
r I , 

UNIVERSIDAD NACIONAL
2 

°B 
AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES 
ARAGON 

" SURGIMIENTO DE LOS SUPLEMENTOS 
CULTURALES PERIODISTICOS EN MEXICO 

1940 - 1950 11 

MEXICO 

T E S 1 S 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADO EN PERIODISMO 

Y COMUNICACION COLECTIVA 

P R E S E N T A 

MARIA CONCEPCION ESTRADA GARCIA 

'If~IS CON 
FAL'. ~ r r: t'? GEN _lí l ;.j ......... _ 

1991 



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis 

Digitales Restricciones de uso  

  

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA 

SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL  

Todo el material contenido en esta tesis está 

protegido por la Ley Federal del Derecho de 

Autor (LFDA) de los Estados Unidos 

Mexicanos (México).  

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y 

demás material que sea objeto de protección 

de los derechos de autor, será exclusivamente 

para fines educativos e informativos y deberá 

citar la fuente donde la obtuvo mencionando el 

autor o autores. Cualquier uso distinto como el 

lucro, reproducción, edición o modificación, 

será perseguido y sancionado por el respectivo 

titular de los Derechos de Autor.  

 



SURGIMIENTO DE LOS SUPLEJraNTOS CULTURALES PERIODÍSTICOS BN MÉXICO 

IRTRODllOCIÓN 

CAPÍ'rULO I 

DEL OONOEP1'0 OUL'l'UBA 

1.1 Cultura 

1940-1950 

ÍNDICE 

1.2 Cultura '1' periodismo 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES DE LOS SUPLEJIENTOS CULTURAtES 

PERIODÍSTICO~· 

2.1 suplementos literarios en periddicos '1' 

revistas durante los siglos XIX y ltX 

2.2 Magazines de los diarios El Universal, 

Exc,lsior 1 Novedades 

2.3 Loe suplementos dominicales de !1..J!!
~ y Novedades 

2.3.1 "El Nacional Dominical" entre 1930 

y 1938 

2.3.2 Dominical Novedades: "El Kundo de 

las Aventuras~ de 1941 a 1949 

CAPÍTULO III 

SURGifl!IF:lTO DE LOS SUPLEJIENTOS OOL'l'URALES 

PERIODÍSTICOS EN M~!CO 

I 

l 

2 

11 

11 

20 

31 

49 

49 

58 

63 



3.1 Características del suplemento cultural 

contemporáneo 63 

3.2 Loe "Suplementos Culturales" de~~-

.s!!!!!!,! entre 1938 y 1.º47 70 

3.2.1 Tema.e, autores, géneros perio-

dísticos y literarios 

CAPÍ'l'OLO IV 

OTROS SUPLEllmTOs CULTURALES EN LA DECADA 

DE LOS 40 
4.1 La "Revista lllexicllna de Cultura" de 

El Nacional 

4.1.l Temas, autoree, géneros pe

riodísticos y literarios 

4.2 ftovedadee y "México en la Cultura" 

4.2.1 Temas, autores, géneros perio-

72 

101 

101 

104 

112 

dísticos y literarios 113 

4.3 Cuadros de loe magazin~e y suplementos 

de El ftacional,El Universal, Novedades 

y Exc'l.!!.2.!: 119 

. 
CAPI'l'OLO V 

ENTREVISTAS 

5.1 Luis Cardoza y Arag6n, coordinador do 

loe 11Uplementoe dominicales y cultura

les de El Nacional 

121; 

125 



5.2 Emmanuel Carballo, colaborador del 

suplemento•México en la Cultura"de ~-

~· 

CONCLUSIONES 

BIBLIOGRAl"ÍA 

HE'>IEROGRAPÍA 

ANEXOS 

136 

151 

154 

15& 

160 



INTRODUCCIÓN 

Ante la escasez de estudios serios y concretos sobre loe 

primeros suplementos culturales pUblicadoe en los peri6dicos 

mexicanos contemporáneos, surgi6 la idea de realizar una in

veat1gaci6n seria y prof'unda del tema, utilizando técnicas do

cumentales bibliográficas y hemerográficaa, así como la obten

ci6n de datos con la revisi6n directa de los peri6dicos entre 

1940 y 1950 y lae entrevistas a loe personajes que tuvieron 

relaci6n personal con el qu~hacer cultural de esos años. 

De tal manera, siempre se trat6 de definir en la investi

gaci6n, cada una de las diferentes variables que se encuentran 

en el cuerpo del presente trabajo, relacionl1ndolas, además, 

entre e!r cultura., cultura y periodismo; suplementos litera

rios y euplementoe culturales, magazinee y periodismo cultural, 

Esto con el fin de tener un panorama amplio que ayudara. a 

comprender las raíces, loe antecedentes hiet6ricos y conceptua

les de loe temas aborda.dos en eeta investigación. 

En primer ténnino se intent6 definir el concepto cultura 

tomando como eJe las acepciones de Ludovico Silva y Kroeber, 

nor habor sido éstas las más flexibles y amplias. Se parti6 en 

este tra.~ <o ..;,, que la cultura no s6lo ee el arte o la ciencia 

:' ino que puede adquirir una di verside.d de manifestaciones 

en todos loe campos de la expresi6n humana, De allí que el pe

riodismo cultural y más los suple111entos de ese g~nero, hayan 

coincidido poco o mucho con la definici6n propuesta, por 

&!Íe abierta que ee hubiera pensado Ya que existen deter-

minaé!os gn.ipos de intelectuales que se encargan de 

producir y darle el valor de cul turel a alguna ma-
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nifestaciones del eer humano, dejando otras en el anonimato. 

Se puso especial cuidado en detectar cuál.es habían sido 

loe antecedentes de loe suplementos culturales contemporáneos 

1 el resultado ee manifeet6 en tres vertientes1 una, la• ~

nas 1 suplementos literarios del •iglo XIX; dos, loe magazinee 

del Novedades 1 de maner& indirecta loe de El Universal y ~

e,leior 1 tree, loe suplementos dominicales de Novedades 1 !1 
Waoional, a loe cuales todavía no ee lee daba explícitwnente 

el califioativo de culturales. 

En 1938 durante la direcci6n en 11 Nacional del Lic. l!adl 

ftoriega, se acuñ6 el t'raino ·~plemento cultural• 1 la histo

ria cultural y periodística de· •'xico sola11ente rescata el tra• 

ba3o de Pernando Benítez en eee rubro son la"Revieta lexioana 

de Cultura'. 5jn embargo, las características de una 1 otra edi

ción ee observaron a siniple vista en su fo:r:111a y fondo, iruedando 

plenemente establecidas con el análisis y la 1nterpretaci6n de 

1111s contenidos, 

Como J1 Jacional fue en ese momento y sigue siendo en la 

actualidad el 6rgano oficial del gobierno, ee creyó convenien

te enmarcar y contextualizar la infonnaci6n del suplemento-con 

la política de cada presidente. 

Bl suplemento f'unai' como un inet:iv.mento más, como una ex

tene16n, en la cual, por e3emplo Lázaro Cirdenas encontr6 el 

canal id6neo para dar más 'nfaeis a su política nacionalista, 

La revisión directa y el análisis de loe suplemento• y ma

gazinee proporcionaron datos eignificativoe al poder establecer· 

lee caracter!eticas del periodismo cultural 111eee preciso momento. 
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!!;: ftacional, fue el primer peri6dico que tradujo al eepa

ftol, el nombre de aagaEine o suplemento. En 1938 eu director 

Baúl Roriega decidió llamarlos culture.lee y con eee anteceden

te ee estudiaron detenidBJDente como primeras manifestaciones 

de euplementoe culture.les contem~oráneoe, aunque su información 

baya sido eminentemente un reforEador de la cul~ra oficial, 

impregnada de un aparente nacionalismo en pleno auge, 

Loe aapzines y euplementos de la tSpoca no goza!"'l de un 

periodi .. o mexicano en s!, por la fuerte dependencia del extran

jero en materia infol'lllB.tiva, Hasta loe comice de dichas publica

cionee ee traían de Beta.dos Unidos,¿qué se pod!a eeperar de un 

euplemento periodístico que implicaba un trabe.jo serio y de 

calidad? 

J! Univereal con su magazine de 8 páginas, dedicaba el 6~ 

de e1lae a la informaoi6o extranjera, incluyendo traducciones 

hechae por el mismo peri6dico, as! como loe cablee de las agen

cias notioiosae internacionales. El porcentaje restante se re

fer!a a temas y autores mexicanos, 

n Bxc'l elor, declaraba abiertamente que gran parte de eu 

informaci6o procedía de la agencia AP, aunque el 38t 

de IN magar:ine de 4 p!Ígina11 ee relacionaba con datos de otros 

pa!11ee. 

novedades, por ~~ parte adquirid loe derechos de traducción 

de un 81lpleaento de Beta.dos Unidoe,de loe fBJDoeoe Syndicatee. 

Por otra parte, el trabajo de Pernando Ben!tez: en la"Re

'rleta •exicana de Cultur.i'de B1 Racional y"•~xico en la Cultu

!W'de ftovedad••, vino a llenar un espacio casi vacíe, que loe 

l<>biemoe de Cllrdenae, Ávila C8llllcho y Aleún desaprovecharon 
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con el suplemento cultural de s~ partido en el poder, ya que 

circunecribieron la cultura a laa memorias de la Revoluci6n 

Mexicana, al indigenismo, al agrarismo y a la educaci6n.Benítez. 

incluy6 más variedad de temas, en el caso de la"ReVista ll!exica

na de Cultura'no tuvo que sujetarse a la política de ll!iguel 

AlellllÍn Valdés, se le dio más libertad de expreei6n, En"M~xi-

co en la Cultura" , ese campo de manifestaciones vaciadae perio

dística y literariamente, se obrió todavía más, ae le otorg6 

más libertad editorial. QUienes en ese tiempo hicieron la cul

tura, aunque se lee haya denominado la "ll!afia", dieron mucho 

de su excelente trabajo, Al contrario de loe ma.gazines y otros 

suplementos que no lograron tener organizaci6n y planeaci6n 

en su labor, ni una planta sólida de colaboradores que hubiera, 

de alguna manera, pennitido su vigencia, 

Por otra parte, las conjeturas que ya se tenían respecto 

al tema, se vieron reforzadas por la infonnación de las entre

Vietas que vinieron a nutrir la investigación al proporcionar 

una visión panorámica del trabajo de un IS\lplemento cultural. 

La primera entreVista se hizo 9]. maestro Luis Cardoza ' 

Aragón, coordinador de lo• suplementos dominicales y cultura

les de El Nacional (1936-1944), quien comentó que la "<-ultura 

hipócrita y gazmoi'ia" prevaleci6 en loa irobiernoe de Cárdenas y 

ÁVila Camacho. Cardoza en eu particular punto de v1ata,expree6 

lf\le en loe suplementos ee debi& dar cabida a loe maestros clá

eicoe europeos y a la corriente del surrealismo, Aunque esto 

tampoco hubiera tenido mucho que ver con la cultura mexicana, 

Sin embargo, el maestro Cardo za noe ei tuó en un marco hie.tórico 

que ningún libro o revi8ta: ha reseñado, 
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La eegunda entrevista fUe a) literato Znunanuel Carballo, 

colaborador de"lféxico en la Cul~ra" del Novedades. Además, 

Carballo explic6 que eae diario ha publicado el mejor suple

mento cultural deed3 1949 haeta la fecha. Alab6 su trabajo y el 

de ll'US eompa.f!eroe periodietae, literatos y cient!ficoe¡ desvir

tu6 a Fernando Ben!tez como coordinador de 111.1plementoe, dicien

do que .ein ese g:n¡.po de pereonalidadee, Benítez no· hubiera 

alcanzádo el mérito que tiene en la actualid3d. 

Se anexan cuadros que sintetizan la informaci&n de loe 

cambios ocurridos en loe 4 diarios analizados, con respecto a 

eue 11aga.zinee ·y supl emen toe, ae! como algunos extractos de pá

gina• de eeaa.publicacionea, 
1 

En algu.ruis ocasiones reeultd un poco difícil la reVieidn 

de loe euplementoe, ya que debido a la anti lledad, algunos es

taban 111utila4oe y otros en reetauracidn¡ sin .embargo, más del 

80!( de ellos fueron analir.e.doe, extrayendo loe tema.e, loe auto

res y loe g4neroe periodísticos y literariOl>, de oada edición 

dominical. 

Este trabajo de investigaci6n, presenta una visi6n hiet6-

rico-i%1forn.ativa del surgimiento de los suplementos cultura

les period!etioos en los diarios mexicanos de la &poca contem

porinea, 
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CAFÍ'l'lJLO I 

DEL COl'ICRP!l'O CULTURA 

Existen decenas de conceptos del t'raino cultura, cada 

uno de ellos V!Ílido en el contexto ideol6gico e histdrico en 

que se deselvuenve; o bien son propios de le.e dhciplinne que 

la definen, por ejemplo: antropología, eooiología, filoeof!a, 

comunicaci6n, historia, etc. 

Para loe estudiosos de la cultura puede pareoer un voca

blo conocido, rebuscado y que no tiene vuelta de hoja. Ae!, en 

la revista Tapodrilo, se manifiesta que1 "••• la palabra cultu

ra ee ha desgastado en eu m'dula y tiende a no remitjrnoe a un 

t'rmino específico". 1 Por el contrario, en la presente inves

tigacidn se tiene el objetivo de que si se analizara la infini

dad de prácticas socialee de la disciplina, se encontrarían nue

vas perspectivas dg conceptualizaci6n. Un ejemplo que atañe a 

eete trabajo ee que en la actualidad ae ha puesto de moda hablar 

de las características, funciones, objetivos, alcances y alter

nativas de la cultura y del periodismo cultural difundido en loe 

suplementos culturales de loe diarios mexicanos. Sin embargo, la 

práctica cotidiana de algunas de estas aseveraciones satisface 

únicamente las necesidades culture.lee de una ~inoría o clase 

~ocial; por tanto, la mayoría de ellas resulta elitista. 

El eoci6logo Raúl B'jar Navarro, respecto a lo antes ex

puesto, menciona: 

"••• la palabra ••• cultura ha tenido y 

1 "Editorial", Torodrilo, No. 7, año, 1989, p. l. 
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tiene diversas acepciones que le han da-
do notoriedad por su fácil ubicaci6n en 
las más diferentes situaciones. Intentar 
mane~ar este concepto con cierto rigor 
supone enfrentarse a las máo diversas con
ceptualizaciones adquiridau en sus usos 
hist6ricos especiales e incluso expresiones 
peyorativas como consecuencia de su variada 
ut1lizaci6n en la vida cotidiana". 2 

En este capítulo se harán algunas aproximaciones para 

definir el vocablo cul~~ra, se recurrir-' a enunciar sus carac

terísticas y elementos constitutivos, sin dejar fuera el aná

lisis de conceptos planteados por expertos ~e las diferentes 

disciplinas sociales :ya enumeradas anterionnente ¡ esto 118 hace 

en virtud de que se suele asociar dicho término e6lo con las 

actividades artísticas producidas por el hombre. 

El ob~etivo principal del presente capítulo es dejar clam 

que se aceptará un concepto abierto y flexible, lo anterior 

excluye cualquier definición general y a~bigua, la cual no de

limite elementos y características, ~ por tanto, pueda llevar

nos a co.nfusiones, Será, en s!n tesis, une. propuesta de concep

tual1 zación, 

l.l Cultura 

Hablar de la cultura significa remontarse a la historia 

misma del ser humano, a s~ vasta producci6n en todos loe cam

pos del quehacer humano, No cabe duda que se está frente a una 

2 Béjar Navarro, Raúl. El Mexicano (aepectoe culturales y pei• 
coeocialee), México, UNAll!, 1979, p. 121. 
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realidad ll!UY complej.1 y p?.ra contextualizar su aparici6n se 

tendría que responder r, l:is siguientes pregunt•,s: ¿de d6nde 

viene?, ¿en qué circunst~ncis.; ~ociAles y econ6micae naci6?, 

¿cómo se he desarrollad' a trdvés del tiempo?, ¿cuáles han 

eido eus caracteríeticae y elementos constitutivos?, ¿qué de

termina tener o n' cultura?, ¿quiénes producen l~ cultura?, 

; existe un"- cultura pr,ra cada país, incluso para cada clase 

soci,,l?, ¿.la cultura es universal'?¡ en nuestro país: ¿a qué 

tipo de culturH somos acreedores?, y en la presente inveatiga

ción: ¿qué tip' de cultura han difundido los medios masivos de 

comuniceci6n, específicamente los euplement·:>a culturales perio

dísticos'? 

Tomando en consideración el nacimient~ de la palsbra cul

tura, se tiene que Francisco de Venonzi y Raúl Béjar Navarro 

no coinciden en dicho E-.specto, aunque éste último C·:>ntempla la 

acepción científica del té:n:iino. 

Según De Venanzi, en su ensayo Sobre el significado de la 

~. éste: 

fue empleada por primera vez en Fran
cia. Según Tonnelat en el siglo XVII se 
acostumbra l>.i d!!cir cul tuN de las letras 
o c·.ütura de las cienciRs, pero en el si
glo XVITI Rparecc en los escritos de Veu
venarger y de Voltaire traduciendo un pro
ceso m~e amplio: la formdci6n del esp!
ri tu". 

Por su parte Bé jar Naw1rro respecto al nacimiento de la 

palabr-J cultur~ dice: 

3 De Venanzi, Prancieco. Sobre el eignificado de la cultul'E!:,México, 
1964, p. 3. 

3 



"'!':l Dicci:mar~ .~ d'! ciencias sociales afinn» 
que el concepto de cultura en su acepción 
científica se ~est6 en Alemania hacia me
diados del sielo ".IX, pero no quedó cla
ramente definido sin~ h';st" 1871 en que 
el inglés E.B. Tavlor en cu ~rinci,,al obra 
titulada Primitive culture comienza la ex
posición da la mism¿, con uns definición 
form~l y explícita del término: "cultura 
es aquel todo coi:iplejo que incluye conoci
mientos, creenci'<s, 1rte, ley, mor2l, cos
tumbres y cualquier otr~ capacidad y hábi
to adquirido por el hombre corno miembro de 
l? sociedad". 4 

• En el primer caso no se tiene proriarn>O'nte una definición 

explícita de la cultura; si~ embargo c~ esa ~poce se le aso-

ciaba con las letr ... s y las cienci,1s, re~lmente ai:ib:>s consti

tuían un C'lllPO de acci6n muy restringido, de unos cu·<ntos. En 

ca~bio, ~ medida que sur¡¡Ía.n otras concepciones, ib!l convir

tiéndose en un todo m~s cooplejo como lo describe Taylcr cita

do por Béjar Nuvsrro, en cuya definic:ióu se h3ce referencia a 

las capacidadet y hRbitos adquiridos por el hombre. 

Uno de loe datos que podemos resc<•tF.r de la definición 

anterior es la capscidPd que tiene eJ hombre pare adquirir co

nocin:ientoe, creencies, e.rte, moral, col"tumbres, hábitos; y 

otro no explici.tedo, el cuPl consiste en la cap,<cidad del aer 

humano para trensmi tir esos valoree culturales. Aptitud que 

se agrPl'.''•Y"- que el hombre no sólo se apropia de la cultur!'. si-

no que por necesidnd s~cial y personr1J 1,- trensmi te a sus seme-
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jantes, existe por ueí decirlo, unR recreación cultural. 

ludovico Silva se refiere a la cultura en su aspecto hiet6-

rico, relacionado con las épocas de la Edad Media y del Renaci

miento, diciendo: 

•Es de notar que, en la Edad Media, se ha
cía mucho énfaeis en las artes del Cuadri
vio, específicamente en l& gramática, por
que se las consid~raba la base del •culti
vo" que producía el hombre de C>lltura • , • 
De allí que el concepto renacentista de 
cultura ligado Rl de "humanidadeE>", eatuVie
ra tan ligado al estudio de h filología : 
la condición de filólogo u hombre cultivado 
en len¡;u~s (especialmente la~ de la anti
gÜcdad greco-latinu) ••• ". 0 

Aunque no tengamos una definición propiamente dicha, eí 

p.:xle~os observár algunos elementos que integran esta peculiar 

manera de contemplar el concepto; las artes y lae buo1anidades 

constituyen diEcirlinas cultura! es importantes de la época. En 

otras palabras, su origen es netamente claeipta, es decir, só

lo las clases dominantes contaban con lo~ recursos económicos y 

de tiempo para dedicarse en cuerpo y alm.• a esas actividad~s 

"cultural es". 

Dichos elementos integran aólo una parte de la cultura. Esta 

por a:i:! decl.-lo, en una primera aproximación, comprende todos lol!I 

productos que emanan del hombre, considerado como ser social e 

individual que produce satiefactores físicos y e~ocionales desti

nados positiva o negativ=ente a su evolución , a eu destrucción. 

~ $il va ,Ludovico, ,.ntimanual pi.ri;. uso ª"· ~~rxistas, marxólogoe 
y mi.rxianos, VenPzuel?, lfonte ÁvilB, 1976, p. 161. 
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Sin embargo, por otro lado, eetamoe convidados a acertar 

y a imitar pr?ducto1< culturr·lee extranjeros, Blea J>rost y Raúl 

Béjar Navarro coinciden en que la cultura occidental o eur~nea 

es la cultura arquetípica, que los pueblos latinorunericanos y 

eus culturas son vistos bajo la luz europea y de ella reciben 

la afirmación o neración de eu valor. Si se trP.ta de arte, 

cie~ch•, cultv~ en.suma, el!' de la hecha 'ln Europa. 

Por consiguiente, ¿q•.té tipo de actividades cul tu ralee nos 

hbn presentado los medios masivos de comuniceci6n? 

lo que llamBl!los música cJ~eica, los con
ciertoe, las sonrrtae, las sinfoníes, eon 
parte también de esa cultura que ee nos 
prei:enta CO':\O si fuere la cul tur2 con ma
·y;,¡eculE., lfuy frecuenten ente se uos h .. me
tido en la cabeza que hay la cultura y 
que no er: posi'hle que ést• adquiera una d.i
versidad de rr.anife.-taciones, 

6
tma plurali

dad de fonn<s de expresi6n 

Los li.'Íbitoe, lee técnicE a, loe valores, lee costumbres, 

la ci~ncia, las erteo, las ideas, también formen parte de la 

cultt.ra. 

Si ee tomaran en consideración las distintas clases sooia

lee, ee tendrían, entonces verioe tipos d~ culture. Las llama

das bellas artes como la pintura, escultur~, música clásica, 

balht, litera:tu.I"~, po«iría, ~eRtro in te.gran lu cul turR superior 

o de ~lite. 

6 

rmberto Ec? al referirse a la onl tur.· superior o de élite 

Granados Chr•pa, Mie;uel Angel. Comunic~ci6n y MlÍtica, !léxico, 
Ed, Océano, 19?.0, p. 123. 
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en t6rminoe de &lta culture.,expreea lo siguiente: 

K{k. alta culturB.) viene A ser un hecho 
aristocrático, cultivo celoso, asiduo y 
solit,•rio de unt> interioridad refin<ida 
que se opone a l;~ vulg<:ridnd de le mu
chedumbre~·, 7 

Otras activid~dea como el rock o los bailes folklÓricos 

que :·ealiza el ser humano quedarían fuer 0 del <.djeti vo supe

rior, al igual que 128 obras de pintores, escul ton>!:' o escrito

ree sin renombre, Si se c,,r,cibe a la cultura como creación in

dividual y social loe elementos anteriores ~ntra.rían como pro

ductos fundamentF.les de toda cultura, sin tomar en considera

ción la clase social. 

Aeí se tiene que según B~j•r NAvarro: 

"La cultura popular será el conjunto coor
dinado de maneras de ~ctuar, de pensar y 
de sentir que constituyen los roles que 
definen los comportamient~s esperados de 
las cl<..ses media y baja de la socied;:,d" • 8 

De tal manera, el ser humano en la medida de sus necesi

dades ha cambiado el mund• que habita para satisfacer sus de

m::.indae mnteri<>les, espiritualee y anímicas. Si hablamos de cul

tur~ como creación da varios hombres, entonces podemos agregar 

que es une experiencia bWll?..na universii.l, que se transmite dE 
una a otrP generación. Por eu parte, quienes detent:?n la pro-

7 Eco, Urnberto. Apocf-lÍpticos e integrados. Esp?.ña, Ed. Lumen, 
1984, P• 6, 

8 
~· Q!!• P• 130. 
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piedad de los medine masivos de comunicHción, encuentran el 

canal idóneo para tran~mitir a un ¡::rupo netamente heterogéneo 

lo que ellos consideran valores cul~1r&les. Los receptores, 

por consiguiente, asimilan y le dan el calificativo de cultu

ral a las actividades que los medios informativos lee presen

tan. 

Si la mayoría de la gente se guíe. por eetoe cánones o es

tereotipos para aceptar tales o cuales hechos culturalee, no 

ocurre así con los @etratos altos, ya que ellos son los que 

dictan las pautas por~ que loe otros reconozcan y clasifiquen 

las expresiones humanas como cultas o incultas, 

• Por otro lado, los estratoe- medios se encuentran en una 

etapa de transición para aáimil!ir primordialmente esa "cultura 

superior". 

Así, loe medios masivos de comunicación presenten al hom

bre "culto" como generador de actividades culturales que impli

can refinamiento y buen gusto. 

Respecto a lo anterior Margarita Gorz menciona: 

"Muchaa personas tienen un concepto este
reoti pAdo y angosto de la palabra cultur~. 
Consideran que se trata solamente de 
aquellas manifestaciones más elevadas 
del nenerur.iento y la sensibilidad hu
mana, así como el espíritu de invee
t18ación. Para ellas, cul.wr.a son: 
arte, filoeof!a y ciencia. No están equi
vocadas, oero manejan eólo una acepción 
del tármino y olvidnn la máe amplia: la 
antropológica", 9 

9 Gorz, J.largari ta ;¡ Ulloa, Pedro, ABC del periodismo, ll'éxico 
Ed. Concepto, S.A., 19RR, P• 131-132, 
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Ahort1., como respuesta a esa serie de conceptualizaciones 

elitistas sobre lR cultur~, Ludooico 3ilva afiI"""..a que un nue

vo concept~ de cultur~ tendería a: 

"··· identificar la cultur~, no con una 
parcela de las actividades, sino con 
tod".l "quello que el hombre haga, sea 
positivo o neggtivo en sus consecuen
cias p••ra el hombre mismo". 10 

Des]l1.lés de leer esta definición se observ~ que es muy 

f'lexible, a"1plia y relativ-d. Es un concGrto abierto a través 

del cuCt.l se puede de"1ostre<r que lr. cul tur.i también abarca 

las nimas "no cultas•, por ejemplo el ~rte pOJ'lllar. 

Si embargo, existe otro concepto de cultura expresado por 

el antropólogo norteamericano rroeber, quien ha publicado va

rias otrRs sobre el significado del términ• cultura, refiri

éndose a ellas, eote autor realiz6 u.~a recopilac16n de más de 

174 diferentes definiciones, deede las primeras hasta las más 

reciP.ntes al año de la edici6n de su obra (1954). 

En fin, segÚn Kroeber: 

"••• la mayor p'lrte de les reacciones mo
torPe, los htbitos, las técnicas, ideas 
y valores aprendidos y transmitidos -y 
la conducta que provocan- esto es lo que 
oonsti tuya la cultura. La cu1 tura eS' eJ 
producto especial y exclusivo del hombre, 
y ea la cualidad que lo di~tingu.e en el 
cosmos. Ln cultura ••• es a la vez la to
talidad de productos del hombre social y 
una 1Uerza en~rme que afecta a todos los 
seres humanos, social e individualmente", ll 

lO 21!· Qi!. p. 162. 

11 Kahn, J.S. El concento de cultura, Ed. Anagram!!, EspaBa, 
1975' p. 20. 
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·O 

De lo anterio~ ~e de~prende que a di!erencis de 1:5 

otras disciplin-s Kroeber no parcializa o restringe el con

ceoto a una porci?n de nroductos hurn<:nos. En ~J definici6n 

este autor manifiesta abierta, a~plia y flexiblemente U!lll pro

puesta de conceptualizaci?n que es la más adecuada p3ra 

realizar esta inveeti~ción. Su ide? de cultura se basa en 
' . . 

el aprendizaje, que los hombres se apropian de ella y la 

transmiten de generacian en generaci6n siendo exclusiv~ del 

ser humano. 

Sin embargo, ln propuest::i. estaría más cornplet" si se 

unen las definiciones de F:roaber y ludovico Silva, en un con

c..,to únic• el cual servirá en f~xir.• oper«ti-v<-. general para 

~nalizar lo~ suplementos culturales periodísticos • 

••• ln mayor p~rte de l~s re~cciones moto
ras, los hábitos, las técnicas, las ciencias, 
ideas y valores aprendidos y tran!l:"!litidos 
-y le conducta que provocan- esto es lo que 
con~tituye la cultura. Cultura es el n.ro
ducto e~pecial y exclusivo del hombre y es 
la cua1idad que lo distingue en el cos~o!:. 
la cultura ••• es a l'i vez la tottlidad de 
los productos del hoobre social (y no sólo 
se ide">tifica al tér::iino co~ una p~rcela de 
lns actividades "'1obles": pintur:>, litera
tura., !'fl11sica, ciencia, etc), y e!. ün2 tuer
za en»nne que afecta en s·~s consecuencias 

.• positiVH!: o negntivas al hombre soci::.l e 
ind i viduol mente 

~sí, ce pro~,ne un concepto de cultura 3bierto ~ cual

quier manifest~ción ~roducida por el hombre en un momento de

terminado. De t~l mc;.."ler", oor una parte, se co">siderarán cul

tura) o e to1'>i< ª!!"ellos valores incluidos en un suplemento¡ 

sin emb?.rg".>, "~ra for.m•r p'.•rte de unn publicación pcriodíeti-
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ca deben reunir ciertas características, las cu~les se ex

plicarán mñs adel~nte. 

Ade!'ds, se puede mencionar que mediante el análisis de 

los m.tulementos ee detectará: 

Las características de la cultura en Mé
xico entre 1940 y 1950, concebidas así 
pnr loe coordinadores de los suplementos 
y los colaboradores de dich~s publicacio-
nes. 

1.2 Culturh y periodiBmo 

¿,FodrÍBl!IOB e!ltablecer en qué momento los encargados de 

loe diarios l!!exicanos consideran u la cultura como un hecho 

eoci•l de inter•e periodístico? 

En el m.ibíndice anterior se r~aliz6 una aproximación pa

ra definir el concepto cuJtura, entendida ésta como la tota

lidad de los product0s que el hombre social e individual lle

Vli a cabo. ~in embarco, también se hace necesario enlazar en

tre "í l?.B d~finiciones tanto de cultur-, CO:l'O de periodismo 

para obtener un vocablo híbrido. 

En sí miemo el periodismo es cultura, y&. que es un pro

ducto exclusivo del hombre. Adeoáe, no e6lo es un inst:nu:ien

to difusor, sino que le da el adJetivo de cu~t>..:ral a otras 

manifestaciones del ~er humano. 

Ale;unos neriodistas como !:mmRnuel Carb<llo, Fernando Ee

nítez, René ;.vilés Pabila, Vicente leñero, Jorge Ayala Blan

co, ;Juberto Ba tif•, entre otros, se han ocupado de hacer de-
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claraci•mes res recto el nrie~n y • ··:>~.rrollo de1 ,,eriodismo 

cú; tural en r.:éxico, e'1 las cuales se ouede obscrv:!r rple aso-

cian esta actividad con el nurgimiento de los súplementos cul-

turales contemporáneos 

Ellos no definen llana y claramente e~ ooncepto de perio

dismo cultural, al cual, q1l'i·z& entienden corr.o algo ya c?nocido 

o conceptu'.lliza~o. n~ respecto, ee considera que esto se debe 

a la dificultad p'.lrº af!ecurz.r, !-''.1r~ quienes practican este ti

po de periodismo, que tales o cuules productos y actividades 

son exclusivas de la culture., sin caer en p~rcialidudes o en 

•conceptos e"itistas. 

Antes de continuar con el perlodiemo cultural, ee hnce ne

cesario aclarar qué ee entiende en le presente investi¡;aci6n 

por el vocablo de P~riodismo. 

aemi lié1.dose el Diccionaric.· general de neriodiemo, ee ti!'-

n~ q•1e su rutor, José fl'.nrtínez de Sousa :nenciona 

"riodismo: 

sobre el pe-

~Es a la vez una ciencü' y una t6cnica 
que recoee noticies ee acontecimientos, 
las elabora par2. sv l're~.entaci6n a 1A 
opinl6n p•1blica, l:>.s dif,,nce ::i tr:,..,ée 
de v.r· medio de col'.lunicaci6n y con rJJo 
pf-rSi~Je 1;~10~ fin1:s: inf"'>f'?'l':!r, e<.luc:-:.:.r, 
pref't"r vn Aervicio, oriPnt.:.. y eontri
'bviI· .·.1 biel' comÚn".12 

12 rartÍnf'Z. óe SO\lF.A., Jo!3é. Dicci.nn·. rio f"~i-:Pr~, rle DPriodiH"lO' 
B!'p&ñ:i., ";!. P:•.ral'linfo, l'?P.l, p. '103. 
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stenci6n en la prensa como medio difusor de los acontecimien

tos con interés periodístico; eepecí!ic<rnente se hace referen

cia a los diarios mexicanos en cuyas ediciones dominicales se 

v~bliquen suplementos de caráct~r cultural entre 1940 y 1950, 

Por otra parte, como Vicente Le~ero expresa: 

"El peri·Jdiemo resuelve de maner;, peri6-
dica, oportuna y veroeímil la necesidad 
que tiene el hombre de saber qué pasa 
en su ciudad, en su país, en el mundo y 
que repercute en su vida personal y co
lectiva~ .13 

La prensa, por tanto, corno Órgano informativo tiene una 

importante función en el eneranaje de la cultura nacional, 

Así, " ••• el periÓ<)ico , •• se presta ¡:ir.ra satisfacer 

la primera neccsid~d cultural: infor:na bastante bien y rá-

pido "• 14 

Los diarios, asimismo, ofrecen una gran cantidad de in

formnci6n, pues de hecho procuran abarcar todas las activida

des humanas. 'l'ntonces, de esta aseveración se puede derivar 

que todos los conocimientos difundidos a través de los peri6-

dic»s, caen en la definición de cultura eT.puesta en el ounto 

anterior, puesto que procuran ab0 rcar todas las actividades 

htL•mm ne • 

l3 J,e?lero, Vicente y Merín, Carlos. V.anual de oeriodismo, r.'é
xico, F..d. Grijalb~, 19B6, n. lB. 

14 Tij:l:n, Pablo. J,as secciones en la información de actuali
dad, F.spaña, Universidad de 'l3varra, Pamnlona, Instituto 
d;"°Periodismo, n. 1~3. 

13 



Sin embArgo, y a oeaar de concebir un concepto a~plio y 

abierto, se debe obser'V'.lr y analizar lo que los encerP,ados, 

en este caso de los suplementos, entienden por cultura y a 

través de qué géneros periodísticos y literarios se tratan 

e los temas. 

Por consiguiente, el periodis~o cultural es una activi

dad que requiere cierta eséecializeción y profundidad en los 

contenidos de los tópicos abordados, 

El rubro cultura no es nuevo en el periodismo mexicano 

del presente sil!'.lo, particulan:iente el suplemento es un inis-

"'trumento que l~ ha ~ado a conocer y el cu~1 empezó a tomar 

auge con los esnPcios dedicados ~ la cultura, cuya importan

ci~ se reflejó en la difusión de valores de todo tipo y se le 

dio un lugor aparte del resto del diario. 

Es en 193P cuando El Nacional le da el adjetivo de "cul

~Jral" a eu su¿lemento dominical, 15 

Por su p;rte, Fernando Benítez, e través de su conce~ción 

de la cultura, exo' ica el tipo de periodiomo cultural que él 

difundía cuando fue director de algunos de los inRs importan

tes suplementos de la deéada de los 40. SegÚn Benítez: 

~Rra mí la cultur8 es las bellas artes, 
~ero taJ".lbién los nroblemas de l?. nación, 
sus conocimientos, su estudio y su difu
sión. Pienso que la calidad es el reque
rirniento esencial p~ra hacer un euplemen
t' c1Jl tural'. 16 

15 
"Suplementos culturales de El Nacional", El Nacional, Mé
xico, 5 de junin de 191e. 

16 
Avila J.oya, Pfltricia. "Origen, difez,enci!'.s y desarrolJ.oi;. 
del perindismo cultural", El Financiero, l!éxico, P de ma
yo de 1990, p. 74. 
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Grin P1 r2.so dr: 1 :>s años, otros di;~rios·me,,~i"C?·~.os comn ei 

~~oved!!.d'?'s, Cf')~enzarnn a pub1 ic::.r ~upJ ementl'\s con ca;g~ct-erfeJ}-

cas mu:1· !'i.mil~r"" en F"J conteroido y form:ct~ 

actuales. 

1-~: <rupl e:ne!"l tos 

Co:no asever:o. Cario,,, Iui!' Alv2'rez, ci1ado por Iván Tuba.u, 

reenecto n l?.P: :::"pin?.~ ctiJturale~: 

••un peri1ílico, o ca~i todo~ lo~ oeri6dicot, 
tienen un3.F ''r·cfei!1a.F cult1..1.ralee 11

, lo que 
rr-.r~ce inaic~r au1? t-1 rest"'> dP las r.1e-inr·d=l 

17 n("J tie?"l.E'n n?..d:::. qtH vf?-r cor: la cuJ tur~ ••• ". 

En clerta meCjUa se '?st~ de a.cuerrln c:,n le.. ~·P€'Ver:lci-1n an-

teril)r, ':~· vcrd:.i.d que el ri_io} ement~ cu)tur~l, cario cuez.lquier 

otra edici5n de '2!'tP +i!";, ce encuentra en calidad de E.&recaeo 

2.J r~~t; d'?l di2.rir,, comn r .• .Jgc Íll-?.12. de la Í!'!for:raci1'1 C'Ctir:lf~,.. 

n:!. • .Sjn fr.lb::reo, n:-i debe consirli:?r!rse]e r~lee-~·do; por el conti-.i

rio, :•1J,::-de ~Pr r:ue los cre~dor~~ de ei=toF" es:•1acioa cvltur?lf:'s 

hayan considt;-r-.:.do t... la cu] htra c0m·"I alpJ (lifn1o de difundirse 

apart1:! df' laE n"'ltaF, ::.rtícuJ .,e y renort: ~'"'~ comunes y corrien

tP.s y, ade:i:5s por 1e neriodicjd::!d ele l~ edici(~n, !=:"u contenjño 

.Y re] ti.V:.' profur.didad y .,or end-: tuvlp1·· ·11c~.y0r ecP.r·taci'5n en

tre e] r·t!hlic" J ector. 

·::;~ relaci6n con lo antPriar, FPrnandn de Ita manifiesta: 

"· •• Bn un ririnciDi0 lo~ f°:').~~1,.rnento~ cu1-
tur-J.J PF, r;;iP'lii'"T"I~"' 1'"' ~?·::::i~ié:-; fr.::.ncesa, 

17 Tuh.:u, Iv4n. TeorÍ? v vri~t:c .. cl-=-J nnri0di~~·J culti1raJ, Es
~, .. :.i!íR, Ed. AT~, 19r2, n. 34. 
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europeo. o norte2.mericnna de la al t" cul
turo. (como oinónirr" de l'HJ "'anif~stacio
nes :1rtíEticaE" que ~L"!!bolize.n eJ refina
miento y buen eusto de una clase social), 
eran los peri6dicos una sección aparte en 
la que se tenía la oportunidad de profun
dizar mis en loo cwnpos de le; cultura y 
la creaci6n artístican,18 

Por tanto, e1 n1rle:nent" culture-1 c'e tm dir·rio ser~ ir.uy 

compl~to si acumula una eran cantiñad de temas vc:ciados ~n 

loe e6nP.ros periodístico!? y literarios. 

Asimisr.io, ·Pablo Ti ján hrgumente. que un suplemento cuJ tu

rHl Fe encuentra dividido, a su vez, en secciones, las cuales 

se enuncian a continuaci6n: 

"Gener<.Jmente son cinco: teatro, música, 
literatura, orte y cine. De cada una 
de ell2s se encarg¡; un crítico que debe 
poseer una preparación especial para po
der con autoridad juze<"·r lns obras que 
~l ve, escucha o lee•. 19 

i. trav6s de l?.s c<:mcepciones de cuJ tura que manejan los 

autores y& mencionAdos, ~lguno~ de ellos han sido o s~n di

rectores de sualementos o piginas cul tur,,le,., así como otros 

tantos han colaborado en publicaciones de este tipo; podemos 

observar en síntesi~ que: 

Periodi~~=-:c cuJ.t1:raJ e~ lo que l".:'ls encorga-

ll' Li>r11 Klahr, !"arco. "!.<- pren~a cul tur~l en 1?s :>eccl.oneE· 
dforias y lo~ suplementos•, El Finf<ncier~, !~éxico, 14 de 
mayo de 19~0, p, 106. 

lg ~· n, llS. 
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doe de los RUr·lementos entienden como 
culture, vaciada a través de géneros 
pericd!sticoe y literkrios. 

De esta manera, se deja abierto al concepto de periodismo 

cultural, pu e e to que l~.e defin ·. c~.ones mane jedas por los coordi

r.nd ores de los suplementos cul turalee publ icadoe entre 1940 y 

1950, difier~~ um1s de otras. 

hlientrb.a ttle;unos de ellos dieron más énfasis " las bellas 

artes, otros extendieron el concepto de cultura a difer6ntes 

instanci~s como la arquitectura, la r-sico~ogÍEt, el derecho, la 

medicina, le filosofíu y lé. antropología, por mencionEtr algunas, 

Si en la presente investigación se hubiesen aceptado determina

dos valorPs, cerrando el concopto, se habría caído en la parci8-

lizaci6n del vocablo. 
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CAPI'roLO II 

AllTECEDE'ITES DE L''S SUFLF:MEllTOS CUI TUR.~H:S PERIODISTICOS 

Al iniciar este capítulo se hace necesario aclarar cuáles 

son las características de·un ouplemento, según José Martínez 

de Sousa un surlem~nto es una: 

"Edición suplement'1ria (hoja o cu<derno) 
que se Rña.de a lñ edición nor:nal de la 
"1.lblic<•cióo periódica, en la cual hallan 
cabida todas las infon:iaciones que no 
sean estricta noticia... Generalmente 
suelen rublicarse ·en las ediciones 
do~inicules (sup1emente dominical), aun
que tDmbién aparecen en las ediciones 
sabatinas".l 

Además agrega que, los tem~s de loa suplementos vera9.n 

sobre arte, deportes, espectáculos, historia, medicina, au

tooóviles, liter;1tura, hogoir, modas, mujer; los cutües se ma

nej'ln a travéo d<:> reportajes, crónicas o artículos; su obje

tivo ~rinciral es enriquocer el periódico, fijar la confian

za. del lector y <>tr«er otros nuev~s. 

Existen diferentes tipos de suplement's publicados en 

periódicos y en revistas: algunos de ellos se especi~lizan 

en det~r~inado temn, por ejemplo : política, otros se mues

tran m~s flexibles en cuanto a los tópicos trat~d~s e incluyen 

una gran variedad de éstos, los cuales amplían su visión 

1 
De Sousa ~artínez, José. Ql!. Qi!. p. 483. 
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eY.Hmine.d?r-·, convirtiéndose en culturPles. Asimismo, otros 

S•.lplementos puede!" ClHaificaree de e.cuerdo con loe eéneros 

p~riod fo ti e os ~·/o 11 terarios que !'e manejen. En ef:te cae o 

pueder darse diferentes combinacion~s entre unos y otros. 

Pnra efectos del presente tr-... b<ijo se dedicf. especial 

atenci~n ~ 1 os ~uplerr:entos netamente liter~rios d<'l pasado 

siglo y del nctunl, loe cu~les como ee menciom.rá páv,inas 

adelhnte sirvir.ron de cntefal1 p::ra el surgimiento de los de

nomin'<d~ie suplemento!' cul tur'· 1 ee peri"díetic,)e en los di&rioe 

mexicanos, que, tornando en coneia <'l"C ci6n el concepto cultura, 

abren ::u campo de divulM'ción P unP p,ren diverioid~d de tem::~, 

por ejemplo¡ te8tro, cine, música, erteF plásticas, ciencia 

y todas aquellas actividade~ y conocimientos, ambos productos 

del ser humr•no, cuya pre2entación se hace a trav6e: de 1:: com

binr· ~ián, tnnto de géneros period ísticnc corr:o 1 i terarioe. En 

pocé.s palf'bras: " ••• un bien dirigido sunl emento cultural de 

un pPriódico "e distineue por un2 !'TE!n v-<0riedad de géneroe

pari odísticoE" y literario~". 2 

Particularmente, un antecedente m~s pr6ximo de los suple

mentos cul turoles en periódicos mexicanos como el llovedades, 

principalmente, ya que no ocurrió así con el Excélsior y El 

Universal entre 1940 y 1959, !ue el magazine,edición hasta 

cierto nunto distinta en contenido a loe primeros suplementos 

cnl turA1 PS conter.1poráneos, de los cuales F.l Nacional es pio-

nero. 

2 Tiján, Fablo, Op. Cit. p. 115. 
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2.1 Supleccntos literarios en periódicos y revistas 
durante los siglos XIX y XX. 

Un f\Iltecedente, sin lu¡rar a dudas, de los suplementos 

culturales de la déc.:•.de. de los años cuarenta del presente 

siglo, son las págine.s y suplementos li tera.rios public::,doe 

en los peri6d.icos y revistas del siglo pasado y principios 

del presente, 

Recordemos que aun en la época actual existen diversas 

tesis sobre las posibles semejanzas, diferencias e interre

laciones entre el periodismo y la literatura. 

Aaí, Alberto Dallal,menciona; 

"Entre periodismo y li teretur:;>. se establece 
entonces un conjunto de relaciones difíciles 
de detectar en su inmedi"tez., Hay obras 
periodísticas que trascienden, superan a sus 
propias funciones y géneros para insertarse 
de lleno, de manera definitiva, con todas las 
de la ley, en la literatura". 2 

Inclusive en ~pocas pasadas las firmas de los literatos 

se mezclaban con las colaboraciones de quienes estaban comen

zando el nuevo t;remio de periodi~tae. 

Durante la primera mitad del sifflO XIX en ~é7.ico, a me• 

dida que transcurría el tiempo y lee necesidades de los lec

tores de periódicos y revistas por conocer los sucesos del 

momento, se acrecentaban, algunos literatos como José Joaquín 

Pernández de Liz.ardi, Andrés Quintana Roo, ~l!J. 'Nenceslao B;or-

3 Dallal,Alberto. Periodismo y literatura, UN!.M, ~éxico, 1985, 
p. 33, 
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quera, José de Villa Ur:rutia, Carlos Me. Buetei:ante, Ignacio 

Ramírez, Guillermo Prieto, Ignacjo Me, Altamirano, Vicente 

Riva Palacio, entre otros, comenz~ron a escribir arengas po

líticas, manifiestos, artículos, crónicas en loe diarios de 

la época. Aunque BU estilo era esencialmente literario, se 

lee llamaba periodistas por el hecho de colaborar en publica

ciones periódicas y porque practicaban algunos géneros perio

dísticos, por ej?molo la crónica, pare vaciar BU información, 

esto era combinando estilos. Su n:anera de escribir se iba ha

ciendo más ágil y sencilla, eran entonces literatos, políti

cos y periodistas. 

La mayoría de los periódicos y revistas del siglo pasado 

dedicaban BUS páginas a la política y algunos ee ocupaban de 

le literatura, la cual, tal vez, utilizaban como información 

complementaria; por ejemplo: el Diario de !f.éxico, El Siglo 

XIX, ~. La Minerva, La Miscelánea, El Museo Mexicano, 

la Revista Científica y Literaria de. México, Renacimiento, ~ 

Ilustración Mexicana, entre otros máe. Sin embargo esta va

riede.d de publicaciones siempre permitía tener informe.ción 

sobre diversos aspectos como polític2, modas, comercio, tea

tro, cuentos, poesía, etc. Y, además como ssevel'f< George Car

ter: 

"La ausencia o presencia de la palabra"li
teratura" en un título d~ revista ~ veces 
poco tiene que ver con su contenido, Por 
otra parte, en revistas con títulos que 
expresan propósitos especielizadoe, loa 
que poco parecen tener que ver con las 
bellas letras:! con frecuencia se halla mu
cho material iterario importante, por 
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ejemplo la revista de Historia Mexicana", 4 

Aqu! se considertt al ~gual que Carter Boyd como revista 

Y periódico litorarios: "••• toda publicación periódica en 

la que se halle material impreso presentado a través de los 

géneros propiamente liter:'lrios: novela, cuento, poesía, re

se!'ln, ensayo, crónica, cuadros de· costumbres·"· 5 

Sin embargo, dada la gran cantidad de publicaciones que 

se dedicaron en épocas pasadas a la literatura, no es objeti

vo primordial de la presente investigación e11umer·•r todaa. Por 

tanto, se hace mención de las más importantes, tomando en con-

.-~i.deración los criterios de expertos en la materia como rea. 

del C1rmPn Ruiz castañeda, Ma. del C1rmen Millán y George Car

ter Boyd y de las publicaciones que fungieron corno anteceden

tes más significativos de los suplementos culturales de la dé

cada de los cuarenta del presente siglo. 

Al respecto, Ruiz Castañeda menciona: 

••• Ellas contienen (las revistas li
terarias) no sólo los g~neros proria
mente poéticos, sino la crítica lite
raria y la orientación metodológica 
que guió nuestra literatura del siglo 
pasado 6 

Ruis Castañeda ~ Carter Boyd coinciden en que El Diario 

1e México (1eos-1eo9) es la publicación literaria más impor-

4 Carter Boyd, George. Historia literaria de Hisnanoamérica 
a través de sus revistas, México, F.il. Anáhuac, 1968, p. 9, 

5 
~-p. 12. 

6 
Guzmán Burgos, PrtJncieco, ·''El horizonte de El Iris". Tierra 
~. México, COllACULTA, mayo-junio de 1990, p. 13-.---
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wnte P.ditc.rla Pn-t.re 1800 y 11'24, 1" cua1 l<copi6 o. 1o ef'crito

rei; que iban a 11enr'r el •·rimer tt'rcio •]el E'ir,lo XIX, entre 

ellos !le enc~ntraban: fray J.•anuel CL Ns.varrete, José Jla, La

cunza, Andrés l<Uintana Roo y ~~a. "ilencesla.o Barquera; y la. di

rieían loe escritores J;;.coh'J de Villa Urrutia y Carlos María 

r;r<ln 1'.'r;.rte de 12. i:i"toria de 1a Jit".'rahir:- de) delo pa-

sad o t:-n nueetro pn.Ít:", en !!iUt:'he fl t?caF:ioni::.s, ~e encuentra en re

vi!'ta" y nPri6dicos a e ""º'" aClos. Porque el libro cor.;o vehícu

lo difusor <le 12.s obraF litt·rarias t-JVO poco 2.ur,P, debi-lo '' 

prob1em'..l!.:! dP -cenrura, f:.::i_lt.a ñ-;> rir--=-rt.>l ~,, auiz1 le máE" imr·orta.n

te, la e:1;-ntP, RP inc'l in!!.b~ a lr:cr con r:'JChet M:-~e fe.cilidad en 

PUb1 ic>cci nnes peri 6ol ica" inforrr.:ici·ln breve, «ctu,aJ ve.ciada "" 

For otro l.:.r?o, Jos€ Ma. Heredie, noete. cubano, fur· uno 

G1e 1of: nr~cursoreF '!'!11.s icipartentF-A de J::~e riuhlicaciones lite

rari. ~ en r.:1h:ic'> duran-te el Fi>:1o XJ"( y, e.a~·-/, fue el intro

ductnr dP.1 r'J!'.lr:nticismo en l~. vida lit~rari:. del paÍ", Su es-

ri6dicos litPJ""'ri.es: ~. ··iPcel:fo<>: y :·inerV-J., 

'Fr·-:nci~co ~uzm•f.., ?nrr,o~ y Georpe C~rtf'r coinciden eri que

El Iris, f\lP el primr,r ''eri6d ico crítico y literario publicado 

en ~1 ~.:~7ir.0 IndeNm,1; Pnte entre febrero v agosto de 1P26. 

"3n 1"'·26¡ 2~oci:~1lr-. cor 10~ :itc;.1i:..:--10~ 

11:tu,1io Ti.n3.t5 y ?lorenCLi Galli, r1~

fu~·i.J.d~c e;ri ~1 r.~.'Íf' ~'Or 1~1_1~~;ti_·:'iflPF ,,._ 

lític~ .... Cí1"'l0 i:.) f!TO'Di0 :iPredi~., fL;Y\d~. 

~. primPra revi~tn 'ncxi-
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cana de literatura en la ~poca indepen
diente"• 7 

Ahora bien, en loe periódicos mexicanos de información 

general, solían publicarse folletines de novelas francesas 

traducidas, ( en el análisis de los suplementos culturales 

periodísticos contemporáneos, se obsPrva que este hábito de 

traducir textos literarios, no sólo del francés sino ta~bién 

del inglés, persistió en los primeros años del surgimiento 

de ellos; infinidad de novel?o y cuentos extranjeros llena

ron las p~ginas de los suplementos dominicales de El Nacio•· 

nl'.l'i}; aeirdsmo se hacÍlm col E.borf>cioneE eepecíficc•s rara un 

determinado periódico o revista, 

Al.fu.""-" .;e e..a"' oublicaciones tacbién tenían pc'Íginas con t'í

tuloe coca "Sección Li tereria", "Liten tura", "Variedades", 

"Cr6nic~e", "Revistes", "Biblioc;rafía", en las cuales el lec

tor encontrnbe resefu!s de litros, notas y apuntes de üctuali

dad, an~cdotas, poesí~s, cuadros de costumbres, leyendas, re

vistas de teatro, de Ópera, de modas. 

Paralelas a estas publicaciones surgieron otras de igual 

trascendencia en las letras mexicenns, El Siglo XIX (1€41} se 

publicó con elr;unas interrupciones hE•ste lP.96. En este diario 

colaboraban Francieco...Zarco como-redactor; Guillermo Prieto 

realiz6 nu::ieroeoe cuadros de costumbres cuya inspiración fUe 

el pueblo mexicano; Ienacio Ramírez, ea conocido por eu tono 

mordaz y satírico; José T. Cuéllar, fue autor de novelas cos

tumbristas e históricHs; Ignacio M. Altamirano, orient6 sus 

7 lln.,.edia, José Ji!a, !,inerva¡ peri6dico litera.rio, nueva Bilio
tec~' Me:r.icana No. 26 1 Instituto de Inveetigacionl's Biblio
griificas, México, 1972, p. VII. 
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colaboracionee a afirmar los valoree nacionales; Manuel Gu

tiérrez Nájera, quien a~oe más tarda sería considerado el 

primer poeta moderno de Véxico; Fantaleón Tovar, pintó cua

dros costumbristas; Vicente Riva Palacio escribió novelas 

históricas combatiendo desde el periodismo a Lerdo de Tejada; 

Y.anual Fayno fue uno de loe iniciadores de l~e ~ovelas por en

tregas, con él comenzó la realización de la novela romántica¡ 

Justo 3lerra fu~ el primer novelista hiet6~ico d~ ~éxico; Juan 

Bnutieta Morales, colaboró con artículos jurídicos, políticos 

y sociológicos; José Toa. Lacunza, quien también participó en 

El DiariE de Y.éxico; Luis de la Rosa, José Ma. Iglesias, José 

~a. Lafragua, entre muchos otros literatos, cuya actividad 1'oe 

fundcmental para sentar las bases de la futura técnica periodís

tica. 

La creación de nuevos géneros como la crónica (aunque en 

sus inicios fue esencialmente literaria, con el paso del tiempo 

fue a.decuándose a las necesidades inmediatas que reclamaba la 

sociedad) y la implantación de una nueva forma de trabajar en 

el periodismo del siglo pasado, por ejemplo, la novela por en

tregas, la cual por su extcneión tuvo que ajustarse al rápido 

crecimiento de 1~1intereees informativos del público loator; 

fueron algunos de los cambios que experimentó el campo literario, 

En referencia con este peri6dico Ma. del Carmen Millán sen

ciona: 

"Durante la época de la Reforma ee lllllY 
importante El Siglo XIX, periódico polí
tico y literario de avieoe, porque deci-
de la ideología m~e avanzada y cuenta en
tre eue colaboradores con loe eeoritoree de 
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mayor valía. AdPm~s, ofrece infonna
ci6n n~cionél v C".tt~.;.nje"""· f 

Ea fácil encontr9r er. esta époc~ peri1dicos y revista? 

dedicados a varioas aspectos culturales: la política, la lite

ratura, las modae, la historia, ~e entremezclaban en las pu

blicaciones peri5dicas de renombre, 

El Monitor ~epublicano, peri6dico liberal, diario polí

co, de artes, induetrin, comercio, moda8, literaV.1rR, testro, 

variedPdes y anuncios, ap~rece entre 1844 y 1896. Su existen

cic ea lar~c y muy fructífera, por los personajes que escri-

. _bÍil' en sus ¡iil:ginas: Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez, José 

Ma, Vigil, Florencia!'!. del Ca~til1o y Juan A. Mateas, entre 

otros. 

Años r.iás tarde surgé otra publicaci6~ ~e gran alcance 

literario La Ilustraci6n ~exicana (1851-1854), editada por 

Francisco Zarco, la cu•l recogía la producción más re~resenta

tiva en verso y prosa de las escritores de la época. 

Sin er.ibargo, p~r3 l.'a, del Carmen Ruiz Castai'íeda, la re

vista máe importante del siglo 7.JX es El Renacimiento (lfC9) 

de Ignccio Manu~1 A1 ta.mir!'no, de le cuc•l asegura: 

• ••• en ella confluyen t~das J9s corrien
tes que he.bfon configurado e lo largo del 
siglo XIT. v se perfil~ lo que iba a Fer 
la literatura mexicanP & u~rtir de ese 
momento". 9 . 

E:n el último tercio de1 siglo XI~ surgió la corriente li-

8 Millán, ~a. del Carmen. l·i tera tt1rH l.leJ<ican~, México, Ed. 'i:s
finF.e, 1962, p. 169. 

9 Op. Cit. P• 14. 
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terari~ del modernismo, el cual tu~u ooao iniciadores y pro

motores a A~istín F. Cuenca, quien represent~ba la transición 

entre ror~anticismo y modernismo; Justo Sierra¡ llanuel Gutié

rrez Nájera fundador em 1894 de la Revista Azul, netamente m 

modernista en su contenido; Salvador Díaz Mirón colaboraba 

en peri6dicoe y revistas desde 1874; Julián del Casal escri

tor cub!mo cuy;i producción se basaba en cuentos, crónicas y 

poem?s en prosa; José Asunción Silva; José l-lartí; Rubén Da

ría; Leopold? Lugones; Julio herrera y Reissing; Amado Nervo, 

etc. 

Hasta ah'Jra se ha hecho énfasis en las pé.gin· s literarias 

de las publiceci?nes del siglo pasado, las cuales en muchos 

periódicos sólo fueron un complemento y no información deter

minante en la edición de éstos. 

Sin embargo, también en la década de los 60 de ese mismo 

siglo, dos periódicos contemplaron la publicación de los pri

meros suplementos dedicados exclusivamente a los géneros liteT 

rario2: El Eco de Ambos !!undoa (1971-1P76) y El Federalist9. 

(1872-1e.71), los cueles llevaron el nombre del misl?lO diario, 

Se operó, entonces, una transición de colnboraciones li

terarias en los periódicos y revistas, a secciones y páginas 

dedicadas a los géneros literarios y de é~tas a los suplemen

tos aboc~dos a este oficio, 

Posteriormente, el diario El Partido Liberal lanzó a la 

luz nública un sunlemento dominical en 1894: la Reviste. Azul 

de ~anuel Gutiéreez N~jera y Carlos D{e.z Dufoo, A esta oubli-
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cación le corresponde el logro de haber atraído casi todo el 

talento creador del ;,uevo Mundo hispánico de aquel tiempo, 

Gutiérrez Nájera supo utilizar la cr6nica para narrar obras 

de teatro y eventos socialeo¡ asimismo dio a conocer innume

~blee artículos humor!eticoe y 11-terarioa .• A él se le· debe 

la creaci6n de la cr6nica más cerca.na al periodiemo, la cual 

inicialmente fue ejercitada como género netamente literario. 

Por eu parte y en referencia con esta revista, Jorgo 

Von Ziegler afirma: 

• 
"El gran escenario puesto ante nuestros 
o~oe por la ~evieta Azul ea otra - la 
Última - reepuesta al siglo XIX a la 
bÚequeda de la identidad en la litera
tura mexicana.Su intención fue dar a 
eue lectores lo mejor del momento y 
hacer que la literatura mexicana, al 
roce de distintas sensibilidades recupe
rara fuerzas 1 adquiriera carácter". 10 

Otra publicación de gran renombre fue la Revista Moderna 

(1898-1911), la cual comparte con la Revista Az\!! el honor de 

ser uno de loe órganos m:is exclusive.mente literarios en le 

historia del periodismo literario mexicano, Como asevera Car

ter Boyd: 

"En verdad, la Reviet" ióo~erna, no e::i só
lo el má'.ximo vocero del modernismo en su 
segunda etapa y una ~ente preciosa 
materias literarias". l 

de 

lO Ziegler Von Jorge. "Gutiérrez Nájera y la Revista Azul"• 
Tierra Adentro, CONACULTA, México, 1990 1 p. 18, 

11 2E· ill· p. 62, 
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Paralelamente a estas áos publicaciones surgieron nume

ros3'. revistas y peri0dicos que se ocuparon de difundir las 

corrientes literarias de principios del siglo XX; los estilos 

literurios ·):?Cilab¡¡n entre el modernismo, ya en decadencia y 

otras tendencias postmodernistae, así como la naciente lite

ratur1< abocada a los tem:is revolcuionarios, novel?s, cuentos, 

poesía, corr·idos y ensayos cuya tro-.scendencia y valor estriba 

en resc8tar la nacionalidad perdida por Ja imit~ci6n de escri

tores extI'linjeros, franceses, ingleses y esdounidenses, Como 

exoresa ~·a. del Carmen Millán: 

"El autor busca fijar una realidad impre
sionante que lo ha con~ovido directa y 
tuertemente y para ello no necesita el ar
tificio ret6rico, El estilo será sobrio y 
r~pido, y la ~scrituru sobre la base de 
cuadr~s de costumbres y episodios que tie
nen v~lor como testimonio de la verded•,12 

A partir de ese momento comienzan a experimentarse cam

bios significativos entre la literatura y el naciente perio

dismo cultural. 

Loe antecedentes expuestos anterior'llente, pesan de mane

ra c~ntundente en el actual ejercicio de las letras y del pe

riodismo, 

Además, como expresa Alberto Dallal: 

"Este conjunto de fen6menos, cambio y ac
titude~ ha repercutido, eobre todo en los 
1Íl timos tiempos, en ls. n:?.tura1 eza y con
tenido de les llamadas revistas literarias. 

12 Op. Cit. o, 240. 
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.!n eus págin2s colaboraban los m~s con-
notados 1iter~t~s ( que a la vez ejer

cían el periodismo en Jus peri5dicos 
usuales). l·".>S te"las tratados nor ellas 
se centraban en la creaci6n literRria. 
Se ejercía la crítica literaria por me
dio de trabajos ensay:!sticos • , •" 13 

Asimis-o, grega el nrooio Dallal: 

"I.as cosas han ca'Tlbiado. las revistas r.iás 
que literarias son cultur~les. Incluy1m 
ensayo crítico especializado y revisan 
t6picos de sociolo~a, historia, arte, 
psicología y hRsta de economía. Loe "su
ner-especial istas" de las letras se han 
concentrad~ en los medios académicos y 
aún ellos, eeoorádicamente, Publican tex
tos de distinta Índole en estas revistas 
c>.11 turales y en 1os suplementos y pil'p;inas 
de los neri.Ódicos diarios" ,14 

Entonces, se puede asegurar que de los espacios litera

rios a los suplementos liter~rics se oper6 un~ traneici6n de 

fondo :r forma. Posteri?rmente, ese cam·po exclusivo de divul

gación literaria se abri6 a otros tem's abord~doe, a lR uti

lización de r-éneros periodísticos y a un espectro má~ grande 

de disciplinas quP. ahor:>. tenían un esnacio periodístico para 

darsP. a conocer, en e:?te c~Ao fie encuentr~n la ciencia y lr· 

filosoffa. Se dio paso a lo q1F más tarde se conocerían como 

suplementos cul tur.i.J.es, los cuales sure.ier"n con algunas ca

racterísticas en l"s suolementos dominicale» del periódico 

l3 Dallal, AlbP.rto, !'eri".>dismo ;y literatura, réxico llllA!I!, 19?5 
P• 158. 
14~ 
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El !'lacional 0 ein e:nbargo, '1 miemo comenz.S a titularlos "9uple

mentoe Culturaleew haeta 1938, 

Ee decir, lae revistas eulturalee ampliaron .u visi6n 

examine.dora, eu e~ercicio crítico y eu tarea oreati"t& hacia 

inetanciae que rebaean loa pa~etroa exolusi'911111ente literariaa. 

Sue colaboradorea, ahora, aon intelectuales 1 hummli•ta• que 

dominan loe conooimientoe de eua propios campos, pero parale

lamente reeultan lulbilea con la pluma al grado de exponer lite

raria! .y periodíaticamente aua re!lexionee. 

En aínteáia, el paao de lo literario a lo Bllpliaaente 

reconocido como cultural por quienea participan en loe euple

mentoa eulturalee, eobreTiene como un aoto •e modernisaoi6n o 

sea de adaptaci6n operati"ftl a loa requerimiento• propioa de 

una cultura que desarrolla eua puntos de apoyo y de mira. 

Adea!Ís de incluir una gran variedad de temaa, 'etos eon 

tratados a trav'e de loe g'neroe literarios y periodíetiooe, 

utilizados en forma independiente o bien, entremezcladoa unos 

con otros. 

2.2 •agazinee de los diarios El Universal, Exc,leior y 

noye.tadee 

Loe magazinee del presente siglo ~garon un rol determi

nante como antecedentes de algunos suplementos dominical.es de 

loe diarios mexicanoa máe antiguos. El Universal, Exo,laior y 

Noyedadee a excepoi6n de El Nacional, publicaron magazine• en 

aue ediciones dominicales, 'ate dltimo, por au parte, impri

mi6 suplementos que vinieron a aer la traduoci6n al eapaao1 del 

nombre de loe prillleroe: magazine • auplemento. 
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Loa periódicos que empezaron a publicar magazines, lo hi

cieron bajo la in.tluencia de loa magazines de Batadoa Unidos, 

Prancia, Inglaterra y Alemania, principalmente, de los cuales 

t0111&ron 8U est1'1.ctura y tipo de información. Estos diarios per

tenecieron y siguen perteneciendo en la actualidad a grupos 

editoriales privados y utilizaron el t~l'lllino magazine al me

nos de 1940 a.1950,_periodo en.que no ee aceptó la traducción. 

Lo anterior no sucedi6 con El Nacional porque era ilógico 

que el 41ario oficial del gobierno mexicano adoptara (siendo 

nacional), un vocablo extran~ero, de ah! que magazine se haya 

traducido al espaftol. 

En cambio, los otros periódicos no estuvieron comprometi

. -4a.raedóptar toda'rl'.a un suplemento, en-su lugar utilizaron una 

palabra un tanto rinlbombante, aunque la intormaoión contenida 

en llU ~sine tuera aeme~ante a la de El Nacional. 

Bea generslizaci6n de los msgazines en loe periódicos m&s 

antiguos, incluye en una primera etapa al Novedades, ya que 

'•t• en 1941 hizo la trsducci6n a un suplemento dominical: El 

llundo de las Aventuras. Sin embe.rgo, la traducción no aólo ocu

rrió en el nombre sino que ella se extendió basta su contenido 

y formato, ya que ese mismo suplemento ae publicaba en Estados 

Unidos. 

Por otro lado, gran parte de la información obtenida de 

los megaaines dominicales mexicanos se encontraba impregn!lda 

de temas extran~eroe, en lllUchaa ocasiones sin contexto cultu

ral para loe lectores nacionales. El conocimiento casi exclusi

vo de t6p1cos de otros pafsee no dejaba lugar a dudas de la 

incompetenoia de loe directores, coordinadores o encargados 

de dichas publicaciones, quienes daban a conocer poca~ activi-
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dadec producid. a e'l esa época en nuestro pafs. 

De i1<·•-1l forma, se sol íci taba.'l los servicios de correspon

sales de diferentes partes del mundo (en la revisi1n de los ma

;r•zines se ?bserv,,ron atundantes colabor,cíones de periodistas 

de ~st~doo Unidos y Pnincia, entre otros), Asimismo, se prscti

C!iba,, reguln"lnente l<ta traducciones de '-'rtículos, reportajee y 

enauyos m1blícadoro en revist'l.s o peri6dicos de otras naci,nes. 

De eicta manera puede observarse la fu~rte de:.endencir. ex

tranjeru en que se encontraban los diarios ~exica'los de la éno-

ca. 

De acuerdo con el análisis se considera Q.Ue los ma~azines 

mexica"l'lS fueron verdaderos almccenes de infomación de- todo 

tipo. 

Sin ernb">rgo, en el periodo analizado, dicho:s publicPciones 

se encontrab7>n en proceso de tn<nsicUn. Por una parte, ~

~ y Exc~lsior los editr;b,··n el domingo con no más de e pá

ginas tam&ño standard y, nor otre, el Novedades con su magazi

ne tabloide conservaba más la influencia de los que le dieron 

origen, norque sus 30 págin~s de infonnación se acercaban más 

a los magazines extranjeros que a los de El Universal y Excél

sior. Adem3sr"'' extenso número de planas favorecía la inclusión 

de una buena c .. ntidad de tópicos, así como novelas y cuentos de 

mayor extensión, el reportaje también !1gur6 en sus pliegos. 

Asimismo, en ese tiempo, los diarios mencion3dos publica

ban magazines dedicados concreta~ente a los deportes, los even

tos soci<lcs, las m?das y los libros, entre otros. 

Por otra part~, sep:Ún Carter Boyd: 

"El primer magc.zine public~do en el Distri-
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ti) ?ederal en el presente e:iglo, fuo 1ma 
revista que ap:·reció con interrunci<>nP." 
de8de 1912 hasta 1922 l)~~Bda Cosmos. En 
elL· se nub1icabe.n novel~s, drme,es
tudios bioFrificos y literarios, crónicas 
de arte, de literaturH, de teatro".16 

En este suhínclice ee h··n mencion~do tlg>1n3.s c2racterísti

cas y elementos de los mnfazines; nero tar.ibién se ha retom?.do 

l'i definici:ín exprn':.<d>< por José !lartínez de Sous'i nara dar 

•.ma idea más concret;; del vocablo, según él: 

"El magazine (voz inglesa, tal vez tom<•da 
del francés ma~zin, por ln" publicacio
nes que en el siglo XVIII y XI~ se publi
caban con aquél título: Le Magazin Ency
clonedique); es unh numerosa revista con 
nu"!"'leros.,15 secciones ~' muchi?s pá~inas (a 
modo de ab1acén donde c.1be de todo) en la 
que aparecen entremezclados artículos, 
ilustr:--ciones, ftnuncj_os, rel1toe n:.'.>veles
co?, nntas de sociedad, cómicas, etc", 17 

Con el anterior concepto se procedió a la revisión de 

los mage.zines de El Universal y Excé}sior, los cuales duran

te la década de los 40 publicc•ron ininterrumpidamente "!liaga

zine pr.r" Todos" y "Magazine Dominical", respectiv-dmente. De 

éstos no se realizó un estudio profundo y exhaustivo, porque 

al menos en esa et••p8 no fungieron como antecedentes imnedia

toe &e algún suplemento cultural, ya reconocido corno tal en 

est~ misma én~ca por El Nacional. Sin embargo, dado que no se 

localiz6 inf~rmació~ ~obre los magazines mexicanos del nresen-

16 
.Q.e. • .Jll!. 

17 n.. •t =·u_. 
p. 62 

p. 543 
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te siglo, ee consideró de interés general mencionar alg11noe 

dato• nl respecto, 

En referencia con el Novedades ocurrid una situación dife

rente, su magazine e! se public6 anteriormente al suplemento 

dominical "El Mundo de las Aventuras", el cual tal vez le robó 

espacio por aeí decirlo y en consecuencia, el contenido del 

magazine tom6 un giro diferente, más apegado a loe eventQe de 

la "al ta sociedad"• 

Como ya ee había expresado, ee entiende que el magazine 

ee un agregado hasta cierto punto independiente del peri&dico; 

su nwneraci6n se encuentre. separada de lae secciones del diario, 

BU .tamailQ puede ser tabloide o standard; El Universal 1 el 

Excélsior lo incluÍRn sin coeto extra para loe lectores en 

eue inlpreeionee dominicales; en c~~bio, el Novedades lo vendía 

aparte, tal vez porque tenía 22 páginas más que loe de aqu&llos, 

lo cual implicaba mayor costo ~e reproducción, 

En los magazinee ee daba cabida desde una receta de cocina, 

un figurín de moda, un cómic, un crucigrama hasta un repor

taje, una novela o una poes!a. Su t6picos y g~neroe periodís

ticos y literarios eran muy variados, adecuándose al espacio 

disponible en el periódico. 

Tampoco debe dejarse de lado el momento eooio-pol!tico 1 

económico en que nacieron loe diarios mexicanos en cuesti6n, 

ya que éste nos dice en alguna medida cuál es la política edi

torial y de información que me~or conviene a sue intereses. 

El Universal en las dos guerras mundiales se erigió como 

vocero de los aliados, su fundador Félix Palavicini tambi'n en 
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~l mo~ento defe~di1 l~~ tesis c?rrancist!'ls. 

Por otro lado, y ya entra!'ldo de llen:i en lH infonnación 

del "!~agaz,ine T')ara Todo$" de =:l Universal, el cual se hizo 

c~ncreta.~ente co~ bnse en los temas, autore~, l~B Féneros ~e

riodísticos y literarios que ap~_recieron ~· el trat3!!liento que 

recibi~r~n los contenidos. 

~ste m:Jr zine err1 ·le t3m:-:~·) ctandard de f' '0f~einris¡ entre 

lºM' y 1943 pt'b1 ic6 c!'l su r,rir.terc "'.'l=:i. 1'• "SecciÓ!O c6mica", 

constituidr- T'Or dof> hi~toric:t::.s, u!'la del 11Llancro Solitario" 

·Y ":>tr!! fue "Instantáneas" qu.e cst' bBn escritas por Normc nd 

Lynd, colaborF.dor extranjero nue n"rtenecía a un coneorcio es

tadounidense. 

Al respecto, rátioa Ferndnde= Christlieb asevera: 

•En E.-tados l'nidos existe um1 es"!JeCie de 
t-t.eenci3s de prense. que veuQe!'1 tir::s. c.:6-
mic~s a poíses de todos los continentes 
y ~ue se leA coo0ce con el nombre de 
ST-ldicutes. En i'éxico 13. de mayor ne:-ietra
ci6n es la King Features S:;ridicate, agen
cia que centr~liza la mayor parte de la 
producci6n-comerci~lizaci6n de tir:Js c6-
:nic'1s a los neri6dicos "loved~des, Sol, 
L~ FrenAa, Ei TJniv,.rFal, Excélsior-;-E1 Ne.
~_ .. Aloun•"lS uerirSdicoe co110 !:!...Q.ved:1de~ 
reciben a l" vez :naterial de otro censer
cio el llnited P'e<>tures Syndicnte, también 
norteamericano". 18 

Entre 1940 y 1S150 el "J.:<..gazine rur;. Todos" conservó te

m~s y ~éneros neriodísticoo y literario~ PL!lilL.rcs, suo co~.:!-

l~ l"crnef.nde:; Ghrit:tJ ieb, Frttil'la. loe medio'l de difusión musi
w. en México, !.:éxico, Ju:·.n Pablns 3ditor, 19P4, 1'· 40. 
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bore.dores, en cambio, fueron poco constantes, 

Se presentaban trabajos de antiguos participantes de la 

Revoluci6n Mexicana, pero en el ala conetitucionalieta, loe 

cuales contaban eue vivencias, En este sentido, ee retomaban 

loe hechos hiet6ricoa pero desde una perspectiva anecd6tica, 

que en ningún momento podía mostrar loe acontecimientos rea

l es o verídicos¡ se hacía una parcializaci6n de la historia 

por medio de los juegos literarios del cuento o de la novela 

breve y de rememorarlos solamente a través del grupo consti

tucional ieta, 

El Universal con este tipo de in!ormaci6n, de alguna 

fonna, promo'Yi6 el nacionalismo cardenista, el cual consiet!a 

en exáltar las consecuencias favorables que se derivaron de 

la Revoluci6n blexicana, como la insti tucionalidad y democra

tización del gobierno, la repartici6n de las tierras a los 

campesinos, etc, 

De tal manera, también se puede observar BU acendrada 

defensa de los intereses de los aliados durante la Segunda 

Guerra Mundial, cuando mostr6 los "horrores" y "atrooidadee" 

que cometieron los japoneses y, en contraparte, reealt6 las 

victorias de loe países pertenecientes al ej&rcite aliado, con 

quienes loe dueños del peri6dico ee sentían identifica.dos en 

alguna medida y loe apoyaban incondicionalmente por medio de 

artículos y reportajes que denigraban las acciones del ejército 

enemigo. Aunado a lo· anterior El Universal recibía infonnaci6n 

de las a~encias extranjeras de noticias, las cuales centrali

zaban loe conocimientos y le daban el tinte que mejor convenía 

a sus intereses políticos y económicos. 
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Por otro lado, ta.~bién se dieron a con?cer cuentos y no

vel;;" breves de V:-•riad<ls temas 1 escritos por Jaime I.iberti, 

Javier Pef'L.~losa Calderón, luis G. Zumaya Jr., Jai~e Alberto 

e Hip6lito Zendejas que t~~bién se hacía cargo de l~ secci6n 

"Los grandes hombres (su vida, miJagro :.r fin, más o menos de

sastroso)", en d.1nde e:·cribí" 1'io¡rro1fIE!S} 'l'1écd:>t::is de ]:os 

uereone.jes en cueFtión, en Eu mayoría extr~njeros. 1\Si""'lis:no, 

Zendejas reAlizaba diferentes c6mic~ para el magazine. 

De iguttl forma, el "Mag,zine pccra Todoi!" se ocup6 de im

primir diversos poemas y ensayos sobre literatos del siglo 

·-XIlli; Jesús Zr.v-Ua, Juan Jaramillo, Ladisl?.o L6pez y :regrete y 

Le6n Cordero firmaron sus obras en esta sección. 

En lo que se refiere a los géneros propia.~ente periodís

ticos se publicoron ertículos, columnc.s y rep."rt:•jes, primor

di?lmente. Loe primero2 estuvieron dedico,doa " los deportes, 

dl-'.ndo !layor énfa!!'is al 'eox; también se utilizaban para dar a 

conocer aspectos cinematog~ficos, médicos, de~ográficos, cien

tíficos, técnicos y musicales. 

Se encont~r"n 6 column.,s periodísticas con informaci6n 

de toros, cocina, consejos de belleza, ciudado üc los niños y 

consejos en el matrimonio, en la familia, etc, 

Se publicaren pocos reportajee,nor ejemplo¡ al1'Unos de 

los que más se acercaron a les problemas eoci~les y econ6mi

cos de México fueron: "Yucatán tierra sedienta", "Los pueblos 

del l'analoapan desean una comunicaci~,., fluvial mi!.s rápida", 

"Las crujías en Ja penitenci!!.r:fo. del D.!'.", y "Guanajuato en 

la vida de México 11
• 
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Sin ernb~rgo 1 much.~ informaci6n se refería a aspectos de 

otros países, se ouede decir que un 401, de los temas y autores 

Pran mexicanos. Es decir, entre los colaboradoreB extranjeros 

y las traducci ?nes se llenaba un 601. de l!i.s R páginas de la 

oubl icación. 

Pueden ?bser~rse las fuentes que ee utilizaban para npro

piarse del material >:>Ublicable: los servicios de agencias in

for:o'ltiv«e, le.e traduccio'1es de dirrios y revistas estadouni

denses y francesas y las col~boraciones que se h.~cían sobre he

chos ocurridos en ~'.<líxico. 

El Universal le concedía más importancia ;, la cinematogra

fía que a cualqui~r otra eecci6n, ya que incluía 2 páginas a1 

respecto. Santiago G. García "Plorestan", "El Duende ~ilmo", 

Antonio Caballero y Ladislao L6pez y Negrete desarrollaron el 

tema, tanto de películ2s mexicanas como de las que se reali"'e.

ba.n en Hollywood. 

Los crucigramas y chistes ilustrados no faltaron en El 

Universal , los cuales se encontrabnn en una sección llamada 

"Divertimientos" y pro<ledírm del extranjero, solamente se ha

cía la traducci6n. 

Posteriormente, con el c•mbio de direcci6n en 1943 deja

ron de imprimirse los c6mics en la primera plana para dar pa

so a cuentos y novelP.s breves. Se publicaron monogr«f'Íae de 

loe diferente~ estados de la República ~exicana escritas por 

Diego Arenas Guzmán, reconocido historind:ir quo estuvo al fren

te de El Hombre Libre, tma publicación del maximato callista. 

El t2.ma~o de la edici6n ca~bi6 de stll?ldard u tabloide y aumen-

t6 de e a 12 páginas. 
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En los años subsecuentes hseta 1~50 ocurrieron algunRs ~o

dificaciones dignas de menciom·rse, como la creación de un~ co

lumna llamada "Amenidad, cul"b.lm y letras" de Jacobo Dalevuel ta; 

se dedicaron 3 páginós completns a lus tirRs cómicas; empeza

ron a incluirse 'artículos de teatro; se dedic·,ron '!'~ginr-s es

peciales a los ni~os; se daban co~sejos de dietas alimenticias 

y ee publicó un sección parn aprender 2 reparar r.•dios. 

El espectro de temas se amnli6; sin ernbareo con las ob

serv<"lciones antes vistas y de acuerdo con la definición de ma

-~ine :xpueeta por Martínez de Sousa, se puede decir que el 

"Mag,;r;ine para Todos" coincide con ella en E.l{lll."!Os aspectos y 

en otros no: ln nublicaci6n no incluía una extensa game de te

m~.s, entre ello e destacen: acontecimientos de la Segunda Gue

rr~ !l.undi~l, anécdotas de i:, Revoluci-ln ~'.exicana, problemas 

!!l~cfoles y económicos de Y.éxico, cinc, medicina, ciencia, músi

ca, tecnología, deportes, cocina, modas, consejos de belleza, 

cuidados infantil~s, cómics. 

Por tanto, este magazine no desempeíl6 su panel · absolu-

to de "almacPn donde cabe de todo", ya que se encontraba en 

transición y tal vez su reducido número de páginas (E ó 12), 

tomc.ndo en co"lsideración que un maeazine tiene rr.uchas 11áginas, 

no le nerinitió publicar otros temrs. T\ldier8 ~er que el encar

gado o el director del periódico no consideraron de interé$ 

;:ublic&r más tópicos, 

~' infonnación ~e inclinaba m~" a 103 asuntos extranjeros 

que " los mexicanos, coincidiendo e'\ .,.., habi tu'll dependencia 

del <lCtP.rior. 

Los col.>.bore.d'lree no tuviRr'>n un prestigi::> en l~s letras 
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ni en el peritJdia'llo, ya que 11' historia no los recogi6 en sus 

anales. 

Por otro lado, el Excéleior fue el segundo peri6dico de 

gran tiraje publicado en la Ciudad de México. Rafael Alducin 

lo fund6 en marzo de 1917 quedando como su propietario. 

SegÚn Raj:·:s Avenda.'lo, citado por Fátima Fernández, el 

Excéleior: 

mantiene desde su nacimiento un cri
terio analítico de la "-Ctimci6n del po
der público y otrora fue acre censor de 
los regímenes revolucio?l<~rioe de Obreg6n, 
de Callee, de Portee Gil, de Ortiz, y de 
Cárdenas" .19 

Estos antecedentes deter:ninaron sustancialmente la línea 

editorial del peri6dico y en consecuencia de au magazine. 

El "iJagazine Dominical" de txcéleior era de tamaño stan

dard de s6lo 4 páginas. Entre 1940 y 1950, años en los que se 

realizó la revisi6n, Rodrigo de Llano fue el presidente y di

rector general y Gilberto Bosques el gerente general. 

Después del títiilo de la publicaci6n se especificaba el 

tino de infor:naci6n que el lector podía encontrar: "Notas cu

riosas e informaci6n mundial, artes, ciencias, narraciones in

tPreaantes; servicio especial de la Prensa Asociada (AP), ar-

19 2.E· 21!· p. 34. 
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tículos inédi toe, la not'l humorísÚca". 20 

Eeto demuestra una vez más el ¡;:rado de dependencia infor

m~ti va de loe diarios mexicanos hacia Estados Unidos, ya que 

la agencia Ar, de orJ.gen .,stadounidense, y la falta de inte

rés y ryreocupaci ~n por consolidar '1'"1'.l publicación de este ti

no. Pue necesario-darle ju~ta rpconocimiento r. los hechos ocu

rridos en nuestro país, así co~o :i. los intelectuales que parti

ciparon en elJn. 

Al igual que en El Universal, eJ magazine dominical del 

Excélsior no fungió como antecedente de ninguna publicación 

propiamente cultural. Sin embargo, es importante destacar que 

:fi tipo de inf onnación era muy sim1~~r a la de les otros maga

zines de la ~poca, con la salvedad de que él sí daba un avance 

de su contenido. Como ya se mencionó anteriormente El Univers~~ 

no publicó una sección específica para las artes y para las 

ciencias como lo hizo el ·Excélsior. 

ID una primera etapa del "Magazine Dominical" de 1940 a 

1945 se incluyeron los s~e;uientes géneros periodísticos: re

portajes de extensión reeular, una página por lo común; entre

vistas científicas; column;s; artículos sobre la Segunda Guerra 

·~undisl y crónicas,orincipalmente. En cuanto a los géneros li

terarios, se observaron cuentos y ensayos. 

En el "Magazine Dominical" también predominaba la infor

mación extranjera en un 3e~; el rest~ se dedicaba a publicar 

algunos aspectos deJ 11aíe, por ejemplo: en lP coJumna "Guía del 

lector" a cargo de Pedro Gringoire en la cual se hacían reseñas 

20 "Magazine Dominical". Excélsior, 'México, 3 de marzo de 1940, 
p. l. 
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de libros mexic~nos, se escribían or6nicas de 6peras¡ artí

culos de revistas y folletos, se hablaba de escritores y poetas. 

Se recopilaban datos de "Lo que se dioe en México en el 

extranjero", ee trataba de notas que tocaban diversos temas 

como la atenci6n turística, el culto y las tradiciones de los 

mexicanos que publicaba. la prensa extranjera. En el reportaje 

"Los que ganan el pan con el sudor de su frente" resal ta el 

trabajo desemper.ndo por prestidigitadores, vendedores de perió

dicos e invidentes en las esquines más traneitadae de nuestra 

capital. 

Este reportaje fue un afiad.ido, el cual sirvi6 como palia

tivo a la información de corte nacional que se encontraba en un 

mar de datos extranjeros. 

En cuanto a la informaci6n extranjera, se tienen estadís

ticas de problemas sociales como el tabaquismo, el alcoholismo 

en Estados Unidos. En "Instantáneas del Mundo.", ee adornaban 

datos "curiosos" del e1ttranjero, 

Por otra parte, en los magazines de la di§oada de los 40 

en M6xico, no podían faltar loe temas referentes a lae modas, 

la cocina, recetas y consejos de belleza y los o6mics¡ incluso 

Exo~lsior tenía aparte un •suplemento C6mico Dominical" al cual 

s! se le otorgaba el calificativo de suplemento, mientras que 

el_ma~zine .no cambid de nombre. 

También se daba un espacio infon:iativo a la Segunda Guerra 

Mundial, pero su tendencia no era tan marcada como la de !! 
Universal al defender los triunfos del ejército aliado, 
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Hab:!a otra sección llamada "La vida en broma", se trata

ba de un cuento hWllorístico con textos de Pepe Nava y monos de 

Cabral, 

Se daba menos import&ncia, en comparación con ~l~

!!1 a la información cinematográfica, la cual en el Excélsior 

··aparecía esporádicamente y con poco espacio, 

A partir de 1945 y hasta 1949 deja de irnnrimirse el "Ma

gazine Dominical" y se publica el "Suplemento Cómico Dominical" 

que incluía información de hietorierae cómicas en un 5cr,c las 

cualee eran: •Aventuras de Calamidad y su perro•, "Jl!aldades de 

do~ pillueloe•, "Cuqui ta", "Pinto•, "Angelina", "Educandr· a pa

pá" y "lllutt Jeff". 

El resto del contenido del magazine se refería a cuentos 

humoríeticoe escritos por Pepe Pef'la, Enrique Borrego E., pr•n

cip mente; también ee encontraba una sección infantil "lll mun

do de loe niños" a cargo de Patricia Coy, en donde ee hacíencon

cureoa y ee daba respue.eta a eartae; Mariano Silva y A evea, por 

au parte, seleccionaba fragmentos de prosas infantiles; Charlo

tte Adame tenía una sección llamada "De interés paro las de.mas" 

en la cual se presentaban recetas y una guía de corte y confec

ción. 

En 1949 deseparece el "Suplemento cómico Dominical•, pero 

eue hietorietae cómipae paean íntegramente a consolidarse en 

una sección de r. páginas de ese género, olvidando por completo 

ou&lquier otro tipo de información, 

Tampoco sus colaboradores eran constantes, de allí la fal

ta dP. coeistenoia en su calidad y tal vez en la imp~ovieación 

del material rublicado, 
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Su de~endenci~ del exterior erfl ~enos acentuada que la de 

El UniverFal, aunque el Excélsior decía abierta"!ente que la 

ap:encia A!' le proporcionaba la infornl'o ci6n; algo eimil&r de

bió haber ocurrido cvn El Universal, " pesar de que en pocos 

casos se reconocía. Sin embargo "!Jllbos coinciden en vc:rioe as

pectos, t~nto en la similitud de f't>s contenidos ·como en los gé

neros periodísticos y literarios utiliz&dos. 

Adero:ía, la entrevista periodística empleada "ºr el ~

Eior, l:'ermiti6 ofrecer, en alguna medida, infonnaci6n fresca; 

aunque se le utilizó en pocas ocasiones, se obeerw.ron bl' 0 nos 

resultados, la claridad, concisión y sencillez con que !e tra-

taron los temas de corte científico. 

Por otra parte, el Tlovedades f11e f•mdado por el periodie

t~ Ignacio F. ~errerías en 1936, durantn el gobierno de Lázaro 

Cárdenas. Este diario experimentó w.rioe cambios en eu direc

ción tr:"s el asesinato del Sr. ~errarías. 

Durante el análisis del "J.lag~zi'1e" del :Vovedades entre 

1940 y mediados de 1941, estuvo como director "l mismo Ignacio 

F. :rerrerías. 

EJ "f'a/1'.!lzine" tenía 30 páginas y se vendíi;, aparte de la 

edición dominical. Ese gran número de planas le permitió incurT 

siin·,r en unl\ mayor cantidad de temas, h1'bÍ" mi:. diversidad de 

col2h..,rsd'lrefl y i;e tenía mes libertad y cspaci::i en l'Ja géneros 

liternrios C')rnO el cuento y la nov~lc, ~ lot; cu~1les se les die

ron ~nt.re 1 y 4 r?l!.i""lP~ 2 CP.Oa u!lo. 
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El ''llagazine" fue tr•msfonnJndose paulatin.'.!..,ente, más que 

nads en el nombre y en menos ,,,r,·oo en su contenido. 

A partir de r.i•crzo de 1940 se ~.ereF6 ~.l título oririnnl 

"Deportes y Mujere5-!!ovednJes", da.'1do m<ÍS énfasis al pllrn""i

dismo, nntaci&n, beisbol y a loe toros en el deporte· en lo que 

se refiere a mujeres se i~~rir.ií:i.n much·s foros de :i.ctrices ex

tr:injer:is, tal vez con el objeto de h:>cerlo más atractiv) :i.l 

p1Íblico m'.1~c,1l in':>. 

Es inport:i..'lte reso.lt:tr que durantr enero y febrer) de 1940 

es.to .nublic1ci6n telÍa V3ri .. e secci)nes dedicadas al 2rte, pin

tu.re, cine, :nada, b-:lleza, ~1ísica, literatura, cuentos, n"Jvelas, 

poesía, reseaas~ 

El ma¡p.zine no podía dejar fuera los aspectos de l.~ Prime

rt' v SeP.'•nda l}uer1 as Mimdi5.les, P.rte y e;uerra, cuentos y artícu

los, ya quP esa informaci6r er• de gran trascendencia par? la 

humc.'1idad entera. 

Entre loe géneros periodísticos que se menejaron: reporta

je, nor l~ Feneral, se publicaban dos en cada ntúnero, cuya te

mática Fe rrb)Caba a l"-S costumbres, fiestas y c.·,racterísticas 

de lor r.il'xir.a.'los, por ejemplo "Fiesta indígena", "El deRierto 

y Baju C,.lifornia", "Tlanepnntla", "Brujerías de siglo XX", 
11 íeocaC.0!"e!: o car.i11ni~tas 11 , 0Hist6rico pante6n chihuahuense", 

"Cómo viven los mexice.noe en el sur de los Estados Unidos". 

QUi•mes se dedicaron a escribirlos fueron: Tom<!s 'f.urguía y Re

yes f<etona, J,oJa Dori,, '.'.~'1esto G. Roll<md, Snota, Lorenzo Are

lJ =~ Schtelin.a y Enrique Ortega. El reporté je en eEt~ mae:azi

ne ..,C.lpab3 entre ? y 3 nJgin.is, suficientes -c>:ra nree:entar un 
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trab:;ijo mc'a amplio y por qué no, más elnborudo, Otr0 aspecto 

tr..•scendente, es ~ue los report&~es estab3n ilustrados con fo

tograffos. 

El artículo trunbién tuvo ¡i:rd!l acogidL. sobre todo en la 

pintura y e!l aspectos históricos. ~anuel Angel Bayardí presen

tó SUP comentarios sobre la mujer en la pintura y coment6 una 

exposición de unos pintores rnexicanos en <;st:.dos Unidos, 

I,a colu!llna e-~ dedicó a mostrdr temas de cine, p·)r ejem

plo: "Se fiJma", que ocupaba toda una plana, a cargo de f,uis 

Spota Jr.; "&ltre b"r.ib'1linas" de Salchis !lodal, las cintas en 

su mayorÍR er<Ln extr!tnjerae; "La moda", pero la extranjera, 

esencialmente de Francia, 

En cueati6n de esparcimiento mental, el Novedades dedict.

ba 2 páginas a la sección "Cerebro r<lertal ", en ln cual ee pu

nl icuban crucigramas, cosas curiosas, inventos, chisteP, etc. 

Este di~rio comenz6 a editar novelas policiacas por entre

gas a diferencia del Excélsior y de El Universal. 

Continuó public2.ndose el n.'•gazine, pero se le r greg6 "De

portes y lúujeres", como ya se habÍF mencionado, Los teme.e y 

géneros nerm<.necieron casi in'tactos. 

Si1Tt1ieron ed i tr~ndose loe report·., jea con inf"Jrmaci6n nacio

nal m~s actunl, por ejemplo: en marzo se publicó "La semana san

ta en Iztapalapa" y en diciembre "Ternas religiosos"; otro re

portaje titulado "Viaje a Tepit<>" fue escrito por Tomas Murguía 

y Reyen Rctana, 

Asimismo, se hablaba de teatro, de la pintura eurrenlieta 

de Frie'· .n.üa --:ir luis Sorel. Se describían l'.!s exposiciones 



en l·'6xico de pintores extrtlnjeroe, en li;. sección "~otas de ¡:.r

te" a cargo de René Tir-•·d:> ?lores. 

En jimio de 1941 el r.n¡;-¡'zine dio un giro imnortante en su 

'@ontenido, su política editorial ~a no fue 1a qµe s~ .qb~erv6 

al inicio de este anJlisis 1 en esta fecha se a~regó a su nom

bre: "~ujeres y deportes-sociales" y sus páe.inas disminuyeron. 

La información estaba torn1l!1do un giro distinto, alejándo

se del objeto de estudio, ya qu~ en ella se hacía ~áe énfasis 

a baile~, graduaciones, fiestas, actos de caridad. Sin embargo .. 
algunos de sus tem"s y autores se tr2'sladaron u la nueva publi-

cación del Novedad es, ahora co>i una traducción en el n•Jmbre: 

Suplemento d?!!linical: "El !f.undo de las Aventuras". 



2.) Los suplementos dominicales de El Nacional y No

vedades 

2.3.l. El rracion"l Dominical entre 1930 y 1938 

El diario El N?cional es de tamaño standard y su primer 

número apareció en el año de 1929. Desde su nacimiento hasta 

hoy, con al¿¡u.~as vari~ciones se le ha considerado un diario 

oficialista y gubernanental ya que en sus inicios se declaraba 

abiertamente "Oreano oficial del Partido Nacional Revoluciona

rio { l'llR)", ahora PRI. 

De allí que toda su información estuviera impregnada de 

los acontecimientos llevados a cabo por el gobierno federal. 

En con~ecuencia, su suplemento dominical no nodía estar al ma~ 

gen de ello. 

Entre 1929 y 1935 El Nacional estuvo dirigido por su fun

dador Basilio Badillo, quien dej6 libre la direcci6n a Proylán 

C. Manjarrez y la gerencia al diput~do Francisco Trejo de 1935 

a 1938, año en que ocup6 la dirección y gerencia el Lic. RaÚl 

Noriega el cu•l estuvo al frente del periódico durante nueve 

años. En 1947 pasó a ser director Fernando Benítez que se 

mantuvo en ese puesto escasamente un año. Finalmente el licen

cis.do Guillermo !berra en 1948 fue nombrado en su lugar. 

Por otra parte, al realizar la revisión da loe suplemen

tos de El ·:-cionc•.l a tiartir de 1940, se encontr;;ron unos "Su

ple:nent:is Culturales", este he.ll2zgo fiJÓ la pauta pare que se 

r .. v;.r· -ran l"" periódicos a 11artir de la fech~ de ·lparición de 

El 1lacit'lnal, por dos rnotivos: uno, detectar el primer número 

de eeos suplementos cultureles¡ y dos, conocer cuñles fueron 



sus antecedente~ i~~ediatos • 

Sin em°b'ir,,-o, ¿,por qu6 El ;-;,,cionnl publicó -ti;,: •"1eritos en 

lU'!'- r 'le n"gc:izines corno los otros periódicos de la época? Este 

acontecimiento no es fortuito, P:'r~ El '.lacional, Órg: no infor-

"' mativo del Rirtido llacional Revolucionario (PnR} y di.f.usor de 

la política guberna:nentaJ., re~ultaba antimexica.~o, ~ntinacional, 

llamar magazine a su edición dominical, de allí que lo h!l.ya 

nombrado suplemento, que no es otre cosa que una sLmple tra

ducción del prim~ro. 

• 
0 

Al ser El Nacional un diario enteramente comprometido con 

el Presidente en turno, éstos tenían un vehículo idóneo para 

oficializar cu~lquier tipo de inform~ción y siempre era la que 

mejor convenía a sus intereses. 

Durante la revieión de los i::unlementos de El Nacional que 

fue de 1930 a 1950, estuvieron como jefes máximos Pascual Ortiz 

Rubio (1930-1932), Abelardo Rodríguez (1932-1934}, Lázaro Cárde

nas (1934-1940), llianuel Avila Camacho (1940-1946) y Miguel Ale

mán Valdés (1946-1952). C~da uno de ellos se preocupó por exal -

tar determim,dos prog~mas políticos, económicos y sociales, los 

cuales se veían re:flejados en los suplementos. A grandes rasgos 

se mencionan alp;un's carrtcterísticas de sus políticas • 

El gobierno de Ortiz Rubio fue muy inestable , debido a su 

corto mandato no logró hacer much&s reformas, la impopularidad 

que siempre lo rode6 y las fuertes presiones de Plutarco Elías 

Calles, lo obligaron a renunoiar. 

En su lugar, Calles nombró presidente interino al generul 

Abelardo Rodríguez y el FtlR elaboró el Plan sexenal que en un 

principio euiaría a su gobierno y daría la pauta para el sigui

ente. 
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Este programa renovador pretendía mejorar las condiciones 

laborales de los obreros y que a los campesinos se les otorga

ran tierras, 

'•demás, según Martín Quirarte: 

"En términos generales la economía de.Mé
xico debía de tender al mE~oramiento de 
sus habitantes, siguiendo una tendencia 
nacionalista a imitaci6n de lo que se 
he.cía en ese momento en muchos de los 
países más avanzados del mundo•, 21 

Situaci6n que pudo observarse en la dI.fusi6n de una cultura 

con eeae aaracrtP.rísticas a través de loe suplementos de El Nacio-

na1. 

Por su parte, Lázaro Cárdenas contin~6 con ese mismo plan, 

d!Úldole m.~e auge a la cuestión nacional.ista <•l retomar algunos 

logros de la Revolución Mexicana y darles asilo pol!tioo a loe 

refugiados españoles. 

En el periodo de Manuel A vi la Ca.macho, la ecuanimidad y be

nevolencia fueron sus características principales: no se exageró 

la doctrina política y s! hubo, en cambio, un gr'n respeto por 

lae libertades públicas, 

La Segunde Guerra Mundial estaba en s .1 mayor auge, en la 

cu~l México no estuvo propiamente comprometido, ye que actuó con 

absoluta serenidad. Además, Avila Camachn sustentó las bases pa1'9. 

que los ~obiernos posteriores fueran de origen civtl y no mili

tar. 

Por Último, la administraci6n de Wiguel Alemán Valdés se ca-

21 Quirarte, Ll-lrtín, Visi6n panorámice. de la historia de 
México; México, Poi'ríSa, 1981, p.309 

51 

.. 



racteriz6 por brindar un especial interée a 1~ educaci6n y a 

las obras pt.lblicas. Se logr6 la ter:ninación de la Ciudad Uni

versitaria. Sin embargo este régimen h9 sido el de mayores con

troversias, puesto que los derroches y el abuso del poder casi 

estuvieron a la orden del día. 

Con este visión panorlmic~ de eF~s dos décadas, ee pueden 

fijr.r alf:l'nas características de los gobiernos en cuestión y 

de cómo su nolític~ ofici?l se reflejó en el port2dor de la ideo

logía en el poder y c6mo ee arreetr6 e integr6 a sus suplementos 

dominicales en ese ejercicio pÚblico. 

Así, retrocediendo en el tiempo, se observó en 1930 que se 

editaba un "Suplemento Dominical de El Nacional Revolucionario 11
,
22 

el cu~l ten!e 4 págin?s trunaflo tabloide, donde se daban a cono

cer temas de : modas, cine, arquitectura; adem~s se incluía un 

cómic. Se utilizaba para vacier la info:r.n~ci6n el cuento, la re

sefiE, y el artículo. 

Foeterio:nnente,, a 1.partir de abril de 1930 cambió su formato 

y contenido, ahora'ª ec!a "Suplemento Dominical de El NacionAl 

Revolucionario: crónicas, novelas, cuentos, historietas". 23 

En estos números se presentaban cartones con chistes y lecturas 

infantiles. Un 60( de lF información ee relaci ::maro con hechos 

de otros países. 

En mayo de 1931 el suplemento aument6 a e pá[:i.na~ standard. 

Este espacio nerlodístico se abrió 2 otra informaci6n por ejem

plo: arte, poesía, cine, belleza, cuentos, en~ayos, box, ajedrez, 

22 "Suplemento Dominical de El Nacional Revoluciom;,rio", 81 Na-
~. ~éxic~, enero de 19301 p.l 

23 
~· 4 de enero de 1930. 
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e hietorietae cómicse, Aún eeEJ.Óa predominando lo extranjero, prin

cipalmente en el cine• en algunos cuentos, en la poesía y en loe 

oonsejos de belleza, 

QUienes colaboraban no eran constantes, ya que ee difícil 

encontrar su nombre más di 3 veces. Algunos de ellos J'ueron1 J, 

L. Buck, Rafeel Sánchez Ocaiia, Rafael A1berto Arrieta 1 Paul Ge

raldi, Ccnnen de Pinilla, Alfredo Vel,zquez, ArmRndo C. Amador, 

Guetavo R. Lozano y Daniel Núffez Oeio, entre otroe. 

Pocos días después, el n\lmero de páginas del suplemento au

ment6 a 12 1 de laP cuales el 4~ estaba dedicado a loe gfneroe 

literarios: poesía, cuento, novela y eneayo. 

Durante loe primeros aftos de vida del euplesento dominical, 

hu~o muchas variaciones en cuanto a su tipo dé informao16n, la 

cual recibía un tratamiento m~e literario que periodíetioo; ade

más loe tem::'-e eran en BU mayoría extranjeros que en muchco oca

siones aportaban al lector e6lo conocimientos generales, fuera 

de context~ que tal vez no resultaron decisivos en BU formaci6n 

cultural. También esta publiceci6~ eufri6 cambios en el número 

de hojas, en el formato y en el tamaffo. 

En esta primera etapa de reviei6n, precisamente cuando ee 

encontraba Pascual Ortiz Rubio en la ureeidencia, la misma in

consistencia - falta de eolidez de su gobierno se obeervd en loe 

suplementos dominicales de El Kacional. Además, se veía la tuer

te dependencia informativa de eu publicaci6n hacia el exterior. 

En estepcrl.odo el euplemento no íungi6 total=ente cc~o un canal 

de difuei6n Oficial de la cultura, la admin1straci6n de Ortiz 

Rubio no se moetr6 muy interee~da en promover su política por 

eee medio. Aunqun esto Último no ocurri6 en loe gobiernos de 
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AbelEtrdo Rodríguez y Láz-·ro Cárdenas, quienes to:r.aron al suple

mento como un instrumento m~s de propag~nda política, 

Entre 1932 y 1934 el suplemento instrumentó nuevas seccio

nes como: "Paro. lHe damas y niñoe", "Vida literaria" y "Teatro 

y bellas artes", asjmismo se incluyó la entreviste como género 

periodístico, el cual aportó otra manera de ver la información. 

En cuanto a los participantes, tamp~co fueron muy constan

-tMJ en sus colGborac'ionea: Al·fonso de C~prián se de icab9 a es

cribir novelan; "Pragomonte" hacía biografÍ&e de personajes ex

tl'linjeroe, primordialmente; José A. Rrunírez estaba en la poesía; 

Justino N. Palomares, entre otras cuestiones, escribía anécdo

ta!! personalee con lae obras de literatos mexicanos del siglo 

XIX; Manuel Mal\ón, ee especializó en teatro mexicano; Manuel 

Montero publicaba sus entrevistas y hablaba sobre cine mexicano 

y hollpoodense1 Gustavo Lozano tenía a su cargo la secciÓ!"l de 

ajedrez; P. li!artínez Corbalán fue cuentista y Rafael Vera de 

Córdoba se dedicaba a hacer crítica de arte. 

Al lector de loe años t~einta segÚn Carlos Monsiviis: 

" ••• no le interesa la sucesión de estados 
de ánimo, ni las cu8lidades perceptivas 
de la escritura. Le importa ver reflejada 
Bu ira o su satisfacción o su afán miti
ficante ente el pasadQ inmediato (la Re
volución Mexicana)". 24 

En general, durante el segundo periodo de revisión que 

coincide con loe 2 años de interinato de Abelardo o«ríguez, 

24 Moneiváis, Carlos, Ethal. Historia general de México, México 
El Colegio de México, 19e6, p. 1477. 



en los st.plementos comenzaron a public:·rse más acontecimientos 

relaci ·~nad . .,s c".ln 1? vida eociHl, econ6mica y artíeticc. de Méxi

co, se est~b.;1 entr>ind".l en una etal'la nacionalista·, 

Es importante considerar que desde la t'undaci6n de !!, J!!
cional y h'>sta 193'.' ~o tuvo a su cargo el Sr. Basi.lio Badillo, 

quiP.n perteneció el p¡¡r-tid~ Iiberal Constitucionalista (PLC) 

en tiempos del general Venustiano Carrauza, De allí que los 

subsecuentes directores del diario pertenecieran a la naciente 

't>J.rocracia de p~rtido. 

En 1935 Basilio &;.dillo dej6 la direcci6n y la gerencia 

a los diputados ?roylán c. Manjarrez 7 a Francisco Trejo, ree

pectivnmente. Durante este periodo, en que el general Cárdenas 

asumi6 la presidencia, ~e operó un cambio significativo en el 

tipo de información del suplemento, ee incluían muchos temas 

relacionados con la Revoluci6n Mexicana, inclusive algunos com

batientes de este movimiento escribían para El Nacional, 

Esta nueva difusi6n de te!llas que evocabe.n e la Revolución 

J'fexicana n,., era casual, el presidente en turno, general Lázaro 

Cárdenas entr.S ·en diciembre de 1934 con un pl en de gobierno que 

entre otras cuestiones daba &poyo incondicional al movimiento 

agrario, a la ore;anización obrera y a un marcado nacionalismo 

que rememoraba J º" logr::i:: obtenidos de l;- revol·•ci ón, 

Al respecto, Carlo" Yo?'lsi váie '!lenciona: 

"El nac1onal1111110 cuJ tur~l de Cárdenai:: pre
tende dotdr a un país con fo:nnas expresi
vas que le sean !lropins y lP configuren 
uni; fisono:nín espir·i tual y una identidad 
intransferible. Es una encomienda políti
ca concreta , , , El cardenismo deE'pl iega 
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valerosamente las reivindicaciones del 
nacionalism~ revJluci~nario. A su asom
bro crece la demaeogi~ y l9s estriden
cie.s verbales consiGUen acomodo y clien
tela R 025 

En ese tiempo el euplemento en de f. p<l'.ginas. Tambi~n se 

hacÍ&n traducciones de cuentos y n~vel?e extranjeras, primor

dialmente de Estados l'niclos. Se dedicaba una sección especial 

a los libros, autores y lectores y otra a la an.ísicu. 

Nuevos colabore.dores se observaron en esta etapa: Mauri

cio Magdaleno, el coronel Rubén García, Roberto Hinojosa, Pran

ci'llco L. Urquizo, J,1\, ?e"rnández de C2stro, Agustín Aragón Iey

va, Carmen Baez, Macario Moreno; S~lvador Pruneda y Bismark 

11'.ier crearon el cómic "El comp<tdre Coyote"; ElÍas L. Torres, 

Arqueles Vela, Hodolfo Toquero, li:.is c,,né y Guillermo Rojas Gon

zález, (ver anexo 1). 

Durante 1936 y 1931' se dieron pocos cambios en la infonna

ción. Un paso 111\!Y significativo del "Suplemento de El Nacional" 

y a la vez trascendente, fue haber publicad~ un cupón para se

leccion,.r al mejor cuento mexicano, pero tomando en considera

ción que éste debería rescatar los acontecimientos sociales que 

habían forjado nuestra nacion<.lid•·d, dicho concurso tuvo gran 

aceptación ~ntre los ·escritores nuevos y consagrados. 

Las páginas aumentaron a 12. En el Número 306 del 14 de 

marzo de 1937 apareció el cr~dit~ de !uiE Cardoza y Ara€ón, un 

escritor guatemalteco como coordinador de los suplementos. Se 

25 Ibid. p. 1442 y 1460, 
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dFsconoce & partir de qué momento tiEUllliÓ ese puesto, ya que en 

unteriore!' ediciones no se le hcbÚ· dado el crédito a nadie, 

ni siquiera al director del peri6dico. 

Cardoza y Arag6n se encarP,l'.ba de escribir reseñas de li

bros; el escritor hntonio Acevedo Escobedo tení& a su cargo la 

secci6n "Vida literaria"¡ de "Vida teotral" se ocupaba trulio 

Dracho, director y crítico de cine. Se public6 nuev~mente l~ 

~ecci6n de ajecre=. Había una secci6n ce televisi5n dedicada 

a presentar las innoV'",ciones técnicas de eEe apar&to. En la rec

ci6n ae radio ae escribía sobre los radiodrarr~i;. 

Asimis:no, otro:J cómics como "El CentinelF.", "Este era un 

rey", "Bombín"• .,Pedro Harapos" y "Modesto Rizos", talios ellos 

comt:.rados a las arencias estadounidenses, ocupaban 3 de las 12 

páginas, lo cual representaba une narte considerable del suple

mento. 

En la eecci6n "Cin-·togrlficas" de Ra•11 Ortiz Avila, se 

abordaban muchos temas extr!\Iljeros, en este rubro también Jorge 

Luie Borges part1ci6 con el artículo:"J'ilm &nd theatre", tiel 

cual se desconoce, porque no se ea~ecificó, si se trata de una 

c•laboración exclusiv" o de una simple traducción de algo yt• 

JlUblicE,do en otro peri6dico o reviet~. "llúsica y danza" por 

Agustín Arag6n Leyva, en esta sección se hac!nn crónicae de con

ciertos en el palacio de Bellas Artes o se entrevistaba a loe 

cantantee que visitaban nuestro paíe. 

En 1938 ya estaban como responsables del neriódico Gilberto 

Bosques, directo1~p,erente y Raúl 11oriega com" subdirector, quien 

en un~ fechr muy pr6xirna ~sumiría el corgo del Sr. Bosques. 



En dich!'c et~pa C')menz~ a tom::r auge lF vid<, científica 

c?n ln sección "Divulgación científica"; si'1 e:ob:·rgo casi ex

clusivamente se preeentdb."n los inventos, avances y descubri

mientos exnerimentedos en otros países. Se incluyó una sección 

llamada "Le. página de Juani to Gallardo", en la cual Ee daba 

c?ntestaci6n a cartas de niños, sa ofrecían cuentos, juegos y 

adivinanzas. De igu·l f'o:nng, se escribío.n artículos de las 

artes populares mexicanas. 

Con esta información ee pueden conocer las cPracterísticas 

de loe 1mplementoE dominicales que darÍ<>n la pauta para el sur

gi~iento de los suplementos culturbles de El Nacional "drgano 

ofrc1al del gobierno de ll!bico" y do" de le.e más importantes 

eon1 le defensa de la identidad mexicana P. través del reforza

miento público y oficial del n~cionalismo y otrora, la fuerte 

dependencia infor:nati v;. de 1'- s agencias noticiosas de Estados; 

Unidos. 

Esta dualidad ee observa como una paradoja, porque entonces 

no se promov!~ un nacionalismo puro, en-al caso h~bÍa una mes

colanza de modos de vida. 

2.3.2 Dominical Novede.des: El 11'.undo de las Aventuras de 

1941 a 1949 

El Mundo de 1 e.r Aventuras fue un l!UT)lemento dominical pu

blicado por el periódico l!ovedade11, el cual aistituy6 en n1¡;una 

medida al Me.gazine W:ujeres-Deportee Novedades a partir del 22 

de junio de 1941. 

la rrPeentnción d~ "El lf.undo de lae Aventure.f' "se hizo de la 



eip:uiente m nP.ra! 

OfRO OAJlONAZO 

"A p&rt1r del 22 de ~o Publicacioaea H
rr1r:!a• 1nclu1nín en 11U :ra voluminoBB edi
o16n dominical, un 11Upl•entc extra dOll1ni
oal "El lfundo de la11 .A.Yenturae". Bate 1er
\'ioio ha 11ido contratado a un alto coito 
oon Xing reaturee Syndicate~ editores de 
Amerioan Weeltly" 11Uplemento que tienen lo• 
l1tado1 Un!~oe, con una circulacidn di-'• 
4• oobo millone11 J' medio de ejemplar•• cada 
4om1ngo. 
lite mi111110 11uplemento ee incluiní en ••pa
!ol en la edioidn dominical del Rcvtdo.411 
para lo cual se ban hecho arr1glc1 11p1oi&
l1a con competentíei.lloa traductor•• 11p&
flol-ingltl11. 
lln eeta tonna loe lector•• del Rov1da410 
podrin disponer 111n coito otra 4• niftilii 
ginero de un ..apllioo tRlpl em~nt•l con la1 
úe notables ~oniactonH grUicu y 11-
qrarias de todo el lllUl140J pOdl'M oon.,eeP 
las coeae e11traor41n&r1&1 que en to401 101 
oaepoe del uniTereo estiín acontecieD4ó o, 
qui ee deecubre o qué 111 inTenta. 
Lectura

1
gara into:niar, disfrutar J' culti

't'Bl'lle". 

J'\:tde ob11ervar11,.al cabo de leer eeta intoniiacidn, la 

total dependencia periodística del RoYedadee, al no contar 

oon la infraestructura nacional 11Uficiente para crear una pu

blicaoi6n propia, 

Dicha publicacidn eufrid 'IBriacicne11 en el llÚmero de pá-

1!6 N0Yedad11, 19 d• junio 4e 1941, p, 10, 



fP.n-s; a veces eran E, l? 6 16, Estos cambios ocurrjeran Dro

bablemente por la escasez de material. S· t?.mafio e~· t nJ~rd, 

a colores y en blanco y ne6ro. 

De 1941 a 1942 eetuvo como director del periódic~ Ignacio 

Herreríae. En cuanto al eurlecento, no se 1 e dio a n·die el 

crédito de coordinlidOr de la infninación nacional que tRmbién 

se presentaba en el mismo suplemento. 

En est& et!:po. el suplemento estuvo dividido en v' rias sec

ciones como: "Selecciones po~ticas" a cargo de Eusebio Sansores 

en"i.n cual se daban e conocer poes!ss de escritores en su ma

yoría extranj~ros. 

"Bazar de belleza" por Delight Dixon, aquí se daban conse

j~s dr belleza; "Línea de rcontaje ••• hacil!!. Hol1ywood", cuyo 

conteniáo se beeab& en la inclusión de artículos eobre nelícu

l"s eetadall'lidenscs o bien de cintas en preP&raci6n; "Agricul

tura v jardinerÍR" de Pablo Aragón Ieyva, quien debió haber te

nido al piín narentesco cor. Agustín Arar:6n J.eyva que escriría 

sobre 1núsicn y danza en El llncional. :::n "Buzón de con!'Ul tas" se 

abri6 un espacio prro. que lo!' lectoree hicieren pre~nt-.s de 

tod!l. ÍndoJ e a J º"' encareY.dos del su:¡::lemento, e~t f°UP una irwo

vación de l" cual nínp.ún otro suplemento o mttg-«zine se h•·bÍa 

ocun!l.do antes. 

"Cante las melodías de mo•a", en< una sección en le, cual 

se presentaban l~c letras de l~s canciones populares del momen

to; "Recuerdo que , •• visiones eislaiias de lt! revolución", a 

cP.rP.ot del l'eneral de división Francieco L. Urquizo, q11e desa-



rroll6 el mismo tema en Bl Nacional. Una parte del nacionalis

mo cardenieta se observó con lF. publicaci6n de esas colaboracio-

nes. 

l!:i "?f.u.'1do y letras" de Antonio l1.agaña Esquivel se incluía 

infonnaci6n de: poesía, teatro, novela, ensayo=, libros. "Apun

tes n?.ra la hii;toria de nuestro cine" por J. V.. Sánchez García; 

"Sedas y encajes" era una sección dedicad,_ '' lae mujeres que 

gti=t::i.ban de las cL'.ses d€ corte y confec<. i6n; "Pausas litera

ries" de los poetas Vicente Echeverría del Prado y Ram6n Gálvez, 

quieneF se encargaban de dar b conocer las obras de literatos 

del posad? y oresente siglo scom~a:iadas de las biografías de 

loe escritores en turno. "Historia y biopr fía" de Francisco Na

ranjo, miembr' activo de la Revolución ~'.exicana. "El espejo del 

alma" era una columna del psicólogo Lawrence Goule. "AntologÍa 

del cuento mexicano" de Manuel González Martínez. 

Con el Sr. R6mulo O'?arril como nuevo director, oomenzaron 

a incluirse temae de artes plásticas meYicanas con la sección 

"Arte actual mexica.,o"; loe as]'ectos taurinos también entraron 

a fonn2.r parte del CQntenido del "Miindo de las Aventur: .. e". 

Otros temas que no ten:!aluna secci~n definida erll.11: artícu

los de escri toree extranjeros como Edwin Misurel que exal tab:.n 

los triunfos del ejército norteamericano durante la SegundR Gue

rra Mundial. AElpectos históricas p·?srevolucion,rioe con anécdo

tas ale participantes en este moVimiento. Jnfn:rnación de mod~.e; 

rep~rt'º jes de diversos centros arqueol6¡;icos de la República Me

xicana. Sal V?.dor TI ovo, reconocido literato de ePtilo bErroco 
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t&111bién participó en varios nilineros con estudios monográficos 

de diversos estados de mi.estro país. 

Se publicaban cuentos de muy diversos temas con autores 

como Osear Ramírez Fe?'lllÚldez; el Narigón Mendieta, en loe de 

• có'ilte humorístico. Artículos de-Gueta.vo .Solano Gu~~n, Theodo

re Roscoe, Robert D. Pottel; ensayos de Armando de María y Cam

pos, Ceferino Palencia, en el teatro y en las artes populares, 

respectiVllmente. Estos dos últimos personajes pertenecían al 

grupo de loe españolee transterrados, que fueron parte fundamen

tal en la cultura mexicana, 

Jo1é !l!oreno Villa también andaii.iz, c·olaboró con crítica 

de pintura y Prancisco Naranjo, se ocupó de las biografías de 

per1ona~es de la Revolución, quién miis tarde pasaría a.l equipo 

de Fernando Benitez en el suplemento México en la Cultura del 

ftsnda.d H. 

En "El Mundo de las Aventuras" se observ6 mayor consis

tencia en la orgenización del material, así como de quienes 

colaboraron con más constancia, (ver.anexo 2), 
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CAPÍTULO III 

SURGIMIENTO DE LOS SUPLEME?ITOS CULTURALES 

PERIODÍSTICOS EN MEXICO 

Ea indudable que no todos loe diarios mexicanos de la 

époc~ contemporánea, analizados en esta investigaci6n, respon

den a las mismas políticas editoriales; cada uno ha tenido 

su origen en un momento hiet6rico determinado, el cual le ha 

dado el perfil y loe lineamientos neceearioe para justificar 

su desarrollo en el periodismo escrito. 

Por tanto, el suplemento cultural de la década de loe 40 

del presente siglo, no naci6 al miemo tiempo ni con las mismas 

características en loe peri6dicoe mexicanos seleccionados. 

En el capítulo anterior se mencionaron algunos datos so

bre el origen de loe diarios, el cual justifica de alguna me,.. 

nera ee desarrollo en la sociedad mexicana. 

Ahora, corresponde entrar al andlieie de lbs primeros su

plementos culturales, plenamente reconocidos y aceptados con 

ese calificativo, ~or quienes les dieron origen y loa publica

ron con ese nombre. 

Sin embargo, es indispensable conocer las características 

y elementos constitutivos de un suplemento cultural, y ae! de

terminar en qué manera lae publicaciones seleccionadas cumplen 

con eetoa requisitos. 

3.1 c~racter!sticas de un suplemento cultural 

En página? anteriores se mencionaron algunas caracteríe-
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ticas y elementos constitutivos de loe suplementos; sin embar

go, ee importante recalcar que loe suplementos, como su nombre 

lo indica, no forman parte de loa diarios en sí, por lo que 

resultan eer una suerte de agregados, 

Al respecto Xargarita Gorz mencionas 

"Por lo general se acootumbra que los gran
des diarios tengan un suplemento semanario 
4e carácter cultural, en donde escritores 
y artistas publican textos, opiniones, en
trevistas, etc., y a la vez, se da cabida 
a lae noticias de los nuevos libros publi
cadoe, ee ofrecen al lector resellas críti
cas de libros, teatro, cine, radio, tele
viai6n, conferencias, exposiciones, mesas 
redondas ••• tales suplementos rinden un 
incomparable servicio a la cultura, pues 
en ellos se dan cita colaboradores de las 
plW!lae nacionalee e internacionales más 
destaoados•, l 

En rtlaci6n con eeto y para efectos de la presente inves-

tigaci6n se ha aceptado una definici6n amplia de cultura, la 

cual es una premisa necesaria para calificar a un suplemento 

como de ese tipo. Ya que si se hubiera aceptado que tales o 

cuales actividades pertenecen exclusivamente a la cultura di

fundida en loa diarios mexicanoc, ce caer!a en parcialidades 

o en conceptos elitistas. 

En cuanto al tratamiento de los temas, este debe ser 

de calidad 1 profundidad. Sin embargo, en la profundidad 

tiene que tomarse en consideraci6n que el espacio pe-

l !2· 2.U· p. 27 
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riod!stico, sea euticiente. 
Aunque ln profundidad y lP calidad en muchas ocasiones 

quedan en tela de juicio, porque no siempre se dan. Por lo 

general, quienes escriben en loe euplementoe y más en los de 

la época de estudio (1940-1950), se circunscriben en grupos 

cerrados, eli t~ctas que no se "arriesgan" con much& facilidad 

a acertar colaboraciones de quienes n~ pertenecen a su círcuT 

lo, 2sí como de aquéllos que no tienen prestigio y son míni

mamente conocidos. 

Esto ha traído consigo que alp;unos intelectuales y espe

cialistas centralicen la cultura y con todo eJlo, s6lo acep

ten dete:rniinadae actividalies, conocimientos y disciplinas 

de ese tipo. Los lectores, por su parte, acogen eeoe valo-

r•1s cul turúles que se les pree:e,,tan y los ven como Únicos. 

En un suplemento se publican cuentos, ensayos, novelas y 

reportajes, pero de breve extensión. J,oe géneros periodísti

cos co:no el nrtículo, la entrevista, la reseña, la crítica, 

la colurr.na y la crónica se utilizan en el suplemento cultural 

para dar rr conocer diversas actividades y conocimientos del 

ser humano. 

Como asevera Tiján: 

"Depende del tipo de periódico, de su mi
sión especial y sobre todo, de su orien
t~ción cuJtural, como se organizará la 
infonn1<ción cul turAJ •r en qué proporción 
se rep>'rtir~ entre les seccio!'.les de dicha 
publ ic:.ci6n".? 

2 Q!!. 0it. p. 112. 

65 



reeefia. bibliográfica y la hemerográ!ica revisten 

gran im,,f)rkncio en est'· rub1 ic· ción d?minical. Sin embE.rgo, 

también el crítico literario: s61" reseii2 ··quellos li-

broa y revist·os oor 1 os que siente ciert~. oredilección o de 

los que sencilla.'!lente qui<?re h 0 bl:er. Be l'< secci-5~ más arbi

tr&ri;;., subjetiva e incomoleta". 3 

De hecho, algun"S críticos resenan libros de los mismos 

colaboradorPs, amieo~ suyoe, quienef' tienen a su cargo otr~s 

secciones en ese suplemento. 

Esta secci·:Sn ee hasta cierto punto narcial en los comen

terioF y en la seieccdn de los libros .:• revisto.s q•rn llegan 

lll peri6dico o los que se encuentren en procePo de publicación, 

ya que el espacio de un $Uplemento es limitado y ~uede resul

tar comnlicado criticar una b••ena 0.;rte de ellos, ade:n1s, en 

much:• s ocssion'O's, los críticos tienen preferencia sólo por 

&lgunae editoriales. 

Para ejemplificar lo anterior, Iván Tub3u menciona: 

• ••• el Times neoyorkino tenía un abult~do 
eu~lemeñt;"d"ominical, con una influyente 
sección de crítica de libros en l" que 
trabajaban veinte redactores: ºº'"º sólo 
dos mil quinientos, de loe siete mil qui
nientos libros que d11rdnte el año los edi
tor~s e~viab;an al Times, pod!~n aer c'mcn
tad'le, el trabBJO de su selección er~ real
:nente arduo. Se elee;fr,n, cl:ro est~, los 
libros escritos T)Or loe •mtores de fama y 
loe de nutores novelP.s que hubieran desner
t>il'l ci~rt'· 'ltención untes de ser oublics-

3 J bid • p. 11 r, • 



doF, bien fuera norque habían sido dados 
a conocer en 'ltrHs noblicaciones o nor-
que loe col'lentario8 de personalidades li
ter~ri;.s notables habían sid".> favor->.blee, 
o bien a cansa de una eficllz ca."!lpaBa de 
lanzamiento lle'Vflda b cabo por sus edito
res o ror el mismo aut'lr, siemnre que nin
gun'J de ellos f·1eee co!leiderad' e Orlo. irres
ponsable oportu.,iet<' ni tuvier, enemigos 
entre las figur~s importantes e influyentes 
de Times". 4 

De allí que surjan las listas negr~s y como apunta Emrna

n,Jel c~,rballo en un,, entrevista: 

"Ese es uno de los gra!ldes problem~s del pe
riodismo mexicano. El ninguneo es la cons
piración del silencio, En los peri6dicos 
existen nn~bres prohibidos, eso es borrar 
a una persona. la mejor m?~era de co~ba.tir 
e un enemigo no es atacarlo, sino no nom
br!irlo, darle muerte civil". 5 

Por otI'!i parte, un suplemento cu1tural aparte de utilizar 

géneros periodístico~ y li terarioo par•- dar a conocer una gran 

diversidad de temas, ore~niza su información en v->rias seccio

nes. Entre ell0 s se observan secciones fij3a y eemi-fijae, las 

cuales pueden quedar excluidas debido a circunetancias imnre

vistas, por ejemplo: falta de material de publicaci6n, en el 

4 2.E· ru. n. 13. 

'i Roura, Víctor. "Hay que cambiw.r redica.lmente el neriodismo: 
E<nmanuel Carballo". las horas ~xtrüe, ~éxjco, abril de 19RO, 
p. 26. 
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Úl.timo mom~nto el coordin,dor o director del suplemento decide 

suspender esa particioaci5n o incluye otr:t, t;1 vez norque le. 

anterior podría esper'r otr·' :n"r:iento ri~r~ nublice.rse, o bien 

si se trata de escri torel q•.ie no son constantes v son poco 

conocidos, entonces, en un caso dad·', -,,s coleboraciones no son 

muy trascendentes '!r t.a'!lbién quedan excluidae. 

Pueden ser seccio,.,es "co::iodinas" que salen y entr= con 

mucha facilidad del euulemcnto, que no son lo suficientemente 

importantes para que se obtenr,a información de ellas y siem-re 

ese espacio est~ lleno, sin que dicha situación repercuta ex-

- plíci tament·e en todo el corpus de la información. 

En r~laci6n con esto, l•'úrF"ri ta Gorz e segura: 

" ••• 1 a incul turE en el neri0d is:no oroduce 
el fen6men~ de la imrrovisación y ~ ... con
secuencia, la irresponsabilidad",6 

De allí qur., quienes escribF>n en un sección de suplemento 

cultur0 10 jeban poseer amplio c~nocimiento y cierto grado de es

pecial i·1.aci6n pera no caer en la improvisación y se lo,11'1'e una 

publicación de calidad, 

Por otra parte, las secciones que pueden encontrarse· !"On: 

libros, artes, cine, música, cienciH, te<.tl'•, filosofía y otr1s 

disciplinas e. l"i; que no se lee ha da<i.o t1n espacio pi·opio y de

finido, oor ejemplos derecho, sociología, televisión, radio, 

etc, De tal mane re. ruede obeer.rrse la pe.rcialü.ación y 

6 
QI!._Qi!.. p. 135. 

68 



subjetividad en la publicaci6n de ciertos valorFs culturales. 

QUiPnec se encarguen de estas secciones deben poseer am

pl i o conocimiento y, relativamente, tratar con profundidad los 

temas propuestos, ya que no es informaci6n que ee prepare de 

un día para otro; en una palabra deben ser eapecialiatae, llá

mmee periodietas, eecritore!O o científicos. 

,,.11 ooioi6n de Pablo Ti ján: 

"La ore>fesionali7.aci6n de las actividades 
infe>rmatiV<te, que es consecuencia nr,tural 
d~ la industrializaci6n, no impide que 
los científicos y Jos técnicoe. exnliquen 
en los p7ri6dicoe lo que piensan O 1 O i!Ue 
hacen•. 

Ee neceeario ~ue lo!! colabere.dores exnongen PUB i•eae en 

la prensa y de este aodo lleguen directa y rápid'1l!lente a los 

lectores. Así, el tiempo moderno exige en el quehac~r perio

dístico cultural, brevedad y actualidad. Ademi!:s, los escri.to11 

deben ser dados a conocer con un leneu?je sencillo, adecuado 

y ameno para loe que gusten ae leer los sunlementos, 

El pe'rioaismo cultural de euplemP.nto no es acr6nico. Al 

contrario, el valor de l? trascendench. de un escrito con ca

rácter hist6rico estriba en detectar los posibles nexos de un 

hecho oasado cen la actualidad del mom~nt0; es decir, debe 

dársele un tratamiento de car~cter actual. 

Ader.1<!e, un buen l!!Uplemento cultural debe contener, p:>r ?.~Í 

decirlo, ln cvltura nacional; en eéte caso, tosas las exnresio-

? Op, Qi!. p. 130. 
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nea hulla.nas generadas en ~éxico, sin reatar importa.~cia e las 

manifestaciones de otras naciones. En todo caeo debe darse un 

equilibrio en este aspecto, sin perder de vista que es funda

mental pare el lector conocer su propia cultura. 

Partiendo de las caracter!eticas del supleoento cultural 

mexice.no 1 se analiza en esta investigaci6n la estructure de 

las publicaoionee dominicales editadas por El Nacional y el 

Eovedadee, pioneros de loe eupleoentoe culturales propiB!:lente 

dichos en la ~poca contemporánea y que en le actualidad mune

roeoe coordinadoree 7 colaboradores de estas impresiones los 

reconocen c.on ese adjetivo. 

Sin embargo, ~erruo.ndo Ben!tez, como la mayoría de loe estu

diosos aseguran, no fue el primero en publicar un suplemento 

cultural, puesto que &1 1 cuando asumí' la iirecci6n de !1.J!!
.2!.2!!!! en 1947, 7a se editaban loe "SuplP.mentoe Culturales de 

El Nacional" de Raúl Noriega y Luis Cardoze 7 Aregón, (ver 

anexo 3). 

3.2 Loe "Suplementos Culturales de "l nacional" entre 

1938 y 1947. 

El antecedente inmediato de loe "Suplementos Culturales" 

de El Nacional f\ieron loe suplementos deminicalee del miSlaO 

per16dico publicado• dd 1930 a 1936, ya analizados anteriormen

te. ?or su parte, estas !'UblicacionPA culturales aparecieron el 

5 de junio de 1936, su temar.o era standard de dece páginas, 

cuatro de ellas estaban dad.ida.das a diferentes cómics, incluso 

una de ellas ten!a el nO!llbre de seccidn cdmica (ver anexo 4). 

Surgieron cuando el Lic. Radl Noriega fue nombrado director 

gerente de ese diario, carg6 que ocupd hasta el 11 de marzo de 
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1947, etapa. muy significativa en el periodismo mexicano contem

poráneo, durante la cual en fo:rnm ininterrumpida nacieron loe 

suplementos cultur?les propiamente dichos, 

El Nacional fue el p:-imero en acui'!ar dicho término y en 

mostrar a través de eus suplementos la cultura que prevalecía 

en ese tiempo, la cual aparentemente er:i 100~ n!!cion:!.l · se 

dieµ, eoto porque no toda la información hacía referencia a acon

tecimientos surgidos del país, ya que ee incluía un gran número 

de datos provenientes del extranjero. Es decir, ese nacionalis

mo promulgado por el presidente Cárdenas no era puro, Su apa

rente aislBmiP.nto dP.l "l'Ulldo no era tal, porque gran p~rte de loe 

suplementos estaban conformados por datos extran~er?s, retoma

dos de los cables de agencias noticiosas. 

Una de las razones de ese nacionalismo según Carlos J~on

eiváis fue que: 

"Al irse perdiendo la fe en el múltiple 
proceso regenerador y cr~ador'de la Re
voluci6n Mexicana en los terrenos de la 
cultura y el arte, va emergiendo la com
placencia burocrática: hay que se~iir 
creyendo pÚblicamente en el1a porque no 
tenemos o~ra f'uente institucional de es
tímulas "• 

Ae:!, los suplementos dominicales con el I·ic. •foriega, se 

renovaron y mostraron la cultura nacional, sin dejar de ser la 

cultur'l oficial, 3 través de los ahora "Suplementos Culturales" 

f\ QE. Cit. p. 1450. 



que de alguna manera u otra vinieron a afianzar la política gu

berna~ental de C~rdenas, ya que en repetidas ocasiones su publi

caron asuntos referentes al novi.~.iento revo1 ucion!">rio, a la lu

cha obrera y a los logros en mEteria de refor:nn 3graria. 

Contrariamente e lo que opinan alP-1J.'1?S "eriodistas cu'1ndo 

as•veran que -l"eI'llando Een!tez es el iniciador de los ~uplernentos 

culturales mexicanos, en l? presente investie;aci6n se analizaron 

las publicaciones ya rncnci?nadas, po.ra defi'1ir si, a peser del 

nombre, pueden considerarse ediciones periodísticas culturales 

y otorgarles un lugar y una ubicación en la historia que no tie

nen, to111and• en consideraci6n l?s csr:1citer!sticas y elementos 

meñcionados en el subíndice 3.1·. 

Sin embargo, ta~poco pueden dejP-rse de lado los logros ob

tenidos por Pernando Benítez en su corta etap8 corno director de 

!!, Nacional, cuya presencia sirvi6 para crear y dar fonna a la 

"Revista Mexicana de Cultura•. 

Con referenci3 r. lo anterior, Eduardo Deschamps menciona: 

"Los suplementos de cultura son muy ante
riores a las páginas culturales de los 
peri6dicos diaries y por fortuna los cre6 
Pernando Eenítez en El Naci~nal. Desoués 
pasó su exneriencia que todOE saben a Ño-

9 vedades y después a la revista 8iemnrei• 

3.2.1 Temas, autores, géneros peri?d!sticos y li
ter•rios 

Por otra parte, y continuando con el análisis de los "su
plementos Culturales" de El Nacional, éste se llevó a cabo to-



mando en consideraci6n el método utilizado por ~rietine Van 

Berghe en su ensayo "La cultura en México ( 1959-1972) ", en 

lne suplementos México en lR Cultura de Novedades y la Cultu

ra en México de Siemprel 9 El cual consiste en determinar 

los temas a que se dedican y el género por el que se exoresan; 

sin embargo, para efectos de la oreeente inveetigaci6n se cre

y6 conveniente detectar quiénes colaboraron en la publicaciones 

culturales seleccionadas. 

Lo anterior ayud6 en gr~.n medida a demostrar si ee tráta

ba eolrunente de surylementos literarios por el estilo empleado 

o se abri6 ese espacio a la utilizaci6n de loe géneros perio

dísticos. Eetr equilibrio de e~neroe nos dio la pauta para con

siderarlos en este análisis. 

Al respecto, Alberto Dallal asegura: 

,,, es difícil detectar la naturaleza "11-
tereria" o "periodística" del lenguaje de 
un autor, y si bien, aeimiemo resulta cier
to que loe lenguajes literarios y periodís
ticos se alimentan mutuamente con la lite
ratura y el periodismo ocurre algo similar 
al fenómeno que producen ••• • lO 

r.os temas también son importantes porque de esta manera 

se conocen los valores culturales de ese preciso momento. 

Como se mencionó anteriormente loe "Suplementos Cultura

les" de Bl Nacional aparecieron con Raúl Noriega. Realmente, 

en un principio, aunque el nombre estuviera pluralizado, s6lo 

se trataba de un suplemento de 12 páginas standard, editado 

9 Van Berghe, 11'.ristine, "J.a cultura en lféxico (1950-1972)", 
l'l.éxico, Artes, No. l::>, ae;osto-r1.p., 191'19, p. 

10 --
Dallal, Alberto. [~~ajes neriodístic~s, ~éxico, tTNAJI!, 1989, 
"· ?9. 73 



el domingo, eJ c•;?1 e!.'taba dividido en tres secciones, bie'"I de

limitadas en el SUMRrio. 

En el primer número no ee hizo la presentaci6!'1 del suple

., mento, por tant~ se descoRocen loe objetivos de su creación, 

así como la línea que iba a seguir. 

Cada sección ocunaba 4 páginas, menos la tercera; la Últi

ma plana de cr,da apartado contenía un cómic que marcaba el tér

mino de una sección, l"" tiras cómic'ls eran: "El Centinela", 

"Este era un rey", "Loe tórtolos", "Queta Pa!'ldo", "Modesto Ri

zos", "Aventuras d"e Aguih1cho" y "Pedr'l Harapos". Es decir, las 

caricatures t~nto de ~utores mexicanos co~o extr.o.njeros ocup~ban 

el 33~ del euplemento. 

Bl periódico les daba el calificativo de culturales al in

cluirlos en el suplemento, aunque, tal vez éstos 1 "demás de ser

vir como un complemento a la informaci6n, se publicaban para 

atraer ade pÚblico de toñas edades, quien debió haberse deleita

do con historietas cómicas y mns aún si eran a colores. 

Durante 193~ y 1939 la información del suplemento estaba 

clasificada de la sigutente manera: la primera sección abordaba 

md:s que la otras, loe gifoeros literarios: cuento, novela, poe

sía, biografía y novel~ breve. 

Los cuentos, en su mayó~{a,eran de autores mexicanos c~mo 

Julio Torri y Miguel Angel Men~ndez, entre otros. En la poesía 

se encontraban el mexicbnO Salvador Díaz !l'irón y los refugiados 

espa~oles Enrique Diez-CHnedo, Pederico García Lorca, Luis Car

nuda. Gregorio Torres QuintPro se dedicaba a redactar biografÍP.s 

de diversos personajes. 

El nresidente Cárden~R recibió con gran beneplácito a los 



refugiados españolee que huyeron de la guerra civil en ese país, 

quienes paulatinamente fueron colocándose en todas las t8f•rae 

de Ja vida social, política, econdmica y cultural de México. Bn 
lo que concierne a la presente investigacidn, muchos eepafloles 

tuvieron un papel determinante y fundamental en la creacidn dA 

la cultura de esos años, comenzaron a publicar poesía, teatro, ~ 

ensayo, novela, cuento, y a tener injerencia en los grupos artís

ticos existentes en ese momento. 

Como el presidente lázaro Cárdenas loe acogi6 incondicio

nalmente, algunos de ellos, en consecuencia, fueron a caer en ~ 

Nacional, el periódico oficial del Partido Revolucion&rio 

rfexicano (PRM) y eepecíficamentP. colaboraron en eu suplemento 

cultural, 

:ror otra parte, había una columna lla'!!Pda ""ota·e" en la :::ual 

se comentaban libros, música y acontecimientos 2rtísticos extran

jeros. Mario Verdaguer escribÍB artículos de músicos cl~sico~ 

com'.l Chopin, Mozart y Beethoven. 

La seP,Unda ~ se abocaba m~e a loe géneros periodísti

cos co~o el reportaje, el artículo y la columna, 

Enrique Juan Palacios y Miguel O. Mendizábal escribían re

portajes de lugares arqueológicos de México. El artículo fUe uti

lizado para hacer comentarios de cine por Hermilo Olivera R. En 

esos años tuvo mucho auge la producción de películas también re

lacionadas con los acontecimientos del pasado movimiento rev0Ju

cion2rio, Carlos !fon si vais por BU parte aerega lo siguiente.& 

"En los treinta, la intenci6n es pedegdgica: 
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exhibamos lo que ha sido el "10Vi:riento 
de 1910 n•ra fortalecer su vigenci:. Ja 
censura gubern~mental se opone • la utiT 
lización del cine como instn.unento de 
cualquier denuncia, De allí que las cin
tae -de tem'1s revolucionarios (con escep
ciones fall idr!s como "la rebelión de loe 
colp:ados"), no S<' l'!Olesten en aclarnr cau
sas del 1Hwi'lliP"1to '.,' lo asumía., como em-

11 oresa parecida ~ l• c~nquict, del Oeste~• 

El Nacional publicaba infonnación de interés para todos 

ei.!13 l~ctores, inclueivP. los rli.i'los de eso!l afias contab!0'1 con 

"La P1 arlli de Juani to Gallardo" a la cual pod ínn envi"<r C?rtas, 

leer cuentos, fábulas que en su mayoría, fueron escritos por 

Antoniorrobles, re1'tl~i8do espafiol. 

En la ~ ~. la información de música, princi

palmente, se vaciaba en artículos y reportajes; las tiras c6mi

CRs y crucigramas ocupaban 2 páginas completas. 

F.n esa época los géneros periodísticos que más se utiliza

ron fueron loe reportajes, artículos y columnas. En los litera

rios predominaron lee cuentos, las biografías y la poesía. 

Qtlienes escribían en estos suplementos debieron ser colabo

radores cuidadosamente escogidos por ~l director de) diario, ya 

que no cualquiera podía nartici par en elJ os y menos si no per

tenecían a la con:-iente nacional ieta. I.a función. tan importante 

que desempeñaron estes ediciones como tre.nsmieoras de la cultura 

oficial, permitió su centralizPci6n en ffl"\l"ºs reducidos de inte-

lJ ~ .Q.áj¡. P• 1465, 



lectueles qv'! deearrollaron un mod~ específico de ver l?. cultu

rs de esos a~os, 

Durante 1940 los "SUplementoe CulturE:les" de El Nacional 

segu:!an est~ndo dividor en tres secciones bien delimitadae en 

el sumario; sin emb•rgo, a partir del 7 de <>bril de 1940 éste 

dej~ de public 0 ree. 

F<.ra efectos de la presente investi~adi~n se fij6 una se

gunda etarP. de lo~ sunlementos culturales, comnrendida de enero 

a marzo de 1940. CDda periodo ce precisó tomando en considera

ci6n la& 'llodifice.ci'>ne& eie:nific?.tiw.E> en '!l tipo de infrinna

ción, en su pres"ntación y formato y en loe cambios de dirección 

y/o coordinación del periódico y del sunlemento. 

Entre en<?ro y marzo de 1940, ls. nr•Jducción del suplemento 

cultural se distribuyó de la siguiente manera: 

En un: t)8rte de la primera sección estuvieron ap~reciendo 

"Ca.rtae dP David H. Lar.renca", t~ducid;cs por Doningo J', de 

Toledo, en l~s cu;lee se narra\JO. una serie de anécdot~s de sus 

vi? jee p'lr los <I iversos estados de la República ~·e:r.icana y se 

destacaba, ademá~ el modo de vid~ de los indígenas, Enrique A, 

Cervantes re:lizó un reoort~je publicado en r•rtes denomin~do 

"Loze b12nca :r azulejos dr Puebla", en donde ee abord6 el pro

ced imientCJ industri;;l par.; su fabric:?.ción, las fotos y los di

bujos t3mbi~n fueron reali~ados oor el mis~o escrit'>r, 
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Hab!a una sección sel!'ifij., (es decir qc1e ~.,~recia c-:-n cier

t? frecuencid, qunque no en eJ '"'!Ít::'11 Jup,:~r) ll~;iad:. "Cuent . .,s y 

n?velaa cortas". 

Una secci6n fija fue "Poet«s c".>,.,te!!loorfineos '> Poetas de 

ayer", en donde se h.:c!a.n traducciones de p0etas extranjeros co-

' :no Ernesto "emimmy y E. C!arrie Heth, asi'1lis:no se "resentaban 

las obr~s de mexic· n?~ y espa~~1es, en este caso de Salvador 

Díaz "'irín, Jus.n 1.arre• :1 Federico García torca. 

En l~e "Co1u:nnae del Periquillo" a care:o de E.t;,rt (en la 

entrevist¡. aJ m~eatro Jui~ Cfrdoza y ,,ragón, 14 de agosto de 

1991, ane;,uró que EfrPÍn tfuert~ ~e hac! cargo de elJa); se ~bor

daban tema~ y c~~entarios de pintura; noetas y poesía; reseñ2s 

de libros; revistas; in!?nnación sobre las publicaciones de dis

tintas editoriales; carnavales mexicanos, exnosici?nes de pintu

ra¡ comentarios de loe trabajos más recientes, por ejemplo de Gue

rreo G~lván y l·uis Cardoza y Ara¡;:ón, este último miembro acti

vo de le. redaccd'l de R_!l.!!C::i:.<2.~'.h 

Otr~- secciÓ'l erH "Grandes maeetros" m la cual se daban a 

conocer cuentos y novelas breves de Sherwood Anderson y Rabin

dranath Tai;:ore. 

Había una secci~~ de "ActuaJidades" dedicadg a diversoR te

mas c?mo el arte !orogr~fico y la febricación de unas sencillas 

lámoaras. Eran ta) vez tópicos r~ra llenar espacio norque no to

dos resultaban trascendentes para los lectnres, los cu?lPs oro

babl~1oente fueron extraíd?B de cables noticioE>or ciel extranjero, 

Se hacía divu1Raci6n científica de investig-~cionee en el 

campo de 1a medicina p'ra combatir ciert•s enfenned~de~ y epieo-
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SM.lR 

TESIS 
úf. lA 

dios de le vid? de al¡?Unos científicos del siglo XVIH.,como 

1.uie Paateur. 

NO nts! 
BIBLIOTECA 

En esta eecci6n se publicaban temas diversos, diseminados 

aquí y allá, sin aparente continuidad, sin relaci6n entre eí, ni 

con el resto de la infonnaci&n del auplemento; entre ellos se en

cuentran: "Medidas sutilísimas en la fabricaci6n de motores de 

camiones", un artículo de una industria de Indianápolie, el cual 

se abord6 cnn muchos téniinos técnicos, s6lo conocidos por loe 

especialietae y difícilmente interpretados per loe lectores co

munes y corrientes. En este caso a la infnT'l!lación no ee le dio 

un tratamientn adecuado, con un lengublj0 claro '' concieo. "Espon

je. gigantesca", catalogr-da como una nota curiosa, de l& cual se 

mencionan sus cuali~ades y características. "Un banco para dife

rentes usos" que muestra laE indicaciones de c6mo hacer un banco 

de manera. 

Se publicaban e~porlldicamente re~ortajes titulados: "Grandes 

reportajes mundiales", en este caso se presentó "Guerra submari

na", en el cual ee dio informaciór· et)bt"e los subnarinoe fabrica

doe en Alemania y su uso en la Segunda Guerra Mundial. En CBmpa

raci6n con loe magazines de El Univereal, Eicc~leior y Novedades; 

El NacionR1 no mostr6 tan marcadamente al'eún tipo de interé~. en 

la c.ifue•i6n de 1 ns movimientes bélic•s de le Segunda Guerre ~'.un

di?l. A diferencir· de Joe otros dLri'>e, public6 infor:n~ci6n del 

e.ni.11mento alPmán, ein 'nmiscuir"e CO'.llprometedoro.mente con la po

lític-. militar de Alemania, simplemente, y sin tome.r p~rtido a 
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fnvor o en contra, única~ente se rem'ti6 a darle espacio pe

riodístico. 

La tercera sección comenzaba con las hi!"torietas cÓmjczs 

de autores mexicP.noe y extranjerns: "Tío coyote" de Salv¡,dor 

Fruneda; "Bombín" y "J'edro Hr-.ranos", a!!lb".>s de lae a,-encia!" de 

prensa estadounidenses.los pasatiempos: crucigre.mas y breves 

notas sobre l~.e adivinanza!'< en ~'éxico de Vir¡::inii:> 'lernández 

llivera. 

Folklore ere unE- sección donde se r.iublicaban reseñas de es

tilo pintoresco y ameno como "Las fiestas de San JuP.n" de Alfon

so del Río y artículos como "Las enseñanze.F en lenguas indígenas" 

por Jorge A. Viv.S; "Qué se propone el proyecto del plan de educa

ci6n indígena en lengue:. nativa tarasca" por ~·orris Swadesh y 

"EntrenE-.r a profesores a anrender tarasco pera enseñar a los nati

vos de Par!lcho, Micho!'cán". 

Uno de loe programas políticos de CárdenE.s fue dar anoyo 

teta] 1< los indÍRen~·s, ,.,roporcionándoles tierra para cultivar, 

fomentando la educaci6n y la alfabetizaci6n. En eetes colabere

ciones se puede observar su ee.,ecial preocupación por loe indí

genas de su n.etal ~ichoacán. 

!lastt. aquí la información de la se¡und~ '!tap<. de los "Su

pleinentos euJ ture.lee", 

En le tercera Ptapa de los "Sunlementos Culturales" compren

dida del 31 de marzo de 1940 a diciembre del mismo afio, ~eriodo 
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en que Cárdenas todavía se encontraba en la presidensia, apare

ci6 otro suplemento, en eeta ocaai6n de tamafio tabloide, de 8 

piginaa 7 el anterior dil!lminu7e su• página• de 12 a 8, 1111pri

milndoae el 8W!l8rio, 

En el suplemento tabloide predominaban las rotos 7 loa di

bujos sobre el texto; por lo regular en la primera plena se pre

eentaba una sección denominada "Loe grandes narre.dores" en donde 

se escribían cuentos 7 novelas de mediana exten•ión que abarca

ban aproximadamente 4 6 5 p¡{ginaa; esta plana inicial siempre 

tenía una iluetrac16n que ocupaba unas tres cuarta• partee del 

tamano total de la edici6n dominical, (Ter anexo 5). 

l!iltre loa que partioipaban ae enouantran1 V,G rorolenlco, 

E.M. Remarke, steran Zweig (las obras de este autor •on publi

cadas con mile frecuendia), Homero 7 Blcquer, de loe cuales ae 

hacían las traduooiones 7 ee daba a conocer la biografía de ca

da uno de elloe. 

Otros aspectos significativos y variados en lae p¡{ginas de 

eete suplemento fueron: "La fruta como medicina", "Eti~olog{a 

de las palabras", "Destellos de Hollywood", "Loe libros m(s leí

dos en Italia", "Lo social de la poesía negra (cubana)". 

Luis Cardoza 1 Arag6n, entre otras cuestiones ee ocupó de 

relatar de manera pintoresca 1 amena la boda de And.rtfs Henestro

ea efectuada en su natal O&Jtaca, 

Por illtimo, en el tabloide ae daba cabida a chiatee ilua• 

tradoa, crucigramas, correspondencia astrológica, pasati .. pos 7 

notas curiosas. 
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En C'l.mbio, e) suplemento standard se refería m::s a infor

maci6n nacional. Seguía anareciencl.') lo_ E1ecci6n "Polklnre" en 

la cual ee relataban acontecimientos de oersonajes de 1R Revo

lución 11.exicana co1'1? Emiliano Zapata. Asimismo, Ee rememoraban 

hechoe ocurrido e en el sie:lo pasado en !.'.éxico, "ºr ejemplo: 

"Los bronces de la catedr¡;l de Puebla, anuncinron la victoria" 

por Rodolfo Toquero, acaecido e1 5 ~e mayo de 1?62. Si se trata

ba del periódico oficial del p3rtido en el F,obierno, de alguna 

manera tenía ~ue evidenci3r loe sucesos que habían forjedo al 

"'éxieo contemporáneo .• 

Virginia Rodrír,ue~ Rivera t81'lbién escribía en esta secci6n, 

Jesús Romere Plores, profeser de historia y literatura partici

paba con ensayos de obr-ds y ~ersone jee cor:io "Don Vasco de QUiro

"'' civili?.ador del pueblo tare.seo"; en fin, a través de "Pol

klore" ae buscaba exaltar el nacinnalismo al reconl'lcer como ta

les a nuectree ra!cee indÍ¡¡enas. 

Por otra parte, Alfonso Reyes escribi6 ensay~s literarios 

de los cu~les de deeconoce si se tr~tabu de colaboraciones espe

cialee o si er~n extractos de otras publicncione~, ya que no se 

esn'"ifíca ni'1e.uno de esos a~s casos. 

"Mate!'l<Ític·•s ani'!ladas" e"' el título de otra secci6n, en la 

cual se edit~•an acertijos numéricos. 

Había otro tipo de textos que por así decirlo, rompían con 

l~ e~tn.ic~tra sel suplemento, se tr!\tabl> ie una serie de notas, 

probablemente extr~í~a"' de otras publicaciones, nor el tipo de 

inf.,rmaci.Sn a que ht·.c!:m J"Pfere.,cia, o bien, se C')mnraban a las 

C')mpañfas pcriodfrticas lle ";:>todos llni~os. En epta !i'itU'1Ci6., se 

e'1contraban: "Obeerv-~nd~ ei fir'1lS.l!lento c~n el r,rsn tel~sconi• de 
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Texas" por Thomas R. Henry; "Del algod6n procede la laca de loe 

euto::6vi1~s"; "!'·odemos comunicarnos con los marcianos" por Th. 

Morec>uY."; "?6rt~ulas sencillas, nráctic?s y lucrativas para ga

nar dinero" (ee tratlba de recetas para preparar cremas faciales). 

Temas que hasta cierto punto, muy bien pudieron haber cubierto 

la falta de alrún material ya plane!ido prcra wblicaree y e6lo 

sirvieron, entonces, como información comnlementaria. 

Frecuentemente en estos suplementos se caía en la improvi

saci6n y muestra de ello es lo anterior, ade~s de que esas "lio

titas " se encontraban diseminadas en todas partes sin habér 

respondido en fondo y forma a un verdc.dero suplemento planeado y 

o.rg a ni za do previamente. 

El teatro también era objeto de colaboraciones en este es

pacio ··unqu<" en fonna esporádica ~· mínima. Efré"'- Orozco Rosales 

haciendo eco del nacionalismo, escribió una obra de teatro deno

minada "Tierra y libertad, Emiliano Zapata", 

Armando de María y Campos, quien t3mbién escribía sobre 

teatro p3r2 el suplemento "El Mundo de las Aventuras" y después 

en "loléxico en la Cultura", a!!lbos del Novedades; colaboraba fre

cuentemente en loe "Suplementos Culturales" de El nacional, pero 

con otro tipo de informaci~, ~or ejemplo, el artículo "Los pa

yasos, poetas del pueblo", en donde hace comentario del trabajo 

del actor Charles Chnplin. 

Cuando se publicaba por vez pri~er'd la colaboración de al

gán escritor reconocido, Luis Cardoza y Aragón se encargaba de 

~resentarlo y h~bl,r elogiosar..ante del~ ~bra en ~ueetión, por 

ejemplo de José· Bergamín, literato español, 



El Nacional en 'SU auplernento concentraba loe textos de ca

rácter científico o técnico ~n una plana, sin conjugarloi: bajo 

ningún título o sección. hquí se incluía astrología, fabricación 

de microscopios y aviones, aparatos de radio, investig::¡ciones 

cient!ficee para descubrir la composición de la sanere hu::ia.~a, 

por ejemplo. Sin embargo tal parecía que estos avances s5lo se 

registraban en otros países y a los lectores no se lee daba.~ co

nocimientof' de lo que se hacía en mPteria cie:-itífica en Héxico o 

en América Latina, por decir algo. 

Loe deportes, principalmante el box,tnmbién er3. tornado como 

te~a de colaboración en los suplementos. 

Por otro lado, el 25 de agosto de 1940, se dio un avise a 

lM lectores sobre ln información que incluirían los suplementos 

tabloides de ~ertiembre: la cual se trc~scribe totalmente con la 

finalidad de conocer ev nolÍtica editorial: 

'!,oa auplementos dominicales (no dice cultu
rales) de se~tiembre estarán consagrados en 
su totalidsd a los cre~d~res de la patria 
mexicana y su grandeza. Siern•.·re nuestra his
toria, nuestra producción artística y nues
tros problemas h• n constituido la base y la 
norma fundament•l de nuestro esfuerzo de al-
ta divulgi<ción, Manifiesta preferencia hemos 
te~i•o y seguirem~e teniendo por todo lo me
Yicano, sin descuidar, como ea natural, aque
loe estudios y altos ejemplos que necesitamos 
del acervo extranjero. Biografías de hombres 
represent~tivos, documentos curiosos y poco 
conocido del gran público en loe cuales - a 
veces en fonnll casi novelesca- encontrBl!!os 
fiel imagen de toda una época, servir&n con 
pertecci6n nuestro propósito de exaltar un hon-
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do y generoeo eentimiento de nacionalidad"·.12 

Al acercarse el !inal de eu gobierno, el general Cárdenas 

nombrcS a Manuel Avila Cama.cho como candidato de eu partido para 

ocupar la presidencia, aunque no hubiera sido s~mpatizante de 

eu política. Sin embargo, Avila Ca.macho, ye presidente del paíc, 

ee vio comprometido a continuar con el reparto agrario; también 

dio m~s respeto, pero eiempre dentro de un marco legal, a las 

libertades públicas e impulsó notablemente la al!abetizaci6n. 

Loo arreglos de loe principal ea problemas entre México y Es

tados Unidos, meollo de la política exterior cardenista, ee so

lucionaron con Avila OE1111acho entre 1941 y 194?. Asimismo, "El de

sarrollo de la economía mexicana a partir de 1940 !ue un proceso 

que llevo al país de una economía predominantemente agrícola a 

una induatrial".13 

En lo QHe se refiere al desarrollo de la cultura, en su pe

riodo toda"Vía &e tenía predilección, aunque en menor grado, por 

loe acontecimientos poorevolucionarioe, Al indígena se le iba 

confin1'.lldo entre loa temas rom~nticos d~ la absorbente cultura 

urb~na. Las clases medias, por su parte, rechazaron el naciona

lismo cultural. 

Como asevera, Moneiváie: 

"La intensa desnecionalizaci6n econ6mica 

y social se corresponde, en forma obli-

12 "SUplementos Culturales de Bl Nacional", El Nacional, ll!áxico, 
25 de 1gosto de 1940, p. 2. 

13 Jl!eyer, Lorenzo, et al, Historia general de 1r,6xico, México, 
El Oolegio de M6xico, 1986, p. 1275. 
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gada, con la progreeiva·debilidad del 
(romlintico) nacionalismo cultural", 14 

.Por consiguiente 1 la cuarta etapa de investigación se es

tableció de 1941 a 1946 por doo razones fundamentaleo: una, el 

cambio en la presidencia, salió Lázero Cárdenaa y entró ~a..~uel 

Avila Can:acho; y dos, le rennncia de Luis Cardoza y Aragón a la 

coordinación de los"&~plementos Oulturale~" en 1944 1 quedendo en 

BU lugar el poeta andaluz Juan Rejano. 

i:rl 1941 dejó de publicarce "Colurm.as del Periquillo" y has

ta.ljulio de 1943 se hizo la presentación de una nueva columna: 

• ••• A partir del próximo domingo publica
remoe en los BUplemen~os una sección de 
información literaria y artística que abar
cará en BUE comentarios: libros, revistas, 
literatura, conferrncias, bal) ets y exposi
ciones, No hace muchos meses sustituimos 
"Columnas del Periquillo'', que fueron leí
das e informaba en tono humorístico de la 
vida artística y literaria de México. Con 
el propósito de mantener una información 
necesaria, se ha reanudado este esfUerzo, 
aunque bajo características diferentes, 
en el nombre de "El RuieeT.or ;¡ la prosa" 
a cargo de RaÚl Ortiz Avila",,l5 

Sin embargo, esta sección fue temporal y a loe pocos meses 

de su nacimiento dejó de publicarse, 

También en 1941 se suprimió "La página de Juani to Gallardo" 

14 Op. Cit. p. 14PO. 
15.2.e:2.ll.: 5 de julio de 1943, p. 3, 
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y tom6 E'U lugar "Donaire y rieae del mundo", la cual era una pá

gina dedicada a presentar cuentos y chistes humorísticos que 

hacían alusión a otros países: Estados Unidos, Francia y Alelllll

nia entre otros. 

Esporádicamente en la primera ple.na del suplemento standard 

oe encontrabn una secci6n que se t~conocía por una gran diversi

dad de títulos, loe cuales ec podían englobar dentro de un grado 

superlativo como: 

-Grandes maestros: de la fantúeÍa o del siglo XIX. 

-Grandes·· cuentistas: extranjeros o mexicanos. 

-Grandeo poetas: clásicos, de América o mexicanos. 

-Grandes ensayos& de divulgación científica, por ejemplo. 

Este calificativo, claro está, sólo el encargado, basOO!doee en 

la política editorial del diario, eP- lo daba a escogidos escri

tores y temas, que en la mayoría de los caeos, únicamente se en

óontraban a uno o dos escritores en cada grupo. 

Entre los principales "grandes" se encontraron: Justo Sie

rra, Jesús Romero Flores, Miguel Angel Menéndez, Mauricio Magda

leno, Rubán Darío, Pablo Neruda, Edg•r Allan Poe, Ka:rka,Stefan 

Zweig y Antori Cbejov. 

De tal manera y con cierta regularidad aparecían notas re

ferentes a loe valores culturales que divulgaba El Nacional, 

varios ejemplos de ellos son: el 5 de enero de 1941; i 0 de febre

ro y aeo,.to de 1942; 2 de mayo, 25 de ju.'lio, 5 y 7 de julio de 

1943; 2 de enero de 1944 y 13 de enero de 1945; a c"ntinuaci6n 

se transcribe uno de esos textoa: 

'trn affo más cu~plimos nueetro esfuerzo 
de alta divu1gaci6n cul tur'°;.l. Nunca be-
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mos confun,Jido lo po7ular con lo 
vuJ¡;ar. Los problem E mexic1nos, 
los mejor~s escritoe de nueetroe 
maestros, ~eí como textos cl~eicoe 
y de autores contemporáneos, han 
llenado lae piginas de los "Suple
mentos Cul turnles" .• 16 

Pernendo 3enítez ~uvo durante este ~eriodo c.ólo dos parti

cipc.cionee, el en~~yo "L&s conversaciones de Goethe con Juan Pe

dro Eckerme.nn" (abril 6 de 1<;141) y ~l cuento titulado "Un a.ngel" 

(eeptiembre 9 de 1945), (ver anexo'6). 

Poeterionnente, el mismo !enítez en compafiín de Luie Cardo-

. Zll y Aragóo· creó una columna muy importEnte y trascendente que 

le dar!a la pauta para conjugar algo lllUY eimi~ar, pero mucho más 

elP-b?rado y valioso en la "Revieta ~!exic:ona de Cultura". Dicha 

columna se llamaba "La CU1 tura en tné:dco" que apareció el 11 de 

junio de 1944 en donde se presentaban los mejores libros¡ en cine 

se criticaban cintas cono "la vida inútil de Pito Pérez"; en tea

tro la obra "Mansión para turietaa": en arte se hablaba de expo

siciones de pintura y dr la Sociedad de Arte W.oderno¡ en revistas, 

se resef'laban algunos rn1m~ros de las publicaciones •cuadernos Ame

~. Litoral y Umbral; en música se hacían crónicas de even-

1.oe como lae 6per"s,, ~infónice s, baJ lets y conciertos de pianis

tas; en ho~bres y lugarPs, ee inform~ba de la muerte de recono

cidos hombree de letras como Enrique D!ez-Canedo, re!'ugiado es

l'aflol; en ciencia, se tom:.ban en consideración las asociaciones 

médicas y ci~nt!ficas y se hacían resefias de libros cient!ficos 

(ver an<'XO 7). 

Con ect1 secci6n se diversificó ra~s el campo de acción de 

los suplementos, ya que en forma oreanizndn y constante se mostra-

16 Op. Cit. 6 de julio de 1941, p. 5. 
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ban los v.•lores culturales de la época; aunque Benítez y Cardo za 

en,n un t<.nto elitistse al d~rles cabida a s6lo elgunae manifes

taciones del s"r hut•mno, ;. por qué pensar que el teatro, el cine, 

la ciencia, los libros y las artes ere.o la cultura abtlllluta? En 

fin, y a pesar de ello, ambos escritores resc?tan los aconteci

mientos e ideas que ee estaban dando en esos años en ~éxico. Al 

contrario d~ lo que ocurría con 11s suplementos de otros años, 

en los cuales se presentaban eucesos regulaI'l:\ente descontextua

lizados de la realidad nacional, porque muchos de ellos ee refe

rían a otros países o simplemente ee vivía en el pasado. 

"La Cultura en lf.6xico" entre octubre y noviAmbre de 1944 no 

apareci6, "orque en eeas fecha e r,uie Cardo za y Aragón regresó a 

Guetemala,seglin el comentario de femando Benítez en Hombres y 

lug~res de su columna, nos dice: 

"Por algunos afios -m~s de ocho-
Luie Cardoz<> y Arse6n fungió cr>:no 
encargado de loe suplementos domi
nicales de El Nacional y realizó 
un trabajo de difusión cultural sin 
paralelo en el diari~mo mer.icano. 
Ultimamente, en compañía de Pernan• 
do Benítez, escribi6 "La Cultura en 
E6xico" llevando el propósito de 
ofrecer al lector un panorama de to
do lo que en él terreno de la crea~ 
ción intelectual y artística ofrece 
nuestra patria semana a semana. 
Se dirigió a Guatemala a comb!'tir 
la dictadura ubiquista".17 

Dicha columna dejó de aparecer en octubre de l946. 

17 Op. Cit. 3 de diciembre de 1944, p. 3. 
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Por otro 1ado, en 1941 se public6 una convocatoria del 

concurso de "Cuento mexicano", el cual tuvo eran aceptc,ci6n 

para que loe escritores no reconocidos encontraran un espacio 

y pudieran mostrar su trebejo, entre algunos de ellos destacan: 

Ra\11 Ortiz Avila, Enrique Clfmara, ·Tereaa Millán, Francisco Ro-

jas t;onzález y Jesús Millán ¡;ava. 

De tal manera, en el año de 1942 se dieron algunos ponneno

rea de otro concurso, pero ahora del "Cuento americano" sobre el 

cual se menciona: 

Concurso de cuento americano 

A p<1rtir del primer domingo de no
viembr~ publicaremos los cuentos 
premiados de esta justa americana. 
Nuestro concurso sigue abierto, hemos 
recibido numerosos cuentos de diver.-. 
sos países del continente. Damos las 
má'.s expresivas gracias a los escri
tores que nos han enviado sus traba
jos ").l:l 

Del ~vento anterior surgi6 Gree;orio Sánchez G6mez (colom

biano), quien pe.rticin6 con el cuento "Campos de sed". 

Loa "Suplementos Culturales de Bl Nacional" rebasaron las 

fronteras mexicanas y pnieba de ello es 1o siguiente: 

•El l?'.ran lliario ca:r:".quef'lo El Universal, 
dedicaba una nota su~amente elogiosa a 
nues'.ros sunlementos dominicales en su 
edición del 5 de en~ro. Nos hace favor 
de ponPrnos al mismo nivel de los ~an
des dia•ios de Buenos Aires, que tienen 

18 Op. Cit. lA de octubre de 1942, p. 2. 
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excelentes páginas do~inioaleei La Na
oi6n 1 La Prensa, Se haos lo que se puede, 
Nuestra divulgaoi6n art!etica y oient!
!ica siempre tiene decorosa calidad, Ya 
loe problemas mexicanos, a loe temas de 
nuestra "lida, 4 lllleetroe eecritorts 7 
artistas dedicaaoe ei .. pr• la mejor parte 
de nuestras ~g1nae. lllil gracias por· el 
comentario". 19 

La cita anterior nos habla de la trascendencia internacio

nal que Ueearon a tener loe suplementos dominica.lee, ya que 

a pesar de ciertas carencias encontradas en esta inveetigaci6n, 

ee lee dio ese m'rito en el extranjero. 

Como una respuesta a dicha informaci&n, El Nacional men

o~on6 meses despu6a que en su suplemento imprimir!a.edicionee 

monográficas del continente americano. Dichas monografías se 

pi¡blicaban tanto en el standard CO!llO. en el tabloide. Bn la in

forrnaci6n •e notaba el tono o!icialieta que hac!a pensar que el 

gobierno de ce.da -país proporcionaba loe datos 1 as! debi6 haber 

sido. 

Por otro lado, cuando El Nacional mencionaba que difund!a 

"Loe problemas mexicanos", se refería a publicar ensayos, repor

tajes 7 artículos de: "El carnaval de Huejotzingo", "El arte de 

comer con =níz", "liitolog!a mexic11na, Quetzalo6atl", "'l'raba~oe 

arqueol6gicoa en Chavin4a"; "La escuela rural en •ixico 7 su lu

cha en el valle del lezquital", en cuyo texto se resaltan los lo

gros del gobierno de Avila CBl!lacho por difundir la educac16n a 

las capas de bajas de la sociedad; "Arte prehispánico", "Peque-
19 
~· 4 de mayo de 1941, p.5. 
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!'lae industrias y manuf1'cturas oopulares", "Paseo por lt.éxiC'" 

Jani t:i:i o", entre otros. 

Sinplemento con el r.ech'l de leer los enc9.bezados, estos 

temas no estaban oroporcionande información de 1os problem~s 

mexicanos. De ninguna ::ianera, cuan&> no ee 'trataba el tema con 

estilo pintoresco, ~e hacía una remembranza de aconteci~ientos 

del pasado·, No se está argumentando en esta investigaciól" ql'e 

no hayan tenido vi.lor periodístico-cultural p~ra el lector; sin 

embargo, ee considera que conetanterrente se deseaba h&cer 

concientE< al ¡'¡Úbl ico de sus raíces indíeenas, sin mostrar real

mente Gué ef'taba ocurriendo en l·'éxico en dich-:Of" 11"'.os. Al:nin2s 

preguntes que sal ten a la vista podr·ían ser: ;.cu>fl ers la si tua

ción real del indít'ena'?, ;.qué desarrollo económic:> ee operr.ba 

en l ?~ lugares mencio?rndoe'?, ¿.cv.d"l es era lbs av_,nce¡: en materia 

de alfabetización? 

l'n m1olemento por razon .. e de fondo y fonna J"IOdría prescin

dir de la visi~n diaria de 1& noticie cultural, p~ro esto no 

quif.'re decir q11e s01'1Jllente e-e preE<enten E<ucesos de un p:·eado 

!OUY remoto. 

En cva"ltO a la inf~rmaci6n extranj~ra, lleFÓ un l!'011ento en 

que se in~1uyeron rnuch'lt> nsnecto,. c.1e E::-paila, por ejemplo: "El 

~jr;n'> de 12. 'itere.tvr~ €spañola llel l'i~lo XX", p'.>r Pedro salinas¡ 

"Federico Gerc!a torca y la residenci" de estudiantes" de Rafael 

Al bP.rti; "Una copJ ¡, popular eepaJlola" por ?.osa Ct.nto, entre otrC>S 

ter-,~~. 

-:;;Ft.- tipo de inf0r!'lación, e~ t;r ·n ·.arte Fe juF<tifica -r.or 

):o mezcla de a:nba"' cultura~ y por l& infl11,.nci«. directE. de 12. cul

turr· eepai'lole que loe eecri tore:> re-f•irrücdQs trajeron .. ·.•éxico. 

En alP,Unos oaeo.,las secciones se t:r;2s~Jantaban del suple-
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mento tabloide al stand.ar y viceversa, aa! que ninguno de ellos 

poae!a una identidad propia, que IQdiera aer di•tinguida a •ill

ple vista por su contenido, De ah! que en esta etapa de rend6n 

no se consider6 muy importante hacer delimitaciones. 

B1 Nacional 1nstituy6 una secci6n 4enemtnada •Nue~s voces 

de W~xico•, cuyo objetivo tue dar a oonocer poes!as T cuentos de 

autores nuevos en el medio literario y period!stico como1 Rafael 

Cordero Aurrecoechea, Jos~ Arenas Aguilar y Arturo Echeverr!a 

Loria, quienes no 'YOl'Yieron a aparecer. 

Con esa oportunidad que se dio a loe nuevos valore•, pare-

o:Ca que El Nacioll!ll estaba abrie!ldo 111211 ~ginae a la que 

exillt!a en 1111 equipo de colaboradores. Sin embargo, no en toda11 

8\ls eecciones aéeptaba la partic1paci6n de utrafloa. !al H el 

caso de "liie cinco mejores poemae• en donde explícitamente •e 

deo!a1 •En eata seoci6n no ee aceptan colaboraoionee eepont'

neae• (marzo de 1945). Por tanto la centralizaci6n de la cultu

ra la detentaba un grupo de intelectuales. 

En eetos suplementos tambi&n se dio cabida a colaboracio

nes del entonces secretario de Gobernaci6n, Lic. Je81111 Acu!le., 

con lee "li!emorias de la Secretar:Ca de Gobernacidn", en las cua

les resalta el desarrollo de ese drgano y de c6mo a trav&s de 

eu11 diversos dirigentes ee coneolidd fuertemente. Oon ••ta 
informaoidn, loe suplementos mostraron una vez mis la 1Jlterven

ci6n del gobierno en la Tida cultural del pa:Ce. 

Raúl Noriega como director del peri6dico intervino en 

loe suplementos con una eeleccidn de las •Qartas reseftadas del 

obispo Palafox, visitador de Nueva Espa.fla al rey de las ordenan-
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zas de Felipe II GobrP ]ria descubrirni,,nt·n•, l)3b)ación y paci

ficación <le loa indios". ~ie su únice. participación "- lo lareo 

de 9 aHos de trabaj~ en El Nacional. 

Otro.hpcho.importante que vino h. reafirmar los logros del 

gobierno fue la crónica de la conferencia de Jesús Silva Her

zog, director de lr, Bscu~la l!acional ce Economía de la [;]'Td)f., 

titul3du "I.a exnrorieción de las compañías netroler~s en ;.:éxi

co", en la cuo.l se abordaron lC>s beneficios que reportó la na

ci~nai ización de la industria netrolera llevada a cabo por el 

general cdrdenas. 

C•menzaron a editarse loe "Reportajes ~Ppeci'1les de ~

~"• cuyos temns principales fueron: "La Biblioteca NAcio

nal", "El li'useo. Nacional de Antro'loloeía" y "¿Dónde esti! el 

archiv'> del ~erieral Mariano E!'cobedo". Anpel de lé'.I' Mrcenas y 

Lorerizo '.:amecho T;;scamilla se encarg<oron de re~J izarlos ( ver 

a'1eX<0 (1 ). 

En este ti.!J'> de renortajes se hacía verdaderE. labor de 

investigación en documentos, libros y con fuentes vi vas; además 
0 

el estilo con que se redcctaban er-d cl3ro y runeno con un tinte 

lit;eramente literario, Coluboracionen d<> esta índole no eran 

muy fr•cuentee. 

E'l l~ divuJP1'ción cient!!ic~, seguían imnrimiéndose descu

brimientos, investigac1on~s e inventos de otroe países, salvo 

Ja columna "La cul ti¡r.:. <>n l•'éxico" de l'\enítez c¡ue recogÍ9 algu

nos lo~os en el ámbito rnexicano. 

Los supl ement"~ dominicales de El "?cion&.l iban abriendo 

paulat1na'11entP. !'•rn n!Í~ine"' a otros c:nehac~res cul turalei; corno 

13 bioloe:!e, l:>otffnica, arqui tectur:, mexic~m•, escultura, psico-
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logía, eepeotticulos, teatTo y televiei6n. Esta incurei6n en 

nuevas disciplinas fue tranefonn'1lldo el campo de acci6n de loe 

ouplementoo, permitiendo que el lector ampliara au cultura. 

Quienes colaboraban en loe suplementos de este peridd.ieo 

ya tenían renombre, otros apenas, iban comenzando •n la labor 

periodística y literaria, pero todos compartían la idea de pre

sentar a la cultura con ciertas caracteríetic!la que apoyaban y 

difundían de una manera u otra la política gubernamental. 

Entre elloe deatacaban1 Luis Enrique Délano (semblanza), 

Tomás Alvarez (cr6nica), Ram6n G6mez de la Senl!l (crítica de 

pintura), L~ia Alberto sánchez (ensayo), Ootavio Paz (crítica 

de libros y pooaía), Ermilo Abreu G6mez (ensayo literario), 

Ezequiel Mart!nez Estrada (semf)lanza de nn!sicos cliaicos), Luis 

Ortiz Monasterio (semblanza de escultores mexicanos), Pranciaco 

Madrid (crítica y ensayo do cine y teatro), Armando de ~aría y 

Campos (ensayos de loa toros en Réxico), Jesús Romero Plorea 

(ensayo hiot6rico), Rafael Heliodoro Valle (ensayos de la cul

tura. en hispanoamérioa), Alfonso Reyes (ensayos de literatura 

folkl6rica), Luis Cardoza y Arag6n (ensayos de Artes pl~aticaa), 

Manuel Be.rajas (ensayo de música mexicana), Antonio Castro Leal 

(crítico literario), Pedro Henríquez Urefla (crítica literaria), 

José Luis Mart!nez (crítico y poeta). 

Las obras de algunos do loa personajes han trascendido 

hasta nuestros días, otras permanecen en el anonimato. 

Una ~regunta que salta A la vista ee: ¿Por qué cccritorea 

de reconocido prestigio y algunos otroe de illcnor renombre tra

bajaron en el peri6dioo del gobierno mexicano y no en los maga~ines 
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de loe diarios máe antiguos. Ee difícil conteetar dicha inte

rrogante; sin embargo las causas principales pudieron haber 

ddo1 

a) El Wacional deseaba atraer a las mejores plumas 

nacionales e internacionales en- varioe campos 

del saber humano, de ahí que loe suplementos 

en B\l Üempo, · fueran de loe má!! importanteu en 

llbico. 

b) El alcance del peri6dico a todos loe estratos {ya 

eea en mayor o menor grado) de la poblaci6n, 

eignificaba un medio para que loe escritores di

fundieran l!IU obra entre un público máe vasto. 

c) Para los colaboradores menos reconocidos, El Na

~ ofrecía un espacio de divulgaci6n de su 

obra a tnav&e de: loe concursos de cuento mexica

no y americano 7 la eecci6n "Nuevas vocee". 

d) Loo colaboradores se sentían identificados con 

eee 1111plelllento con el simple hecho de eer ~

cional, el pericSdico de M~xico, 

Por otro lado, durante la coordine.ci6n de Luis Cardoza y 

Arag6n, ee public6 una nueva eecci6n llamada "Ventanas de co

loree, pigina de la mujer" a cargo de Mercedes Pinto. Se trata

ba dt una pdgina completa dividida en apartados de poee:!a, pin

tura, actrices y coneultorio de aln:aa, Dioha seoci6n estuvo po

co t1111po en el pericSdioo, 

Cuando Luie Cardoi:a renunci6 en octubre de 1944 a la coor

dinaoi4n de 1011 11Nplemento11 dominicales, nombraron en su lugar 

al poeta e11pa!!ol Juan Rejano, quien poco tiempo atnle había si

do el encarsacSo de la rnieta ~· Con iru inhrvenci6n ocu

rrieron ..arioe oambioe1 dto inicio la 11ecci6n de "Artes pláeti-
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cae" 11 dargo de ?erran D' Pol, en donde se liaban "tips" de expo

siciones de pintura, ee hacían críticas de arte y semblanzas 

de pintores mexicanos y extranjeros, 

Se editó la sección "I,a poeeía en el mundo" de Rafael Lo

zano, quiene daba a conocer las biografías de diversos Doetas, 

glosan y selecciones de poetes mexicanos y extra.njeros. Poco 

tiempo después a Lozano se le daría la oportunidad de diri~ir 

iie. sección "Panorama de le.] itere.tura", entre lo:;; te:n9.s o.ue se 

encontraban: Poesía en el mundo, reseñas de libros y revistas, 

literRtos de la talla de Carlos González Peña comentaban las 

veladas literias del Ateneo de la Juventud, noticias de nuevas 

adquioiciones de libros en le.a bibliotecas, "(ver anexo 9 ), 

Con la participación de Juan Rejano, la información de loe 

B1tplementos empezó •· organiz.arse en otr~s secciones; por ejem

plo, las artes pl4sticas y la poesía se encontraban cada una 

en p~ginas específicas. Sin embargo, en artes plásticas, se

guían preaent!l'.ndoee artículos y ensc.¡,oe del tema, como "Hieto

riR de l;;, ,.,intura mexicena moderna" de David /,lfaro Siqueiros, 

(ver anexo 10) • 

En lo qae se refiere a los cómica, éetos seguían editándo

se igue.l que en 193e., c•.1a'1do eureieron loe eupl ementos cultura

les, los mismoa pereor..ajeo continuaban ocu <mdo le.a páginas do

:::ir.ical es que en su may;ría eran proporcionados por las em¡1re

sas estadounFenE<ee. En una ocaei6n, por los confJ ictos p,enerc

doe por la Segunda Guerra ~~undial, se disculpó la falta de ma

teria] c~n esta jueti~icación: 
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A r.uectroa lectores 

"ros servicios que nos proporcionen nues
tras hist::>rietas có~icas a colores, por 
circunstancias eenorodas por la c~erra, 
no pudieron da,nos en su debido tiempo, 
las eec0r.idae para estas ptginaa dominica
les. Vil disculpas",20 

En 1946 el suplemento tabloide empezó a publicar un:; se

rie de ensayos sobre diversos temas, todos ellos relacionados 

con J.!éxico, cuyo título fue: ">~éxico en la cnltura 1940al946", 

precisamente el sexenio en que Avila Carnacho fungió como pre

sidente. Al¡;unoo de el) os fueron: 

"Música y compositores" del pianista y colaborador de 

peri6<Jicoe y revistas, h'anuel Bor&jas García, En este 

ensu:N oe hoce incapié en l'l m¡IPica de la Orquesta Sin

fónica de ~'éxico (OSM), en Au trebajo como órgano prove

edor de cuJ. tur¡, MUElical, el d~carrolJ o que hr. experi

mentado así r:o:no suo ~.:>nciertos en véxico y en el ex

tranjero. SegÚn P..arajas: (L~ OSM) ••• ~a venido a de

mostnr cuánto ha evolucionP.do ¡.:éxico y c6mo se ha tr..tns

!orm<>do su virlP. musical,., 21 

En menor gr-<do se refiere a la música popular, religio

sa, las bandas militares, principalmente. 

- "Bln07Bllla educativo de r.:éxico" por Humberto Tejera, co

laborddor dPAd., hAl'.'e 10 ttño~ ~?"! fLll:::ci.,n:il. En dic!l.c 

ePtudio se dl P.cute, por una :iartt> la Pducaci6n Focialis

ta, durante las r~formas d~l artículo 3o. constitucional 

lle=dae a cabo por el general Cárdenaro, y por Ja otr-, 

?O QE• Cit. ?7 de fPbrero de 1944,p. 4. 

?l QJ?. ill· " a~ sp•1tiembre de 1946, n.?. 

~8 



l3S .,,odificaci.?n•s c¡'.le S'.lfri"í este mi.ema artículo en 

1945 en el nreeidente ;,vila '.:amacho. ::n :ialabras del 

autor, la educaci?n oficial queda reeumida de la ~i

guiente m!l.nera: " ••• e<iffUe siend'> J aica, bas·,aa en la 

enseñan~a científica y enca~inad? a fo:nnar buenos ciu

dadanos ••• Frevalece el concepto de una educaci6n so

ci'1liet1, si ésth ee entiende correctamente, co~o edu

caci6n científic8 y técnica, por métod~s de trabajo, y 

con finalidades de producci6n pera las necesidades eo

cialeE". 22 

- "El e,-i,;a:n y la crítica en !léxico" (ver anexo ll), d<'l 

poeta Jos~ Luis Martínez, es un verdadero estudio erudi

to sobrt!' eJ tema, mencionó? conc-e,,tos, rec,1ge 12 produc

ci-ln literari:;. de en,¡ayo, da !ó".lS puntos de vista !!'Obre 

lo que ha sido la crítica en Yéx~co, habla de tendenci• 

e'1 la crítica y resaJ •.a que la alayor oarte de la prod1.1c

ción literaria de ~óa n~~iraleza vive y muere en las re

vistas 1iterarias. 

Para José !ui.~ l-'~rtÍnP.z: " los ensayos mexicanos mues-

tra un desarrollo Pscaso de l?. facultad interpretativa ••• 

y se prefiere un 1!1étodo er.idito o histárico que los hace 

importantes más por la infonnaciJn que proporcionan que 

por l& internretaci61'l que post,tlan". 23 . 

"AGlemás -ar.reg<>- de seleccion,cdora y v:.lorativa la críti

ca es también de:crivci~n de los vaJores literarios, aná-

1 ieis <le lo!" n~ti l º", P:<amen de le!" técnicas de le. crea-

22 2.:f?· Cit• 20 de octubre de 1946, p. 1 
?3 Qn. Cit. 11 de ªf~Pto de 1946, p. 2. 
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ci1n, e!? decir, cie'1cia 11ue opera ya sobre productos 

previamente di<'cri::oi~adns " 
24 

Como se observó en P~t~s colaboraciones, algunas de ellas 

pueden tacharse de ~fícialistaa y promotoras de ciertos orga

nismos gubern1r:entale!', otr"s presentan un enfoque elitista 

de los valore!.' cul tu:rs.les v otras parecen objeti v;s y urof,_m

das; sin enbareo 1 todo.e ~etas n.,s m1;estran U:'l panorar.ls de 1::. 

situación "cultur?.1" de !1 éxic.,. 

Hasta '1q'1! terl"ina 1 a revisi ~ ... de los "Suulementos Cul tu

rales" de El .:~tl~.r!.~<h l1>s cwlles de algunr. aanera u otra apor

taron elemontos sí¡onificativos nara la conformación de la "Re

vista ~'exicana de Cultura". 
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CAPITUI.O IV 

OTROS SUPLElfENTOS CUL!'URALES EN MEXICO 1947-1950 

4 .1 La Revieta Mexicana de Cultura de El Racional 

El 11 de marzo de 1947 'ernando Benítez suat1tuy6 a Ralil. 

Noriega en la direcci6n del peri6dico El Naciona1. Noriega per

manec16 9 afioe en eee cargo y como reeultado del mismo, dio vi

da a loe "SUplementoe Culturales", primeras pUblicaciones reco

nocidas con eee calificativo entre loe diarios de la 'poca. 

Benítez, como ya ee mencion6 páginas atráe, colabor6 en 

loe euplementoe dominicales de El Nacional, eecribieDdo cuentos, 

ensayos y una seoci6n denominada "La cultura en M'xioo", por 

tanto ya conocía las características propiamente dichae de una 

edici6n de eee género y a pesar de las carencias de que adole

cían como: falta de planeaci6n 7 Qrganizaci6n en el eontenido, 

haber sido tremendamente oficiales y nacionalistas, no haber 

contado con una planta s6lida de colaboradores y haber estado 

propensas a la imporv1saci6n¡ él debi6 coneiderarlae para oon

f'ormar la "Revista Mexicana de Cultura", nuevo suplemento cul

tural de El Nacional, además de la inf'luencia de paíeee latino

americanos que ya eetaban publicando'suplemantoa culturales. 

Aunque en una eetrevista que ee le hizo, solamente ao~pta 

loe ejemploe extranjeros como dete~nantee en la conetituoi6n. 

del euplemento bajo su direcci6n: 

La primera idea de un suplemento me vino 

a la mente aquel mismo ai'lo de 1936 cuando 
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entre la!' much•s ~ubljcaciones que lle
guban a l:'- red,,cción, de!' cubrí le.s sec
ciones d ominicr,¡ es de I a rtación y de La 
P~ensa J~s eran~ec diarios nrpentinos:
~fieur' be.n desde Eorees h~sta Orte
g&. y Gasset y desrie Alfonso Re:ves hasta 
Azorin y F-aroja. ;.Cuánd<:> "Pr!Í posible 
-me preri·.nt~- que véxic0 llel'U" a edit~.r 
aleo siquiera Ei.pr0xirredo? Ese viej1 eue
ílo principi~ ~ reali~arse, cufndo diez 
año~ rlesvuóc, fui director de El Nacio
nal. 110 Üer.ué solo sino e.comnaihdo di' 
;;;iros, unoE famoeos hoy, otros ya muer
tos y aJ euno< j'5venes re:-.11blicano< espa
ñnles. Nombré director del sunJ emento a 
Juan Rejano -muri6 muchísimos·a~os des
pués en es:e care:o- y snlicité las ilus
traciones del Taller de la Gráfica Fonu
lar, dirigido por Leopoldo J'.éndez J .. 

Con es~cs antecedentes Ferna,·do Benítez tuvo una idea, un 

concento de] suplemento cultural y dich<os inquietudes desembo

caron en la publicación de la Revista ;:exicana cle Cultura el 6 

de abril de 1947, (ver anexo l?). 

Le.a condiciones culture.les en ese momento eran un tanto di

ferentes 2 las ocurrid2s con r:trnuel .wila Camacho, quien dejó 

su gubernatur'l ,.n :nano" del PX-s~c1 etar10 de Gobernr>.ci"ín, ~'.iguel 

Alemi!'.n Valdés e~ J 946, la cuo.l oc,;pó hasta el afio de 1952. 

Durante su gobierno ~'.iguel Alemán aceler~ el proceso de in

. dt1strialización, apoyando incondicion<>l'"ente a l~. eran e:nrire"a 

privada. y ocurrió una divisi~n muy importante entre el campo y 

1 "Una hi~tori<> de su-.,lem(>ntos". L2. Jorn2do. Pemanal, r,:éxico, lo. 
de m2rzo de 1987, p. 6. · 
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la ciudad. 

Ahora, las diversas manifestaciones culturales cobraban 

m~s importancia en la ciudad, aunque en algunos caeos todavía 

ee mantenía arraigado el ~bito de presentar aspectos de loe 

indígenas y el campo, por ejemplo en la época de Oro del cine 

mexicano con Emilio PernAndez con su producción campirana y ru

ral y en contraparte, la ne.ciente comedio urbana con el direc

tor por antonomasia Alejandro Galindo, quien abordó en eus cin

tas la vida de la clase media de la ciudad, caneada de presen

ciar una cultura que la marginaba y que, constantemente, le ha

cía recordar sus raíces indígenas. A la clase media le hacía 

falta confinarse y eentiree identificnda con un modo de 'fida 

urbana, y ésta ee acentu6 aún más con la creciente induetriali

zaci6n del país. 

Por eu parte, la novela de la revolución empezaba su deca

dencia, "•••la producción ee va haciendo mecánica, va carecien

do de vigor, o va languideciendo en el costumbrismo aneodótico". 2 

De tal manera, según Moneiváie: 

"Impera entre loe intelectuales un consen
so social que considera de mal gueto, ein 
prestigio e interés, lee referencias a loe 
enfrentamientos de clasee".3 

Esta nueva batalle contra el nacionalismo cultural se geet6 

en un contexto muy favorable: el auge de las clases medias y eu 

decencanto ante la posibilidad de indentificeree con el folklo-

re y naufragar en esquemas mentales carentes de glamour y prestigio. 

2 Moneiváie, Carlos, et al • .QJ!. !llj¡. p, 1458, 
3 !!!.!S,, p. 1468. 
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4.l.l Temas, autores, géneros periodísticos y 

lite!"!lrios 

Bn esta atm6afera naoi6 el suplemento dominical •Revista 

•exicana de Cultura" de !!: Nacional, publicación semanal de 16 

páginas tamaffo tabloide en blanco y negro, la cual estaba divi

dida,por lo regular, en 13 secciones: 

- Conferencias 
-Libros en prensa o en prep!iraci6n 
- Las letras y los días 
-La filosofía en México 
- Vida científica 
-Poesía, cuento 
- Anatomía del teatro 
-Artes pldsticas 
- •úsica 
-Loa libros 
- Revistas de revistas 
-Proyecoi6n de México en el extranjero 
- Cloee up de nuestro cine 

La "Revista J!exicana de Cultura'' fue realmente un suplemento 

11111y completo, tomando en conaideraci6n les valoree culturales 

que manejaban loe grupos de intelectuales de la época, 

El texto y laa ilustraciones estaban de tal manera di~tri

ruidos 1 combinados qua se lograba un rue_n equilibrio; la di11po-

11ici6n de estos elementos hacía mds atractiva la.lectura. 

Para dar una idea mds concreta del tipo de informaci6n que 

present6 el suplemento, se consider6 importante enunciqr las ca

racterísticas y valores culturales del primer número. 

Los grabados del primer número estuvieron a cargo de José 
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Clemente Orozeo, ~iguel Prieto (español que se encargó del di

eeffo gr-ático de ~. revista auspiciada por M~rt:!n Luis 

Guzmán) y Salvador Prun•da (antiguo dieeffador de los"SUplemen

tcs Culturales"}• 

En el extremo superior derecho del suplemento se imprimió 

una cinta de Miguel Alemán Vald~e, presidente en turno, la cual 

dec:l'.a: "Las manifestaciones artísticas de todos loe órdenes 

constituyen una cxpresi6n más sincera y vigorosa del eepíritu 

nnclonal•. 4 

l'ue una expresión muy bien utilizada en eate número inicial 

la cual ven!a a confirmar la tendencia del gobierno en torno a 

la cultura. 

Este suplementos incluía un sumario como en algún tiempo 

lo hicieran loe "Suplementos Culturales• de RaÚ1 Roriega y Luis 

Cardoza y Arag6n, 

Como nota principal se editó un ensayo titulado "La renova

ción y renacimiento de loe estudios clásicos en Máxico• dé Juan 

David García :!lacea, en donde resalta las raíces del idioma espa

fiol, 

Leopoldo Zea incureion6 de lleno con ensayos sobre •La fi

losofía en ~éT.ico", &n loa cuales abordaba la situación de esa 

disciplina, Su tesis principal fue detectar que en nuestro país 

no se ha creado una filosofía propia1 "Más bien se han venido 

glosando laa grandes corrientes ~el pensamiento europeo y loe 

mexicanos le hB.n dado eu sello particular". 5 

"Letras y días", a cargo de Antonio Avecedo Becobedo anti

guo colaborador de literatura en loe "Suplementos Oulturales" 

4 "Revista Mexicana de 
de 1947, P• l. 

5 '.!!!12· p. 3, 

Cultura", El Nacional, 1r.b:ico, 6 de abril 
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En ella ee abordaban diversos temas de ectuelided com" traduc

ciones el e~ol de libros,. ee deba inforneéi6n de conferencias, 

an'cdotae de personajes famoeoe y ee hablaba de la importancia . 

del lenguaje. También se publicaban notas de la agencie. AP.' pe

ro Acevedo Eecobedo parece que no las presentaba como se reci

bían, sino que lae analiEaba y emitía sue comentarios, 

En "Vida científica" participaba César Lizar-li Ramoo en ma

terias como antropolog!a, vulca.~olog!a y geolog!a, En la Revista 

•exicana de Cultura ec dio ~ayer auge a lee manifeete.ciones cien

tíficas obaervadae a trav@e de los diversos institutos del país. 

Continuando con la informac16o de este primer número, en 

le poesía Al! Ohumacero prescnt6 "Algunos poemas", el te.i:ia prin

cipal de éstoe fue el amor. Chumacero también fue colaborador de 

la reviste ~ ~· 

"Anatomía del teatro" ernn Ul1!l oecc16n a cargo de Rodolfo 

Ueigli, reconocido en el medio por sus obres d:re.máticae, En la 

presente oceai6n mostr6 la e1tuaci6n del teatro mbxicnno en ese 

momento, acerca del cual asegur61 

'IDurante cuatrocientos aBos el mexicano ha 
contemplado el teatro como contempla las 
montafiae: sin deseo de escalarlas, ein am
bición de co.mbre¡como un espectáculo inevi
table, pero indeper1diente de su voluntad~. 6 

Antonio Magaf!a Esquivel también partld.p6 en la eeoci6n an

terior, además de haber colaborado en "Bl lfündo de lee Aventuras". 

Bn "Diablee 7 bambalinaen ee presentaban pequefle.e notas que 

6 
.!!!.li• P• 6. 
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infol'lllaban de nuevas puestas an escena , de loe pleitos y las 

an&cdotae de Angel Garasa, Virginio Pdbregae 1 lllaría Guerriro y 

Andrea Palma. En se tiempo ya· era conocido el dicbo1 •De aquel 

actor decían que era tan malo, que no representaba ni BD. ecS.ad". 

De lae "Artes plásticas" se bacía cargo Salvador Toscano 

y José Clemente Orozco. To•cano eecrib16 un artículo de la expo

e1ci6n de Orozco en Bellas Artes, destacando la trayectoria del 

famoso !l!Uralista. Orozoo, por au parte,menc1ou6 en un artículo 

las diferentes técnicas de la pintura mural en lll~xico. 

Rafael Solana eecribi6 un ouento denominado •Cirugía de 

guerra•, basado en hechos que le ocurrieron al personaje princi

pal dur-«nte un atentado en un f,a:Ce africano 7 de c6mo loe avan

ces de la medicina de Estados Unidos le salvaron la vida, 

:!n "La música• ~e Gustavo Pittaluga, se abordó la obra 1 

el fallecimiento del compositor espafiol Manuel de Palla, ocurri

do el afio pasado. 

En esa misma eecci6n hab!a una gtda para el lector titulada 

"T.l.abal", de la cual ee obtenía infonnaci6n de conciertos, sin

fonías, 6perae, conferencias, revista.e de cancioneros, concur

sos y actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

En este caso, e6lo se ooncebía a la música de cámara como 

valor cultural absoluto, haciendo caso omiso de otro tipo de 

música, por ejemplo, la pop..tlar. 

En •Loe libros" de ll'ermin Soto y Honrique Gonmlez Caoano

va, se hizo crítica literaria. Las editoriales que predominaban 

eran Pondo de Culture. Eoon&mica y Porrúa, sobre las cuales Son

eiváie aeevera1 

• Eficaz guardiana de la tradici6n oul tural: 
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la editorial Pornía. Editorial indispen
sable: PCE, vehíoulo de consagraci6n li
t eraria" • 7' 

Bn pocas ocasioneo las resefulo se ocupaban de otras edito

riales. En dicha secci6n t!ll!lbién escribió reeei'las de revistas 

Jo11é Ignacio Mantecón, él oo ocupaba de Cuad ernoe Amoricanoe, 

~ .!!,! ~ y la .!J.ll!E~I& l!oxicana .!!,! Sociolo,,!a. 

Bernardo Jiménc~ Montcllano dio a conocer la creaci6n, or

ganización y funciones del Instituto Nacional de Bellas Artes y 

Literatura. 

"De proyecci6n de Uéxico" en el extranjero a cargo de Ar

turo Peruchn, quien reali~6 una semblanza de Dolores del Río y 

comeht6 laa produccioneo cinematográficas de "una de las grandes 

empresas que impulsa la creaci6n nacional como Clasa Pilms". Re~ 

11efio la película "Enalnorada" de Emilio Pernández, asimismo habl6 

de la pt'imera cinte de cine sonoro reaiizada en M~xico, 

"Close up de nueotro cinc" página a cargo de Efraín Huerta, 

donde daba a conocer películas y actores nacionales y extranje

ros. Con anterioridad Huerta ya hab!i. participado en "Columnas 

del periquillo". 

Por dltimo, Antonio Caotro Leal escribió una semblanza de 

Joaquín García Icazbaloeta, hiotoriador del siglo pasado. 

De esta l!l!lnere Perru:..;do Benítez concebía~ la cultura de la 

época, aunque e6lo estuvo escasamente un al'lo en la dirección de 

El Nacional, sentó algunas de las bases del periodil!nlo cultural 

contemporáneo presentado a través de loa euplementoL doininicalea. 

7 Op. Cit. p. 1489. 
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Se desconoce exactamente la fecha en que Benítez eali6 

del diario, porque las pnbliuaciones entre mayo 7 agosto de 

1948 se encuentran extraviadas. De allí, que el 10, de agosto 

del mismo affo se observó que el Lic. Guillel"lllo Ibarra 7a esta

ba a cargo de la Revista Mexicana de Cultura. 

El periodismo dp Fernando Benítez se mostl'Ó más abierto 

a todo tipo de manifestaciones culturales, presentando lo que 

ocurría en nuestro país, 

Durante la estancia de Benítez, loe suplementos experimen

taron cW!lbioe cualitativos, por una parte, se crearon nuevas 

seccionee como "El séptimo velo" a cargo de Julián Mart:!n, en 

ella se publicaban citas de pereona~Js famosos como Sor Juana 

In~s de la Cruz, Mariano Azuela, Silvestre Re'Vlleltas, Pablo 

Macedo, Joeá Vaaconceloe 7 Jesús Urueta. Se inoluyeron obras 

de teatro en un acto; desapareció Usigli con "Anatom!a del tea

tro". 

Sergio Maga!la se destacó como cuentista, Roland Pitt es

cribió para "Vida científica" diversos estudioe de jeroglífiooe 

y utencilioe prehispdnicoe. 

Ahora, en "Artes plásticas" oolaboraba Antonio Ro«ríguez, 

crítico de exposiciones de pintura, el texto de esta página era 

menor que las fotos de las obras, en comparación con loe prime

ros númeroo del suplemento. 

Ceferino Palencia (de origen eepaffol) destacó en la Revista 

Mexicana de Cultura por sus semblanzas, también BU trabajo se 

desarrolló en "El Mundo de las Aventur"s". 

Max Aub, otro espaffol, presentó en repetidas ocasiones, 

obras de teatro en un acto. 
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I.ae aecciones de música y teatro ya no ocu¡;e.be.n una pdgi

na cada una, sino que ae lea confinó en una sola. De ellas 

cuidaban Salvador Moreno y Antonio Vagaña Eequivel. 

l!anuel Ler!n, Pedro de Alba, Rodolfo Concha Campos, Esylt 

T. I.aurenee y Enrique P. Gual ee ocuparon de hacer las reseñas 

para la sección "Libroe". De "Revistas de Rovist~a" continuaba 

encargándose José I. Mantecón. 

"Cloee up de nu~etro cine" de Efra!n Huerta no sufrió 

cambios en este periodo, al igual que "Las letras y loa días• 

de Antonio Acevedo, 

A loe ilustradores Ge unieron Elvira Gascón y Jerrúe Escobado, 

Por otra parte, coocnzaron a incluirse anuncios de edito

rialee, como la PCB y Eepaaa Calpe. 

Con el cambio de dirección de El Nacional, se hicieron al

gunas modificaciones de fondo más que de forma , unos colabora

dores salieron y otros ¡n¡!s se incorporaron, ee abrieron nuevas 

eecciones, loe ilustradoreo en contadas ocasiones variaron. Per

nando Benítez había dejado un trabajo previo y no se hicieron 

cambios tajantea, al menos hasta 1950, Qltimo afio de reviai6n 

de loa wplementoa. Juan Re jan o, e;.mque en ningÚn mocento ·se le 

otorgó el crédito, permaneció en ellos durante muchos eúl.oa. 

El nombre de Guillermo Ibarra director del suplemento, apa

rooe en el m.!mero 70,(ver anexo lJ), 

Entre agosto de 1948 y diciembre de 1950, loa temas, loa gé

neros y loa colaboradores se encontraron diatrib.J.idoa de la ei

gi.tiente manera: 

~ienee ae eumaron a la lillta de colaboradoree eaporádicoa 
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fuoront Félix P. Palavicini (fundador del diario!! Universal), 

Syra Alonso de Miguel (espaflola), Samuel Ramos, Luis Cardoza y 

Arag6n, Jorge carrera Andrade, Peter Prank de Andrea, Antonio 

Prieto, Rubén Bonifaz Nuiio, Esperanza P. Silva, Igor •oreno y 

Jos.§ Uancieidor, entre otros. 

Continua.ron las secciones de •s.Sptimo Telo" de Julio Martín, 

"Vida científica" de Rolaod Pitt, "Panota.ma de las artes pl~e

ticas" por Antonio Rodríguez y "Las letras y loe dÍaa" antes de 

Antonio Acevedo Becobedo y ahora, de Rafael Heliodoro Valle. 

La música ~ el teatro desaparecieron como secciones fijas 

y permanoci6 la p¡{gina de cine de Efra!n Huerta. 

Bn cuanto a loe géneros, siguieron manejándose loe ensayos, 

la poesía, los cuentos que adquirieron más espacio, las' collll!l

nas y•lOCJ art!culco. Bl suplemento con Ibarra se torn6 más lite

rario que periodístico. 

La 1nformaoi6n extranjera oomenz6 a tomar auge en este pe

riodo. Se mostraben aspectos de Bopaf!a, Prancia e Inglaterra en 

su producción artística y literaria y, en contraparte, en la ~

gina 16, como afladidos toloklóricos o populares se publicaban 

fotos de niffos humildes. 

Bn síntesie, con la 1ntervenci6n de Guillermo Ibarra la 

Revista Mexicann de Cultura se alej6 del plan inicial de reman

do Benítez que ooneieti6 en presentar acontecimientos recientes 

de la vida cultural de México. En cambio, Ibarra le rest6 impor

tancia a esto y permitió que s6lo en algunas secciones como "Pa

norama de las artes plásticas" y "Closo up de nuestro cine", se 

mostrara informaci6n nacional. 
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El giro de )60 grados que !barra imprimi6 a la Revista Me

xicana, la desvirtuó y la alej6 de la realidad de nuestro país 

para centrar su atenci6n en te~ae 1 autores extranjeros. 

A•iJRi111110, Benítez rompi6 con laa ilnetraoionee cándidas e 

inocentes de loe •suplementos Culturales" para presentar loe 

desnudos, todavía atrevidos para la 6poca, de Miguel Prieto y 

Jos& Clemente Orozco. Ben!tez, en eete sentido, tuvo más liber

tad de aoci6n. 

~.1 llMéxico en la Cultura"del NovedadeE 

"•~xico en la Cultura•,6Uplemento dominical del Novedades 

(ver anexo 14), tuvo como antecedentes inmediatoe el ""~agazi

ne mujeres-deportes" y •El Y.undo de las Aventuras", 

Durante algunas semanas posteriores a la publ1cao16n de 

"•'xico en la Cultura" , ocurrida el 6 de febrero de 1949, 

Bigu16 editándose "El ltundo de las Aventuras•, sin embargo, co

mo loe colaboradores de &ate se 1.Ilcorporaron a M.C., estuvieron 

participando al •iemo tie:npo en loe dos suplementos y algunos 

de loe temas a'boradoe en "El Mundo •••" eran eillilaree a loe de 

M.C., ee daba la repetición innecesaria de trabajos. Debido a 

lo anterior, •EJ. Mundo,,," dej6 de publicarse el 7 de :marzo 

del miemo afio, 

~~~z!co an la Cultura"fue creado por Fernando Benítez, uno 

de loe pioneros de loe suplementos culturales mexicanos del pre

sente lliglo, La publicaoi6n era de 8 páginas standard en blanco 

y negro, Miguel Prieto se encargaba del dieefio gré'.fico, hacien-

do una combinac16n del estilo eepaílol con el mexicano, 
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4.1.2 Temas, autores, g&neros periodíaticoa y 
literarioe 

En el cintillo del primer m!aero se mencionaban loe temaa 

que ae cubrirían como: literatura, arte, música, ~atro, ballet, 

ciencias, libros, cine, reporta~ea, historia, tiloacfía, noti

cias, cr6nicaa, humanill!llo. El 12 da marzo d• 1950 a &atoa ae 

agregarían otros máa1 medicina, derecho y arquitectura. 

En la página 3 del número inicial se hizo la presentaci6n 

de JB:.C. 

EL SUPL~EN'l'O DB NOVEDADES 

"Novedades con la colaboraci6n de loe mi(s grandes artis
tas, hombree de ciencia y periodistas de M&xioo, presen
ta hoy au nuevo eupl8111ento, Este nuevo esfUerso permiti
rá a r:'(iestro diario, igualar, como una oaracteríetioa 
propia y un espíritu esencialmente mexicano, lo que en 
eee aspecto de la prensa moderna más prestigiada del mun
do, es ya un servicio ineustituible. 
Hasta hoy la casi totalidad de nuestros suplementos eran 
simples desvanes donde iban a verterse loe desechos de 
loe diarios. Novedades ha superado aeta deticiencia y 
abre una nueva perpectiva, Aspira, en primer tllrmino, a 
convertirse en un resonador de la cultura nacional, No 
existe publicaci6n alguna que recoja en forma organizada 
y periodística las ricas y variadas manifestaciones de la 
cultura mexicana. No será en modo alguno la expresi6n de 
un grupo, L!!. puerta ee abre para todos, porque la cultlu'a 
en Máxico reclama ante todo generosidad y comprenei6n, 
libertad y oportunidades"•8 

Escritores de la talla de Antonio Castro Leal, Salvador 

AEUela, Henrique Gonzá.les Casanova, Leopoldo Ze~, Carlos Pelliv 

cer, Ceferino Palencia, Adolfo Salai:ar, Jos& Mo~eno Villa, En-

ª"México en la Cultura", Novedades, M&xico, 6 de febrero de 
1949, p. 3, 
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rique Beltrán, Emilio Ura.nga, Plorencio M. Torner y Maurice 

Verleau Ponty, integraron la primera terna de este suplemento, 

La historia ha reconocido que Ben!tez rAaliz6 un excelen

te trabajo de divulgaci6n cultural a través de "México en la 

Cultura•, ya que la calidad de las publicaciones se reconoc!a 

con el nombre de los personajes que ·las produc!an, 

En el número inicial de "México en la Cultura" se encon

tr6 la informaci6n siguiente: Antonio Castro Leal dedic6 un 

art!culo al poeta francés T.S Eliot, ganador del premio nobel 

de 11 teratul'B 1948, "El alcance hi11t6rico de las constituciones 

de 1857 y 1917", se trat6 de un ensayo de Salvador Azuela, cuyo 

tema pudo haberse confinado en la larga lista de tópicos de la 

cultura nacionalista; sin embargo el manejo de los contenidos 

se aleJ6 de eaa tendencia, es decir, ya se había abandonado por 

completo el tono oficial 1 pro-gobiornista de la cultura divul

gada por Cárdenas '1 Avila Camacho, 

De la aecci6n "Piloeof!a 1 filosofar" se hizo cargo Leo

poldo Zea, ef!mero colaborador de la "Revista Mexicana de Cul

tura". 
Carlos Pellicer escribi6 varios sonetos, mientras que Juan 

de la Cabada se dedic6 a hacer cuentos, 

Ceferino Palencia, de origen eepal'iol, present6 el art!cu

lo denominado "Algunas observaciones sobro lno urtea de la es~ 

tampaci6r:i en México", Bnriqu~ Gttal publicó en un art!culo dssp 

cribi6 "El estilo arqu1tect6nico de los capiteles (parte supe

rior de una columna) mexicanos". 

En el teatro, destacó Armando de Mar!a y Campos, antiguo 

colaborador de "El Mundo de las Aventuras" y "Suplementos Cul-
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turales" pa:ni. el cual escribi6 "Bxtraordinaria aventu:ni. teatra.l 

de Augusto Strindberg". 

Arturo Sotomayor ee ocup6 del artículo .. , "Nuestro museo 

cambia dioeae aztecas por diosae egipoiae", otro g'nero que em

pez6 a cobrar importnncia fue la entreTista periodística, en 

eeta ocaei6n r:nrique Beltrán charl6 con el Dr ... aximiliano 

Ruiz Castañeda, pre~io nacional de ciencias 1948. 

l')ftilio Uranga partici6 con el eneayo •ta onto¡og!a de M'

xico", Se hizo crítica de libros de diferentes editoriales. Por 

dltimo del cine se hizo cargo Maurice Merleau Ponty, quien cri

tic6 la cinta "Ustedes loe ricos", 

En este segundo intento de Benítez de hacer periodie:no oul

tural, ee observ6 su interés por divulgar loe valoree cultura-

les vigentes en el periodo de 1940 a 1950, loe cualee no fueron 

exactamente los que él concibi6 en la"Revista Mexicana de Cultura" 

El radin de acoi6n se extendió, nuevas disciplinas humanas 

fueron aceptadas como valores culturales, dignos de ser presen

tados con todas eus oaraoterístioae en"li~xico•en la Cultura•.ta 

arquitectura, la historia.y el derecho se disputaron un lugar pro

pio entre loe tC!llae aaejos como el cine, literatura, múeica, cien

cia y artes plásticae, 

La reviei6n del suplemento cultural del Novedades, ee reali

z6 durante un afio, tiempo suficiente para presentar u.na visión 

completa de la labor periodística y literaria deiirdéxicb en la 

Cultura~ .;i:.os nd;neroe seleocinn'.'.dos resaltaron notablemente las 

características y elementoeconatltutivoe de la oulturn difundida 

por este medios 
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Inclusión de una gran varieded de temes, 

Los géneros periodísticos y literarios flleron varia

dos. 

Consolidación de unn plnnte suficiente y extensa de 

colaboradores. 

Presentaci6~ de nuev~a disciplinas que antes no se 

habían aceptado en un suplemento cultural, como el 

derecho, por ejemplo, 

- Un gran número de colaboradoras expertos en las dif~

rPntes disciplinas humanas. 

Divulgación de acontecimientos culturales mexicanos 

y extranjeros. 

Su diseno gr!Ífico fue reconocido como uno de los máa 

avanzados y renovadores de la época. 

Disposición equilibrada y armónica entre los textos y 

las ilustraciones. 

A partir de la "Revista Mexicana de Cultura "y ")'léxico en 

la Cultura", comenzaron a tomar auge las publicaciones de este 

tipo en otros diarios, viniendo a conformar, hasta nuestros días, 

toda una tradición de suplementos culturales mexicanos. 

!l!igael J'rieto, de origen español, se encargÓ del 1Hsei10 

gráfico'del suplemento de Kovedadea. Al respecto, Fernando Bení

tez menciona: 

"cuando se me dio la oportunidad de hacer el 
suplemento de "México en la Cultura" del No
~. el primer ae que saqué de mi miil"
ga fue a Miguel Prieto. Su forrr•to 
estaba de tal manera fuera de loe ciínonee 
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que la imprenta del di~rio debió adaptar
se con dificultad a eu diseffo. Ya desde 
el primer número llamó la atención de un 
vaeto pÚblico, Se trataba dit un formato 
de gran elegancia, ligeramente barrooo ". 9 

La disposición tant~ de las ilustraciones como de los tex

tos, constituyó un atrayente para los lectores, ya que sin exa

gerar, la inclusión do unos o de otros elementos, so elabor6 un 

formato equilibrado. 

Por lo regular, en la primera plana aparecían entre 6 y 6 
ilustraciones (dibujos, fotos de pinturas), lo que vino a ser 

el 5~f. del espacio total de la p~gina, 

'A partir del número 23 (10 de julio de 1949), Leopoldo Zea 

apareció como uno de loa encargados de la publicación y el 9 

de abril de 1950 fue eueti tuido por José Iturri~, eet"oa ooor-

dinaóoree, explica· Rmmanuel Carballo, ocupaban el lugar 

de Pernando Benítez cuar.do se ausentaba por mucho tiempo.del 

trabaJo del l]Uplemento. 

<\léxico en la Cultura "como la."Revieta Mexicana •,ee preocupó 

porque se dieran a conocer loe valores culturales de ese momen

to en el ámbito nacional e l nternacional, al contrario de los 

"Suplemento Culturales•, que en eus p~ginae aparentemente daban 

cabida a loa problemas nacionales y un alto porcentaje de su 

información fue proporcionada por las agencias de noticias ex

tranjeras, 

Otron colaboradores que dieron a conocer eu trabajo oape

cializado fueron1 Carlos Oontrerae en "Planificación y arqui-

9 Henítez, Fernando. "Recuerdo de Miguel Prieto", !!!!; ~. 
México, 7 de agosto de 1991, P• 1 y 16. 
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tectura•, Vladimiro Roe1<do Ojeda con "Antropología e historia", 

Antonio Kagaña Eequivel en crítica de libros, Enrique González 

Mart!nez en "Literatura mexiclUla", Al! Chumacero en teatro, 

Alfonso PrUneda "La medicina en M~xico•, Ric1<rdo Garibay en 

cuentos, liaría Rosa Oliver en "Eepectáculoe•, Antonio Aparicio 

en •Historia mundi1<l", Esperanza pulido en "J(Úeica", Arturo Al

dama "Medicina", C1<rmen Norma en "Los nifioe", Rodolfo Usigli 

en"featro•, Jooefinn Zendejae en "Loe nifioo•, Luis Enrique. Di

lano en reportajes, Romifu GlÍlvez Monroy en "Derecho~, entre 

otro e. 

Eetoe eepecialietae presente.ron su trabajo rlc forma ordena

da, concreta y sencilla, de f¡{cil comprenei6n para loe lectores 

comunes y corrienteB. Pusieron la cultura, lo que pe.ra ellos 

eignificab1< cultura, al alcance de una gran masa de público. 

4.3 cuadros de lae publicaciones dominicales de ~

~. Excéleior, Nacional y Novedades. 
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MAGAZINES DE EL UNIVERSAL 1940-1950 

FF.cHA DIRECTOR N!Jl!BRE Y TIPO DE PUBLICAOIO!f 

Enero 7 Pte, y Gte. lliguel "Magazine para Todos•, edioi6n 
1940 Lanz Duret, stándard de 8 páginas. Temaa1 

Dir, Joeé G6mez guerra, cine, recetas de cocina, 
Ugarte. belleza, nifios, aetrología, mo-

da, box, toros, c6mics, cruci-
gramas. En la primara plana apa.-
recía un c6mic, 

Peb. 1943 Desaparece la historieta c6mica 
de la primera plana de "Magazi-
ne para todos•, 

Dic. 5 Pte. 7 Gte. Miguel Sigue "Jl.agazine para Todos•, •e 
1943 Lanz Duret. reduce a tablotde y aU11enta a 

Dir. Pedro ~labehar 12 páginas, 
Pe~. 

Dic. 194' !te. y Gte. lliguel "Magazine para Todos" cambia su 
Lanz Duret. tipo de 1n!onnaci6n, ee instru-
Dir. Gregorio L6pez y manta la eocci6n "Amenidad ,cul-
J>uentes. tura y letras•, Se incluye in!Qr 

maci6n taurina, poesía e hiato-
ria, 

Junio Continúa la misma publicacidn, 
1946 apareciendo la eecci6n "El mundo 

de loe nifioa•. 

Junio Mimn.a publicaoi6n, se introducen 
1948 las eeocioneo de "Alimentaoidn• 

y •curso práctico de radio•. 

1949-195( El magazine en esencia ea el mis-
no, con algunas variaciones en 
cuanto 91 tipo de in!onoaci6n. 

+ TOTAL1 190 ejemp ares, 
++ Bl cuadro obaerv• a6lo los cambios en el magazine, 
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Ff:CllA 

Marzo 3 
1940 

·ncro 
1941 

·cbrc ro 
194 z 

Marzo 
194 5 

Enero 
194 9 

1950 

lov i cm. 
1950 

s 

MAGAZINES Y SUPLl:MENTOS DEL 
EXCl!LSIOR 

Tl!RECTOH 

Ptc. y Uir. Gral. Ro
drigo De Llano. 
Gte. Gral. Gilbcrto 
Figueroa. 

!/OMHHJ: t' TIPO DE PllBLIC\CIO!'i 

i'!-fagazin< dominical", notas curiosas 
e in1ornac10~ rnunJial 1 artes, cien
cias, nílrracioncs interesantes; 
servicio especial de la prensa aso
·c-i:lda, art~cu1os inéditos, la nota 
humoristica. StSndard, 4 pSginas. 

'Suplemento dominical de Excélsioi:_~ 
publ1cac1Dn com1cu en tabloiae de 
8 pSr.inas. 

•Suplemento c6mico dominir.al•, stán
aard de M páginas. 

~~~~~~~~~~~~~~~~--t 

Sr conservan los mismas publicacio
nes. 

Misma~ publicaciones. 

"suplcmcn tu cómico Llominica1•1 inc lu
ye difcre~tc intormación, iumcnta 
;i 8 p:Íginas. 

,__..._.._ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~-· 
Sig11c c1 *Suplemento c6mico domini
car", Ilci,aparccc' el Maga-Zinc-. 111s: 
minuyc ~ páginas. -

~·~~-~~~~~~~~~~~~~~~· 

Todo el afio permanece el mismo"Su
ple_mcnto c6mico domin_!cal". 

Aparece la sccci6n "Dio_rar.i~ de la 
Cultura"• 

• TOTAL: 190 ejemplare 
•'El cuadro Únicamente observa los caJ11bios ocurric.los en 

los suplcmc11tns y ma azincs. 
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SUPLEMENTOS DE EL NACIOllAL ENTRE 1930 Y 1950 

FECllA DIRECTOR NO.'IBRE Y TIPO DE SUPLEMENTO 

Enero 19 Basilio Badi llo Suplemento dominical de El Nacional 
1930 ·Hevolucionario". Tablo1de, 4 págfñas 

Enero ·I ~uolcmcnto dominical de El Nacional 
1931 ~Cvo1uc1.-."~' iotf tcron1cas, novcias ,~ 

cuentos, nisc¿rictas). Tabloide, 
4 páginas. 

Mayo 3 'F 1.• ... lcmcnto dominical de El Nacional 
19 31 l1cvo1ucionaricJ'. ''Pª re.ce el primer 

nümcro del suofcmcnto tabloide pero 
con s "Páginas. 

Mayo 1 7 El Suplemento domif'ic:il <le F.l Nacio 
1931 na.1 He:v0Juc1onario aumenta a ·u pa-

ginas. 

Ma:·o z.i Cambia ,fe nombre a"El Naciona 1 Do-
1931 min ic:11'1, pasa de tai>Joide a st~n-: 

darc.J s6Jo de 8 páginas. 

Febrero 7 "El 'Jac i ona 1 Dominica!". Supl cmento 
1932 s tlínda ni e1e o pag1nas. 

Marzo Di r. Frorl.lín c. Manja- "El Nacional Dominj ca 111
, stándard, 

1935 rrcz. 8 p~R tn-~s. 
Gte. Diputado Franc i scc 
Trcjo. 

Marzo R Camhi• :i 1
1Sunlemcntos de El Nacio1.af 

1936 Stilnda rd, ~ pá& iiias. 

Marzo 11Surilcmcn_tos 9.c El Nacio]1J!.1
11
• En 

1937 vtros ntnncros no aparece el crédito 
de Lui~ Cardoz• )' Ara~6n como di rcc 
tor tlt" la puhlic01ci n, hasta este 
ejemplar, por lo tanto se desconoce 
a r~ rt ir de cu:Írlllo funge como coor-
dinador. St.ind" rd de 1 2 p~ginas 

~~--~~~~~ 

--
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FECHA 

Mayo 
1938 

Enero 1° 
1940 

Marzo 31 
1940 

Junio 4 
1944 

1946 

Marzo JI 
J 94 7 

Abri 1 6 
19"7 

DIRECTOR 

Dir.-Gte. Prof. Gilbcrto 
Bosques. 
Sub-Dir. Raól Noriega 

Dir. Gte. Raúl Noriega. 

Dir. Gte. Fernando 
Ben hez. 

EL NACIONAL 

NOMBRE Y T 1 PO flE SUPLD!ENTO 

•Suplementos Culturales de El Na
c1ona1n.En cJ sumario apireccn 
tres S<cciones. Stándar, 12 pá
ginas. 

oSuplementos Culturales de El Na
c1ona1",~Lanaa~: 12 pfiginis 

nSupl~ncntn~ Ct1lturalcs de El Na
c1cn3l~.A-partir de este numero 
deja de editarse el sumario y 
aparece otro suplemento cultural 
pero de tamaño tabliode de 8 pá: 
1in3s y el stSndard se reduce a 
8. 

Comienza a publicarse una column; 
•La Cultura en México"a cargo de 
~ernando Benítcz -r L"uis Cardoza 
y Arag~n. en la cual se tocan 
temas de cinc, artes, revistas, 
libros, teatro, m6sica y hombres 
y lugares. 

Deja de aparecer Ja columna La 
nCultu~a CP Mf:xico",se desconoce 

la fecha exacta por~ue los suple 
mentas entre marzo y abril se en 
cuentran fuera de servicio. 

Se conserva el nombre de los 
•Sunlcmentos Culturales de El Na

r u~na f" • 

Aparece el suplemcnto•Revist? Ne 
xican;1 de Cultura' •TabJOidc, 16 
p:Íginas. 

------!'-""-------------+---------------------
A~osto 1° 

J 9·18 

rliciembre 
1950 

JJi rector del suplcment• 
Lic. Guillermo Jbarra. 

Se m:1r1tienc el nonbrc d~·Jtcvista 
Mc.xiL.1na de Cult11r.i "• 

Se mn11t icnc el nombre dc"Rcvista 
Hex i cana de CuJ tura" 

•• '-'J"OTAJ.: 275 ejemplares revisados. 122 
_,.,.~U .. '"1111.uh«. ún.icaaente observa les coambios ocurridos en los suplt!mcntos. 



HAGAZ INES Y SUPLEMENTOS llE!. NOVEDADES 1940-1950 

FECIJA ,__ 

Enero 7 
1940 

Marzo 10 
1940 

unio 22 
1941 

Octubr 19 
19·11 

Enero 
1942 

Julio ZS 
1943 

-----
Durante 
1944 ,45, 
46,n y 
18 

IF.nero 30 
194 9 

Febrero (1 
¡ 9.19 

'ebrcro 6 
19.\9 

lll RECTOR 

ílir. Rcn6 Capistrdn 
Gn rza. 

N0~11lRL Y T 1 PO JlE PUBL ICACION 

~lur.uzin~". c<lici6n dominical, tabloi 
de, 32 páginas. 

C~mhi:t de Ma¡¡_azinc a"Me.~a,;nP llujc
r Oc:portcs Novc11ar.1"5~. •°fabl ioc.ie, 32 -
pagui:i~. 

Aparece el su~lemcnto"El Mundo de 
las Avcntur.í's, tabloide, 12 páginas 
Lont1nu• el Maga\inc Mujeres y De
porte~ Novedades • 

Se a¡:rega :11 nomhrc del" Magnz inc 
MuJcr,....c:;; v Denortes-Socin1cs "• 
/\parccc"~1ngaz.1nc Cómico et~ f.nverlttrll'. 

Se or.iitc"Magazine' y pC'rm:rnccc 'lh1i,.
res y llcportes-Sociales Novedades.; 

Se puhl icn"Mn¡:o:inc del Libro. ",ta
hloide, 8 p'{q.:,1nas. 

Pcrmancc:ió el 'uplemcnto~l Mundo 
rlc lt.1' Avcnturns"igual que el "Ma
gnz1n<'" MuJcrcs, "<lcportes y social e! 

---------------- ------
1'1 suplr.Ptcnto"El Mundo ••• "permanece 
Í ~!Ua 1 , 

--- .. _ ---------------· 
Sección ~1orninica1: "tn culturu y log 
d1n:;":1 cargo de M:inueI uonza!ez 
Hamire<:. 

,AparC't.:C c>l sup1emrnt)l cultural 
iléxieo en Jo Cultur~ tlcl Novctlades 
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FECHA 

1950 

NOYEDAPES 

1· DIRECTOR TIPO Y NOMBRE DE :..A PUBL!CAC ION 

'TOTAL: 200 ejemplares. 

a cargo de Femando Benítez y 
Miguel Prieto, stándard, 8 páginas. 
Se incluyen tambi6n dos suplemen
tos c6micos. 
Sigue publicándose el suplemento 
El Mundo de las Aventuras. 
::ie edita un Magazine oe iirte, cinc 
y sociedad, tabloide, 8 páginas. 

En el cintillo de"México en la 
rultura" se lec: li'teratuia, arte 1 

m6s1ca, libros, cine, reportajes, 
historia, filosofía, noticias, 
cr6nicas, humorismo. 

Permanece igual el suplemento de 
"México en la Cultura". 

'El cuadro 6hicamente ooserva los cambios ocurridos en los 
magazines y suplementos. 
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, 
CAPITULO V 

ENTREVISTAS 

Las fuentes vivas de informaci6n proporcionan un cúmulo 

valioso de conocimientos, sobre todo si en libros y revistae 

no se encucntr'• la inforiw.ci6n euficiente y ne,ceearia. 

En esta invectig:~ci6n se tornó indispensable conocer a 

qué tipo di. intereses respondió la cre;;ción de los suplemen

tos cul tu:r"lles en los dierioe de ?.<éxioo dur,nte 1940 y 1950, 

ya que en oc~~iOnPs no se pr~sent6 a la nueva publicación y 

se ignoren loo objetivos de la mis~a. 

En esa d~cada surgieron loa suplementos más importantes 

del siglo XX:, los que dictaron las pautas para el nacimiento 

del periodismo cultural propiamente dicho. 

De allí la inquietud de entreviEtar a quienes tuvieron 

un papel det~rminante en la difusi6n cultural a través de la 

prensa. Además, de esta ::ianera, pueden confrontarse los datos 

aportsdos por estos person1<jes y le revisión y anJlisis de los 

su~lementos en cuestión. 

5 .l Luie Cardoz;a y Arag6n, coordinador de loe "Suplemen

tos de El Nacional" y de los "Suplementos Culturalea 

de El Nacional". 

Luis Cardoz;a y Ar>lgÓn naci6 en 1904 en Antigua, Guatema

la, pero desde muy joven fue a estudi~r medicjn<> a Francia, 

profesi6n que abl!ndonarfo poco tiempo d eepuée. Más tarde ee de

dic6 a las letras y se unió al movimiento surrealiet~ europeo, 
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En Europa tuvo cohtacto con varios mcxicanJs, de allí eu 

decisi6n de escoger México par~ residir, Llcg6 a nuestro país 

en 1932 y en 1936 pas6 a ser miembro activo de la redacci6n 

de El Nacional. A través de los editoriales que escribía para 

ese diario defcndi6 las tesis cardeaistas, sostuvo una estre

cha amistad con el grupo de los Contemporáneos, ajenos a la 

política actiV?.. 

Durante 8 año~ se hizo cargo de la coordinaci6n, pri~oro 

de los "Suplementos de El Nacion~l" y, después en 1938 cuando 

f'ue elegido el Lic. RaÚl Norie¿;a director-gerente, oe ocupó 

de loe "Suplementos Culturales" • En 1944 estall6 le revoluci6n 

guatemalteca y parti6 a su país natal, dejando al o~idado de 

Juan Rejano, un refugiP.do español, la publicaci6n de los suple

mentos. 

Al término del ~~virniento armado regresó a México en 1953, 

donde ha vivido gran parte de su vida, Cardoza ha escrito alre

dedor de una veintena de libros, entre ensayos, novelas y cuen

tos. Asimismo, ha colab~rado en otros suplementos dominicales 

de loe diarios mexicanos, 

La siguiente entrevista se realizó el 14 de agosto de 1991 

en su casa de Coyoacán. 

Esa tarde del 14 de agosto yo buscaba impaciente la calle 

Puente Sllll Francisco y Callejón de las flores, donde por tel~

fono el maestro Cardoza me citó para charle;r con él sobre su 

trRbajo en el di~rio El Nacional, de eso hace nada menos que 

50 aHos. 

Pensaba en esto cuando vi la casa, enorme, de ladrillos 
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rojos y un port6n de madera, me ~presur~ ~ tocar la puerta y 

casi al instnnte apareci6 una ee~ora de unos 55 años de edad, 

le dije ~ue ten!a una entrevista con el maestro Cardo2a, en

tonces me invit6 a pasar y me condujo a la sala de le casa. 

Mientras ee dirigÍa a llamar a mi entrevistado, pude obser-

var la decoraci6n, los muebles de madera, la poca iluminaci6n 

que le daba al lugar un toque melanc61ico y sombr!o, el silen

cio que Tcdeaba a la casa invita a la reflexi6n y ese medio es 

el propicio para que Luis Cardoza continúe escribiendo novelas, 

ensayos y cuentos, esta labor incansable qua le h!! llevado a 

publicnr mhe de una veintena de libros, Las paredes estabe.n li

teralmente ~apizadae de pinturas, he de recordar que él es aman

te de ese arte, 

En aquel momento llegó el maest10 Cardoza y Arag6n, con 

pasos lentos, pero eeguroB, se mov!a por la sala con eu cuerpo 

encorvado por SUB P7 años de existencia, su escaso pelo total

mente cano, SUB pequeñoe ojos caneados me miraron y eue manos 

frágiles y delg~das me Baludaron cordialmente, mientras SJl bo

ca me sonri6 levemente, Nos sentamos y o.1 calor de una humean

te taza de café comenzó la charla. 

¿Desde cuándo partici6 usted en los suplementos dominica

les de El Nacional? 

Yo entré a El Nacional cuando t&mbién entr6 ~ernandb Ben!

tez en 1936, hombre clave en la cultura de M~xico. 

Si yo hubierfl sido director del periódico no lo hubiera 

hecho como lo hi~ieron. Yo lo hubierA hecho sin nacionalismos 



de receta, abierto a la cultura univ~rFal, con autores extr?n

jeroe p~ra salir del encierro en que se encontraba M~xico. 

En cambio, 10 e6lo fui el encargado de los supJementos, 

divergiendo oon la mentaJidad de Raúl Noriege, director de .§1 

Nacional, que fue mi gran B.!!ligo, 

Tenía libertad dentro de un marco y ése lo est&blecía No

rieea y no yo. 

¿C6mo entró usted a El Nacional? 

Por Héctor Pérez Jr!artínez, jefe de redacción del diario, 

autor de una biografía de Cuauhtémo~ y d~l libro Juárez el im

paeibli!!, 

Cuando comencé a escribir en ese peri6dico estaba de di

rector li'roylán e, Manjarrez que lament" ble:ncnte falleci6 al 

poco tiempo. Durante mi estancia en el di~rio, de 1936 s 1944, 

ee dieron dos interrupciones en la dirección, en la primera 

entraron Gilberto Bosques y Raúl Noriega, este Último en la 

subdirección y la segu.~da, no la recuerdo exactamente, pero se 

trataba ee un jurista que dur6 muy ooco. 

¿Concret,,mente, cuál fue su participac16n en los suple

mentos? 

Mi trabajo !ue recibir las colaboraciones y seleccionar 

las que pod!an publicarse, de l!i.s cuales habfa unas muy malas. 

Veía e6mo iban a llenarse lna páginas, c6mo se ilustrarían los 

acontecim1entoe internacionklAs, l~s noticies de escritores 

fallecidos, las semblanzas. 

Hacía editoriRlee políticos·, entrevist"e con pintores, es-
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critores, músicos, bailerines, muchos de ellos extranjeros 

que pasaban por México. Escribía reseBas bibliográficas en 

inglés y francés que se publicaban en espafiol en El Nacional. 

Al concluir cada respuesta, Luis Cardoza levantaba su 

taza y sorbía un poco de café, lo mismo hacía yo, pausa que 

me permitía repensar la siguiente pregunta, a la cual él 

siempre se mostró atento. 

¿Cómo era la cultura, o qué elementos integraron la cul

tura durante su estancia en El Nacional? 

La cultura era gazmofia, hipócrita, dominaba un naciona

lismo muy cerrado, en parte creado por el muraliemo mexicano 

y esta cerraz6n se observaba en ls poca libertad de imagina

ción, a la cual se le oponían los principios del realismo so

cialista, el cual consistía en apegarse a la realidad ~ sobro 

todo a usar el arte como propaganda política, limitándolo en 

su temática, quitando lo que es fundamental a la creación ar

tística: euprimir la total libertE«l de la imaginación. 

En M~xico este movimiento estuvo representado por la 

LEAR (Liga de Escritores y Artista~ RP,volucionarics). Con o.1-

gunos de sus miembros tuve una gran polémica porque nunca hi 

aceptado ningún dogmatismo y menos una incondicionalidad apa

rente. 

¿Qué grupos artísticos habíe en eee momento? 

Había dos grupos, el de la revista Contemporáneos, en la 
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cual eetuVieron autores que ahora ya son clásicos como: Car

los Pellicer, José Goroetiza, Xavier Villaurrutia, Salvador 

Novo, Gilberto O~en, el extraordinario Jorge Cuesta y Agustín 

Lazo. 

El otro grupo era una mescolanza barnizada de marxismo, 

el cual pertenecían muchas personaa que no compartían el 

realismo sooialiata por la limitación tonta a la que obligaba 

este receta. Esta polémica se extendió a Alfonso Reyes en el 

extranjero, quien desde luego con su cultura clásica y sus am

plísimos conocimientos rechaz6 lee limitaciones de algunos 

mie111bros de la !BAR, de tan diferente penaamiento y obra. 

A este grupo perteneci~ron Ermilo Abreu Gómez, Juan de la Caba

de, Efreín Huerta, Joéé Mhncieidor y algunos pintores del Ta

ller de la Gráfica Popular encabezado& por Leopoldo M~ndez. 

En cambio, yo me inclinab~ y compartía más las· ideas del 

univerealiemo y de la libertad que tenían loa compaBeros del 

grupo de los Contemporáneos, 

Por otro lado, y fuera de lo que Noriega concebía coxo 

publicac16n dominicnl, la idea de cultura en ese tiempo eran 

loe maestros clásicos, en la pintura principalmente. 

¿C6mo estuvieron organizados los suplementos de El Nacio

nal cuando usted ae encarg6 de ellos? 

Toda la informaci6n que iba a pubJicarse debía ser bajo 

loa lineamientos de Noriega, él concebía " le. cultura y la or

ganizaba así: 

El sunlemento tenía dos pliegos (8 páginas). 
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- En la primera plana siempre se publicaba un cuento 

de un concurso de cuento mexicano que organiz6 el 

periódico, del cual yo escogía los mejores. 

La segunda plana era de literatura y estaba dirigida 

por Antonio Acevedo. Escobado. El era lin escritor de 

novelas, cuentos y autor de uno o dos libros, pero 

no recuerdo loe nombres. 

- Había otra página de textos de Julio Bracho, quien se 

encargaba. de cine y teatro, 

Otn< página era de niBoe, estaba dirigida por Carmen 

Báez, que también era miembro de le redacción de !! 
Nacional, 

Había otra plana de música y danza al cuidado de Luis 

Sandi ~eneses, 

tac coberturas de las planae iban con historietas a 

colores compradas a los Estados Unidos. 

Ahor3 recuerdo que no hubo una sección de ertee plásticas, 

sin embargo, yo escribí muaho sobre ello, Hice el libro~ 

~que editó la UNAM, se tradujo al alem:ín y al inglés, 

del cual se agotaron los ejemplares, 

En algihi tiempo El nacional hizo un concurso de qui&n era 

el mejor poeta de M~xico, idea de Noriega para ello se incluía 

un cupón que los lectores llenaba.~ apoyando ~ su c~di~ato, 

Al r~specto, ~ecuerdo que ocurrió una cosa muy divertida, 

porque doeCJJtree poetastros compraron mucho~ números del perió

dico para llenar los cupones con su nombre. Entonces nosotros 

nos dimos cuenta y comenzamos a subir la votación de Enrique 
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González ll!art!ncz. 

El premio al mejor poeta de r.:éxico se entregó a Enrique 

González r.!artínez en un acto plblico en el Palacio de Bellas 

Artes y a mí me toc6 hacer el discurso. 

Como una anécdota recuerdo que en una ocasión Noriega 

me dijo:"Cardoza, vamos a hacer un suplemento en offset, oon 

muchos grabados y ~oco tPxto, la plan~ central del primer nú

mero -me dijo- se la encargo a usted ~ ver qué hace con ella". 

Hice una plana abierta, lindísima, con grabados de eecultura·s 

y pinturas de loe clásicos Velázquez, Tiziano y Cranelle. Des

pnés de publicarlos, rroriega me llam6, yo pensé que era para 

felicitarme y e6lo fue para echarme la viga y relevarme de ese 

trabajo. 

Su argumento fue éete: "Pero Cardoza que no se da cuenta 

que este periódico llegR a las familias, lo que usted hizo nos 

demuestra la mentalidad atrasada que había en esos años~. 

Este argumento de Noriega demostró la política editorial 

de los grandes sectores de los periódicos durante los gobiernos 

de Cárdenas y Avila Camacho. 

Pera mí la idea de esa época eran los m~eetroe cl4sicos y 

no la cultura hip6crite donde dominaba el nacionalismo, 

En alguna.e ocasiones las respuestas de Luis Csrdoza se 

veían interrumpidas por las llamadas telefónicas que recibía. 

Una de ellas, alcancé a escuch~r, fue de una bailarina llamada 

!_nnia, la cual le preguntó por su estado de salud¡otra'fue de 

un investigador que, según me platicó el maestro, estaba ha-
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ciendo una recopilación de sus colaboraci~nes en El Nacional, 

Después que terminaba de hablar ri:e daba una disculpa 7 

me pedía que continú.ar&mos con la conversación, la cual a m&

dida que transcurrían los minutos iba tr:irn6ndose más interesan• 

te y amena. 

¿C6mo se escogía a quienes colaboraban en los suplemen

tos? 

BaÚl 14orie!r'l los eecog!a, Eran personas cultas y especia

listas en la materia, tengo el mejor recuerdo de su capacidad 

en el trabajo, 

¿Loe colaboradores eleg!an libremente el tema? 

Sí, ellos elegían sus colaboraciones y yo las eecog!a 

para publicarlas. 

¿Por qué a loa suplementos se les dio el calificativo de 

cultural? 

Era lo natural llamar cultural a loe euplementos,esa era 

la idea internacional en el aire, Baúl !loriega fue uno de loe 

pioneroa culturales. 

Bn la reyiai6n de los suplementos de este periódico obser

vé que primero se publie6 un suplemento standard y despuQs 

uno tabloide,¿por qué ocurri6 esto? 

En esos a.líos había mucho populismo, entonces la idea f'ue 

hacer u.~ suplemento ilustrado en el cual dominara la imagen y 

no el texto. A mi parecer se hizo pensando mucho en el populis-
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mo que tuvo fuerza en esos años de gn'ndes realizacionez revo

lucionarias, Populiemo era dar atole con el dedo, Loe suplemen

tos demostraron una cu1 tura muy abierta, pero dentro de cierta 

línea de la cultura que dominó en estos aftos, 

En el suplemento había mucha demagogia, ee publicaron as

pectos de alf1tbetizRción, re.forne. agraria real, movimientos 

obreros con Lombardo Toleda.no y sobre todo las reformes socia

les del general Lázaro Cárdenas. 

El nacionalismo reflejó un arte ideológico y la influen

cia de loe grandes pintores Rivera y Siqueiros. No fue la lí

nea de Orozco y menee la de Rufino Ta.mayo, Agustín Lazo, Julio 

Ceetellenoe, Antonio Ruy, Cnrlos Mérida y Manuel y Lela Alvarez 

Ramos. 

Avila Camacho hizo el movimiento del nacionalismo menos 

acentuado, En esos afios Siqueiros acuñó la fraee1 "No hay mds 

ruta que la nuestra", refiriéndose a la estética que el mural.ie

mo dejaba entrever como propaganda política o de obligada temá

tica nacil>nal. 

¿Cuál fue la aceptación de loe suplementos de El Nacional? 

El Nacional se leía m~s los domingos que cualquier otro 

día por loe suplementos, Eré.n un gran atrayente para el público, 

Por otro lado, maestro Cardoza, en algunos textos he leí

do que se cataloga a ?ernnndo Benítez como el iniciador de los 

suplementos culturales en México, específicamente por su traba

.,Jo en la Rey.ista Melñcana de.Cultura, si durante la dirección 

del Lic. Raúl Noriega ya ee hac:!aD .. eurlementos culturales, 
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¿a qué atribuye esto? 

Raúl Nnriega fue uno de loe pioneros de los suplementos 

culturales, éin embargo el sesgo que hay, máa la libertad y 

capacidad que tuvo Fernando Ben!ttz, le perimitieron hacer 

con sus colaboradores, los jóvenes escritores d~ Mfxico más 
talentoeoe, loe mejores suplementos culturRlee de ~éxico bas

ta este momento en que estoy pleticando, 

Pe:-ru.ndo Ben!tez no es sólo el pionero, sino el creador 

de un gran movimiento culturel a trav~s de los BUplementos de 

los periódicos, 

El period'iiomo ha avanzado, tenemos uno de primera línea, 

la libertad de prensa existe 'a pesar do los obstáculos que 

todos sab~mos que existen. Inclusive un periódico reacciona

rio puede eetar en el ambiente de la cultura universal. 

En 1944 dejé El Nacional y el poeta espafiel Juan Rej3no 

se encargó de los suplementos hasta el día en que lamentable

mente !ellec16, 

Sin otra pregunta máe que hacer al maestro Luis Ce.rdoza 

y Aragón, guardé mis pertenencias v me dispuse a eal1r, 'l 

Sl!lablemente me pidió le permitiera acompañarme. Al darle las 

gracias y despedirme, volví a sentir sus manos frágiles y 

delgadas, unG.e manos que han vivid" y vivirán, espero que por 

mucho tie=po máe. 

135 



5.2 ~"l"'IZ!nuel C~rballo, colaborador del !?tt~lemento 

''México en la Cul tur-a." del r1ovedadP9 

l')nmanuel Carballo nació en Guadalajara, México, donde es

tudió dos años de le carrera de Derecho; sin e~bargo, !'Us in

quietudes iban rnás por el ca·"ino artístico y ere. tivo que por 

el de la~ ley~R y códi~os nor aprender. Así, decidi6 tr-usladar

se a Ja Ciudai'. de V<':xico en 1953 para cur~ar la c;,rrerE< de Le

tra~. I·oco a poco fu-: ¿an8:ndose un ~s~:ici0 como crítico litera

rio en lo~ pPriódicos a~ le época. Bs autor de in.'lumerablee li

bros sobre literatura rrPxicana del ryasado y oresente sielos, 

Hace Rle:unos mF>ses publicó u:' texto titulado !li!'toria il 
las letrEs nexicanas en el ei~lo XIX, editado nor la Universi

dad de Guadalajar,-. 

Ha e!'cri to e'l 1 oF su:olementos cultura) es del ''ovedades, 

t:nl) m1s unr Y la Jornada, ActuaJ'llente y desde hace aµroximada

m~ntP 14 años es coordinador de la plena cultural del 8ema.'lario 

~· 
El 5 de agoFta de 1991 se realizó la entrevi~ta en su ca-

sa de ~uajinalpa, en ••n e~tancia rodeadP de enonnes libreros 

y numero!'los velúmenes de todo tin·J .v género, l.Tientras esperaba 

que el maestro Carbr,llo hiciera '.'Ct•' de presencia, µude nerca

tanne d~ que su ca~a tenía i~ebles de madera, inclusive la me-

sa de centro no er~ más que una pu,.rt" antieua de madera, 

a la cual le habían arlaptado unas patas, En ese momento 

c.r~reció Bmm,,noiel Carba.JJ.o., aJ.to, 0 r,.,l'irlo, dP. t"z blanca, con 

l~s raF~oe característicoP de los jalisciences, Foe> pre-

sentamos y me dijo que lo aeuare~1a un~s SC'~ndos, al 
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poco rato regres6 con una cajetilJa de cigarros y un encende-

dor, Durante toda 19 entrevista fumó un cigarrillo trae 

otro. Se sentó a mi izquierda, en espera de mi primera pre

gunta, comenzó a fumar. 

¿Cuál ee eu concepto de periodismo cultural.mexicano? 

Pues en Mofxico hay dos period:!snoe culturales, El más am

plio comprende todo aquello que se escribe en cualquier parte 

del peri6dico, en las p~ginús de sociales, en lee páginas edi

toriales, en algún hueoo que el peri6dico destine a un escri

tor que ejerce el periodismo cultural. También es periodismo 

cultural lP-s noticias de música, teatro, literatura, danza, 

discos, artee plásticas y radio, porque en esos momentpe (1940-

1950) no habfa televisión. 

Ahora, hemos entendido como periodismo cu;i.tµral por anto

nomasia los suplementos literarios de los periódicos, aunque 

actualmente ya hay revistas culturdles específicas, por ejem

plo: ~ de Octnvio Paz, ~ de Réctor Aguilar Cam!n y 

Plural de Jaime Lebastida. 

Cuando loe duefloe de lfoved:?.des nos corren de !-léxico en la 

Cultura, por consider3.rnos de izquierdn y simpatizantes de la 

Revolución Cuba..~a, nosotros en lugar de cambiar de línea, op

tamos por irnos del periódico. Entonces, una serie de gentes 

de segunda y tctceru categorías y sobre todo gente de una mo

ralidad muy baja, entrar-:m de esquiroles pera seguir publican

do el suplemento cultural, que e:npez6 su declive haeta que lo 

cancelaron porque era muy malo. 

Entonces, tenemos un doble tipo de periodismo cultural, 
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Uno, ee entiende com·' todo aquello que se escribe sobre cul

tura en la prensa diaria, en cualquier día de la se~ana y en 

cualquier eecci6n y otro, comprendido por los supler.ientoe cul

turales y, posteriormente, en los últimos a~oe, las revistas 

qxolueivamente culturalea que cargan eu énfasis en la litera

tura. Eso sería para mí el periodismo cultural, 

¿Desde cudndo considera que se e~pezó a hacer periodismo 

cul turaJ en :.~éxico? 

Antes de contestar, ee reac.,moda en eu sillón, com' pre

parando su respuesta. 

El periodismo cultural en M~xico naci6 en 1808, con el 

Diario de México de Jacobo de Villaurrutia y Carlos Ma. de 

Buetamante. Es el primer peri6dico mexicano, allí venían notas 

de crítica literaria, ee publicaban los poemas de Mertínez de 

Navarrete, u.~ poeta neocl~sico mexicano, O sea,que el perio

dismo cultural mexicano es tan viejo como el periodismo mexi

cano. A lo largo de todo el siglo XIX hay una abundantísima 

porci6n de periodismo cultural, en el México independiente, 

en la lucha contra Maximilieno, en la repÚblica restaurada, du

. rante el gobierno de Porfirio Díaz, etc. Ahora, en el siglo XX 

continúa el periodismo cultl\ral y sigue hasta nuestros díaa, 

Es una mentira que el periodismo cultural nazca en~. 

en el Novedades o en B1 Nacional. Inclueo en los siglos colo

niales, en cierttts revist~e y ~eri6dicos hay algo que tiene 

que ver con lli cultura y la ciencia. Entonces no hay que caer 

en el garrito que lo lnventam~s ayer. 

Ahora, ei hablamos de un pequeño periodo, podemQS carac-
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terizar cómo fue el periodismo cultural en ess momento, pero 

no pensemos que de allí parte. Parte una nueva etapa en cuen

to al diseño, en cuanto a propósitos, en cuento a pereonae que 

lo hacen, a la concepción del mundo, de la vida, de la litera

tura, pero nada más. 

Entonces, ¿cuándo nace el periodismo cultural propiamen

te dicho, como ee le conoce actualmente? 

El periodismo cultural podemos decir que nace en~ 

después continúa en El Nacional durante los gobiernos de Ma

nuel Avila Camacho y Miguel Alemán Valdés y sigue en el ~

dades que lo da a conocer a través de J!éxico en 111 Cultura. 

Este sería el periodismo cultural moderno y contemporáneo que 

empieza en ~. la reviste que auspicie Martín Luis Guzmán 

a través de las librerías de Cristal, para ello . se contrató 

a toda una serie de personqe que llegaron a México como ex.ilia

dos políticos, quienes junto con otros mexicanos hacen la re

vista. El diseño gráfico estuvo a cargo de Miguel Prieto. Ha

bía un consejo de redacción donde la mayoría eran españoles, 

Después ocurrió un pleito político muy serio entre Jos 

españoles de Romaneo y Martín Luis Guzmán; despiden al giv.po 

Je españolea y se quedan sin trabajo. Entonces Fernando Bení

tez a la sazón director de El Nacional loe lleva a colaborar 

con él. A Benítez, a Juan Rejano y a Miguel Prieto se lee ocu

rre crear la Revista Mexicana de cultura, que fue un excelente 

suplemento cultural en el que colaboraron todos los escritores 

importantP-s, maduros, consagrados jóvenes más los escritores 
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eepa.ftolee traneterr9doe que vivían entre nosotros y producían 

literatura aqu:!, en México. 

Cuando B<ln:!tez sali6 de El Nacional en 1948, loe cambios 

~ueron brutales, el nuevo director, como siempre pasa, no da 

solución de continuidad ni política ni cultural. Juan Hejano 

continuó en el suplemento que empezó a decaer. Después del 

Novedades llamaron a Benítez para que hiciera MéY.ico en la Cul

tura, eo lJew a ~lieuel Prieto y El l\acional se queda con los 

escritores de seeunda ~ila, totalmente revolucionarios, pro

oomunietae, eocialietFs de inquiori!a recalcitrantes, un tanto 

ce.rdenietas todavía. 

En México en la Cultura se pensó hacer u.., periodismo mu

cho más interesante, incluso que clo "1 Nacional. Es e] momen

to en que nace en los añoe 50 una eenAraci6n que es la míe, la 

de loe nacidos en loe años 20 a la que pertenecen Carbellido y 

Y.aga!!n en el teatro; CarJoe Fuentes en la novela; Roear:io Cae

telle.noe en la poesía. De quienes se puede decir que son loe 

clásicos vivos más importantes de finales deJ siglo XX. 

~éxico en la cultura ee uno de loe mejores suplementos 

de habla espafiola y el mejor de México, Su formato, eu diseño 

sz-áfico tenían algo que ver con el diseño gráfico español. Era 

un híbrido del español y del mexicano, del europeo y del ame

ricano. 

Terminan loe ar.os 40 y ~stne personas que encuentro en 

1953 y con las que estuve hasta que nos corren del Novedades 

por difundir demasiado, virulentamente la Revolución Cubana, 

pll.eamoe casi ÍntegTemente o Le culturR en México de .Siemprel 
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Algun~e de mie dudna se vieron disipadas con los datos 

que mencion6 Carballo¡ sin embargo, por su atenta actitud, 

creo que esta entrevista nos sirvi6 a ambos; a él porque le 

hizo recordar acontecimientos olvidados para ir nutriendo 

sus memori~e, que aegÚn me coment6, se encuentra publicando 

todos los miércoles en el Uno m~s uno, Para mí fue de gran 

utilidad chPrlar con un nersonaje de su prestigio, conocedor 

de una parte muy importante del periodismo cultural mexicano 

del siglo XX. 

¿Qué más puede decir de su participaci6n en el periodis

mo cultural de loe suplementos? 

Mira, yo era muy joven, yo realmente agradezco le opor

tunidad qua tuve de participar en Yéxico en la Culture, Yo 

venía de Guadalajarn, una ciudad de provincia donde loe pe

ri6dicoo eran muy malos, más malos que los de la ciudad de 

Y.éxico. Allá el periodismo cultural era casi nulo, anacr6ni

co y e~ercido por personas que no tenían la capacidad sufi

ciente ni dejaban surgir a personas j6venes como yo, 

Cuando vine e ~éxico, conocí a Virginia Serna que rue 

redactora de W.éxico en la Cultura, ella me present6 e Ben!-

tez, éste me acept6 y empecé a hacer mi trabajo tratando 

de llamarle al pan, pan y al v1nc, vino, de decir las cosas 

que había que decir, cayera quien cayese. ~o·qu1ero decir 

que siempre tuve l~ raz6n, poro mis equivocaciones no respon

dieron a mi provecho personal. Yo traté que todo fuera en be

neficio de la literatura mexicana. Me metí definitivamente a 

la crítica literaria y a le entrevista que es otra forma de 
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crítica li ter; ria. 

Cuando nos corrieron del novedades nos mudamos a la re

vista Siempre\ Nos fuimos casi todo el equipo, más la gente 

joven que eurgi6 a finales de los 50 y princinios de los 60 

como Pacheco, Monsiváis, Vicente Rojo que euetituyó a Miguel 

Prieto como director artístico, cuando éste murió de cáncer 

en 1965. 

Benítez no es un hombre culto, no ee un gran escritor 

aunque parezca; sin embargo es un gran animador, es un hom

bre muy hábil para convencer a. los poderosos para obtener di

nero y a los intelieentee para que cumplan con sus laborea 

cul tur•'1es. 

Benítez en los affos 50 i'ue un director como los terrate

nientes porfiristas que vivían en París a los cuales sus me

dieros y trabajador~s les enviabqn el dinero de las cosechas 

para que ellos lo gastaran. Mientras ~enítez estaba en Tonan

zintla o estaba en otro lado escribiendo eue libros, .Henri

que y Pablo Gonzalez Casanova, fforacio r.abastida, Gastón Gar

cía Cantú y Jaime García Terrés se encargaba.~ por momentos del 

suplemento, hubo muchas manos en esa publicación. 

• !::In e~bargo, cuando Benítez se encontraba dirigiendo per

sonalmente el suplemento, las cabez?.s ~,.,.~ m~s llamativas y 

sensacionalistas, que hasta parecían casos de Alarma, En cam

bio, las máe reposadas, lo mismo interesantes e inteligentes, 

!ueron de loa encargados que sustituían a Benítez durante sus 

~argos viajes. 

Nunca ha habido en México en el eiglo XX, de 1950 a 1991 

un mejor equipo para hacer un suplemento cultural como el que 
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tuvo Fernando Benítez en Wéxico en la Cultura y éae, por for

tuna, fue el nuestro. Nosotros hicimos un magnífico suplemen

to y la gloria fue para él, cuando la gloria debería aer para 

nosotros. 

¿Qué antece~entes inmediatos tuvo la Revista Mexicana 

de Cultura? 

Lao revistas ~e y Letras de México, por una parte y 

por otra, las experiencias españolas de la Gaceta de Jiménez 

Caballero en ~adrid, que fue muy importante porque influyó 

en el periodismo mexicano. La experiencia española, máe las 

cooae de aquí hicieron un cocktail y salió la Revista Mexica

na de Cultura. 

En cae tiempo, fuimos unos cuantos, después vino un au

mento demográfico de ratas y conejos y la literútura mexicana 

en lugar de tener 200 miembros, tenía 1000 a 2000. Todos los 

periódicos comenzaron a publicar suµlcmantoa y lae 30 6 40 

personas importantes se diapersaron y el primer gran suple

mento, la madre do todos loa suplementos se convirtió del 

gran AmRzonaa a un pequeñ, río. 

¿,Usted conoció el tipo de periodismo que se hizo en los 

suplementos cuando Raúl Noriega estuvo de director de 

El Nacional? 

Fíjate que no, pero tengo de Noriega el triste recuerdo 

de que f'ue el esquirol mayor. Cuando loe O'Farril nos corrie

ron del Novedades, llamaron a Raúl Noriega para que dirigiera 

el suplemento. Allí se quedaron Gustavo Sainz y una serie de 
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r-¿tu.~ que antP p1 naufrc.gio de un bureo, en lu,"3r de morirse 

con nosotros, eiguiernn escribiendo allí. 

Maestro Cu.rballo ¿.otro ~ntecedente de loa supler.1entos 

culturales contemporáneos fueron las publicHciones li

terarias del sit.lo XIX? 

Sí ta~bíén, yo tP. lo dije hace rato. El Album n ra le~ 

Señoritas de Ignacio Cumplido en el siglo XIX y la ~ 

Azul que fue una oublicaci6n eepl?ndida en la cual escribió 

gente que pen3abq en toda la Rep~blica Mexicana, en el Caribe, 

en Centro y Sur ~~érica y en traducciones de autores extranje

ros y no s6lo en l~ Ci:1daa de f.'.éxico. Benítez, por su parte, 

ea únicamente un eslabón de tL~a lar¡r~ cadena. 

Por otro lado,¡.p,.,dría decirse que un eur·lemento cultural 

abarca t~nto gén?.ros literarios como periodísticos? 

Yo diría culturales tratados periodísticamente, enten

diendo ~1 peri~di3mo como el vehículo para que la gente no 

culta no se a~Ást~ ante los tocniciemoa de la cultura acadé

mica. El periodismo le quit~ el pre9tigio académico a la cul

tura y la tran~forma " una cultur~ en mangas de camisa para 

que el lector comh y corriente nued"' PCCedcr a ella y "" se 

3ienta como invitado " um1 mesa de banq\1ete. Todos hablan el 

lenguaje de todos, se le quita la terminologí9 científica a 

la critica y en el len¡:uaje de todos se critican eventos cul

tureles. AhoN, tambié'1 se incluyen géneros lit.P.rarios puros 

como 1'1 '1'.lVe1·,, el c;1ent'.l, eJ ensgy~, la poesía por ejemplo. 
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Carball~ volvió a ~comodarse en el sillón cruza.~do un 

pie sobre otro, guard6 silencio, rienso que lo hizo para dar

me tiempo de re:f'lexion"r en la siguiente oregunta, 

¿Si un suplemento cultural incluye una tira c6mica tam

bién entre como valor cultural? 

Bueno, en nuestro tiempo no entraba, h&y ei entra. TÚ 

vea, por eJemplo, el suplemento de La Jornada, en l~ última 

página escriben Ji2 y Trino. A mí n1 me gustan, ya no son de 

mi época, pero mi hij1 de 17 añoe ee emociona y se ríe como 

ena jen·1do, nor t'lnto, er» tir&. cómica cump1 ió plenamente su 

miei6n, 

TÚ le pUedec meter todo lo que quieras siempre y cuando 

ten~ que ver con lo cultura, ea decir, con la~ actividades 

que )l .... cenos en un momento determinado. !IG>,,,otroa publicába11os 

recetarios de lae monjae poblanas del siglo XIX y la gastro

nomía es un:i parte import:mtísima de la cul tur.?.. Ahora se pu

blican lai; recet"e de Chepini< Per,;Jta que paean por lE televi

sión, ésa es una cul turc, pero U..,"- cu1 tura d ev> Juada. 

Porque ya no tienen la redacci6n que tenían las momjaa 

cuando daban sus recetas de cocina o la de los escritores que 

hablen de sus experiencias culinarias co::o Alfonso Reyes en 

ll':emorL~ .º." cl'.>cina y bodega. En l& cu) turo. hay distintos ea

tr.,tos, <l e><d& lR más ínn"'" hasta 1 n :ná" e) P.Wda. 

¡.Lo que se publicó 

t9? 

en el N:>vedade: fue cultura elitis-
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Sí. El •love<hdes es un periódico elitista, pero en lui;.tr 

de b3jar la cultura P las masas, subió la gente a l~ cultura 

y ésa ea la función real de l= cultura, no abaratarla y su

bir el nivel cultural de los lectores de periódicos, en una 

palabra ir formándolos. 

Yo creo ~ue ~éxico en la Cultura fo:n:i6 a una enorme can

tidad de gente en la provincia, ~or ejem~lo en mi c~so, yo 

soy de Gu••.dalaJar?. y en 1S4º ib:· todos los sábnd<H' e. los pues

toe de periódicos a comprar la llevi~ta ~·exica"la de Cultura de 

El >lecional y México en l'< Cultura de l!ovedc-de!:: y me iti n 

ale;ún café a leerlos y aeí puedo decirte 1ue Jo hacía mncha 

gente de Torreón, de S8n Lui~ Potosí, de Zacntecas de Ciudad 

Victoria, de Saltillo, de Fuebla, de ll!érida, etc. 

Estos S\tnlPmentr» fueron un lazo de unión, fue1·on cono 

le columna vertebral de ln C\•1 tura me:<icana d~ la én0ca. 

¿Quiéne~ hicieron eJ periodismo culturhl ~n la década de 

loe 40 y loe ~O? 

Purs "1iT'?., yo me ac•.1erdo vag?.I'lente que en libros yo fui 

U"lO de los crítico,., AlÍ Chumacero, So.lval\lc. Rey<:s y Henrique 

González Casa!lov~ dieron notici"s del mt,teri 'l que estaba en 

pr<:p•rFci'5n. e:?'\ cinc est>Jvieron Jos6 de lP Col ine y Emilio 

García Riera, quien empezó a hacer sus nrimerae colaboracio

nes y que ahGra es el hietoriador número uno del cine mexica

nn, Er. 1~ ninturu ef't•JVO un much,.che maloerPdo, lfiei.1el t.'ichel 

'l'¡c murió muy jovt:ri. De 1:--' múr-:ica ue ocupr·ron 7!~:~~J Sn~ío y 

Ju"n Vicente l(.elo. Pau~ 'lesth,.i11 ~e <:ncareó d0 l'.'1~ "rte~ plás

tica~. Fue unó constelac:ín realmente impresiontlnte. 
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¡.Qué otroA tema e se incluyeron en b'éxico en la Cultura 

que n·J fuer~n música, teEJtro, artes plásticaA,libroe, 

poesía, etc? 

Fundamentalmente fue eso; ademÁA de cuentos, poemas, 

ensayos, memorias, entrevista~ ·uuy importantes. Benítez pu

blicó parte de sus libree sobre los indios. También se es~ 

cribieron asp~ctos científicos de arqueología y antropolo

gÍE!. con Alfonso Cazo; Eli de Gortari y tui e Villoro se ence.r

caron de historia y filosofía. 

Lo único que no venían fueron matemáticas y química por

que a nadie nos interesó, todo lo demás estuvo nllf, Hasta 

de astronomía se habló con ~iguel Hnro. 

Fue una época importante en la cultura mexicana. Apare

cieron también Juan Rulfn con ~u Fedro p,{ramo, C¡.,rj os Pt1,,n

tes, Juan José Arreola y Octavio Paz concebido como un gran 

escritor mexicano. 

En la revisión que hice de los suplementos del Novedades, 

Leopoldo Zea apareci6 co~o uno de Jo~ encargados, usted 

conoce ¿cuál fue CJncret2mente su participación? 

Uno de los logros de Benítez fue haberse rodeado de gen

te capaz que pudiera sustituirlo cuando él estaba ausente, en 

cambio, si se hubiera rode~do de gente torpe, tonta, incapaz 

o p~co imA&inativa, el f'tlplemento no hubie~a sido lo que fue. 

¿Qué grupos cuJ turales existieron en 1.a dtfoada de los SO? 

Había pocos grupos, que hasta se dijo qur fuimos una ma

fia, ténnino acuílad~ en los 60 por una novela de Guillermo 

Fiaca que se llamaba La mafia. 
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Nosotro" tuvi::ios tt!"la idea de lo que eran l<i literatur& y 

l,is artes plásticPs y ;:.hor: ha:1 q'Je ver que 1'1 historia nos 

dio la razón, Hicil!los m1s coEas positivas que negativ:;.s y fue 

más importante lo que hicioos que lo q_ue dejamos de Lacer, 

Hubo l!!tlcha eente a la que ayudamos y otra a la que de~=mos 

vestida y alborot2da y no publicamos sus textos, lln~. persona 

que no tiene talent.o no hay porqué publicar] e, 

;A oué resrondiÓ 19 creación de un eutole:ner.t'> cult,Jral? 

Pues yo creo que al paf s. ~l país necesitaba de rn~s as

pectos positiv'>~ que negativos. Se confundía la propRganda con 

la literatura v noeotros t~atemo~ de desli,;ar el asunto polí

ticn <'el cultura), ;:osotroe. r.tHlimos he.cer juicios políticoe 

muy severos contra el ovilacamachismo y el elerrani~mo, ~ero 

culturalmente dieren m/.s libertud, No fue el estC!do port2dor 

de ideas el que nos dijo qué debíamos hacer con el arte, así 

como lo hizo c!l:rd enas en su é'l~cr.. El que nosotros hicimos no 

fue populachero, obrerista, c&mpesino ni nacionalista, Aq_u! 

tuvimos que luch,·r por dejar de ser colonia de Estados Unidos 

y ser un país ind~pendiente en todos los Órdenes, la alterna

tica había que aprovech~rle. y C>frdenae la deeaprovech6. En fil 
Nacional hubo un renacimiento del pasado, 

¿.Entonces, como un primer >-cercamiento p!lra definir al 

perivdiamo cultural mexicano, se puede decir que es to

do lo que loe coordinadores, directores, colaboradores y 

lectores de alp,Ún periódico entienden por cultura en un 

momento determinado? 

Tú, cuando termineR tu investie•ción te vas a dar la res-
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puesta, no tomando al periodismo cultural en una definici6n, 

sino enunciando las características de los suplementos de 

la éooca y al tener esas características vas a entender cw(~ 

les !ueron las características del quehacer cultural perio

dístico en México. 

Después de esta aseveraci6n, s6lo restaba formular dos 

preguntas, a las cuales Emmanuel Carballo respondi6 nt

pida y brevemente, 

¿Qué otros gén11ros se utili~aron en esos suplementos? 

Mira, no se utiliz6 el teatro en tres actos porque no 

cabía, se public~ron piezas en ur. solo acto; se escribían no

n6logos, cuentos, relatos, poemas, eso en cuanto a la creaci6n 

literaria, En los géneros periodísticos estuvieron loe ensa

yos, las entrevistas, lo• artículos, los reportajes y las re

seaas biblio~ráficas. Las artes plásticas fueron llll!-Y illlportan

tes como la escultura y la pintura mural, 

¿Con qué profundidad se trataron los temas en los suple

mentos? 

Bueno, lo que te permitía el peri6dico, siendo un perió

dico lq antesala de la cultura. Hubo temas que necesitab!!.ll 

unas 30 cuartillas para ser tratados desde todos los puntos 

de vista, sin embargo para un suplemento un ensayo debería 

tener menos de 15 cuartillas. Tampoco se usaron loe tecnicis

mos absolutos que el lector común desconocía. 

Ahora, el periddismo es la gran fosa de la inteligencia 

mexicana, porque ocho días después de que escribes en un su-
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plemento cultural nadie te recuerda y el libro todavía tiene 

~osibilidad~a de vigencia. Eso es lo malo de los suplementos. 

Con este último comentario del maestro Carballo, dimos 

por concluida la charla. En caso necesario, tuvo la gentile

za de ofrecerme una segunda entreVista. Mientras me acornpa

Babs a la puerta, le agradecí el tiempo dedicado para aten

derme, al llegar al umbral nos despedimos, me deseó buena 

suerte y cerró lentamente el portón de su casa estilo colo

nial. 
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CONCLUSIONES 

Un anál.ieie de loe suplementos como documentos de llD& 'po
ca hiet6rica, evidencian laa características 1 elementos que 

tradicionalmenre han ~ervido como inetrumentoe de comprensi6n 

de la cultura mexioana. 

La prensa es el reflejo de la vida social, política, eoo

n6mica e intelf,ctual de un país, de eu cultura en suma.. Bl 1111-

plemento ee un canel específico que di!u.nde una parte de esa 

cu1tura, entendida por quienes ooordinan una publicaoi6n de 

este s'nero, por loo que colaboran y per ~WlBB leen, como la 

tran8!Diei6n de 'Yaloree culturaleo concretos, por ejlt!llplo1 be

llas artes, artee populares, medicina, ciencia, !iloeo!ía, oi

ne, teatro, educación, arquitectura, hiotorietae c6micas, en

tre otros. 

Para realizar esta investigaci6n se acept6 un concepto 

de cultura abierto a todo tipo de me.ni!ee";aciones humanas, ya 

que en un principio no se conocía qu' valoree podrían encontrar

se en loE suplementos durante 1940 1 1945. De allí que todo lo 

presentado en ellos ea cultura, porque son productos exclusivos 

del hombre en un momento y una 'poca determinadoe, Sin embargo, 

hubo que establecer límites al respecto, dejando Claro con el 

análisis que en loe suplementos ee entiende por cultura las dis-

tintas disciplinas 7 actividades mencionadas en el pllrra ~ ante

rior, 

Por tanto, el periodismo cultural ea producto de grupos oe

rradoe de intsleotualee, que divulgan lo que ellos coneideran ql:l!I 
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es la cultura absoluta. Aunque entre éstos siempre han existi

determinadoe patronee que loe ubican en un mismo plano de con

cepc16n cultural, 

Loe magazinee y suplementos mexicanos no se erigieron con 

una pereonalidad propia y definida, sino que lo hicieron bajo 

incluenciaa e•tranjeras, principalmente de Estados Unidos y 

l'rancia. Aunado a lo anterior, loa peri6dicoa permitieron con

cientemente que gran parte de su 1nformaci6n tuera proporcio

nada por lea agencias de noticias de otros países, 

lleta aitu.ac16n mostr6 la falta de capacidad y preocupaci6n 

•e lo. dueaoe 1 directores para darles un tinte nacional a sus 

pablicaciones. De tal manera que el mexicano estaba aparente

•ente aás infoniado de la cultura de otras naciones que de la 

~;ya, y e.o no es todo, lee conocimientos que se le daban no 

ten!ut traecendencia e importancia para su cultura, porque es

taban total.mente desoontextualii:ados unos de otros y se presen

~ban de manera aislada y superficial, 

En contraparte, los suplementos dominicales y culturales 

de!! Nacional (6rgano oficial del gobierno mexicano),se oon

foniaron para dar respuesta a la falta de nacionalismo en las 

pablicaoionea de ese género, Sin embargo, !!,, Nacional tampoco 

ae aisl6 de esa tuerta dependencia informativa extranjera, ya 

que, en parte, en esencia su cultura ofioialiata fue muy 

semejante a la de loo :::c.g:izinos del Novojadeo, !),. Universal y 

Bxc,leior y pretendi6 rescatar loa valoree perdidos del mexi

cano con relatos novelescos y anecd6ticoe de la Revoluci6n 

•exioana. 
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En sí, otro de los objetivos fundamentales de la publicaci6n 

de suplementos, llámese culturales o literarios, es atraer lecto

res, hacerse de un vasto público, al proporcionarle esparcimiento 

y una gama exteuea de conocimientos, 

Un hombre clave en la cultura de México en esa d~cada, tue 

Pernando Ben!tez, a quien se le ha considerado el iniciador de 

los suplementos culturales contemporáneos, cuesti6n que se encuen

tra rebatida y arcaica al defectar loe "Suplementos Culturtlee de 

El Naoional", primeras ediciones de este g~nero. Sin embargo, Be

nítez logr6 impulsar un periodismo cultural diferentes, ain DS.cio

naliemoe o!icialoidee y sin exageradas in!luenciae extranjeras. 

Le "Revista Mexicana de Cultura" y ,..gxico en la Cultura", 

se abrieron a una pluralidad de manifestaciones humana.e, divulgan

do a través de eeoe canales lo que ocurría en Kéxico, 

A pasar de que esa cultura también fue un tanto elitista, 

en cuanto a la eelecci6n de ieterminadne temes y a su escogido 

grupo de colaboradores, entre ellos, muchos espa.ftoles refugiados, 

eeae ediciones tienen el mérito de haber sido loe antecedentes 

más inmediatos de loe suplementos culturales mexicanos del presen

te siglo. 

El nacimiento de dichas publicaciones respondi6 a la defen

sa de la cultura oficial de loe gobiernos de Láza1·0 Cárdenas y 

Manuel Avila Camacho, las cuales se erigieron como verdaderos 

voceros de los grupos intelectuales y políticos del momento, 
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c•¡~·ri·"'~"lo u ,..¡,.,, .... ,,,.,..!.., putu 
1.ilu l.a"••~ .. ,. •• ""' !-attoada• •:•J•<>U• _,..., 
.,,. ¡o• •••"'p:o. !o (',.¡.,"¡' J~¡,.,._, toda o . .a 
Lanq.,.,,, <on •"' l . .'ou dr ¡,.,.,J,,,~, h"'"'"'" 
¡) r .. ,\1f.,;1ol<.,,, •ll,.rft"'";"1'"" J,l .. o 
'"'••role.o .Ir ..,, •~"''" ,,.¿., 1 \l~f ,•,., ' "* 
º"'" .- n•11& lorfT• d• ru~- ·""' • ¡,, ,,., •. 
""' ¡.,, P"' "~ ••1~ 

1. u1.,.,,. •I •r,.!',.lu. r """ •h••• .,, ••~'" '• 
,..., • ., "' ,,¡ .. !•!"'".;., • ., • ..,..;.,,,. ho ,.,.,.¡, 
oprr:,.I.,.., l '••·<> 

~~:::J.: 1_".~ ·~ ~ ~:: :~ ~: .. ,~·.::·~:~~,;' ;.·~·:~~ ;:~:~:.;: 
• ••" p 0 i,, "~' ¡,. ""'' ••'~ .... ,..,.. "" I• • do 
'""'•~·!o < •- rlr o•~ >'rt dril''•" .:lt ''"' o! 
,. •"""'" •!•: ou•., . .,,.,,i .,. .. ,.,.,G lo ,¡,....~,., 

...................... c1.t., .. 1.1.,1 ...... 
1, '•·'.•-· .,.,. •.,,.U n.-1:a Ou•n,;.,.1, d.I fWo 
q- G·••·'.ó r·•~ ··o~J,, o """P" •••• ) ' """'' 
,. i,,. ., •. '· ..... , -· , •• ~ .. '• •· ~. ·~ •' ··~r·'' 

A. ..... ,""'"'·••" ...... 1 •• c ... r.,,.,, .. 
•~·-,~• "" ••• r• .,, ~,., '"'' , ·\t, •··· ,.( to. 
.., J, lo ,,¡.,.,.¡,,, f:u,f:•n Q•• ,,~ • ·• .i,.,.,¡, <l• "" .......... ,,. .. 1. ••.••• ' •'• " '"''" •• , •.•.. ,, ... :.•·- '"f"' .. "''l""'"cl•• 1• . .,. .... . 

'"º •i •• 1 ... 1 .. ' ......... ""' : ... 1 .... ~ •. •""'' ....... '"'' .... - 1 ............ ,.,¡ 1 .. o: .. ••'·• .... .. ......... tu.i. .~~. ~ .. r"º'"' c.r•o ... ~·~ '> • t .. .... 
_...,t,, d,.,.,.,....,.1. ¡>o• i"O l,,~'"' u • .i ...... ; ... ,, º""" b .... ! "'"'¡" .. ,, .... •~""'" .... ¡ ........... . 

':l.'lf ·; d""· ... '''"• ...... ~ ... · ....... J. 
tlrltu1•..f.,, • ..,,,,doll.-p,.ltr1'•• 

•.;, l.OT """ cr•• 1~.!0110 ~n• 1 .. ,. ..... """" '" f·.• ... • J, """"~ r'·~·· ¡, 

""' ·~ ............. ,.¡ 1••'"'"" .. ., .... ; .. ' 
1 Jr· ,-;~:-;··.:·~:~·1 ;;.',7.,!• .. ~:~:· :'. .. '..1·::·;,,~.~ ·;;: 'U. ...;.-a ..,,i., do ni.o M"""o.o ,;,;,,u .. ..,. 

............ ..,,.;.~.nad•,....,•".-lb.....,.,..··. 
rNPU"''""'lol"f"''""'"'"'woanl .. o 

•••~<>•r'•P"<WM•O .... •..,,.,~,.,.'<>"•<<"\"o 

•w••"""" • •· rr'• R·•"'"" o '•• í.1l.n'•1 1.,, .,. 
.. 1.,,, '~" .;, •I ·•~.¡,,,,. .. ,,,, "'"'' '"" 1•·~~·10, 
""''""' .... "; .. !'""'"'' ., .. 1., ,J,. t ....... '"" 
<°"1'" '•""'''"""¡ª¡.,"''"''"'P'"'C''"J,, 

., .. t,;¡;><• """'" ,n.,,,J,. do !•"'•'·• Y '"~ • .,. 
"" ... o ,:,.,,?,• "''"' thro r"'" lo.or •.1 n'·•~t>O 
q:.r UU" Jr..-.~drt drl ,....1,.,,,,. "• ! ,!,;'' •!. 
'"'"Jo aiu• '" ,.,•,.!, ! r! ,;,\,.,,' ,Ir '" ,,,.,.:~• • 
,,...,. º"' ,.;,.,•"'TI f'.,.,1 

,,,,_, "· ..... ,¡,1 hl ... 1 ... J. ·-.i~. loro~ :.-
r:po!o • 

r ......... •,. ,. ..... 1,.-,,¡.,, ... 1 ... : ......... 1 

'JL'1. '" lo .... ~.,¡ ,t. 1 ....... I'•··~· .. •• "" .... 
"ª"" ~.,. .................... ~ ...... l .. •1• ... .. 

dul>.., ,fo alp . .,,,,.... ""' o• f'•z•• ~ ... , 'a Ir 

Q»"• " 1., 1~ <o , ,uf l • "' .. ~• I''" ,1 t.,._t,. -l .. 
1·~ ¡,, f'"""• !:rru al l"..drt 0,, .... ,., '"'""'"' 
ne "'Pt ,..,. "' oo~ J•"" Óp f•.,.;., • ""' r• "' 
p .. .i ... 

A<!<r•~• ,.,.,,. '"" I ,., .. ,,., .. lc.r·•JG ,,, .. ;. 
º" ltPMD •~-!.,rra, lo ~•t.Old.c• d• :.O Ho~"'"' "·" 
'·· .i •••• •Qu•I'• q~• .n ... ~ ...... r •.• '1 !"º' d.! 
f '"'""º'" l,..n,,. "' ,;,¡,~: ''"''"'"';,., 

EMANA SANTA 
'.).(' •n•c•o b $.!·..-.J"<J ~.,.,~,i:i, Cuy'l cr~.fr:'l t~ "1 t!•c .... ·1 d~ ':i 

u, Qu~ rv f'1 to-nb,,.n d•.•: .d•c""? f~~ l<J H·•,1::r•<:'.: 'ju u·~ . ....-.('n '" 
•<-><" dr!>-! c;r..>::J• ly, "''."'.:wr...,r•.'"\ ~><1'VJ1e\ '< ,, ...... J:t'"'" ,..,. 
:"!o d1: !')~ mcón~'·<'"'t': '!!'1 • •1) r! qut !t'"·'i l un;" 'l·'". ·• 
• ot•~ Ci-1 hr<r•t'ld1 "''~'°"'', de .. , 1.;itkd y rlr! -<rief~:..'t 
~lr••O dt orr.or º'''"hoy"" t:i C".Jf 

e,, 10'. kon1!pr\ r~'"'"''::l~., •• t<..-i'l :J <'~;~r-""""l ¡,·rd_,,., ,,.. ... 
•,·.,r,J dt' lo ~<0<ed•dol t"'l 1'1 (0'.r.::• u.'.• tr'f'<':j.~·:,.rrr~, f.-t' (''1• 

;,,, uNJ h<>•r•blc CYl'T>'l'•-:.". \"Q "'l ('>\moro p-'l•q_,,. f'.'"l p.1· 
"ª CV•"'l '1.1~ do, ,...'Ykrr-::n·,".""'ff', !o •dec ~<" "'"º v:,:i f>.J'!t' -
'"('f'.O\ p!'rlt"<'.to-- rlt b t••'.'f''"'!t', \ r.o 1." ~"''/JI, i-~T'~ t'~. <J'" 

"\-'")'I¡ le.-; pla"~ dt-! •.rr í!cl m..,"•11.l ,:,,¡_, •• y d•·I .r,.-;·t.!r. r.t' b 
•r.-;•ro \" d,. to incOrptJ<e<:i, ~· ,,.,1 r"lt>nrl' '""""'" re•p•''•'"'•\. h.,,. 

~
"1 Cono<J olo'Tl<';A<.is o !-JVar ~"' el l1T!o""l rr••r!C de 1:1 r•M· 
un rcfu~·('.I un t'..Cc:rr.1l·•e '"'P.J~·ti:r (\ d'." r .. ·rr·.e r¡ve ,,.,,-.,. 

mo1 di" ltrtor. • He~· uno wrro p•f"ticd e .. i-: 1\Clit•'-'C" r>r<J'lJ.'.l 
t\uf'\lra '"ltl•9f'n<"•O t'I (on'lf'l'<'"r1"• '"' t0tfo \u f('•m:d:ib:e d•· 

tn\•o<'\ lo Q'..l<' "~ lo m""'''" ,¡ .. [l.a~ 

~,~ .. ~~~;E.::~~~~~;?.~:i;,~'~d~~i~·~~ ~ .. ~·¿~7·.~· ~'1 !:~~ 
1 

Y \• tn c-~la ,.,.,,..,,,o m·~t•nlo'r n'l•to•Oltl"1 '!"I º"""'' de l'l\ 
J.:,dtt'S el h•I? e~ lo iup•t"''.l >/ O"'l'-'"'•r>•rn !o (1· .r r J Ofkr ,,,. í>'.l· 
t'l"')Órl C!Yt (U''llQl,l•('r OIH-• O•YH)', ,qut' l'OYJ Cl'"·"'(j'i'ld<,•n ~ ·n· 
lr·.cr•pt•blr 'W'fÓ t"n f'J ,,lono r<.to!•"J•<:O dt D' ~. r! orno• Gr! l"o· 
I•" ol H•10 Po""' 11'.J+t'" ho::i !r.&"S.1~ los rc'>O\~ s . ., i-mi~"?'"' +,, .... 
no,...,, Ü•'H ol 1\('>'Tlh•t. que n') rr::i•ó htnlo t'''''f'"J''' o lo mur'!~ 
1 1.u U"·~~'"'º· •. Si, Q,o~ no". o.,,..; 'l,o\!o rt i-· :"~'> ', 

l S• .'""'ºse~':°' rnlf'nd·t-•o"'o\ v ~e su p•csr"~'º c~ .... ~t,101fl!' ,.,, 
,r "1;''"".J \' •"<"~~::;~. r.i.;e'.I•: n•ut.vl \C'"•'.l "'-'Y otro d"l r¡ue t'~. 
1 • 

,.,,, osr: 1l! .111:.\'11/.7. r.1.Rr 1.Yn"S 

~~:·> \'f ·"...,~' nl_,l.,y1rios ,, co•rt;pondo la f"'C'?O rlel lvn."'>r d•· 
~ ,,.,, el n>~··· '. c.':>n rl p-,'i•f' 0L~t>'J'-''º" de nue·,rro ¡-1•1.,r·'>.?. tr'1· 

''"'t':ll'.I 0•1»:•• Y r.~ ._~t..··'1·~0'. 1ori1rx:>=o ('!ud" t'I rr.~.-.:::!~10 (t~'>
:rn•d'l <'~ r 1 ll'• l>J'T>I'' lo r.•-:it de lo Ulf•mc (~'10: el !larn') iJ mon· 
G::m cnt:i .i.·I ::im-,t, J,J f,-J,r,dxl ol O:::l>'':l1, om':n,b"V~ on~-. a 
01rrn í"'•m•hr'l •,-;1 '!' ----d•~I' rl S!.".:..;:::r-- q~c :.;,-r~;, ~o..s J,...:.:;.r..;i~·) 

cf\ í""•1.t. '""'·~'!:, H'•"'J'<1Jr terC.., r>l:: o u., rn•J"'<1:i quf' rr¡" ~.·:n 
cicc!..-:i :1!." f,q.,,,<t..:rr ~':: "'~~ ftro: de lo~ ".l"""º .. y ~o f.Of'!!re º''" 
:Y-'',..,,,,..,..¡ o t·:u...:.nr:o rle LI'l"l c~.!i;.-ndJ o bo·~ de e·~·b .. 1• 
~·':\~ oh>r.,r•H' 

lv pul'•·: 1 e;r,¡Jt:¡ ~'!'r:-:i ,.,:¡ ~··r-lr',c~-1 c~i v...C'!'S Q.re P'•!' ~.., 
rlu .. "'"'..lf, f'»::i:. r¡ue e!"""" c11ruendolo'.l de !J\ t..::.rn~'.l> de ~ior;o...a· 
~' e H"'J•.h·r"'I, t': o!ondo dt' t'.,IO\ odo::it 1mnlorobl~~ 11"'" f ('n!"n 
~n•l"nrrv'J:i,~~ "? l:i·, f')('r-lf'S 1 hv rs lo h'l•O rn 'l'·'e el 1.!,l!'n he de '.t"r 

~1¡J·t"fTI.1'P<'"'!e r•._>rg•cCJ, ff"('•O, "º'''"''· rn'I u'I ~'"";Yclu cc•nqu•S· 
tod·Jr. cGn ü'IO ~nll) --•rr;:i1oc:it,!r, d.r nm:os-- ocom .. : .... ,Jr,.f 
c1e o:ilM~"º Qt.l' cc.., .. cr!o rn ¡:>-:r!,.o loJ.J\ lo\ rt<iu(lo\ e.ter·ore~ 
·dt1 ~.'.-:iL Prirq..,e lo .... e10 ho de ~t•, nod·1 mt'l'.JS ~I t<nlrn.n•iO· 
,,., .·, ~:. ,!,: /,,...,,,'"'";u v•9a•":º''')" de lo ¡Y.:t: inlerr.o:i'lnol, t<·t 
h 1",fru~lw'lr«'-"' d ....,.l1!oco ¿t' hs pur!.i!::i•., >/ en lo if'l•rr.a pt'>
¡,r,·:i --~; ;·:i!t la foJbLro- é'!' rodo ofrno. f"l")'<l•~(' ~n d!'lmrf1· 
",;i. d,.J '"'''"º' del h0'l1.!Jir 'oOif' o lo lo: deo lo 1 .. riro !o t,,,........, 
o to mr.lo 

A. eo~!o 9tnr•o~i::'..n l'"JCO lo re1¡-.ori:.oh.t•do.f -']"Jº"'"Ko, pe• 
''l ;"t''ud1bfe-· d~ wil,.er o onudnr lo\ hdn> dl' pro de u'"'CI H•t· 
fOto:J cu,o~ t"-lrt'rno\ início1r1 \I' sv,"'º" o l':'s cl~v'.!• li~•IOS 
ti,. lo Cruc•f,,.;,n, y Cuyo C(,r,l•nu1dod d~li.e 9::i•onl•:·'l•~ hcata !!1 
fon ti" hs ''""'DOS. Cll'l"-:h ce>n rf ú!lirno hon>h•t' ferrr.me t1 ciclo 
'"""~''" dt"I l)•;nt'tO humo,.,., v 'A' p-:it•~. fe!1:mente, en lo d•f'S· 
1m de Di::-i d \'i!t.rn(l cct..cJ dt lo Hi~tM•o l'.t"'"' r'~ t--'"'='~ a l'.l 
\" 1-'1 pedf't!::i }' ~,., 11.~tcrio de i..no ercmidÓd de hn-:.r. 
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ANEX05 

;LOS ME/ORES CUEN'fOS POLICIACOS . • , ~·~:.~~,_:~. ·:,.· ·. ·~~s 
11 

AVENTURA 
Dll 

HOMBRE 
DEL 

LARJO 
LEPORINO 

,.,., 
A. C'"'ª" Doy!, 

1 ':.4:1 '.;''1 ., 1/( . .':~ :.:!.:~: 
' .,, f. tJ, ·~' ··• d• 1 (o· 

. ;!:'~~-n~~~'.~~.:~:;dt:: 
'HC"" uro. P"' "' L~~ 
' u~1td.o, '"'''~" ut•ba rn 
•, t' toi•¡«>, puu al l•e• 110 
~ en;r.ptoón q.,t hau D• 

"''""' dt , ......... ,,,. J 
1 1tt1H•O•·O, '":i~ tl U\•&·. 
'u con liudano. trau.,ch 
'•p•od~:orlo1m1im31•lft• 
t:ii. Cono ot101 m<.1tho1. 
1~ r¡ut •• ll•h l.ic1I aJ• 
'"""' 11• 1 to~t.m-.b•t q·.•• 
Lb·,ru <N tila, 1 d~ru1I• 
'""·º•JI ~é.~t c~nl"'-'~ t•tn• 
4• u."h•o dt la dro,:1 J 
oto¡ol~ t b par dt t.o•r::.t 
J ~. P•'"hJ pa•a tui ª""" 
1u J r~··tnlo•. Ajn rn• ¡.a. 
n;.o ,,,i.. 'º" 111011•0 

...... ,1.3 , ª""'ª"~- '~" I>· 

{-~::~~~~·(:~::~~~~º~.: .. : 
t.a iol1ii1 dr .,n n~t-lt . 

. u~, ""he, '" j""';J d•I 

.n. R&mur:n a "'' P""h a 
-.a ~~·• '" q .. 1 d1mc1 ti 
,......, b•l\Uo n'l•U>\Ja •L 
·n1,~ Lt•1 .. ~im1 d1 11 ,,. 

1 "" m .. ¡.r tu•;oet>d.-' 

·~~~ª~:~ 'º" , ••• dt 'ª~"' 
• -,!.'" ~· lr•ma'·- d•jo-, 
·Jtt.i•n q,,.o ,,¡,, 

tu.,, "" ¡;•,.:,Jl. p~•· 
.,.u.1:1:.1o,11l1t'""'"· 
~do.;., d·• <'• .. ..r:t~ 
•lb•f' 

o...,, ab•" la p .. rrt._ 
.... , "''"," p1l1bta1 

I .,.,,h~H J duJl .. h ••· 
,.,., '''"°' '" 11 pU•llo. 
'i. r..00\•1 "•~"'•C•O" ~ 
_._,, ""' d1m1, ,;.t, .. ru 

- ""al.••ca "t.'' .. "' J ..... "º"'~ 
'-ft·d~~, ... .,. •• 11d1. 

1 ..... ,aunu•dt-d•JO: 
7 " ;t)t.to, plrd·•nJo .i 
... t ~ $il t! ~ ... ,., .. 11 .. 
~· ~1~. ·~"~ bt .. , .. 

~.JeuoK~6"1'>im:.ju,J 

1;~,n . .W !a c.L!ou1 ••• '" 
~o.•o'"J':d1111~·1~1~1. 

¡Oto! j""' •Wh'I t;>IUl~&I 
-1r;j1ml--. H1;11\h 
11.- 11.M w.o.ILAAo 

-;Clima! Jopmo n1ut<"•. 
,<¿J!Jtlttolul:i--Etl(atA 
l'il'lintn•J· ¡Cdmt ·~• ~n 
u .. 11.Al\J~. l(ahl h) m1 
~~JI• r..-.. ·..r ~...,. f.utA ... 
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El Ensayo y "la Crítica 
,..;,'u'\"':..:.:-;,;.1::.. M ~ e i•:-i..~:~·~t~~:.!:~;:·~. ~r;~:'.:: :~r;.·~~~;; 
:::·:;~:: :.:-~: :,.~.~: en exico ::.'.::::.-.. 't:f;.: .. '~'.L:~".;.'i.~.~:~:·_:: 
..,...,.,. r~., • .,.,. °""'<t.. 1a ..... ..,.E.J~i•1>•0Jf•.:-...l.H./,brn1d:l'H6, ,... ...... ; ... t......... ......... p. &11. f""';·~· d·ntu .i. r. : ··'>'I:"• n , ... ¡.J,_ 

,4,:, ~ •• ~:::--::;:::~~~~ (DQfa 19t0) ~.:.:~~.::~:,::,~~::1~·:::::: ,:,~·;:·:.~:L·1,;~: 
=. 1~7:'',,': !:: ',':::· r; ;~· .:: Por ,; .. 1~:~"':..:.,:.\ .. ~:tL::~::;-: ;:;.;;.~ 11::-..: 
..,. .-..>1 1_.;,, "''"" ..,.,,,.1.\:, <l< 1...,; .. ,.. .. ..., u1•11"" ui•oc1, ¡.,;.;.,.,,,.,,.., ru..,.1 Ú•1:n de 

_,,_";,;~:::;;:.-~~::.:!:.":.:::~,::;.'.:~~ José Lui~ /ttartÍnea '"'"'-"'"""'"'""'~"···· 
U..1114.t ,....,, - rz;•r """""· .,..,..,i..., 111 q··• 
• ,....,¿..,.., "" u~J"~' ~....,,;,i.., H, ·~'In 
-r>nol-~¡,.J.,,,\',....,¡0:1 ........ , ............. . 
19~:.. p ~6) •. , ••• ~ •• "'"'"'- ci; l~· 
u• •• cc.~1 ... .1 11.r.1"''. rJ.t r~,r.;, E.•"'1· 
UJll. •· O. M[, •º •-;.;.»<.O• a P', .. (h 
f-1 .. ,.. 1•• ,.t. • ..,,_,,...-'""'•· _, t• !, lno<t .. 
~ ¡,,11 .... ..l..r i.J •· ho P<"'" ,. ,,..., q,.. -

r "'t.1.dn ,,..,,,¡; w ro~~··~·to t• ''"""'"'''"'· 
,.. •• _, fl-1 ~t- ·~ .,,-.¡, ...... ~.:.' fil:~ ..... 

kLoJ. l>.i.d•~-··· .... lflto <! Ht" d•.Jf ""¡ .. ou 
do ••4 P"'""''!; ....... ~.··~""'"····•.P.-•· 
- I* 1. «_,j, ~ ... ti ...... ~ ... ¡.., J• L ... •"• 

~li ...... 1 •. ..., '"' ¡., ... J.~J,!;, .. • •. ..i ..... .. _,;,,..··. 
5. A!r.~ .. p,.,,, h..i.~.., ...... , ,, ·! ,. 1 ,,,J, 

-off ... ,J.~ ... i.:"'"'·"FIJ·J,,,J·.•'•J.,;, .... 
~""""ti•~•.~. ~ ... ..J•;•d• d:a110 ,¡, ~ 1.-. 
, .... ,, ., wo f:" .. ~ •ót....J.o tn•~ ni •~ p.~1 
er;..-........... 1..111-.. ........... ; .... ,c ...... .,. 
.;,..a .• ..J•>. p~, .. 1 ..... o ., .. ,. .... ><•b•:. i. 
tAWt•-J.1.,. .. ,.,.,d,.,.,....,..;.,..,.,.,,<1Ul•t1• 
U..J ~11,.r. J, ,., •• J • .,..,. .. 1~ ... •· . .i _,.,, 
tir..,..,.,.. cf,.,.,.n .. ;..lio(-<1 .• ,Lt,..,;.,. "'ti 
1ra1,.,.¡,,... dt..., ,...,,,~ P~· ·~ ..,,, .. , ,;,,~f,,,. 

•h. r1 ·~"'' ~ .. i, ...., ... ,, c1 ..... ,...., r ....... . 
- ............. ~ ........... º' 1 .......... , ;.-.~J. ~ .... ,. 
.. h• .... , ..,¡, f,.,..,M•1. '"" <!~.,,...;, N J..<; 
,..,.. .; ....... ~!'• d· ·~··'" ...... ~ •.•... , ....... 
41,"'~: ...... (l .. .c .. <.. f.10 ... 1 •• ,,.,,...' ... 1 

Ea. M;,;.~. ,...,,. •• .,.:. ........ p,:,, .. ,.,,. 
r • .- .. r~ 1...,,,..,..., .i.11m.. ............. r.,. ..... , ~ ... . 
.. ,.- •• Acf .. , ....... ,""'"11 ......... h ......... .. 
••-cl•"'"""•·•,,....,.¡..uc1,,.,.,.,..:.._..,ti..•.., 
.... lh,11.,..tl. p,.,.;...,..,J.._,..,...H¡ll••IÍ'· 
..e1 l.u J..~..,; •• ,:_ •.• ttK .. i.. -..cror;,. hf•· 
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