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En 1321 moría en Rávena Dante Alighieri. Había nacido en 
Florencia, en el año 1265, dentro de la etapa celestial en que 

el sol se encuentra en la constelación zodiacal de Géminis.2 Dante 
fue el poeta italiano por antonomasia, el magno vate, su fama se 
debe principalmente a la Comedia, que se hizo célebre como Di-
vina comedia, considerada la mayor obra escrita en lengua italiana 
y una de las piezas maestras de la literatura mundial.3

1 Ese dossier temático sobre Dante nace por la voluntad de cuatro investigadores 
italianos de dar unidad a varios proyectos de difusión y divulgación sobre Dante 
Alighieri que, desde México, se pensaron para la ciudadanía y la cultura univer-
sal. Quiero agradecer el papel estratégico de “mediación” cultural que ha tenido 
el embajador de Italia en México, Luigi De Chiara, y recordar su protagonismo 
en los eventos. Finalmente, un grazie especial para el director del Instituto Ita-
liano de Cultura de la Ciudad de México, Gianni Vinciguerra, y la editora de 
la revista Historia y Grafía, Paola Ortelli, que me han apoyado con esmero y sin 
descanso para la coordinación y edición de este dossier.
2 Por tanto, en un periodo comprendido entre el 14 de mayo y el 13 de junio. Él 
mismo lo relata (Paraíso, xxii, vv. 112-117).
3 Harold Bloom, Il Canone occidentale. I libri e le scuole delle Età, introd. de An-
drea Cortellesa, trad. de Francesco Saba Sardi (Milán: Bompiani, 1996).
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Según otro inmenso literato, Giovanni Boccaccio, Dante era de 
estatura “mediocre” y tenía cara alargada, con nariz aguileña, 
mandíbulas grandes y un belfo inferior tan saliente que sobre-
salía un poco el labio superior; algo encorvado de hombros y 
sus ojos más bien grandes que pequeños; siempre de semblante 
melancólico y pensativo.4 Esas características, la melancolía y el 
pensamiento dantescos, han condicionado, generaciones tras ge-
neraciones, un sinnúmero de artistas, políticos, escritores, juristas, 
teólogos, filósofos, músicos, directores de cine y cualquier creador 
o intelectual. No es casual que para conmemorar los 700 años del 
aniversario luctuoso de Dante se hayan organizado encuentros, 
charlas, exposiciones, retrospectivas y otros eventos pedagógicos, 
culturales y literarios, no solamente en Italia sino en todo el globo.
 En particular, en la patria dantesca, las iniciativas empezaron 
el 17 de marzo de 2021,5 con un lanzamiento oficial en streaming 
desde la Farnesina,6 en el cual participaron, entre otros: Giorgio 
Bacci, curador de la exposición “Dante ipermoderno”; Alberto 
Casadei, curador del audiolibro en 33 lenguas Dalla selva oscura 
al Paradiso; Marco Martinelli y Ermanna Montanari, creadores 
del espectáculo “Dante nei 5 continenti”; Roberto Rea, miem-

4 Boccaccio (Trattatello, en “Vita di Dante Alighieri”, en Rime profane e sacre di 
Dante Alighieri. Florencia: Leonardo Ciardetti, 1830, p. 19): “Fu il nostro Poeta 
di mediocre statura, et ebbe il volto lungo et il naso aquilino, le mascelle grandi, 
e ’l labbro di sotto proteso tanto, che alquanto quel di sopra avanzava; nelle 
spalle alquanto curvo, e gli occhi anzi grossi che piccoli […] sempre nel viso 
malinconico e pensoso”.
5 La fecha designada no fue casual, en efecto, el 17 de marzo de 1861, en Turín, 
el nuevo parlamento italiano proclamó el Reino de Italia, con Víctor Manuel II 
de Saboya como primer rey y Camillo Benso, conde de Cavour, presidente del 
primer gobierno del reino. En el imaginario colectivo italiano, Dante se con-
sidera también símbolo de unidad nacional por la “invención” de la “nueva” 
lengua italiana.
6 El edificio de la Farnesina, a menudo llamado simplemente Farnesina, es un 
inmueble de la administración pública estatal italiana, en Roma, sede del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores. Se encuentra entre Monte Mario y el Tíber, en la 
zona del Foro Itálico. Asimismo, el término “Farnesina” se utiliza para indicar el 
ministerio que allí se encuentra.
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bro de la comisión “Cantica21”; Bianca Garavelli, curadora de los 
textos de la nueva aplicación “Inferno5”. Se presentaron, además, 
la exhibición “Dante 700”, de Massimo Sestini, y el cortometraje 
Dolente bellezza.
 También, el ayuntamiento de Florencia –como era previsible– 
fue protagónico: coordinó un sobresaliente comité organizador en 
el cual más de treinta instituciones de la ciudad y la región Tos-
cana unieron fuerzas para relatar las historias dantescas y centrarse, 
muy especialmente, en el escenario de su ciudad natal, a través de 
medios digitales y analógicos, en una programación muy sugestiva 
que ha dejado huellas entre expertos y público en general.
 Así, en víspera del año 2021, del dicho séptimo centenario del 
fallecimiento de Dante, cientos de actividades teóricas, prácticas y 
multidisciplinarias, para las celebraciones dantescas, involucraron 
también a la red de embajadas, consulados e institutos culturales 
italianos en todo el mundo. Y México –desde luego– no fue ex-
cepción: por ejemplo, en coordinación con el Instituto Italiano 
de Cultura (iic) y la embajada de Italia en México, la Sociedad 
Dante Alighieri, la Asociación de los Investigadores Italianos en 
México (arim)7 y el Grupo Certifica, se presentó un ciclo de con-
ferencias titulado “Dante Alighieri: 700 años después. Miradas y 
reflexiones”, inaugurado por el embajador de Italia en México, 
Luigi De Chiara (9-14 de septiembre de 2021); también El Co-
legio Nacional, siempre en conexión con el iic y la embajada de 
Italia en México, organizó un conjunto de pláticas sobre diferen-
tes facetas del legado dantesco (14-18 de septiembre de 2021).
 En la capital mexicana y otras urbes del país y del extranjero, 
se desarrolló un extenso programa que incluía exposiciones de 
artes visuales, conciertos, actuaciones en vivo, pero también me-
diante el empleo de las tecnologías multimediales más avanzadas, 
en colaboración con el Comité Nacional para las Celebraciones 
del Centenario y con algunas de las principales instituciones 

7 Entonces yo ocupaba el cargo de vicepresidente de la arim.
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culturales: desde la Accademia della Crusca a la Sociedad Dante 
Alighieri; desde el ayuntamiento de Rávena al Grupo Dante de la 
Associazione degli Italianisti (adi), al Centro del Libro y la Lec-
tura (CePELL).
 En todos los continentes fue una verdadera eclosión de sucesos 
dantescos: con casi 600 iniciativas en más de 100 sedes diplomáti-
cas italianas, el programa duró hasta el otoño y, en particular, hasta 
la cita de la xxi Semana de la Lengua Italiana en el mundo (18-24 
de octubre), también dedicada al poeta (“Dante, l’italiano”).
 Así, a través del programa «Dante 700 en el mundo»,8 el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores italiano cumplió su compromiso 
de relanzar una original y sólida narrativa sobre Italia, más allá de 
sus fronteras. Los recursos y proyectos reflejaron el difícil condi-
cionamiento ligado a la pandemia del covid-19 y la necesidad de 
apoyar de manera concreta a los operadores y las empresas cultu-
rales y creativas en todos los sectores, desde la realidad editorial 
hasta el arte, desde el entretenimiento al cine. Dante, leído, pre-
sentado e interpretado de una manera moderna y a veces inusual, 
se convirtió en el símbolo de las facetas de la Italia actual, del ge-
nio que integra cultura, ciencia, tecnología y economía, para dar 
vida a la historia de un país trascendente y dinámico. Un relato 
en el que cualquiera tuvo la oportunidad de redescubrir, parcial 
o cabalmente, su propia experiencia, gracias a acontecimientos 
que potenciaron el vínculo siempre vivo entre la imaginación y la 
contemporaneidad de Dante Alighieri.
 En este dossier el lector leerá así algunas de aquellas contri-
buciones intelectuales que procuraron enriquecer en México –y 
de México para el mundo– el debate sobre Dante, pero desde 
distintos enfoques. En “Una mirada a la política de Dante. La 
monarquía universal o imperio”, de mi autoría, mediante una 

8 Véase Ministero degli Affari Esteri (Italia), Dante 700 nel Mondo, en https://
italiana.esteri.it/italiana/progetti/dante-700-nel-mondo/ (19 de noviembre de 
2023).
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atenta y personal lectura de la Comedia y la Monarquía del floren-
tino, sustentada por una gran parte de la amplísima bibliografía 
sobre el tema –se reitera, solo un fragmento– y otras fuentes li-
terarias, se procura analizar el concepto de mando supremo que 
desarrolló el sumo poeta entre los siglos XIII y XIV. Las pregun-
tas a las cuales se intenta dar respuesta son principalmente dos: 
¿cómo se configura el pensamiento político de Dante?; ¿cómo se 
soluciona el “dilema” entre práctica y teórica políticas? El bardo 
menospreciaba las discordias de que era víctima Italia y desde sus 
sustanciales consideraciones resulta posible redibujar la teoría 
política de la época y ambicionar a dar respuestas, al menos par-
ciales, a la compleja situación doctrinaria y práctica de la Europa 
tardomedieval.
 Carmela Baffioni, en “Dante y el pensamiento árabe: filo-
sofía y viajes al ultramundo de Oriente y Occidente”, tras una 
original evaluación histórica de las tesis del célebre arabista espa-
ñol Miguel Asín Palacios, examina el concepto árabe de miʿrāʿ, 
aclarando sus puntos de diferencia con el “viaje” de Dante. A con-
tinuación, toma como ejemplo una reelaboración moderna del 
miʿrāʿ profético, la del poema de Mohammad Iqbal, ʿ āvīd nāme. 
La cuestión de la relación entre Dante y el mundo árabe se plantea 
en su texto en los dos ámbitos interrelacionados de la religión y la 
filosofía de origen griego (falsafa).
 Stefano Santasilia firma el ensayo “Lectura filosófica de la Di-
vina Commedia. Una mirada a través de Romano Guardini (y 
otros)”. Según la premisa del filósofo napolitano, ahora arraigado 
entre los potosinos, la Comedia se presenta como una obra ca-
paz de envolver un amplio abanico de “sentidos disciplinares”: 
en su forma de obra literaria, abraza en su desarrollo, el cruzarse 
–mediante el juego de las alegorías– de cuestiones históricas, des-
cripciones cartográficas y perspectivas filosóficas. Por esta razón, 
más allá de la mera crítica filológica, también diferentes pensa-
dores han proyectado sus conjeturas hacia el texto dantesco. Su 
objetivo es así mostrar –de manera original– en qué forma se 
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conjugan unas de las tantas lecturas filosóficas del texto dantesco, 
sobre todo a la luz de la idea de la figura de homo viator, adoptada 
como clave hermenéutica fundamental por Romano Guardini, en 
su interpretación de la “posible filosofía” de la Divina comedia.
 Irene Gualdo se responsabiliza del artículo que lleva por título 
“Galeotto era el libro: en busca de la biblioteca de Dante”. Las 
preguntas de investigación que guían su ruta explicativa son esen-
cialmente dos: ¿qué y cómo leían los escritores de los primeros 
siglos de la lengua italiana?; ¿gracias a la influencia de qué lecturas 
compusieron sus obras? Mientras que en el caso de Boccaccio y 
Petrarca la respuesta se encuentra en los libros que poseían y en 
los que en muchos casos recibieron sus anotaciones, en el caso de 
Dante, en cambio, no se resguardan ni libros ni una sola palabra 
escrita de su puño y letra. Dada esta triste ausencia de datos, co-
bran gran importancia las referencias que se conocen acerca de su 
formación, o sea, el pasaje del Convivio en el que el rapsoda narra 
que emprendió estudios filosóficos inmediatamente después de la 
muerte de Beatriz, impulsado por la lectura de la Consolatio Phi-
losophiae de Boecio, para ir a estudiar en el convento franciscano 
de Santa Croce, en el dominicano de Santa María Novella y el 
agustino de Santo Spirito. Gualdo así descubre que sus datos fa-
vorecen a Santa Croce,9 cuyos libros documentan la fisonomía en 
que los textos que Dante leía se ofrecían a sus ojos y eran modelos 
de sus obras. Se traza un recorrido por el patrimonio bibliográfico 
del Studium franciscano, enmendando y documentando la circu-
lación de las obras del gran florentino.
 Cuatro horizontes aclarativos, entre muchos otros plausibles, 
que extienden la actualidad exegética de la vida, la obra, el pen-
samiento, la filosofía, las lecturas, el lenguaje de Dante Alighieri 
desde México y Latinoamérica. La discusión académica seguirá y 
se espera haber, al menos, contribuido con un grano de arena.

9 Hoy en día conservados principalmente en la Biblioteca Medicea Laurenciana 
y en la Biblioteca Nacional Central de Florencia.
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Ediciones de las obras de Dante consultadas
Dante Alighieri, Commedia, ed. de Giorgio Inglese, Florencia: Le Lettere, 

2022, 3 vol.
Dante Alighieri, Divina Comedia, trad. y notas de Ángel Crespo. Barcelona: 

Galaxia Gutenberg, 2003.
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