rust icat io mexicana" , como rememoracipn 
apasionada de la provincia mexicana (y como af i rm ación americanista, 
criolla) en su exilio europeo luego de la expu lsión de la Co m p añ ía de 
Jesús. M ás de un est udio lit erar io ha dado a Landívar como mexicano. 
Act ualment e, sin embargo, no existe ya duda de su nacionalidad 
guatemalteca, dándose como su lugar de origen la ciudad de Sant iago 
de los Caballeros, la actual Ant igua Guatemala. En t iempos más 
recientes se vino considerando como chiapaneco a Arqueles Vela, 
t am bién or iginario de Guatemala. 

Por ot ro lado los hay chiapanecos destacados que se cuentan ent re 
los prohombres de Guatemala. Señalam os el caso de los hermanos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Cadena (Felipe, Cr ist óbal y Carlos), doctores en t eo logía los t res, de la 
Orden de Santo Domingo, con minist er io sacerdotal en la Ant igua. 
Publicada su obra en t ot al idad, en Guatemala, conocemos apenas 
fragmentos a nuest ro alcance. Sin llegarse a los m ér i t os de Landívar , 
algo nos regalan de los afanes de Calder ón y M oret o uno, de Virgilio y 
Ovidio el ot ro. 

Sit io por dem ás prom inent e lo ocupa fray M at ías de Có r d o b a, 
procer de Chiapas y gloria t am bién de Guatemala, lugar de sus 
estudios. Con él comienza una más clara t rad ición en las let ras de 
Chiapas. Aparte de escribir y publicar poemas él mismo, int roduce en 
Chiapas la pr imera imprent a y funda el pr imer per iód ico :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA El Pararrayos, 

desde donde batalla por la independencia de Chiapas pr imero y por la 
no anexión a M éxico después. 

Aunque publicada hasta el presente siglo La tentat iva del león y el 

éxito de su empresa, f ábu la eminent e del ilust re f raile, los estudiosos 
sit úan su escritura hacia finales del siglo Xy i l l , t iem po el de "mayor 
auge de la f ábu la en Hispanoam ér ica y en mucho antecesor de Nuevas 

fábulas (1815), l ibro de Luis Francisco Jauffret , ent re las que se 
encuent ra la t it ulada "El león y el hombre" , con el mismo fondo que 
sirvió a Có r d o b a para producir su bello poema" (28). Esta fábula moral 
cuyo propósi t o es el de valorar al hombre como señor de la creación , 
miembro del reino animal pero muy por encima de él merced a su 
inteligencia, destaca t am bién el anhelo de la paz, la concordia y la 
posible convivencia ent re déb i les y poderosos (vencedores y venci
dos) merced a ese escaso y preciado don: la com pasión . Escrito el 
poema en endecasílabos, resulta a los ojos de M en én d ez y Pelayo 
"obra clásica de la lit eratura hispanoamericana" (29). 

En cuanto a la inf luencia: si bien es cier t o el hecho t ardío de su 
pub l icación no ocur r ió lo mismo con la d i f usión de la f ábula. Todo 
parece indicar que, dada la celebr idad de fray M at ías —proclamador 
de la independencia de Chiapas—, sus com pañer os frailes se ocuparon 
de la fábula en sus predicaciones. M ás aun: t odavía hacia los años 
cincuenta era objet o educat ivo en las primarias. La t ransm isión oral la 
despo jó de su est ructura m ét r ica pero la vo lvió vigorizante del afán 
fabulador. Su fondo moralizante, su desaf ío de lo inaccesible a la 
naturaleza propia podemos encont rar lo en relatos ind ígenas donde lo 
mismo son actores un t igre y el hombre, un ave de rapiña y un hombre, 
un zorro y un t igre, et cét era, y en ot ros relatos populares. En célebr e 
novela del siglo pasado, se recuerda una t rad ición popular: huyendo 
hacia Guatemalaa causa de la guerra uno de los personajes al pasar a la 
vera de uno de los ahora lagos de M ont ebel lo , rememora el origen del 
nombre del lago, "Dos islas", v incu lándo lo con la lucha ent re un 
hombre y un león; ambos mueren, aescasa distancia uno del ot ro, y sus 
cuerpos forman las islas (30). Los cont enidos son similares. Acaso 
ambas partes se hayan aliment ado: lo sabr íam os con un est udio zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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comparat¡vo.
Chiapas viv ió un pequeño lapso de auge cultural .  El  2B de agosto

de 1821 se proclamó independiente. En este acto, junto al  afán
autonomista del cont inente pero con una pecul iar idad, pretendía una
diferencia en su vida: sacudirse el  letargo secular.  La sala capitular de
Ciudad Real decía: "Cuatemala nunca ha proporcionado a la provincia
n i  c ienc ia  n i  indus t r ia  n i  n ingún o t ro  benef ic io  y  la  ha  cons iderado con
indiferencia. Chiapas ha permanecido durante tres siglos bajo el
gobierno de Cuatemala y en todo ese t iempo no ha prosperado" (31).

La anexión a N4éxico visual izaba una movi l idad hacie el"progreso' , ,
hacia " la modernidad" (vana esperanza),  tan lejos de la sujeción y
explotación ajena o central  de sus recursos. La ebul l ic ión de entonces
condujcl  a gran act iv idad: con la introducción de la imprenta ( l  AZ0)
comíenza una copiosa producción de periódicos y el  ejercic io más
decidido de escr ibir  poesía, novela y rnúsica. Y, todo, en general ,  ve su
impresión en la local idad. Cuando se aspiraba a mayores f  ronteras era,
glor ia publ icar en Oaxaca o Cuatemala. Los poemas en periódicos
prol i feran, dan cuenta del gusto públ ico por la versi f icación y se
generan conlo tradición, todavía viva. lnvest igación reciente l levada a
cabo por alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas, recoge
una producción de más de dos mi l  cuatrocientos poemas suscr i tos pór
un número  cas i  s im i la r  de  au tores ,  a  lo  la rgo  de l  s ig lo  X lX .  Aun cuando
el conccimiento de estos t¡ ' rater iales no ei tuvo en nuestras maltos, un
muestreo entre los periódicos nos ha mostrado los l ímites l i terar ios de
dicha producción. No es para n' lenos cuando la media no alcanza a dos
poemas por autor.  Pero por más l imitación en los poemas no deian de
test i f icar un afán, un gusto excepcional por el  hacer poét ico en
Chiapas, por compart i r los con un número indetermirrado de lectores,
seguros siempre de que la respuesta no será la mofa sino el  reconoci-
miento. A,sí  cont inuarnos a todo lo largo del presente, s iglo que ya
termina:  pub l i cando en  per iód icos ,  leyendo poemas en  los  per iód icos ,
un rnundo vasto de poetas, entre los que ocasionalmente surge alguno
grande y verdadero. De esta pasión ya obsoleta para los periódicos
modernos (recr.rérdese a P.osario Sansores en el  fxcélsior de los años
sesenta),  se eleva la f igura del tabasqueno de or igen pero de gran
ra igambre  ch iapaneca,  José Manue l  Pu igy  Domínguez,  p ionero  en  eso
de estusiasmaÍ con un poema: La indi ta del jocotal( los otros son Emil io
Crajales y su Himno a Chiapas y Enoch Cancino Casahonda y su Canto
a Chiapas).  El  histor iador Fernando Castañón Camboa en reseña de
este autor dice: "Puso su talento al  servicio de la causa l iberal  y desde
fas columnas del per iódico El espír i tu detsiglo,  atacó radicalmente a
los traidores y fanát icos.. .  Más tarde se le designó rector de la
Un ivers idad de  Ch iapas  y  ba jo  su  sab ia  d i recc ión  le  impr imió  un
carácter l iberal ,  rompiendo la vieja tradición conservadora.que tenía.
(A su muerte) su cadáver fue conducido al  cernenter io con grandes
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honores  y  se  c i i ce  que  fue  e l  p r imer  en t i e r ro  l i be ra l  que  hubo  en  5an
Cr is tóbal .  E l  féret ro se envolv ió cc¡n la  bandera nacional ;  e l  cor te jo
marchó con velas encendidas p intadas con los colores patr ios;  las
t ropas marcharon a la  f  unerala y los oradores exal taron e l  patr io t isrno"
(32 ) .  lmagen  l o rdby reana  como es  l a  de  Pu ig  y  Domínguez ,  y  con  todo
y rescatar  una veintena de poenras suyos de entre los per iódicos de la
época,  e l  haber s ido recuperado en la colección Pioneros de la  poesía
en  Tabasco  ob l i ga  a  exc lu i r l o  de  un  recuen to  de  au to res  ch iapanecos ,
po r  mucho  que  pud ie ra  se r  cons ¡de rado  como pa r te  de  nues t ra
t radic ión.

Fernando Castañón,  e l  h is tor iador  de referencia,  señalaba que las
pub l i cac iones  de  en tonces  se  cen t raban  en  cód igos  y  documen tos
jur íd icos:  n ingún afán del  Estado como promotor  cul tura l .  Peor
todavía,  pues que una t ras ot ra se suceCieron las guerras f rat r ic idas:
entre l ibera les y conservadores pr imero,  la  l lamada"guerra de castas"
o sublevación tzotz i l  después.  A pesar  de e l lo ,  aparecen los pr i rneros
i rnpulsores l i terar ios en San Cr is tóbal :  los hern ianos Wenceslao y
Flav io Paniagua y e l  señor T imoteo M. Domínguez.  Publ icarán,  éste
a lgunas  nove las  de  Pan iagua  y  o t ras  de  ca rác te r  re l i g i oso ,  aqué l l os  a
Juan  D iéguez ,  Sa tu rn ino  Ocampo  y  a  a lgu ien  más  cuyo  nombre  nos
resu l t a  desconoc ido  (33 ) .

Juan  D iéguez ,  o r i g i na r i o  de  l a  Repúb l i ca  de  Cua te rna la  pe ro
avec indado  po r  muchos  años  en  San  Cr i s tóba l  y  Comi tán ,  a  causa  de  l a
t i ranía de Rafael  Carrera,  a lcanzó fa.ma y la  publ icac ión de un l ibro de
poes ía  hac ia  e l  año  de  1851 .  Con  se rnos  i nacces ib le  e i  l i b ro  de  sus
Poemas,  y  con ser tamtr ién de <l r igen extranjero,  con obra pubi icada en
su  pa ís  na ta l ,  no  se rá  i nc lu ido  en  es te  recuen to  no  obs tan te  su
in f l uenc ia  v i go rosa  en  esc r i t o res  ch iapanecos  de  l a  época .  S in  embar -
go no debe dejar  de reconocerse los mér i tos de un poema suyo,  la
garzota,  cuya vers ión se encuentra en una de las novelas de Flav io
Paniagua (34) .  Con ser  de cor te c lás ico y estructura convencional ,  la
l um inos idad  y  enga rce  de  sus  ve rsos  nos  l o  o f recen  só l i do  poema.  ñ1ás
aún  c ¡ - rando  se  mues t ra  a lbo r  de i  "n rode rn i smo" ,  muchos  años  an tes
de l  mov im ien to  de l  m ismo  nombre .

De Ocampo sí  conocemos un l ibro de Poesias,  grac ias a l  r ¡ f ic io  de
los hermanos Paniagua.  No se muestra poeta de a l tos vuelos pero en su
of ic io bul fen Espronceda,  Torr i l la  (e l  de El  crepúsculo de la  tarde)  y
José Eusebio Caro,  amén de aventurarse,  mucho antes de su e jerc ic io
en Amér ica,  en e l  uso del  verso l ibre,  según puede verse en su f legía a
la muerte de/  señor D.  Mar iano Correa:  ( "Apagóse la luz.  ¡Todo en
si lencio/  y  oscur idad prof  unda/  quedó!  Angust ia y  pena, l  t r ibu lac ión y
l lanto, /  or f  andad last imosa/  y  dolor  en la  pro le d is t inguida/  ¿ Do está e l
padre consuelo de sus h i jos, /  esposo f ie l  de prendas apreciadas?/  ¿Qué
es del  anciano venerable y c iego, / ,  que paciente sufr ió  tanto mart i r io?/
¿Qtré es.de aqué1,  de v i r tudes re levantes/  y  de costumbres sanas y

430



senci l las,/  de buena fe y horror cabal leresco?/ ¡yace en la tumba
hefada:/  sus restos respetables/ oct¡ l tos estai 'án eternamente,/  y su
í l iTu en la glor ia en justo premio/ de su vida ejemplar y rel ig iosa' ,
(35) .  Escr i to  e l  poema hac ia  e l  a f io  de  1867 por  es te ,  po i  o t ro" lado,
poeta eminentemente provinciano y sedentar io,  muestra lejanos ecos
de Manr ique y  escapa en  mucho a  la  curs i le r ía  de  contemporáneos
suyos  o  de  sus  pos ter io res .  5us  lec tu ras  muest ran  a  Saturn ino 'Ocamoo
bastante acorde con su t iempo.

Cu l to res  también  de  Espronceda y  de  los  románt icos  espano les  lo
fueron  Manue l  Erac l io  Zepeda y  Rodu l fo  F igueroa.  Con es te  ú r t imo se
ahonda el  gusto por Bécquer,  gusto luego desarrol lado por Ranulfo
Penagos y Rodulfo Castel lanos.

Rodulfo Figueroa es nuestro úl t imo poeta con formación centroa-
mer icana.  Es tud ian te  en  Cuatemala  pub l icó  poemas que le  va l ie ron
farna  y  ser  inc lu ido ,  aunque s in  c réd i to  ( "de  au tor  desconoc ido , ' ) ,  en
Vers_os de amor y de d.olor,  antología de ia editor ial  Erci l la,  de Sant iago
de Ch i le  (1935)  (36) .  E i  maest ro  Jesúrs  Agr ip ino  Cut ié r rez ,  en  un
ensayo apologét icr-r  que pretende la simi l i tud de Figueroa con Darío,
rastrea la forrnación l i terar ia de ambos durante su pi imera época (3 7)"
Dir ía Menéndez Pelayo: "  una nueva generación l i terar ia ha aparecido
en América Central ,  y uno por lo menos de sus poeias l ra mostrado
serfo de verdad" (3S). Se refería, por supuesto, a Darío; Fisueroa
poseía  un  es t ro  l im i tado an te  e lde  aqué| ,  con  la  ma la  fo r tuna,  aáemás
de su nrulerte cuando apenas comenzaría la revolución de la lengua.
Los 33 qño¡ de Figueroa nos lo muestran becqueriano¡ como el  pr imer
Dar ío ,  l indando e l  "modern ismo" .  A  semejanza de  Dar ío  escr ibe
poesía de ocasión y vuelve los ojos hacia temas f igurat ivos y atmósfe-
ras decorat ivas. Nada casual s i  recordamos que ambos poeias en su
ambiente  cent roamer icano eran  " lec to res  as iduos  de  la  Revue des
deux mondes y la ilustración española y arnericana, revistas en cuyo
cuerpo aparecían los non¡bres y textos de Caut ier,  Francr¡ is Copée,
Catul le Méndez, Baudelaire, Zul ly Pordrome (sic),  Heredia, l_econte
de Lisle,  Verlaine, Rimbaud, tr4al larmó, Espronceda,Zorr i l la,  Núñez cle
Arce, Carnpoamor, Bécquer,  Betr ina, Cano y otros' ,  (39).  La abundarrte
formación de Figueroa, su frecuencia en torno a círculos r i terar ios en
Centroamérica, su producción rnet iculosa, casi  s istemática, su talento
rnismo nos lo ofrecen como poeta de r.el ieve, de sól ido of ic io y de
l i r ismo f  ino. Aparte de la raiganrbre chiapaneca hacia su obra, Rodulfo
Figueroa ha sido considerado como padre de la poesía contemporá-
nea de Chiapas. Razonable juic io puesto que, a part i r  de las suyas, las
pub l icac iones  de  poes ía  comienzan a  tener  cont inu idad y  decoro .  no
exenta ,  s in  embargo,  de  exces ivo  apego a  la  rné t r i ca  en  merma de l
al iento, del  v igor poét ico.

Con Figueroa, como antes con Juan Diéguez, pasando por Ranulfo
Penagos, comienza ul ' ¡  gl tsto por ia musical idad y tersura en el  verso,
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herencia grata para nuestros poetas que buscarán su cul to ininterruln-
p ido  has ta  a lcanzar  momentos  de  esp lendor  en  Bañue los  y  Bar to lomé.
La hererrcia "nrodernista" de los dos decinionónicos, qu¡zá no tanto
visual izada corno noción vi la l izadora de las fonnas sino derivada de las
sonoridades del t rópico: naturaleza, aves, animales, tanto derroche
onomatopéyico y de los of ic ios artesanales (yunque en la herrería,
si lb idos en los arr ieros, etcétera),  caut iva a nuestros poetas hasta hoy.

Cuando los  p r inc ip ios  de l  s ig lo  XX nos  sorprende nueva guer ra :  e l
intento de recuperar los poderes hacia la ant igua capital ,  der ivó en
escaramuzas, de graves consecuencias más bien para los i rrdios. La
pretendida vuelta hacia el  modelo arrter ior albergaba también el
anhe lo  de  escapar  a l  cen t ra l i smo repub l icano,  según fó rmula  inaugu-
rada por Emil io Rabasa. A este ernpeño prosigue la revolución
nrexicana, con cauda en Chiapas de atr incheramiento de terratenien-
tes  (n tapaches) ,  de  expu ls ión  de  los  cons t i tuc iona l i s tas ,  de  t r iun fo  de
los hacendados " i lustrados" y de su proyecto: señores de la t ierra l rasta
nuestros rJías.

Derivado de estos escenarios nace en nuestros poetas el  afán de
"unidad social"  (coincidente con el  proyecto polí t ico de entonces) en
torno a la consideración de un pasado glor ioso. Lo pr imero, el  l lamado
a la paz: surge así el  IJ inrno a Chiapas y l ; r  extensa poesía paisaj ista,
campirana, solar iega, regional ista de José tnr i l io Crajales, como un
ir¡ tento fror recuperar un mundo senci l lo,  plácido, que quizá algún día
exlst ló.  Perer también se creyó necesaria la lectura de nr-restra histor ia y
la exaltación epopéyica de nuestros hechos heroicos. La revisiórr
paÍece of recer dos momentos: la batal la del Sumidero y l . r  oposición al
inrperial  Ortega y su derrota Varios vates cantan estas gestas. Angel fv l .
Corza  e l  de  mayor  en tus iasrno ;  Ca l i leo  Cruz  Rob les  e l  que conserva
decoro l i terar io.

Una voz  manten iendo como la  a l t i vez  de l  t iempo ida ,  de l  buer r
glrsl .o y de la nobi l idad eclesiást ica, e¡r tona meiopeas ¿rl  c lásico moclo,
odas  a  ia  r r ranera  deAndrés  Be l lo ,  asp i rac io r res  de  comunión  er r  e l tc r ¡o
cje Alberto Lista. Cor¡esponcie su ejercic io poét ico con el  t iernpo de la
apenas reapertura del cul to en Chiapas, con el  ancc)nso de la piedra y
del cclnoci¡-niento corno resguardo dre las buenas rnaneras ' ; ,  c le la
derrocada cultura decimonónica, perdurable l rasta nuestros días. Fe ro
si  la vida rel igiosa fue orgul lo y real ización para Lino Morales (cofunda-
dor de la Sociedad Cientí f ica Li terar ia y Art íst ica de Chiapas) (¿0) y
para el  menos dotado vete pero de abundante producción, Delf ino
Corzo, cuarenta años después parece ahogar el  talento veleidoso, aca-
so endeble, del  también sacerdote Plutarco Sant iago, cuyo estro osci la
la luz y la sombra, t í tulo por demás acertado bajo el  que se pr.rbl icó su
producción.

Aparecen Fiesta de pájaros y Poemas revolucionarios. Santiago
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Serranc,  de entre los r lcetas de Fiesta de pájaras,  es quien mayor
popular idaci  conoció.  Aparte de ser  e i  más compieto , ,modernis ta ' ,

ch iapaneco (sus rnejores poemas fueror¡  escr i tos arr tes de los años
veinte)  se entregó a eso que se l larna '¿ iv i r  la  v ida de poeta,  e jerc ic io
tentador y  caro a muchos de nuestros poetas,  a par t ¡ r  de Carduño.
Ser iano a lcanzó la publ icac ión de var ic¡s l ibros pero s¡ . rs  poernas no son
muchos.  Cada t í tu lo suma nuevos f ioemas a l  in te¡ . ior  y  v igan-za,  de esa
manera ,  una  ob ra  equ i l i b rada  y  cadenc iL )sa .  Sob resa len  tamb ién
l iéctor  Ecluardo Paniagua,  de excelerr ter  oído y of i r : io  (Viento)  y  José
Ernigdio Rodríguez cuyo sol teto La torcaz,  aún sost iene a l iento y
p las t i c i dad .  E l l os  y  sus  compañercs ,  de  a iguna  manera ,  scn  román t i cc ¡s
y modernis tas tardíos,  a lgunos con mayor genio,  tersura y musical ic , lad
entre sL¡s versos,  ot ios apenas r imadores;  ner-esar ios,  de cuaiqu¡er  Ina-
nera,  en la  forma.c ión de nuestra " t rac i ic ión" .

De Poern¿s revaluc ionar iosya l ' ¡enros señalado l ímí tes v a lcances.
o i iva no nace a l i í  pero es quien l " ra l levadr¡  a mr-ry  a l to  la  cr¡n i i i iac ión de
poesía y poi í t ica.  Sr- rs  v i r tudes rnayores:  apar te de c lar ldad teór ica e
ideológica,  un gran ta lento l i terar io,  gran conoci ¡n iento de la .s  formas,
capacidad de convocar sonido (y  áspero,  desgarrado,  carnal  o terrenal
mejor)  con p last ic idad,  co lor ,  sensr . ¡a l idad.  Aparte de t í tu los en
sucesió¡ l  proc l ig íosantente acer tados,  nos ha entregado uno de los
escasos l ibros er ' ¡  donde se sabe e l "s i t io"  (41)  cabal  de la  poesía.  Acaso
no exis t iera s in los Pcemas revoluc ionar ios y s i r r  la  propuesta r í tmica,
¡ :o l í t ica,  de Mal ' iano [ 'enagi- rs  Tor ;ar ,  indudat¡ iemente de menor t ras-
cendenc ia .  Bañue l cs  ve  i gua l  f o r t una  que  O l i va ,  en  o t ro  t ono ,  y  con
preocupacíór t  f f iás d iversa.

Descle la  d is tancia y ren ' lemorando la prov inc ia,  Fra¡rc isco J.  Lar . ra
canta ic i í l icarnente a l  so lar  nat ivo,  a veces con ingenuidad,  a veces con
furor  erót ico que nos hace recordar  a Efrén Ret¡o l ledo.

l . l ace  l a  pas ió r r  i n r l i gen i s ta  o f i c i a l ,  i a  i nvas ión  l i t e ra lde  i nves t i gade
res ex i ranjeros.  Rosar io t rabaja en e l  l l . . l  l ,  Sabines at iende un r regocio
en 

' f 'uxf  
la ,  poco a.  poco se reúne la espiga.

E¡r  f (osar i t - t  Caste l lanos ia  real idad,  ccnto preocupación f  undamen-
ta l  de l  ac to  poé t i co ,  es  comp le ja  y  r r ru l i i f c rn le :  h i e re ,  des t ruye  y
constru l /e ,  s ierr rJr re c¡- ¡e pase por  e l  f ¡ i t ro  c le la  in te l igencia. .  S i
pud ié ra rnos  dec i r i o :  su  poes ía  p r i v i l eg ia  a  ! a  i n te l i genc ia .  f l l a  se rá  l a
soluc ión,  por  mucho que las redes del  atav isrno anegue¡r  los sent idos o
señoneen  e l i n t : onsc !en te .  E lpa i sa je ,  e i  mundo ,  l a  expe r i enc ia  humana ,
toc lo catre en e l  desmenuzar del  entendirn iento,  en e l  rescate del
cerebro como pr iv i leg io no nada rnás del  hombre:  de la  mr-r jer .  pr i rnera
mujer  en nuestras le t ras of ic ia con versículos L-¡ íb l icos o con métr icas
menor y  rnayor .  Todo es propic io para af i rmar a la  nru jer ,  hasta la
negación c le l  mundo que la n iega.

La ot ra mu. ier  de nuestras ie t ras es [ lva Macías.  para e l la ,  e l  paisaje,
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el t iernpo, la vida, no están en la razón o en el  exter ior s ino dent¡o. De
otra manera: la existencia se da porque es dialogal de lo semejante en
el inter ior de igual .manera.que el  inter ior exüte como imágen del
exter ior.  5i  ia natr-rraleza desborda, adquiere contención en el  poema:
es necesario contener el  rn¡.¡ndo, las cosas, para que se puedan
co¡ 'r t€ner a. sí  mismos y a quienes los habitan y para gue se contengar.¡
en nosotros y nosotros en el los. En sustancia, ¿para qué torrente(verbal)  s i  igual se está en el  temblor del rocío?

Tan simi lares ambas poet isas son di ferentes y voces def inidas.
Jaime sabines, el  más entrañabre de ros poetas de México, acaso

ie.ga eso en su poesía: las entrañas d.e-la piel, las entrañas del ser. surge
diciendo cuánto se encuentra en el  fondo y cómo se encuentra en el
fondo (de una manera vi tal  y desgarradora) y diciéndolo bien. por
Tyqho que en entrevistas af i rme que Algo sobre la muerfe clel  mayar
Sabines no deba de ser considerado como poema, es un poema
constrr ,¡cción del lenguaje y con el  lenguaje nos dice la cuest ión
fundamental  c le!  hombre: el f in y basta; , ,no rnás el  polvo de oro de la
vida".  5i  estas nuevas coplas no son un poema tarnpoco lo es lo <iemás
de su tra[ :ajo poét ico, pues igual nos duele o nos i rraci ia en el  gozo, o
nos exalta la piel  o las entrañas. La erupción de la capi lar idad a cada
instante entre sus versos nos lo nruestra como gran elección en ése que
es el misterio de la poesía. Algo sobre la ntueite del mavor sabines se
erige entre los grandes poemas de nuestro t iempo. Ent ie otras cosas,
por ser la summa de una conc.epción propia del s iglo:  la acepta,ción de
la fíni!.ucj sin expectativa en la escatologra.

De su poesía,. iy larco Antonio Camfos_di, :e;  , ,uno de ios l )oer. jsrnexica-nos qrre nrás se acerca a la af i rmación de que un escr i tbr sólo
escr ibe en su vida un l ibro es Jairne sabines. Deseje Horat (1950),  creó
urr est i lo y un tono: ese algo que hace de inmediato relacionar cuando
otro escr ibe como é1. sabines se convir t ió en un poeia de voz
inevitable. 5i  de inmediato se reconoce el  quién, hay, s i  no nos
equivocamos, dos Sabines: uno, el  que está en los pr imeios días de la
creación y que descubre, perplejo y alegre, el  universo; el  otrc en las
prof undidades e inf iernos del orbe cot idiano: el  poeta ha viv ido y visto
y lo que ha encontrado es el  sufr imiento, la destrucción, la presencia
cont inua de la muerte. Veamos lo pr imero. s i  bien hay pobnras con
i luminación y bel lezas intempest iüas en práct icamenü tocios los
l ibros, la pr inrera act i tud está mejor y resumida - iy qué dist intos
son!- enAdán y EvayTarumba; la segunda, en los demái l ibros. pero
suelen cruzarse: en los volúmenes más opt ini istas hay poen.¡as o
instantes sangrientos, desoladores; en los más unrargos, en los más
l lenos de fúnebre respiración, poemas o instantes reíplandecientes,
cargados de un amor inmenso y devoto a la vida, '  (42).

contemporáneos de sabines, José Falconi castel lanos v Enoch
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cancino casahonda conseryan voz propia, temática particular y
tratamientos di ferenciados. Falconi pr iv i legia una voz desbordada
tendiendo hacia la grandi locuencia, hacia el 'verso poputáiy r ,eroico.
Raigambre ésta, sustentada en los poemas epopéyitos de la 'patr ia,  se
quiere expresión de los anhelos sociales sin peioer ese aire po,.  ta
provincia, por la cadencia velardean¿ De su po'esía dir ía Duval iér:  , ,  La
mayor parte de sus po.emas s.o.n.dbscriptivos, literariamente hablando,
declamables, los cuales se hicieron der dominio públ ico párt icular-
mente por la inf luencia del est i lo or iginal  con que su autor los
declamaba con una voz clara, lánguida, a veces monóiona, arrai trando
los vocablos qué l legaban alalmJpor er sent imiento y or i [ inai iáad oel
declamado/ '  (43).

En cancino casahonda el  poema surge como el  manant ial  al  que se
acude en busca de agua fresca. El ojo que todo lo ve, todo lo valora
Reflejo.  como es de una act i tud de vida el  poema, en Cancino
casahonda se nos muestran abiertos a la generosidad, a la compren-
sión, a.ese gusto campechano por ra vida. ñada más rejos de ér que el
sabor ázimo. La hogaza, el  suave olor del  t r igo recorre su poesíá, y el
trópico con sus descan.sos y el  l icor y el  r ío y la vida campiána que un
día se fue para entronizar la moderna vida de la urbe.

Tres poetas nuestros figuran en [a espiga amotinada, ésta .sí
propuesta poét ica, estét ica, s i tuada desde su pr incipio como interpe.
lación de la práct ica poét ica nacional.  Pr iv i legiando lo polí t ico como
eje del discurso poét ico, Bañuelos logrará ident idad con la sonoridad,
desarrol lo de un arte l í r ico aún al  medio de lo social ,  meditación desde
el paisaje inter ior,  gusto por formas de ant igua moldura en la lengua,
metáforas de lo externo con lo interno. Quizá sorprenda el  cul t ivo de
formas en su poesía; var iedad, equi l ibr io de metros que van desde los
arcaicos como los sáf icos o los anacreónt icos, los clásicos entre los que
priv i legia el  soneto, el  versículo bíbl ico, el  poema en prosa o los versos
l ibres. Nada menos extraño. 5u espír i tu l í r ico no puede correr por las
praderas dispersas del t rópico; la exuberancia resultaría ahogo. Mejor
conducir  el  caudal de la vida por donde se vea la transparencia, con iuz
recogida del fondo de un espejo. Sobre todo fscribo en las paredesy
Espeio humeante han sido escritos bajo este tenor.

Bañuelos siempre se supo test igo y cantor del mundo. No existe en
él la desgarradura de Sabines o el  arrebato violento, de profeta
moderno, que bul le en Ol iva. Aun en la desgracia le al ienta el
opt imismo; al  medio del caos lo _que más querría:  "¡que no tropiece mi
lengua para fundar el  orden y la vida!".  Su dest iño es indágación,
a.combro y canto. Para su fortuna o desgracia, no le ha cabido e Itepos,;
de un pueblo heroico y victor ioso; tampoco la posibi l idad pindáric4
ante héroes fundados y destruidos a golpes de publ ic idad. La epopeya
que le ha tocado cantar es la de ese pueblo anqui losado'por io

435



cot idiano, dominado por los poderes const i tuidos, disperso y cómpl i-
ce. Pero a ese pueblo entona su canto y le introniza tumbadoras,
clavecines, resonancias tubulares y de hormigui l lo.

De Bañuelos se ha dicho: "La suya es ante todo una poesía en
primera persona. Sin embargo, como nos advierte al  in ic iar su " Protes-
ta  permanente"  (O.P. ,  P .41 l ,  "no  hab lo  de  mí ,  de  todos  hab lo" .  De
modo que la voz que construye aquí el  universo poét ico es, en pr imera
instancia, una voz genérica. t 'Quiero decir  la humanidad dol iéndole al
p laneta"  (O.P. ,  P .  11) ,  voz  genér ica  a  la  cua l  va  un ida  una v is ión
coémica ,  que de f ine  un  pr imer  s is tema de imágenes en  e l  in te r io r  de l
cual se elabora la doble mater ial idad del ser humano (genésica y
genesíaca),  vale decir  como mater ia que, junto con part ic ipar de la
dialéct ica objet iva de los cic los naturales (cósmicos, geológicos,
biológicos, etcétera),  es objeto de una apropiación subjet iva que le
permite desplegarse en el  t iempo contradictor io de la histor ia.  Así la
vida humana aparece como indisociable de los elementos naturales en
donde t iene su or igen. Conjuntamente, los dist intos "modelos" de la
dinámica natural  proporcionan el  complejo sistema metafór ico dest i-
nado a  suger i r  la  percepc ión  sub je t i va  de l  des t ino  humano ( ind iv idua l
y colect ivo),  según un doble movimiento, de repet ic ión ciega, y de
apertura esperanzada" (4a1 .

Ol iva hará del poema-crónica su voz: la real idad golpeando a
quien la ve. Este ejercic io,  extenso, extenso como la pena, integra
aparte del dominio, un vasto conocimiento de los mitos esenciales a
Mesoamérica y un vasto conocimiento del dolor,  del  padecer de los
luchadores sociales en esta hora cuando las fuerzas del coloniaje
recomponen sus métodos y af i lan sus garras dentro de las carnes del
subcont inente. Medular como es su poesía, y dolorosa, da espacio
para el  gozo, para el  erot ismo, para el  deslumbrar de la naturaleza en la
pintura, en las artes plást icas, las otras caras del mundo y del hombre.
Es la de Ol iva una "voz adolor ida que, desde su desnuda soledad,
busca sin embargo volverse manifestación de un desamparo colect ivo
-y que, por el lo,  como la de Bañuelos, interroga, interpela, increpa y
persigue el  diálogo-,  la poesía de Ol iva descansa, por una parte, en la
creación de un sistema de referencias que, además de nombrar los
eiementos corporales para conformar con el los imágenes de f i l iación
surreal ista o expresionista, recoge una mult ipl ic idad de objetos cot i -
dianos -signos de la pobreza al  mismo t iempo que del ínt imo dolor o
de la posibi l idad de laalegría-,  y porotra parte, en la mult ipl icación de
los verbos de acción. Llamado a la "acción poét ica'  y a la acción touf
court ,  esta poesía vive sin embargo de su propio desgarramiento, de
ser l laga abierta -sol i tar ia y sin embargo común-, de increpar o
interpelar,  s in lograr dialogar ni  conjunta( '  (45).

Zepeda pr iv i legiará la voz directa, el  r i tmo popular,  la metáfora en
secuencia, los asombros ante los fenómenos o ante la mujer.  Poesía
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deslumbrante,  como el  so l ,  es también para abrevar  como en un pozo
en la reconfor tante in t imidad del  tá lamo. "  Eracl io  Zepeda reencuentra
t radic iones ora les y formas del  d iá logo cot id iano.  Poesía ante todo
narrat iva,  la  suya conjuga la t radic ión ora l  del  re lato,  mi to lógico o no,
con la del  romance,  ant iguo o moderno (no fa l tan en e l la  los ecos
lorquianos) ,  a las que logra confer i r  un g i ro coloquia l .  Y todos e l los
están marcados por  e l  asombro:  asombro,  desde un " t iempo niño" ,  de
lo maravi l loso y p leno de la  v ida,  asombro ante la  t r is teza,  e l  dolor  y  la
in just ic ia,  y  asombro también ante e l  f lorec imiento de la  creat iv idad
def  hombre" (46\ .

Danie l  Robles Sasso debió f igurar  en este grupo pero su muerte
prematura no lo  permi t ió .  El  recuento póstumo de sus poemas nos lo
muestra poeta en verdad;  no en aquél los que expresan preocupación
pol í t ica (aunque b ien estructurados no s iempre t rasc ienden e l  panf  le-
to)  s ino en los sonetos,  dol idos sonetos,  humanos,  sobr ios,  que lo
emparen tan  con  Va l l e j o  y  con  e l  M igue l  He rnández  de  E /  s i / bo
vulnerado.

El  panorama poster ior  ve a Raúl  Carduño ("d iamante en l lamas")
d i so l v i éndose  l o  m ismo  que  l a  se l va ,  con  una  fe  en  e l  l engua je ,  en  l a
intu ic ión y en e l  concepto,  umbra donde no pocas veces se extravían
poema y poeta.  Abundante como es,  fo l la je de la  palabra,  lo  encon-
t ramos poeta,  y  de gran v igor ,  enmedio de la  espesura,  a la  que es
preciso podar,  para recomponer la  perspect iva.  Decantado e l  pano.
rama, e l  mar va con é1,  e l  so l ,  e l  dolor ,  los desapegos:  aun la mujer  es
ausenc ia ,  aun  l a  v i da .

Joaquín Vásquez,  en inverso,  se ase del  espacio,  de la  palabra en e l
espacio,  la  necesar ia para deci r  las nosta lg ias de cuanto nos vuelve
inasib les:  parente la,  lugar ,  aves.  Poeta luminoso,  sus versos l levan e l
t imbre de c ier ta nosta lg ia por  e l  mundo.  No es la  nosta lg ia de la
muerte,  tampoco la nosta lg ia de Val le jo,  en quien Vásquez Agui lar  se
empeña Es la nosta lg ia de la  luz,  de la  v ida,  de los e lementos,  tan
dueños  de  su  poes ía ,  t an  dueños  de  un  mundo  que  en  Vásquez  ve  l a
renovación or ig inal ,  format iva.

Entre la  cot¡d ianidad ef ímera pero d iáfana,  entre e l  humor -co-
r ros ivo en más de una ocasión- ,  Javier  Mol ina se f ragmenta en
brevedad,  aquél la  que corresponde a l  instante que somos,  luego ya
otros;  o como la h is tor ia ,  épocas en sucesión;  o como la not ic ia.
re lámpago de lo nuevo e instante,  ante la  ex igencia de la  nueva nota
que ya l lega.

Oscar Wong engarza c ier to furor  t ragicómico donde memor ia,
presente,  carne y l laga se armonizan intercambiadamente,  enmedio
de  un  r i tmo  cuya  ce le r i dad  rememora  e l  r omp im ien to  de  l as  o las  en  e l
mar.

Barto lomé vuelca su pasión de selva y de c iudad no tanto
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restaurando metros y formas, cuanto la sonoridad de Darío, la vitalidad
de Sabines, el erotismo (pero ahora decantado) de Lara, la tersura de
Bañuelos, con maestría excepcional y talento prodigioso. En Bartolo.
mé el  mundo, la naturaleza (Chiapas),  han encontrado su cantor por
excelencia. Entre sus versos nacen, ven fulgor,  la memoria de su
progresiva destrucción, inexorable. De su trabajo poético expresa
Matco Antqnio Campos: "En la poesía de Bartolomé, cosa paradójica,
hay una entonación elegiaca. El pasado se canta pero el  presente
paie." también pasado y es ya nostalgiade lo que será años después.
hl  recuerdo es la experiencia que se viv ió y se vive, y nos deslurnbra y
entr istece" (47).

A más de lo cual ha visto el  f i lo de la carne, la daga ferviente de la
piel ,  la infancia, la ciudad, el  mundo numinoso, mít ico donde rnira su
origen la poesía, se ve a sí  mismo, poeta y terapeuta y la viña de un
paádo, vino ahora pero acedo, al  que sin embargo vale la pena seguir
contando.

Cierra el  c ic lo José Falconi Ol iva, voz decantada a la que agobia la
precisión y desborda la memoria; sobre todo la memoria del desastre.
be entre el  desastre se levanta el  hombre, balbuceo deseándose
caudal,  como el  poema. Hacia la ruta del Sran poema, Falconi ha
entregado ya postales precisas entre üna contención formal sobria.

Lüego áe'Falconi hemos conocido publ icaciones locales más o
menos 6reves, con el trabajo de alguno o varios poetas de Chiapas. En
general  el  camino hacia el  poema, en el los, se muestra largo'  No que
éarer.an de sensibi l idad, talento y aun of ic io.  Hay muestras de esta
herencia o elección de la poesía por nuestro estado. Es cierto,  s in
embargo, que entre quienes cuentan treinta años o menos no se ha
generaáo un poema que trascienda la media o.se muestre proposit ivo
ó aporte en'el concierto de la poesía actual. Tampoco parece' es
privativa de Chiapas esta situación, pero a este estado nos abocamos
ahora. El  peso y la inf luencia de grandes nombres (Rosario,  cancino
Casahonda, Sabines, Bañuelos, Oliva, Bartolomé, etcétera) no resulta
empresa fáci l  de emular o superar (más de un escr i tor,  por lo menos, se
plantea la superación de ciertas propuestas poéticas como meta), por
mucho que la poesía no tenga por vocación la competencia, cuanto el
decir ,  en la forma apropiada del decir .  No es excluyente tampoco la
competencia, pero part ic ipar de un torneo impl ica, pr imero, haberse
ganado las armas y el  t í tulo de cabal lero. Se camina hacia al lá
Ófrecemos una muestra de estos " jóvenes" hacedores ( la poesía
siempre es producto de una madurez, l ingüíst ica si  se quiere, inde'
pendientemente de la inmadurez psicológica, o juventud del autor) '
Ln general su obra, aparte de sumar la cotidianidad (ma'ia en René
Chár), trata los temas tradicionales de la poesía, aunque' digámoslo,
con menor caf ne o pasión. Y cuando la pasión llega a desbordar no deja
de verse el  encabalgamiento sobre los versos de Sabines o de
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Bañuelos o de Bartoromé. son conscientes.ros poetas y ruchan por
construir  su propia voz. perdura la referencia obl igada á¡ munoo enc,hiapas o de Chiapas, pero no es ya su epidermit ¿Jioióñ su-beileza,
el  tema a tratar.  Tampoco ra rucha sociar,  ra centenaria iásiguaruaainjusta Existe un vuelco Taygr hacia las pequeñas .oru, iyu i",.na enMac.ías y Mol ina),  hacia er qmígo o compañeio, hacia ra bo'Éemia: v idano del todo conocida, y varorada a dest iempo. Existe, sobre todo, unvuelco hacia el  cuidado formar: ra parabra prtcisa r"  oú"tuu [*ocupa-ción medular.  No es remcto que más'de arguno déuá[gu poera
"literario" y escinda esa constante de referen.i"a a lu nuuliá?t corno
terna, a la palabra como don. si  vaforáramos por broques, Adoifo
Ruiseñor,  Alejanc!ro Riestra y carros servas pr iv iregian u ru. iuáá,¡ como
tema, a la vida suelta y mundana, mas desde ojós castos, rnas desdeprospección voluntar iosa por el  nihi l ismo. uberto santos y uvel
vázquez, en cambio, víven er apego iracia ercalnpo, 

"rlJóiá.¡o 
¡¿¡r¡.ya nostargia, ese doror por una vida que, se piensi, ítega atll*1te para

mutar def ini t ivamente. (como lo pensara, en su t iémpo, RodulfoFigueroa).  Carlos cut iérrez e rsrael conzález t i ""aón r. ,ái ía 'el  v iajeinter ior,  espejo del mundo, y se sorazan en ra muestra uráve. Mant¡ercañas y Roberto chanona consumen afanes por er concepto, por er
lenguajq como pre.c.isióry por er raberirrto .i"n¿" 

-"iiJ"ü'.:nt.rnu,

t  arroquismo y senci l lez. y en el  concierto ge'erar,  las voces áe Branca
S. l .ópez y su ansia por la bruma inasibldde toi  ¡ni t* téol ,  !a vida;Marisa T¡ejo y su amor por las cadenciaé, p", loi irliru'u, p", lainscr ipción del amor, der afecto, de ra famir ia en la piel ,  

"  
oñui 'oor"r ,  n-veces fulgor;  socorro Trejo y su inmersión en ia memoii"  .o*o recursopara resa.rcir lo todo e integrar la atmósfera por donde el  ánimodiscurra

plácido y amable; Ambar Past,  e^tre las forrnas traci ic ionales inci ias ylos vuelcos formales cre wi l l iam carlos wi l l iams o au é.é. ór^mins, aveces con la dirección del arco, a veces con for iuna *rau.uá María delRosario Bonifaz, camino de ia ident idad, de ro sonoro."rá'oüjutr ,  oula luz como vocación, acaso un cj ía en el  iogro del gran po.rá, por elque arr iesga afanes, enmedio de art ibajos. Fortare-za y 'debir idad, enmuchos de el los, el  recurso de lo coloquríal  gana cadené¡as pero t iende
lracia la reiteración.

t !

fo¡ lo que hace al trabajo narrativo, en clriapas, er regado es menor.
Existe una extensa tradición oral ,  medio propicio pari  el  nacimiento
del cuento, en el  decir  de Edelweis Serra ( io),  pu- ' ."*ó no?a nrsta
el presente siglo su infruencia no se dejó runt i r .  No es 

"otráno, 
,¡nembargo, si se toma en cuenta la sistemática destruciién á" lor-ur y

expresiones culturales. d.e las antiguas civirizaciones. El ráiuénto, láreformulación de los viejos mitos y reratos que dieron órig;n á tiuro,
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la ternura, pues no es la ternura el  arnla propicia para la denuncia o

para el  acceso a niveles mayores de just ic ia e igualdad.

El ejercic io de Las Casas, como cronista de su t ienrpo, vio

cont inuidad en sus hermanos de rel igión y en los sLlcesores de su sede.

Fray Tomás de la Torre y compañeros sobrerzivientes, pr imeros rel igicr

sos traídos por el  célebre olr ispo, dejaron fecunda producción todavía
sin clasi f icación ni  estudio, aparte del relato de su viaje,  contenido
entre los trabajos del también cronista fray Francisco Xinlénez. El
relato en mención, aunque metnoria de avatares en zona peninsr: lar,

se inscr ibe dentro de la producción de los españoles asentados en

Chiagras. Se sabe de la labor misional de estos f  rai les, en los carnpos de

Chiapas, a lo largo de cuarenta años. El relato, que si  no joya l i terar ia,

sobresale entre la escr i tura de la época y lega un tanto de gracia

enmedio  de  la  pena.

Fray Francisco Ximénez no desmerece ante el  concierto. Más

reposado, con mayores instrumentos de trabajo, st i  preocupación por

los indios le l leva a rescatar y legarnos una de las joyas de la l i teratura

precolombina: el  Popol Vuh, lo cr" lal  hic iera perdurable su esfuerzo.

Pero  amén de e l lo  y  de  sumar  a lgunas  co lecc iones  documenta les ,  de

dominicos sobre todo, dio por histor iar la vida de su orden, tanto en la

provincia de Chiapas como en la de Cuatemala. Su valor dentro de esta

rama de l  saber  ha  s ido  impresc ind ib le ,  y  e l  apor te  seña lado reng lones

arr iba suf ic iente como para clestacarlo en esta nota.

El restante periodo colo¡r ial  t 'e los ejercic ios del cronista fray

Anton io  de  Renresa l ,  cé lebre  en t re  los  h is to r iadores  por  su  carenc ia  de

r igor  documenta l ,  de  los  ob ispos  Franc isco  Rub io  Mar roquín  y  Franc is -

co  Núñez de  la  Vega,  y  de  a lgunos  v ia ie ros ,  de  en t re  qu ienes

sobresalen f  ray Alonso Ponce y Tomás Cage. La preocupación de los

obispos reviste carácter doctr inal ,  pastoral  y de ordenamiento ecle-

siást ico, y la de los viajeros, descr ipción de costumbres y modos ya de

la  v ida  en  los  conventos  de l  campo y  las  c iudades,  ya  de  la  v ida  en  los

pueb los  de  ind ios .  Ausente  como les  fuera  la  p reocupac ión  l i te ra r ia ,

entregaron, en cambio, t rabajos excepcionales para la práct ica y la

crí t ica de su t iempo. La creación de conventos, escuelas y universidad

posibi l i tó el  f lu jo de alguna información, así fuera en lo general  de

carácter rel ig ioso. Y, costumbre largamente extendida, el  c lero y los

cr io l los  de  cepa d ie ron  por  v ia ja r  para  conc lu i r  sus  es tud ios  en  e l

extranjero.
Fundamental  para la cul tura, en Chiapas, f  ue, s in duda, la proclama

de su  independenc ia  y  su  pos ter io r  anex ión  a  Méx ico ,  hecho de

consecuenc ias  po l í t i cas  para  la  Un ión  Cent roamer icana y  para  e l

fu tu ro  de  Ch iapas ,  lo  mismo que para  su  desar ro l lo  económico .  En

términos  de  la  cu l tu ra  t ransmuta  de  una pos ic ión  s imi la rmente  ru ra l  o
urbana -en relación a sus pares centroamericanos-,  para devenir
p rov inc ia  remota  de  una federac ión  y ,  aún hoy ,  sa té l i te  de  in te rés
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México de entonces, t lebido al  auge del modernismo. Nervo y sobre
todo el  Duque Job l levaron a muy al to esta pasión porf i r iana en el
castel lano.

Es menester,  s in embargo, dejar claro que las gestas de indepen-
dencia y anexión de Chiapas a México no contaron con novel istas o
narradores. Y no porque a todo hecho histór ico deba seguir  t ratamien-
to l i terar io.  Pero en la época moderna se considera que todo gran
movimiento social  provoca un f lorecimiento de la conciencia y de la
cultura En tal  caso, o containos con una laguna (una l i teratura de la
independencia) o el  movimiento independent ista en Chiapas ocurr ió
de manera tan natural ,  tan casual,  que no provocó colrmoción nlayor,
ni  en la sociedad ni  en la conciencia (aparte de que buena parte de la
narrat iva, en Chiapas, se signi f ica por su apego a lo real) .  Pero en
México tampoco existe una narrat iva de la independencia, como no
seael breve texto de Mant¡el  Paino, El  hombre de la si tuación (S¡),  más
bien narración de los avatares de un español en estas t ierras y su
incursión involuntar ia en la vorágine independent ista Suceso de
verdadero impacto en nuestro medio lo signi f icó la intervención
francesa y las guerras desatadas por los conservadores. Aparte delvalor
cívico nrostrado por Angel Albino Corzo y de la Reseña de var ios
sucesos acaecidos en el estado de Chiapas con que coronó el triunfo
l iberal  en el  sureste mexicano, la narrat iva en Chiapas -podemos

afirmarlo- comienza cuando esa ocasión. La f igura eméri ta,  padre de
nuestra novel4 lo es Flavio Paniagua" Tres de sus obras se ref ieren a
estos sucesos: Una rosay dos espinas. Memorias del ímperio (1870),
Lágrimas del corazón. Ensayo de novela histórica (1 873) y La cruz de
San Andrés (cont iene-la relación de los sucesos polí t icos acaecidos en
Chiapas  de  1846 a  1850)  (1890)  (54) .  S in  menoscabo de  su  enorme
valor histór ico y de su importancia regional,  Flavio Paniagua no se
signif ica precisamente por sus cual idades l i terar ias. Seguramente bajo
la inf luencia de los proemios clásicos, con obl igada modest ia,  al  in ic ic¡
de su celebérr ima novela nos dice: "  U narosaydas espinas se ocupade
refer ir  con los atavíos de la leyenda los sucesos más importantes
acaecidos en Chiapas, mientras la intervención francesa predicaba su
propaganda imperial .  La obra no es perfecta y una pluma rnejor
cortada vendrá a pregonar los mi lagros del patr iot ismo que hoy se van
a tocar con pál idos colores" (55).  La noble pluma de referencia parece
seguir  esperando. A la par de esta su confesión, Flavio Paniagua
consideraba"la superior idad de los novel istas europeos, debido a la
evidente incapacidad de los escr i tores en Lat inoamérica y a la
di f icul tad de encontrar un periodo clave acerca del cual escr ibiy ' ' .

Del imperio en México algunos cuentos de Cui l lermo Prieto, de
fgnacio Ramírez o de lgnacio Manuel Al tamirano (Clemencía')  y
ninguna obra en verdad imperecedera; aunque, la di ferencia entre
estos autores y Flavio Paniagua es por demás notable. Con todo, el
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por enc¡ma de s.rs contemporáneos. La vis ión que de cal indo (el  l íder
indio).  t iene, es l impia, ejemplar.  un síglo después habría áá servir  a
Rosario castel lanos para la real ización de su of ic io de t in iáblas. En
este sent ido, Flavio paniagua ve su culminación en este también
rnonumento de la nornbrada " l i teratura indigenista,, ,  aporte chiapa-
neco a la l i teratura nacional.

Pero si  Flavio paníagua, sumándose a la preocupación nacional ista
no logró trascender la local idad, para otro contemporáneo suyo hul_ro
proyección señera, al  lado de Federico camboa y lós más i lustr 'es de su
t iempo. Hablamos de Emil io Rabasa. sus "novelás mexicanas,,  La botay Ia gran ciencia (1882).  y El cuarto podery la monedafalsa ( l  gBg),  , ,se
apartan de cualquier circunstan ciay/o descr ipción localesi ,  y ofrecen
un pueblo y unos actores a la vez cot id ianos y nrí t icos que bieÁ pueden
representar  a  cua lqu ie r  pueb lo  y  c iudadano c ie l  pa ís . 'por  p r imera  vez
asist imos en las letras mexicanas a la creación de un pue blo imaginario,
recurso todavía presente en nuestras letras..De Raüasa (sanch-o polo,
como se f i rmaba entonces) escr ibió cut iérrez Nájera: , , . . .ár señor
sancho Polo, o como en rearidad se i lame, es un buen noveJista. Esta
cual idad, rara en todas partes, es en México extraordinaria.  Los
mexicanos sabemos hacer bien muchas cosas: versos, pronunciamien-
tos, etcétera; pero no sabemos hacer novelas.. .  Er señbr polo procede
d i rec tamente  de  Pérez  ca ldós ,  por  la  in tenc ión ,  y  de  pere ia  por  ra
forma. Esto, s in embargo no excluye la or iginal idub.. .  no imita servi l -
mente :  ap l i ca  un  método. . .  ¡y  con qué-háb i l  p i r rce l  p in ta  a  los
personajes de esa "bola"!  El  cura, a quien sólo fal ta tomar iapé; el jefepolí t ico, a quien nada fal ta, ,  ni  roba¡se.argo.:  er pedante aet füeüroionsus discursos tr icolores; y el  pol í t ico, el  la lrno, que conoce a los padres
cle todos los q.ue pagal y a las madres de todos los que pierden. Hay
mucha y muy bgena observación en esos capíturos. iu obra entera esperfectamente histór ica: no se sabe en dónd'e nicuán<Jo ¡r" iu.  puro u,histór ica. Pertenece a la histor ia sin fecha, a la histor ia utéini ,  tsgl .Rabasa asunl ió la polí t ica como parte esencial  de sr¡  v ida. Lal i teratura, según su decir ,  fue apenas una af ic ión t" .poár /sácunda-r ia. .5in .embargo, en el  autor Rabasa coexisten el  esci i tory ! ipol í t ¡co.
se ha dicho.de él  que sus obras revisten afanes cív¡co-moiañzantes,
que su interés estr iba err la radiografía que hace de los comportamien-
tos para, media.te la i ronía, propiciar enmiendas. Acaso. Ciérta en él  es
su capacidad de penetrar la esencia de las cosas mediante un solo
vistazo y ofrecer la complej idad como fenómeno r.¡ni tar io,  v is ión éstaque 1e conduce a pr iv i legiar la relación del hombre cc,n la sociedad,
con la polí t ica, como espacio de rearización por excerencia.
.  Polí t ico y pensador porí t ico no ofrece, sin 'embargo, ideis or igina-
les. Pasando las cosas bajo ef tamiz corrosivo de su miááa nos hace ver
todo aquel lo que no es o que no debiera ser,  s in aventurar proposicio-
nes polí t icas novedosas. Espír i tu escépt ico quizá, re aiompana la
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i ronía, el  sarcasmo. Tendría para ser un pensador de ra práct ica, un
f i lósofo, al  decir  la rsaia gei l in.  Mas la clar idad de su loncepción
polí t ica corresponde a la inst i tucional idad, muy simi lar a lá que
v¡v¡mos en nuestros días.

De la lectura de sus novelas y sobre todo del portento l i terar io que
es La guerra de tres años (1 931-1 935),  se rescata su actual idad. ¿cómono pensar las nuevas relaciones iglesia-estado, por ejemplo, a través de
sus personajes: Hernández, doña Nasaria,  Cabrales, camacho, o don
santos? Indudablemente en nuestro país se sigue reproduciendo
senrejante galería, representando simi lar guión.

Entre ambos autores, Juan Bal l inas descubre f /  desierto de los
Iacandones. Memoria de viaje tomo es, el  l ibro nos entrega el  al iento
colonizador animado por el  afán nobre de curturar y civ i lüar:  romper
naturaleza y darle n-ombre, por mucho que con el t íempo se pierda. De
Balf  inas dirá Efraín Bartolomé: , ,Andar,  andar andar/  Aprendbr elof ic io
de los r íos¡ '  Erosionar el  t iempo hasta vo. lverse un puro centel lo/ . . .
Miramar RíoAzul,  Río de la pasión/ ¿En verdad exist ieion antes del ojo
de don )uan?/ ¿Antes de que su lengua nos nombrara?,,  (60).
^.  .  El  s igro XrX.que recibió a chiapás en México, ha¿ia ; ;  i inar ve aLntapas, a su r i teratura, integrada del todo. No puede desde unprincipio hablarse de una l i tératura chiapaneca. Mas bien de las
preocupaciones l i te¡ar ias en Chiapas. De ahí que los escr i tores del
nuevo siglo no se planteen problemas de especif ic idad. El universo
chrapaneco es el  universo mexicano y es el  universo del hombre.
Hacer l i teratura será l levar a las letras ra pasión viva. de esos hombres.
La pasión viva cle esos hombres en Chiapas, se desgaja muy a la saga de
la delresto del país.  No bastó una proclama de in"dópená"ni iu 1Y un"
anexión, ni  una part ic ipación destacada en la restauración de la
repúbl ica. El  relegamiento económico, social ,  se cirnió como un largo
velo medieval agudizando contradicciones, hasta nuestros días. lycómo no, si  el  gobernador Rabasa ciñó la regularautonomía delestado
a los dictados de la conducciórr central? úna ci ta de la época bien
podría ejernpl i f icar la si tuación: a propósito de un .ongturo agricotá
convccado por el  gobernador Francisco León con lJf¡nal¡¿ád de
el iminar "esa costumbre vic iosa y vi l " ,  como l lamatla a la servidumbre
por deudas, luego de sol ic i tar le opinión y consejo a Forf i r io Díaz,
obtuvo la siguiente respuesta: , ,considerando el  gran pel igro (que
representa este esfuerzo) aprovecho sin pérdidi  c je t¡enipo esta
oportunidad para informarle que por ningún motivo deberh usted
permit i r lo.  Debe usted creer que si  ( la servicLumbre) existe en ese lugar
es porque todavía no la he podido el iminar,  pues aún no alcanzanros
un nivel  de educación tal  en el  que sea posible ese benef ic io a los
pueb los"  (61) .

Desde esa real idad los escr i tores del presente siglo han real izado
su trabajo literario.
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Anunciando las preocupaciones del nuevo siglo l i terar io Angel M.
Corzo virre la pasión por el  encuentro con una posible " ident idad
chiapaneca". Su talento, escaso como se mostró en los poemas
Nandiumí y Nandalurní,  fue puesto en juego en el  texto narrat ivo
refer ido a su estancia en ei  colegio mi l i tar y a la que supr. tso obra por
excefencia de la didáct ica chiapaneca: los cuentos del abuelo,
verdadero monumento de la ingenuicjad, del  apostolado magister ial
rural ,  de la vinculaci i rn global de los intelectuales con los proyectos y
gobiernos derivados de la revolución. Nada para destacar.

Primero en el  s iglo XX, Flavio Cui l lén desplazó su ejercic io dentro
de la preocupación del lenguaje, de las histor ias cot idianas, con
escenarios lo mismo guaternaltecos que chiapanecos, en los cuales
preocupan los conf l ictos fundamentales del ser humano, en textos de
buena factura y decoro. Decoro el  mismo que habría de heredar su
hi jo Fedro Cui l l í :n,  igual en texios narrat ivos que en los de ensayo, o en
esa otra sent ida oración fúnebre: La parábola de/ ocaso.

Dentro de una extensa tradición de viajeros, in ic iada por ponce y
Cage, buen número de autores legaron obra sobre Chiapas. Desiré
Charnav, RaúlAnguiano, Craham Creene, B. Traven, Rafael Bernal,  los
de más t iempo; Alberto Bonifaz Nuño, Fernando Benítez, Francisco
Conzález Rojas, Max Aub, etcétera, avanzada la revolución mexicana.
No resultaría arr iesgado af i rmar que la narrat iva generada por escr i to-
res externos al  estado sea mayor y más consistente, en términos
generales, que aquel la lograda por ios nat ivos. No a todos, sin
embargo, podría considera¡ 'se como parte de nuestra tradición: Chía-
pas para ¡nuchos fue recurso, escenario o tema. Otros, en cambio,
devienen contr ibución mayor.  B. Traven y Rafael Bernal,  por ejemplo
expresan en muyalto grado cierto mundo de lo chiapaneco. El pr imero
merced a sus novelas de la selva ( l -a rebel ión de los co/gaCos, 1938; La
caireta, 1950: Puente en la selva, 1936),  el  segundo merced a sus
cuentos y novelas de la costa de Chiapas (Caribal ,  1956; Trópico,
1946).  Común a los dos autores resuitará la vis ión de relaciones
enviciadas, crueles, patológicas. El  medio aparecerá igualmente abru-
rnador que ias fur ias de los hombres. Sin concesión ante la real idad, sin
concesión ante su of ic io,  fust igarán la herencia que logramos, desde
los t iempos de colonización. Pasaba apenas el  per iodo ievolucionario
de México y comenzaba a destaparse la atar jea subyacente en la
entraña de Chiapas. De B. Traven, lo mismo que de los otros autores,
bien se podría incluir  sus obras en una t l istor ia de la l i teratura
chiapaneca. Bie¡r dir ía el  crí t ico peruano Luis Alberto 5ánchez: " la
nacional idad de las novelas no t iene mucho que ver con la nacional i -
dad de fos novelistas" (62).

[n el  concierto de la noveia de la revolución 1, como caso de
excepción, La simiente del corsario,  de Salvador Cout iño Bezares,
recuerda al  Azuela de los de abaio, s i  bien no desde la perspect iva de
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los pobres del campo sino desde la añoranza y hasta rencor de los
terratenientes involucrados, rrruy a su pesar,  en el  conf l icto revolucio-
nario.  Provisionalmente despojados iogran recLrperar sus haberes
merced a su aglut inanrierr to en el  rnapachismo, verdadera columna de
contrarrevolución que se levantó victor iosa, para dir igir  los dest in.¡s
del estado. Novela de corte épico, surna a su f lu ir jo se"nt i ,Jo narrat ivo
un recuento de modos y hábitos lo mismo de señores que de vaqueros
o peones. Todo el  gusto de los cuenteros populares pbden,os encon-
trar lo aquí" J unto ccln el lo,  una preocupación'  p<¡r captar y aprehencJer
el  habla cl i ferenciada de regiones del estacro (y ra sonol ic lad r le la
marimba en el las),  regiones en que se si tuara. hasta su rnezc[a total ,  Ia
Taygr población negra de que se tenga cDnoc[miento, en e! estar jr-¡ .
s in alcarrzar los niveles de la excelenéia, esta novela es fr i ¡ fo de un
buen narrador,  larnentablenrente de una sola obra. Extr .aña er-r  A4éxico.
eer cL¡airto obra qrre. clava sus garfios en la realidaci cjel pasadr-.,,
ejempl i f ica fa distancia errtre ios intelectuales de la revc, lución capita-
l ista rr¡oderna y los intelectuales l igados al  empecinamiento de , , los
señores cle la t ierra".  Don Juan de la cierva en Murcia, según el
te.st i ¡ 'nonio de Jul ián Calvo (63),  bien podría l larnarse a orgul lo, ln los
albores de la.guerra civ i l  española. Con ro cuar se quiere !eñalar qr ie
existe ¡ 'e lación entre el  desarrol lo desigual de la sociedacl y '  et
desarrol lo de la l i teratura, por lo menos en torno a sus prerJcL¡paciones,
y  más s i  su  punto  de  par t ida  se  c i f ra  en  la  misma soc iedad.

Pero si  la contrarrevolución tr iunfó en chiapas, el  grueso c{e sus
intelectuales hizo causa con el  con:; t i tucional ismo y ae?t herec!ó sus
fuentes. En real idad la narrat iva moderna de chiapas comienza err este
periodo revolucionario y l leva la impronta de esperanzar el  que los
benef ic ios derivados de el la accedan a ros grupbs sonret idos de la
población: los indios, quienes se const i tuyen áctóres y rrúcleo sobre el
que gira el  c.onjunto de su narrat iva. A la par de los anier iores, el  ter¡or
narrativo de mayor significaciórr en Chíapas está dado a la vera de dos
márgenes: los anlrelos l ihrertar ios y el  mundo indígena, De al l í  emerge y
se edif ica.

Lo anter ior conduce a si tua.rr¡os en lo que jose¡rh Sommers, en
art ículo publ icado en cuadern os American ós, ha daclo en l lamar , ,el
Ciclo de Chiapas: nueva corr iente l i terar ia" y que abarca ocho obras
fun_damentales: /uan pérez Jotote (Ricardo'pózas, t94g);  Et cattacla
dolor de los tzotziles (Ramón Rubín, 19491; los hombres verofaderros
(Carfo Antonío Castro, 1959);  Benzulu! (Eraci io Zepecla, igSSl j  ¿,
c-ulebra tapó el rio (María Loml:rardo Caso, 1962] i las de Rosario
Castel lanos Balún Canán (19571, Ciudad Reaj (1940) y Af ic io r je
rinieblas (tgaz) rc+).
.  No es pretensión de estas notas reproducir  el  ensayo de somrlrers,

de todas maneras vigente como expl icación de un cic lo.  sí  i rnporta
considerar las tesis sc¡bre las qr- ie se construye: su urbicación clentro de
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una corr iente indigenista. Así,  dirá:  "si  se trata de ra novera mexicanade tema indígena der srgro en curso, estas ocho obra, coÁst i tuyen, envarios aspectos, un rompimiento con el  pasado,,  (65).
"Los nuevos escr i tores que toman por tema a los indígenas deChiapas escogen un punto de part ida dist into: J ¡"¿rá , .nL*ñ" 

"n 
, ,propio contexto curturar.  Esta ser ie de noveras y.uunioi  pr"-uu"ru, po,pr imera vez, personajes indígenas convincentes retraluát,  un ,uambiente específ ico, con persónal idades autént icas. r" , . , . ,u .onrtuntues la angust ia,  representada en vidas part icurares qu" ,"  oáiurroi lanenmedio de ras ásperas circunstancias f ís icas y sociaies oá¡" r" ,  cuareslos indígenas de Chiapas luchan por sobrevivi / ,  (66).

.  .  De al l í  pasará al  anál is is de cada una de las obras qu" ."rnponen elciclo. señalará er carácter in.novado.r, apoyado 
"^ 

ru ¡ii i.oiofá y on 
"rabandono de. imposicio.ne.s ideotógicas, que rearízaRubín; er aporte ala l i teratura de un verdadero persLnaje' incrígena, . ;  ; ; ; ; ; "ar idaddíst. inta y sisterna de valores propio, logrado [o, Éo.rr ;  ! i ,nrndo Aetradiciones indias captado con aguda iensibi i ¡oao po. 'cárr.  nntonioCastro; el  drama der contacto entre indios y radinos, '¿o, ' "n,rnoos hartodiferentes y simirares entre sí ,  er renguaje, er sent ido cre soredad derhombre, de.su singurar idad y de ros co"nfr íctos curturares, , .nort iaoc, po,zepeda; la h'ndu'a, arcances y trascendencia rogrados fo, Rou"r io utravés de sus obras elr  las qug ro mismo se patent iza ra memoria de suniñez en su rancho de comitán, que ra am¡'¡uarenc¡a i ;  b; ; ; r¡ ;"d que

?31p0, trabajando para er rNr en San cr istóbat,  et  ¿état ie áJ' i ' , i  
" r"uuudiversos que convergen en un entorno l i rni tado (ArthurS;, . f ;  salva sualma), la reconstrucc.ió.n. riteraria.der confricto y ru oioránlia en tahistoria (oficio de tiniebras), etcéiera Er varor r¡térui¡. ¿u uiiiu orrro,ha sido estudiado sr.¡ f ic ientemente. su perdurabi l idá¿, ur iuuo*d" *a,de veint ic. inco años, sus múrt iprer r"ádi"¡ones, son' .rüi"  de suvigencia, de su contemporaneidad. Lo maravi i losamLnü;;r ; ;  ro realmaravi l loso que nos cuentan es ra perdurabir idad d" i ; ; ; ; , ; ; ;J l ,  .on.,osi  la histor ia s.e empeñara en no cambiar.  Fara concru¡r ián sáhn.,"*,no  es tá  por  demás c i ta r  sus  conc lus iones :

"con"ro resultado, eICicro de chiapas'aporta a ra f icción mexicananueva vi tar idad y la exprotación de una r¡ca u"tu 
"r t" . ionu. 

¡r to,autores se han empeñado.con vigor en enfocar of¡et iva.ente ,naspecto de la real idad sociar que muchos prefer ir íai  dejar aparte,,(67).
Luégo de la rnención tan somera de este trabajo de Sommers,parece prudente comentar dos aspectos por lo .n"nor,  lá relat¡vo alindigenismo y lo relat ivo al  medio.

Sobre el  indigenismo:
Remit iéndose ar "cicro de Chiapas",  conviene señarar que tres de
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s u s a u to re s te n ía n i nte n c i o n es ex p re sas d e rea I i za r t r-abajoTñ d i ge ñ¡ s-á
Esto es,  Eíntes is  del  l racer  antropológico y de su apl icac ión en campo.
Dos como preocupación l i terar ia (Castro y Lombardo)  y  uno por
interés de of recer  un in forme (Pozas) .  Para d imensionar los debidamen-
te es preciso señalar  que los t res son antropólogos (en l ingüíst ica y et -
r ró logos,  respect ivamente) .  Los t res v iv ieron en Chiapas,  en e l  lN l ,  ba-
jo e l  in Í iu jo indigenista de la  escueia mexicana Eran los pr imeros t iem-
pos del  Centro Coordinador Tzel ia l -Tzotz i l  y  v ibraba la esperanza de
l , :grar  ia  " i r r tegración"  de los inc i ios a la  "cul t r . ¡ ra nacional" .  Los
írornbres t ,erdaderos concluye con la l lega.da de quienes v ierren a t raer
ics Lre¡reÍ ic ios de la  c iv i l izac ión.  Es c lara la  in tención de Castro:
c iv i l iza. r los.  Quizá su rzocación de in tegrar ,  sumada a su of  ic io  l ingüíst i -
co,  le  permi t iera conccer  los re la ' ros mít icos que inscr ibe en su novela.
L i terar ianrente,  son esos re latos lo  nrás val ioso de e l la  y  acaso su
preocupa.c ión por  conservar los repercuta en que son,  actualmente,  los
c lue mejor  recuerden los indígenas de la  zona tze l ta l .  Con todo,  su
propósi to es un verdadero autor  ind igenista.

El  ]uan Pérez Jolote de Ricardo Pozas surg ió a resul tas de un
informe que ienía que presentar  y  quiso hacer lo de rnarrera narra.da,
d idáct ica,  en la  que se of rec iera una especie de h is tor ia  c ie r ¡ ida
contada por  un verdadero protagonista.  En real idad no inventó nada,
t rató de hacer  un documento antropológico.  La estructura narrat iva,  la
ausencia de preocupaciones ideológicas,  moral izantes,  de pol í t ica
antropológica,  la  presencia verbal  de un narrador indígena,  etcétera,
t rascenci ieron e l  in terés in ic ia l  y  la  c iev in ieron obra l i terar ia.  Es,
pos ib lemen te ,  en  Méx i co ,  e l  p r imer  momen to  en  que  un  i nd io  es  ac to t '
y " autor" de una obra l iteraria.

Los ot ros t res autores nunca tuv ieron in terés de hacer  obra
indigen is ta.

Ramón  Rub ín  d i rá :

"Para mí,  e i  personaje de cada novela que escr ibo es e l  medio a l
cual  están condic ionados los hombres y todo lo demás que v ive en é1.
Por eso en cada una cambio de ambiente.  En f /  ca l lada dolor  de los
tzotz i les e l  conf l ic to se establece entre las c iv i l izac iones indígenas que
aún sobreviven y l¿ c iv i l izac ión actual ,  tan avanzada como cruel .  Mis
personajes son una y ot ra c iv i l izac iones.  Como personajes colatera les
o pretextos narrat ivos que dan mayor re l ieve a ese conf l ic to,  José
Damián y María Manuela son tan importantes como el  perr i to  de E/
canto de la  gr i l la ,  e l  hato de borregos y e l  cuchi l lo  oaxaqueño de José
Damián "  (68 ) .

En e l  caso de Zepeda es c laro que é l  conoció o escuchó de v iva voz
buena par te de su producción " indigenista" .  Su preocupación l i terar ia
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) ,  hasta poét ica en el  t ratamiento de sus mater iales ha hecho trascen-
der sus cuentos a verdaderas obras de arte. No se at iene al  conoci-
mien to  de  lo  rea l ,  cons t ruye  y  c rea  un  mundo que se  suma ind iso lub le
al mundo in 'dio de México.

Por su parte, Rosario Castei lanos comentó:
"S i  me a tengo a  lo  que he  le ído  dent ro  de  la  cor r ien te  ind igen is ta ,

que por otra parte no me interesa, mis novelas y cuentos no encajan en
e i la .  Uno de  sus  de fec tos  pr inc ipa les  res ide  en  cons iderar  e l  mt ¡ndo
indígena como un mundo'exót ico en el  que los personajes, por ser ias
vír- t imas, son poét icos y buenos. Esta simpl ic idad me causa r isa. Los
indios son'seres humanos absolutamente iguales a los blancos, sóio
que colocados en una circunstancia especial  y desfavorable. Como
son rnás débi les, pueden ser más malos (violentos, t raidores e
hipócri tas) que los blancos. Los indios no me parecen r¡"r ister iosos ni
poét icos. Lo que ocurre es que viven en una miseria.atroz'  Es necesario
describir  cómo esa rniser ia ha atrof iado sq! rneiqlel  cual idades" (69).

La  cont r - tndenc ia  de  es ta  op in ión  deRosar io  Caste l lanos  y  la  no
menos c la ra  expres ión  de  Rubín  son l lamados a  romper  con encas i l la -
mientos que'faci l i tan ia ident i f icación de escr i tores o de obras en
deméri to,  en ocasiones, de !a obra misma al  no tener en cuenta toda su
complej idad proposit iva. ¿Cómo no considerar,  por ejemplo, la vincu-
lación de los cuentos de Benzululcon las formas or iginales del cuento:
su oral idad? ¿Cómo no pensar en la r iqueza de invest igación en Cfic io
det inieblas, en el  diseño de su arquitectura? Se trata de obras donde la
vida se ha adentrado, se ha disouesto o propuesto como discurso
narrat ivo. El  autor las ha conf igurado, se ha visto creado por el las; él
mismo ha creado una real idad, un est i lo;  ha creado actores y si tuacio-
nes cuya universal idad, cuya vigencia, las si túa en el  nivel  art íst ico. Y
una obra de arte no es indigenista, ni  ladinista; como tampoco podría
ser leprosista, en el  caso de que hace nota José Revueltas. Es,
independ ien temente  de  que sus  persona jes ,  p rob lemát ica  o  med io
sean considerados como indígenas por ias categorías sociológicas o
antropológicas.

Si nos si tuamos al  nivel  de la antropología sería posible señalar que,
excepción hecha de Ricardo Pozas, son los escr i tores advenedizos y
no los nat ivos de Chiapas quienes real izan obra indigenista. Lo cual no
es  ra ro  s i  se  cons idera  la  v incu lac ión  de  aqué l los  con e l  ind igen ismo de
la época. La misma Rosario,  cuya cercanía la l levó a externar,  en alguna
ocasión, que "de lo que se trata es de integrar al  indígena", propósito
para el  que part ic ipó en el  "Teatro Petul" ,  t rasciende el  interés
indigenista y,  en cambio, recrea la vida, lo simból ico, el  medio. Lo cual,
en Chiapas, quizá solamente podrían lograr lo los chiapanecos o
quienes, como el los, introyectan hasta las venas la sensibi l idad del
medio.
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El medib:

S in  p re tender  incurs ionar  por  los  enunc iados  conceptua les  de  la
sociología en torno a lo que es el  medio y su inf luencia en los
comportamientos, no se puede soslayar el  lugar común de anotar que
el medio no es una abstracción, s ino un entorno muy concreto con
manifestaciones tangenciales y cul turalmente determinantes; es el
lugar de la conformación de los grupos humanos con las característ icas
que tos especif ican en relación a los demás. Para los f ines de la
l i teratura, d ' i remos que es "el  conjunto de las vibraciones",  como dir ía
Paz, o real idad y l ingüíst ica, en el  sent ido tan claramente enunciado
por José Revueltas:'  tLa real idad siempre resulta un poco más fantást ica que la
l i teratura.. .  La real idad l i teralmente tomada no siempre es verosími l ,  o
peor,  casi  nunca es verosími l .  Nos burla (hace desat inar),  hace que
perdamos el  t ino, porque no se ajusta a las reglas: el  escr i tor es qu. ien
iebe poner¡us.. .  (pero) es necesario ver de frente, no negarse jamás a
ver,  no cerrar los ojos ante el  horror ni  volverse de espaldas por más
pavorosa que nos parezca" (7O).

Y esa real idad no sólo se metió por los ojos de los escr i tores
chiapanecos, sobre todo de Rosario y de Zepeda, el los mismos son
parte de esa real idad, la emergen, recíprocamente se representan, son
símbolos mutuos. Nada extraño que se persigan como si  sus rostros no
pudieran sino verse en el  mismo arroyo donde se arrastran las partes
de Orfeo luego de la f  ractura de Eurídice. No importa que huyan el  uno
de otro, no importa que real icen sahumerios para l impiarse de los
espír i tus antepasados; más fuerte que los caprichos de la voluntad se
imponen los atavismos de lo colect ivo, de las voces que aún permane-
cen sumergidas. Lo di jo alguna vez Rosario:

"Creí que el  hecho de abandonar Chiapas a los dieciséis años, y de
vivir  en la Ciudad de México apartada de esa gente y de sus
problemas, me impulsaría a escr ibir  sobre gente y problemas muy
intelectuales. No fue así.  l -a gente que en mis escr i tos pugnaba por
surgir  era la de chiapas. En los tres l ibros no creo haber agotado el
tema: es una real idad compleja, muy sugerente y,  hasta ahora,
práct icamente intacta. Me importa conocer,  en esas t ierras, los
mecanismos de las relaciones humanas.. .  el  t rato que los poderosos
dan a los débi les, el  cuadro de reacciones sojuzgadas, la corr iente del
mal que va de los fuertes a los débi les, y que regresa otra vez a los
fuertes. Esta especie de contagio doloroso y fascinante" (71).

Y esta es quizá una de las claves que expl iquen el  porqué de la
superación de lo " indigenista" en estos escr i tores: la presencia de lo
coiectivo, del torrente en que se arrasa y construye esa sociedad. A¡lí
están los indios, los mest izos, los animales, los símbolos, las mitologías,
la geografía y la histor ia.  Al l í  está el  hombre ahíto, roto al  medio de sus
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contradicc¡ones. sus autores no han ident i f icado histor ia con formas
de gob ierno  s ino  con e l  d rama humano,  donde e l los  también  son
a.cto.res con pasiones yfg.n posiciones, desde er rado menos enajena-
do de  la  rea l idad.  De ah í la  t rascendenc ia  de  su  l i te ra tu ra ian to  en  e t
t iempo corno en el  mapa l i terar io.

c.uanto.a l ingüíst ica, conviene recordar algo que ya señalaba
steineri" toda l i teratura es una construcción l ingüí i t ica;, ;  eÁ el  lenguaje
se encuentra " la singular humanidad del hombre" y hablar sob"re la
"condición.del lenguaje".o construir lo "es hablar acerca de la genera-
ción y condición del hombre",  es construir  al  hombre (72).  El ierr¡ tor io
verdadero del escr i tor es el  lenguaje, en él  se inventa e inventa. A pesar
9*.9y9 la apropiación del lenguaje es un arte individual que indica una
individuaf concepción del mundo existen, dentro de é1, recurrencias
de orden colect ivo que son ras que er escr i tor recoge, se apropia,
transforma y reinterpreta. Fuede hablarse, de esta r"néra, de lengua-
jes, o vis iones del mundo part iculares a cierta colect iv idad. Esau
part icular idades son las que muestra el  escr i tor.  podría ejempl i f icarse
con la l i teratura de la onda, una de las tantas formas de veiel  mundo en
la ciudad de México. Los casos de Rosario castel lanos y de Eracl io
zepeda, como en un momento anter ior ocurr ió con Danibl  zepeda y
con Salvador cout iño Bezares, son ejemplares en cuanto a descubrir  o
mostrar la vis ión del mundo.en la región más signi f icat iva de Chiapas,
de acuerdo a la pervivencia de la intercul tural idid.  También recordaba
ste iner  que "so lamente  aqué l  que no  se  encuent ra  verdaderamente
como en su propia casa dentro de r¡na lengua dada, no podría usarla
como ins t rumento"  (z : ) .  I -o  cua l  v iene a  co lac ión  por  la  aprop iac ión
que del lenguaje, tanto hablado como simból ico, real izán hosario
Castef lanos y Eracl io zepeda. Ciertamente están embuidos de él ;  pero
en la soledad de su of ic io han debido reestructurar lo y darle una
consistencia verdadera. Esa forma y no otra es la que hace vbrdaderos a
estos personajes y a su medio. como dir ía caleano, refer ido a otra
dimensión: "Leyendo a Carpent ier,  a Lezama Lima, a Cuimaraes Rosa,
a  Jorge  Enr ique Adoum,  uno t iene  la  sensac ión  y  la  cer teza  de  que la
complej idad del est i lo corresponde exactamente a la complej idad del
mundo que expresan: "Eso no  podr ía  serd ícho de  o t ro  n roáo, , í  ( l  q ) .  b
mismo cabe dec i r  de  las  obras  de  Zepeda y  de  Rosar io :  no  pud ieron
haber sido escr i tas de otra manera. La real idad y la real idaá l i terar ia
i r rumpieron  de  ta l  fo rma en e l los  que res  ob l igó  f ide l idad a  sus  ra íces
colect ivas.

Lo señalado anter iormente conduce a preguntar si  acaso las
vibraciones de este medio en los autores los impósibi l i tea crear otro
t ipo de l i teratura o no. Existe el  caso de escr i tores rnod,ernos que igual
pueden pensar_y e:cr ibir  en una rengua que en otra; Beckett  ejem[t i t i -
caría esta condición. El  caso de Bolges muestra una sensibi l idad'que
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conciencia ante la  contradicc ión lacerante mes' i izo- indio perdura;
pareciera poner scbre nuestras espaldas la  losa de soluc ión del
acer t i jo ,  nuestra herencia.  Los indios,  en cambio,  n-"ás acordes para
consigo mismosn aparte de los re latos ora les re lat ivos a la  opresión,
estructu lan y narran h is ior ias imaginat ivas,  c le í icc ión,  de hu¡-nor  e i r
gran parte c.le los casos.

E l  l l amado  "C i c lo  de  Ch iapas "  f l o rec ió  a  consecuenc ias  de  l cs
anhe los  revo luc iona r i os  y  desde  l a  pe rspec t i va  de  l as  re lac iones
intercul tura les.  l - lab iendo a icanzado su culmen narrat ivo poCría pen-
sarse en la  reproducción de obras s imi iares o en la  d ivers i f icac ión r1e
las iendencias l i terar ias.  Lo que en real idad ocurr iÓ f ¡ " re e l  cesaletarga-
miento c ie la  v ida e i r  Chiapas.  l -as t res ú l t imas décacias,  sobre toc io,  se
han s igni f  icado por  e l  n ive l  prof  undo de t ransfcrn¡aciones a que se i la
v is to somet ido e l  estado.  Si rva señaiar  las iuchas del  n ' ¡or¡ i rn ie¡r io
obrero,  ia  i i rvasíón desenf  renada del  capi ta l  f ina,nc iero,  e l  increr"v!ento
demográf ico y represi r ro,  las migraciones l lega"da.s del  in ier icr  ' r i  : :  ia
repúbl ica. ,  la  co lonización cre la  sel r ra,  etcétera.  El  inrpacto ha s ido ' rarr
profurrdo.  tan ver t ig inoso,  qLte aún es c l i í íc i l  imaginar  la  i 'ac l iograf ía.  c le
io qu ' :  está por  eme¡ 'gei .  i - ia  s ido tan bruta l  e i  gc ipe a la  concie¡ ' rc ia.  c¡u,  :
nuestros escr i f -ores han permanecid i ¡  n ' ¡udos,  ha.n tonrado las rutas c le i
des t i e r r c ,  l r an  i ncu rs ionado  l as  r r í as  de l  sueño  o  c l e  i a  i l us ión "  Pe ro  e l
s i lencio r ro es la  carencia.  c le s igni f icac ión.  Pol  e i  contrar ic ,  t r - l ! - l i ' i
l i terat t ¡ ra se construye de palabras y de s i lencios.  El  s i lencio t iene
tam bién un s igni f  icado.  Y quizá e l  s ign i f  icac io en rnuchc de este t iempr;
es e l  de la  reconstrucción de las voces,  de lcs contenidos,  de los
terr i tor ios del  pensamiento,  de la  pasión del  1¡rombre para g€nerai '
muestras renr:r¡adas, Con-renzamos a ten3i ejenlplos de nenc,r'adas
muestras.

Quis iera t raer  a colac ión,  antes Ce seña. la¡  e jemplos de lc  que se
rnencionó en e l  renglón anier ior .  la  presencia de o i ¡ 'o  e lemento o
condic ión en n¡¡estro terr i f -or io .  Se t ¡ 'a ta del  qr- rehacen antropc, ló5ico.
Para nadie es un secreto e l  hecho cÍe que,  hasia la ,  fecha,  Chiapas ha
sido e l  laborator io tanto de ia  invest igación antropoiógica como de ; i ¡
apl icac ión.  Es justa.mente en Chia.pe- .s  donde se fur lde,n las p i imera.s
Casas del  Pueblo y e l  pr imer Cer i t ro CoorCinado¡-  dei  Inst i tu t<¡
Nac iona l  l nd igen i s ta .  Es  t amb ién  en  Ch iapas  donde  se  s i t úa  una  ce  i as
g randes  c r i s i s  de l  pensamien to  an i ropo !Óg ico ,  hac ia  e i  año  de  1973
(zs) , ,  y  e l  lugar  c ionde por  pr in tera.  vez en Mé:<ico los objetos c le la
antropología,  los indios,  d iscuten las perspect ivas de su futuro,  en e l
Pr imer Congreso Indígena Fray Ba.r to iomé de Las Casas,  e l  año de
1974,  según lo señala Mar ie-Clrania l  Barre en su l ibro ldeo/ogías
indigenistas y movímientos indios {7 6). La magnitud, tanto cualitatio'¡a
como cuant i ta t iva del  t rabajo antropológico en Chiapas,  ha venido a.
favorecer  e l  cu l t ivo de una ya de por  s í  r ica exper iencia de los





mirada cruda pero compasiva merced a la cual asist imos siempre o casi
siempre al  instante afortunado en que se muestra el  rostro humano de
los personajes, por más degradación en el los. En López Moreno la
mirada es aún menos compasiva. Sus personajes no t ienen sal ida no
sólo social ,  pero mucho menos humana. La herencia humanista de
Bernanos, Mauriac y Revueltas pr iv i legia el  instante de lucidez, de
integridad, como condición -pero además siempre presente (gracia
actual,  la l lamarían los cr ist ianos)-,  para el  rescate de lo noble en el  ser
humano. En López Moreno el  acaso remoto modo, no de humanidad,
quizá de consuelo, mira relación directa con el  conocimiento del
entorno propio, y el  actor como parte del entorno, para formar así un
universo con orden interno preciso, que vuelve cierta racional idad a la
s in  razón de l  con jun to  ex terno .  E l  pequeño asombro  (pu ls ión  y
conocimiento) transmutado en gran asombro es la clave de toda
creación, a pesar de los l ímites del lenguaje, no siempre fortuna en Yo
se Io dije al presidente.

Carlos Navarrete, con toda la generosidad que ha mostrado por
nuestro estado en términos de arqueología y de rescate de las
tradiciones popuiares, nos ha entregado una obra l i terar ia ejemplar:
Los arr ieros del agua. En el  lenguaje l lan.o de la región central  de
Chiapas, desde un narrador enteramente popular,  esta novela cons-
truye frase tras frase su relato. Mostrando lavariedad de emocir¡nes del
ser humano, todo lo contempla con una mirada t ierna y plagada de
humor. La biografía de un arr iero es universo vasto y escenario
suf ic iente para el  t ranscurso del inventar io cabal de las pasiones
humanas.  Nada en  e l  ser  humano dev iene ins ign i f i can te ,  parec ie ra
decirnos, o a la inversa; todo es insignif ica.nte como no sea el  l rombre,
impulso y deéisión f i rnre. Pasiones, vir tudes, vic ios, nada t iene dimen-
sión extraordinaria para el  andante, para el  arr iero en nosotros: apenas.
tamaño justo, apenas pequeña huel la.  A di ferencia de los arrabales de
la ciudad, si t ios donde se muestra la cara infamante del progreso, la ya
lejana provincia aún parecía conservar las claves para la real ización
plena. El ejercic io entendido y placentero de múlt iples of ic ios y artes,
el  dominio del conocimiento práct ico, la duct i l idad del arte como bien
ri tual ,  la noción de pertenencia y comunidad, la armonía ante uno
mismo y ante la naturaleza, generan lo imposible en la ciudad: el
hombre sabio.

Arles, también de procedencia externa, no escapó a real idad y
habla, legados de Chiapas. Su buen of ic io,  sol tura, mostrados, en Oialá
te mueras ve al t ibajos en su tránsi to hacia su "voz chiapaneca", nada
más para er igirse con madurezenla narración de su experiencia como
fundador de la colonia Bienestar Social ,  en Tuxt la Cut iérrez, con la
breve novela B.S. Tamila.  Urbana como se muestra su experiencia, no
permite margen para la gracia: todo es arrebato, lucha para el  acceso al
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mínimo de b ienestar ,  de just ic ia ,  pero lucha desgastante rnás a l lá  de lo
anírn ico:  de lo  mcral ,  de lo  humano.  Cárcel  como es la  fa.z  del  desgaste,
da cabic ia,  s in embargo,  a mírr imos deste l los de ro hunrano,  merced a.  lo
cual  ocurre c ier ta reconci l iac ión con la sociedad y con la v ida;
entronque éste,  de Ar les,  con e l  hacer  de José Rer¡uel tas.

Marco Aurel io  Carbal lo  se ha debat ido entre e l  desl inde de ia
crónica per iodíst ica y su t rabajo como narrador,  no s iempre con éxi to.
Los textos de La tarde anaranjaday de La navela de Bei:toven oscilan
entre ambos polos y ev idencian la  r r , ¡ ta  a. rdua de su ascenso a la
l i teratura.  El ta.c leteo cel  per iodis ta se confronta con e l  pul imento del
ar i í f ice.  Y noi ic ioso,  comentar is ta de todos los sucesoi  -aún de los
banaies-  como es e l  per iodis ta,  Carbal lo  rescaia !os,  para ot ros.
deta l les ínt rascerrdentes y les conf iere rango de re latc .  Una' ¡ re l ícu la,  e i
a.bordaje c. le  un autobús,  una a lberca,  la  ernbr iaguez,  cualqrr ier  cosa
puede ser  objeto para la .  h is ior ia  o la  fabr_r lac ión.

El  manejo de p lanos favorecido por  e l  per iodisnro se vuelve
recurso cada vez de mayor solvencia en e l  e jerc ic io de carbal lo .  La
memor ia,  los escenar ios,  la  lengua son a lgunos de esos p lanos y enr_re
el los surge la chispa del  humor,  de la  chocarre¡" ía a veces.  !n ic iada esta
modal idad en La novela de Betoven,  su culnren se encuentra en su
reciente novela. Polvos ardientes ce Iasegunda calle. p.eales e imagirra.-
r ios los a.ctores y s i t r - rac iones de la  novela,  preocupaciór¡  inédi ta en
nuestras le t ras,  nos entregan a car l ' - ¡a l lo  en p lena madurez,  con soi tura,
con e l  of ic io  ya de un buen narradc,r .

.  Cscar  Palac ios publ icó un l ibro,  En memor ia L le nadie ( l  geZ),  Oe
buena factura y de r i tmo egui l ibrado.  se afarra en é l  por  hr- r rgar  las
ajaf igas q.ue sost ienen a los grupos c ie poder pol í t ico.  la  Ío¡"ma
despiadada,  tuera de toda previs ión,  de los empeñós por  hornogenei-
zar  la  r ¡o luntad c iudadana,  en una prosa d iáfana,  b ien r , r rd idá.  sus
personajes,  convincentes,  humanos,  v iven lo contradic tor io  de su
"condic ión de c lase" y  se revelan capaces de debi l idad y l reroísmo. La
ternura merodea a l  par  de la  bruta l idad o de ra ruerza desborda.da de
los e lementos.  Novela sobre temát ica pol í t ica recupera actual idad a
partir de la publicación de EI Charras, la novela de Lara zavala.

Luego del  buen of ic io mostrado por  palac ios en En mem or ia de
nadi .e,  se puede esperar  de é l  nueva entrega,  f  ruto c le la  imaginació '  y
madurez,  muy por  bncima de las publ icac iones apresurada-s con que
ha sombreado su hacer  durante los ú l t imos a,ños.

Leonardo Da Jandra es voz desconcertante aún a l  medio de las
let ras nacionales.  El  afán de su búsqueda es e l  fondo de sí ,  la  af  i rmación
de una conciencia humanista desde los or ígenes de México.  Tal  vez
sea posib le e l  d iá logo y la  complementar iedad con occidente,  con la
Paideia gr iega sobre todo,  pero sólo s i  fuere deseo ruego del  descenso
a Quetzalcóat l ,  a  las raíces de la  cul tura autóctona y de su manera
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armoniosa de re lac ionarse con la natura leza,  los fenónlenos,  la-s
fuerzas in ter iores,  le jos de los laber íntos en que se extravía la  razón de
occidente.  Entre Heidegger,  !a  f i losof ía europea,  e l  descrécj i to  de la
act iv idad pol í t ica como def  ín i tor ia  del  hombre (como quería Ar is tóte_
les)  y  I -as enseñanzas de don Juan,  la  verbosidad que'errnraraña sus
Entrecruzamientos b ien puede ver  or igen en Flav ib cui l lén y en la
entremezclada selva Negra donde se ubica su nata l  p ichucalco.  Del
mundo indígena le importa,  apar te del  pasado,  er  comportamiento
que observa hacia su entorno,  la  posib i l idad suya de v i r ¡ i r  con e l los y
conocer les e l  fondo.

Morales Bernrúdez culmina,  acaso¡  la  preocupación por  e l  habla
indíge^a in ic iada con Flav io paniagua.  De su obra ha c i icho car los
Muciño que "es una obra necesar ia. .  La v is ión del  mundo inc i ígena,
desde dentro,  modi f ica y funda cualquier  t rabajo l i terar io en torno a
los pueblos indios"  (zz j .  tg ta lmente EdmundoValadés ha cornen'ca-
do:  "  La recopi lac ión de estos test imonios (Memor ia!  det  t iempa o v¡a
de /as conse, 'vac iones)  ha dado un l ibro extraord inar io,  poi  l .  qu"
ref le ja ní t idarnente de ese mundo indígena c le l  que ur iár ió ,  le jos e
indi ferentes.  Por  las voces que lo nutreñnos hace pensa,  en que esta
obra.  es y será una de las más val iosas en nuestra l i teratu ra ani ropológi -
xa" {z8).

Emi l io  valdez se afana por  la  in fancia,  por  ios puebros,  apacib les,
deso lados  que  un^  vez  fu imos  y  de  ros  que  con  azo ro  podemos
observar  cómo s i  acaso sombia apenas queda.  e l  recueic lo er . i  ¡a
meinor ia,  la  memor ia en sus cuentos.  De éstos,  reunidos en un l ibro,  ha
dicho f  gnacic Tre jo Fuentes que:  " las campanasde/  insornnio,  aunciue
re toma  una  temá t i ca  su f i c i en temer r te  exp lo tada  ( l a  v i da  p rov inc iana ,
e l  en f ren tam ien to  en t ro  e l  despó t i co  t e r ra ten ien te  y  e l  hum i l l aco
campesino,  etcétera)  lo  hace con una sagacidad que lo rescata.  de !a
superf ic ia l idad y ha.ce de este l ibro una lectura recomendable, ,  (7g) .

Migu.e l  Aleel  codínez se p lace con las estampas de lo inmediato,
cón e l  gusto lúdico c le at rapar lo a f lor  de o jos,  de p ie l ,  como aspi ranció
al  poema en e l  texto narrat ivo.  Narrador eminentemente c i tadino,  con
ojo acre,  con o jo corros ivo devela la  natura leza i rónica que se esconcie
en cada acto G ser.

lgrge Mandujano c ierra e l  c ic io de los narradores.  En su of ié io se
pr iv i leg ia a l tamente e l  humor,  s i  t r ien con l ími tes aún en la  forma,
desa l i ño  en  e l  l engua je .

No podemos hablar  de más producción narrat iva en er  estado.
Arduo como es e l  of ic io ,  requiere de a l ta dedicación y pa.c iencia.  Las
condic iones no han favorecido su desarro l lo .  Borges,  la  l i teratura
fantást ica,  la  necesar ia exper imentación formal ,  la  i r iag inación pura,
son.elementos ytemas tbdavía distantes en nuestro hacer. Lo inmedia_
to, lo cotidiano, lo real señorea. El fervor naciente por la nariatiuu, 

"ntrujóvenes escr i tores,  lo  mismo mest izos que indios, 'en un futuro,  o. ¡u lá no
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rerroto, emergerá alguna voz que sintet ice el  Chiapas múlt iple que
bul le en todos y que se nos fragmenta quién sabe desde cuándo.

La poesía en Chiapas es campo fecundo y por sus renuevos parece
que por mucho t iempo seguirá siéndolo. ¡Cuánta grat i tud para la vida
por tan noble don! La narrat iva apenas comienza. Ojalá en su
crecimiento, de mano de la poesía, de la crí t ica, adquiera el  fulgor de la
ai ta depuración que ha conseguido en otras al t i tudes del país y de
América Lat ina. Que se cumpla el  deseo de Ezra Pound por alcanzar
una narrat iva tan bien escr i ta como la poesía.
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