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Muchas y grandeS obras /iterarlas son
aeacioneS que son akicas:

celVsnres, DostoJevskl, Flaubert,
Proust y tantos cees.

~mbh!n, a veees, eI pensamiento
c:nt:Jco se vuelve aeaci6n artfstiea:

Nietzsche y vahfly, como
ejemplos pr6xJmos.

En sums, 10 que puede harer el escritOI"
fi'ente aJ EstadO es, sobre todo

y ante todo, esc:riblr.
Subrayo-: escribir 10mejOr que pueda.

oetalfJO Paz (EI escrttor y eJ pocJer)

La Influencla de la perseaJCi6n
sabre fa /lteratura es que obltga

a todOS /os escrltores con puntas
de vista heteroctoxos a

~rroIJar una tea'Jica partiCUlar:
fa t«na de fa escritUra entre lineas.

Leo Strauss (Persecution and Art of
WnVng)

En el contexto de 10 que en la
Rteratura hlspanoamericana se conace
como 'Ia novelistlca del dlctador'
Maten alle6n, del escrltor mexlca~
Jorge }bargDengoltta, se slgnlflca por
ser la un1c:aque reelabora dicho asunto
con tlntes mc\s bien camavalescos,
proplos de vodevll. EI objeto de la no-
vela: matar al presldente-dletador de
la Isla de Arepa cuando ~te se propo-'
ne Instltudonalizar su regimen di§ndole
tlntes democn\ticos. La estrategla: en-
venenarto, dlnamltar el palado prest-
denclal 0 acrlblllarfoj una a una todas
estas conJuras y consplradones para
reallzar eI magnlddlo (allan y la muerte
del primer maglstrado arepano tennlna
produclendose en dramstandas, por
dem~s, fortultas (las consplradones
por clerto, S8 reallzan al rltmo de con:
gas y bodoleques entre la dase adine-
rada de la Isla).

La novela nace en los af'ios 60,
mlentras le transmlsl6n de la ideologia
revoludonarla mexlcana se desborda
en su dlscurso (recordemos que eI re-
gimen Ilega, Induso, a haeer usa de la
fuerza para contrarrestar toda crltlca).
Salida a la luz en 1969. Haren al te6n
se suma a la voces de otros escritores
mexlcanos que en esa epoca quleren
marcar tarnblen su alejamiento frente
al regimen revoludonarlo. . Recorde-
mas, mpidamente, a Luis GonzAlez de
Alba (Losdfas Y los anos), Elena
ponl8tOWska (La nache de Tlatelo/aJ),
Carles Monslvais (Dms de guardar),
carlos Fuentes (T1empo mexteano).
OctavlO paz (Posdata), Ren6 Avil6s
Fabila (EI gran solitariO de palacio),
Gerardo de la Torre (Huertes de auro-
ra), Arturo Azuela (HanifeStacJ6n de sl-
IencJos), Fernando del Paso (pallnUTO
de MexiaJ) y Vilma Fuentes (Ayer es
nunca Jamas).

En su conduslOn, es menester de-
elrlo, Maten al Je6n no culmina nlnguno
de los procesos de mejoria 0 deterioro
que ha generado al paso de sus pagl-
nas: la vida politlca, social y econ6mlca
en ellmaglnarlo MundO arepano slgue
su curse sin que la muerte del le6n
-es dedr, del presldente-dlct8dor- se
traduzca en cambloS reales para la
comunidad Islef'ia. Ante esta aparente
lnmovllldad de un relato cuyos adjetl-
vas bien pudleran ser JOCOSO y trepl-
dante, el punto final nos remite asu
Inleioy, desde ahl, nuevamente a su
desarrollo. De esta manera, son los
segmentos que dleron forma a la reali-
dad !sIena, a ese mundo polarizado
sodal y polltlcamente, los que se des~
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tacan en la globalldad de un texto que,
sin ser peslmlsta, logra transmltir la
Idea de que en la vida arepana (sabre
todo en 10 que atai'le a sus relaclones
de poder) nada puede camblar. A
partir de esta convlccl6n, dlchos seg-
mentos emplezan a vlncularse a su
contexta productlvo a traves de alu-
slcnes claras y contundentes: Arepa es
M~xlco. G6mez Mortana, apoyado en
Rguras del dlscurso de Fontanler,
expllca que la alusl6n conslste "en he-
cer sentir la relad6n de 10se dice con
algo mi!is que no se mendona y que
aetlva dlcha relacl6n- (194, la traduc-
d6n es del autor de este artfculo). De
hecho, es a trav~ de este primer pro-
cedimlento como el autor logra esta-
blecermecanlsmos decorrespondenda
entre la Ideologra revoludonal1a mexl-
cana y los postuJados hegem6nlcos del
partido poJrtlco que goblema en ef
mundo novelesco (Ia Isla de Arepa).
Sin embargo, las aluslones -V su vln-
culacl6n Arepa-M9:lco- parecen no
bastar para el cabal estableclmlento
del sentldo m'tlco de Haten allelm. A
10 largo del IIbro, V entreveradas con
dlchas aluslones, son las expreslones
parodlcas las que connatan el dlstan-
damlento del autor respecto al re-
gimen polftlco mexlcana. Dlchasexpre-
slones ooestlonan los procesos de
l'ormad6n y lransmlsl6n Ideol6glca que
estan en la base del proVecto de na-
d6n sabre el que fue construldo el
modemo Arepa-Mmclco. Conseooen-
temente, la aitlca mcisamplla del tex-
to es la que cobra forma en la paradla
de aquellos dlseursos hlst6rtcos que,
en el teJldo del relato, pretenden on-
clallzar la memoria oolectiva.

Para entender el alcance de la
cn'tlca que lbargUengoltla orrete en su
novela, es necesarlo definlr que es la
paradIs V cuttl es su rango pragmtttlco
de accf6n. Par 10tanto, V slgulendo los

conceptos que Roseofrece al respecto,
la paradis puede ser entendlda, a
grosso modo, como la Imltaclon lr6nlca
de un texto cuya lectura produce un
sentldo mas ampllo al escerecerse
tanto la voz imltada como la del Iml-
taOOr (49). En sentldo estrlcto, la pa-
rodla es lr6nica por cuanto logra que
esta aparente reproduccl6n de un tex-
to cobre un doble significado.

Consecuentemente, el mecanisme
parodlco se explica en la percepd6n de
un texto original enturbiado par la
presenda de una segunda voz que, en
nuestro caso, pertenece a IbargOen-
gaitla. Es en esta segunda voz donde
se perdbe la actitud critica del autor
que nos cccpe respecto al texto que
esra parodlando, mismo que se corres-
ponde, como se vera, al discurso hlst6-
rico oficlalista. AI prtvileglar esta idea
-Ia del texto original enturblado par el
trabaJo del autor- se Impone despejar
la prlmera Interrogante, esendal para
este am\lisis: les el texto original el
6nloo blanco de una crftica expresada
a trav& del mecanismo par6dico?

Unda Hutcheon expllca c6mo, en
nuestro slglo, las formas de cread6n
artfstlca no han hecho del texto para-
dlado -texto entendldo en un sentldo
ampllo, pues como tal puede repre-
sentar una plnbJra, un fragmento dne-
matogr;§nCO,una fotografia, un postu-
lado Ideol6glco, etc.- eJ obJeto 6nlCO
de su expresl6n aft/ca (SO). La que es
mtts, tal parece que aetualmente la pa-
rodla es una formaserla de arte crftlco
V,en esa dlreCCl6n,la mlsma Hutcheon
adara que "as a form of crltldsm, par-
odV has the advantage of being both a
re-creation and a creation, making
aitldsm Into a kind of active explora-
tion of fo""" (51). lOJttl es eI valor,
entonces, que como mecanismo de
critJca t1ene la psrodta en un texto?
Sin duda, como 10expllca nueva mente
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Rose, la lmportanda de la paradia es-
trlba en que no s610 elude a otra voz 0
autor sino que, una Vf!l. perdblda en
una obra, trasdende el ;§mbito mera-
mente textual al poner al descublerto
las relaclones exlstentes entre el dls-
curso que ha sldoenturblado Y el
contexte sodal en que dlcha parodia se
produce (49)1. Por 10 tanto, en la ex-
presl6n par6dica esta presente tanto el
texto aludido como el proceso a traves
del cual este se oonvirtl6 en canon 0
modelcY. La que es mas, pudlera ser
que la paradla crltlcara no s610 a un
texto determinado y a su posterior
transformacl6n en modelo 0 paradig~
rna, sino tamblen a la forma en que
este modelo es dtado como valldo e
incuestlenable.

La paradIs es, pues, repetid6n y
creacl6n. Es una forma textual cone-
Cida y reconoclda a la que se adhlere
una nueva voz que la carlcaturiza 0 la
rldlcullza. la exagera 0 la mlnimlza, la
contrasta 0 dlsaepa de ella. A traves
de cualquiera de estos u otros prace-
dlmlentos. la paradla slempre cum-
pllra, como se ha expllcado, una fun-
c16n citiea y la dlmensl6n de esta fun-
cl6n crftlca 5610 puede ser aprehendlda
cuando esta se vlnwla a su contexto
producttvo. En consecuenda. la para-
dia en Haren alle6n esta OJestionando
los dlscursos hlst6r1cos presentes en la
realldad mexicana en Ia que el texto se
Inscribe. AI mlsmo tlempo, estii crlt!-
cando los procesos Ideol6gicos que han
sldo utl1lzados para instltudonalizar la
memoria ya que. como se lee en la no~
vela, el pasado 5610 puede ser abor-
dado desde la perspediVa oftdallsta
que el regimen arepano-mexlcano ha
Impuesto. En resumen. la parodla en
esta obra cuestlona la hlstoria y la me-
moria ofidal; al hacerlo, pone en tela
de duda los esquemas Ideol6glcos re-
presentados en las tenslones noveles·

cas mismasque 5610pueden expllcarse
en los ~rmlnos que su contexto de
producd6n ofrece, es deer, en los dis-
cursos presentes en la realJdad mexl-
cana deese ttempo.

Los mecanlsmos par6dlcos y sus
objetiYOs textuales en Maten al
leOn

Esta novela construye un universo
flcelonal en el que se pone en marcia
un dlscurso heroico e hist6r1COque sir-
ve, a traves de su transmlsl6n ideo-
loglca, como legitlmador de una es-
tructura de poder. AI hacer su apart-
d6n en el tejldo del relate, la parodla
critlca, prlmero, la forma en que son
construldos los textos testimonlales Y.
por 10 tanto, la manera en que se
construye la memoria escrita de una
sodedad. Posteliormente, el prccedl-
mlento par6dlco absorbe con su cn'tlea
a todo enundado que ha lIegado a
constltuirse ofldalmente en un hecho
del pasado. Olcho en otras palabras. el
tejldo Iiterario de esta novela es cJara-
mente par6dico en aquellos segmentos
que evldendan la necesldad de crear
un testimonio esaito y, adem;§s, en el
resultado de la satlsfaccl6n de dlcha
necesldad: el pasado ofidal.

Vayamos a un segmento del primer
capitulo de la novela (La pesca) para
reconocer la paradla de un registro
periodlslICO-polldaoo. EI fragmento
exhibe los termlnos de una memoria
que qulere ofidallzar un recuerooi el
p;§rrafo a contlnuacl6n narra 10 suce-
dido durante las pesqulS8S que se rea~
IIzan para adarar la trciglca muerte del
candldato oposltor a la presldenda de
Arepa:

La toma de la casa de dona Faus-
tina, la de San Cristobal mimero 3,
et burdel mC§s caro de Puerto
Alegre, formara, en adelante, parte
de la mltologfaarepana. lOS poll·
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des entraron par la puerta prln-
clpal, per la lateral, par la trasera,
y par las ventanas del segundo
pfso, usando la escalera de los
bomberos. Juntaron a velnte putas
hls~ricas en la sala monsca, les
metleron mana, y les quitaron el
dinero que habian ganado can tan-
to trabajo, aquelfa noche de quin-
cena; despues, las metleron en el
furg6n de los presos, y las hlcieron
pasar la noche en chlrona, en don-
de tres de elias pescaron resfrlado,
y un sargento carcelero, gonorrea.
los cnentes, excepto el Director del
Banco de Arepa, que se puso a
salvo saltando par una ventana y
romplendose una piema, fueron
flchados, extorsionados y puestos
en IIbertad. (Cap I - La pesca)

La exageracl6n, ellexlco y los detalles
banales con que estii presentado el
hecho ceecen una crftica hacla la for-
ma en la que tradiclonalmente se
constnJyen en los dlarios arepanos
(vlnculados referenclalmente a los me-
xlcanos) eventos pareddos. AI mlsmo
tlempo, este fragmento trasciende su
materfalldad textual, pues desaetlva
-muy critlcamente- el canon perlo-
distlco que, entre otras casas, slrve
para establecer oficlalmente los re~
cuerdos en Arepa. En consecuenda,
con fragmentos par6dlcos el texto su-
glere que nada de 10que se hace para
conservar la memoria corresponde a la
realldad de la Isla de Arepa. La hlSloria
de 10 Inmedlato se OJestJona en la
parodla perodistlca y, de esta manera,
la navela nos ha preparado para asl-
mllar la aitlca mayor, as declr, la que
posterlonnente tJene como blanco el
dlsaJrso hlst6rico.

AI haberestableddo, entonces, que
son los fragmentos de corte testimo-
nial los linlcos que son parodladosen
la obra, se Impone un aniillsls mAs de~

tallado de los alcances que dlcha crftlca
puede tener en el contexto sododls-
curslvo en que se produce la novela.
Es necesarlo, par 10 tanto, despejar eJ
slgulente cuestlonamlento: lporque se
attica el dlscurso hlst6r1co utllizando
como Instrumento la parodla? lQue
efectos produce esta desactlvad6n del
pasado ofidal en ellector mexlcano de
los 60?

La muerte del dlscurso hist6rico
oficlal

En el universo flcelonal creado por
IbargOengoltia se pone en martha un
dlscurso hlst6r1co que es revestldo de
prestlglo par la Interpretad6n oftda-
llsta. Consecuentemente, esta exat-
tad6n del pasado 58 ha constltuldo por
definicion en una ldeologfa de poder, AI
haber quedado estableclda la forma en
que se construye la memoria colectlva
arepana, hemos sldo conduddos a la
perspectlva critica Que se pretende
para dar lectura a los textos hlst6r1cos
parodlados en la navela. Ellnlclo de la
lectura de estos textos parOdlcos re-
presenta, al mlsmo t1empo, un surgl~
mlento paulatlno de Ideas, comentarlos
y razonamlentos Que 58 vlnculan de
Inmedlato a la realldad dlscurslva en
que estti Inmerso ellector mexlcano de
esa epoca (y alin el lector actual). La
esfera de 10 ficcJonal, es declr, ese
mundo arepano del que se partl6 para
construir con sus Indldos una realJdad
paralela a la mexlcana, ha pasado a un
segundo plano en la conclenda del re-
ceptor del texto pues, slgulendo slem:"
pre a Rose,el mundo novelesco decan-
ta SUsentido hada el referente extra-
textual, es declr, hacla la expertencla
de vida del lector que Indde en la
Interpretacl6n que este reallza de la
novela dado que la parodla "also In~
volves the reader of the text (espe·
clally one who appears to be Inse-
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parable from a canonised work, such
as the Bible) in its a1Ucal analysis"
(Rose, 53). Veamos el fragmento Que
con mayor clarldad lIustra 10anterior:

XI. LA TOMA DEL PEDERNAL
A fines del slglo XVI, los espanotes
decidleron constnJlr un fuerte para
defender Puerto Alegre de los cor-
sartos. Para erlglrlo, escogieron el
Islote del Pedemal (!Iamado asi,
porque algulen habia encontrado
alii pedernal), que esta en la boca-
na de la bahfa. EI fuerte del Peder-
nal, que tenia por objeto Impedlr ta

.entrada (0 la salida) de barcos hos-
tiles al puerto, nunca sirvl6 para
na-de, porque los corsarlos nunca
Ilegaron a Santa Cruz deArepa[ .••]
AI Pedemal se fue a refugiar, con
los restos de sus mermadas fuer-
zas, despues de la Bataila de Re-
benco, el General Santander.
Once meses reslstieron los espa-
ftoles en aquel ultimo reducto. En
realldad, no les cost6 trabajo, por-
que nadle los atac6 durante ese
tlempo, nl resistieron porque tuvle-
ran ganas, sino porque nadle pas6
a recogerlos[ •••]
A los once meses de sltio (relatlvo,
porque los espai"ioles vlajaban
todas las tardes a tierra flrme con
el objeto de abasteeerse de vfve-
res), Belaunzaran, ef mlis joven de
los caudillos Insurgentes, deddl6
dar un golpe que habra de acabar,
para slempre, con la domlnaci6n
espanola deArepa. Junt6 en la pla-
ya a los negros de la Humareda y a
los guarupas del Pasode cabras, y
cuando oSOJrecl6y fa marea estuvo
mlis baja, se despoj6 de su vistoso
unlfonne de general brigadier, y en
cueros, con 5610un machete en la
mano, se metl6 en el agua hasta la
dntura, se volvl6 a los negros y a

los guarupas, que 10 mlraban sin
entender qu~ tramaba, y alzando el
machete, grlt6:
iVoy par la glorlal lEi que qulera,
que me sigal
Dlcho esto, se puso el machete en-
tre los drentes, y empez6 a nadar
en direcci6n allsloOO. Mil hombres
lo.slguieron, nadando encuerados,
rnordlendo machetes. Muchos se
ahogaron, pero, muchos tamblen,
salvaron los den metros de ancho
que tlene el canal que separa ails-
lote de la tierra flrme, y cayeron
como un rayo sabre los dento OJa-
renta y tres espaftoles, que esta-
ban desapercibldos, hadendo una
fiesta, en honor de Marfa Auxiiia-
dora, y memoria del prodlgloso
triunfo de las naves espaf'iolas en
Lepanto. Era el velntlcuatro de
mayo. No qued6 uno con vida.
(Cap. XI)

Es necesaria, ahora, esclarecer la for-
ma en que el autor guanajuatense
desacredita la rormad6n del texto
hlst6r1co mlentras cuestiona su trans-
formad6n en discurso Ideol6glco. Para
elto, reproduzco nuevamente algunos
segmentos del fragmento anterior-
mente 'Citado. EI capitulo en cuesti6n
tlene un titulo: La toma del Pedemal.
Con eno, se anuncla la presentad6n de
un texto hlst6rico -porque conocemos
el registro- del tlpo 'La cafda del Im~
peria Romano de OCCldente,''La toma
de la Bastllla' 0 'La Guerra Civil espa-
nola.' EI Inlcio del capitulo reafirma, al
mlsmo tlempo, la lectura hlst6riC8que
se pretende para el texto en las pala-
bras 'A finales del slglo XVI, los
espaftoles decldleron [•••].' Una vez
establedda la lonna en que ef autor
condUce la lectura del fragmento, su
tono de documento hlst6rico comlenza
a ftsurarse cuando son ofrecidos datos
Irrelevantes tanto para el relato como
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para fa construcci6n de la memoria
oliclal del mundo arepano, tal es eJca-
so de la meneen que se hace de las
fuerzas colonlalistas que no'reslstleren
porque tuvleran ganas, sino porque
nadle pas6 a recogerlos. La guamlci6n
habia sldo olvldada [ .••J:

Despuesde atlrmar la presencia del
discurso herolco exaltador, el autor
precede, como hemos vista, a entur-
blar su contenida. Asf, prlmero asls-
tlmos al derrumbe del texto hlst6r1co
como tal y, posterlormente, a 10 que
este representa en Arepa y, por exten-
sl6n, en Mexico: el heroismo de la
gesta Independentista es Inexlstente 0,
en elmejor de los casas, puramente
clrcunstandal. EI trabajo del autor se
ha adherldo al texto hist6r1copara en-
frentarlo cnl:Jcamente:es parte de el y
al mlsmo tiempo se Ie aleja para
crIticarlo; la voz de IbagDengoltla es
repetld6n y cread6n; el texto hlst6.
rico, vietfma y modelo. De esta mane-
ra, Inslstamos, mlentras repasamos la
hlstoria arepana hemos lerdo -en el
Implfclto textual de este fragmento que
la Independencla de la Isla no puede
ser callflcada de heroica porque 'a los
espanoles no les cost6 trabajo reslstir
porque nadle los atac6 durante ese
tiempo.'

EIhecha hlst6rico, por sf mlsmo, ha
sldo desnudado. EI epos heroico del
pasado nadonal ha cedldo ante el peso
de la expresl6n par6dlca. En seguida,
el autor apunta, mediante Identlco pro-
cedlmlento, a la forma en que esa falsa
~pica se Integr6 a la memoria ofldal
arepana 0, 10que es 10 mlsmo, allnido
de la construccl6n del sentlmlento pa~
b16tlco que qulere dar legltlmldad al
grupo politico que detenta el poder:

Don Casimiro Palet6n, que a la
saz6n era un joven poetastro, can-
t6 esta gesta con un poema de mil
sonoras versos (uno par cada uno

de los partldpantes), en el que
callflc6 a Belaunzarlin, que tenia
velntlcuatro ailos, de "Heroe Nino",
de 10 que nunca se arrepintl6 bas-
tante. (Cap. XI)

Basado en las Ideas de carrera Damas
sobre los obsMculos de la aead6n latl-
noamerlcana (183), el artlsta arepano
(y par 10 tanto el artlsta mexicano) ha
acudido al estereotlpo que en la Ame-
rica espanola se ha tenldo para repro-
duelr y exaltar las luchas mdepen-
dentlstas en su canto a los heroes. La
reproduccf6n de tales estereotlpos
desemboca, como es nuestro casa, en
una ridlwlizad6n de hechos que, aun-
que cast slempre fueron trc\glcos, no se
corresponden a 10 que la memoria
oflcial recuerda en su aran de legltl-
mlzarse en el poder. AI respecta, Ca-
rrera Damas expresa que "Ia manera
como los latinoamerfcanos vivlmos
nuestras hlstorre, y la Intensa exalta-
cl6n de que la hacemos objeto, han
conformado un estereotlpo propla·
mente benevolo [••.]; tales estereotlpos
suelen rldlwllzar sltuaclones frewen-
temente dramlitlcas y hasta trciglcas"
(180).
IbargOengoltla, en este orden de
Ideas, se mostr6 slempre alerglco a la
labor del artlsta oflclal que contrlbuy6
a dellnear la cara del pasado mexl-
cano. Asr, par eJemplo, cuando habla.
ba de la Revolud6n Mexicana, el autor
explicaba que esta fue "un Invento
posterior que se debi6 a los (ntelec·
tuales, a los plntores y a los escrltores.
Los plntores fnventaron al pueblo y
todo eso. Durante la revolucf6n el
pueblo se lIev6 una frlega soberana. Y
cada vez que protest6 por algo Ie pe·
gaban hasta por debajo de fa lengua"
(De Tavlra 632). Tenlendo estas Ideas
de lbargOengoltia presentes, el eplcen-
tro de la memoria de Arepa.Mexlco se
ublca en el culto a los heroes, su des-
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medlda adoracl6n y su posterior
mitificacion. Para ella, no Importa cam-
blar, transformar, cancelar y trastocar
los hechos hlstorlcos. La permanencla
en el poder todo 10justifica en Arepa,
Incluso la ceneeneesen de ampllos sec-
tores al olvido. Estos sectores -erepre-
sentados eo la novela par los negros
de la Humareda y los Indios guarupas
del Paso de Cabras- no podran nunca
reacclonar 01 aprehender totalmente
su realldad preseote por cuanto el
dlscurso Ideologlco rreneencra vigente
en su memoria la realidad pasada, es
declr, el regimen promueve un recuer-
do colectivo en el pueblo arepano-
mexlcano y 10 conduce hacla aquellos
hechos que, mediante su continua y
permanente exaltaoon, 10 consagran
como el heredero legitimo del pcder.
No hay, pues, en Arepa, una corre-
ladon entre existenda histOrlca y con-
cenee hlstorlca, fundamento de una
percepcl6n congruente de la realldad
en la que el Isleno vlve, ha vlvldo y
vivlrii en el futuro Inmedlato.

Esa es la razon por la que, en la
progresl6n del relato, no constatamos
tampoco la aparlclon de un dlscurso
politico que, expUcito y bien estruc-
lorado, funclone como figura oposltora
al goblemo arepano. EI antagonlsmo
hacla el regimen de Belaunzan\n es
parte exclusfva de los Intereses de la
dase acomodada de Arepa, nunca del
pueblo y, mucho menos, de una fac-
don intelectual contestatarla de los ac-
tos de goblemo. La razon es, como 10
expllca el mlsmo Carrer -en la· con-
cepcion elemental de la ensel'ianza-,
apoyada en el aparato burocratlco de
la hlstoria ondal, conduce a la for-
maclon de un cllma de IImltacion a
veces dr.istlca de IIbertad para la crea-
cl6n Intelectual" (183).

La aitlca que IbargQengoitia ex-
presa en sus parodlas hlst6rlcas es, sin

duda, mas ccrnpleta y especfflca que
aquella que pudimos haberextrafdo de
sus contlnuas aluslones entre Arepa y
M~xlco. EJ autar de Haren aJ te6n se
ha dispuesto a echar par tierra, me-
diante este recurso, la oficlalizacl6n de
la memoria; al mlsmo tlernpo, ha
desacrallzado el pasado mlentras ponla
al deswbierto los procesos a traves de
los cuales esa memoria oflclal -va
desmentida - se constituy6 en hlstoria
patrla y eo piedra angular de un dls-
curso ideologlco de poder.

La parodia IbargOengoltlana repre-
senta, al mlsmo tlempo, una explera-
cl60 estilfstlca que evldenda la bus-
queda de una voz partlallar e irrepe-
tible por parte de su autor. Sin embar-
go, la trascendenda de esta obra
estrlba en eI al'iin de Jorge lbargOeo-
goitla por desolemnizar la expreslen
hlstorica para ponerla al alcance Inter-
pretativo del mexlcano, del lector
mexicano de ese y de este tlempn. Su
expreslen es, asf, la conjugad6n per-
fecta de busqueda estIlfstica con al'iin
desmltlflcadorpues mlentras humanlza
al Mroe 10allana, Ie da carne y hueso,
10hace victlma de su drcunstancla Y 10
expone a las raras colnddendas 0a las
afortunadas casualldades. EJ resultado:
la critlca, el h~roe que no es h~roe, el
pasado que no es 10 que parece, el
dlsQJrso Ideol6glco que cae suplantado
por la amblcl6n politlca, la percepdon
de que 10presente no se corresponde
01 se expllCa cabal mente en la oflcia-
Iidad que el regimen ha Impuesto para
recordar los hechoS del pasado.

Por ultimo, Haten alle6n de Jorge
IbargOengoltia es, antes que nada,
una realldad IIterarla, despu~, un re-
flejo dlrecto e Inmedlato de su contex-
to de producclon. Esta novela no se
Inscribe en el M61co de los 60 a la
manera de comentariO autorlal sobre
su sodedad sino que entiende, como 10
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expllca Jos~ Revueltas en Los muros
de agua, que la "realidad slempre
resulta un poco mas fanti1stica que la
Iiteratura [ ..•] Este sera slempre un
problema para el escritor: la realidad
literal mente tomada no siempre es ve-
rosrmll, 0 pear, casl nunca es verosi-
mil. Nosburla, nos 'hace desatlnar'[ •••]
porque no se ajusta a las reglas; el
escrltor es quren debe ponerlas" (10).
Ibarguengoltla, porlotanto, entretlene
y mueve a risa; mientras eso sucede,
derrumba y suplanta su realidad. La
parodia que habfta entre las pi1glnas
de Maten alle6n no 0010 qulere expll-

I. Roseexplica que "'In refunetloning the
performed language matertal of the
other texts and discourses, parody no
only creates allusions to another
author, another reather, and another
system of communication, but to the
relationship between the text, or
discourse, ant Its social context" (49)

car la vida mexlcana, qulere expresar-
la, dane un espacio a las obseslones y
fnJstaciones de su entomo social en los
iimbltos de una ficcl6n particular, ofre-
cer un lugar a las palabras que 10clr-
cundan para que ~stas, como dice OC-
tavlo Paz, se traguen sus proplas pala-
bras. Haten elie6n es, en conclusl6n,
una expresl6n litera ria que posibllita
una Idea: slla vida de una neeen QI-
piera en dosclentas pi1glnas, la hlstona
modema de M9:lco se explicaria un
poco -0 qulziis mas que eso- en los
termlnos en que el pasado y el presen-
te se racionallzan en la Imaglnaria Isla
de Arepa.

Notas

2. En este sentldo Rose aclara que "the
parodlst may also recreate his norms
In order to attack them -Intemallslng
and foregrounding both his target and
the process by which it has become
canonlsecl, the process of quotation
itself" (44).
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