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Todo lo antes seiialado es a lo que nos remite e incita a investigar Ia lec
tura del ensayo de Juan Jose Arreola sobre Ramon Lopez Velarde, cuyos 
ideales politicos y poeticos, asi como su moral, estuvieron resguardados 
siempre por una "diamantina conviccion de dignidad", misma que mantuvo, 
sin quebrantos, hasta el dia de su muerte. 
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Rodriguez Lozano y Corral Peiia presentan desde diferentes posturas teori
cas sus aproximaciones a Ia poetica de Fernando del Paso. Jose Trigo y No
ticias del Imperio hablan de un autor que acepta su responsabilidad artistica, 
politica e historica a traves de la imaginacion y el lenguaje, pero tambien 
mediante una investigacion ardua sobre su entorno. Rodriguez y Corral asu
men Ia complejidad de las novelas para corroborar que Ia poetica delpasia
na, siempre en movimiento, en reinterpretacion constante, es conflictiva en 
tanto responde a una redefinicion perpetua del hombre y su circunstancia. 
Presento los estudios siguiendo el orden cronologico de aparicion de las 

novelas. 

Jose Trigo: elnacimiento discursivo de Fernando del Paso es un logrado 
amilisis que abarca no solamente el texto enunciado sino el quehacer na
rrativo de Fernando del Paso. Afirma ser un punto de partida yen muchos 
aspectos presenta rasgos conclusivos sobre la "pluralidad discursiva" y afan 
desmitificador de Ia sociedad mexicana. Conclusivos porque inician en 
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Jose Trigo, pero trascienden en Palinuro y especialmente en Noticias del 
Imperio. 

Rodriguez Lozano conjuga su postura como lector critico con algunas 
propuestas bajtianas para mostrar lo que mas le importa: acceder a las cla
ves de Ia poetica delpasiana. En este estudio, los lectores encontramos Ia 
presentacion y analisis de Ia recepcion critica, que cronologicamente abarca 
hasta el aiio 1991, y que buena falta hacia; un examen de Ia organizacion 
formal y estilistica de Jose Trigo; Ia justificacion acerca de Ia recurrencia a 
Ia Historia: motivos tematicos, espaciales y formales; para concluir, en el 
capitulo VI, con las apreciaciones metateoricas que del Paso va construyen
do a lo largo de su narrativa. 

El estudio privilegia ellugar del lector. A traves de su lectura se eviden
cia Ia pasion de Rodriguez Lozano por Ia subversiva narrativa delpasiana, Ia 
pertinencia teorica de Bajtin, el amor compartido por Ia palabra, el rigor e 
interes por Ia Historia. 

A partir de Ia confrontacion con Ia critica, Rodriguez Lozano muestra su 
desacuerdo ante el privilegio que se ha hecho sobre lo puramente formal, 
desatendiendo el dialogo entre Ia literatura y Ia historia, Ia literatura y Ia po
litica. Asi, juzga como aparente "caos" Ia fragmentada vinculacion diegetica 
del relato para distinguir Ia correspondencia entre el contenido tematico, Ia 
voluntad estilistica y Ia idea de historia que componen Ia trama. Subraya 
Ia necesidad de un lector participativo que distinga Ia procedencia de las 
voces entre Ia complejidad enunciativa. 

Recordemos que en Jose Trigo varios narradores intervienen bajo un yo 
que se multiplica y altema con el personaje Buenaventura. Un yo que per
mite tambien el ingreso del autor. El autor implicito que transcribe, interro
ga, ironiza acerca de Ia situacion social y politica del pais, incluyendo otros 
discursos. 

El nivel de Ia intertextualidad en las novelas de Del Paso se va graduan
do en intensidad y autorreflexion desde Jose Trigo hasta Noticias del Im
perio. De ahi que si se insiste en Ia presencia de un lector participativo, 
calificamos como necesariamente critica esa participacion que se apoya y 
significa con un repertorio mas pleno de Ia historia. 

En Jose Trigo el espacio literario y el espacio en Ia literatura se corres
ponden. A partir de Ia organizacion en dos pianos, urbano y rural, se ubica 
el movimiento ferrocarrilero y el movimiento cristero. Esta organizacion es
pacial es ludicamente funcional y propositiva para ellector. La inclusion de 
los pianos en Ia realidad, corresponde a los pianos fictivos del espacio litera
rio; el lector "prevenido" necesita incluir como estrategia de lectura, Ia re
construccion mental de los lugares de accion; "amoldar" su perspectiva a 
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nociones diferenciadas como abierto-cerrado, alto~bajo, incluso profano~ 
sagrado, para ingresar a Ia 6rbita espacial del texto. 

Fernando del Paso subversiona Ia palabra, los mecanismos literarios y los 
actos de lectura, en reciprocidad con las [sub ]versiones de los acontecimien
tos hist6ricos. Esto que era una sensaci6n y ahora cobra relevancia en este 
estudio, se vuelve certeza no en Jose Trigo sino casi a! final de Noticias del 
Imperio, en Ia secci6n El ultimo de los mexicanos del capitulo "La historia 
nos juzgara". 

Del parrafo que transcribe Rodriguez Lozano rescato estas lineas: ";fero 
que sucede cuando un autor no puede escapar a Ia historia? ;_Cuando no 
puede olvidar, a voluntad, lo aprendido? 0 mejor: ;_cuando no quiere ig
norar una serie de hechos apabullantes en su cantidad, abrumadores en el 
peso que tuvieron para determinar Ia vida, Ia muerte, el destino de los 
personajes de Ia tragedia, de su tragedia? 0 en otras palabras: ;_que suce
de -que hacer- cuando no se quiere eludir Ia historia y sin embargo a! 
mismo tiempo se desea alcanzar Ia poesia?" (Noticias ... 641) 

Con el parrafo in extenso se comprueba que el compromiso con Ia Histo
ria y Ia poesia, "germinaba" en Jose Trigo para desarrollarse paulatinamente 
como parte de su poetica. 

En Jose Trigo se destaca, ademas de lo hist6rico, el interes por un sector 
social. Rodriguez Lozano recupera los antecedentes narrativos del movi
miento ferrocarrilero y de Ia Cristiada para respaldar "primero, que Del 
Paso, opuesto a lo dicho por Ia critica, no mitifica Ia historia [ ... ] Segundo, 
y sin olvidar lo anterior, se puede trascender Ia imagen de que el personaje 
Luciano es una copia de Demetrio Vallejo. Y tercero, que es a traves de Ia 
cultura popular como Del Paso desolemniza a sus personajes, dandoles va
lores mas humanos y menos miticos, es decir, sin rasgos sobrenaturales". 
Para justificar sus premisas, su investigaci6n prosigue en Ia selecci6n de al
gunos textos sobre historia y cultura en Mexico y Latinoamerica. Destaca 
elementos importantes de ambos hitos hist6ricos, que surgen en parte como 
consecuencia del fracaso del sistema politico mexicano. 

La cultura popular es especialmente analizada por Lozano a partir de Ia 
propuesta bajtiana para enfocar como camavalescos dos espacios especifi
cos en el texto: el burdel y Ia carpa. 

Camavalescos porque verifican el reverso de Ia cultura 'normal', porque 
"permiten Ia libertad como una condici6n posible, son una forma de libera
ci6n producida por las actitudes y el lenguaje de los personajes" (94). In
cluir Ia "camavalizaci6n" de Ia cultura popular impide Ia idealizaci6n y 
mitificaci6n del movimiento ferrocarrilero. El proceso logra "desolemni
za[r] Ia historia oficial" en el episodio de Ia Cristiada. Se enfatiza el aspecto 
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ludico sin apartarse de Ia cuestion religiosa, el humor permea Ia situacion y 
el camaval es mas camaval en escenas paradojicas y significativas. Como 
cuando se narra el componente del desfile de cristeros: "militares del Ejer
cito Libertador, militaras de las brigadas de Juana de Area y de las Con
gregaciones Marianas[ ... ]" (I, 5, 101). 

El capitulo VI, "Jose Trigo: Hacia una poetica", concluye las intensiones 
de Rodriguez Lozano. Para hablar del tema, elige como nocion de poetica 
"Ia teoria propuesta en el texto"; se ubica como lector critico, apoyandose 
en planteamientos de teoricos como Bajtin y Foucault, asi como en comen
tarios del mismo Del Paso, o de escritores como Vargas Llosa, Cortazar y 
Jitrik entre otros. 

Para enfatizar el nivel formal, versus experimental, de una poetica que 
reline, al decir de Vargas Llosa, 'lo real objetivo y lo real imaginario', co
mienza describiendo Ia importancia que tiene Ia palabra. La palabra destaca 
a un tiempo tanto el discurso colectivo, "Ia fuerza social", como el sentido 
magico en relacion con los "tlat6llot de Ia cultura nahuatl, que aclaran en 
parte Ia concepcion del tiempo manejada en Ia novela". 

La palabra, el lenguaje es un fundamento especialmente trabajado por 
Del Paso, pero tambien Ia historia, Ia cultura y Ia sociedad. Rodriguez Loza
no no nos permite olvidar que estamos frente a un escritor convencido de su 
oficio, alguien que se toma el tiempo necesario para investigar exhaustiva
mente cada uno de los temas que conforman sus obras. Las declaraciones 
respecto al uso del idioma deben ser tomadas en cuenta tambien como pro
puesta de su poetica. Los narradores contemporaneos reflexionan ludica
mente frente al hecho lingiiistico, dentro y fuera del texto. 

En este t!ltimo capitulo, Rodriguez Lozano deslinda varios aspectos dis
cutidos a lo largo del estudio: 

1. El aspecto "escritural" destaca en todas las variaciones idiomaticas 
que luce Jose Trigo. 

Ademas de sus reconocidas enumeraciones, aparece como incesante Ia 
paronimia y Ia sinonimia, Ia altemancia entre un lenguaje muy academico 
que recurre a arcaismos, a definiciones trasladadas directamente del diccio
nario; usos del nahuatl, adjetivos y sustantivos deformados e inventados en 
donde el caracter ideologico no se elimina. Una algarabia de terminos que 
de acuerdo con Lozano, provoca "una transgresion del sistema discursivo 
dominante" ( 109). Dicha subversion proviene del choque entre Ia pluralidad 
discursiva y el concepto de lengua unica. 

2. La estructura fragmentaria, no lineal, es advertida a! lector cuando Del 
Paso ofrece instrucciones o "pistas" sobre Ia historia que "comenzani por el 
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principia, por el final o por !a mitad, por donde guste''. La historia no lineal 
sera sostenida por una estructura donde ellenguaje es expresado en aparente 
espontaneidad y desorden por los distintos personajes. Lejos de ello, Ia plu
ralidad discursiva ordena, contextualiza al personaje con Ia situacion y con 
expresiones idiomaticas grupales. 

3. Vinculando ellenguaje, Ia estructura, Ia misma evocacion del nombre 
"Buenaventura" con los espacios oniricos o imaginados, Lozano fundamen
ta Ia "palabra magica: El puente". 

Revisa y discute los niveles de interpretacion que se han otorgado a esta 
parte intermedia de Ia novela, y continua su busqueda conceptual. Poco con
vencido por Ia interpretacion tradicional sobre "El Puente" como mito pre
hispanico, lo actualiza como Ia idea de Ia "palabra-recuerdo" de los nahuas, 
Ia pluralidad discursiva y aquello que "para el autor es Ia creacion del hecho 
literario" o el arte de escribir. Lozano encuentra en esta parte intermedia el 
Iugar de Ia poesia, el remanso universalista del autor. 

4. Y finalmente i,quien o que es Jose Trigo? Es ei personaje que abre el 
texto a! lector, aquel cuyo nombre denota alimento, pero tambien germen, 
el germen de Ia palabra: "motivo de Ia creacion", mediado, sobre todo por 
Buenaventura, y en segunda instancia, por el narrador yo. 

5. Rodriguez Lozano nos invita a seguir reinterpretando a Jose Trigo, 
una obra abierta que repite Ia invitacion de Del Paso, para que con el narra
dor y Buena ventura nos "embriaguemos con las palabras". 

Embriagarse con las palabras es participar de Ia vision del mundo del au
tor. Pero ese mundo es aquel que los hombres crearon y nombraron a ima
gen y semejanza de sus suefios. 0 el suefio es una manera de disfrazar un 
certero cuestionamiento social, una imperante necesidad de reflexionar so
bre el pasado. Sera por eso que Del Paso no allana el camino a! lector. 

En Noticias del Imperio y los nuevas caminos de la nove/a hist6rica, Co
rral Pefia introduce su estudio reiterando Ia relacion y desconfianza entre Ia 
historia y Ia literatura. Afirma que Ia narrativa contemporanea "desafia" a 
Ia historia, desmitificandola y desacralizandola. Plantea una nueva tenden
cia o direcci6n de Ia novela historica, encaminada a una Iectura critica que 
"debate el relato oficial " y "degrada las mitologias nacionales" a traves de 
una gran variedad de procedimientos narrativos. Las novelas representa
tivas: Yo, el supremo, El otoiio del patriarca, El recurso del metoda, El obs
ceno pajaro de la noche, Lope de Aquino -Principe de la libertad y 
Noticias del Imperio. 

Sus autores logran el desafio a! investigar toda clase de fuentes; a! alejar
se de un modelo estetico unico e incluir multiples puntos de vista; enfatizan 
Ia imposibilidad de llegar a Ia verdad historica. Sin embargo, Io que Corral 
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Peiia presenta como desafio, es una discusion ya superada por Ia historio
graf1a actual. Pensemos en generaciones recientes de historiadores como Ia 
de Alvaro Matute o en O'Gorman y otros mas recientes como Mendiola. De 
igual manera, no todos los historiadores profesionales tratan de otorgar una 
" perspectiva unitaria" como ella a firma. 

Investigar un acontecimiento historico, por otro !ado, es encontrar toda 
una marana de motivos discursivamente interpretados. Noticias del Imperio 
es una obra que no simplifica, sino que trata de mostrar toda una gama de 
intereses, ideologias y personajes involucrados, de Mexico y Europa, que 
participaron en ese episodio historico. 

Fernando del Paso, a! mostrar y confrontar el caudal de informacion in
vestigado, otorga tanto un acercamiento plausible a los eventos como Ia di
ficultad para lograrlo; ello forma parte de Ia responsabilidad que asume ante 
Ia Historia. Pero Noticias del Imperio es literatura y voluntad de estilo. La 
novela congrega imaginacion e historia, desde el ya consabido afan totaliza
dor del au tor, 1 y con un gusto, a veces obsesivo, por el detalle, Ia enumera
cion y frases que dejan entre exhaustos y complacidos a sus lectores. 

Corral Peiia, ante este mundo de Historia y estilo, ubica y propone lo si
guiente: Ia presentacion de los antecedentes a Ia implantacion del imperio; 
las circunstancias y juegos politicos que deciden "el asunto mexicano"; Ia 
comparacion de acciones documentadas, para mostrar Ia "incoherencia" po
litica o historica del momento, asi como el criterio estilistico, o "delirio ver
bal delpasiano", que incluye hechos de importancia discordante. Para 
analizar lo anterior, parte de Ia constatacion de algunas de las fuentes con
sultadas por del Paso, y de Ia division formal que presenta Ia trama. Asi abs
trae y denomina Las grandes fechas, Rumores y comadreos y La historia 
desbocada como campos de analisis. 

I. Las Fuentes. Ante el centenar de titulos y nombres consultados, para
fraseados y citados por del Paso, Ia investigadora reduce y basa su criterio 
de seleccion en el genero y epoca de elaboracion, asi como en Ia nacionali
dad, profesion y posicion. Con posterior afan veridictivo, estudia los textos 
de Emile Ollivier, Pierre de Ia Gorce, Paul Gaulot, Masseras, Niox, Corti, 
J. M. Gutierrez de Estrada, versus las versiones de Justo Sierra-Pereyra. Los 
ensayos de Joan Haslip y de Edward Crankshaw; las Memorias de Basch, 
Du Barail y Keratry. Como "fuentes diversas" cita a: Loizillon; el "Proceso 
de Fernando Maximiliano de Habsburgo ... " y Ellibro secreta de Maximi
liano. Dentro de lo "popular" alude a: Cancionero de Ia Intervenci6n Fran-

1 Como lo sustenta con Claude Fell y Rossner, dos soportes te6ricos importantes 
en esta investigaci6n, sobre todo cuando caracteriza el tipo de narrador y variedad de 
discursos delpasianos. 
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cesa, La intervenci6n francesa y el Imperio de Maximiliano, cien anos 
despues. 

2. Las Grandes Fechas. Aun cuando el estudio de Corral Peiia se centra 
en el nucleo hist6rico de Ia no vela desarrollado entre 1861 y 1867, decide 
incluir tambien sus propios comentarios sobre Ia situaci6n de Mexico desde 
1820 al aiio 60. Intercala y compara fragmentos de Noticias ... con parrafos 
de Corwin y Masseras. En otro apartado, siguiendo el orden secuencial de Ia 
trama, recupera los capitulos de Ia novela que refieren el papel que jugaron 
los monarquistas mexicanos, especialmente Gutierrez de Estrada e Hidalgo, 
en las cortes europeas desde 1840, y las ideas napole6nicas que coincidian 
con documentos de Ia epoca en donde se hablaba de "Ia necesidad de poner 
una barrera al expansionismo anglosaj6n y protestante" como uno de los 
pretextos intervencionistas. 

Siguiendo Ia secuencia, analiza aquellos capitulos que discuten sobre las 
conveniencias e inconveniencias del trono mexicano. Opiniones de familia
res, amigos y enemigos, diplomaticos, etc., en pro y en contra, para que Ma
ximiliano se decidiese a "aceptarlo". Comenta tambien aquellas secciones 
que en forma intercalada, ubican el momento y acciones de Ia Intervenci6n. 

Refiere lo concemiente a Ia llegada de Carlota y Maximiliano a Mexico, 
sus encuentros y desencuentros con Ia realidad mexicana, Ia ruptura de pac
tos con otros paises, con el clero, con Napoleon, para trasladarlos hacia el 
fin del sueiio. El resultado, Ia locura de Carlota y el fusilamiento de Maxi
miliano en Ia ciudad de Queretaro. 

3. Rumores y comadreos. Corral Peiia por vez primera indica un enfoque 
te6rico desde Ia historiografia, Ia "historia de las mentalidades''.2 Esta pers
pectiva muestra una altemativa del quehacer hist6rico y una aproximaci6n a 
Ia imaginaci6n literaria. La revalorizaci6n de acciones, el renacimiento del 
interes biografico, Ia introducci6n de elementos propios de Ia 'pequeiia his
toria' son elementos afines a Ia nueva novela hist6rica. De ahi Ia pertinencia 
de incluir el comentario de Rodolfo de Roux, "par mas critico que sea un 
trabajo hist6rico, no sera sino una hip6tesis verosimil, una mezcla de cien
cia y de ficci6n ... ". 

Con esta inserci6n Ia autora califica y titula los episodios que forman 
parte de Ia cotidianidad de esta historia: "Los amores prohibidos", "En el 
ambito del clero", "La vida de todos los dias", "Cantemos de historia", 
"Carlota pierde Ia cabeza" y "La historia en Ia alcoba". Tales denominacio-

2 Se extreiia otro tipo de sustentos te6ricos acerca del discurso metahist6rico 
como podrian ser los estudios de Certeau, H. White, La Capra, Barthes, etc. Aun 
cuando con toda raz6n, Corral advierte desde el principia que Noticias del Imperio 
es una obra que presenta muchas posibilidades para ser abordada. 
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nes corresponden a las secciones : El Rey de Roma, El manati de fa Florida, 
Camino del paraiso y del olvido, Cimex domesticus Queretari, La ciudad y 
los pregones, Adios Mama Carlota, Corrido del tiro de gracia, Un pericolo 
di vita, Seducciones, £sperate, Esperanza. 

4. La Historia desbocada. En consecuencia con Ia estructura contrapun
tistica de Ia obra, despues de describir algunas de las caracteristicas de los 
capitulos pares, esta seccion se concentra en los capitulos nones. Los elabo
rados con el discurso unico de Carlota, intitulados como "Castillo de Bou
chout, 1927". La voz se escucha para hablar de su vida y de Ia historia del 
Imperio en "todos los tiempos verbales". 

Corral Peiia comienza Ia seccion apoyandose, principalmente, en los jui
cios de Monique Plaza, Jean Dubuffet y los comentarios de Barrientos. Dis
cute Ia presencia e importancia del tema de Ia locura en las obras literarias, 
asi como Ia dificultad para redondear un personaje "loco", que a un tiempo 
proporcione Ia suficiente verosimilitud para atraer a los lectores y transmita 
una experiencia nacida del "sueiio, angustia, depresion, ira"; o bien, de Ia 
soledad y el silencio, caracteristicos del soliloquio de Carlota. El soliloquio, 
por otra parte, igual que los procesos de camavalizacion, son recursos pre
sentes en Jose Trigo y Palinuro de Mexico como Ia autora afirma. 

Corral Peiia muestra ((.o verifica?) una explicacion del personaje, apega
do a Ia "locura" como motivo central. Afirma que del Paso "crea con Carlo
ta un mundo en donde lo virtual se convierte en una realidad" y propane 
como "leitmotiv del pensamiento parasitado" el temor constante por ser en
venenada. Monique Plaza continua como respaldo teorico para corroborar el 
motivo de Ia locura, patente en varios temas protagonizados por Carlota. 
"La historia del soliloquio" es un breve parentesis para mostrar como del 
Paso no solo se complace en reinterpretar a! personaje historico, incluyendo 
parte del referente y parte de Ia ficcion, sino sabre todo para contar con un 
narrador omnisciente que traspase, temporal y espacialmente, los hechos 
que intermitentemente siguen afectando a Ia humanidad desde 1927. 

En el ultimo apartado, "Status de Ia Historia" y a manera de conclusion, 
destaca Ia importancia del soliloquio en otro sentido, el de "crear" Ia Histo
ria desde el derecho que se abroga Ia literatura: inventar un inmenso castillo 
de palabras. Ese castillo de palabras enfatiza el clasico estilo delpasiano, 
que ahara reconstruye poeticamente Ia Historia. 

Asi, en el amilisis realizado por Rodriguez Lozano es clara Ia refutacion 
de concepciones anteriores, Ia puesta a prueba de una critica redundante que 
eslabonando puntas de vista semejantes, estatiza Ia interpretacion. Aquella 
que se reduce a enfatizar el "deliria verbal", el experimento narrativo o Ia 
paciencia del lector para descifrar el argumento o para concluir Ia lectura. El 
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estudio demuestra Ia funcionalidad y correspondencia de los mecanismos 
discursivos y narrativos con los conceptos de creacion y reflexion fictiva, 
inscritos en Ia narrativa de del Paso. 

El estudio de Corral Pefia denota una investigacion formal de las fuentes 
historiognificas y de Ia narrativa delpasiana para analizar Noticias del Impe
rio. Parte de hipotesis construidas para verificarse como validas en Ia narra
tiva contemporanea. Sobre todo aquella que afirma de manera contundente 
que Ia literatura mostrara a cierto tipo de historiografia, que "no existe ni Ia 
primera palabra ni Ia ultima". El analisis asume como validas, pero tambien 
como unicas, tales hipotesis. Muestra Ia importancia de verificar y demos
trar el referente de Ia historia, para corroborar y confrontar perfiles y pers
pectivas sobre sujetos y eventos historicos. Todo ello es fundamental para 
conocer el tipo de relacion entre Ia literatura y Ia historia que Ia novela 
intenta. 

Finalmente, los dos criticos presentan, ademas de una reinterpretacion 
"placentera" de los textos de Fernando del Paso, un bagaje teorico de muy 
diversa factura. Es interesante observar como se actualiza el sentido de las 
obras a partir del andamiaje conceptual que lo sustenta. . .. 

MA. ESTHER CASTILLO GARCIA 

Universidad de Queretaro 

Sergio Pitol. El arte de !a fuga. Mexico: Era, 1996. 

Como Ia composicion musical de Ia que toma su nombre, El arte de Ia fuga 
de Sergio Pitol es un libro que gira sobre un mismo motivo repetido en dife
rentes escalas o distintos tonos. Su tema central es Ia memoria, ese magma 
indistinto del que brotan de pronto ciertas imagenes difusas, que poco a 
poco van aclarando sus perfiles, delineandose, tejiendo esa densa red de fi
liaciones y aversiones mutuas hasta configurar el territorio pleno de su sig
nificacion. Aunque no se trata precisamente de un libro de memorias. En el 
confluyen segmentos provenientes de las mas diversas zonas: desde el re
cuerdo de un amigo hasta un libro leido a vida o morosamente, desde un cua
dro contemplado en Ia sala de un museo hasta un viaje de descanso a las 
costas del Adriatico, desde una aburrida conversacion en una cena de Emba
jada hasta una esplendida juerga corrida con los amigos en las ramblas bar
celonesas, las trattorias venecianas o los bares de Ia Ciudad de Mexico. 

Cada uno de los ensayos que conforman ellibro es un viaje alucinante en 
el que, si bien estamos seguros del punto del que partimos, nunca lo estamos 




