
-JORGE MANACH Y SU INDAGACION DEL CHOTEO 

La llamada "Protesta de los trece" del aflo 1923 marca un hecho fundamental, si 
no en la joven vida de la Republica de Cuba, por lo menos en la vida intelectual y 
polftica del joven Jorge Maflach y de sus compafleros. El 18 de mano de ese aflo, 
en una reuni6n de 1a Academia de Ciencias de La Habana, el Secretario de Justicia, 
Erasmo Reguiferos Boudet, fue invitado a participar en lamesa directiva. En nom
bre de los intelectuales cubanos, Ruben Martinez Villena manifest6 su oposici6n a 
tal medida, acusando de corrupci6n al gobierno del presidente de Cuba, Alfredo 
Zayas (representado alli por Reguiferos Boudet) y, seguido de doce de sus compa
fieros (entre ellos Maf1ach), abandon6la reuni6n. Al otro d!a, public6 este grupo un 
documento llamado la "Pro testa de los trece," en el cual condenaba la corrupci6n 
polftica de la epoca y anunciaba su intenci6n de manifestar su inconfonnidad en 
situaciones similares.1 Segilll Juan Marinello, tal protesta reflejaba "una actitud 
distinta, nueva en los intelectuales cubanos que hasta entonces no habfan expresado 
directa y militantemente, con riesgo personal, su inconfonnidad ante la corrupci6n 
gubernativa. ''2 Esta actitud fonnaba parte del programa politico delineado por el 
"Grupo minorista" (al cual pertenecfan varios de los participantes en la "Protesta de 
los trece"), grupo al que uno de sus miembros, Felix Lizaso, seftal6 ser "la 
conciencia hist6rica de un momento." Entre los postulados de este grupo pueden 
destacarse como quizas los mas significativos los siguientes: ''Por la revisi6n de los 
valores falsos y gastados; por el arte vemaculo y, en general, por el arte nuevo en 
sus diversas manifestaciones; por la introducci6n y vulgarizaci6n en Cuba de las 
tlltimas doctrinas, teorfas y practicas, artfsticas y cientfficas." Pertenecfan a este 
grupo, ademas de Lizaso, Alejo Carpentier, Martf Casanovas, Francisco Ichaso, 
Jorge Maflach, Juan Marinello y Jose Zacarias Tallet. Casi todos serfan, en un 
futuro no muy lejano, editores de la revista de avance, 6rgano principal de la 
vanguardia cubana. 3 

Casi como una extensi6n de la "Protesta de los trece'', y tam bien en 1923, su
cede otro hecho significativo en la fonnaci6n cultural y polftica de Maftach. El pre
sidente Zayas habfa decidido vender ellocal del Museo Nacional en La Habana a 
una comunidad religiosa. El contenido del Museo serfa trasladado a una casa parti
cular y depositado en sus "caballerizas." Julio Antonio Mella, director del Museo, y 
otros estudiantes progresistas y radicales, tratarfan de impedir tal traslado.4 Tambien 

1 Luis E. Aguilar, Cuba 1933. Prologue to a Revolution, Ithaca, Cornell Univ., 1972, p. 69-70. 
2 Joan Mari.nello, Homenaje a Rubin Martlluz Vilhna, La Habana, Ay6o, 1950, p. 20. 
3 Carlos RipoU. La generaci6n tk/23 en Cuba y otrM apiUilu tkl wanguardismo, New York. Las Am~ricas, 
1968, p. 49-50. 
4 C. Ripoll, Op. CiJ., p. 51, nota 48. 
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en 1923 comenzaron una serie de protestas organizadas por los estudiantes de la 
Universidad de La Habana, que culminarfan en la fonnaci6n de una Asamblea 
Universitaria, con representaci6n estudiantil, la cual elegirla a un nuevo rectory 
establecerfa reform as en el sistema universitario. Como consecuencia de este hecho, 
la primera Federaci6n Estudiantil Universitaria de La Habana obtuvo autorizaci6n 
legal.5 

Vistos desde una perspectiva organizadora y procurando integrarlos a un con
tinuo hist6rico, espejo de las realidades polfticas y sociales de la epoca, se pueden 
considerar estos sucesos importantes claves para denominar a sus participantes 
como miembros de una "generaci6n literaria," Francisco Ayala ha definido este 
termino como "una comunidad de espfritu, de sensibilidad, de actitudes, de preo
cupaciones, de problemas, de rasgos estilfsticos generales. "6Roberto FernAndez 
Retamar denomina al grupo de intelectuales que acn1an en la vida publica y polftica 
del pafs hacia los af\os veinte como "la segunda generaci6n republicana", a su vez 
dividida en dos grupos, "la generaci6n de 1923 y la generaci6n de 1930.'"~El pro
pio Maf\ach tambien usa dos denominaciones a1 discutir el perfodo de los afios 
veinte a los treinta: define ala generaci6n de125, la cual "combina la inquietud cul
tural con la preocupaci6n polftica," y ala generaci6n de la treintena, cuyo problema 
es "el de la viabilidad de su pronunciamiento, que es a su vez el problema politico 
inmediato de Cuba. ''8 Mientras que la prim era generaci6n pudo darse ellujo de inte
grar polftica y literatura a traves de la vanguardia revista de avance, la segunda, 
compuesta mayonnente por los mismos miembros de la anterior, tuvo que cesar su 
publicaci6n en 1930, como protesta, parte de una desesperada lucba, contra el go
biemo de Gerardo Machado, quien habfa tornado el poder en 1925 y cuya dictadura 
termin6 en 1933. En su libro La generacion del23 en Cuba y otros aspectos del 
vanguardismo, el profesor Carlos Ripoll se basa en estas delimitaciones cronol6-
gicas y razona que si el af\o 1930 sefiala el "punto de madurez para la generaci6n de 
la treintena," en palabras de Mafiach, un perfodo de m~ o menos quince af\os 
( 1923-1938) servirfa de marco a las actividades de esta generaci6n, a la que el de
nomina, utilizando el af\o de sus primeras actividades, como la generaci6n del23.9 

Los hechos citados anteriotmente (Ia "Protesta de los trece," la abortada de
fensa del edificio del Museo Nacional, la organizaci6n de los estudiantes universi
tarios) han sido sefialados por Ripoll como puntos de referencia en la realidad his
t6rica de Cuba, sucesos que tam bien tendrfan importantes repercusiones en la obra 
literaria, periodfstica y polftica de los miembros del Grupo minorista y en las 
publicaciones de la revista de avance. Tales observaciones no son superfluas si se 
recuerda la participaci6n de Jorge Mafiach en las actividades de su generaci6n, pre
liminares a la rebeli6n intelectual y polftica de los af\os treinta. Antes de su 
"Indagaci6n del choteo," Maf\ach habfa preparado una conferencia sobre "La crisis 
de la alta cultura en Cuba," que fue lefda ante la Sociedad Econ6mica de Amigos 

5 LE. Aguilar, Op. Cit., p. 72-4. 
6 Francisco Ayala, Tratado lk Sociolog{a, Vol 2, SistemtJ lk Sociologfa, Buenos Aires, Losada, 1947. p. 157. 

7 Roberto Femindez Retamar,IA poufa colllempordMa e11 Cuba: 1929-1953, La Habma, Origenes, 19.54, p. 9. 

8 C. Ripoll. Op. Cit., p. 48. 

9 Ibid., p. 49. 
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del Pafs en La Habana, en 1925, y que public6 ese mismo afio la editorial Univer
sal. A traves de ese ensayo deploraba e1 autor el ruido panorama intelectual del 
momento y afirmaba que "la cultura enciclopedica se habfa hecho cada vez mas 
rara, los profesores universitarios ... no escribfan los libros que perpetuaran su co
nocimiento, los abogados eran 'listos,' no sabios, se echaba de menos la existencia 
de buenos oradores, el periodismo al uso era de escaso valor, en tanto que ala falta 
de una crftica constructiva se sumaba la desconfianza y hasta el repudio que el 
pueblo sentfa por el intelectual. "10 Entre las inquietudes de la epoca. sefialaba Ma
fiach la sustituci6n de la seriedad colectiva por el choteo como una de las manifes
taciones de la crisis cultural. Tres afios mas tarde, en 1928, el autor desanollarfa 
estas ideas en una conferencia sobre el choteo, pronunciada ante la Asamblea de la 
Instituci6n Hispano-Cubana de Cultura. En octubre de ese mismo afio, 1a revista de 
avance public6 parte del ensayo, y despues sus Ediciones lo imprimieron en su 
totalidad. 11 Ellenguaje de ambos textos, dentro de la severa 6ptica academica que 
su metodo demuestra, manifiesta a su vez el contenido agresivo propio de la litera
tura de vanguardia, la cual practicaba Maftach como principal fundador de la revista 
de avance, y que el mismo define de esta manera: "Lo que querfamos aquellos crfti
cos, ensayistas, poetas, que todavfa eramos j6venes en los aftos del 26 al 30, era 
reaccionar-estridentemente, con herejfa y hasta con insolencia-contra la inercia tra
dicional, contra actitudes mentales y morales, y correspondientes modos de expre
si6n, que, a nuestro juicio, traducfan la inanidad, la falta de sustancia, y el conten
tamiento con meras apariencias."12Mas adelante explica Manach el "porque" de 
aquellos prop6sitos agresivos y renovadores: 

Aquella rebeli6n contra la ret6rica, contra la oratoria, contra la vulgaridad, contra la cursi
leria, contra las may6sculas y a veces contra la sintaxis, era el primer ademan de una sen
sibilidad nueva, que ya se movilizaba para todas las insurgencias. Lo que nosotros negaba
mos en el arte, en la poesfa y en el pensamiento era lo que habfa servido para expresar un 
mundo vado ya de sustancia, vacfo de di.gnidad y de nobleza. Negabamos el senti
mentalismo plaiiidero, el civismo hip6crita, los discursos sin medula social o politica, el 
popularismo plebeyo y rega16n: en fin. todo lo que constitufa aquel simulacro de republica, 
aquella ilusi6n de nacionalidad a un pueblo colonizado y humillado.U 

i, C6mo encaja entonces la "Indagaci6n del choteo" en este plan estrategico 
propuesto por Mafiach en su epoca vanguardista? Se podrfa sugerir que el elemento 
de crftica constructiva (en este caso autocrftica, si se piensa en el choteo como tf
pico del pueblo cubano y a Mafiach como uno de sus voceros), es uno de los pro
p6sitos principales del ensayo. Tambien demuestra Maftach en su "Indagaci6n" 
una preocupaci6n por distinguir entre la apariencia y la realidad, el simulacro y la 
autenticidad. Si bien el ensayo no nombra situaciones especfficas, no resulta 
demasiado diffcil descubrir que, detras de sus postulaciones te6ricas abstractas, se 
traslucen situaciones concretas, por ejemplo, la absurda mudanza del Museo 
Nacional en 1923, circunstancia propicia a una interpretaci6n burlona, al choteo. 

10 Nicolas Emilio Alvarez, La obra lit~raria tk Jorge MaN:u:h, Maryland, Studia Humanitatis, 1979, p. 62. 
11 Tbid., p. 68. 

12 Jorge Maiiach, Historia y ~stilo, La Habana, Minerva, 1944, p. 200. 
13 Ibid., p. 96. 
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choteo. Noes casualidad que el ensayo, dividido en catorce capftulos cortos, co
mience con uno titulado "La reinvindicaci6n de lo menudo," y que exprese lain
tenci6n del autor de "descubrir el significado de lo insignificante. "14 Y este aseso
ramiento de una de las cualidades del caracter nacional, ademas de cumplir una 
funci6n de autocrftica, constituye tambien una busqueda de identidad, actuando 
como reflejo y proyectando una imagen del pueblo cubano todavfa no perfilada, 
una imagen borrosa y deficiente. No es tampoco casualidad la referenda directa al 
fil6sofo aleman Max Scheler, muerto en ese mismo afio de 1928, cuya perspectiva 
del fen6meno del choteo se basa en las emociones de resentimiento e inferioridad 
de la persona que desea pero que no puede lograr "un nivel de autonomfa y de po
der individual. "15 Adem as, el tono analftico y socio16gico del ensayo al examinar 
caracterfsticas nacionales recuerda la influencia que tuvo la Espana invertebrada 
(1921) de Ortega y Gasset en eljoven Mafiach. 

Teniendo en cuenta estas observaciones, sera necesario analizar la 
"Indagaci6n" desde una perspectiva mas especffica, mencionar sus definiciones 
iniciales del choteo, algunos ejemplos que captan su naturaleza, y finalmente, el 
prop6sito y programa delineados por Manach, prueba de la relaci6n intrfnseca entre 
su detallado estudio de lo que identifica como caracterfstica nacional del pueblo 
cubano y sus inquietudes polfticas como miembro activo de la "Generaci6n del 
23." Una defmici6n popular del choteo incluirfa su habilidad para "no tomar nada 
en serio," "tirarlo todo a relajo," y demostrar una "repugnancia a toda autoridad .. 
(pp. 17, 19). Relacionado con este tipo de actitud ante la vida, esta lo que Mafiach 
denomina como "el relajamiento de todos los vfnculos y coyunturas que le dan a 
las cosas un aspecto articulado, una digna integridad" (pp. 32-3). El resultado de 
tal actitud, aplicado a la imagen nacional, serfa una visi6n de esta realidad como 
desarticulada, desintegrada, incoherente, precisamente los elementos que ataca el 
autor al expresar su credo politico de aquellos anos: la rebeli6n contra "un mundo 
vacfo ya de sustancia," "el popularismo plebeyo," "aquel simulacra de republica." 
Tales reflexiones llevan al ensayista a una defmici6nmas estricta del choteo: "un 
prurito de independencia que se exterioriza en una burla de toda forma no impera
tiva de la autoridad" (p. 41). Como ejemplo tfpico del choteo que desvaloriza, que 
reduce el valor de las cosas, personas o sentimientos en su desmedida manfa de 
exteriorizar una independencia individual, comenta Maftach lo siguiente: 

Vemos a menudo que el cubano menos "sofisticado" por los miramientos de la educaci6n 
pone en solfa los valores morales, intelectuales y alin sentimentales mas encarecidos. La 
virtud de una mujer, el empefio inte1ectual de un hombre, la emoci6n de un funeral ode un 
duelo, se le convierten en materia de chacota. En cierta ocasi6n, unos cubanos visitaban el 

14 Jorge Mafiach, lndagaci6n del choteo, Miami, Mnemosyne, 1969, p. 10. Toda referencia a esta obra sera 
anotada en el texto. 

15 .. The period of 1909-1925 is one of continuous decline of the moral and political standards of the is1and. In 
the background, the mass of the population took refuge in an anitude of irreverence toward everything that had 
any national or spiritual value. This popular reaction, a mixture of disillusion and drollery, of bitterness and 
biting humor, called choteo crio//o, became a national characteristic, a psychological escape from unpleasant 
social realities." Aguilar, p. 29. 
16 Peter Earley Rober Mead, Historia del ensayo hispanoamericano, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 
1973, pp. 120-1. 
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Crematorio Municipal de Paris. AI ver introducir un cadaver en el homo incinerador, uno 
de nuestros compatriotas exclarn6, dirigiendose al fUnebre operario: "Demelo de vuelta y 
vuelta." Con dudoso gusto pero indiscutible ocurrencia, rebajaba a aquel resto hurnano ala 
categoria de un bistec. (pp. 35-6) 

Si bien lo abrupto de esta salida humor!stica provoca la risa pronta e inc6moda 
del humor negro, es imposible negar que el receptor, al asimilar esta grotesca vi
si6n de la realidad, sufre tambien (como la inruume vfctima de la burla), una desva
lorizaci6n, una reducci6n de su persona. Otro ejemplo que indica este tipo de 
fen6meno, lo que llama Mafiach "la tendencia niveladora del choteo" o "parejerfa," 
es la costumbre, muy cubana, de "decide 'viejo' y 'chico' al hombre mas encum
brado o venerable" (p. 33). 

Los toques bumorfsticos de la "Indagaci6n" no deben distraer al receptor de la 
velada amargura que caracteriza a este elegante y artificial ensayo, utilizado para 
transmitir un mensaje definido y especffico, y en el cual Mafiach expresa su incon
fonnidad con lo que denomina el "anibismo" y la "improvisaci6n" en la estructura 
de la nueva republica de Cuba: 

No seria diffcil ... precisar la influencia que han ejercido sobre el cara.cter criollo en los 
utlirnos tiempos el periodismo vocinglero y aldeano que generalrnente hemos padecido, el 
arribista intelectual que ha sentado plaza de maestro, el profesional que se ha prestigiado 
rnfticarnente, el politico con antecedentes irnpublicables, la revista que ha querido ser 
c6rnica y no ha pasado de chocarrera, o Ia farsa que, so capa de criollismo, ha escondido 
s6lo una pomograffa grosera y una esquematica plebeyez. Toda esta tropa de enganche, to
das estas suplantaciones ... nos iniciaron en la superficialidad, en el escepticismo o en la 
chocarreria, determinando la quiebra de respeto, actitud delicadfsirna, por lo rnismo que 
contraria las dfscolas apetencias del instinto. (p. 63) 

La palabra clave en este parrafo es "suplantaciones," "la instituci6n de una se
rie de estructuras que imponfan lo que Mafiach definirfa como "una ilusi6n de na
cionalidad," en "un pueblo colonizado y humillado," referenda ala teorfa del re
sentimiento expuesta por Scheler. Si el choteo exhibe, en las palabras de Mafiach, 
"un prurito de independencia" al nivel individual, es precisamente porque al nivel 
publico, y, por extensi6n, nacional, no existfa tal independencia, o, mejor dicho, 
existfa solamente en fonna, en apariencias. 

La "Indagaci6n del choteo" tiene un prop6sito refonnador. Su programa poli
tico, insinuado a traves del texto y delineado en Ia Ultima pagina del ensayo, es una 
llamada a la acci6n a traves de la transformaci6n de Ia necesidad individual de in
dependencia en una necesidad nacional. Mafiach tennina con una nota positiva al 
sefialar un "albor de madurez" en el horizonte polftico del pafs, y afinna que "el 
choteo como libeninaje mental esta ala defensiva" (p. 80). Tal conclusi6n, en vista 
de la sobrevivencia del choteo como caracterfstica de la cubanidad, resulta ir6ni
camente optimista. 

Gabriella lbieta 
St. Joseph University 
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