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Parodia y desactivacion de la memoria oficial 
en Maten al leon de Jorge Ibargiiengoitia 

Muchas y grandes obras literarias son 
creadones que son crfticas: 

Cervantes, Dostoievski, Flaubert, 
Proust y tantos otros. 

Tamblen, a veces, el pensamiento 
crftico se vuelve cread6n artfstica: 

Nietzsche y Valery, como 
ejemplos pr6ximos. 

En suma, lo que puede hacer el escritor 
frente al Estado es, sobre todo 

y ante todo, escribir. 
Subrayo: escribir lo mejor que pueda. 

Octavio Paz (El escritor y el poder} 

La influencia de la persecuci6n 
sobre la literatura es que obliga 

a todos /os escritores con puntos 
de vista heterodoxos a 

desarrollar una tecnica particular: 
la tecnica de la escritura entre lfneas. 

Leo Strauss (Persecution and Art of 
Writing) 

En el contexto de lo que en la 
literatura hispanoamericana se conoce 
co mo 'la novelistica del dictador,' 
Maten al /e6n, del escritor mexicano 
Jorge lbargOengoltia, se significa por 
ser la (inlca que reelabora dlcho asunto 
con tintes mas bien camavalescos, 
propios de vodevil. El objeto de la no
vela: matar al presidente-dictador de 
la Isla de Arepa cuando este se propo
ne lnstitucionalizar SU regimen dandole 
tlntes democraticos. La estrategla: en
venenarlo, dinamitar el palaclo presl
dencial o acriblllarlo; una a una todas 
estas conjuras y conspiraciones para 
realizar el magnicidio fallan y la muerte 
del primer magistrado arepano termina 
produclendose en circunstanclas, por 
demas, fortuitas (las conspiraciones, 
por derto, se realizan al ritmo de con
gas y bodoleques entre la clase adlne
rada de la isla). 
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La novela nace en los anos 60, 
mientras la transmisi6n de la ideologfa 
revolucionarla mexicana se desborda 
en su discurso (recordemos que el re
gimen llega, incluso, a hacer uso de la 
fuerza para contrarrestar toda crltlca). 
Salida a la luz en 1969, Maten al le6n 
se suma a la voces de otros escritores 
mexicanos que en esa epoca quieren 
marcar tambien su alejamiento frente 
al regimen revolucionario. Recorde
mos, rapidamente, a Luis Gonzalez de 
Alba (Los dfas y los anos), Elena 
Poniatowska (la noche de Tlatelolco), 
carlos Monsivais (Dias de guardar), 
Carlos Fuentes (Tlempo mexicano), 
Octavio Paz (Posdata), Rene Aviles 
Fabila (El gran solitario de palacio), 
Gerardo de la Torre (Huertes de auro
ra), Arturo Azuela (Manifestaci6n de si
lencios ), Fernando del Paso (Palinuro 
de Mexico) y Vilma Fuentes (Ayer es 
nunca jamas). 

En su conclusi6n, es menester de
cirlo, Maten al /e6n no culmina ninguno 
de los procesos de mejoria o deterloro 
que ha generado al paso de sus pagi
nas: la vida politlca, social y econ6mica 
en el lmaginarlo mundo arepano slgue 
su curso sin que la muerte del le6n 
-es decir, def presidente-dlctador- se 
traduzca en cambios reales para la 
comunldad lsleiia. Ante esta aparente 
inmovilldad de un relato cuyos adjeti
vos bien pudieran ser jocoso y trepi
dante, el punto final nos remite a su 
inlcio y, desde ahf, nuevamente a su 
desarrollo. De esta manera, son los 
segmentos que dieron forma a la reali
dad islena, a ese mundo polarlzado 
social y polfticamente, los que se des-



tacan en la globalldad de un texto que, 
sin ser pesimista, logra transmitir la 
idea de que en la vlda arepana ( sobre 
todo en lo que atai'ie a sus relaclones 
de poder) nada puede cambiar. A 
partlr de esta convlcci6n, dichos seg
mentos empiezan a vincularse a su 
contexto productivo a traves de alu
slones claras y contundentes: Arepa es 
Mexico. G6mez Moriana, apoyado en 
Flguras def discurso de Fontanler, 
explica que la a/usi6n consiste "en ha
cer sentir la relaci6n de lo se dice con 
algo mas que no se menclona y que 
activa dicha relacl6n" ( 194, la traduc
cl6n es del autor de este artfculo ). De 
hecho, es a traves de este primer pro
cedimiento como el autor logra esta
blecer mecanismos de correspondencia 
entre la ldeologia revolucionarla mexi
cana y los postulados hegem6nicos del 
partido politico que goblema en el 
mundo novelesco (la Isla de Arepa) . 
Sin embargo, las aluslones -y su vln
culaci6n Arepa-Mexico- parecen no 
bastar para el cabal establecimlento 
del sentldo critico de Maten al le6n. A 
lo largo del libro, y entreveradas con 
dlchas alusiones, son las expresiones 
par6dicas las que connotan el dlstan
clamlento del autor respecto al re
gimen politico mexlcano. Dichas expre
siones cuestlonan los procesos de 
formaci6n y transmisi6n ideol6gica que 
estan en la base del proyecto de na
d6n sobre el que fue construldo el 
modemo Arepa-Mexlco. Consecuen
temente, la critica mas amplla del tex
to es la que cobra forma en la parodia 
de aquellos discursos hist6ricos que, 
en el tejldo del relato, pretenden ofi
clallzar la memoria colectiva. 

Para entender el alcance de la 
critica que Ibarguengoltia ofrece en su 
novela, es necesario definir que es la 
parodla y cual es su rango pragmatico 
de acci6n. Por lo tanto, y slguiendo los 
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conceptos que Rose ofrece al respecto, 
la parodla puede ser entendida, a 
grosso modo, como la imitaci6n ir6nica 
de un texto cuya lectura produce un 
sentldo mas ampllo al esclarecerse 
tanto la voz imitada como la del lmi
tador (49). En sentldo estricto, la pa
rodia es ir6nlca por cuanto logra que 
esta aparente reproducci6n de un tex
to cobre un doble significado. 

Consecuentemente, el mecanismo 
par6dico se expllca en la percepci6n de 
un texto original enturbiado por la 
presencia de una segunda voz que, en 
nuestro caso, pertenece a Ibarguen
goitia. Es en esta segunda voz donde 
se percibe la actitud critica del autor 
que nos ocupa respecto al texto que 
esta parodlando, mlsmo que se corres
ponde, como se vera, al dlscurso hlst6-
rico oticialista. Al privilegiar esta idea 
-la del texto original enturblado por el 
trabajo del autor- se impone despejar 
la primera interrogante, esencial para 
este analisis: les el texto original el 
(mico blanco de una critlca expresada 
a traves del mecanlsmo par6dico? 

Linda Hutcheon explica c6mo, en 
nuestro siglo, las formas de creaci6n 
artistica no han hecho del texto paro
diado -texto entendldo en un sentldo 
amplio, pues como taf puede repre
sentar una pintura, un fragmento clne
matograflco, una fotograffa, un postu
lado ideol6gico, etc.- el objeto (mico 
de su expresl6n critica (50). Loque es 
mas, tal parece que actualmente la pa
rodia es una fOrma seria de arte critico 
y, en esa dlrecci6n, la misma Hutcheon 
aclara que "as a form of criticism, par
ody has the advantage of being both a 
re-creation and a creation, making 
criticism into a kind of active explora
tion of form" (51). lCual es el valor, 
entonces, que como mecanismo de 
critica tlene la parod/a en un texto? 
Sin duda, como lo explica nuevamente 



Rose, la importancia de la parodia es
triba en que no s61o alude a otra voz o 
autor sino que, una vez percibida en 
una obra, trasciende el ambito mera
mente textual al poner al descubierto 
las relaciones ex.lstentes entre el dis
curso que ha sido enturbiado y el 
contexto social en que dicha parodia se 
produce (49)1 • Por lo tanto, en la ex
presl6n par6dica esta presente tanto el 
texto aludido como el proceso a traves 
del cual este se convirti6 en canon o 
modelc>2. Lo que es mas, pudiera ser 
que la parodia criticara no s61o a un 
texto determinado y a su posterior 
transformaci6n en modelo o paradig
ma, sino tambien a la forma en que 
este modelo es citado como valido e 
incuestionable. 

La parodla es, pues, repetici6n y 
creaci6n. Es una forma textual cono
cida y reconocida a la que se adhiere 
una nueva voz que la caricaturiza o la 
ridiculiza, la exagera o la minimiza, la 
contrasta o discrepa de ella. A traves 
de cualquiera de estos u otros proce
dimlentos, la parodla siempre cum
plira, como se ha explicado, una fun
ci6n critlca y la dimensl6n de esta fun
ci6n critica s61o puede ser aprehendlda 
cuando esta se vlncula a su contexto 
productivo. En consecuencla, la paro
dla en Maten al le6n esta cuestionando 
los discursos hlst6rlcos presentes en la 
realidad mexlcana en la que el texto se 
inscribe. Al mismo tiempo, esta crlti
cando los procesos ideol6gicos que han 
sido utilizados para institucionalizar la 
memoria ya que, como se Jee en la no
vela, el pasado s61o puede ser abor
dado desde la perspectiva oficialista 
que el regimen arepano-mexicano ha 
lmpuesto. En resumen, la parodla en 
esta obra cuestiona la historia y la me
moria oficial; al hacerlo, pone en tela 
de duda los esquemas ideol6glcos re
presentados en las tensiones noveles-
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cas mismas que s61o pueden explicarse 
en los terminos que su contexto de 
producci6n ofrece, es decir, en los dis
cursos presentes en la realidad mexl
cana de ese tiempo. 

Los mecanismos par6dicos y sus 
objetivos textuales en Maten al 
/e6n 

Esta novela construye un universo 
ficcional en el que se pone en marcha 
un discurso heroico e hist6rico que sir
ve, a traves de su transmlsi6n ideo-
16gica, como legitimador de una es
tructura de poder. Al hacer su apari
ci6n en el tejido del relato, la parodia 
critica, primero, la forma en que son 
construidos los textos testimoniales y, 
por lo tanto, la manera en que se 
construye la memoria escrita de una 
sociedad. Posteriormente, el procedi
miento par6dico absorbe con su critlca 
a todo enunclado que ha llegado a 
constituirse oficialmente en un hecho 
del pasado. Dlcho en otras palabras, el 
tejido literario de esta novela es clara
mente par6dico en aquellos segmentos 
que evidencian la necesidad de crear 
un testimonio escrito y, ademas, en el 
resultado de la satisfacci6n de dicha 
necesidad: el pasado oficial. 

Vayamos a un segmento del primer 
capitulo de la novela (La pesca) para 
reconocer la parodia de un registro 
perlodfstico-polidaco. El fragmento 
exhibe los termlnos de una memoria 
que quiere oficializar un recuerdo; el 
parrafo a continuacl6n narra lo suce
dido durante las pesquisas que se rea
lizan para aclarar la traglca muerte del 
candidate opositor a la presidencia de 
Arepa: 

La toma de la casa de dona Faus
tina, la de San Crist6bal numero 3, 
el burdel mas caro de Puerto 
Alegre, formara, en adelante, parte 
de la mitologfa arepana. Los poll-



cias entraron por la puerta prin
cipal, por la lateral, por la trasera, 
y por las ventanas del segundo 
pfso, usando la escalera de los 
bomberos. Juntaron a velnte putas 
histerlcas en la sala morisca, les 
metleron mano, y les quitaron el 
dlnero que habian ganado con tan
to trabajo, aquella noche de quln
cena; despues, las metieron en el 
furg6n de los presos, y las hicleron 
pasar la noche en chirona, en don
de tres de ellas pescaron resfriado, 
y un sargento carcelero, gonorrea. 
Los clientes, excepto el Director del 
Banco de Arepa, que se puso a 
salvo saltando por una ventana y 
rompiendose una piema, fueron 
ftchados, extorsionados y puestos 
en libertad. (Cap I - La pesca) 

La exageraci6n, el lexico y los detalles 
banales con que esta presentado el 
hecho ofrecen una critlca hacia la for
ma en la que tradicionalmente se 
construyen en los diarios arepanos 
(vlnculados referenclalmente a los me
xlcanos) eventos parecidos. Al mismo 
tlempo, este fragmento trasclende su 
materialidad textual, pues desactfva 
-muy critlcamente- el canon perlo
distlco que, entre otras cosas, sirve 
para establecer oftclalmente los re
cuerdos en Arepa. En consecuencia, 
con fragmentos par6dicos el texto su
glere que nada de lo que se hace para 
conservar la memorla corresponde a la 
realldad de la Isla de Arepa. La historla 
de lo lnmedlato se cuestlona en la 
parodla perodistlca y, de esta manera, 
la novela nos ha preparado para asi
milar la critlca mayor, es declr, la que 
posterlormente tiene como blanco el 
dlscurso hlst6rico. 

Al haberestablecldo, entonces, que 
son los fragmentos de corte testimo
nial los unlcos que son parodiados en 
la obra, se impone un analisis mas de-
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tallado de los alcances que dicha critica 
puede tener en el contexto sociodis
curslvo en que se produce la novela. 
Es necesario, por lo tanto, despejar el 
siguiente cuestionamiento: lporque se 
critlca el discurso hist6rico utilizando 
como instrumento la parodia? lQue 
efectos produce esta desactlvaci6n del 
pasado oficial en el lector mexlcano de 
los 60? 

La muerte del discurso hist6rico 
oficial 

En el universo ficcional creado por 
IbargOengoltia se pone en marcha un 
discurso hlst6rlco que es revestido de 
prestigio por la lnterpretaci6n oficia
llsta. Consecuentemente, esta exal
taci6n del pasado se ha constltuido por 
definici6n en una ideologia de poder. Al 
haber quedado establecida la fOrma en 
que se construye la memoria colectlva 
arepana, hemos sido conducldos a la 
perspectlva critica que se pretende 
para dar lectura a los textos hlst6ricos 
parodlados en la novela. El lnicio de la 
lectura de estos textos par6dicos re
presenta, al mlsmo tiempo, un surgl
miento paulatino de Ideas, comentarlos 
y razonamientos que se vinculan de 
lnmedlato a la realldad dlscurslva en 
que esta inmerso el lector mexlcano de 
esa epoca (y aun el lector actual). La 
esfera de lo ficcional, es decir, ese 
mundo arepano del que se parti6 para 
construlr con sus lndlclos una realldad 
paralela a la mexlcana, ha pasado a un 
segundo piano en la conciencla del re
ceptor del texto pues, slguiendo siem
pre a Rose, el mundo novelesco decan
ta su sentido hacia el referente extra
textual, es decir, hacla la experiencla 
de vida del lector que inclde en la 
lnterpretaci6n que este realiza de la 
novela dado que la parodia "also in
volves the reader of the text ( espe
cially one who appears to be inse-



parable from a canonised work, such 
as the Bible) in its critical analysis" 
(Rose, 53). Veamos el fragmento que 
con mayor claridad ilustra lo anterior: 

XI. LA TOMA DEL PEDERNAL 
A fines del siglo XVI, los espafioles 
decidieron construir un fuerte para 
defender Puerto Alegre de los cor
sarios. Para erigirlo, escogieron el 
islote del Pedemal (llamado asi, 
porque alguien habia encontrado 
allf pedernal), que esta en la boca
na de la bahfa. El fuerte del Peder
nal, que tenia por objeto lmpedir la 

. entrad.a (o la salida) de barcos hos
tiles al puerto, nunca slrvi6 para 
na-da, porque los corsarios nunca 
llegaron a Santa Cruz de Arepa[ ... ] 
Al Pedemal se fue a refugiar, con 
los restos de sus mermadas fuer
zas, despues de la Batalla de Re
benco, el General Santander. 
Once meses resistieron los espa
noles en aquel ultimo reducto. En 
realidad, no Jes cost6 trabajo, por
que nadie los atac6 durante ese 
tiempo, ni reslstieron porque tuvle
ran ganas, sino porque nadie pas6 
a recogerlos[ .. . ] 
A los once meses de sitio (relativo, 
porque los espanoles viajaban 
todas las tardes a tierra flrme .con 
el objeto de abastecerse de vive
res ), Belaunzaran, el mas joven de 
los caudillos insurgentes, decidl6 
dar un golpe que habia de acabar, 
para siempre, con la dominaci6n 
espaiiola de Arepa. Junt6 en la pla
ya a las negros de la Humareda ya 
los guarupas del Paso de Cabras, y 
cuando oscureci6 y la marea estuvo 
mas baja, se despoj6 de su vistoso 
uniforme de general brigadier, y en 
cueros, con s61o un machete en ~a 
mano, se meti6 en el agua hasta la 
dntura, se volvi6 a los negros y a 
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los guarupas, que lo miraban sin 
entender que tramaba, y alzando el 
machete, grit6: 
iVoy por la gloria! iEI que quiera, 
que me siga! 
Dicho esto, se puso el machete en
tre los dientes, y empez6 a nadar 
en direcci6n al islote. Mil hombres 
lo siguieron, nadando encuerados, 
mordiendo machetes. Muchos se 
ahogaron, pero, muchos tambien, 
salvaron los cien metros de ancho 
que tiene el canal que separa al is
lote de la tierra firme, y cayeron 
como un rayo sobre los ciento cua
renta y tres espanoles, que esta
ban desapercibidos, haciendo una 
fiesta, en honor de Maria Auxilia
dora, y memoria del prodigioso 
triunfo de las naves espanolas en 
Lepanto. Era el veintlcuatro de 
mayo. No qued6 uno con vida. 
(cap. XI) 

Es necesario, ahora, esclarecer la for
ma en que el autor guanajuatense 
desacredlta la formaci6n del texto 
hist6rico mientras cuestlona su trans
formaci6n en discurso ideol6glco. Para 
ello, reproduzco nuevamente algunos 
segmentos del fragmento anterior
mente citado. El capitulo en cuesti6n 
tiene un titulo: la toma de/ Pedernal. 
Con ello, se anuncia la presentaci6n de 
un texto hist6rico -porque conocemos 
el registro- del tipo 'La caida del Im
perio Romano de Occidente,' 'La toma 
de la Bastilla' o 'La Guerra Civil Espa
nola.' El inlcio del capitulo reaflrma, al 
mismo tiempo, la lectura hlst6rica que 
se pretende para el texto en las pala
bras 'A finales del slglo XVI, los 
espanoles decidieron [ ... ].' Una vez 
establecida la forma en que el autor 
conduce la lectura del fragmento, su 
tono de documento hist6rico comienza 
a flsurarse cuando son ofrecidos datos 
lrrelevantes tanto para el relato como 



para la construcci6n de la memoria 
oficlal del mundo arepano, tales el ca
so de la menci6n que se hace de las 
fuerzas colonialistas que no 'resistieron 
porque tuvieran ganas, sino porque 
nadie pas6 a recogerlos. La guamici6n 
habia sido olvidada [ ... ].' 

Despues de afirmar la presencia del 
discurso heroico exaltador, el autor 
procede, como hemos visto, a entur
biar su contenido. Asi, primero asis
timos al derrumbe del texto hist6rico 
co mo tat y, posteriormente, a lo que 
este representa en Arepa y, por exten
si6n, en Mexico: el heroismo de la 
gesta independentista es inexistente o, 
en el mejor de los casos, puramente 
circunstancial. El trabajo del autor se 
ha adherido al texto hist6rico para en
frentarlo criticamente: es parte de el y 
al mlsmo tiempo se le aleja para 
criticarto; la voz de Ibaguengoitia es 
repetici6n y creaci6n; el texto hist6-
rico, victima y modelo. De esta mane
ra, insistamos, mientras repasamos la 
historia arepana hemos leido -en el 
impUcito textual de este fragmento que 
la independencia de la isla no puede 
ser calificada de heroica porque 'a los 
espai'loles no les cost6 trabajo resistir 
porque nadie los atac6 durante ese 
tiempo.' 

El hecho hist6rico, por si mismo, ha 
sido desnudado. El epos heroico del 
pasado nacional ha cedido ante el peso 
de la expresi6n par6dica. En seguida, 
el autor apunta, mediante identico pro
cedlmiento, a la forma en que esa falsa 
epica se integr6 a la memoria oficial 
arepana o, lo que es lo mismo, al inicio 
de la construcci6n del sentimiento pa
tri6tico que quiere dar legitimidad 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 
sonoros versos (uno por cada uno 
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de los participantes), en el que 
calific6 a Belaunzaran, que tenia 
veinticuatro ai'los, de "Heroe Nino", 
de lo que nunca se arrepinti6 bas
tante. (cap. XI) 

Basado en las ideas de Carrera Damas 
sobre los obstaculos de la creaci6n lati
noamericana (183), el artista arepano 
(y por lo tanto el artista mexicano) ha 
acudido al estereotipo que en la Ame
rica espaiiola se ha tenido para repro
ducir y exaltar las luchas indepen
dentistas en su canto a los heroes. La 
reproducci6n de tales estereotipos 
desemboca, como es nuestro caso, en 
una ridiculizaci6n de hechos que, aun
que casi siempre fueron tragicos, nose 
corresponden a lo que la memoria 
oficial recuerda en su afan de legiti
mizarse en el poder. Al respecto, Ca
rrera Damas expresa que "la manera 
como los latinoamericanos vivimos 
nuestras historia, y la intensa exalta
ci6n de que la hacemos objeto, han 
conformado un estereotipo propia
mente benevolo [ ... ]; tales estereotipos 
suelen ridiculizar sltuaciones frecuen
temente dramatlcas y hasta tragicas" 
(180). 
Ibarguengoitia, en este orden de 
ideas, se mostr6 siempre alergico a la 
labor del artista oflcial que contribuy6 
a dellnear la cara del pasado mexi
cano. Asi, por ejemplo, cuando habla
ba de la Revoluci6n Mexicana, el autor 
explicaba que esta fue "un invento 
posterior que se debi6 a los intelec
tuales, a los pintores ya los escritores. 
Los pintores inventaron al pueblo y 
todo eso. Durante la revoluci6n el 
pueblo se llev6 una friega soberana. Y 
cada vez que protest6 por algo le pe
gaban hasta por debajo de la lengua" 
(De Tavira 632). Tenlendo estas ideas 
de Ibarguengoitia presentes, el epicen
tro de la memoria de Arepa-Mexico se 
ubica en el culto a los heroes, su des-



medlda adoraci6n y su posterior 
mitificaci6n. Para ello, no importa cam
biar, transformar, cancelar y trastocar 
los hechos hlst6ricos. La permanencla 
en el poder todo lo justifica en Arepa, 
incluso la condenaci6n de amplios sec
tores al olvido. Estos sectores -repre
sentados en la novela por los negros 
de la Humareda y los Indios guarupas 
del Paso de Cabras- no podran nunca 
reaccionar ni aprehender totalmente 
su realidad presente por cuanto el 
discurso ideol6gico mantendra vigente 
en su memoria la realidad pasada, es 
decir, el regimen promueve un recuer
do colectivo en el pueblo arepano
mexicano y lo conduce hacia aquellos 
hechos que, mediante su continua y 
permanente exaltaci6n, lo consagran 
como el heredero legitimo de! poder. 
No hay, pues, en Arepa, una corre
laci6n entre existencia hist6rica y con
ciencia hist6rica, fundamento de una 
percepci6n congruente de Ja realidad 
en la que el islef'io vive, ha vlvldo y 
vivira en el future inmediato. 

Esa es la raz6n por la que, en la 
progresi6n del relato, no constatamos 
tampoco la aparici6n de un discurso 
politico que, explicito y blen estruc
turado, funclone como figura opositora 
al goblerno arepano. El antagonismo 
hacla el regimen de Belaunzaran es 
parte exclusiva de los intereses de la 
clase acomodada de Arepa, nunca del 
pueblo y, mucho menos, de una fac
ci6n intelectual contestatarla de los ac
tos de gobierno. La raz6n es, como lo 
explica el mlsmo Carrer -en la con
cepci6n elemental de la ensei'ianza-, 
apoyada en el aparato burocratico de 
la historia oftcial, conduce a la for
maci6n de un clima de limltaci6n a 
veces drastica de libertad para la crea
ci6n intelectual" (183). 

La critica que Ibarguengoitia ex
presa en sus parodias hist6ricas es, sin 
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duda, mas completa y espedfica que 
aquella que pudimos haber extraido de 
sus continuas aluslones entre Arepa y 
Mexico. El autor de Maten al le6n se 
ha dispuesto a echar por tlerra, me
diante este recurse, la oficiallzaci6n de 
la memoria; al mismo tiempo, ha 
desacrallzado el pasado mientras ponfa 
al descubierto los procesos a traves de 
los cuales esa memoria oficial -ya 
desmentlda - se constituy6 en hlstoria 
patria y en piedra angular de un dis
curso ideol6gico de poder. 

La parodia ibargiiengoitiana repre
senta, al mismo tlempo, una explora
ci6n estllistica que evidencia la bUs
queda de una voz particular e irrepe
tible por parte de su autor. Sin embar
go, la trascendencia de esta obra 
estrlba en el afan de Jorge Ibarguen
goitia por desolemnizar la expresi6n 
hlst6rica para ponerla al alcance inter
pretative del mexicano, del lector 
mexicano de ese y de este tiempo. Su 
expresl6n es, asi, la conjugaci6n per
fecta de busqueda estllistica con a~n 
desmitlficador pues mlentras humaniza 
al heroe lo allana, le da came y hueso, 
lo hace victima de su circunstancia y lo 
expone a las raras colncidencias o a las 
afortunadas casualidades. El resultado: 
la critica, el heroe que no es heroe, el 
pasado que no es lo que parece, el 
discurso ldeol6glco que cae suplantado 
por la amblci6n politica, la percepci6n 
de que lo presente no se corresponde 
nl se explica cabalmente en la oficla
lidad que el regimen ha impuesto para 
recordar los hechos del pasado. 

Por ultimo, Maten al le6n de Jorge 
Ibarguengoitia es, antes que nada, 
una realidad literaria, despues, un re
flejo directo e inmediato de su contex
to de producci6n. Esta novela no se 
inscribe en el Mexico de los 60 a la 
manera de comentario autorial sobre 
su sociedad sino que entiende, como lo 



explica Jose Revueltas en Los muros 
de agua, que la "realidad slempre 
resulta un paco mas fantastica que la 
literatura [ ... ] Este sera siempre un 
problema para el escritor: la realidad 
llteralmente tomada no siempre es ve
rosimil, o peor, casi nunca es verosi
mil. Nos burla, nos 'hace desatlnar'[ ... ] 
porque no se ajusta a las reglas; el 
escritor es qulen debe ponerfas" (10). 
Ibarguengoitia, porlotanto, entretlene 
y mueve a risa; mientras eso sucede, 
derrumba y suplanta su realidad. La 
parodia que habita entre las paginas 
de Maten al /e6n no s61o quiere expll-

car la vida mexicana, qulere expresar
la, darle un espaclo a las obsesiones y 
frustaciones de su entorno social en los 
ambitos de una ficcl6n particular, ofre
cer un lugar a las palabras que lo cir
cundan para que estas, como dice Oc
tavio Paz, se traguen sus propias pala
bras. Maten el /e6n es, en conclusi6n, 
una expresl6n literaria que poslbilita 
una idea: sl la vida de una naci6n cu
plera en doscientas paginas, la historia 
modema de Mexico se explicaria un 
poco -o quizas mas que eso- en los 
termlnos en que el pasado y el presen
te se racionallzan en la lmaginaria Isla 
de Arepa. 

Not as 

1
• Rose expllca que "in refunctloning the 
performed language material 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) 

2• En este sentldo Rose aclara que "the 
parodist may also recreate his norms 
in order to attack them -Internalising 
and foregrounding both his target and 
the process by which it has become 
canonised, the process of quotation 
ltselr' (44). 
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