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Resumen: El artículo estudia la historia, el contexto y las temáticas de la 

revista Larvaria (2018-2019), que a lo largo de un año publicó únicamen-

te poemas que no trataran sobre amor. Se publicaron siete convocatorias 

y seis números que tuvieron gran aceptación entre públicos distintos de 

los que suelen consultar revistas literarias, como estudiantes de preparato-

ria y reos de centros penitenciarios. La mayoría de los poemas publicados 

fueron escritos por jóvenes menores de 30 años. Parte de la clave de su 

éxito radica en que se creó una página en redes sociales que acompañó 

la creación, el crecimiento y el cierre de la revista; a la par, a través de 

imágenes y publicaciones, se cuestionaron diversas definiciones ortodoxas 

y caducas sobre qué es la poesía y sobre qué significa ser poeta. Larvaria se 
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apoyó en una red de revistas independientes que permitió su distribución, 

promoción, divulgación y venta a lo largo del territorio mexicano y en el 

extranjero.

AbstRAct: This article reviews the history, context, topics, and texts of Lar-

varia magazine (2018-2019), which in the course of one year only pub-

lished poems whose theme was not love. Seven announcements and six 

issues were published with great acceptance from unusual audiences for 

literary magazines, such as high school students and prisoners. Most of the 

poems were written by young people under 30 years old. Part of the key 

to its success is seated in the opening of a social media webpage that ac-

companied the creation, growth and closure of the magazine; beside this, 

by means of images and publications, questions were raised over orthodox 

and outdated definitions of what is poetry and what does it mean to be a 

poet. Larvaria gained the support of a net of independent magazines which 

allowed its distribution, promotion, dissemination and sale throughout 

Mexico and other countries.
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“La cresa de la moscarda 
se alimenta de cadáveres”

El epígrafe del artículo es la primera línea que aparece en la sección in-
formativa de la página en línea del poemario mensual Larvaria. Ahí puede 
leerse que la cresa se alimenta de manera distinta al adulto, quien “busca 
flores de las que toma el néctar; esto es lo que justifica que plantas como 
el aro hediondo gigante o la estapelia, sean capaces de conseguir sus ser-
vicios como polinizadores” (2020b). Las características más importantes 
de la revista Larvaria son su estilo carente de envanecimientos, el uso de 
un vocabulario tan provocador como desenfadado y el compromiso de 
entregar un mensaje claro y horizontal a sus lectores. Por ello, no sorpren-
de que la descripción del poemario coincida con la definición que ofrece 
el sitio Wikipedia en la entrada ‘larva’. Hay una intención lúdica en pre-
sentar un extracto informativo que se asemeja al lenguaje denso y colorido 
de la poesía, pero que se extrajo de una definición científica, carente de 
pretensiones literarias. Se trata de un guiño que parece decirnos que la 
poesía es inasible, pero se encuentra donde menos lo sospechamos.

Este artículo es una mirada descriptiva sobre la revista Larvaria. Su pro-
pósito descansa en que hasta el momento no existen estudios sobre la pu-
blicación o sobre los poemas que aparecieron en los seis números edita-
dos entre agosto de 2018 y julio de 2019.1 El presente estudio se divide en 
tres partes: la primera dedicada al contexto de la revista; la segunda a su 
contenido y la tercera al cierre de la publicación. Con frecuencia se hacen 
alusiones a la página de Facebook del proyecto, pues funcionaba como un 
espejo de los temas y las inquietudes de la dirección editorial y permitía 
un canal de comunicación inmediato con el público de la revista.2
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El contexto de la revista

La idea original y la dirección editorial fueron de Josahandi Orduña, nacida 
en Ciudad de México en 1993, quien tenía 24 años en el momento de la 
primera publicación.3 Orduña creó la revista siendo estudiante de la licen-
ciatura en Lenguas y Literaturas Hispánicas, con el interés de promover la 
escritura y divulgación de textos que se alejaran de la centralidad de la poe-
sía amorosa como tema de escritura, antologación, producción, distribu-
ción y estereotipo de la poesía.4 En sus palabras: “[La poesía] es una forma 
de habitar la vida y también tiene que ver con una forma de mirar el mun-
do. Tiene que ver con la sensibilidad, con desarrollarla. Y con sensibilidad 
no me refiero a lo delicado. En realidad creo que toda condición humana y 
todo lo que nos rodea es propicio para poder estar en un poema. […]. Eso 
es lo que a mí me interesa muchísimo: ese ejercicio poético; todo tema tan 
sublime o tan bajo puede estar ahí” (Solís 2018: 00:07:14-00:08:15).

El poemario se planteó como un esfuerzo por dar voz a otros textos, 
formatos y temáticas que han resultado marginales o al menos periféricos 
con respecto al gran tema del amor y el desamor. Por ello, se abordaron 
otros temas, como el abuso, la maternidad, el dolor, la pobreza, el humor, 
la religión, las adicciones, la vida en la periferia, el suicidio, los acciden-
tes, el hastío y el placer.

En el proyecto pueden observarse el humor de las publicaciones y la 
ligereza del léxico utilizado en armonía con la seriedad de las reglas de 
participación, que eran breves y claras. En todo momento se planteó un 
diálogo sin jerarquías con los lectores, por lo que las convocatorias se pu-
blicaron siempre con un vocabulario llano y directo; por ejemplo, la del 
séptimo número de Larvaria solicitaba: “No poemas de amor / Ni de viejos 
lesbianos; Verso libre, poema visual, artefacto literario, verso medido, pro-
sa poética, poema en prosa y cómic poético; Todas las edades / Toda la co-
munidad hispanohablante; Textos inéditos” (Facebook de Larvaria 2019b: 
párr. 2).5 Además se añadió que la remuneración sería de $150 mxn y que 
se entregarían diversos ejemplares a los autores aceptados.6 Asimismo, 
tanto en la revista como en la página de Facebook del proyecto aparecie-
ron una serie de posturas que iban en contra de lo establecido y lo orto-
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doxo.7 La publicación se sostenía a través de diversas actividades, como 
la distribución de los números en distintos puntos de venta, por ejemplo, 
librerías independientes; además de su presentación y venta en recintos 
académicos,8 centros penitenciarios,9 bazares,10 pequeñas tiendas,11  ferias 
de libro,12 preparatorias públicas,13 talleres y eventos académicos.14 De 
igual modo, la participación de la directora en foros de mujeres editoras 
y en eventos que reunieron el trabajo de editoriales independientes,15 así 
como la promoción de la revista, los autores, los textos, los ilustradores 
y su trabajo en distintas redes sociales permitieron tanto su crecimiento 
como su difusión.

Como puede analizarse a partir de la lista de espacios donde la revista 
se distribuyó, algunos de estos se alejan significativamente de los cen-
tros donde suelen consumirse los productos literarios que se centran en la 
poesía. Sin duda las preparatorias nacionales de México tienen programas 
que cubren aspectos culturales con énfasis en la literatura, sin embargo, 
los materiales que se comparten con los alumnos no suelen ser poemas de 
autores vivos, mucho menos que hayan sido escritos por mujeres y hom-
bres jóvenes que los publicaron uno o dos meses antes. Debe destacarse 
que los esfuerzos por dar a conocer la revista en centros penitenciarios y 
espacios públicos abrieron un diálogo mucho más horizontal e inclusivo 
que el que reserva la poesía para lecturas de autores consumados en re-
cintos culturales.

Otro de los soportes capitales del proyecto es que formaba parte de la 
Red de revistas independientes,16 la cual reunía proyectos como Pez Cie-
go, Mono Demonio, Ek Chapat, Oajaca, Materia escrita, Catálisis, Escrófu-
la, Gata que ladra y Huraño.17 La red tenía los siguientes fines: 

Junto con otras 9 publicaciones de distintas partes de la república, formamos 

un proyecto literario que brinda espacios para todos aquellos artistas que no 

han podido publicar su obra debido a los márgenes de las grandes editoriales. 

El proyecto es enteramente independiente por lo que tenemos la facilidad de 

publicar cualquier propuesta, por incómoda o experimental que sea, sin miedo 

a la censura o represión. A lo largo de un año hemos publicado no sólo a es-

critorxs de Méjico, sino también de Latinoamérica y España. Cualquiera puede 
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colaborar con nosotros, todas nuestras convocatorias son permanentes y con 

distintas identidades entre sí por cada revista (Aquelarre Feria Cinematográfica 

2019: párr. 2-3).18

El propósito de la red era, además, mantener un diálogo entre editores 
independientes, compartir gastos de distribución y producción sin perder 
la identidad y la línea editorial de cada revista. Con esto se pretendía dar 
vida a proyectos que no estuvieran impulsados por recursos federales.19 
Para los equipos editoriales era importante que las revistas no se mantu-
vieran sólo en un espacio digital, como podrían ser blogs o páginas web 
en donde se sube material literario, sino que se imprimieran y se dieran 
a conocer físicamente. Por ello, el diseño de cada revista era sustancial 
para definir su estética a través de imágenes y tipografías para recuperar el 
valor del objeto (cf. Vargas Sepúlveda 2019: párr. 13).20 La edición de cada 
maqueta se hacía desde la Ciudad de México, sin embargo, las revistas se 
elaboraban desde otras localidades, como Chiapas, San Luis Potosí y Gua-
najuato. Además, de acuerdo con una entrevista que realicé a Orduña, la 
red permitía generar simultáneamente distintas presentaciones, por ejem-
plo en Monterrey y en Guadalajara y el acceso a las diferentes revistas era 
posible dada la cobertura en distintos estados.21

Por otra parte, los editores y sus equipos funcionaban como puntos de 
venta móviles que distribuían los materiales de manera individual, pues 
cada revista tenía un costo de venta, no obstante, si se compraban juntas, 
en paquete, se podían conseguir los números recientes de cada proyecto 
por un precio menor. De este modo el crecimiento de una revista era bene-
ficioso para el resto de ellas y conviene señalar que no había competencia 
entre ellas, pues sus identidades y sus propuestas literarias eran distintas.

Otro propósito de la red era mantener un control en la recepción de 
los textos que enviaban los seguidores, pues el trabajo en conjunto les 
permitía asegurarse de que no hubiera autores que mandaran la misma 
obra a diversas revistas, sino que se siguiera la línea temática y de género 
de la convocatoria de cada una. De este modo, si se detectaba que un 
autor o autora estaba enviando el mismo texto como respuesta a diversas 
convocatorias, éste se descartaba. De igual forma, las revistas compartían 
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espacios de promoción, presentación y venta con los editores interesados, 
lo que multiplicaba el alcance de cada una.

El contenido de Larvaria y su relación 
con la página de la revista

Tras haber explicado brevemente el contexto de producción de la revista, 
su intersección con otros proyectos similares, el soporte que supuso la pá-
gina de Facebook para su crecimiento y los intereses del proyecto, es mo-
mento de presentar el contenido de la revista. A continuación se presenta 
la transcripción de tres poemas: “La coraza de un hombre”, “Aire” y “A mi 
padre”, los cuales pueden dar cuenta de la línea editorial de la revista y 
son un reflejo del tipo de publicaciones que aparecieron en el poemario 
Larvaria. Más adelante se analizarán otros casos:

La coraza de un hombre 

Escucha.  

La voz de Dios cambia su oleaje ante su hijo muerto. 

Se descalabra su palabra entre la roca 

y nos sabe a sangre la saliva del océano. 

Mira desplomarse hacia un abismo nuestra nada. 

Llenarse el cuerpo de miseria 

y perecer en la angustia de un gemido. 

Siente las suturas reventadas del ocaso. 

Las heridas putrefactas del cadáver 

La risa olvidada del pez 

Escucha la sensación de estar vacío, 

La concha que silba es tu casa. 

Llévate en la espalda una imagen del mar 

para colgarla en tu oficina. 

Mira la estúpida concha que llevas contigo. 

Escucha la voz de Dios que te dice: 

“Este es tu regalo” 

04gomez.indd   107 13/12/22   9:47



108 Gómez Mutio | Breve vida de las larvas literarias

y el sudor de tu frente ansioso por la sepultura, 

frenético ante la muerte. 

Llévate los años, el mar y tu trabajo. 

para sentirte seguro 

acumulando basura (Arquero 2018: 6).22 

 

Aire 

El aire existe 

aunque no exista 

quien lo nombre aire 

no es sencillo decir 

eterno 

cuando la palabra 

muere con nosotros (Ortega 2018: 11).23 

 

A mi padre  

Aún a veces me pasa, frente a mi padre,  

que siento que debo tapar la uña pintada 

y enderezar la mano 

y engrosar la voz, desdoblar las piernas 

y sentarme derecho.  

Y que si me alegra, o duele, el amor entre hombres, 

lo debo expresar con calma, casi con indiferencia, 

en género neutro, 

como si los hombres no amáramos, 

como si entre nosotros no nos agarráramos la mano bajo la mesa, 

sudando; como si la ausencia del otro 

fuera menos fría o menos ausencia. 

Me imagino yo que él debe pensar que entre hombres nos queremos a los 

golpes,  

con el ceño fruncido, casi que con fastidio.  

Y quizás algunos sí,  

qué sé yo,  

pero a mí el amor me quiebra las articulaciones 
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y mueve mi pelo coquetamente.  

 

Al menos el amor que por mí ya siento (Sáenz 2018: 17).24

Como se ha dicho, el interés de desterrar el amor romántico de las 
convocatorias de Larvaria se relaciona con abrir el espacio para presentar 
otras temáticas. Es el caso de los poemas anteriores: el primero trata sobre 
la angustia del sujeto y de su Dios ante la vida; en el segundo se hace un 
breve ejercicio metalingüístico y en el tercero se explora la autocensura 
de la voz lírica que toma conciencia de la forma en que se inhibe ante la 
figura paterna. En ese sentido la voluntad de abordar otros temas obligó al 
proyecto a verse a sí mismo y, si bien era necesario desechar definiciones 
obsoletas sobre la poesía, era imposible no reflexionar sobre el ejercicio 
de creación. En ese sentido, el ánimo de presentar textos metapoéticos 
puede hallarse tanto en los medios digitales como en la publicación im-
presa. Ese tipo de postura puede constatarse en el siguiente ejemplo, “So-
ciedad civil del poeta tartamudo”, que explora la definición de la poesía a 
partir de sus rasgos sonoros, una categorización rígida que se cuestiona en 
un fragmento en el que la voz lírica se pregunta si no hay otras formas de 
crear, revisar y compartir poemas:

De la misma manera que en todos los talleres de poesía 

se pide leer en voz alta  

porque al parecer no existe otra manera de medir poesía 

[el poema es entonces una sierpe que cambia de piel al ser entonado con 

voces de 

otros hombres] 

y es en ese momento cuando me doy cuenta: 

me gustaría crear  

mis propios talleres de poesía aunque yo no sepa nada de poesía y ese círculo 

condescendiente  

no sea más que una excusa para encontrar a mis semejantes 

y pedirnos que recitemos nuestra poesía de palabra quebrada 
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aunque se nos tensen los músculos del cuello, 

aunque los dientes asalten con abrupta violencia 

nuestra lengua afilada 

 

incluso si sudamos salado gotas de mar 

y acto seguido pensemos en la inutilidad 

de todo propósito de introducirnos 

en entornos capacitistas 

 

tan inútil como insertar una lechuza 

de lenguaje endémico 

en una ciudad 

 

o, en su defecto, 

crear un taller de poesía  

[sociedad civil de los tartamudos y cobardes poetas]  

donde no se lea en voz alta, 

un taller de poesía donde únicamente 

seamos piel entretejida de tartamudo poeta  

y leernos en silencio  

 

con esa otra voz ajena a la nuestra 

[la de los túneles craneales donde  

la acústica rebota y fluye en un hilo uniforme 

de lenguaje líquido y postizo]  

diferente de aquella que borbotea / derrama 

y salpica a los otros de gotas saladas de mar 

 

leernos en silencio / anotar / juzgar / corregir los tropos / levantarnos 

e irnos de aquel lugar con la cabeza erguida 

 

pero nunca hablar 

nunca leer en voz alta 
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ser / únicamente /  

piel entretejida de tartamudo poeta (Galaviz 2019: 4-5).25

A lo largo de las publicaciones puede rastrearse una mirada reflexiva 
sobre el quehacer poético. A la vez se propone una perspectiva crítica so-
bre lo que pareciera un mandato social que se sigue con frecuencia en el 
gremio: que el artista, el escritor y, en particular, el poeta construyan una 
identidad egoica y prepotente. A través de imágenes y reflexiones cortas 
se muestran otras posibilidades más amplias en las que pueden encontrar 
reflejo los escritores que están lejos del reconocimiento social y mediáti-
co, que incluso admiten que sus poesías no alcanzan la calidad que les 
gustaría que tuvieran y que se permiten reír de su condición sin pretender 
que el hecho de escribir poesía sea una máscara de intelectualidad, de 
sabiduría, de capacidad de entendimiento de las emociones, de la vida 
o cualquier otra definición de poeta, definiciones que una y otra vez se 
desmitifican, se aterrizan y se miran críticamente en el proyecto.

La página virtual hace eco de las preocupaciones que se reflejaron en 
la revista, por lo que en ella se localizan imágenes que subrayan la pos-
tura antiacadémica, anticanon y antipatriarcal del proyecto. Un ejemplo 
son los memes26 que se publicaron en la página a lo largo de la vida de 
la revista. Con frecuencia, la reflexión se centra en que escribir poesía no 
implica haber alcanzado un estado de perfección o de obra terminada. 
Esta noción se discute a través de imágenes que muestran, por ejemplo, la 
lucha interna del poeta entre sus habilidades y sus capacidades.27

En ese sentido, otro ejemplo que se compartió en las redes de la revista, 
es el de las burlas a escritores y obras consagrados, que implican la inter-
vención de portadas de libros clásicos o la publicación de carteles con el 
rostro de autores reconocidos en donde se separa a figuras como Reinaldo 
Arenas, Clarice Lispector y Juan Rulfo de escritores como Octavio Paz, 
Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, a quienes se considera sobrevalora-
dos.28 En entrevista Orduña señalaba la necesidad de repensar las obras 
de estos escritores: “Las larvas no sólo son las de las frutas y las mariposas. 
También son aquellas que descomponen la carne [...]. Una vez que se está 
descomponiendo a ciertos escritores que quizá ya no dicen tantas cosas 

04gomez.indd   111 13/12/22   9:47



112 Gómez Mutio | Breve vida de las larvas literarias

en nuestra época, pero que, si los actualizamos, de cierto modo entonces 
pueden funcionar de forma distinta” (Solís 2018: 00:14:52-00:15:15).29

En otros casos se compartieron imágenes que cuestionaban ciertos cli-
chés sobre la poesía, como que su temática se refiere siempre al amor, que 
es un esfuerzo del intelecto, que es imprescindible que presente rimas, 
que se escribe en un tono afectado o que es difícil de entender. La búsque-
da de otras perspectivas no siempre se hace a través del humor, pues son 
frecuentes las reflexiones sobre la escritura y la lectura de poemas.

Otro de los rasgos distintivos de la revista fue dar voz a diversas denun-
cias e ir en contracorriente al otorgamiento de premios a autores plagiarios 
o cuyos textos encumbraran temáticas pedófilas o machistas. Se denun-
ció también a los escritores que fungieron como jurado en los concursos 
nacionales que premiaron temáticas patriarcales o poemas que normali-
zaban el uso de la palabra feminazi, por ejemplo. Pongamos por caso la 
publicación del 14 de septiembre de 2019 en la que se dio seguimiento 
a la denuncia del poema “Lote baldío”, de Eric Roacho, que contenía ese 
tipo de temáticas y que fue premiado por la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (Facebook de Larvaria 2019a: párr. 1).

En el siguiente ejemplo, compartido en la página el 25 de mayo de 
2020, se puede ver otro caso de denuncia, esta vez en contra del poema-
rio de Juan Gustavo Cobo Borda, publicado por la colección Material de 
lectura de la unAm. Específicamente es sobre una serie titulada “Consejos 
para sobrevivir”. En la página apareció la siguiente leyenda precediendo al 
poema: “Señor, la poesía es como una violación? Qué perro asco entonces 
ser poeta, hacer poesía” (Facebook de Larvaria 2020c: párr. 2). El texto al 
que se refiere se transcribe a continuación:

Como un marido débil que siente 

en la voraz rumia de los días 

la vida abandonándolo y golpea 

a la esposa con los puños 

la patea en el piso 

y quitándose el cinturón la azota 

para llorar luego 
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en el gemido abyecto  

que presagia un coito apresurado 

ensuciando las palabras más tiernas 

con esa boca que tiembla 

lamiendo la sal del perdón 

así la poesía (Cobo Borda 2013: 12).

El profundo rechazo a este tipo de publicaciones puede identificarse en 
la repetición de la frase “viejos lesbianos” con la que, desde la página, la 
directora, los lectores y los participantes de la revista se refieren a los escri-
tores consagrados que perpetúan temáticas supuestamente amorosas, pero 
que, más bien, promueven el patriarcado, el abuso y el sometimiento.30 La 
normalización de la violencia en la poesía se ha escudado en que se rea-
liza a través de tropos, metáforas y descripciones inmersas en un lenguaje 
de gran calidad literaria. Esto ha permitido que sigan existiendo círculos de 
escritores, editores y lectores que aceptan conductas de violencia sexual, 
psicológica, física y verbal dentro y fuera de la literatura.

El proyecto aboga por presentar otros temas que no perpetúen modelos 
de esa naturaleza y plantea que es necesario tomar acciones a través de, 
por ejemplo, pequeñas intervenciones digitales para contrarrestar ese tipo 
de poemas que se han quedado fijos en antologías, libros de texto y en el 
recuerdo de miles de personas que han aprendido una definición estrecha 
sobre los alcances de la poesía. Tómese como ejemplo lo que se hizo con 
el icónico primer verso del poema XV de Neruda, “Me gustas cuando 
callas porque estás como ausente” (2002: 35). El 8 de marzo de 2020 se 
ofreció en la página de Larvaria la fotografía de un cartel expuesto en una 
marcha por el día de la mujer realizada ese mismo año en Valparaíso, 
Chile, en el que se expresa: “Neruda, cállate tú”. 

El término viejos lesbianos se asocia también con la creencia de que el 
poeta es un hombre al que las mujeres desean sexualmente y al que, por 
la supuesta grandiosidad de su creación literaria, le deben adoración, lo 
cual implica consentir cualquier acercamiento romántico o sexual. En una 
publicación del 4 de enero de 2020 se discute un verso de César Calvo, 
quien señaló que: “La poesía debe ser de todos, y el poeta — de todas”.31 
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Con el propósito de exhibir esa manera de definir la poesía, ese tipo de 
poemas y las implicaciones de que se les haya dado espacio durante tantos 
años, se publican muchas imágenes y memes en la página, como el que 
apareció el 20 de mayo de 2021, en el que se aprovecha una caricatura 
en la que un personaje abre la puerta del coche que está manejando para 
que un niño se suba. A la caricatura se le agregaron las palabras: “Sube, 
escapemos del canon literario” (Facebook de Larvaria 2021b). 

La intención de la revista y de la página no es simplista, es decir, el 
proyecto no se limita a desacreditar a todos los escritores. No se trata de 
un proceso de descalificación, sino de un cuestionamiento profundo, pues 
con frecuencia en la página se compartieron contenidos de Alejandra Pi-
zarnik, José Revueltas, Ernesto Cardenal y Carlos Drummond de Andrade, 
entre otros. A la par de mostrar admiración por sus obras, no se negó la po-
sibilidad de compararlos con artistas pop de los siglos xx y xxi y de permi-
tir burlas a ciertas facetas de sus obras, aunque también se compartieron 
fragmentos de sus poemas que tuvieron gran aceptación entre el público 
que seguía la página. Ni la reverencia ni el desagrado se dieron por sen-
tado; la única propuesta fue mantener el espíritu de la duda como el filtro 
adecuado para escribir y leer poesía. Incluso, a lo largo del tiempo hubo 
discusiones sobre uno de los postulados más fundamentales de la revista: 
la negación a incluir poesía de amor romántico, lo cual puede verse en la 
siguiente publicación: “Cuando leímos ‘Canto a un amor desaparecido’ 
de Raúl Zurita, cambió todo nuestro modo de mirar la poesía amorosa. 
Seguimos repensando Larvaria” (Facebook de Larvaria 2019c: párr. 1-2).

Sin duda, otro aspecto que se aborda en la revista es el encumbramien-
to de la figura del poeta y la marginación de las mujeres poetas en la ma-
yoría de las revistas literarias. Abolir lo que se ha establecido como normal 
en el ámbito de la literatura requiere pasos certeros. En Larvaria hay un 
equilibrio en la inclusión y en la publicación de mujeres que va desde la 
dirección editorial hasta las ilustraciones, la publicación y la venta. Esto 
puede constatarse en el catálogo de textos de la revista, donde hay 35 
poemas escritos por mujeres y 38 por hombres.32

Otra temática fundamental del proyecto es la lucha por los derechos 
universales, por lo que tanto en los poemas como en la página se dio voz a 
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las luchas raciales, de género y de clase, como puede verse en los siguien-
tes dos ejemplos: en el primero, en la página de Facebook de Larvaria, 
se consignó un fragmento de la novela francesa Le grand cahier de 1986, 
donde se trastoca la perspectiva de los héroes de guerra:

Un hombre dice:

—Tú, cierra el pico. Las mujeres no han visto nada de la guerra.

La mujer dice:

—¿Que no hemos visto nada? ¡Imbécil! Nosotras hacemos todo el trabajo, te-

nemos todas las preocupaciones: alimentar a los niños, cuidar a los heridos… 

Ustedes, una vez acaba la guerra, son todos unos héroes. Muertos: héroes. 

Supervivientes: héroes. Mutilados: héroes. Y por eso han inventado la guerra us-

tedes, los hombres. Es su guerra. Ustedes la han querido; ¡háganla pues, héroes 

de mierda! (García 2020: párr. 1).33

El segundo ejemplo es una imagen, donde puede verse un diálogo que 
se establece a partir de la reelaboración del fragmento más conocido del 
poema “Espantapájaros” de Oliverio Girondo, publicado en 1932, segui-
do de un comentario en el que se reconoce el juego por parte de un segui-
dor de la página. La publicación original de Kika Ortega, compartida el 9 
de junio de 2020 por Larvaria, dice: “Si no sabes volar tienes conciencia 
de clase, pierdes el tiempo conmigo” (2020d). Un usuario de la página de 
la revista respondió: “Oliverio Girondo remasterizado”. Este tipo de mira-
das que rompen el discurso conocido es muy frecuente en el proyecto.34

Como se ha señalado, en las propuestas estéticas y lingüísticas del poe-
mario puede encontrarse un ánimo de ir en contra de lo establecido y 
de cuestionar los moldes rígidos, tanto a través del lenguaje de la revista 
como del de los poemas y textos que se aceptaron.35 Un ejemplo de este 
ejercicio es que se mantienen las j en palabras como Méjico o Oajaca 
como una cuestión de identidad, no sólo a la manera de Juan Ramón Jimé-
nez o de Gabriel García Márquez, que lo pensaron como una cuestión de 
simplificación de reglas ortográficas que consideraban elitistas y pedantes 
(cf. Jiménez y Sánchez 2012: 197), pues no se hace con todas las palabras 
sino únicamente con los topónimos. Otro rasgo del modo antisistema de 
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la revista es que se promovió la publicación de “verso libre, poema visual, 
artefacto literario, verso medido, prosa poética, poema en prosa y cómic 
poético” (Facebook de Larvaria 2019b: párr. 2). La ruptura más simple que 
se gestó desde las vanguardias de principios del xx y que se mantiene en la 
revista es la de aceptar el verso libre, que puede encontrarse, por ejemplo, 
en el siguiente poema:

Arte rupestre  

“Lo intuyeron los bisabuelos de tus bisabuelos” 

Gabriel Chávez Casazola 

Mordí el pan de levadura con higos 

que llevó tía Sara a la casa de mi abuela, 

y vino a mí este pensamiento:  

 

Los antiguos descubrieron la forma de parar el tiempo ahuyentando el agua. 

El grano unido a su planta está lleno de jugo. Ellos lo apartaron y lo secaron 

al sol y al viento. 

Y tras secarlo al sol y al viento lo molieron todavía, para que el aire y la luz se 

llevaran las últimas moléculas. 

Y no existía entonces la palabra molécula. 

Así salvaban al grano de las horas que se acumulan en su humedad. 

Los cereales molidos solo descansan y esperan, mientras el viento rehace 

sus dunas todos los días. Les da lo mismo una semana que un lustro, porque 

duermen sin soñar como la leña estivada. 

A diario, mis ancestros despertaban un puño de harina proporcional a su 

hambre. La revivían mojándola, una vez más, con miel, con huevo, con 

aceite, 

con jugo de frutas. De esta forma, el clan convocaba al tiempo, y el grano se 

reintegraba al ciclo mediante el pan. 

Y pensé que el agua era buena, pero ¿cómo comprender entonces el diluvio 

universal, los tsunamis, el fenómeno del Niño, y la hidrocefalia? 

Solo si se cumple el siguiente juicio: quien obra el milagro de la vida obra al 

mismo tiempo el milagro de la muerte. 

Una persona se suspende simultáneamente en el líquido amniótico y en el 
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fondo del mar, porque los setenta años que separan estas dos suspensiones 

no son nada si se miran desde la eternidad del agua. 

 

En todo esto pensé  

mientras comía pan de levadura con higos 

en la lluviosa casa de mi abuela (Castillo 2018b: 9).36

Sería extrañísimo que una revista surgida en 2018 no aceptara contri-
buciones en verso libre, sin embargo, menciono ese rasgo como el punto 
de partida del continuo rompimiento con lo establecido. En una entrevista 
Josahandi Orduña señaló que la propuesta poética de la revista era muy 
abierta y que no se limitaba a ciertas formas (cf. Solís 2018: 00:16:46-
00:16:55), por ello, en las convocatorias se señala que se aceptan muchas 
otras formas de poesía, por ejemplo los textos escritos a manera de cruci-
gramas o sopas de letras que pueden localizarse, en particular, en el tercer 
número de la revista.37 Éstos pueden relacionarse con los juegos poéticos 
de algunas de las vanguardias tardías, como el Concretismo. No sugiero 
que la revista fuera un homenaje a esos movimientos, pues no es su en-
foque, sin embargo, sí se sigue una línea ideológica y visual38 que revela 
una preocupación por expandir la definición de la poesía y por eliminar 
las nociones de que el verso rimado, medido y de temática amorosa es el 
único capaz de conmover o de ser considerado poético.

Otra ruptura que propone la revista es que se concibió como un espa-
cio para leer experimentaciones de poemas escritos con lenguaje inclusi-
vo, como ocurre en el poema “De la razón más un pretexto”, que en un 
fragmento dice:

No quiero encontrármela al dar la vuelta  

en la esquina del barrio 

de lxs locxs (Santos 2018: 9).39

No obstante, las transgresiones no ocurren sólo en lo que se refiere a la 
forma, sino también en el fondo de los poemas, por ejemplo, a partir de 
la recuperación de temas, personajes e imágenes católicos que se des-
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pojan de su sentido sagrado. Pongo por caso el verso “¿Cuál será el truco 
para ser la amada costilla de Adán?” (Cano 2018: 5) o bien este segundo 
ejemplo en el que posiblemente se recuperan dos símbolos de Cristo: la 
cruz y el pelícano:40

No pude reunir a mi familia. Y sin embargo, por el poder que me confieren 

las palabras, que son las ideas, que son los objetos, tiro mi cruz de fracaso 

al mar y sobre su madera flotante me siento a ver pelícanos (Castillo 2018a: 

3).41

Encontramos otras recuperaciones de frases católicas que se aprove-
chan en los siguientes versos, aunque con un sentido que no mantiene el 
carácter religioso: “Yo sé que no me escuchas en tu código binario / pero 
una palabra tuya bastará para sanar mi alma” (Cid 2018: 8).42 De manera 
similar ocurre en el verso que aparece en la contraportada del primer nú-
mero de la revista: “Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán” (Larva-
ria 2018) que parece un eco de la sentencia bíblica “polvo eres y en polvo 
te convertirás”.43

Los ejemplos que aparecen a continuación revelan el uso de figuras 
bíblicas con un sentido de franca transgresión, por ejemplo, en el verso 
“No quieren saber que el Reino de los Cielos también es ilusorio” (Castillo 
2018a: 3). O bien en el siguiente fragmento, en el que se ofrece una mira-
da distinta sobre la historia del ángel caído: 

[...] Cada persona es una parte 

del alma rota de Satán. En un ataque de ansiedad, Dios incluso 

sacrificó a su hijo, como un sangriento ritual de amor 

para que regrese su creatura más bella (Palacios 2018: 10).44

Considérense, por último, dos fragmentos que proponen una profunda 
ruptura temática. El primero pertenece al poema “Menorrea”, que retoma 
las palabras del rito eucarístico, y el segundo, “She is Lupe”, alude a la 
imagen de la divinidad católica, pero no sólo la reelabora, sino que la in-
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terpela en busca de respuestas a la situación de violencia feminicida que 
se vive en nuestro país.45

Tomen, pero no beban todos de ella 

que esta es la sangre de mi cuerpo 

Sangre derramada por mí, 

No por él, no por nosotros. 

Sangre de la alianza, 

Y la perpetua condena, 

No del costado, 

Pero que, en sus lapsos de presencia, 

Con el mismo ardor aqueja. 

Sangre inmaculada, 

Preciosa mensajera 

De ausencia de vida 

Inhibiendo de penas 

Encomendada a la mujer, 

Para nacer, brotar y correr entre sus piernas (Torre Solís 2019: 11).46 

 

Para de esperar Lupita, 

súbete la falda y báilame un swing. 

Muéstranos tus divinas piernas morenas, 

Lupita, baja un momento, 

nos duele el cuello de verte tan alto.  

 

¿Los asesinos de mujeres veneran a la virgen de Guadalupe? 

 

Lupe, aparece una vez más, 

aparece de una vez por todas, 

por todas aquellas muertas, violadas y desaparecidas. 

por todas aquellas muertas, violadas y desaparecidas. 

por todas aquellas muertas, violadas y desaparecidas. 

 

Baja y cuéntales a todos tus fieles, que también eres mujer (González 2018: 7).47
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Como puede apreciarse, la revista estaba en crecimiento, los temas que 
se han venido explorando se habían afianzado entre la comunidad, la cual 
mostraba gran interés en la participación en las convocatorias, ya fuera 
para enviar materiales o para leerlos en los nuevos números, sin embargo, 
la última convocatoria se publicó el 1° de octubre de 2019 y no se reali-
zaron más números. 

El cierre de la revista

En noviembre de 2019 se comunicaron algunos cambios en el siguiente 
mensaje: “Como saben, Larvaria está reestructurando sus mecanismos de 
funcionamiento. La convocatoria para el próximo número cierra el 10 
de noviembre. Pondremos a la venta con precio especial los paquetes de 
la última entrega y los de la pasada. Con lo recaudado saldrá el número 
siguiente. Para enterarse del rumbo de las otras revistas que conformaban 
esta red, visiten sus páginas” (Facebook de Larvaria 2019d: párr. 1-2).

Este cierre abrupto y temprano se debió a una serie de acusaciones y 
cuestionamientos que debilitaron las direcciones editoriales de las revis-
tas de la red y que, a la larga, implicaron la disolución de los equipos de 
trabajo y de los procesos editoriales. Explicaré brevemente la situación sin 
publicar los nombres de los involucrados, pues lo que me interesa resaltar 
es el trabajo que se llevó a cabo durante un año de existencia y subrayar 
que el cierre se debió a problemas circunstanciales y no internos. 

El derrumbe de la red ocurrió a partir de una serie de denuncias rela-
cionadas con el movimiento #MeToo.48 A nivel global, en diversas páginas 
relacionadas con universidades públicas y privadas se realizaron denun-
cias en contra de profesores, alumnos y personal que habían agredido 
sexualmente a integrantes de las comunidades educativas. En un princi-
pio, a partir de las denuncias hechas en México, desde la red se hizo una 
revisión de los escritores que habían sido aceptados en las convocatorias 
anteriores y de los que se encontraban en vías de publicación para anali-
zar particularmente cada caso y tomar las acciones necesarias en caso de 
que hubieran sido denunciados. 
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La estrategia se complicó cuando los señalamientos tocaron a miem-
bros de los equipos editoriales de la red, lo que inició una compleja trama 
de acusaciones.49 Una de las razones por las que la red no pudo continuar 
su trabajo es que el público que había seguido las críticas contra premios 
a autores que utilizaban temáticas violentas manifestó su repudio a los 
editores señalados por acoso, abuso y violación. Algunos exigieron desti-
tuciones y, aunque el primer involucrado aceptó las acusaciones y se com-
prometió a revisar sus conductas, sus palabras no fueron suficientes para 
mantener el funcionamiento del trabajo colaborativo ante las denuncias 
que recibieron otros editores y encargados de la red.

Algunos miembros de la red abandonaron el proyecto sin dar expli-
caciones; otros se separaron ofreciendo su postura en diversos medios 
de comunicación;50 otros más guardaron silencio y desaparecieron al ser 
acusados, mientras que parte del público y de la red insultaron a quienes 
tenían relación con los acusados, aunque ellos no aparecieran en ningu-
na denuncia. Se les presionó de manera personal y por medio de redes 
sociales para que se deslindaran de toda relación con el involucrado; sin 
embargo, a pesar de haberlo hecho en el ámbito laboral de las revistas, fue 
insuficiente. Lo que tendría que haber sido una decisión personal se con-
virtió en una decisión mediatizada que les exigía abandonar todo vínculo. 
Sin duda, el desgaste fue fatal para los involucrados y fue imposible seguir 
con las publicaciones. 

Josahandi Orduña, directora de Larvaria, declaró que el número más re-
ciente sería el último, colocó en línea las seis publicaciones disponibles 
para descarga gratuita y mantuvo la página de Facebook que continúa hasta 
el momento como un escaparate de ejercicios de reflexión y discusión de 
temas literarios y sociales, pero sin la publicación impresa ni digital de más 
textos. 

Más allá de la desafortunada anécdota, me parece que hay mucho que 
aprender sobre la forma en que el despertar de la conciencia social co-
bra, a veces, la vida de sus productos. Quizás la revista cargó desde su 
nacimiento y a causa de su nombre el presagio de la muerte; quizás en el 
perdón a su existencia marginal, breve y polémica se conjugó la peniten-
cia de morir de los males que buscaba combatir. El mensaje de despedida 
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en el que se anuncia el fin de la revista, así como la publicación digital y 
gratuita de los números, señala: “La cresa de la moscarda se alimenta de 
cadáveres. Como responsable de esta revista, he decidido liberar todos 
los números para su consulta en pdf. Gracias a las personas que en algún 
momento depositaron su confianza en este proyecto. Hicimos tantas cosas 
y llegamos más lejos de lo que pudimos imaginar. Que la muerte sea be-
nigna para todos” (Facebook de Larvaria 2020b: párr. 1-3). 

Pareciera que el diálogo abierto y la discusión franca ahogaron a la 
revista y a la red; que un año intenso de trabajo editorial no significa que 
una revista de estas características pueda llevarse a cabo de manera inde-
pendiente; que los problemas personales tienen más fuerza que el deseo 
de creación artística; que militar activamente en cualquier movimiento 
distancia a sus miembros cuando irremediablemente aparece un punto de 
discrepancia. Todos estos se erigen como argumentos contundentes que 
desanimarían de emprender un proyecto de este tipo, sin embargo, creo 
que la breve vida de Larvaria es un testimonio de lo contrario. Constituye, 
más bien, un ejemplo de que se pueden generar revistas literarias exclusi-
vamente de poesía y recibir atención, aceptación y lectura de un público 
muy joven, plural y atento a las emociones que le produce un texto que 
no se coloca en el altar de los autores consagrados, sino de quienes com-
parten su modo de escribir, sus intereses, y que añaden elementos a su 
visión del mundo. 

Otro aspecto fundamental es que la dirección de revistas literarias no 
tiene que ser un campo reservado para hombres con una larga trayectoria 
de escritura, de edición o de gestión cultural, sino que las mujeres jóvenes 
pueden tomar las riendas de la edición, publicación y distribución de un 
producto literario. Asimismo, al revisar los 76 poemas difundidos en Larva-
ria puede notarse que se cumple exitosamente con la intención de lograr 
un equilibrio en el número de poetas publicadas.

Por otra parte, Larvaria y el resto de las revistas de la red demostraron 
que no es necesario que los proyectos literarios sean auspiciados, pro-
movidos ni soportados económicamente por grandes editoriales ni por 
partidas gubernamentales, sino que los esfuerzos comunes y comunitarios 
pueden permitir la existencia de nueve revistas y la publicación de más de 
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300 autores en el lapso de un año, pagar por las publicaciones y mantener 
un costo accesible.

Además, el proyecto permitió que la Ciudad de México no fuera el 
único germen de existencia de revistas, sino que fue posible democratizar 
la creación y la recepción en términos geográficos. Ahora bien, en térmi-
nos sociales se extendió el tejido de lectores y escritores de poesía hacia 
aquellos que no están en las bibliotecas y en los cafés universitarios, sino 
en los patios de las preparatorias nacionales, en los centros penitenciarios 
y en pequeños espacios de intercambio, así como a quienes no sólo viven 
en el centro de las ciudades, sino en las periferias. Se manifiesta que es 
posible hablar sobre poesía, crearla y leerla más allá de las comunidades 
universitarias, pues lejos de lo que se podría suponer, puede tener una 
excelente recepción en personas jóvenes que están interesadas en leer 
sobre lo que les apasiona, lo cual no necesariamente tiene que publicarse 
marginalmente en blogs ni mucho menos aparecer en revistas prestigiosas, 
curadas por personas muy alejadas de la edad, contexto e intereses del 
público de Larvaria o en antologías de autores consagrados que pueden 
consultarse en línea. 

Cierro el artículo con una vuelta al origen del proyecto y a su simbo-
lismo. Larvaria planteó su postura desde su nombre: una mirada joven, 
nueva, en construcción. La fuente de la que la dirección editorial tomó 
la definición del nombre señala que “las larvas difieren siempre muy sig-
nificativamente de los adultos, en aspectos como tamaño, forma exter-
na, e incluso anatomía interna y fisiología (desarrollo de sus funciones)” 
(Wikipedia 2020). Se trata de una fase distinta a la de la forma definitiva 
del insecto. Tal vez por eso la revista estaba condenada a una vida corta; 
llegar a la fase adulta quizás implicaría haber traicionado sus principios. 
La metáfora del nombre puede extenderse para comprender incluso su 
funcionamiento independiente y autogestivo, pues hay diferencias con las 
formas adultas en cuanto a su hábitat y sus recursos. El innegable vínculo 
de la muerte con la vida, de la creación con la destrucción y de la eferves-
cencia y la denuncia, ejes del poemario Larvaria, cobraron muy pronto su 
vida. Quedan los poemas impresos, queda la página en funcionamiento, 
queda el testimonio de lo que puede lograrse con recursos comunitarios 
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y quedan, seguramente, pequeñas larvas literarias madurando para que 
surjan otros proyectos. Sirva este artículo para invitar a conocerlos.
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Notas

1 Los primeros tres números de la revista se imprimieron en agosto, septiembre 

y diciembre de 2018. En el cuarto número no se señaló el mes de publicación. Los 

dos últimos son de abril y julio de 2019.
2 El análisis del impacto en redes de Larvaria, específicamente en Facebook, 

es significativo, pues en menos de dos años 17,367 personas declararon que les 

gustaba la página y 17,983 se convirtieron en seguidores. Esto significa que los pri-

meros dieron clic en el botón “Me gusta”; mientras que el segundo grupo estuvo de 

acuerdo con que las publicaciones de Larvaria aparecieran en su página de inicio 

de Facebook. Esto supone unos 12,000 seguidores más que el resto de la Red de 

revistas independientes a la que estuvo adscrita y cuya colaboración se revisará más 

adelante. La importancia de acompañar las publicaciones con páginas en internet 

fue parte fundamental para su éxito, por ello ambas se abordan este artículo. En 

una conversación grabada en las cápsulas de “Hablemos de...”, Josahandi Orduña 

señaló: “Hay que decir que el uso de las redes sociales ha hecho un buen trabajo en 

la difusión y en las colaboraciones” (Solís 2018: 00:27:49-00:28:00).
3 En el primer número se declaró que, en apoyo a la dirección editorial, el equi-

po de la revista estaba conformado por Axel PLMX, Josué RB y Kirian Bas. Hubo 

algunas variaciones a lo largo de los números con la salida intermitente de los dos 

primeros y la integración de otros miembros, como Félix Márquez.
4 En entrevista, Josahandi Orduña señaló: “Queremos desinstalar el cliché ge-

neralizado de que la poesía solamente es amorosa o solamente habla de los senti-
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mientos, la tristeza, la melancolía, la soledad” (Solís 2018: 00:17:05-00:17:16). En 

su experiencia, cuando las personas dicen que no les gusta la poesía, “a lo mejor 

lo que no les gusta es ese cliché que se ha construido sobre la poesía” (Solís 2018: 

00:17:17-00:17:25).
5 Se utilizará esta denominación para diferenciar las referencias que corres-

pondan al Facebook de Larvaria de aquéllas que provienen de los números de la 

revista.
6 En una entrevista informal que realicé a Josahandi Orduña para documentar 

este artículo señaló que uno de los grandes logros de la revista fue que “para ese 

entonces el dinero recabado de la venta de las revistas ya nos permitía ofrecer 

una remuneración económica, cosa que pocas editoriales independientes logran 

en tan poco tiempo. Sobrevivir y además generar un excedente en un año fue 

uno de los beneficios que el plan de distribución diseñado por Leonardo [Garvas] 

logró de forma exitosa”. Más adelante se explica la participación de Garvas en 

el proyecto.
7 En la revista se señaló que le correspondía una licencia CreativeCommons de 

atribución no comercial 2.5, lo cual implica que el material puede ser reproducido 

citando la fuente, a diferencia de la mayoría de las revistas literarias de gran tiraje 

que prohíben la reproducción total o parcial de sus contenidos. El permiso íntegro 

indica que: “La presentación, disposición y demás características de esta obra son 

propiedad de Larvaria bajo la licencia CreativeCommons atribución no comercial 

2.5 México. Esta obra puede reproducirse o transmitirse total o parcial, mediante 

cualquier sistema o método electrónico o mecánico de recuperación y almacena-

miento de información, citando la fuente” (Larvaria 2018).
8 La revista se presentó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (unAm), en el Jardín de los cerezos, el 25 de octu-

bre de 2019; en el plantel Del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México (uAcm) el 18 de septiembre de 2019 y en la facultad de Trabajo Social y 

Desarrollo Humano, Ciudad Universitaria, el 21 de agosto de 2019.
9 Las publicaciones de la Red de revistas independientes se presentaron en el 

Centro Estatal Penitenciario de Ciudad Valles, San Luis Potosí, en octubre de 2019 

y más adelante en un centro de readaptación social (ceReso) en Guerrero.
10 La revista se presentó en Fanzinorama el 11 de agosto de 2019. En la citada 

entrevista conmigo, Orduña señaló: “Este es un tema muy amplio, descubrimos 
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que existe ya una organización fanzinera en la ciudad que reúne muchísimos es-

fuerzos artísticos y editoriales. Por decir algo, participamos en dos ediciones de 

Fanzinorama, que es un evento que reúne a toda la gente underground. Dentro de 

esta línea de organización independiente, se encuentra el gran proyecto de la Feria 

del Libro Independiente de Tenochtitlán. Por otro, el ‘I Wanna Be Your Dealer’ es 

otro evento que reúne propuestas independientes. ¡Es todo un mundo!”.
11 Durante un viaje a Oaxaca en 2019 para presentar la publicación en la inau-

guración de una galería artística, se realizó también una lectura en una heladería 

llamada Elharte.
12 La publicación se vendió junto con otras producciones de la Red de revistas 

independientes en la Feria Internacional de Libro, tanto en su edición en Ciudad 

de México como en Guadalajara y en Monterrey, las tres en octubre de 2019. 

También se presentó en el Tianguis Literario de la sala de conciertos Capitán Gallo 

en octubre de 2019 y, en el mismo mes, fueron parte de la Feria de Ediciones Au-

togestivas en Oaxaca. Por otra parte, se distribuyeron revistas en el Centro Cultural 

Fuentes de San José en Nicolás Romero, Estado de México, en septiembre del 

mismo año.
13 Para dar a conocer las entregas a un público de estudiantes, se visitó el plan-

tel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria el 8 de octubre de 2019 y el plantel 6 el 

14 de octubre del mismo año, esto como parte del programa “Universo de letras” 

de la unAm. De acuerdo con las declaraciones de Orduña en la entrevista que 

realizamos: “También se mostró el proyecto en la preparatoria Lázaro Cárdenas, 

en Tijuana. Es importante señalar que hubo presentaciones en las Escuelas Prepa-

ratorias Oficiales (epo) del Estado de México, lugares poco concurridos y ubicados 

en un ambiente más cercano a lo rural. En el aniversario de la epo 115 se logró 

un auditorio de más de 100 personas. También se presentó ante tres grupos del 

Instituto de Educación Media Superior Salvador Allende”.
14 Durante 2019, el proyecto se presentó en el Coloquio Nacional Palafoxiano 

de Estudiantes de Lingüística y Literatura, en Puebla. Por su parte, la Red de re-

vistas independientes se presentó en las Jornadas de Humanidades en la frontera 

México-Belice en septiembre de 2019. Hubo también presentaciones en Honduras 

en ese mismo año. Asimismo, durante 2019 las entregas se dieron a conocer en el 

marco del proyecto de Difusión de Estudios de Lengua, Literatura y Edición de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
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15 En el marco de la Feria de Revistas Independientes de la uAcm, en su edición 

de noviembre de 2019, se presentó la mesa de “Mujeres editoras”, donde se expu-

so el trabajo de Larvaria.
16 En entrevista, la directora editorial señaló: “Mi sueño de carrera no era titular-

me, sino hacer una revista independiente [...]. Era muy difícil, los proyectos no se 

concretaban [...]. Gracias a la red y al compromiso y apoyo de toda la gente que 

está detrás de estas revistas se pudo concretar” (Solís 2018: 00:02:08-00:02:42).
17 Las localidades de las que provienen las revistas son: Larvaria (Ciudad de 

México), Pez Ciego (San Luis Potosí), Mono Demonio (Ciudad Neza), Ek Chapat 

(Chiapas), Oajaca (Oaxaca), Materia escrita (Chetumal), Catálisis (Naucalpan), Es-

crófula (Guanajuato), Gata que ladra (Ciudad de México) y Huraño (Colima).
18 A continuación aparecen las descripciones de las revistas de la red de acuer-

do a sus propias páginas de Facebook, las cuales se utilizaban como contacto con 

el público para informar sobre presentaciones, convocatorias y puntos de venta. 

La información de Pez Ciego dice: “editorial y revista literaria independiente de 

San Luis Potosí, con distribución nacional”. Escrófula se describe a sí misma como 

una “Revista de guanaJuato”. Por su parte la página de Ek Chapat señala que se 

trata de una “revista literaria transfronteriza”; Oajaca se anuncia como una “revista 

literaria impresa, con distribución a nivel nacional, integrante de la Red de revis-

tas independientes de El Ático Pent Cultural”; Mono Demonio se plantea como 

“mono curioso, animal herido por el contexto histórico, impulso creador. Crítica 

y movimiento”. Ahora bien, Catálisis se definía como una “revista de narrativa y 

ensayo. Idea que no conduce a palabra, no conduce. Palabra que no lleva a ac-

ción, no lleva a nada”. Por su parte, Materia escrita declara: “Somos una revista 

literaria independiente mexicana, con sede en Chetumal. Promovemos todos los 

géneros literarios y estamos abiertos a todo tipo de propuestas narrativas, poéticas 

y visuales”. Gata que ladra señala en su información: “A la gata que ladra le gusta 

que le rasquen la barriga. También lee fanzines, subraya libros, ve cómics u olfatea 

uno que” y en su convocatoria: “Mándanos tus greguerías, viñetas, aforismos, his-

torietas, microcuento, ilustraciones, haikús, microcómic, poemas, microensayos, 

twitteratura o garabatos”. Finalmente, Huraño señala que se trata de una “revis-

ta literaria mejicana. Independiente. Plural. Vanguardista. Libre de los vicios del 

sistema cultural mejicano y sus caciques”. A continuación se encuentran las pá-

ginas de cada revista: Larvaria <https://www.facebook.com/revistalarvaria>; Pez 
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Ciego <https://www.facebook.com/editorialpezciego>; Escrófula <https://www.

facebook.com/Escrofula/>; Ek Chapat <https://www.facebook.com/ekchapat.la-

tam>; Mono Demonio <https://www.facebook.com/FuerzaDeLaNaturaleza>; Oa-

jaca <https://www.facebook.com/revistaoajaca>; Catálisis <https://www.facebook.

com/PalabraSentidoVida>, Gata que ladra <https://www.facebook.com/Gataque-

ladra1>, Huraño <https://www.facebook.com/Huranho> y Materia escrita <https://

www.facebook.com/Materiaescrita>. 
19 Las publicaciones se formaron a partir de los talleres de creación literaria 

que se impartieron en El Ático PentCultural por Leonardo Garvas y Ulises López, 

quien señaló en entrevista que: “Es muy importante la parte de la independencia. 

Ninguna de las revistas recibe ninguna clase de apoyo gubernamental ni privado. 

Cada una tiene su propio concepto editorial. En la Ciudad de México, con la in-

fraestructura de la editorial, trabajamos con la edición y la impresión, pero cada 

revista tiene una identidad propia” (Vargas Sepúlveda 2019: párr. 6). Sin embargo, 

siguiendo a Orduña en la entrevista realizada por mí, esto se contradice con el 

hecho de que en uno de los números de Escrófula Leonardo Garvas colocó una 

convocatoria de Tierra Adentro. 
20 En las seis entregas se estableció que el diseño de Larvaria fue elaborado por 

<desintegrados.mx> 
21 Durante la época de funcionamiento de la red, las ocho revistas que la con-

formaron estuvieron en venta en 28 estados de la República mexicana, en Estados 

Unidos y en otros países (cf. Vargas Sepúlveda 2019: párr. 13). 
22 En el primer número de la revista se señala que Arquero es procedente de la 

Ciudad de México. 
23 En el tercer número se señala que Simeí Ortega es originaria de Nayarit. 
24 Álvaro Sáenz es un autor colombiano, cuyo texto se publicó en el primer 

número de Larvaria.
25 El poema es de Gabriel Galaviz, nacido en Puebla en 1999.
26 Un meme es una imagen que puede acompañarse de textos, cuyos sentidos 

constituyen una unidad de significado. De acuerdo con la investigación de Pérez, 

Aguilar y Guillermo: “El meme en internet es abordado como un conjunto de sig-

nos, que son empleados como un recurso expresivo en foros de discusión y los es-

pacios dados por las herramientas para la administración de redes sociales en línea 

[...] como parte además del repertorio común en los territorios digitales” (2014: 
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79). Es al mismo tiempo “un recurso empleado por grupos específicos, a partir de 

procesos de apropiación y reinterpretación de un conjunto de signos en circula-

ción en diversos entornos del ciberespacio” (80). Finalmente, los autores señalan 

que de acuerdo con Dawkins (1976) se trata de “una unidad de sentido, cuya re-

plicación es posible de una forma que podemos decir que es tanto transversal (en 

distintos grupos dispersos geográficamente, pero con lazos de comunicación entre 

ellos y ubicados en tiempos más o menos coincidentes), como longitudinal (a lo 

largo de varias generaciones en el tiempo). Dicha unidad de imitación es lo que se 

define como meme” (82).
27 Tómese como ejemplo un meme que no corresponde al periodo de existen-

cia de la revista, pues se publicó en 2021, pero que muestra el tipo de contenidos 

que venimos explicando. Se trata del dibujo de dos hombres peleando. Abajo de la 

imagen se colocó el texto “Mis poemas apestan, pero amo escribir”. Se comprende 

que ambos personajes se corresponden con la misma persona que lucha entre su 

amor por la escritura y su incapacidad para hacerlo. El original dice: “My poems 

suck, but I love writing” (Facebook de Larvaria 2021a).
28 El cartel con los 16 rostros se encuentra en el número 2 de la revista Oajaca 

(García y Sánchez 2018: 2), fue compartido en redes y tuve noticia de él en la 

entrevista realizada a la directora de Larvaria como un ejemplo del estilo de publi-

caciones de la revista y de la red.
29 De acuerdo con la Britannica, el término ‘larva’ denota la etapa joven e inma-

dura del insecto, antes de haber completado su crecimiento. Se trata de “[a] stage 

in the development of many animals, occurring after birth or hatching and before 

the adult form is reached. These immature, active forms are structurally different 

from the adults and are adapted to a different environment” (Encyclopædia Britan-

nica 2021: párr. 1) [“el estado de desarrollo hasta que se completa la forma adulta. 

Estas formas inmaduras son estructuralmente distintas a los adultos y se adaptan 

a diferentes ambientes”, traducción propia]; también puede entenderse por larva 

“cuando el estado que emerge del huevo es parecido al adulto, difiriendo de aquel 

en tamaño, coloración, y en no tener formada la genitalia ni las alas” (Facultad 

Cs. Agropecuarias 2020: 1). En entrevista, Orduña señaló que las larvas tienen 

múltiples metáforas, como su parecido con los pepinos de mar que expulsan sus 

vísceras para escapar de sus depredadores —lo cual se asocia con la escritura de 
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poemas que provienen del enojo y el hartazgo— y con los ajolotes, cuya meta-

morfosis puede simularse al trabajo creativo (cf. Solís 2018: 00:14:42-00:16:46).
30 En 2018 se popularizó en redes sociales la imagen de un dinosaurio con la 

leyenda “cállese viejo lesbiano”. Esta fue creada en un juego llamado Jurassic Park 

Builder. Al poco tiempo se viralizó el video de un dinosaurio bailando una can-

ción que repetía “Auxilio, me desmayo, cállese, viejo lesbiano” (cf. “‘Cállese viejo 

lesbiano’…” 2018: párr. 2-4). Ambas frases fueron adoptadas coloquialmente para 

denunciar a personas que abusaban de su poder. En el contexto de la revista su uso 

se refiere a escritores que utilizan temáticas machistas y violentas.
31 El comentario sobre César Calvo hace uso del mencionado término viejo 

lesbiano y de un emoji, una “pequeña imagen o icono digital que se usa en las 

comunicaciones electrónicas para representar una emoción, un objeto, una idea” 

(Diccionario de la Real Academia Española, 2022), del siguiente modo: “Cuando 

acabas de conocer a un poeta y estás contenta leyendo su propuesta y llegas a su 

aparente inevitable viejolesbianez >:c”. (Facebook de Larvaria 2020a: párr. 1-2). 

La publicación no corresponde a la época de salida de los seis números de la re-

vista, es posterior, pero me parece uno de los ejemplos más concretos de su estilo.
32 Los datos sobre sexo se consideraron sólo por el nombre de los poetas publi-

cados, de ahí que exista un posible margen de error debido a la ambigüedad del 

criterio y al posible uso de pseudónimos.
33 El fragmento se retomó el 10 de junio de 2020 del muro de Luis Eduardo 

García. Se señala que la traducción del texto es de Ana Herrera Ferrer.
34 Como la página se mantuvo tras el cierre de la revista, me parece pertinente 

dar a conocer ejemplos tanto de la época en que ambas existían como del momen-

to actual en que la página mantiene el espíritu de crítica que buscó dar a conocer.
35 En la entrevista realizada durante 2018, la directora editorial había dicho 

acerca de la poesía: “también tiene un compromiso. Ser el que enuncia y hacerse 

responsable de lo que está enunciando […]. Hay que tener una responsabilidad en 

cuanto a la creación” (Solís 2018: 00:08:23-00:08:44).
36 Marvin Castillo Solís es un autor costarricense.
37 Orduña dijo que muchas personas sentían que sus textos no podrían llegar 

jamás a publicarse en una revista literaria: “¿Cómo voy yo a escribir? Yo no soy ‘el 

escritor’. El escritor blanco, hombre, con corbata, que sabe latín [...]” (Solís 2018: 

00:10:05-00:10:15). Por eso se ofrecen tantas formas y temáticas en la revista, 
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pues “¿quién diría que a partir de la forma de un crucigrama se puede hacer algo 

poético?” (Solís 2018: 00:17:49-00:17:56).
38 En la estética de la revista se privilegió el motivo de las larvas y de las moscas, 

a la par de elementos que aluden al cuerpo de las mujeres. A partir del número 3 

se comenzaron a incluir los trabajos visuales de diversos autores, en ese caso los 

de Claudia Ramírez Martínez. Por su parte, Christopher Rodríguez Ahedo (1987) 

colaboró en la cuarta entrega, y Manuela G. Romo (1993) y Mark A. F. (1992), en la 

quinta. En el último número, el sexto, participaron Berenice Gallegos Arias (1995) y 

Kevin Camarillo (1997). En todos los casos se dio espacio para incluir una semblan-

za del trabajo de los autores, así como de las ilustraciones incluidas en interiores 

y en la portada; además se le dio crédito a su trabajo tanto en la página web como 

en las revistas y se promovieron otras obras de su autoría y sus páginas personales.
39 Zurisadaí Santos Padilla es una poeta michoacana.
40 El pelícano se asocia a la figura del salvador cristiano por su carácter de 

entrega, altruismo y resurrección, pues el ave se abre el pecho del lado derecho 

y sangra sobre sus crías para devolverlas a la vida. Esto fue interpretada en los 

bestiarios medievales con un sentido de purificación, perdón y de dar la vida. Pa-

ralelamente, hacia los siglos xv y xvi el ave se convirtió en símbolo de la eucaristía 

y de la caridad (cf. Charbonneau-Lassay 1997: 561-565).
41 Los fragmentos pertenecen a los poemas “Pectoral izquierdo. II”, de Karenina 

Cano de Ciudad Juárez, publicado en agosto de 2018 en el primer número de Lar-

varia, y “A la hora en que los diputados cristianos se masturban, mi mano de adulto 

escribe usando este lápiz decorado con bicicletas”, de Marvin Castillo Solís de 

Costa Rica, el cual apareció también en el primer número de la revista.
42 Se trata de un extracto del poema “Cantiga de Alfonso el necio”, escrito por 

Maximiliano Cid del Prado, de la Ciudad de México.
43 El primer fragmento es una reformulación de “Todos se dirigen a ti y te dicen: 

‘¡Tú también has sido tirado al suelo y ahora eres igual a nosotros! Tu esplendor 

junto al sonido de tus arpas ha sido lanzado al lugar adonde van los muertos, 

tienes gusanos como tu cama y, para cubrirte, lombrices’” (Is 14: 11-12, Biblia Lati-

noamericana). El segundo proviene de los versículos “Al hombre le dijo: ‘Por haber 

escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que Yo te había prohibido 

comer, maldita sea la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento por 

todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas 
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que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, 

pues de ella fuiste sacado. Porque eres polvo y al polvo volverás’” (Gn. 3: 17-19, 

Biblia Latinoamericana).
44 El primer fragmento pertenece al poema de Castillo Solís referido anterior-

mente. La segunda cita proviene del texto “Y este poema tampoco expresará su 

llanto”, escrito por Iván Palacios Ocaña y enviado desde la Ciudad de México. Se 

publicó en el segundo número en septiembre de 2018.
45 “She is Lupe” es probablemente el poema más difundido en la historia de la 

revista. Leonardo Garvas, quien encabezaba la dirección de la Red de revistas inde-

pendientes, explicó en entrevista: “La independencia nos permite tener textos real-

mente transgresores. Hay un texto que ha sido todo un fenómeno en todo el país, 

en el que se habla sobre la virgen de Guadalupe y su relación con los feminicidios. 

‘¿Los feminicidas que adoran a la virgen de Guadalupe se dan cuenta que la virgen 

es mujer?’. Se habló, se hizo canción, se expuso en diferentes plazas. Y eso crea una 

semilla en los lectores: ‘¿Cómo hacer algo similar?’. Aquí tienen una intención au-

téntica por acercarse a los libros” (Vargas Sepúlveda 2019: párr. 14). Otro aspecto 

fundamental es que se realizaron diversas denuncias de plagio contra Giovany Non 

Grato, quien hizo cambios al texto y lo presentó en diversos encuentros y certá-

menes de poesía. La querella legal puede seguirse en el siguiente vínculo: <https://

www.facebook.com/revistalarvaria/posts/2621901014559052>.
46 El poema aparece firmado por Valeria de la Torre Solís, quien nació en Mez-

quitic, Jalisco, en 1999.
47 El poema fue escrito por Karla González de Zamora, nacida en Michoacán, y 

se publicó en el segundo número de la revista en septiembre de 2018.
48 El movimiento surgió con fuerza durante el año 2017 tras las denuncias en 

contra del productor cinematográfico estadounidense Harvey Weinstein por haber 

condicionado contratos, crecimiento y exposición a decenas de actrices mediante 

actos de abuso y violencia sexual. La etiqueta #MeToo se popularizó en redes 

sociales cuando diversas celebridades narraron las situaciones que habían vivido. 

Sus casos animaron a muchas personas a dar a conocer otros actos similares me-

diante redes sociales con el propósito de visibilizar la situación generalizada de 

abuso y violencia; poner en alerta a otras personas cercanas a los abusadores y 

buscar soluciones. Al ámbito artístico le siguieron denuncias en espacios labora-

les, científicos, académicos, sociales y familiares.
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49 En un principio se separó al editor señalado y a su revista de la red, pero 

pronto las denuncias alcanzaron a algunos de los que habían promovido esa sepa-

ración. Ante el alud de recriminaciones por haber tomado medidas sin revisar las 

propias conductas, el cierre de las revistas fue inminente, pues quienes ocupaban 

los escaños más altos no dieron declaraciones ni explicaciones y desaparecieron.
50 Por ejemplo, una de las revistas, Escrófula, señaló en su página cómo fun-

cionaría tras la ruptura de la red: “seguiríamos vendiendo los paquetes que aún 

tenemos por respeto a los autores que han confiado en el proyecto, pero que 

también nos aseguraríamos de que los agresores no tengan espacio en nuestras 

páginas, por lo que recurriremos a la remoción o censura —según cada revista— 

de los textos de dichas personas y de quienes han intentado minimizar el suceso 

y lo que derivó de él; sin embargo, respetaremos a los lectores que quieran que 

les entreguemos las revistas íntegras” (2019: párr. 1).
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