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Il'fl"RODUCCION 

A finales del siglo XIX. segQn la profesora Irma Lombardo1. loa 

hombres se convirtieron en reporteros de la prensa nacional: 

sus nombres son conocidos y mencionados diferentes textos 

sobre la historia del periodismo en M6xico: Manuel Caballero. 

Angel Pota. Rafael Reyes Spíndola. V1ctor Venegas. Felipe de la 

Serna y Gabriel Villanueva. Ellos fueron los pioneros de una 

forma diferente de hacer periodismo. se dedicaron a ser 

testigos de acontecimientos que despu6s eran transmitidos a 

través de un discurso periodístico que los convertía en 

noticia. 

Sería hasta el siglo XX. en el M~xico de la posrevolución 

mexicana. cuando las mujeres pudieran reportear en periódicos 

de circulación nacional y trabajaran con la materia prima del 

periodismo: la noticia. Pero sus nombres no son mencionados en 

loa libros que hacen referencia a la historia de la prensa en 

México 2 y menos aún se conocen sus trabajos. "Esta exclusión a 

nivel de ideas. de conceptualización del mundo. hace que 

invisibilice a la mujer en la historia. ignordndose así su 

participación en los eventos mds trascendentales que han 

cambiado al mundo o que lo han explicado. ••3 



La exclusión ~emenina se explica por el sexismo que existe en 

nuestra sociedad. Se considera que loa orígenes de dicha 

situación parten desde el surgimiento del patriarcado. 

manifestación institucionalización del dominio masculino 

sobre las mujeres. La supremacía masculina excluye así a las 

mujeres como sujetos de discurso. se elimina su participación 

en la formación de los sistemas de ideas. en disciplinas como 

la filoaof1a. la ciencia y la literatura. De esta manera 

resulta difícil encontrarlas. pero imposible. por eso 

investigadoras como Isabel Barranco. Guadalupe López. Josefina 

Hern4ndez Téllez. Isabel Inclán4 y la autora de esta tesis nos 

hemos empenado en dar a conocer lo que las mujeres han hecho en 

diferentes 6mbitos. en este 

periodismo. 

caso especial nos referiremos al 

Sin duda. históricamente hombrea y mujeres han participado 

activamente en la prensa nacional. pero la presencia de las 

segundas no ha sido digna de atención de los estudiosos del 

tema. Entonces. la presente tesis aportará datos sobre las 

primeras reporteras mexicanas. su punto de partida teórico ea 

la categor1a género. 

Desde hace algunos anos. dicho concepto ha 

legitimar académicamente las investigaciones .sobre 

de las mujeres en varias 6reas del conocimiento. 

surgido para 

la condición 

en este caso 

ser6 en la hietor1ograf1a de la prensa escrita del país. El 



g6nero es entendido como ''el conjunto de relaciones sociales 

que. con base en las características biológicas regula. 

establece y reproduce las diferencias entre hombres y mujeres. 

Se trata de una construcción social, de un conjunto de 

relaciones con intensidades especificas en tiempos y espacios 

diversos".5 

De esta manera se pretende se"alar la hipótesis del presente 

trabajo: que las mujeres lograron ser reporteras mucho después 

que los hombres debido que accedieron tardtamente una 

educación superior. a la ideología patriarcal dominante de la 

época. a la disposición del gobierno en turno por favorecer· 

ciertas demandas femeninas, la lucha de los grupos de mujeres 

existentes el México posrevolucionario y la propia 

formación personal y profesional de las mujeres estudiadas en 

esta investigación. 

Cabe destacar que los estudios de género en el 4rea de las 

ciencias de la comunicación apenas empiezan a surgir. por lo 

que también existen pocos trabajos sobre la participación 

femenina en la historia del periodismo nacional. En efecto. uno 

de los primeros que se conocen es el de Fortino Ibarra de Anda. 

en 1935~ que publicó un tomo sobre dicho tema y rescató la 

participación femenina desde sus primeras incursiones en la 

prensa hasta 1930. 



Dos décadas después Ma. del Carmen Ruiz Castafteda escribió un 

artículo que adem4s de ofrecer un panorama de las mujeres en el 

periodismo. advertía el exiguo interés de los investigadores en 

el tema. 

Al parecer. según constatamos al terminar la búsqueda en las 

principales bibliotecas de la ciudad de México. no existe otro 

libro o articulo relacionado con el tema. 

En 1986 cuando escribí mi tesis de licenciatura en Ciencias de 

la Comunicación titulada El periodismo femenino en México 

durante el siglo XIX. después de una minuciosa investigación. 

pude analizar cuatro semanarios que circularon en esa época y 

que fueron tanto dirigidos como escritos por mujeres: Las hijas 

del Anáhuac. El Album de la Mujer. El correo de las senoras y 

Las violetas del Anáhuac. 

A mediados de 1989 la periodista Ma. Isabel Inclán realizó su 

tesis de licenciatura sobre el suplemento DohleJornada y en los 

dos primeros capítulos ofreció un panorama general sobre la 

participación femenina en el periodismo nacional. 

En el mismo ano. Martha Robles en su libro Escritoras en la 

cultura nacional presento semblanzas. comentarios y anólisis de 

literatas y periodistas de nuestro país que han sobresalido en 

el siglo XX. ella misma dijo que en su texto se presenta un 



recuento crítico de una dolorosa preparación femenina para 

acceder de una vez por todas al universo actual de nuestra 

cultura. 

Han sido todos esos textos los que sirvieron de antecedente 

para reafirmar la necesidad de dar conocer las aportaciones 

periodísticas de las mujeres de México. pues en la actualidad 

la profesión periodística cada vez feminiza m6s y es 

necesario que esas nuevas generaciones conozcan su historia sin 

que falte uno de loe dos sujetos que forman parte de la misma: 

los hombres y mujeres periodistas. 

De esta manera. luego consultar periódicos publicados del siglo 

pasado y biografías de mujeres que sobresalieron en 1910. he 

podido investigar que algunas mexicanas empezaron a colaborar a 

finales del siglo XIX en sus propias publicaciones y después 

de la revolución lograron de manera m6s abierta escribir para 

periódicos de circulación nacional. aunque fuera en la sección 

editorial o en la femenina. 

Ser6 en el México posrevolucionario cuando las mujeres empiecen 

reportear. a trabajar con la noticia y darla a conocer. 

Dichas pioneras fueron: 

Esperanza Vel6zquez Bringas. Nació 1899. en Orizaba. 

Veracruz. A los 18 anos colaboró en El Universal. periódico que 



le permitió hacer entrevistas con prestigiados personajes de la 

cultura nacional. por lo que sin duda es la precursora entre 

las mexicanas en practicar dicho género periodístico. 

Elvira Vargas. Nacio en 1906 en Tlalpujahua. Michoac6n. En 

1931 entró como redactora a El Nacional. y después fue 

reportera. CubriO tanto la fuente presidencial como la obrera. 

Magdalena Mondragon. Nació el 14 de julio de 1913. en 

Torreón. Coahuila. Trabajo como secretaria en El siglo de 

Torreón. donde se le permitió colaborar. Después se fue a la 

ciudad de México y trabajó en La Prensa. donde reporteó sucesos 

de nota roja así como la fuente presidencial. 

As1 pues. la presente tesis de maestría en Ciencias de la 

Comunicación es una investigación que pretende los siguientes 

objetivos: 

a) describir un panorama de la participación femenina en la 

prensa nacional (1539-1942). 

b) destacar el momento en que las mujeres empiezan a trabajar 

con lo que oficialmente es considerado noticia por los diarios 

de circulación nacional. 

e) ofrecer dato~ Piogr6f icos de esas primeras reporteras 

d) presentar sus textos periodísticos y distinguir los géneros 

periodísticos y en las tem6ticas en que se especializaron. 



Loa pasos a seguir para la realización del presente trabajo 

fueron: 

Lo elección del tema tiene antecedentes desde mi tesis de 

licenciatura donde senalé que ésta representaba el punto de 

partida para rescatar el trabajo periodtatico de las mexicanas. 

y se reforzo con la perspectiva de género. estudiada desde 1991 

en el PIEM <Programa Interdiaciplinarios de Estudios de la 

Mujer). del Colegio de México. 

Se buscó bibliografía para reconstruir la historia de las 

mujeres en el periodismo. y de manera general la condición 

social que se vivia en el México de la posrevolución. 

Fueron revisados periódicos El Universal. El Nacignal y La 

prensa de 1920. 1925. 1930 y 1935 y se observó que solamente 

tres mujeres escribieron de manera constante información 

noticiosa. Ellas fueron: Magdalena Mondragón. Elvira Vargas y 

Esperanza Vel6zquez Bringaa. Las demds colaboraban en la página 

editorial o de manera fugaz escribían alguna nota. entrevista o 

crónica. 

- Para recolectar los textos de las tres reporteras estudiados 

(en fotocopias o en fichas de trabajo). fueron consultados m6s 

de ocho mil diarios. Por cuestiones de tiempo la búsqueda se 

limitó a una década (1930 y 1939) de su trabajo periodístico. 



Para su descripción los textos fueron divididos en g6neros 

period1sticos y temas tratados. 

- Finalmente se procedió a la redacción de cada capítulo. 

El trabajo se ha dividido en cinco partes: la primera ofrece 

un "Punto de partida teórico". en e 1 cua 1 se da a conocer 1 a 

importancia de la categoría género y se presenta la relación 

que hasta el momento tiene con las ciencias de la comunicación. 

El siguiente cap1tulo es un recuento histórico de lo que las 

mujeres mexicanas han realizado en el periodismo. Bas4ndonos en 

la escasa bibliografía y hemerografta que existe al respecto se 

trata de hacer visible la participación femenl.ua. Para 

ubicarlas en su tiempo y contexto se presenta un apartado tanto 

de la situación que vivía el país en el México 

posrevolucionario como de las mujeres en general. 

A continuación. la primera parte de los capítulos tres. cuatro 

y cinco s~ caracteriza por ocuparse de los rasgos biogr&f icos 

de las reporteras estudiadas. Existe muy poco material 

documental para escribir una semblanza completa de ellas. 

La otra parte de esos mismos capítulos presenta un an6lisis de 

los textos escritos por las tres reporteras estudiadas. y una 



bibliohemerograr1a de cada periodista. El punto de arranque de 

dicho andlisis se basa en dos aspectos: 

Distinguir los géneros period1sticos que escribieron (nota 

informativa. entrevista. crónica. reportaje. art1culo. ensayo. 

columna y resena critica). 

- Identificar los temas espee1ricos que trataron. 

La descripción de los escritos de las tres reporteras elegidas 

se auxiliard en el º'tiempo••. una de las categor1as del andlisis 

narratológico 6. No pretendo hacer ese tipo de estudio debido a 

que mi propósito central es ubicar las mujeres que se 

conviertieron en reporteras identificar los géneros 

period1sticos que traba~aron y sus temdticas. Puntos muy poco 

conocidos en la historia del periodismo nacional. 

Tengo presente que el hecho noticioso seleccionado por el o la 

periodista se adapta -en espacio y tiempo- al medio utilizado 

para transmitir la 

Elegir los hechos 

inrorrnación. Esto exige a la reportera (o): 

narrados (historia). el discurso narrativo 

(relato) mds acorde para dar a conocer la noticia. y la 

extensión concreta en que presentard los hechos. es decir la 

narración. En estas tres acciones la reportera (o) debe tener 

muy presente el uso del tiempo. tanto para reproducir los 

hechos. organizar los acontecimientos presenciados y ajustarlos 



a un espacio en el que narrará los sucesos una vez que se han 

consumado. Estos pasos son importantes en toda práctica 

periodistica. por eso eleg1 como gu1a de análisis de los textos 

solamente la categoria tiempo. 

Las tres reporteras estudiadas captaron los hechos dentro de 

una realidad compleja. y cada uno de sus textos contiene la 

forma en que la comprendieron y expresaron. Mi interés 

centrará en atisbar. dentro de la estructura periodística de 

sus escritos. el orden en que eligieron presentar los sucesos y 

el ritmo narrativo que mantuvo el discurso. 

Una herramienta ú.ti l para lograrlo es el "tiempo". que es 

dividido a su vez en las siguientes categor1as. citadas en la 

tesis de Doctorado de Lourdes Romero?: Orden. duración y 

frecuencia. 

Respecto al orden centraré en distinguir en cada texto 

los capitulos tres. cuatro y cinco si fue descrito 

cronológico no cronológico. La duración. que "alude al ritmo 

o velocidad narrativa que alcanza a través del volumen de 

información que pasa o se pierde en la historia del relato" a. 

se conoce por medio de cuatro procedimientos: 

La elipsis. "Movimiento narrativo que elimina un cierto 

volumen de datos de la historia. provocando un desfase dentro 



del tiempo del relato y el tiempo de la historia. Es una figura 

de aceleración en el progreso de la narraciOn''.9 

El resumen. 

relatados. 

El discurso más breve que los sucesos 

- La pausa. Marca una suspensión de la historia para describir 

personajes. situaciones. ambientaciones. 

los acontecimientos narrados. 

reflexionar sobre 

- La escena. Expresa los acontecimientos tal y como ocurrieron 

en la historia. 

Seftalaré en los textos analizados si el ritmo marcado por la 

autora est6 apoyado en alguno de esas cuatro procedimientos. 

La frecuencia en los relatos periodísticos refiere a la 

manera de concebir determinada acción por parte del narrador. 

Esta categoria no será utilizada porque ante la variedad de sus 

posibilidades me resulta de difícil manejo. Sin embargo. esto 

no demerita la investigación porque al distinguir el orden y 

duración los textos se conseguir4 aportar elementos que 

permitirán detallar no solamente en los tipos de discuros 

empleados por las reporteras sino tambidn la forma en que 

eligieron presentar los acontecimientos noticiosos y el ritmo 

que marcó su narración. 

Pero. insisto la 

principal hacer 

presente 

visibles 

investigac~ón tiene como objetivo 

a las mujeres periodistas en la 

historia de la prensa en México. 



Hace tiempo. cuentan las periodistas Bertha Hiriart. Ana Maria 

Amado y Norma Valle10. en una universidad de América Latina 

después de una conferencia sobre la mujer en la hi~toria una 

jovencita protestó de que nadie le había hablado en sus 

materias de esos personajes femeninos. Las tres investigadoras 

afirman por lo tanto que la participación femenina no ha sido 

resgistrada. no ha sido contada corno parte de la historia de la 

humanidad. Pero m4s que lamentar lo importante es iniciar una 

investigación que las haga visibles. palpables. humanas. 

A continuación se abren otras p4ginas de la historia. en eete 

caso de la historia del periodismo mexicano ... 

NOTAS 
1 Irma Lomardo. profesora de la Facultad de Ciencias Pol1ticas 
y Sociales. Investigadora de la Hemeroteca Nacional. 
Especialista en historia de la prensa. Autora del libro De la 
opjnión a la noticia. M6xico. Kiosco. 1992 
2Entre loa libros especializados en la prensa nacional en la 
bibliografía final se citan los de Karin Bohmann. F6tima 
Fern6ndez. Ma. del Carmen Ruiz Castaneda y Miguel Velasco. 
3 Amado. Ana María; Hiriart. Bertha: Valle. Norma. El ABC de un 
periodismo no sexista. Santiago de Chile. Fempress. 1996. p.14 
4 Isabel Barranco es licenciada en ciencias de la comunicación. 
periodista y especialista en estudios de la mujer por el 
Colegio de México. donde presentó una tesina sobre la creación 
del programa radiofónico "Dejemos de ser pacientes". Guadalupe 
López colabora en revista FEM y también se especializó en 
estudios de la mujer con la investigación sobre la historia de 
la primera radio femenina en México. Josefina Hern6ndez Téllez 
es comunicóloga. sus investigaciones se enfocan a la escritura 
femenina en el periodismo nacional. Isabel Incl6n hizo su tesis 
de licenciatura sobre el suplemento DobleJornada (citada en la 
bibliografía final). 
5 Ramos. Carmen. El género en perspectiva. México. UAM. 1991. 
p.12 



6 En el último semestre de la Maestria cursé con Lourdes Romero 
la materia Andlisis Narratológico. donde se propuso estudiar en 
los relatos period~sticos las relaciones que se establecen 
entre relato e historia. entre relato y narración. entre 
historia y narración. El autor básico fue S. Chatman. Los tres 
conceptos claves son explicados por Romero: La historia es el 
significado. es decir los hechos narrados. El relato es el 
significante. o sea el discurso narrativo. La narración es el 
acto por el cual el narrador cuenta los hechos que constituyen 
la historia y por extensión la situación concreta en que se 
produce la accion de contar. Dentro del andlisis una de las 
categorías que lo conforman es la del tiempo. 
7 Lourdes Romero es la actual directora de la coordinación 
ciencias de comunicación. licenciatura. en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Su tesis de doctorado. realizado 
en Espana. es una amplia investigación sobre el andliais 
narratológico aplicado a textos periodísticos. En la Maestria 
de Ciencias de la Comunicación ofrecio un curso sobre dicha 
temática. 
8 Romero. Lourdes. El relato period1stlco: entre Ja ficción y 
la ralidgd. Madrid. Universidad Complutense de Madrid (tesis de 
doctorado). 1996. p.289 
9 Romero. Lourdes. op.cit .. p.290 
10 Las tres autoras son especilistas en el tema del periodismo 
no sexista. colaboran en la revista chilena Fempress. 



1. PUNTO DE PARTIDA TEORXCO 

Si bien el concepto género ha sido ampliamente divulgado en la 

academia y en los grupos de mujeres. resulta importante 

precisarlo en esta investigación. Su uso. para referirse a los 

estudios de las mujeres. tiene m4e de dos décadas por lo que 

eete primer capitulo se dar4 conocer su antecedente. se 

explicar& el concepto que sirvió de punto de partida de la 

presente tesis y se indicarA su relación con las ciencias de la 

comunicación. 

1.1 La categoría género 

En 1975 la antropóloga Gayle Rubin publicó el art1culo titulado 

"ºEl tr6fico de mujeres: notas sobre la economía pol1tica del 

sexo". donde por primera vez se utilizó la categor1a género en 

los estudios feministas que. a partir de entonces. ha sido 

b4sica y punto de partida de muchos de ellos. 

Rubin define el sistema sexo-género "como un conjunto de 

disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad 

biológica en productos de la actividad humana y en el cual se 

satisracen esas necesidades humanas transformadas". 1 
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Para la autora. el género es una división de los sexos 

socialmente impuesta; y lo critica porque obliga a hombres y 

mujeres a dirigir su deseo sexual hacia el otro sexo. haciendo 

que las semejanzas entre ellos se supriman. 

Muchos estudios aún parten de esta definición pionera. pero 

algunas teóricas ya la cuestionan o les sirve para proponer 

otras definiciones. Entre la diversidad de reflexiones se 

encuentran las de Teresa de Lauretis ("La tecnolog:ía del 

género"). Marta Lamas ("Algunas dificultades en el uso de la 

categor:Ca género") y Teresita de Barbieri (''Sobre la categor:ía 

g~nero. Una introducción teórico/metodológica"). y cada ano loa 

estudios aumentan. 

Pero bien advierte Carmen Trueba2 que aunque aa1 se intenta 

romper con las representaciones "tradicionales y convencionales 

-esencia.listas. universa.listas- de las relaciones de poder 

entre las mujeres y los hombres. entre las mujeres mismas y los 

hombres mismos. es preciso reconocer la falta de univocidad del 

término género. como también el hecho de que estamos lejos de 

haber alcanzado una claridad suficiente en la definición de la 

categoría central 

décadas". 3 

del feminismo teórico de las últimas 

En efecto. pese a que esa categoría se ha vuelto b6sica. Trueba 

advierte la complejidad que encierra el concepto género. pues 

entre m6s pasa el tiempo más especialistas plantean. critican. 
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rechdzan. ponen en duda o refuerzan las diversas definiciones 

surgidas hasta el momento. 

Pese tal panorama. la misma Carmen Trueba destaca tres 

aportaciones fundamentales del género: rompe con las 

representaciones tradicionales (esencialistas y biologicistas) 

de las relaciones entre los hombres y las mujeres: amplia 

nuestros conocimientos acerca de las relaciones de poder entre 

hombres. mujeres y las mujeres mismas: a~usta la teor1a 

feminista a ciertos cánones de la legitimidad académica. De 

esta manera se ha abierto paso a los estudios de género desde 

distintos ámbitos y perspectivas. 

Entre los trabajos que han surgido destaca el de Joan Scott. 

"El género: una categor1a útil para el an4lis2s histórico". 

publicado en libro Historia y Género: las muieres en la Europa 

moderna y contempordnea. en el que senala que el género es un 

elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen a los sexos y es una forma primaria 

de las relaciones significantes de poder entre éstos. 

Si bien para algunas feministas como Carmen Trueba muchas de 

las palabras empleadas por esta autora pueden cuestionarse~ 

como es el caso de "relaciones primarias de poder". desde mi 

punto de vista el trabajo de Scott da conocer aspectos 

importantes a lo largo de todo su texto en torno al tema. 
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Joan Scott destaca que la bú~queda de legitimidad acad~mica 

llevó a lae teóricas feministae a utilizar el t~rmino g6nero 

que .. parece ajustarse a la terminologta cientitica de las 

ciencias sociales y se desmarca as:C de la (supuestamente 

estridente) política del feminismo" 4e una categor:Ca soci~~l 

impuesta sobre un cuerpo sexuado; comprende cuatro elementos 

inter-relacionados: símbolos y mitos (representaciones que 

crean estereotipos o un de~er ser): conceptos normativos (hacen 

creer que los mitos son producto de consensos sociales): 

nociones politicae y referencias las instituciones y 

organizaciones sociales (las cuales taml:>1én influyen en la 

construcción del género); y la identidad subjetiva (detectar la 

manera en que 

gen6rico) . 

Estos últimos 

determina en cada personalidad un rol 

cuatro puntos. asegura la autora. operan 

conjuntamente y son significativos para comprender cómo lo que 

empezó como una diferencia sexual-biológica se fue convirtiendo 

en una desigualdad social que impone la mayor~a de las veces 

considerar al hombre un ser superior a la mujer. 

El ensayo de Joan Scott también destaca que el empleo de dicho 

concepto representa una forma de referirse a la organización 

social de las relaciones entre los sexos. sino también porque 

se centra en comprender el signi~icado de los grupos de género 

en el pasado histórico. 
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A juicio de ella. al realizar un análisis histórico desde la 

perspectiva de género. ea necesario no sólo identificar el 

problema que se qu~ere estudiar. sino que éste sea el punto de 

acceso a procesos mds complejos. pues son "1 os procesos 1 os que 

debemos tener en cuenta continuamente. Debemos preguntarnos con 

mayor frecuencia cómo sucedieron las cosas para descubrir por 

qué sucedieron". 5 

Scott insiste en que los estudios históricos basados en el 

concepto de género deben considerar tanto a los sujetos 

individuales como la organización social y "descubrir la 

naturaleza de sus ínter-relaciones. porque todo ello es crucial 

para comprender cómo actúa el género. cómo tiene lugar el 

cambio". 6 

El trabajo de Joan Scott ha resultado ser el punto de partida 

de la presente tesis para pensar y tratar de comprender los 

dmbitos sociales donde interactúan las personas en función de 

géneros distintos. los espacios de evidente predominio y 

exclusiv1dad tanto del hombre como de la mujer. pero también 

las esferas sociales aparentemente neutras. 

Los estudios de género como el de Scott emp1ezan a dar 

legitimidad académica a investigaciones sobre la condición 

femenina en varias 6reas del conocimiento. pues como senaló 

Norma Iglesias Prieto 7. este tipo de trabajos permiten 

formular nuevas preguntas sobre renómenos ya investigados que 



carec1an de una perspectiva de gdnero e incluso develar 

aspectos que. en el caso de la8 ciencias sociales. mi 4rea de 

trabajo. no se hab1an percatado, principalmente en las ciencias 

de la comunicación. donde intento marcar una pauta de estudio 

desde la visión del género. 

1.2 Ciencias de la comunicación y género 

En noviembre de 1993 el Programa Interdiciplinario de la Mujer 

CPIEM>. del Colegio de México. organizó un Coloquio denominado 

''Género y Medios de Comunicación". para que especialistas 8 en 

el tema compartieran las investigaciones que hab1an realizado 

al respecto hasta ese momento. Anos después. en abril de 1995 

se organizó en la UNAM el 

Investigación sobre Género 

Primer Simposio Latinoamericano de 

y Medios Masivos de Comunicación. 

donde se presentaron 24 ponencias en tres mesas temdticas: vida 

cotidiana y medios. recepción y educación. y comunicación 

alternativa. Loa dos sucesos representaban tanto para 

organizadoras como para participantes el espacio necesario para 

reflexionar sobre el tema comunicación y género. 

Como participante de dichos actos advert1 que los estudios de 

género en ciencias de la comunicación comienzan dar sus 

primeros pasos. ya que investigadoras como Mercedes Charlea. 

Oiga Bustos. Mabel Piccini. Hortensia Moreno. Mdrgara Mill4n, 

Joserina Hern4ndez T6llez. Maria Guerra. Isabel Barranco y 

Guadalupe López presentaron en sus ponencias loa resultados de 
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sus propios trabajos que desde una perspectiva de género 

estudian diversos puntos de la comunicación: las formas de 

recepción remenina en la televisión. las realizadoras de 

filmes. la escritura femenina en la prensa y el periodismo de 

género. 

En México. loa primeros trabajos que conozco realizados en 

ciencias de la comunicación sobre las mujeres9 demostraban un 

interés primordial en la conciencia de que la imagen del hombre 

y la mujer proyectada en los medios de comunicación contribuia 

reproducir los valores sexistas de la sociedad. Además de 

esta conciencia. exploraban el aspecto de la recepción de los 

medios. proponiendo que si bien éstos difunden ciertos valorea. 

la audiencia no es un ente pasivo que loa registra 

incondicionalemente. sino un ente dialógico que se apropia de 

su condición social como de su subjetividad e identidad. 

En este sentido. la mayor parte de las investigaciones estudian 

la rorma en que los medios reproducen los valorea patriarcales 

de la sociedad. En un recuento hecho por Mercedes Charles10. 

menciona que en las décadas de los setenta y de los ochenta. la 

mayor1a de las cr1ticaa feministas a loa medios de comunicación 

se centraron en el manejo machista de las imdgenes feministas 

que transmit1an aua mensajes. 

Para Charles existen an4lisis. citados por ella de manera 

general. que mostraban el manejo de imdgenes que exaltaban a la 



B 

mu~er como objeto sexual o bien buscaban reforzar su papel 

tradicional como madre. esposa y ama de casa. 

Por lo anterior. una buena parte de las investigaciones de ese 

tiempo se centraron en denunciar la manera en que los medios se 

constituían en par6metros ideales del comportamiento femenino. 

La década de los noventas. asegura Charles. eat6 presentando 

nuevos retos y nuevas preguntas en torno a la relación medios 

de comunicación y mujeres. A su juicio. existen dos aspectos 

b6sicos a estudiar: las mujeres como receptoras y las mujeres 

como emisoras. Escudrinar en cualquiera de ellos puede dar 

respuesta cuestiones como la recepción femenina de loa 

mensajes o las similitudes o diferencias entre la recepción 

masculina y femeninao la forma en que mujeres y hombres llegan 

a ser productores de mensajes o si existe una forma femenina y 

feminista de enviar mensajes, entre muchas mds. 

La observaciOn de Mercedes Charles permite atisbar que en las 

ciencias de la comunicación-existe un vasto campo para estudiar 

desde una perspectiva de género cualquier aspecto relacionado 

con la comunicación. 

Recordemos que la investigación en comunicación México ha 

desarrollado desde hace varias décadas distintas líneas de 

trabajo: los estudios históricos de los medios. reflexiones 

críticas sobre las funciones de éstos. la teoría social de la 
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comunicación. la función de los medios y el papel del estado en 

su regulación. la comunicación y la educación. entre otros m6s. 

Debido a un interés personal por la historia de la prensa en 

México. eleg1 dicha linea de investigación para realizar mi 

tesis de maestría. Durante la realización de mi trabajo para 

titularme en la licenciatura. que describió cuatro semanarios 

dirigidos y escritos por mujeres en el siglo XIX. la pregunta 

por la participación femenina en la historia del periodismo 

nacional implicó la conciencia de múltiples desconocimientos. 

ausencias y silencios. Sin duda las mexicanas han estado 

presentes en cada momento histórico del país. pero al no ser 

mencionadas en los libros de historia general de M6xico11 no 

significa que estén ausentes en los procesos~ simplemente no 

han sido mencionadas. 

Julia Tunón sostiene que la historia de las mujeres tiene como 

prioridad devolver la dimensión histórica a grupo 

espec1fico pero diverso~ aac6ndolo de la eternidad de una 

supuesta naturaleza 1 indante con la biolog:fa. "En esto la 

categor1a género nos ayuda porque permite entender a la mujer 

en la historia no desde el sexo per se sino por la manera en 

que ésta se construye soc:ialmente". 12 

Revisar la historia de la prensa nacional nos permitir4 

destacar la participación de las mujeres en dicho proceso y 

senala:r que la ausencia o exiguo interés hacia ellas obedece 
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m4s que a una base natural e invariable a una construcción 

social que alude caracteriaticaa culturales asignadas de manera 

diferenciada mujeres y hombres. que derivan roles 

estereotipados de género remenino (atribuidos a las mujeres) y 

masculinos (atribuidos a los hombres). asignando la sociedad a 

estos últimos un estatua. valor y reconocimiento mayor que 

las primeras. 

Obviamente la categoria género por su simple presencia en un 

trabajo no develar6 ni explicará magistralmente las direrenciaa 

entre hombrea y mujeres. pero si puede ofrecer un panorama m6s 

completo y algunas metodologías que permitan una visión m6s 

amplia. menos sexista y m6a equitativa de la relación entre loa 

sexos. 

La meta de esta tesis de maestr1a buscar que las mexicanas 

no sean ya exclu1das de la historia de la prensa nacional .. pues 

tanto ellas como los mismos hombres merecen una revalorización 

un reconocimiento por su labor periodística. 

NOTAS 
1 Rubin. Gayle .. "El tr6.fico de mujeres: notas sobre la econom:ía 
pol :ítica del sexo".. en Nueva Antropolog!a. México. No.30. 
noviembre de 1986 .. p.97 
2 Carmen Trueba ea candidata al Doctorado en Filosofía. 
Profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. 
Profesora del Programa Interdisciplinario de Estudios de la 
Mujer CPIEM .. del Colegio de México. 
3 Trueba. Carmen. "La identidad de género. Un debate 
interdiecip l inario".. C conferencia) noviembre de 1993. XIII 
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Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y 
Etnológicas. México. D.F .. p.22 
4Scott. Joan. ''El género: una categor:!a útil para el and.lisis 
histór.ico". en Amelang. James y Nash Mary Ccomp.). Historia y 
G~nero: las muleres en la Europa moderna y contempor4nea. 
Valencia. Alfons El Magna.mio. p.28 
5 Op.cit. p.42 
6 Idem 
7 Norma Iglesias es autora de diversas investigaciones sobre 
recepción de género en el cine. publicadas por el Colegio de la 
Frontera. Su texto consultado para esta tesis se incluye en la 
bibliograf:!a final. 
e En d2cho coloquio participaron mujeres como Elena Urrutia 
(entonces directora del PIEM>. Fd.tima Fern4dez (académica de la 
UNAM>. Oiga Bustos <Universidad de las Américas). Florence 
Toussaint (UNAM>. Sara Lovera (periodista y fundadora. de 
ComunicaciOn e Informacion de la Mujer). entre otras. 
9 Entre los trabajos conocidos puedo mencionar: García 
Calderón. Carola. Revistas femeninas. La muier como objeto de 
consumo (1980); Bustos Romero. Olga. "Socialización. papeles 
Croles) de género e imagen de la mujer en los medios masivos" 
(1986); Santa Cruz. Adriana y Erazo. Viviana. Compropolit~ 
orden transnacional y el modelo femenino (1983); P1ccini 0 

Mabel. "Imagenes y disolvencias: la. mujer y los media." (1989). 
La referencia completa de cada texto se incluye en la 
bibljografía final 
10 Mercedes Charles. comunicOloga. Colaboradora de revista FEM. 
El recuento lo realiza en un ensayo titulado "Un cambio en la 
concepcion mujeres/medios de comunicación"'. la referencia 
completa se incluye en la hemerografía final 
11 La lista sobre libros de historia general de México que no 
mencionan a las mujeres puede ser interminables. entre algunos 
pueden citarse los tomos 1 y 2 del Colegio de México titulados 
Historia general de México. citados en la bibliografía final. 
i2 Tunon. Julia. El album de la mujer. México. Instituto 
Nacional de Antropología. volumen III. 1991. p.12 
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2. LAS MUJERES EN 
EI.. PERIODISMO NACIONAL 

Es muy poco lo que se conoce sobre las mujeres periodistas de 

México porque son m1nimaa las investigaciones que han tratado 

de rescatarlas. y eso es lamentable si ae toma en cuenta que 

cada vez aumenta el número de reporteras y colaboradoras en la 

prensa nacional. Además. en la actualidad el porcentaje de 

alumnas en esta carrera ya ha rebasado a la mitad de la 

población estudiantil. pero en loa programas académicos de las 

instituciones universitarias del pa1s no se r-ontempla como tema 

por lo que se desconocen los antecedentes y a las precursoras 

del periodismo hecho por mujeres. 

2.1 De impresoras a colaboradoras 

En 1956 la investigadora Ma. del Carmen Ruiz Castaneda 

cuestionó en un trabajo académico por qué la valoración de lo 

que la mujer mexicano habfa aportado al periodismo se aplazaba 

indefinidamente. Sin lamentar ni senalar culpables. ella misma 

abrió una invitación. ya que si los hombres no deban a conocer 

loa aportes femeninos en el campo· period1stico. 

"deberfamos emprenderle las mujeres". 1 

la labor 
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La interrogante de esta especialista advertia. desde ese 

entonces. el vacío que exist1a respecto a lo que las mujeres 

han realizado como periodistas. reporteras. fundadoras 

directoras de periOdicoe. desde los or1genes del periodismo en 

México. 

Aa1. al leer los textos clásicos sobre la historia del 

periodismo nacional pareciera que las mujeres jam6s hubieran 

colaborado durante los dos siglos y medio de existencia de la 

prensa escrita. 

De acuerdo a la profesora Irma Lombardo el primer diario que 

apareció en nuestro país fue La gaceta de México y noticias de 

la Nueva Espana. en 1722. Desde ese entonces la presencia 

masculina en las p6ginaa de las publicaciones ha sido numerosa 

y predominante. por lo que es sencillo reconocer los nombres de 

personajes como Juan 

cura Hidalgo~ Ignacio 

Ignacio de Caatorena y Ursúa. el mismo 

Manuel Altamirano. Francisco Zarco. 

Vicente García Torree. Filomeno Mata. Angel Polo. Rafael Reyes 

Sp1ndola. Miguel Ordorica. Fernando Benítez. José Pagés Llergo. 

Julio Scherer. Miguel Angel Granados Chapa ... entre muchos 

otros. aparecen continuamente al hacer referencia al desarrollo 

del periodismo nacional. Acerca de las mujeres. la historia 

apenas empieza escribirse. y se puede senalar. de acuerdo a 

Maria del Carmen Ruiz Castaneda. que el primer acercamiento de 

las mujeres a esta profesión fue a través de la imprenta. 
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En efecto. las mexicanas ~ueron impresoras y editoras de 

libros. folletos y ho~as inrormativas. La primera impresora fue 

Jerónima Guti6rrez. esposa del primer impresor colonial. Juan 

Pahlos. en 1539. Ella. como muchas otras. heredó el o~icio 

luego de la muerte de su marido. 

Los pocos investigadores sobre el tema coinciden en asegurar 

que rue hasta el ano de 1805 cuando aparecen las primeras 

colaboradoras en los periódicos Diario de M•xico y La gaceta de 

Valdez. Lo que se publico fueron poemas de María Ve16zquez de 

León. una de las primeras poetas mexicanas que se vio editada 

por los periódicos de su tiempo. aunque ella finnaba sus 

creaciones con sus iniciales (Dona M.V.L.). 

De acuerdo a Fortino Ibarra de Anda. ónico estudioso que ha 

publicado todo un volumen sobre las periodistaa mexicanas. el 

Diario de M6xico rue una de las publicaciones nacionales que 

recibió numerosas colaboraciones femeninas. quizd no sólo 

poemas sino tambi6n crónicas y ensayos. ya que en sus p4ginas. 

asegura el citado autor. se encuentran un gran número de 

seudónimos que dejan suponer una personalidad femenina. pero es 

dif1cil asegurar si se trataba de mujeres o de hombres debido a 

la infinidad de seudónimos utilizados. 
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Resulta importante destacar que para Fortino Ibarra la primera 

periodista mexicana fue Leona Vicario. ya que según él muchas 

de las cartas que la nero1na escribió fueron publicadas por 

Andrés Quintana Roo periódicos de la época. y en 1832 El 

rederaliata mexicano publicó otras. 

En estas últimas. la hero1na de la 1ndependencia se defendió de 

las cr1ticas externadas por Lucas Alam4n que pon1a en duda su 

honor de mujer y su prestigio como luchadora social. al 

acusarla de participar en el movimiento de 1810 sólo por amor a 

Andrés Quintana Roo. 

Tal vez. si se ofreciera una definición rigurosa de lo que 

significa ser periodista. la afirmación de Fortino Ibarra 

parezca demasiado osada. Sin embargo. se debe tomar en cuenta 

que durante los tiempos de Leona Vicario dificil que una 

mujer diera a conocer públicamente sus ideas. pero ella lo hizo 

a través de la prensa. por lo cual se podría considerar como 

precursora del periodismo ~emenino nacional. 

Durante la segunda década del siglo XIX empezaron a aparecer 

publicaciones destinadas al público femenino. cuya 

caracter1stica principal fue que la gran mayor1a eran dirigidas 

y escritas por hombres. Entre ellas pueden mencionarse: El 

Calendario de las senoritas mexicanas. de Mariano Galv4n. 1838; 

y Presente amistoso dedicado a las senoritas mexicanas. de 

Ignacio Cumplido. 1847. 1851-52. 
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Los editores de los semanarios citados aseguraban en algunos de 

sus escritos que preferían que sus periódicos fueran .. tildados 

de ins1pidos y no de inmorales". por lo tanto se caracterizaron 

por insertar en sus páginas: poemas. moda. cuentos. adivinanzas 

y artículos donde ofrecían sus reflexiones sobre el deber ser 

de las mujeres. la mayoria de sus observaciones se basaban en 

la relativa inferioridad femenina respecto a los varones tanto 

en lo físico como en lo intelectual. 

Ibarra de Anda se basa en algunas cartas publicadas en esos 

mismos periódicos. para argumentar que muchas mujeres empezaron 

a rechazar ese tipo de semanarios y mostraron su preferencia 

porque sus propias contempor6neas crearan los textos. 

Aunque. si bien es cierto que el desdén demostrado por el 

pñblico femenino hacia ese tipo de prensa fue una causa 

importante para motivarlas a participar directamente en la 

creación de sus propias publicaciones. no debe pasarse por alto 

a los editores y escritores que alentaron a varias escritoras 

para colaborar en sus diarios. 

Es as! como en 1873. por primera vez en la historia del 

periodismo nacional una mujer queda al frente de un periódico. 

ella fue la poeta Angela Lozano que junto con Manuel Acuna y 

otros escritores fundaron la revista literaria El Bñcaro. 
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Al poco tiempo. comenzaron a surgir no sólo mas colaboradoras 

sino también publicaciones periodísticas dirigidas y escritas 

por mujeres. Precisamente en 1873 aparece Las hijas de An6huac. 

Dicho semanario fue creado por las alumnas de la escuela de 

Artes y Oficios para Mujeres. Sólo circuló durante tres meses y 

se caracterizó por dar a conocer creaciones literarias como 

poemas. cuentos y narraciones. La mayoría de las colaboradoras 

firmaron sus textos como: Xóchitl. Ayauzihuatl. Malintzin e 

:I lancuet l. A los pocos meses de existencia. sin explicación 

alguna. desapareció el semanario. sin embargo dejó la visión 

personal de las autoras sobre la posibilidad de que las 

mexicanas pudieran dedicarse al periodismo. 

Diez aftos después aparece otro periódico destinado al público 

femenino. El ~lbum de la mujer (1883-1890). fundado y dirigido 

por Concepción Gimeno. espanola radicada en México. El 

semanario contó con una gran cantidad de columnas como ••crónica 

mexicana". "Higiene". ''Nuestro teatro". "Gacetilla". "Poema.e". 

entre otras. Participaban por igual hombres y mujeres. aunque 

en su mayoría eran espa"oles. lo que se constata porque sus 

escritos venían fechados en Espa"ª· La pr1ncipal colaboradora 

fue la misma se"ora Gimeno y continuamente su tema central 

~ueron las mujeres todos los ámbitos: amas de casa. 

trabajadoras o estudiantes. 
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Durante el mismo ano que se publicó El álbum de la mujer 

apareció otro destinado tambi~n al público femenino. se trató 

de El correo de las senoraa. Aunque fue fundado por un hombre. 

José Adrián M. Rico. fue la única publicación destinada a 

mujeres que durante el siglo XIX circuló por espacio de diez 

aftos. Al igual que el anterior contó con infinidad de columnas. 

entre las que pueden mencionarse: "La buena ama de casa". 

"Higiene de nuestra familia". "Arte culinario". "Medicina 

doméstica". "Lavados y planchados". "Secretos del tocador". 

Aftos después. en 1887. Laureana Wright. poeta y periodista 

mexicana. 

semanario. 

fundó y dirigió Las violetas del An4huac. Dicho 

desde mi punto de vista. fue uno de los m4s 

sobresalientes que existieron el siglo pasado. Contó con un 

gran número de colaboradoras que no sólo escribían poemas o 

cuentos, sino también redactaron crónicas, críticas sobre 

eventos culturales y ensayos sobre ciencia, literatura, 

religión. cuestiones pedagógicas e historia. 

De igual manera dieron a conocer definiciones de conceptos 

pol1ticos. artículos sobre la situación femenina. ya sea para 

describirla. para mostrarse conformes con ella o para proponer 

alternativas de superación y cambio. 

Entre las colaboradoras m6a constantes, de las muchas que tuvo, 

pueden mencionarse: Laurea.na Wright. Matea.na Murgu1a. Maria del 
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Alba. Rosa Navarro. Fanny Natal i. En cada una. de las "violetas•• 

exist1a la rirme convicción de la gran importancia que tenia 

poseer espacio period1sitico. Aunque el semanario sólo 

circuló dos anos. abrió una amplia brecha para que las 

mexicanas hicieran de la prensa una tribuna digna para dar a 

conocer sus ideas. Tal vez el estilo no es impresionante o sus 

expresiones resulten bastante sencillas. pero no puede negarse 

que ellas. desde los escritorios de sus hogares. plasmaron 

sus escritos una forma de vida femenina del siglo XIX. 

Al llegar el siglo XX las publicaciones femeninas no cesan de 

aparecer como La muier mexicana (1904-1908). dirigido por 

Dolores Correa de Zapata; Vésper (1903-1918). de Juana 

Gutiérrez de Mendoza; La mujer moderna (1915-1918). fundada por 

Hennila Galindo. 

Después de la Revolución mexicana. las publicaciones femeninas 

especializadas surgen espor6dicamente. Entonces las mujeres 

comienzan a colaborar periódicos de mayor circulación. en 

los cuales se les brindó espacio. principalmente en las 

secciones de sociales en la página editorial. Al respecto. 

Ma. del Carmen Ruiz Castaneda comenta: 

La periodista asalariada aparece después de la revolución 
atraída por el incremento del industrialismo en los periódicos. 
El ambiente social de brega constante en que se formaron las 
mujeres que van a integrar las filas del periodismo post
revolucionario. influyó en su carácter. creando el tipo de la 
periodista multiforme que además de serlo. es frecuentemente 
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escritora. poetisa. novelista o autora teatr41. maestra. 
oradora y funcionaria. 2 

Bajo estas caracter~sticas un buen nWnero de mujeres comienzan 

a colaborar en diarios como El Universal y Excélsior. De tal 

manera que. durante la década de los anos veintes. son 

conocidos los nombres de Edelmir·a Zú.niga. Ma. Luisa Roos. 

Virginia Huerta. Ma. Antonieta Rivas Mercado y Adelina 

Zendejas. Ninguna de ellas formaba parte del equipo de 

redacción. simplemente desde sus hogares se inspiraban y 

enviaban sus escritos al periódico para que se los publicaran. 

Hubo otras colaboradoras m4s esporddicas que de un hecho 

cualquiera escribían lo mismo un cuento. un poema o una resena. 

Entre ellas estuvieron Isabel Farfdn. Ma. Enriqueta Camarillo y 

Chayo Uriarte. 

Ibarra de Anda considera que algunas mexicanas no supieron 

aprovechar los espacios period1aticos y cita como ejemplos los 

casos de Antonia Vallejo. Palma Guillén y Eulalia Guzmdn3. 

Pero. considero que dicho autor no toma en cuenta que las 

condiciones para escribir en un periódico todav1a no eran muy 

favorables para las mexicanas. él mismo en citas mds adelante 

muestra sus prejuicios al respecto. 

Otras lograron formar parte del periodismo por haber sido 

esposa. hermana. hija o viuda de algún prestigiado periodista y 

que por azares del destino debieron involucrarse en el mismo 
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trabajo del hombre de la casa. Así ocurrió con Guadalupe Roldán 

Rojo viuda de Alvarado. luego del asesinato de su marido. 

continuó publicando el popular Juan Panadero (1919>. periódico 

de oposición 

A lo largo de la segunda década del siqlo XX entre las que más 

destacaron se pueden citar a Hermila Galindo. por ser una de 

las periodista más activas. y Dolores Jiménez Muro. por 

representar el tipo de periodista revolucionario.4 

Un aspecto que para esta investigación resulta básico ea que 

todas ellas fueron consideradas colaboradoras periodistas no 

reporteraa5 . Ya que durante esa etapa ninguna ditinguió por 

trabajar con la materia prima del periodismo: las noticas. Esta 

observación se reafirma al consultar periódicos de la época. 

Las mujeres formaban parte del equipo de reporteros. no 

cubr1an sucesos noticiosos. no tenían fuente informativa 

asignada. únicamente enviaban reflexiones sobre diversos temas 

y sólo ten1an espacio en la p6gina editorial o femenina. 

Si nos remontamos al siglo XIX fue muy común encontrar en los 

escritos de las mujeres solamente reflexiones sobre algún tema 

(especialmente la educación). narraciones de bailes o fiestas. 

poemas y cuentos. pero todo desde una perspectiva intimista. 

Muy pocas hicieron refrencia a sucesos considerados en aquella 

época como noticias. 
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En el siglo XIX. durante la d6cada de los setentas. empezó a 

figurar en la redacción de algunos diarios el especialista de 

la noticia. decir el reportero. El primer reportero mexicano 

fue Manuel Caballero. luego ae suman otros como Felipe de la 

Serna. Angel Pela. Rafael Reyes Spindola. Gabriel Villanueva y 

V1ctor Venegae6. No se menciona las mujeres cuando se habla 

de los 

tiempo 

primeros reporteros mexicanos. Tuvo que pasar un buen 

para que ellas pudieran desempenar esta labor en 

periódicos de circulación nacional. 

As1 deapu6s de la revolución mexicana. cuando la prensa 

industrializada estaba completamente estabilizada en nuestro 

pa1s. como lo permite afirmar la primacía de diarios como ~ 

Universal (1916) y Exci6lsior (1917). que representaban el 

dominio de las grandes empresas en el 4ml:>ito periodístico. los 

hombres reporteros ocupaban la totalidad del espacio 

periodístico. 

Cabe destacar que los periodistas no eran personas preparadas 

universitariamente para ejercer su proresión. ya que en México 

no existían en ese entonces ni escuelas ni la carrera de 

periodismo. Así pues. algunos de ellos eran abogados. filóeoroe 

y hasta médicos. bastaba que tuvieran racilidad para escribir. 

De acuerdo con Ma. Estela Pineda7 • el periodismo era visto 

como una profesión apta para varones agresivos. con iniciativa 
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y •0 olrato period:lstico''. As:í se conocen nombres de reporteros 

como: Enrique Ram1rez y Ramirez CEI Popular). Diego Arenas C]Ll. 

Universal). José Pagés Llergo (~). Fernando Ben:ltez C~ 

NacionglJ. Miguel Gil (La prensa). Alejandro Aguilar Reyes 

"Fray Nano" (La Afición). entre muchos mds. 

Al revisar los anos de 1920. 1925. 1930 y 1935 (primer y último 

mes) de los periódicos El Universal. El Nacional. Excélsior y 

La Prensa fdcil advertir el m:lnimo número de mujeres 

colaboradoras en comparación de la de nombres masculinos que 

firmaban los textos period:lsticos de cualquier sección. desde 

pol~tica. internacionales. deportes y espectdculos. Aunque en 

esa época fue común encontrar textos period:laticos sin firmar. 

Si bien existian mujeres articulistas o columnistas. resultaba 

imposible encontrar reporteras en esa época. Al parecer. para 

una mujer entrar al medio periodístico no era nada sencillo: 

Llegan ellas a los periódicos con muchos br~os y entusiasmo. 
llena la cabeza de castillos en el aire y bien pronto se 
decepcionan. Las intransigentes sufren tal desencanto. que se 
retiran definitivamente y se hunden en la vida del hogar sin 
que se las vuelva a ver por periódico alguno: se van como 
espantadas de lo que han presenciado. Las que se quedan es 
obedeciendo a su espiritu de luchadoras y tal vez. porque 
necesitan del sueldo: pero al poco tiempo se percatan de que es 
preferible que sus nombres no suenen. y sus entusiasmos del 
principio se truecan para dejarse llevar de la corriente 
rutinaria: se convencen de que es mejor no deSpertar alarmas o 
envidias cuando se tiene urgencia de unos cuantos pesos al d1a. 
siguen el ejemplo del montón de asalariados anónimos. Muy pocas 
son las que resisten todos los embates y se forman una 
personal id ad. a 
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Pese al panorama detallado. lo cierto es que exist~an mexicanas 

interesadas en formar parte del 6rnbjto periodístico. Por eso. 

también resulta v6lido dar a conocer las reflexiones de una de 

ellas. María del Rio C6rdenas. poeta y novelista que fundó la 

revista Mujer (1926-1928) y que describe un ideal femenino que 

intenta formar parte del gremio periodístico: 

Siempre se ha exigido de Ja mujer un acabado perfecto en todas 
sus labores. por lo tanto. las que se dediquen al periodismo 
deben tener en cuenta las siguientes cualidades. sin las cuales 
dif1cilmente se logra satisfacer al público: Ser exactas al 
recoger los hechos tal y como hayan sucedido. escribir con 
claridad. limpieza y rapidez: poseer un amplio esp1ritu de 
observación. aunque a primera vista parezca insignificante. Una 
gran confianza en st misma. esto sobre todo. Fe en la 
profesión. audacia. agudeza. inquietud. diplomacia. 
conocimiento de las personas que nos rodean y una fuerza de 
individualidad muy marcada.'' 9 

Fue asj como muchas se animaron. entre ellas: Virginia Huerta. 

Maria R1os. Edelmira ZúMiga, Ma.Luisa Roos. Concha Villarreal y 

Adelina Zendejas. que escribieron en las p4ginas editoriales o 

en alguna secc2on exclusiva para el público femenino. Pero 

todas ellas eran solamente colaboradoras. ninguna era reportera 

con alguna fuente asignada para cubrir sucesos noticiosos. 

Sin duda, los prejuicios que existían en la época influtan de 

manera determinante para que resultara difícil a las mujeres 

convertirse en periodistas. Ibarra de A"nda lo demuestra con su 

siguiente reflexión:: 
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Todos las conocemos: es joven. atractiva y. con mas aseo y 
mejores vestidos. resultar1a bonita; ae le ve en todas partes 
exhibiendo su desembarazo dando la impresión de una 
desequilibrada; y no ha de andar muy bien de su cerebro.porque 
de lo contrario no soportaría los ultrajes a su decoro y amor 
propio. cualidades que suelen encontrarse hasta hipertrofiadas 
en muchachas de su edad. Se califica a si misma de periodista 
y. aunque no lo es todo mundo se lo cree acaso porque entra y 
sale de los periódicos y porque su sociedad la tiene entre 
periodistas. Tal vez mejor dirigida. podría ser reportera; pero 
no llegard a serlo porque ella misma se ha choteado. 10 

Para el investigador citado las que se ••atrev1an'' a ser 

periodistas tenían que sacrificar sus nombres por motes 

burlones y luego. de todos modos. terminaban en el olvido. Sin 

embargo consideró que en las periodistas jóvenes estaban 

fundadas las esperanzas del periodismo mexicano femenil: 

* Hortensia Elizondo. Un ejemplo cldeico de la periodista que 

no deja de ser escritora. Externaba. "un sentir entera.mente 

femenino. tenso de emoción como las cuerdas de una lira y 

sensible como los p6talos de una orquídea"11. De esta mujer. al 

consultar los periódicos de El Universal y Excélsior. se 

encentaron diversos textos anicamente en la sección editorial. 

Isabel Farf4n. Bautiza.da como "la poet.iaa reporter". 

colaboraba en El Nacional. Después de rev.iear dicho diario se 

pudo comprobar que ella solamente escribió para la p6gina 

remenina y de manera muy irregular. aunque redactó diversas 

entrevistas. 
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Mar1a Uribe. Escribió El Universal Gr4tico y publicó 

crónicas de los juegos ol1mpicoa de 1935. Por desgracia. 

solamente tuvo el espacio en ese lapso. 

Flora Catalina Castro. Llamada la "xocoyota''12 de las 

periodistas mexicanas. tenia 19 ª"ºª· Resultó muy dificil 

encontrar sus escritos. posiblemente no los firmaba o prefirió 

usar otros seudónimos. 

Carmen B6ez. Joven eecritora mexicana. responsable de la 

p6gina femenina13 de El Nacional. se dedicaba a escribir 

cuentos o reflexiones en torno a la situación femenina. 

• Elvira Vargas. Desde 1930 entro a trabajar a El Nacional y 

fue la única que efectivamente reporteó en la década de loe 

treintas. 

Según .Ibarra,. las que se atrev1an .. ganar espacios 

periodísticos lucharon tenazmente para demostrar su capacidad 

en el oficio: 

A las futuras generaciones lea baatar4 saber. y esto queda 
consignado aquí. que las mexicanas como todos los débiles. han 
tenido que conquistar el derecho a escribir poco menos que a 
punta de bayoneta. armadas de todas las armas. A las 
generaciones del futuro les bastar4 saber que la pléyade de 
mexicanas periodistas la forman mujeres que se han enfrentado a 
la vida obligadas por necesidades materiales o espirituales. 
por crisis económicas o crisis del corazón. Por eso merecen 
respeto y admiración y todas pasaran a la posteridad con la 
aureola de protomártires del periodismo. 14 
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Si bien Ibarra de Anda ha sido el Onico investigador interesado 

en la historia de las mujeres periodistas en México. su propio 

trabajo asigna las mexicanas ciertas caracter!sticas que 

tradicionalmente la sociedad ha aceptado como naturales en el 

sexo femenino (débiles. hermosas. desequilibradas). de esta 

manera la visión sexista hacia las mujeres se reafirma en esta 

investigación. 

El sexismo de Fortino lbarra permite atisbar lo dif:icil que 

resultaba para una mujer en esa época ser periodista pues se le 

cre:ia débil. loca o solamente se calificaba su belleza no su 

vocación capacidad reporteri l. M6s que llamarlas 

''protom6rt1res" vale la pena considerarlas lo suficientemente 

valientes inteligentes para lograr invadir los espacios 

period!stico tradicionalmente asignados a los hombres y pese a 

la incredulidad o rechazo de la sociedad mexicana. 

El mismo trabajo de Ibarra de Anda pese a sus comentarios 

sexistas permite advertir la manera en que poco a poco las 

mu~erea fueron ganándose el derecho publicar sus textos 

period!sticos. Primero desde la intimidad con poes!as. luego en 

sus propias publicaciones para describir o cuestionar su propia 

condición femenina. más tarde en los periOdicos de circulación 

nacional con espacio exclusivamente destinado para sus 

reflexiones en torno a variados temas~ y finalmente trabajando 

la noticia. 
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Luego de revisar los periódicos de la época. solamente tres 

mujeres pueden ser llamadas reporteras: Magdalena MondragOn. 

Veldzquez Bringas. En los próximos Elvira Vargas y Esperanza 

capftulos detallaremos sus vidas y su labor periodfstica. 

contexto histórico de la época que Antes se presenta un 

vivieron. 

2.2 Situación femenina en el México posrevolucionario 

Al firmarse la Constitución de 1917 México sufr!a las 

consecuencias de la prolongada guerra civil: ciudades 

destruidas. ~ut~rrupción del comercio y de las comunicaciones. 

fuga de capitales. escasez de alimentos y de moneda metálica. 

brotes rebeldes y serias disputas 

revolucionarios. Venustiano 

"reconstruir_ consolidar y 

posrevolucionaria" 15 

Carranza 

dirigir 

entre los caudillos 

tuvo como tarea 

¡., vida pol:1t.ica 

De acuerdo a Lorenzo Meyer dicha situación representaba la 

institucionalización del s.istema de dominación pol:1tica y la 

reestructuración del económico. A juicio del citado historiador 

la muerte de Carranza no representó impedimento alguno para 

continuar esa tarea. 

Al inicar los anos veintes y hasta 1935 el "poder personal de 

Obregón y el de Calles después~ constituyeron el eje central 
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del drama político. la figura de caudillo de ambos constituyó 

el factor político dominante".16 

En la década de los veinte. en términos generales. México pudo 

sobrevivir la guerra cristera. se sobrepuso tres 

sublevaciones militares. fue testigo de la muerte del último 

cuadillo CAlvaro Obregón) y del nacimiento del Partido Nacional 

Revolucionario CPNR>. Asimismo. Plutarco Elías CalleB se 

encumbraba como el ''Jefe Máximo", pues su predominio político 

rebaso a los dos presidentes que le sucedieron CPascual Ortiz 

Rubio y Abe lardo L. Rodríguez). Cuando en 1934 sube a la 

presidencia L6.zaro Cárdenas el denominado "Maximato" mostraba 

la misma fuerza que lo hizo surgir. 

En efecto. nada permitía dudar. según loa historiadores_ que el 

cal liamo continuaría con su esquema del "ejecutivo débi 1". el 

maximato reforzado y la hegemonía de grupo en el gabinete. 

Sin embargo. 1936 Cárdenas no sólo eliminó el callismo sino 

que realizo algunas acciones calificadas por estudiosos del 

tema como sin precedentes. entre las que se pueden mencionar la 

distribución de la tierra entre loa peones de la misma y la 

expropiación petrolera. 

Así. para Luis González 

C6rdenas. el periodo 

poblacionista: lo 

libro Los días del presidente 

caracterizó lo demográfico. por 

económico por induatrializador. 
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nacionalista y bisectorial: en lo social. por agrarista. 

indigenista y obrerista: en la pol1tica interior. por un 

presidencialismo puro y patriarcal: en lo cultural. por su 

eduación socialista. y en literatura y arte ''populachero''. 

Cuando Lazare C4rdenae dejó el poder a Manuel Avila Camacho 

"las estructuras centrales del nuevo sistema hab.1an tomado ya 

forma y consistencia. Lo que habría de distinguir al periodo 

histórico que se inicio entonces seria por un lado. una notable 

estabilidad pol1tica y por el otro. un ritmo veloz de 

conocimiento y diversif 1cación de la econom:la" .17 

De esta manera puede decirse que son muchos los aspectos que la 

gran mayor1a de los historiadores rescatan y comentan en sus 

trabajos sobre el México posrevolucionario. Sin embargo. poco 

se ha tratado la situación de las mujeres. pero existen ya 

varias historiadoras y sociólogas que empiezan a rescatarlas en 

sus investigaciones. 

Al finalizar la Revolución mexicana las mujeres vuelven al 

lugar asignado tradicionalmente: el hogar. ''Las Adelitas. las 

Marietas y las Valentinas se convirtieron en los nuevos mitos 

sobre la mujer en México. Su imagen de sacriricio. abnegación y 

fidelidad fue el sustrato para el enaltecimiento de lo que las 

mujeres serian en la vida del pais durante su ascenso 
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capitalista; la posrevolución y el proyecto nacionalista le 

asignaron la maternidad como función en la nueva sociedad"18. 

Si bien la Constitución de 1917 lea otorgó la igualdad desde el 

punto de vista jurídico y laboral. les negó el derecho al voto. 

Ante tal panorama muchas mexicanas permanecieron en sus hogares 

para continuar con su papel tradicional: madre. esposa. hija. 

Pero. otras iniciaron lucha para resolver aquellos factores 

que todavía incid1an en su status de interioridad social. De 

esta manera en los anos veintes un sector femenino participó en 

diversos actos para luchar por sus demandas. En 1923. por 

ejemplo. se realizó el Congreso Nacional Feminista. organizado 

por la Sección Feminista Panamericana para la Elevación de la 

Mujer. representada por la profesora Elena Torres. 

En 1928 se lograron reformas a la ley de Relaciones Familiares 

que favorecieron a la mujer pues aumentaba sus derechos y sus 

capacidades legales: la mujer casada ten1a derecho a tomar 

parte en juicios o litigios civiles. a extender contratos y a 

actuar como tutores. Las muJeres solteras podrían dejar la casa 

paterna a la misma edad que los hombres. entre otros puntos. 

Sin embargo. "aun para las mujeres de clase media y alta las 

reformas fueron una victoria limitada. mas no se desanimaron. 

habían ganado una mayor igualdad legal. por lo que volvieron 
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sus energ1as durante la sigu1ente d~cada ha.cia. otras metas: el 

derecho al voto y ocupar puestos pú:blicos".19 

En su tesis de maestrta Esperanza Tuftón senala que durante el 

r~gimen cardenista se desarroJlO una pol1tica de masas 

particular por lo que fue posible no sólo redisenar el modelo 

económico y pol.ttico del pa.ts~ sino ademds dar organicidad a 

los sectores mds representativos de la sociedad. 

De acuerdo con TuftOn en el proyecto pol.ttico ca.rdenista las 

mujeres ocuparon un lugar destacado como promotoras socia.Jea y 

a~enteo del nuevo desarrollo nacional. La lucha de las mujeres 

en el cardenismo enfrentó condiciones favorables para su 

desarrollo. 

gubernatura en Michoacdn 

especjal inter6s en el 

del avance y agente del 

La misma autora apunta que desde su 

(1929-1932). Ldzaro Cdrdena.s mostró 

desarrollo de la mujer como promotora 

proyecto estatal., pero tamb16n considera que no t'ue 

dírectQJ:Dente el ejecutivo quien permjtió o propició la 

organización femenina sino mds bien la etapa de auge social que 

se vív~a. Fue precisamente en Ja década de los anos treintas 

cuando surgen variados grupos. entre el Jos: .. La liga de 

orientacjón femenina"., el 

revolucionarias•• .. "Partido 

"Bloque. 

feminista 

na.cional de tnujeres 

.revoJ ucionario"., la 
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'"Confederación :temeni l mexicana''. 

entre otros. 

la "Repó.bl ica femenina". 

Sin duda alguna el "Frente Unico Pro Derechos: de la Mujer•• 

CFUPDMl la organización femenina máe importante en la 

historia de las mujeres mexicanas. Surgió en 1934 y aglutinó a 

más de cincuenta mil mujeres de diferentes ideologias, clases y 

profesiones. principalmente maestras. Es conveniente destacar 

que centró su lucha en el sufragio femenino. 

A pesar de la organización femenina que surgió en esa época, la 

respuesta de la sociedad no fue muy favorable. Por ejemplo, las 

mujeres que lucharon por el derecho al voto, como Adelina 

Zendejas, Cuca Garc1a. Soledad Orozco, entre muchas más, a 

pesar de sus mitines. manifestaciones, desplegadoe y 

conferencias no fueron totalmente apoyadas ni bien vistas. El 

mismo presidente C6rdenaa. si bien reconoció lo injusto que era 

negarles el voto. durante su mandato tampoco se los concedió. 

Esto ocurrió porque en la última tase del proceso legislativo 

el Congreso de la Unión no se hizo la declaratoria de la 

reforma Constitucional. lo indica el articulo 135. por lo 

que el ejecutivo no lo promulgó. "aunque en realidad no entró 

en vigor por temor de que las mujeres pudieran afiliarse 

pol:!ticamente a la corriente conservadora del p13:Cs. ·· 20 
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Esto último tue un duro golpe para el FUPDM. que en 1938. 

mediante propuesta de Cdrdenas. se integra al recien creado 

Partido de la Revolución Mexicana CPRM>. Ante tal situación 

Esperanza Tunon concluye que de esa manera. para 1940. las 

mujeres se encontraron no sólo sin el derecho al voto. lo que 

rue aun mds grave. ya no pertenec1an a una organización que 

luchara por sus demandas espec1~icas. 

Este panorama que refleja el movimiento de mu~eres a finales 

de los anos treinta puede equipararse con la visión general que 

se tiene de la situación cultural femenina en dicha epoca. la 

cual fue denominada º'los anos oscuros de lo mujer". de acuerdo 

a Luc1a Ram1rez y Martha Robles21. Aunque las mujeres 

estudiadas en esta tesis destruyen esa visión porque su tarea 

period.1'stica lo demuestra. Incluso. esas tres periodistas 

dieron a conocer la labor de otras mujer en el mundo cultural 

de aquella época. 

En el México posrevolucionario "la actividad de las mujeres se 

limitaba. generalmente. al cuidado de la familia. la educación 

de los hijos y a las labores domésticas. Algunas de ellas. 

quizd solteras. traba~aban a veces fuera de sus hogares como 

secretarias. enfermeras o maestras de escuela"'. 22 

Por su parte. Ma. Estela Pineda asegura que a partir de 1930 

comienza a surgir la índustria de suetítución de importaciones 



35 

en México. Y así la mujer va a las fdbricas. especialmente 

textiles y de producción alimenticia. Ello da como resultado un 

considerable crecimiento del sector de mujeres asalariadas que 

se incorporan a la industria. comercio o servicios públicos. 

la mayoría de veces por necesidad económica. 

Si bien en el drea laboral las estadísticas aumentaban. no 

puede decirse lo mismo en el sector educativo. Según el Anuar~o 

Estad1stico del Centro de Estudios de la Universidad. de 1920 a 

1929 se establecieron en diversos estados como Chiapas las 

carreras de taquimecanógrafa. contabilidad. comercio y 

enfermería para mujeres. En ese mismo lapso la Escuela Normal 

Superior tenía el mds alto porcentaje de mujeres inscritas. le 

segu1a Entermer1a. Música. Odontología y Auxiliar de fa:rmacia23 

De 1930 a 1939 no hubieron cambios. las mujeres que llegaban a 

estudiar lo hac1an aún en la Normal Superior. Hubo aumentos 

considerables de estudiantes en Entermer1a. A finales de la 

década hay mds jovencitas inscritas en Medicina y Ciencias 

Químicas. 

La posibilidad de que las mujeres pudieran ser maestras o 

enfermeras se explica. de acuerdo con algunas estudiosas del 

tema. porque esos trabajos son considerados 

las muJeres. como una extensión de su 

servicio. 

como naturales para 

papel genérico de 
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En palabras de Gra.ciela Hierro. ••ta educación de la niftez o el 

cu.ido.do de loa enfermos. por parte de las mujeres. se v2sualiza 

como la extensión natural de su tarea materna. El magisterio y 

la enfermer1a son el arquetipo de las profesiones femeninas. 

Por ejemplo. las maestras son como las madres que enseftan en 

los niveles iniciales de la educación. pueden poseer la 

devoción con que toda madre .inicia a su hijo en la cultura." 24 

El mismo José Vasconcelos. durante loe anos veintes. apoyó su 

proyecto educativo en las profesoras normalistas porque a su 

juicio: '"ellas pose1an mds que nadie. las cualidades que 

requiere el magisterio. entendido como apostolado. estas son la 

moralidad. la sensibilidad. la espir.itual.idad y la entrega 

sacrificada". 25 

Desde entonces. las mujeres ya no fueron vistas como instrusas 

en el magisterio que dejó de ser un 4mbito masculino. herencia 

de los liberales. para volverse "espacio de mujeres". Mds all.n. 

desde la perspectíva vasconcel.ista -senala Esperanza TuNón-. el 

magisterio era la profesión ideal para las mujeres ya que la 

entend1a como una extensión natural de la maternidad. 

Sin embargo. coinciden varias investigadoras. fueron las 

maestras mexicanas las que contrjbuyeron d ld lucha de las 

rnu..ieres. Sj bien "su puerta de entrada a ld educación fue muy 
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estrecha. eso les basto para cruzar esa frontera vedada. para 

invadir el campo de la cultura". 26 

Muchas de estas maestras lograron destacar por m~ritos propios 

y no sólo participaron en movimientos sociales. adem6s de 

defender su causa de mujeres. tuvieron la posibilidad de 

dedicarse otros oficios y profesiones. Ellas fueron 

fundadoras. militantes y líderes del FUPDM. entre las que se 

encuentran Juana Gutiérrez de Mendoza. Hermila Galindo y 

Refugio Garc:ta. 

Aunque esta ~poca ha sido bautizada. según Martha Robles y 

Lucia Ram:lrez. como .. loa anos oscuros de la mujer". un buen 

número de ellas empezó a invadir terrenos tradicionalmente 

negados a su sexo: Guadalupe Zúftiga de Gonz6lez. primera juez.a 

en los tribunales de menores; Matilde Rodríguez Cabo. primera 

magistrada: Esther Chapa. primera catedrdtica en la Facultad de 

Medicina: y Roea de Catafto. una de las primeras novelistas 

mexicanas. 

"Por saberse pioneras no ignoraban que les correspondía la 

ruptura inicial. las primeras tentativas de independencia y el 

principio de una bO.equeda desesperada de su identidad femenina" 

27. Y se convertirían en una generación dedicada a elaborar las 

primeras reivindicaciones centradas en el reconocimiento de su 



38 

inteligencia y capacidad en ambitos que antes sólo hab1an sido 

masculinos. entre los cuales esta el periodismo. 

NOTAS 

1 Ru1z Castaneda. Ma. del Carmen. '"La mujer en el periodismo". 
Rev1sta de Filosofia y Letras. México. No.60. 1956. p.207 
2 Idem. p. 219 
3 !barra de Anda. Fortino. Las mexicanas en el periodismo. 
México. tomo dos. Iwprenta Mundial. p.42 
4 !barra de Anda. Fortino. op.cit .. p.43 
5 Por periodista entiendo a un trabajador que interviene en la 
captación. procesamiento y difusión de informaciones -manejando 
los géneros periodisticos reconocidos internacionalmente- a 
través de los medios de comunicac1ón. Este personaje de acuerdo 
a la labor que desarrolla en el medio recibe determinados 
nombres. entre los cuales destaco dos. utilizados en esta 
tesis: reportero (a) y colaborador (a). 
Al primero lo considero el principal proveedor de la materia 
prima del periodismo: las notic1as. que dará a conocer a través 
de los géneros per1odísticos como la nota informativa. la 
entrevista. el reportaje. y la crónica. Es importante destacar 
que el reportero esta en contacto con los acontec1m1entos 
notic1osos. es dec1r siempre es enviado al lug~r de los hechos 
(tiene una fuente asignada) y regresa a la sala de redacc16n 
con los datos obtenidos para darlos a conocer por med10 de 
cualquier genero per1odístico. 
El colaborador la mayor1a de veces es un articulista que 
analiza y enjuicia los hechos notic1osos. puede ser de planta o 
no. pero no ze le as1gna n1nguna fuente n1 tampoco es necesaria 
su presencia en el lugar de los hechos. 
6 Lombardo. Irma. De la op1nión a la noticia. Méx1co. Kiosco. 
1992. p.86 
7 Ma. Estela P1neda. comun1cóloga. su tesis sobre las mujeres 
en los medios de comunicación es citada en la bibliograf1a 
final. 
8 !barra de Anda. op.cit .. p.p49 y 50 
9 !barra de Anda. op.cit .. p.65 
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10 Ibarra de Anda. op.cit .. p.77 
11 !barra de Anda. op.cit .. p.84 
12 En algunos estados de Mexico como en Michoacán la palabra 
"xocoyote Cal" s1gn1fica el má.s pequef'l.o de lo. familia. 
13 En el Omb1to per1odlst1co se denomina p~gina femenina al 
espacio del per1odico destin~do a tratar exclusivamente temas 
relac1onados a la vid3 femenina. escritos por mujeres. 
14 !barra de And~. op.c1t .. p.159 
15 Meyer. Lorenzo. "El primer tramo del camino". en Historia. 
Gene1·a1 de Mex1co. México. Colmex, 1988. p.1185 
16 Idem 
17 Meyer. Lorenzo. op. cit .. p.1275 
18 Mun1z. Elsa. El enigma del ser: La búsqueda de las muieres. 
México. UAM A=capotzalco. 1994. p.40 
19 Mac1a.s. Ann ... Antecedentes del feminismo en México en los 
anos veintes··. en Fern. No.11. noviembre-diciembre de 1979. p.49 
20 Gostelóm. Ma. de Jos Angeles, ''Legislación mexicano. en 
torno a. Jos derechos de la mu~er··. conferencia. 17 de noviembre 
de 1989. Taxco. Guerrero. p.19 
21 Los textos de ambos investigadoras se citan ~n la 
bibliogratia final. Aunque cabe destacar que nunca citan lo 
referencia sobre el porque se denomino de eso monera dicho 
periodo. 
22 Ram1re::. Lucio. ''Maada.lena. Mondragon··. en ~- México. 
No.67. Junio de 1988. p.24 
23 Galv~n. Lu: Elena. La educación superior de lo muieren 
México. México. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropolog1o Social. 1985. p.42 
24 Hierro. Grocielo. De lo domesticoc1on o la educación de Ja 
mexicanas. M~xico. Torres Asociados. segunda edicion. 1990. 
p.77 
25 Idem 
26 Idem 
27 Robles. Mortha. Escr1toros la cultura nocional. México. 
Diana. tomo I. 1989. p.228 
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3. ESPERANZA VELAZQUEZ BRINGAS. 
EL ARTE DE LA ENTREVISTA 

Si bien la carrera per1od1stica de Esperanza Velazquez Brjngas 

t"ue corta comparada con la que hizo de func1onaria. destoca el 

hecho de que ella no fuera una colaboradora mds de un periódico 

de c1rculac1ón nacional y se dedicara a practlcar un género 

periodlstico que. a juicio de la investigadora Marta Robles. 

ninguna mexicana había intentado hasta ese momento redactar: la 

entrevista. Observación que reafirmo. pues durante la 

posrevoluc1ón si bien las mex1canaa ingresaron a la prenso 

industrial practicaban ünicamente el articulo de opinón. el 

ensayo. la co 1 umna y la resena. 1 

Esperanza Velazquez Bringos es precursora del periodismo hecho 

por mujeres y en este cap1tulo se presentan rasgos biogrdficos 

de ella en un aparta.do titulado "Abogada y periodista". Fue 

difícil encontrar d~tos sobre su vida. únicamente pude 

auxiliarme en el libro de Martha Robles y los dos 

diccionarios biográficos citados en la bibliografía final. Por 

eso muchos aspectos de la period1sta no son mencionados. entre 

ellos s1 casó. si tuvo hijos y la fecha exacta de su 

nacimiento. 

A cont1nuac:ión. "Preguntas y respuestas" reafirmamos el uso 

vida de reportera. Antes de 

descr1bir la escructura de sus textos hacemos una breve 
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s1ntesis de la historia del periódico en que colaboró. El 

Universal. en cuyas páginas pudo observarse que las mujeres 

escrih1an esporádicamente. 

En el tercer apartado. "La entrevista el arte". se hace 

rererencia las caracteristicas del diálogo que sostuvo con 

diversos personajes. 

3.1 Abogada y periodista 

Finalizaba el siglo XIX y Esperanza Velázquez Bringas nac1a en 

Orizaba. Veracruz. En 1916 se realizaba en Yucatán el Primer 

Congreso Feminista de México y ella era una de las primeras 

mujeres de su tierra que iniciaba una carrera profesional. 

Cuando se firmaba la carta Magna de la Nación nuestra persono.ja 

comienza a escribir en un periOdico. 

Por c1erto. la misma biografiada estaba convencida de que su 

desarrollo personal quedó muy marcado por los sucesos de enero 

de 1907. cuando el gobierno porfirista ordenó terminar de 

manera violenta con la huelga organizada por trabajadores de 

Río Blanco. Veracruz. Pese a su corta edad. 8 anos. recordaba 

las grandes diferencias soc1ales que se vivían en la sociedad 

veracruzana. oía conversaciones en torno la tienda de raya. 

viviendas insolubles. salarios insuflcientes y miraba a la vez 
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casonas de hacendados. lujos y con~ort por otro lado. No 

olvidaba los rostros ind1genas que vjv!an la peor parte de la 

situación. quienes despu~s dejaron salir su coraje y rebeld1a. 

Al poco tiempo vino la matanza del 7 de enero de 1907. en R1o 
Blanco. Veracruz. sólo porque los trabajadores reclamaban el 
derecho de asociarse y ped1an un poco m4s de pan y de 
consideración. Pasaron platarormas llenas de caddveres. 
Entonces surgiO en m1. la idea que siempre he puesto en 
prdctica. de servir a los indefensos. 2 

Seguramente Ja educación recibida por Esperanza Veldzquez 

Bringas había formado ya en ella una visión patriarcal de la 

sociedad. es decir había un sector fuerte y uno débil. uno 

dominante y otro dominado. Si bien no explicó esa diferencia y 

asumió que entre los desprotegidos se encontraban las mujeres. 

denunció varias situaciones que describ1an la desigualdad entre 

los sexos. Sus crónicas. copiladas en dos obras que se citan al 

f1nal de este cap1tulo. relatan la vida de algunas mujeres en 

d2~erentes partes del mundo que padec1an descriminación. 

pobreza y desigualdad por el simple hecho de nacer con sexo 

~emenino. 

La primera profesión que pod1a ayudarle a cumplir esa promesa 

fue el magisterio. Ella tuvo la suerte de ser una de las 

beneficiadas al ampliarse la educación nacional sin importar 

sexo. Esto es importante desde la perspectiva de género la 

mayor1a de veces al suponer que el destino de la mujer es el 

matrimonio y la maternidad muchas familias impiden que sus 

hi~as estudien. Esperanza Veldzquez Bringaa es una de las 
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excepciones que confirma que las mujeres pueden y deben 

prepararse académicamente. AsisitiO a la primaria y la Normal 

en la Preparatoria Franco-Inglesa. y la Escuela superior de 

Ni"as. en Orizaba. pasando en seguida a la escuela Preparatoria 

del Estado y a la Facultad de Altos Estudios de la Capjtal. Por 

lo tanto se recibió primero como profesora. tiempo después en 

la carrera de Derecho. 

Se convirtió en la primera abogada del sur de México y a los 25 

atlas tituló con la tesis: El contrato de trabajo el 

derecho mexicano. Durante su vida estudiantil descubrió 

gusto y facilidad para escribir y a la primera oportunidad 

empezó a colaborar en el diario El Pueblo. 

Su labor magisterial la hizo trabajar en diversos estados de la 

rep~blica como Puebla y Querétaro. m6s tarde se intaló en el 

D.F._ para quedarse a v1vir ah:i definitivamente. Participó en 

el Primer Congreso del Nino (1921) y presento el trabajo ''La 

influencia ps:iquica materna sobre el nino por nacer". 

De 1920 1925 estuvo comisionada por la Secretaria de 

Educación Pública para participar en congresos y conferencias 

sobre ! o educación infantil. Poco después empezó 

especializarse también en los sistemas biblio_tecarios. 

Al iniciar la década de los veinte. conoció a José Vasconcelos 

y trabajó con él hasta 1924. cuando éste fue titular de la 
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Secretaría Educación Pública CSEP) y rector de la UNAM. 

Esperanza Veldzquez Bingas fue jefa del Departamento de 

Bibliotecas de la SEP (1924) y Directora de la Biblioteca 

Nacional (1929). 

Justo en ese lapso escribe dos obras que en Ja actualidad son 

consideradas muy importantantes: el sistema bibliotecario 

nacional y el Indice de escritores (junto con Rafael Heliodoro 

Valle). Al respecto. Martha Robles dice: 

El sistema bibliotecario fomentó una obligación cultural de la 
educac20n pública siempre pobre y desatendida; labor que ha 
significado en otros paises un alto grado de instrucción 
social. El Indice es un ejemplo del periodismo cultural. 
informado. abierto y generosos que cumplió con nobleza. Obra 
insólita de Esperanza Vel6zquez y Heliodoro Valle al no excluir 
a los escritores jóvenes cuya labor. por inicial. debe 
atenderse. 3 

Escribió también México ante el mundg (1927). una colección de 

textos y discursos del presidente Plutarco El1as Calles. 

Simultánemanete a todas esas activididadea formo parte de la 

redacción de El Universgl. donde su primer trabajo tue ser la 

editora responsable de la página infantil. Más tarde rue 

colaboradora constante. pero se distinguió de otras periodistas 

como Virginia R1os Jones. Edelmira zaniga y Mar1a Luisa Roos. 

que de igual manera enviaban sus textos al periódico y se 

limitaban redactar art1culos o ensayos. porque empezó a 

entrevistar personajes. Se convirtió en precursora de dicho 

género periodístico. En efecto. fue una de las primeras mujeres 
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del pa1s que se animó a entrevistar personajes de la cultura 

nacional. Su inter6s en el g6nero lo explicó as1: 

Durante mis épocas de diarismo intenso. yo gust6 de acercarme 
lo mismo al pensador ilustre. que al concertista: a la gran 
actriz y al farandulero que pasa. Pues en la unidad social 
todas las vidas son sagradas. desde las de m6s altos ideales 
hasta las m6s humildes o aparentemente absurdas. Por distintos 
caminos. cada quien sigue en su pequeno mundo. el c1rculo del 
inrinito. Asi. todos mis entrevistados fueron para mi motivos 
de observación. puesto que los trat6 en la real1dad de la vida 
misma: fuera del ambiente en que el público los ve1a moverse. 
Sus pensamientos intimes. sus ensueftos. sus triunfos y sus 
rracaaos. me fueron revelados en amenas pláticas. 4 

Fue así como entrevisto a un buen número de personajes desde 

escritores. intelectuales. pintores. cirqueros. actores. entre 

otros. Gracias a este trabajo conoció a Carlos Mérida. Ma. 

Teresa Montoya. Gabriela Mistral y muchos más. 

Se preocupaba por transcribir pregunta y respuesta. darle 

coherencia interés periodístico al didlogo. además de 

combinar descripciones y comentarios personales. 

En la mayoría de personas de ojos verdes que he conocido. este 
color da a las pupilas cierto aspecto de voluptuosidad. de 
perversión; en Gabriela Mistral el verde de sus ojos tiene 
suavidades de pradera al amanecer. dulzuras -no de pasión 
sensualista- sino de la pasión en plenitud que funde el espírtu 
y la carne para buscar la eternidad.5 

Obtenía citas citas con sus entrevistados grac~as a loa puestos 

o~icales que tuvo. Pero. también estuvo la "caza" del 

personaje. informdndose de su trayectoria y del interés 

periodístico que podía despertar la figura escogida. La misma 
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Esperanza narro en 1922 la manera en que logro hacer una 

entrevista: 

"La noticia era estupenda para dejarla escapar. Una filma.dora 
sueca estaba en México. una famosa estrella cinematogrdfica que 
hab:ta tenido el capricho de visitarnos. Inmediatamente me 
dirig1 en busca de ella a la casa de Alvarez Bravo. cuyo 
gerente. se"or Blanco. tuvo la gentileza de hacerme la cita y 
anunciarme con la estrella. Tuve que esperar un buen rato. la 
suave penumbra del atardecer penetraba ya hasta el estudio 
instalado en el arcaico portal de Santo Domingo. cuando por fin 
apareció la estrella de la "Famousa Player". Ante Ja escasa 
luz. yo ve1a a Hilda Nord. blanca y rubia como un personaje de 
leyenda. Sus grandes pupilas azules y traslúcidas me miraban 
con asombro. Despu6s me preguntó en inglés cómo habia yo 
averiguado que se hallaba en México. pues venia huyendo de 
cualquier tipo de publicidad. Le dije que era un secreto 
periodistico que sOlo las reporteras conocemos. Por suerte. 
resultó ser muy comunicativa. Pronto charl6bamos como si 
:rueramos dos amigas."6 

Dichas entrevistas fueron rescatadas por la autora en ''recuerdo 

de esa vida period1stica'' y se publicaron en un libro con el 

t1tulo Pensadores y artistas Cl922l. 

Veinte anos después. debido que decidió dedicar mds tiempo a su 

carrera de funcionaria. surgieron dos textos: La rosa naútica 

(1947) y Japón (1968). En ambos libros presenta crónicas de sus 

viajes a Europa y Asia. Narró y describió escenas. costumbres. 

personajes y formas de ser de cada uno de los lugares 

visitados. 

Para Marta Robles. los textos de Esperanza Velazquez Bringas 

tienen el defecto de que esta periodista se deja llevar por la 

emoción inmediata. carecer de información suficiente para 
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informar o juzgar. ausencia total de calidad literaria y falta 

de identificación genérica. Observación con la que no coincido 

porque las obras no fueron publicadas de inmediato. lo que me 

hace suponer que tuvo tiempo para trabajarlas con calma. Desde 

mi propia experiencia si un cronista no se deja llevar por la 

emoción del momento su texto puede carecer de sentido humano y 

de las descripciones necesarias para ambientar el relato 

periodistico. Finalmente. en algunas partes de sus crónicas yo 

si encontré una identificación de género. Esperanza Velázquez 

Bringas no fue indiferente la situación femenina. la 

siguiente cita permite atisbar una sensibilización hacia la 

problemát1ca femenina. Luego de describir varios paisajes y 

costumbres de Arabia. Velázquez Bringas denuncia algunos 

aspectos que afectan a las mujeres de ese pais. como el derecho 

a divorcio.rse. 

Los complicados tr6mites del divorcio no se conocen. Para 
divorciarse. el arabe no tiene más que pronunciar tres veces la 
palabra: Yallah. Yallah. Yallah y la mujer tiene que irse 
inmediatamente. Ningún derecho: ninguna retribución. Nada 
obtiene la mujer. Ella es como una bestia más en la casa del 
amo. Es dolorosa la situación de estas mujeres. tristes. 
resignadas. Ellas toman sus comidas con sus hiJOS. aparte de 
los hombres. No tienen nunca derecho a estar en una mesa con 
senores. 7 

Después de escribir La rosa naQtica. cuya redacción inició a 

principios de 1940 y publicó en 1947. decidió voluntariamente 

retirarse del periodismo "pare dedicarse a la labor educadora 

de las razas ind:!genas". 
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Una muestra de su gran interés por la educación rue su libro 

Lecturas populares (1935). antología preparada para utilizarse 

en las escuelas primarias. donde seleccionó obras de grandes 

autores como Tolstoi y Alfonso Reyes. adem4a sintetizó 

semblanzas de personajes como Marx. Rosa de Luxemburgo y 

Ricardo Flores Magón. 

Esperanza Vel4zquez Bringas prosiguió con sus laboree docentes 

hasta el fin de su existencia. Murió el 15 de mayo de 1968. Su 

vida y desarrollo profesional confirman la exitencia de las 

periodistas multiformes. caracter1stica sena lada por Ruiz 

Castaneda (ver p6gina 21 de esta tesis). mujeres que adem4s de 

dedicarse al periodismo. eran maestras. literatas y 

funcionarias. Ademds. su trabajo destaca porque desde las 

primeras colaboraciones femeninas hasta la década de los veinte 

ninguna periodista mexicana había practicado la entrevista. un 

género que le permitió acercarse por primera vez a un 

personaje. tener la oportunidad de cuestionarlo directamente y 

acercarse al lugar de los hechos para obtener información de 

primera mano. Esto es importante porque al realizar esa labor 

periodística quedaba en claro dentro del periodismo que la 

mujer salia del ámbito íntimo para invadir el público. 
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3.2 Preguntas y respuestas 

Esperanza Veldzquez Bringas fue. en la década de tos anos 

veintes. la única mujer en el diario El Universal que hizo 

entrevistas a personajes importantes de aquella época. 

Cuando El Universal le permitió a la periodista citada 

colaborar. el periódico ya tenia cuatro anos de existencia. 

había sido fundado en lo. de octubre de 1916 por Felix 

Palavicini. De acuerdo a Maria del Carmen Ruiz Castaneda. dicha 

publicación estaba dotada de todos los adelantos del periodismo 

moderno y con una fuerte influencia norteamericana. 

Tanto Ruiz Castaneda como Fdtima Fern4ndez y Karin Bohmann 

coinciden en sena lar que en un inicio el periódico 

identiricó con los principios de la Constitución y durante la 

Primera Guerra Mundial tomo partido por los aliados. Fern6ndez 

explica que ese interés por la guerra se debió a que el Consejo 

administrativo estaba formado por un francés. 

espanol y un belga. 

inglés. un 

De igual manera las citadas investigadoras destacan la 

participación de Palavicini. que tiempo después de fundar el 

diario :fue deportado junto con otros periodistas .. "Se opuso a 

la reelección de Obregón y alentó la lucha de Francisco Serrano 

(opositores del obregonismo); como consecuen~ia. después del 

asesinato de Serrano. sufrió prisión antes de partir a un 

cdlido exilio en Cuba••.a Por tal motivo. en 1927 El Universal 
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pasó a manos de la 

de Obregón. Calles 

familia Lanz Duret. y durante los gobiernos 

y Cdrdenas la publicación fue un ejemplo de 

perlod.ismo moderno. con informaciones y art:ículos 

excelentemente escritos y abundantes grdficas. según las 

observaciones de Ruiz Castaneda. Fernandez y Bohmann. 

De entre los colaboradores y reporteros destaca el nombre de 

Esperanza Veldzquez Bringas. La mayor:ía de su entrevista las 

reunió tiempo después en el libro Pensadores y Artistas. en 

donde se incluyen 21 entrevistas realizadas durante ''su vida de 

reportera"9. Es importante que ella misma se defina de esa 

forma. porque quiere decir que notaba una diferencia entre la 

periodista que reflexionaba desde su escritoria a la que se 

acercaba al lugar de los hechos para ser lo responsable 

absoluta de un diálogo period1stico. hacer preguntas y llevar 

una plática a un personaje de importancia nacional. 

Luego de 

acuerdo 

revisar dichos escritos puede arirmarse que. 

la entrevista. todos 

de 

.. 
caracterizan 

"comunicar 

entrevistado. 

la tipificación de 

ser de sem.b lanza. ea decir por 

los aspectos biográficos y 

se 

su objetivo fue 

personalidad del 

través de sus propias palabras. gestos. 

ademanes y actitudes: as1 como de las circunstancias de tiempo 

y espacio que se presentan durante la realización de la 

entrevista. Loa recur~os l~terarioa que se utilizan para 

alcanzar ese fin son la descripción y la narración". 10 
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Esperanza Veldzquez Bringas desarolló sus entrevjstas de manera 

cronológica. utilizó la escena y la pausa. detallaba los 

rasgos. gestos y ademanes de sus entrevistados. Asl'. lo hizo. 

por e.Jemplo. con Ramón Maria del Val le Incl6.n (1866-1936). 

escritor espanol autor de "Voces de Gesta" (tea trol. "La pipa 

de kif" Cpoemasl y ''Sonatas de ototio" (novela). 

Su rostro pdlido de asceta. como de lineas talladas ~n marfil. 
me parecta un camafeo que se animara por instantes. Su larga 
barba gris le da cierto aspecto patriarcal. y a troves de los 
grandes quevedos de aros de carey. lds pupilas de un claro 
color tabaco. conservan el inquietante brillo de Ja juventud. 
11 

Daba a conocer el caracter. temperamento. manera de ser y de 

pensar de todos sus entrevistados. Asl lo hizo con José 

Vasconcelos (1882-1959). escritor. pol :t:tico. educador y 

filosofo mexicano. 

Pero lo que mds entusiasmó en el licenciado Vasconcelos es su 
esp1titu de rebeld:t:a y de lucha. Donde él estd. ni las ideas ni 
las cosas permanecen estancadas. Su juventud y su inteligencia 
se combinan con rara act3Vidad y energ1a. Habladle de algo que 
sea benéfico para la humanidad y hasta donde le sea posible. os 
dará inmediatamente los medios para realizar esa labor. 12 

En ningún momento Esperanzó Veldzquez Bringas dejó de externar 

sus comentarios e impresiones que le inspiraban cada uno de sus 

entrevistados. 

Entonces yo comprendl porqué solo don Ramón del Valle Inclán ha 
realizado en la literatura espaMola el milagro musical de que 
la suprema belleza de las palabras solo revela. perdido el 
significado con que nacen en el goce de su esencia musical. 
cuando la voz humana por la virtud del tono. vuelve a 
3nfundirles toda su ideolog:t:a y le hable de lo que podemos 
considerar su obra definitiva: La l6mpara maravillosa.13 
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Ningtl.n texto careció de información sobre ia vida del 

entrevistado: edad. lugar de nacimiento. proreaión. actividades 

u obras realizadas. En ocasiones ella loa daba a conocer o le 

preguntaba cada dato al personaje elegido para entrevistar. 

Godowsky toca desde los primeros anos de su vida. Desde Jos 
cinco ejecutaba piezas y aloe nueve anos dio su primer 
concierto en la ciudad de Wilma. de donde ea originario. 
-De manera que usted es ruso-polaco 
-s1. nac1 en la vetusta ciudad de Wilma. de Litiania. Polonia. 
All1 principie mis estudios; deapuea los continué en Berlín. en 
Par1s y en otras ciudades europeas. Mds tarde pasé a América y 
all1 me nacionalicé ciudadano americano. 14 

Puede observara~ que en las 21 entrevistas que conforman el 

libro pensadores y artlstas hizo una transcripción de 

aventuras o sucesos que permitían dl público lector conocer a 

travda de la voz del propio entrevistado sus vivencias o 

temperamento. 

Peter Taylor me dice que no es americano. sino britdnico; que 
nació en Inglaterra y tuvo la desgracia de perder a su padre -
que era cazador de tigres y leones-. 
-¿y con quién vivió usted entonces? 
-La .famosa compania "Karl Hagembech que es la mds grande en su 
género de domesticar y cazar animales salvajes me adoptó y 
desde entonces se me fue ensenando domesticar tigres y 
leones. Crec1 entre leopardos. osos. tigres y leones: me 
acostumbré a imponerles mi voluntad y a que fueran mis mejores 
amigos y a los 7 u a anos ya daba funciones en público. 
Después. cuando ya estuve en edad de viajar solo. me lancé al 
Africa central. a las selvas inexploradas y cacé leones. 
Fui a la India: viv1 en las riberas del Ganges. atravesé el 
Indostdn. Calcucatu. etc .. cazando tigres. Formé algunas 
compan1as de circo y he recorrido tres veces el mundo. dando 
.funciones. Tengo veinticinco anos. vea usted si no llevo tiempo 
de enfrentarme con la muerte. 15 

Fue común encontrar información novedosa en las palabras de los 

entrevistados. datos que permitieran conocer su opinión sobre 



53 

un suceso de interea general o cierto testimonio que nunca 

antes habian dado a conocer y podía convertirse en noticia. 

Como se ha discutido mucho sobre la autonomía de la 
Universidad. procuré saber su opinion al respecto. 
-51. soy partidario de la autonomía de la Universidad -agrego 
el licenciado Vasconcelos-. pero vez que haya sido 
constituida con elementos modernos. No puedo imaginarme una 
universidad autónoma cuando muchos de sus profesores deben su 
designación al favor de don Porfirio D1az. Uno de loa objetos 
de la revolución ha sido purificar las instituciones 
educativas. Una vez que la obra de la revolución deje sentir 
aua efectos y que todos los profesores hayan sido designados 
por oposición y mediante todos los preceptos que aenale la ley. 
la universidad debe ser autónoma y los proresores deben ser 
inamovibles por todo el periodo que senale la ley de oposición 
respectiva. 16 

De acuerdo con algunos teóricos de los géneros per1od1aticos. 

entre los que se encuentra Julio del R1o. se supone que el 

entrevistador debe descubrir y dar a conocer las costumbres. 

mantas. aficiones y comportamientos que caractericen al 

entrevistado. Si no en todas. un buen número de sus entrevistas 

trató de revelar esos aspectos. que siempre preguntó a las 

mujeres entrevistadas y solamente con dos hombres 

entrevistados. Esto lo destaco porque seguramente sentía m6s 

confianza con ellas. hab1a la seguridad de hablar con una 

igual. Mientras que con los personajes masculinos se comportaba 

reservada. la cautela al preguntarles denota la sensación de 

hablar con alguien superior. 

-Y del amor. qué cuenta usted. En 
dibuja una sonrisa un tanto 
interiormente: ¿serd posible que 
inmensamente rica. no sea feliz en 
La risa argentina y nerviosa 
reflexiones. 

los labios de Hilda Nord se 
escéptica. Yo me pregunto 
esta mujer bella. joven e 

el amor? 
de Hilda me sacó de mis 

No me pregunte eso -me responde. Yo desconf1o y dudo mucho del 
amor. Tal vez. porque tengo tantos admiradores y recibo una 
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gran cantidad de cartas amorosas diariamente. he aprendido a no 
creer en él. En mi residencia de Nueva York. mi secretarla 
recibe cerca de mjl cartas al día. ramos de tlores y obsequios 
que me envtan mis adoradores y a1gunoe me conocen únicamente 
por la pantalla. 17 

Esperanza Velázquez Bringas constantemente describió el lugar 

donde se desarrollaba la entrev~sta~ el ambiente que se sent1a 

en los momentos de la charla. A continuación un ejemplo. 

Hay que ! legarse hasta el "Museo Yucateco" para encontrar ol 
bardo peninsular que ha cantado con gran amor los tradiconea 
mayas y que ha dado en su "Leyenda de Uxmal" mucha de la 
belleza contenida en las tantasticae leyendas que anidan en las 
Joyas arquitectónicas de Uxmal y de Chieen-Itza. 
Crucé una espaciosa sala de vitrinas. plenas de cerdmica. 
varjos aborigenes. filigranas de jade y en un rincón encuadrado 
por históricos retratos de benefactores de Yucatdn. de rostro 
oustoro. me encontré de frente don Ricardo Mímenza 
Casti 1lo.19 

Respecto a la estructura de las 21 entrevistas se desarrollaron 

con tres elementos: introducción. desarrollo de preguntas y 

respuestas. conclusión sobre la personalidad del entrevistado. 

A mi juicio fue constante el apoyo que tuvo en la escena y la 

pausa. aunque algunas veces recurrió al resumen. 

Iniciaba su texto con varios párrafos (casi siempre tres) que 

pretendían introducir al lector a la vida.y obra del personaje, 

describjr sus rasgos físicos y ubicar en el sitio donde se 

desarrolló la charla. 

Al encontrarme con la eminente actri~ Marja Guerrero. me 
pareció tener cerco a una de aquellas nobles castellanos de las 
mansiones senorjales. Su conjunto es djstjnguido y maJestuoso: 
su elegancia sobrio. Entre el traJe de sedas búlgaras 
combinadas con negro. brillaba el oro de una cadena que 
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sostenia los impertinentes. Su cabe! lera flotaba, ·corta y 
rizosa. admir~ su cabeza de artista. de grandes ojos expresivos 
y sonrisa llena de luz. mientras su voz -que tiene un timbre 
muy bello- me invitaba a que charld.rarnos. 
Poco puede decirse en una entrevista cuando nos interesa el 
personaje. Entonces tratamos de estudiarlo m6s en sus detalles 
y de escucharlo, que de tomar notas ... 
Pero, por fortuna. María Guererro. que ademas de ser una gran 
actriz, es una dama culta. me hablo de muchas cosas 
interesantes. 19 

Si bien iniciaba el diálogo con una pausa. a continuación lo 

desarrollaba cronológicamente. Hizo uso del resumen en algunas 

respuestas. de la pausa luego de algunas contestaciones 

recibidas. pero fue básica la incorporación de las escenas. en 

las pregunta y respuesta fueron un componente usual. 

Refiriéndose al teatro contemporáneo. me dijo: 
-En Espana hay actualmente una gran evolución en la literatura 
teatral. Atravesamos por un gran florecimiento literario 
escénico. En esta última época han surgido muchos autores 
teatrales cuyos intentos han sido verdaderos éxitos; esto. sin 
mencionar lo reali:ado por los ya consagrados. Varios de los 
que m6s connotados literatos y poetas que no habJan escrito 
nada para la escena. está ahora dedicándose a este género. 
Entre ellos se encuentran los hermanos Machado. ArdavJn y 
algunos otros. Por cierto, de Ardav1n. nosotros traemos 
drama que es una reconstruci6n del greco. Se desarrolla en 
Toledo y tanto la trama como la forma son hermosísimas. En 
Madrid fue un gran éxito. Creemos que aquí será lo mismo. 
-LCómo se titula? 
"La dama de Arm1no'' 
-lY cuáles son los autores que prefiere usted en el treatro 
clásico y en el teatro moderno? 
-Oh. es imposible decirlo. Varias veces me han hecho esa 
pregunta y nunca he podido concretar mis ideas al respecto. 
Tanto en el teatro clásico como en el moderno. cada autor es un 
género y una modalidad tan distinta. que es imposible hacer 
comparaciones y decidirse en favor de unos o de otros. Todos me 
interesan. siempre que su obra sea buena. 20 

Si la charla sostenida era larga. incluía varios subt1tulos de 

acuerdo al tema tratado en la conversación. As1 en el texto que 

se ha usado como e;Jemplo de estructura incluyo dos 
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subtltulados: "Una obra que es una reconstruce:ión ·del género" y 

.. Su primera p:resentacion en pú.blico". 

Pese al orden que empleaba en la conversación periodística. en 

algunas ocasiones cambiaba de manera total de tema con su 

entrevistado. arr1esgando la cohe:renc1a y continuidad del 

di6logo. 

-Fuera del teatro. qué es lo que m6s le interesa a usted? 
-Nada. Nosotros vivimos en el teatro y para el teatro. Mi 
~arido es actor. mis hijos son actores; nuestros amigos mas 
allegados son autores teatrales o literatos y aan nuestros 
~migos que no estan ligados al teatro. vlenen a él a vernos. a 
o1r nuestros estudios. nuestros ensayos... As1 pues todos mis 
efectos g1ran en torno al teatro. Otras af:iciones no podemos 
cultivarlas por falta de tiempo. Las horas libres entre las 
func1ones. los ensayos. el arreglo del vestuario. etc., apenas 
si nos bastan para descansar un poco. 
Seguimos hablando sobre autores teatrales cuy~s obras figuran 
en el repertor10 Guerrero-Diaz de Mendoza. Me dice la actr1z. 
de la amistad que los une con los hermanos Quintero. con 
Martinez Sierra. marquina. Linares Rivas. Pinillos. etc. 
-¿Qué opina usted de la mujer mexicana? 
-Que son encant~doras las mexicanas y que en todos mis viajes 
he recibido de las damas de esta sociedad atenciones y cariMo. 
Por eso llego a México. no como un pa1s extrano. sino con la 
creenc1a que estoy en el mfo. 21 

Cabe destacar que en algunas entrevistas también finalizó con 

el último momento que compartió con el personaje. 

Al hablar con Ricardo Fernd.ndez Guardia de los historiado1·es 
que en nuestro país han hecho obra de arte. me manifestó deseos 
de conocer al agradable y buen amigo Don Luis Gonzd.lez Obregón. 
cuyas obras ha leído. Quedamos en que le sería presentado. 
Había baile para todos los diplomdticos y el affair social 
disolviO nuestro plática de grata memoria. mientras afuera. la 
sombra cafa sobre los vetustos árboles cte la Alameda.22 
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S2n duda alguna para Eeperanza Velázquez Bringas todos sus 

entrevistados eran dignoa de admiración. eiempre alababa su 

trabajo y forma de ser de cada uno de ellos. Nunca ocultó la 

simpatía y 

vislumbraba 

respeto que le inspiraban. En sus preguntas 

ejemplo 

se 

con a veces cierta inocencia por 

Vasconcelos decide hablar de la autonomía universitaria porque 

••se ha discutido mucho sobre eso"23 pero también demostró 

interés. conocim1ento y capacidad para mantener un diálogo 

rluído. coherente e interesante. 

Tal vez su manera de ejercer dicho género periodístico pueda 

coincidir con lo que alguna vez dijo Gabriel García Márquez24. 

para él las pláticas periodisticas son como el amor y para 

realizarlas es básica la presencia de dos personas que deben 

de quererse para que el resultado no sea sOlo un montón de 

preguntas y respuestas de las cuales nunca saldr4 un buen 

recuerdo. Esperanza Vel4zquez trataba de "enamorar" a loa 

personajes con quienes 

de la charla descrubia 

conversó. ganar su confianza y a través 

la personalidad de éstos. 

Sus escritos siempre ~ueron redactados primera persona del 

singular. 

espacio 

pero no abusó de 

las declaraciones 

descripciones o comentarios. 

su presencia pues le daba m4s 

de sus entrevistados que sus 
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3.~ La entrevista en el arte 

En los 21 textos registrados en esta tesis. Esperanza Velázquez 

Bringas se empeno en entrevistar a los que ella misma llamo 

''pensadores y artistas''. Siete muJeres y catorce hombres le 

permitieron conocer su obra. su vida personal y su manera de 

sentir. 

Tanto en el diccionario biográfico de Porrúa como en la breve 

biograf1a presentada por Mortha Robles. se considera que 

escribir sobre literatura. pintura. música e historia se le 

facilitó debido 

educación superior y 

Biblioteca Nacional 

que tuvo lo oportunidad de recibir una 

trabajó en institucionc~ como la SEP y lo 

que 

temas. Además estaba 

le permitieron aprender sobre dichos 

muy bíen relacionada con el mundo 

intelectual y artístico por lo que no le t'ue difícil 

contactarse con Jos personajes y poder entrevistarlos. 

De los 21 personajes entrevistados. seis estaban dedicados a la 

literatura. tres a lo músico. uno a la pintura. seis a la 

actuación. dos a la diplomacia. dos eran intelectuales y uno 

domador de leones. 

En el coso de los literatos. Esperanza Velázquez Bringas además 

de ofrecer datos biográficos y describirlos con detalle. 

trataba de que dichos personajes explicaran obra . de dOnde 

surgía su inspiración. dieran a conocer sus deseos y planes. su 
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opinión en general sobre la literatura as! como el lado humano 

que todo artista debe tener. Un ejemplo es su charla con Don 

Ramón del Valle Incl6n: 

Al hablar de su estética. me decía el poeta de "Voces de 
Gesta'': 
-El artista verdadero debe tener en cuenta esencialmente. que 
es preciso dar la comprensión intuitiva que ha ten~do. sin que 
las palabras hagan cronológica la imagen. Debe procurar que 
cada palabra sea un valor y olvidar los medios por los cuales 
le llegó el conocimiento. Sólo olvidadado de si mismo. podr6 
oír el ritmo del universo y dar en su canto. algo de la emoción 
estética que ha percibido. 
El alma creadora. est6 fuera del tiempo. Esto se logra 
aislándose del paisaje para no mirarlo como si se estuviera 
dentro de él. sino contemplarlo desde la altura. como si el ojo 
estuviera colocado en la punta de un cono. 25 

Es necesario preguntarse sl su escrito sobre Gabriela Mistral 

puede llamarse entrevista. ya que desde el inicio del escrito 

aseguró no necesitar preguntarle nada porque desde que la 

conoció en un Congreso de Maestros le hab1a mostrado su "alma 

desnuda''. 

Sintetiza sus datos biográficos más importantes. en las pausas 

advierte que quedó bastante impresionada con la escritora 

chilena y no desarrolló ninguna escena. En lugar del di6logo 

prefirió escribir sus impresiones. 

Nada hay de superfical ni en ella ni en su poesja; hasta las 
ljneas de su rostro son fuertes y serenas. Tiene la sobriedad y 
la perfección de un fruto maduro. 
Qué esp1r~tu más elevado tiene esta mujer que ha llegado a la 
altura con una sonrisa de humildad entre los labios y una 
mirada de suprema indulgencia en sus grandes ojos verdes. 
Cuando ella habla. nos olvidamos de que ea la poetisa chilena 
que ha escrito bellisimos volúmenes. y vemos únicamente a una 
mujer símbolo cuyo corazón está con los que sufren. con los que 
hace tanto tiempo luchan por un mejoramiento económico. 
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intelectual y aoclal. Gobri~Ja Mjstral tie-n-:: un cer~br"=' d'9: 
hombre: pero es todo. una mujer. 26 

El lenguaje -empleado es sin dudo sexista: dest.·l-=G lr:. maecul ln-:.. 

sobre lo femenino. usó adjetivos poro desto'=~r rogos ~e 

personalidad tradicionalmente osJgnodos o J~ mujer. min1mlz~ ~l 

intelecto de la mujer y reconoc:Jo el del hornbr<e-. "Si la l~r.guo. 

es el .instrumento fundamental de lo comunicocJón humano. quien 

deseo hacer un periodismo no sexlsto necesito ~ntror ~n un 

nuevo contacto con Jos polobros. un contacto onol~tico y 

cuidadoso que busque nombrar la realidad sin dizcriminor o los 

mujeres ni reforzar Jos estereotipos sexuoJes"27. Esperon::a 

Vel~~quez Bringos usó un discurso sexista. seguramente lo 

perspectiva dominante patrjarcal estaba arraJgada en ella. por 

eso la deb:i l jdad. la pasjvjdad y la sumisión son 

caracter1st i cas femeninas que la periodista asumJó sin 

cuestionar ni criticar. 

En las otras charlas periodisticas que sostuvo con mujeres no 

se repitió esa visión de genero. En los testimonios que obtuvo 

de VJrg:inia Fdbregas. Hilda Nord. Mar1a Teresa Montoya. Camlla 

Quiroga. Mar1a Guerrero y Antonia Merce Cque se estaban 

realizando fuera del hogar) la imagen tradicional que Veldzquez 

Bringas ten1a de la mujer perdJó ruer%a ante las experiencias 

t'emen:inas que escuchaba. ast destaco sus trayectorias 

art~sticas. preocupó por cue5tJonarlas sobre 

conocimientos acerca del arte y detallo su experiencia 

profe.~dona l . 
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Camila Quiroga ha causado una evolución en el arte dramdtico 
moderno. Entonces yo le pregunt~ sobre su opinión acerca del 
teatro en el cual se creía indispensable la pronunciación de la 
e y la z. 

dram4tico sin necesidad de 
exhibimos con nuestro 

con nuestros modismos y 

Creo que podemos hacer arte 
pronunciar.- me contestó. As1 
dialecto. con nuestras costumbres: 
hasta con nuestros defectos. 
- ¿cuáles son sus obras preferidas? 
- Todas les tengo igual carino. Yo creo que mi única cualidad 
como artista es ser demasiado sincera. Procuro vivir cada una 
de las situaciones. a.si sean de amor o de dolor. Tengo un 
temperamento dúctil que adapta perfectamente a cualquier 
gama de sensaciones. No sé conservar un mismo estado 
psicológico. De ah1. que en el teatro haya encontrado un rico 
canevá en que encajar toda la multiformidad de mi espíritu. 
- Y ldesde muy pequena se dedica al arte? 

No. Desde muy ni"a me gustaba recitar y admiraba el arte: 
pero hasta después de casarme entré al teatro. 
- ¿y cree usted que el matrimonio sea compatible con el arte? 
- Perfectamente amalgable. Porque yo he sido muy feliz tanto en 
la carrera dramatica. como en el hogar. Dentro de mi hogar 
olvido que soy artista. para pensar que tengo un excelente 
eepeoso y unas nenas que adoro. Soy tan feliz cunado me aplaude 
el público como cuando estoy en la intimidad del hogar.28 

Tanto con mujeres como con hombres fue muy recurrente en 

averiguar lo que les inspiraba hacer arte y muchas veces 

logró que le narraran la forma en que hab1a nacido un cuento. 

una novela o un poema. 

Como Rafael López obtuvo la flor natural en los Juegos Florales 
del centenario con el poema "La leyenda de los volcanes•·. le 
indiqué me relatara donde hab1a escrito tan bella composición. 
-iAh! ese es uno de los m6s hermosos recuerdos de mi vida -
contesto-. Estaba yo recién casado y viv:ía en Coyoac4n. en un 
chalet que se levantaba en lo m4s agreste de aquella villa. 
desde all1. ve1a yo las cúpulas de plata de los volcanes. se 
entiende. siempre que las brumas del valle no cubrieran con sus 
alquiseles los dos colosos. 
Yo miraba los volcanes en todos sus aspectos y en todas las 
tranformaciones que los hacía sufrir la luz. Los veía por las 
mananas. como ánforas transparentes de donde fluyera la 
claridad que envolvía nuestro valle de México; loe ve1a por el 
medio d1a. cándidos y m!st1cos. como ofreciendo sus globos de 
alcanfor a la fiebre de los suenos vestidos de púrpura. de las 



62 

pecaminosas inquietudes juveniles: los veía al atardecer. como 
bajo-relieves esculpidos en plata nielada. mas alló de los 
altos valles y de las verdes praderas. como los más gloriosos 
espejismos. 
De esta perpetua contemplación. vino la necesidad de escribir 
esas emociones. Tenía el poema en la visión 1nterior y lo 
escribl en pleno luna de miel. cuando m1 mujer. como una 
Walkira. dejaba al viento la cabellera rubia. mientras sua ojos 
azules seguían absortos la formaciOn del poema ... 29 

Nunca separó al personaje de su escenario. describía a ambos 

con detalle. por Jo que era sencillo imaginar los rasgos 

físicos del entrevistado. su forma de ser. las cosas que lo 

rodeaban. si era de dio o no y que caracterizaba el momento. Un 

ejemplo es su entrevista a Ricardo Mimenza Castillo. 

Es de baja estatura. de aspecto exterior casi insignificante. 
tez morena y rostro de expensión de clara inteligencia. Sus 
ojos pequenos giran cosntantemente y el gesto ee atractivo. 
En cuanto se conversa con él se siente la fuerza de su 
mentalidad y cultura. Su charla es v1va. rápida. 
Vi entre sus papeles. retratos con autógrafos de conotadas 
figuras en la 11rica. Allí estaba la estampa amarillenta de 
Peón Centraras: la cabeza esculpida de Mediz Bolio .. 
Y aunque la hora no era de instantes azules a lo Hoyos y Vinet. 
pues vi por primera vez al poeta en un medio día de abrasador 
sol meridiano. surgieron las evocaciones. 30 

Sus preguntas siempre eran breves. sus comentarios intentaban 

invitar o provocar la respuesta de inmediato. Por medio de cada 

interrogante que planteaba se observa que iba preparada. que 

había investigado sobre vida y obra. Entonces reafirmaba 

datos. pero también podía equivocarse o sorprenderse. sin 

embargo la charla nunca perdía su objetivo de conocer de viva 

voz las sensaciones y vivencias del personaje. 

En el caso de los músicos que entrevisto. aunque parecía no 

estar muy actualizada o familiarizada con el tema. sabía qué 
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tipos de preguntas plantear. Hablaba con ellos sobre los 

clásicos de la música y los contemporáneos mas eminentes. 

géneros musicales. técnicas y estudios. pero. no olvidó el lado 

humano y los interrogó sobre su familia. pasatiempos y 

anécdotas de su vida cotidiana. 

Por cierto. respecto lo anecdótico. Esperanza Veldzquez 

Bringaa también incluyó en su texto la forma en que había 

conseguido la entrevista. lo que había hecho para prepararla o 

la forma en que iniciaba la platica. Esto es importante 

per1od1sticamente porque al dar a conocer los pasos previos a 

la real2zación de su texto es posible experimentar el 

significado de enfrentarse a un peraonaJe. vivencia que los 

futuros periodistas pueden tomar como ejemplo o antecedente que 

les permita crear una metodología que los prepare y apoye en el 

momento que tengan que practicar dicho género informativo. 

Uno lluvia hacía la tarde aburrida. Detuve el auto frente al 
Hotel Geneve y entre las gotas que me salpicaban y me her1an de 
frecura con el olor de las plantas del Hall. llegué hasta el 
departamento que reúne arte el Cuarteto "Zirnmer" de 
Bruselas. 
-Mr. le directeur? 
-Un moment.s'il vous plait. 
Y Mr. Emilio Doeheard. el notable vJ.oloncel1sta despapareció 
por unos instantes para regresar con Don Alberto Zimmer. 
Mi pobre francés. que yacía olvidado en un rincón de la 
memoria. tuvo que salir ... avergonzado. 
Era imposible charlar en inglés con los ilustres paisanos de 
Maeter 1 i nck. 31 

En algunas entrevista podía advertirse que no le costaba 

trabajo ganarse lo confianza de sus entrevistados. Incluso. 
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muchos de ellos se dejaban llevar a tal grado por la pldtica 

que hasta le narraban cosas que ella ni siquiera les hab1a 

preguntado. 

Antes de partir. M.2immer. dijo: 
-Sabe. sin que Ud. me pregunte, le diré una cosa: 
-¿Cuál? 
-Mi impresión de México. Es la primera vez que visito este pa1s 
y estoy asombrado. El pUblico culto. comprende perfectamente lo 
música de cámdra. el clima delicioso. Excepción hecha este día 
lluvioso. los anteriores me han parecido odor6bles como los de 
Bruselas. 
Estas mononas de aqu1. tan claras. tan llenas de luz ... 32 

Sin embargo. puede también observarse que ella llevaba siempre 

el hilo de la conversación. que pese a las constantes pausas 

para describir comentar nunca dejaba de ser continua. Quizd 

todo depend1a del entrevistado. mientrds que a los mús1cos que 

entrevistó ademds de preguntarles. los describ1a y comentaba la 

mayor1a de sus respuestas. en el caso del pintor Carlos Mérida 

se limitó a reporducir la escena que vivió con él. sin mds 

apoyo que el diálogo. 

Carlos Mérida es el pintor de la raza americana. con alma 
actual. 

lQué opina usted de los pintores que estdn haciendo obra 
mexicanista?-le pregunto. 
- Me parece que en México est6 construyéndose ese edificio que 
se llama ''el arte americano''. Aqu1 tienen muchos artistas que 
están haciendo obra de valer. Yo admiro profundamente a Adolfo 
Best Maugard. a quien considero individuo genial. a Jorge 
Enciso y al formidable Diego Rivera. Esto en tratdndose de 
pintura; en cuanto a escultura. encuentro maravillosamente 
bien. por lo que se refiere al arte americano a Yela Gunther. 
escultor guatemalteco que acaba de llegar a esta cap1tal. 
- Y de los impresionistas. lqué me dice usted? 
-El impresion1smo rompió con los viejos modelos y dio nueva 
savia al arte. De allí han salido lds orientaciones de las 
escuelas que predominan actualmente. La revolución pic~Orica ha 
sido formidable y fecund1sima. 
- ¿y el cubismo? 
- El cubismo no ha sido más que la reacción del impresionismo. 
El impresion1smo se concretó a la luz puramente. Los Cubistos 
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no ven mas que la construcción; desdenan el color en lo 
absoluto. 33 

Cuando platicó con diplomáticos o intelectuales al externar sus 

interrogantes demostró mucho respeto. bastante preparación para 

entablar la charla y sostenerla. cierta precaución al externar 

las preguntas y sus comentario personales los fundamento con la 

reflexión de algún prestigiado pensador. 

Bien afirmaba Pitágoras: "el mundo 
nWneros": es decir. todo es armónico. 
Antonio Caso. encuentra este equilibrio 
caridad. o sea en lo que los Vedas y 
uno de los caminos hacia la iluminación 

está edificado sobre 
todo se equilibra. Don 
de la vida misma. en la 
los Upanishad hallarían 
o lo absoluto. 34 

Incluso sus charlas con los diplomáticos resultaron ser las m6s 

breves de todos. de 5 a 7 preguntas. y se extendía más en la 

presentación del personaje. detallando al máximo sus acciones 

realizadas y los reconocimientos públicos que recibian. De 

igual manera. sus entrevistas a Vasconcelos y Frank Tanenbaum 

son breves. Dedica más espacio a describirlos. a sintetizar su 

papel relevante en la 30ciedad y en la cultura nacional e 

internacional. 

Pese a eso. intenta descubrirlos para que sean mejor conocidos 

por el lector. Asi. por ejemplo. a José Vasconcelos le pregunta 

sobre los inicios de su carrera política. acerca de su vocación 

literaria. respecto la autonomía universitaria y el 

socialismo como obra humanitaria. 



66 

Dicha entrevista contrasta completamente con la última que 

presen~a en su libro Pensadores y artistas. en la que dialoga 

con Peter Taylor. un domador de leones. artista del circo -

juet i t'ica el la- donde se deearrol la un "espect4culo 

maravillosamente sencillo". 

El texto posee un ritmo fluido. cada pregunta obtiene de 

inmediato una respuesta directa interesante. y loe 

comentarios de Vel4zquez Bringaa complementan la imagen del 

domador de leones. La periodista confiesa haber imaginado al 

domador todo un atleta. pero resultó lo contrario. tuvo frente 

a el la a un º'hombrecillo de baja estatura pero fuertes manos". 

La seguridad interés que expresa su entrevistado 

complementa con la gran curiosidad de la reportera. las 

preguntas son breves y muy precisas. 

-lQué funciones le han dejado mayor impresión? 
-Las que d1 cuando pequeno. A los 9 anos. cuando andaba todav1a 
con la compania Hagembeck. fui presentado al Zar de Rusia: 
después. en esa misma temporada trabajé ante el Sult6n de 
Turqu1a y ante el de Marruecos. 
Eeos fueron mis primeros triunfos y las primeras veces que 
empecé a sentir la seguridad de mi poder sobre las fieras. 
-No se pone nervioso antes de que empiece el eapect6culo7 
-Jamde: porque antes que creer en ello. creo en m1 mismo. No 
creo ni en el destino. ni en la muerte: esa no ea mas que una 
consecuencia de la vida y tiene que llegar alguna vez. Cuando 
estoy entre loa leones. lo único que hago es pensar en que soy 
superior a ellos y en que estoy seguro de salir bien. 35 

En una parte de la entrevista. subti.tulada "El juego de la 

muerte". Esperanza Veld.zquez Bringas hace una pequena crónica 

del espectd.culo que presenta esa noche en el circo el domador. 
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del espectdculo que presenta esa noche en el circo el domador. 

En un resumen. basado en la narración y la descripción. y en 

secuencia normal relata la historia. 

El empresario le anuncia que se prepare. y yo voy a una butaca 
para ver el arriesgado y excitante ".Juego de la muerte". 
Peter Taylor penetra a la jaula con la ti-anqulidd:d con que 
penetra.río a su prop10 casa. empuna el ldtigo en una mano y 
ante los ruidos feroces de los ochos leones d6 principio la 
representación. Dos de ellos estan rebeldes a tomar las 
art.1sticas "poses"': quieren clavarle las garras y despedazan 
una s1lla que él pone al frente mientras logra dominarlos ... 
blandiendo el látigo. se les acerca con arrojo y es curioso ver 
cómo ante su mirada magnetice que se dirige a loa ojos de los 
leones. estos obedecen. La expectación del público crece. 
Termina eso escena y el domador no sale de la jaula. Los hace 
bajar de los bancos y eJecutar otro acto mds dificil oan. Y sin 
salir de aquella jaula. Peter Taylor dirige otro Juego en el 
cual los leones. ya un poco cansados. le tiran fuertes 
zarpazos. Dispara y logro colocarlos en la posición deseada. 
mientras el público aplaude y grita. 36 

Es tal su admiracion por el personaje. que en el último pdrrafo 

relata que le pidiO un autógrafo y que él le obsequió varias 

:fotograf1as. 

Sin duda alguna. Esperanza Veldzquez Bringas buscó y logró 

hacer hablar a sus personajes. Quiza desde un punto de vista 

muy subjetivo los describió e intentó redactar una conversación 

desde una perspectiva literaria y periodística. Como b1t:tn 

senala Paola Dada. cuando conversación period1stica ea 

creativa se toman .. elementos del periodismo como la capacidad 

para interrogar. la necesidad de información· y la búsqueda de 

la verdad. y los expresa con elementos creativos. donde el 

periodista busca acercar al lector. re-crearle el encuentro a 

través de descripciones literarias''. 37 
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A juicio de Paola Dada la creatividad en este género 

period1stico refleja la sensibilidad del periodista y al mismo 

tiempo la del personaje interrogado. aspecto que sin duda 

alguna Esperanza Vel4zquez Bringas logró en la mayor1a de sus 

entrevistas. 

3.4 Bibliohemerografía de Esperanza Velázquez Bringas 

CrOn:J.cas: 

- México ante el mundo. Barcelona. s/e. 1927 
La rosa naút1ca. México. Ed.Cultura. 1947 
Japon. México. EdOriO. 1968 

En colaboraciOn: 

Con Rafael Heliodora Valle. Indice de escritores. M6xico. 
Talleres Gráficos de Herrero Hnos .. 1928 

Folletos: 

El arte en la Rus1a actual. México. editorial de la autora. 
1923 

Educational Role of the Librarv in the Republic of Mexico. 
bolet1n de la Pan American Union. Washington. 1928 

Libro de lectura: 

Lecturas pooular~s. México. Ed.Selfa. 1926 
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Entrevistas: 

Pensadores y artistas. México. Edit.Cultura. 1922 

• Don Ramón del Valle Incl4n 
• José Vaconcelos 
• Anton1o Caso 
• Gabriela Mistral 
• Ernile J. Dillon 
• Ricardo Fernández Guardia 
• Ra.fael López 
• Ricardo Mimenza Castillo 
• Augusto Genin 
• Frank Tanenbaum 
* Carlos Mérida 
• Leopoldo Godowsky 
• Alberto Zinwner 
•Guillermo Cases 
* Mar.ta Guerrero 
• Camila Quiroga 
• Virginia F4bregas 
* Mar.ta Teresa Montoya 
• Antonia Merce 
* Hi Ida Nord 
• Peter Taylor 

NOTAS 
1 Dicha observación se basa tanto en mi tesis de licenciatura y 
como en la de Isabel Incldn Perea. ambos trabajos son citados 
en la hibliograf1a final. Las periodistas mexicanas colaboraban 
para dar a conocer reflexiones sobre un tema~ descripciones de 
la vida cotidiana. y cuestionamientos sobre su condición 
social. 
2 Vel6zquez Bringas. 
Cultura. 1947. p.123 

Esperanza.. La naútica. México. 

3 Robles. Martha. Escritoras en la cultura nacional. México. 
Diana. 1989. p.301 
4 Vel4zquez Bringas. Esperanza. Pensadores y artistas. México. 
Cultura. 1922. p.3 
5 Velazquez Bringas. 
6 Vel4zquez Bringas. 
7 Vel4zquez Bringaa. 
Cultura. 1947. p.69 

Esperanza. op.cit .. p.28 
Esperanza. op.c:i.t .. p.115 

Esperanza.. La rosa naútica. México. 

B Mart:ínez c.. Leonardo. "Hac.10 una reconsideración de la 
historia del periodismo en México". en Revista Mexicana de 
Ciencias Políticas y Sociales. México. No.139. enero-marzo de 

1990. p.37 
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9 En la introducción de Penoodores y ortístsp, ella misma hace 
referenci4 a .su labor periodl'st:ica como "dl'as de gran actividad 
:reporteri l ••. 
10 Rio. Juljo del. Teoría y pract1ca 
informativos. Mexico. Diana. 1991. p.170 

de loo g!!neroa 

12 Vel6zquez Bringas. Esperanza. pensadores y artíetas. M~xíco, 
Cultura. 1922. p.9 
12 Vel6zquez Bringas. Esperanza. 
p.15 

".José Vasconce los". 1922 .• 

13 Ve14zquez Bringos, Esperanza . 
1922, p.11 

.. Don Ramón del Val le Incl4n". 

14 Vel6zquez Bringas. Esperanza. "Alberto Zimmer". 1922. p.76 
15 Vel4zquez .Bringas,. Esperanza ... Peter Taylor". 1922. p.123 
16 Veldzquez Br.ingae, Esperanza. " Jostt Vasconcelos". 1922. 
p.18 
l? Veldzquez 
16 Veldzquez 
l.9 Velct:zquez 
20 Idem 
21 Idem 

Br:ingas. 
Brjnga.s. 
Bringas. 

Esperanza. 
Esperanza. 
Esperanza. 

22 Veldzquez Bringas. Esperanza. 
1922. p.42 

"Hilda Nord". p .. 119 
"Guíl termo Ca.sos". l.922. p.83 
"Mar1"o Guerrero", 1922. p.85 

"Ricardo Fernández Guardia ... 

23 Veld:.:quez E.ringas, Esperanza. "José Vasconceloa". 1922. p. l? 
24 Lenero, Vicente y Mar!n. Carlos, Manual de períodismo. 
Mdxíco, Grjjalbo, 1999. p.138 
25 Velázquez Bring.as. Esperanza. "Don .Ramon del Va.lle Incl4n''• 
1922. p.11 
26 Veldzquez Bringas. Esperanza. 
p.29 

"Gahr:iela Mistral··. 1922. 

27 Amado. Ana María. ffjrjart Bertha y Valle, Norma. El ABC de 
un periodismo no sexista. Chile. Fempress. 1996, p.91 
28 Veld.zquez Bringa.s. Esperanzo.. "Ca.mjla Quiroga••. 1922 .. p.94 
29 Veld.zquez Bringoa. Esperanza.. "Alberto Zimmer" .. 1922, p.76 
30 Vel4zquez Br.ingo.a, Esperanzo. ".R.icardo Mjmenza Castillo". 
1922. p.40 
31 Veld.zquez Brjngas. Esperanza ... Alberto Zjmmer". 1922. p.76 
32 Idem 
33 Veld.zquez 
y 65 

Bringaa. Esperanza. ..Carlos Mérjda •·. 1922. p.p.64 

34 Veldzquez Br.ingas. Esper4nza. "Antonío Caso", 1922. p.22 
35 Vel6zquez Bringas. Esperanza .. "Peter Taylor". 1922. p.123 
36 Idem 
37 Dada. Paola. El arte de la entrev3sta en el arte. México. 
Facultad de Ciencjas Pol1ticas y Sociales; UNAM (tesina). 1995-
p.22 
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4. El.VIRA VARGAS. LA VOCACIOH DE REPORTERA 

El presente cap1tulo sobre el trsba.10 period1atico de Elvira 

"La muchacha atrevida••. Vargas estd divido en tres partes: 

.frase que retomo de Mar1a Luisa Mendoza. una de las tres 

biógrafas de Vargas. Fue muy dif1cil encontrar a m4a autores 

que hicieran referencia a la vida de esta primera reportera 

mexicana. por lo tanto son pocos loa aspectos de su vida que 

presento en este aubcap1tulo. 

En ''La destreza period1stics" eantes de aenala.r y claai.fjcar los 

géneros period1sticos que practicó. dese.ribo brevemente el 

periódico donde ella escribid. El Nacional. y hago énfasis en 

el espacio que el diario ten1a .reservado exclusivamente para 

las mujeres periodistas, donde por cierto Varg~s no escribió. 

••Lo que vio en la tierra de la promis:ión''. palabras con las que 

Elvira Vargas 

de petróleo. 

calificó a los lugares de México con abundancia 

presento una clasificación y descripción de los 

temas que trabajó~ de esta manera se conocerd su estilo y forma 

de relatar los sucesos. 

4.1 La muchacha atrevida 

Elvira Vargas: Precursora del periodismo hecho por mujeres ... 

Combativa y valiente ... Recorrió el sureste mexicano para darle 

voz a los mexicanos .. . 
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Don Jesús Sjlva Herzogl la llamó nuestra primera mujer 

perjodista en el sentjdo auténtico del vocablo. Ma. Luisa 

.. Chjna•• Mendoza2 la cal i~icO como una muchacha. atrevido,, 

periodista entre los periodistas. Martha Robles3 considera que 

Vargas es la precursora del periodiemo femenlno en México. 

Noció en Tlapujahua. Michoacán en 1906. Los tres bíógrafos que 

han relatado su vida detallan de manera somera sobre la forma 

en que aconteció su vida familiar y su ninez. Su mam6 ~ue 

pariente de Oie90 Rivera. Cuando decidió venlrse a lo capital 

tendrta unos catorce anos. 

Viv~a en un hotel Washington ... habta chinches ... luego me ful 
a un sótano ... hab1a ratas ... míra aqui tengo todovia una calva 
en la cabeza de una mordida que me dio una. Yo comía cjnco 
centavos de boljllo y cinco centavos de pJ4tano morado . Me iba 
por la calle de Guatemala pera encontrar trabajo. Empecé a 
chamhear con Jesús Trillo. un notarjo~ se quedó helodo cuando 
le djje que querta trabdjar porque tenía hambre ... 4 

Así empezó a trabajar en cualquier oficio hastc que~ cuando la 

despidieron de uno. alguien le recomendó que tuera al periódico 

El Nacional. por eso repet1a continuamente que la desgracia la 

orílló a eer periodista. Su primer tarea fue hacer cabezas. 

luego se encargo de formar toda la plana; m6s tarde. a 

redactar. 

Durante esa misma época decidió continuar sus estudios y se 

inscr.íl:>ió en la Escuela Nacional Preparatoria. en San 
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llde~onso. Corr1a el ano de 1929 y le tocó vivir el movimiento 

vas con ce lista . 

... hab1a mujeres como Elvira Vargas que rue muy destacada y a 
la que no mencionaban los malditos comentaristas porque ella 
era muy revolucionaria. dec1an que era muy aventada. porque 
planteaba las cosas claramente. Hi~a de minero y de campesina 
ten1a que decir las cosas como sonaban. Ademds. era mdgnirica 
oradora y muy audaz. 5 

Esta descripción que hizo una de sus contempordneas. la tambi~n 

periodista Adelina Zendejas. presenta a una mujer con un 

carde ter diferente al asignado tra;dicionalmente 2 .. 

personalidad femenina. En vez de sumisión hay entereza. en 

lugar de guardar silencio alza la voz. La división gen6rica que 

asigna socialmente un deber ser a los sujetos masculinos y 

femeninos no se aplica en esta periodista. a quien seguramente 

sus propias condiciones de vida la decidieron a comportarse de 

una forma que "naturalmente" la sociedad no cree posible en las 

mujeres. Estos rasgos de Vargas permiten confirmar que una 

mujer puede romper con una identidad asignada. es decir 

rechazar esa concepcjOn del mundo que le impone una pertenencia 

al género femenjno (sumiso_ débil. callado). 

Elvira vivió de manera directa y comprometida su época de 

vasconcelista. incluso colaboró en el periódico El Momento_ 

órgano oficial de dicho movimjento. 

Aunque dedicó un buen tiempo a participar activamente en los 

movimientos pol1ticos de su época estudiantil. no sólo terminó 



74 

la preparatoria sino que en tres anos concluyo la carrera de 

Derecho. 

Como abogada. solo trabajé un a~o. ejercí esa carrera en lo que 
se cae irremediablemente en la pesadumbre ... no puede aguantar 
más... pero mi época de estudiante fue muy bonita ... 
estudidbamos mis componeros y yo aqui en mi casa que estaba 
haciendo y mientras yo movia la mezcla y colocaba ladrillos oia 
lo que leían y as1 todos aprendíamos. 6 

Un dato biográ~ico destacable fue que ella misma construyo su 

casa. Esto indica una independencia económica y una autonom1a 

en la toma de decisiones. as1 como otra ruptura en Ja condición 

femenina tradicional. En muchas épocas y en diferentes partes 

del mundo "las mujeres han sido excluidas de todo el proceso de 

vivienda. desde la financiación y la planeación. hasta el 

diseno y la construcción. No hay sector mds dominado por loa 

hombres que el de la construcción" 7. Nuevamente la vida de 

Elvira Vargas incide en la sociedad patriarcal a través del 

cambio en los roles tradicionalmente asignados al hombre y a la 

mujer. 

Además de estudiar y construir su casa. continuaba como 

redactora en El Nacional. su capacidad para escribir y su mismo 

carácter influyeron para que la nombraran reportera. Ella 

comentaba lo dif~cil que fue empezar. pues pasaban dtas sin que 

consiguiera una sola nota. Su primer gran acierto rue 

aprovechar la visita del General Lázaro Cárdenas a su colonia y 

entrevistarlo. Empezaba la década de los treinta. 
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Esa capacidad de tomar decisiones. saber cómo actuar el 

momento preciso resultaron determinantes para que se le 

asignara cubrir la campana de Cárdenas. nombrado candidato a la 

presidencia por el partido oficial. 

Al hacer el seguimiento de su labor periodística. comprobé que 

durante esos d1aa de giras por todo México ella no sólo siguio 

al candidato. también entrevjstó a lo gente. describió las 

situación social y económica de los poblados que visitó. hizo 

certeros comentarios y criticas fundamentadas. 

Su mismo af6n de ganar la noticia. su seriedad al tratar los 

asuntos políticos y carácter sincero y expresivo le ganó el 

absoluto respeto de aus colegas. Nunca se quejó de ellos. 

incluso la cuidaban y obedecían o cumplían sin quejarse algún 

favor o sugerencia que ella lea pedia. Elena Garro conto la 

siguiente anécdota: 

Una vez en Yucat4n estaba frente a la poza sagrada. hacía un 
calor inrernal. Elvira lea dijo a sus companeroa. vuélvanse no 
volteen porque voy a nadar. Todos como un sólo hombre la 
obedecieron y aquella mujer maravillosa se echó al agua y no 
hubo ninguno que le faltara al respeto ni con la mirada. 8 

En un oficio tradicionalmente masculino. sociedad 

machjsta. puede sorprender que los tres biógrafos de Vargas 

aseguren que ella no padeció ningún tipb de sexismo. De acuerdo 

a la periodist4 Sara Lovera en el medio periodístico una mujer 

puede sobrevivir sl se decide por dos :formas de comportamiento: 
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Ser una nino. desprotegida para que sus companeros asuman ante 

el la el rol tradicional de protector. o "aprender a. mentar la 

madre bien. fuerte y o. tiempo para poder sobreviv:ir"9. Por los 

rasgos b1ográficos descritos hasta el momento. deduzco que 

Vargas pudo compo1·tarse de la segunda manera e i tado. por Lovera. 

Durante el gob1erno cardenista fue la primera periodista que 

describiO Ja precar10. situación de los trabajadores mexicanos 

en los pozos petroleros y la rique~a de los empresarios 

extranjeros. Antes y después de. la expropiación hizo una serie 

de reportajes que mds tarde fueron reunidos un 'folleto 

titulado "Lo que vi en la tierra del petróleo" (1938). 

Desarrapadas. sucias. con el hambre dibujada en los rostros 
amarillentos y flacos. las mujeres de Cacalilao Cuatro. 
lloraron. En nuestra conciencia el sentido de la justicia se 
iba convirtiendo en sentimiento de odio. de un odio profundo. 
Hacia meses que no tenían medios de sustento porque sus maridos 
quisieron formar agrupaciones para defenserse. 10 

Tras conocer todo lo que esta mujer hizo por informar desde 

cualquler rincón de la república mex1cana. tal vez se empiece a 

imaginar a alguien de mucha fortaleza física. gran estatura y 

mirada osoda. Nada mds lejano. La "China" Mendoza la describió 

as1: 

Elvira Vargas es ... Es pequenita. sus ojos carbón se meten por 
Jos de uno como dos largos alfileres calentados al rojo vivo. 
Tiene una gran bella boca. dientes apretados. pelo hecho bolita 
a los lados de Jo.a orejas. EJvira es el amor a la vida. La 
lección de mi vida como ser humano. 11 
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Í:sa mujercita habló con los pol1ticos m~s importantes de la 

~poca. recorrió el sureste mexicano para denunciar y describir 

la situación de loa mexicanos. informó y reflexionó sobre los 

momentos m6s importantes vividos por el pais desde 1936. Un 

claro ejemplo de su compromiso period1sitco fue su libro Por 

las rutas del sureste (1943>. cuyas descripciones y juicios al 

ser leídos en esta época. parecen no perder actualldad: 

Chiapas. lejana y rica. encierra otro drama humano. Si su cielo 
es maravilloso y su tierra eternamente pródiga sus indios. en 
cambio. siguen viviendo el paisaje solitario en los rincones de 
1 a montana. 12 

Fueron muchas las exclusivas que ganó. su misma astucia. 

expe:r i ene 1 a y hasta suerte i nt' 1 uyeron en que ganara notas de 

primera plana. Un ejemplo es la manera en que logro entrar al 

cuarto donde agonizaba Plutarco Elfas Calles; 

Yo iba en un automóvil y el chofer me dijo que acababa de dejar 
a unos senores en el hospital porque Calles estaba mu1-iendo. le 
ped1 que me llevar~ inmediatamente. Cuando llegue. claro. no me 
dejaron entrar. consegu1 con un pol1tico colarme como su 
secretaria. los pasillos estaban repletos de gente importante. 
Me fui separando paro. seguir a un amigo que me prometió 
indicarme donde era el cuarto del caudillo. cuando lo supe me 
metf o.si como as:! ... a.111 estaba él ... trata una pi Jama rosa ... 
su cara p6lida. demacro.da. desmentía la fuerza indomable del 
homb1·e fuerte de México... lo rodeaban gladiolas en los 
burós ... sobre su pecho una mancha de o.gua sangre enchinaba el 
cuero ... de pronto se abrió la puerta y entró la familia. 
Calles hab:!a muerto. 13 

''La mucho.cha atrevida" no se deja llevar por el 

sentimentalismo. caracter1stica tradicional asignada lo.a 

mu_jeres, sino que muestra autodiscipl ina. Las rasgos 

biogrdficos de Elvira Vargas dejan advertir que Jos papeles y 
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tareae asignados a los sujetos masculinos y femeninos son 

construidos socialmente. 

Respecto a la formación del periodista considerd que se tenía 

que empezar desde el taller haciendo cabezas. luego reportear y 

ganar la nota en la calle. finalmente reflexionar desde una 

columna. Ella lo logro e incluso superó su meta. llegó a ser 

jefa de redacciOn y directora transitoria del Diario de la 

A principios de los anos cincuenta publico su columna 

.. Multicosas". A partir de 1953 colaboro en Novedades. Sus 

acertados juicios e interesantes informaciones la convirtieron 

en una columnista respetada por los lectores y hasta temida por 

los pol1ticos. Se cuenta que varias veces fue amenazada y ella 

respond1a ante esto con toda serenidad: "Escriba lo que me 

di jo. firme lo. me lo env:la y ·YO se lo publico con mucho gusto". 

Durante 17 anos publicó su columna y colaboró en otras revistas 

como !!Qx. Siempre y Cuadernos Americanos. 

En 1967 murió y ninguno de sus tres biOgrafos informa acerca de 

la fecha exacta ni la razón de su muerte. El momento fue 

recordado as:I por la "China" Mendoza: 

"Elvira se murio en Coyoacan y los olmos de su jard:ín y los 
perros de su vida y los pájaros que alimentó se quedaron un 
instante compartiendo la muerte que fue lo último que en su 
generocidad les dejo. un poquito de ella que daba porque s1. 
fr4gil y delgada. delante de uno ensenando esa casa que ella 
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misma hizo. su cocina de azulejos. su inmensa·sala mexicana 
demasiado desolada para sitiarla a ella sola. como viv1a. como 
vi vio •.. •• 14 

Sin duda alguna su vida entera fue dedicada al periodismo. no 

se casó. no tuvo hijos. pero st amigas como Magdalena 

Mondragón. Carmen B~e~ y Ma. Luisa Mendoza. Una mujer puede 

optar por no ser esposa ni madre cuando los estudios superiores 

y el ejercicio profesional le permiten desarrollar una 

autonom1a en la persona e independencia de criterio y opin1on. 

Por lo tanto. sostiene Gabriela Cano. "una mujer comprometida 

con su profesión. con inquietudes intelectuales y con ambición 

pol1tica. seguramente lo pensaba dos veces antes de contraer 

matrimonio". 15. 

Soltera. periodista. combativa y profesional. Elvira Vargas 

logró una trayectoria periodfstica que no debe ser olvidada. 

Dificil hazana ~l periodismo. lAlguien ha contado los 
menosprecios menores. la burla que acusa en un mundo de 
funcionarios y reporteros? Elvira Vargas gano ~l pulso firme de 
su voluntad el respeto y aun. como Magdalena Mondragon la 
jefatura de algunos diarios. Ese logro revela su temple. Al 
evocar su quehacer. Elvira sonrela. Por sus miles de cuartillas 
escritas. es precursora de algunas pequenas. diarias victorias 
de quienes. como ella. son periodistas. 16 

4.2 La destreza period1stica 

De acuerdo a los tres biógrafos de Elvjra Vargas. ella entró 

como redactora a El Nacional a principios de la década de los 

treintas. cuando el periódico sólo tenta un ano de publicarse. 
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Según el investigador Luis Reed Torres en El pe:riodismp en 

México 450 anos de historia. libro coordinado por Ruiz 

Castaneda. en 1929 nació dicho diario órgano del partido 

oficial. en ese entonces llamado Partido Nacional 

Revolucionario. 

Durante varios anos su director fue Basilio Vadillo y el jefe 

de redacción Gustavo Ortiz Hernón. Es preciso destacar que 

durante los primeros siete anos de circulación del diario muy 

pocos reporteros firmaban los textos period1sticos. únicamente 

ten1an créditos los articulistas. m1entras que los reporteros 

de deportes firmaban con seudónimos como ''El suplente". 

"Camello". "Tiro libre". entre otros. 

Algunos de los personajes que escrib1an en la pógina editorial 

del periódico (que publicaba cuatro artículos. un editorial y 

una. carie atura> fueron: Juan Carrillo. Héctor Pérez. Rito 

Esteban. Octavio Paz. Fernando Een:itez. Móniko Neck. 

En esos primeros anos de El Nacional apareció una sección 

llamada ''Hogar". creada por Maria Ríos C6.rdenas. en la que 

escribían textos para aconsejar a las mujeres de la época: 

1. Toda mujer debe tender a su mejoramiento intelectual y 
económico. La inactividad trae por consecuencia la miseria. La 
profesionista. la empleada. la obrera debe propugnar 
cualesquiera que sean sus circunstancias. por elevar su 
posición social. 
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2. La mujer debe agruparse y claai~icar estos grupos de acuerdo 
con las ramas del saber humano que dichos grupos representan. a 
fin de que cada uno de ellos haga frente a los problemas que 
sean su drea. 
3. SoI~mente la mujer conoce sus problemas y por lo tanto ea la 
única capacitada para resolverlos .. El triunfo de la mujer 
depende sólo de su esfuerzo personal y colectivo. 17 

Poco después apareció en su lugar "La muj"er y e 1 nil"lo". cuya 

responsa.ble fue Carmen B&ez. En esta página exist1an columnas 

como ''Mujeres célebres". "Nuestra cocina". "La ciencia de la 

felicidad", "El card.cter". · "Mi comentario". Se hace mención 

espec1f~ca a estas p6ginas porque eran los únicos espacios en 

El Nacional donde escrib1an mujeres. entre ellas estab~n: 

Enriqueta Parado. Elena Torres. Mo. Luisa Vera. Esperanza de la 

Garza. Hortensia Elizondo. Guadalupe Ram1rez. Dichas escritoras 

redactaban para el periódico art1culos. ensayos y cuentos. 

Las mujeres solamente escribían una sección exclusiva para 

ellas. el diario varias veces publicaba noticias relacionadas 

con la vida femenina en México. principalmente sobre el 

surgimiento de organizaciones .femeninas y su lucha por el voto. 

Durante el acto celebrado por la Organizac2ón de la Mujer 
Progresista del PNR se dijo que "ha llegado el momento de 
abandonar Ja actuación pasiva" que por tantos anos ha venido 
asumiendo la mujer. Se habló de la importancia de despejarse 
del egoismo personal que las ha alejado a unas de otras. Es 
necesario. aseguraron las presentes a la reunión. olvidarse de 
nuestra propia persona 1 ido.d y "un6monos .fuertemente" para 
luchar por el mejoramiento de la mujer. 18 
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En 1935 hay un cambio de director. en ese ano fue nombrado 

Froyl4n C. Manjarrez que en los primeros meses anuncia un 

cambio radical en formato. secciones y manera de dar a conocer 

laa noticias. 

As1 aumenta el número de páginas. a doce. y se divide en tres 

secciones: la primera. contiene noticias pol1ticas tanto 

nacionales como internacionales en sus primeras pdginas. el 

resto son secciones con nombres espec1ficos: p4gina militar. 

editoriales. trabajo y previsión social. educación socialista. 

espectdculos. 

En la segunda sección aparec1an notas de la ciudad de M4xico y 

casos de nota roja. Finalmente. la tercera informaba sobre 

deportes. 

As1 el 5 de febrero de 1935 el periódico se publica con otra 

presentación 

sino también 

y no sólo los articulistas 

varios reporteros. cuyos 

adelante en este capítulo. 

firmo.o 

nombres 

sus 

se 

escritos 

dan md.s 

El espacio destinado a las mujeres se mantiene. pero ahora con 

el t:1tulo •1 P6.gina femenina". su responsa.ble es Carmen B6.ez y en 

el la continúan escribiendo un s:infin de . mujeres como Emma 

Pineiro. Gudelia Gómez. Elisa B. de Vega. Estela. Aguirre. 
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Blanca Lydia Trejo. Rosaura Quezada. Enriqueta Paradi e Isabel 

Farf4n. 

Todas ellas rerlexionaban o comentaban sobre la maternidad. el 

hogar. el matrimonio. Aunque también hac::Can referencia a 

cuestiones ''revolucionarias·•. dec::Can ellas m:ismas, cuando 

el enfoque de sus textos criticaba a la sociedad que no 

permitía el desarrollo personal y profesional femenino: 

La mujer moderna no quiere "protección". lo que demanda es 
justicia. Sorprende saber que existen quienes crean que son 
exclusivas dotes masculinas el valor y la fuerza. que la mujer 
sea siempre la débil. la delicada y la que deba tener 
protección sólo por su abnegación y belleza. Por ahora. hombres 
y mujeres se educan Juntos. se turnan en el volante de los 
automóviles y conviven en sociedad a base de una mutua 
cooperación. Frente a la máquina. por fin. hombres y mujeres 
han conquistado su igualdad al ser víctimas de la misma 
explotación. 19 

Ese nuevo formato del periódico mantiene hasta 1939. pero 

cambia dos veces más de director: En 1936 designan a Joaé Angel 

Ceniceros y en 1938 recibe tal nombramiento Raúl Noriega. 

Ambos directores permiten que mantega el espacio donde las 

mujeres escriben~ aunque con el paso de loa anos la pdgina 

~emenina se reduce a una columna llamada ''Tribuna de la mujer". 

Reitera.moa que solamente en dicho espacio se encontraban textos 

firmados por mujeres. mientras que loa redactados por hombres 

aparecían en cualquier página del diario. El equipo de 

reporteros constantes lo conformaban 11 varones y una mujer: 



Carlos Filio 

Antonio Luna 

Gilberto Ruvalcaba 

Rafael Cdrdenas 

Alejandro Campos 

Augusto Foc i 1 

Luis Manjarrez 

Luis Octavio Modero 

Pedro Rosales 

Alejandro Ordorica 

Roberto Arellano 

Elvira Vargas 
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Loe biógrafos informan que Vargas entró a El Nacional en 1930. 

puesto que antes de esa fecha loa reporteros no firmaban sus 

escritos. resulta casi imposible precisar el momento justo en 

que ella empezó a reportear. Durante cinco anos. de 1930 

1935. publicaron un sinnúmero de notas anónimas. Ser6. a 

partir de febrero de 

firmado por El vira 

1935 cuando aparezca el primer texto 

Vargas. A partir de entonces pude 

contabilizar setenta textos. 

géneros periodnisticos. 

•Nota informativa ... 15 

• Entrev1sta ......... 20 

loa cuales dividí según los 
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* Crónica ...•......... 25 

•Reportajes .......... 6 

• Ensayos ............. 3 

• Crítica period1stica 1 

Total............... 70 

Sus notas informativas caracterizaron por ser breves y 

precisas. Sin duda en ese entonces ya exist1a lo que hoy 

teóricamente ae conoce como la estructura de pir4mide invertida 

de dicho g6nero periodístico. pues todas presentaron la 

siguiente conformación: 

Entrada. Primer p4rrafo que presentaba de manera sintética lo 

m4s importante de la noticia. SegQn los textos analizados en 

este género periodístico pretería la secuencia cronológica y el 

resumen. 

El senor licenciado Gonzalo V4zquez Vela. Secretario de 
Educación Póblica. recibió ayer a las 13 horas al Comité 
Directivo y a varios miembros de la Federación Nacional de 
Directores e Inspectores de Educación. El objeto de la 
entrev1sta fue el de exponer varios puntos petitorios 
relac1onados con los problemas del magisterio. especialmente 
por lo que se refiere al sector de maestros rurales. 20 

El cuerpo de la nota aportaba detalles que completaban la 

~nformaciOn inicialmente presentada. La mayor1a de las veces en 

orden cronológico. Nuevamente acudía al resumen para narrar la 
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El tiempo de trabajo. salarios. reglamentos. garantías ·y otras 
m6a ~ueron contestados por el licenciado V6zquez. quien durante 
cerca de una hora escuchó la voz de los solicitantes. 
En nombre de la Federación Nacional de Directores e 
Inspectores Federales de Educación. hizo uso de la palabra el 
Secretario General de la Agrupación. senor Luis Tijerina. 
Prjncipió haciendo historia de su agrupación. cuya corriente 
ideológica gremial ha sido siempre la de unificación. Protesto 
por las acusaciones malévolas de pequenos grupos que los han 
llamado capataces para crear la división entre los maestros de 
la ciudad. Sin embargo. dijo"nuestro m6s caro anhelo es 
terminar con las dificultades para pugnar por la formación de 
un solo grupo". 21 

El último párrafo presentaba otro resumen y reproduc1a una 

breve escena para ofrecer el último detalle ocurrido:•: 

El licenciado V6zque= Vela contestó a la numerosa comision en 
1 os términos sigui """ntes: "Antes que nada agradezco a ustedes 
este acto y esta manlferatac1on de simpatía y. sobre todo. la 
franqueza y sincer2dad que tanto el secretario General de la 
federación como el enspector de Vero.cruz han demostrado al 
hablar. As1 es como deseo que se me traten los asuntos: es 
decir de amigo a amigo y no de subordinado a jeLe". 
Inmediatamente después de despedirlos el licenciado recibió a 
maestros v1ctimados del estado de jalisco a efecto de brindarle 
la ayuda que requieran. 22 

Elvira Vargas como reportera asistió al lugar de los hechos 

para obtener la noticia e intentaba cumplir con el propósito 

fundamental de la nota: informar con oportunidad sobre un 

acontecimiento de interes general. Fue común que ut1li::ara el 

resumen y la secuencia normal. 

En relac10n a las entrevistas. éstas se caracterizaron en su 

estructura por presentar una introducción en donde la 

periodista describía a su entrevistado. dejaba entrever su 

impresión personal. sintetizaba el curriculum del personaje e 
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informaba dónde y cómo se habia desarrollado el diálogo. En los 

primeros p6rrafos resumió las actividades principales que hab1a 

realizado el o la entrevistada. 

Amanda Labarca. La conocla a través de sus interesantes libros 
de filosofja y de estudios sociales y porque de ella me hablaba 
con frecuencia Elena Torres. cuando se trataba de comentar 
programas educativos. 
Amanda Labarca es educadora sobre cualqu1era otra de las muchas 
cosas que le inquietan. Ahora está en México: es miembro de la 
Delegación Chilena que nos visita. Se ha preocupado siempre por 
Jo giros y la or1entacion de la ensenanza de las masas 
laborantes. Y tanto por ello como por su indiscutible cultura. 
desde que terminó su carrera de maestra ha desempenado puestos 
en la magistratura de educación de su pats. Subdirectora de la 
normal. profesora y directora del Liceo. Directora General de 
Ensenanza secundaria. catedrática de doctrinas filosóficas en 
el Instituto Pedagógjco y ahora Consejera universitaria y 
nombrada por su gobierno miembro de la Delegación. 23 

A continuación dividió el texto varios subtítulos. según el 

tema tratado durante la charla. Reprodujo escenas y desarrolló 

el diálogo en orden cronológico. Recurrió a la pausa para 

insertar comentarios personales o describir detalles físicos o 

emocionales de su entrevistado Ca). según se fuera 

desarrollando la charla: 

Amanda Labarca me recibe gentilmente en el hall del Hotel 
Imperial. con su peculiar amabilidad que solo dan la cultura y 
los viajes. Es tan asequible que pronto dejamos los formalismos 
para entrar en una franca y cordial charla. 
- En sudamérica seguimos con jnteréa las actividades de México. 
tan sui géneris en su ideología avanzada. Y cuando se está aquí 
siente una la presencia del dinamismo en todos ustedes. por 
realizar los principios de su revolución. 
Entonces le llama la atención que lo tierra sea dotada por el 
estado a los campesinos. lo cree un patrimonio reivindicador 
para las clases laborantes del campo. 

No sucede lo mismo en mi pa1s -dice- donde el problema se 
resuelve en otra forma. Se trata de las colonias de campesinos. 
La cooperación es la base de nuestra labor soc~alista. Se 
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impulsa el desarrollo del cooperativismo de producción de venta 
y de consumo. 
Tratamos ademds de que la escuela-granja complete esta labor 
para que ella prepare t6cnicamente al campesino y lo capacite 
para explotar mejor su tierra. 
Esto me sugiere la idea de que en Chile los propietarios de la 
tierra se convierten en realidad en las tierras de los 
campesinos integrantes de la colonia de arrendatario. En 
México. la tierra es del pueblo. 
Y qu6 piensa de la orientación de la enaenanza en M6xico. 
- No estoy segura de mi opinión en este sentido. En mi pa1s la 
ensenanza impartida por el Gobierno no tiene restricciones. La 
universidad es autónoma en cuanto a la orientación que 
determina el Consejo Universitario; recibe una subvención del 
Estado. Y de la escuela rural. ¿qué le puedo decir? Hace casi 
un siglo que nos preocupamos por instruir a las masas 
campesinas. y en laa ciudades la enseftanza primaria cubre el 
total de los sectores obreros. 
51. reflexiono. también en México la educación data de siglos. 
Los conquistadores educaban en cierta forma y hasta cierto 
grado al indio nuestro para convertirlo sólo en instrumento de 
trabajo y de explotación.24 

Remataba con la impresión final que le hab1a inspirado su 

entrevistado y con las últimas anécdotas que vivió con el 

personaje. La escena y la pausa resultan recurrentes. 

La charla amena se hace cada vez más interesante con una mujer 
inteligente como Amanda Labarca que tan bien y casi con pasión 
habla de su pa1s. 
Hablan ustedes con mucho entusiasmo. interrumpe don Domingo 
Duran. ex-ministro de Educación en Chile. que en esos momentos 
llega al hall para recordarle a la senora Labarca alguna cita 
de festejo oficial. 
- La senorita. el seMor ... 
La presentación es simple. poca caravana y amable 

Viene de El Nacional y ... 
- Ah. exclama es usted una "Habladora de la pluma". 
O de la maquina. digo riendo. 
Y con tal gentil piropo me despido. 
Estrechan cordialmente mi mano y todavía en la puerta escucho 
la voz de el la: 
-Hasta pronto. hasta pronto ... 25 

Cuando escribió crónicas la estructura de sus textos tuvieron 

características semejantes. El primer párrafo era largo. m4s 
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de 30 lineas en una columna. Inic1aba con el apecto m6s 

sobresaliento del hecho y preferió el resumen: 

La ültima sesión plenaria del Segundo Congreso de Estudiantes 
Socialistas de México efectuado el sabado pasado en la ciudad 
de Uruapan. Mich .. revistió gran importancia. tanto porque en 
ella fue nombrado el nuevo Comité de dicha Confederación como 
por las conclusiones a que se llegó. El estudiante Angel 
Veraza. presidente de debates y secretario general de la propia 
Confederac1ón. inv1to a los delegado$ a presentar sus 
respectivas planillas. no habiéndose registrado mas que la 
propuesta por el estudiante Héleo Florea. en nombre de la 
delegación de Nuevo León. Dicha planilla ~ue puesta a discusión 
y electo al fin por el congreso para que durante su 
funcionamiento que duror6 un ano ejecute Jos puntos a que se 
llegó. 26 

Después dividía el cuerpo del texto en diversos subtítulos. de 

acuerdo al momento que relataba y describía. En el contenido. 

se observa su compromiso de investigar los datos que den un 

panorama completo sobre el suceso. Como podr6 advertirse 

util1~ó continuamente la pauso. la escena y el resumen. 

Diez minutos después de clausurado el congreso. a las 13:30. 
los estudiantes asaltaban Jos carros que habrían de traerlos a 
la capital. Lo posibilidad de paseos. fiestas y diversiones de 
que hartan generalmente los asistentes o congresos se hab1a 
perdido completamente. porque el tiempo se fue en trabajar. Las 
delegaciones de los Estados mas lejanos apenas si conocieron el 
Uruapan rom6ntico: pero en cambio. los estudiantes de todas 
portes tuvieron entre sí un perfecto intercambio. acercamiento 
y conocimiento de sus respectivos problemas unificando su 
opinión en ideología y táctica de lucha. acrecentando su 
entusiasmo por realizar sus acuerdos. 
Nos habla el nuevo secretario general 
Durante el trayecto aprovechamos lo oportunidad paro conversar 
con el joven Silvestre García. designado como yo se dijo. 
Secretario de lo Confederación de estudiantes Socialistas de 
México. 
- LQue medios optará el Comité ejecutivo -preguntamos al joven 
Gorcfo-. paro llevar a cabo la misión que le ecom1enda el 
Congreso? 
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-Desde luego una constante agitac10n pa1·a atraernos adeptos en 
toda la RepQblica que convertir6n nuestros comités estatales. 
algunos de ellos en Ja actualidad sólo nominales. en comités de 
tuerza respaldados por las masas estudiantiles y trabajadoras. 
Enviaremos constantemente delegados organizadores al efecto. Y 
en cuanto a los puntos resolutivos. ya muchos de ellos. hay que 
conresarlo. el gobierno del general Cardenas los est6. 
real izando. 
Cuando hablamos de la cuestión de economia. el joven García nos 
manifiesta que estima de gran importanc1a este factor para la 
Vida de Ja organ1zación. pilt·a lo cual se ha pensado ya en una 
forma que puede ser aplicable y que consiste en la agrem1acion 
autom4tica de los estudiantes. quienes ayudar~n económicamente 
a la Confedcracion dando una cantidad determinada. un peso por 
ejemplo. en el momento en que se inscriban. actualmente la 
Confederación cuenta con cerca de 50. 000 agrupados. pero el 
comité e~ecutivo espera acrecentrar el namero y la calidad de 
los muchachos de la CESM. 27 

Remataba con los ultimos momentos que se vivieron durante el 

suceso narrado. muchas veces con un resumen: 

Otros puntos 1mportantcs 
La última ponencia presentada en el Congreso fue la de lo 
delegación de Queretaro. sobi·e la forma efectiva de 
acercamiento y apoyo a las clases trabaj~doras. El Congreso 
acordó gestionar el establecimiento de acciones por delitos 
clasificados contra la clase trabajadora. Pronunciose por la 
insistencia del pago del dla de descanso a todo el salariado. 
as! como por la existencia de franquicias gratuitas para la 
correspondencia con los sindicatos de la República. Por el 
establecimiento del Seguro Social con tondos del estado y de 
los patrones y porque dentro de la Ley del Trabajo se incluya 
especiricamente a los empleados públicos. 28 

Durante los meses de febrero y marzo de 1938 Elvira Vargas 

escribió seis repcrtaJeS en torno a un tema: El petróleo en 

México. Los datos presentados en su investigación period!st1ca 

fueron de tal importancia que los textos se publicaron siempre 

en primera plana. Cons.iderado el rey -de los generos 

periodísticos. resulta importante que una mujer periodista con 

poco tiempo de reportera lo practicara. Esto prueba que la 
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capacidad indagatoria. la tarea tit6nica de reunir datos de un 

gran ~Umero de fuentes informativas. la aptitud de aprovechar 

las características de los otros géneros periodísticos~ no son 

requerimientos exclusivos de los hombres. primeros en practicar 

el reportaje. sin~ de profesionales. sin importar su sexo. 

Sin duda alguna Vargas aprovechó la riqueza del reportaje. 

realizó investigaciones profundas sobre la situación de los 

trabajadores mexicanos en los campos petroleros. En cada uno de 

sus textos puede observarse las diferentes y numerosas fuentes 

que trabajó. utilizó la entrevista para dar voz a explotados y 

explotadores. y tuvo la virtud de equilibrar lo información 

obten1da con las reflex1ones que ésta misma Je inspiraba. 

Respecto a la estructura de sus reportajes. como en los otros 

géneros. mantuvo características parecidas cada entrada. 

cuerpo y remate de sus textos. Iniciaba con un p6rrafo en el 

que resum1a lo m6s importante que trataria y con un tono de 

denuncia lo daba a conocer: 

Poza Rica. region de las más recundas en la producción de 
petroleo de la República ha sido campo privilegiado donde se 
desarrollo una de las más rudas luchas entre la clase 
trabajadora y la empresa extranjera ''El Aguila''. 
No haré un largo historial de la vida de esta req~on y el 
origen de los diversos aspectos de la producción. el trabajo y 
el capital. usando solo datos estadísticos. Será una resena 
pe1-iodistica de lo que uno ve cuando recorre en todas 
d1recciones este campamento. Cómo lucha y cómo vive la gente. 
qué quiere y qué exige con todo derecho.· Y con esta descripción 
será posible. tal vez. formarse un juicio. 29 
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Los reportajes que escribió fueron bastante extensos~ as1 que 

el cuerpo del texto siempre era dividido en varios subt1tulos. 

En cada uno de ellos narraba y describía con detalle cada 

aspecto del tema investigado. Fue común que hiciera mención 

tanto al paisaje como al ambiente social y político que veía. 

sin olvidar el lado humano del asunto. 

Combinaba el tono de denuncia con un estilo narrativo detallado 

y con uso de matdforas en algunas descr1pciones. Aunque el 

suceso núcleo era la condición de los trabajadores en los pozos 

petroleros. ella prefería iniciar el texto con algunas 

evocaciones y antecedentes de otras visitas a dicho lugar. Sin 

duda la pausa fue ideal para lograr su objetivo. 

La sa. l ida 
La acrobacia del esp1ritu llega en la manana limpia de nubes a 
olvidar las muletas de la técnica. Si el anhelo de la mente y 
el ansia brincadora de la humanidad no tuvieran que estar 
pegadas a la t1erra. har1a tiempo ya que el universo fuera 
manojo de senderos conocidos. Pero. poco a poco. mil1metro a 
milimímetro. ha de ir el hombre conquistando y dominando los 
elementos de la naturaleza. 
Hoy sobre el amplio Valle de México, en pleno campo de aviación 
surcado por amplias rutas de aterr1zaje, en el azul insondable 
aún. se prende en trayectoria de velocidad puntos de plata y 
rojos que llegan a la retina como aviones minúsculos en este 
juego original y trágico en que se han empenado los hombres 
haciendo el progreso. De pronto seguimos con desesperación y 
temor el aparato de dos motores que audaz va surcando por todas 
las direcciones la rosa de los vientos. Tres hombres y aun 
aeroplano y sobre el valle apenas interrumpido por la 
protuberancia del cerro del Penón. el viento del altiplano se 
ha quedado quieto en espera de la tragedia. Ravancha y venganza 
toma la naturaleza cuando se siente herida por el hombre en su 
misterio. Y la mano turabada un momento se vuelve torpe para 
ejecutar el movimiento preciso sobre el botón o la palanca en 
el momento decisivo. Tres hombres y un avión se hacen pedazos. 
El avión que se estrelló cuando "probaba" es el mismo donde 
har1an el viaje el Jefe del departamento autónomo del Trabajo. 
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el gobernador del estado de Veracruz. licenciado Miguel Alem4n 
y Juan Gray. Secretarlo General del Sindicato de trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana. Problemas economices y 
sociales. relaciones de trabajo entre la empresa y 
trabajadores. conclusiones de las que está pendiente el 
proletariado del pais. todo ello seria tratado por 
representantes de la Empresa. el estado y el Sindicato. 30 

Poco a poco Elvira Vargas introducía al tema. sus antecedentes 

eran precisos y a lo largo del reportaje en cada subtitulo que 

lo conformaban no quedaba escenario s1n describir. ni 

testimonio por dar a conocer: y ese tono de denuncia cada vez 

se acentuaba más. conjugándose con la indignac1ón. En el cuerpo 

del reportaje combinaba resumen. pausds y escenas. 

Si no fuera por la presencia continua de la idea que nos 
recuerda que estamos en México. podr1amos imaginar que vamos 
bordeando en nuestro recorrido la plena región pantanosa del 
Amazonas y no la zona de casas de loa trabajdores que prestan 
sus servicios a la empresa petrolera más rica en México: El 
Aguila. que hace. como por un castigo inexplicable. que sus 
obreros vivan asi. Sin embargo. en Poza Rica los condena y los 
explota una empresa imperialis~a. lSeria mucho para la empresa 
decidirse a cumplir cún las leyes de México. y más aún. con las 
leyes humanas. levantando sitios decentes para la v1da de sus 
asalariados? Nadie ignora las fantásticas ganancias que obtiene 
esa compania de nuestro suelo y subsuelo. todos saben los 
millones que han sal1do de aquí al extranjero. mientras el 
mexicano. dueno de la tierra. vive miserablemente. 31 

En el Ultimo párrafo. describía. con base en sus impresiones 

personales. los últimos aspectos observados: 

Y más al centro. rumbo al campo americano. sólo se escuchan los 
ruidos de las bombas. mientras las siluetas de tanques y 
chimeneas se dibujan en el horizonte con la claridad que dan 
estas teas que alcazan flamas de tantos metros_ lamiendo 
también por las noches un cielo que pretende a momentos ser 
azul pero que es inundado por el humo constante de la 
producción petrolera. 
Me recuesto un poco y no consigo sino que un cumulo de imagenes 
vengan la mente. Manana jueves llegara el licenciado 
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Villalobos ... los trabajadores lo esperan inquietud y 
esperanza ... 32 

En cuanto ensayos. que fueron solamente tres. la 

estructura del primer p4rrafo se caracterizó por la 

presentación resumida del tema que tratar1a y su visión 

personal del punto central: 

Todas las indemnizaciones que por enfermedadeo profesionales. 
invalidez total y parcial menciona la Ley Federal del Trabajo. 
pero que de hecho las determinan loe dictdmenes médicos. no 
representan ni la m1nima parte de lo que en derecho aún 
convencional y limitado dentro de la organización actual 
deberia percibir el trabajador. 33 

En seguida presentaba un relato resumido de impresiones 

personales sobre el tema: 

El jornalero del campo. el obrero de la ciudad. el minero 
s1lico-tuberculoao. la empleada desnutrida. tienen cada uno. 
una idea de felicidad fundada en gran parte en el monto de sus 
salarios. Esta ilusión de felicidad desaparece en cuanto las 
posibilidades materiales desaparecen. Las indemnizaciones dada 
aún por invalidez total y permanente. apenas representan una 
insignificante parte del valor de la vida del incapacitado. La 
cuenta de los d1aa para el salario que deben corresponderle. la 
curación de su enfermedad adquirida o de su accidente sufrido. 
lo que le corresponde al abogado que arregla la indemnización 
disminuyen a tan poca cantidad que cuando se deducen las 
cuentas da la idea de que se trata de una caridad religiosa y 
no el pago de una vida sacrificada en el lugar de trabajo. 34 

Y finalizaba con su última impresión: 

Si las indemnlzacionea son insignificantes para la reposición 
de un miembro o de una facultad. resultan rid1culas y absurdas 
para reanimar la vida de un trabajador gastada por la rutina. 
por el trabajo. por la explotación. El trabajador indemnizado 
por invalidez ea olvidado pronto. a nadie le importa. es sólo 
la v1ctima desconocida. de la que se aprovechó lo mejor: su 
propia vida. 35 

La única critica period1stica que escribió. fue un texto 

publicado en la columna titulada .. Libros". En ese espacio 
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resenó y comentó la novela El Resplandor. escrita en 1937 por 

Mauricio Magdaleno. Inició su escrito con la ficha 

bibliogr6fica del libro y a continuación plasmo una reflexión 

general sobre dicha ohra. Sin duda el resumen resultó ser ideal 

para presentar sus ldeas. 

El gran valor de la produccion novel1stica de Maur1cio 
Magdalena est6 prec1s~mente en el realismo con que el autor 
hace sentir sus personaJes y sus escenarios subjetiva y 
objetivam~nte. Este gr~n acierto. producto no sólo del talento 
sino del tenaz trabajo del estudioso autor alzanza su plenitud 
en ''El resplandor··. Es de los libros que nos encadenan desde el 
primer momento hasta su Ultima pógina. Tan fuerte la verdad de 
su ~rgumento. tan definit1vo su est1lo que nos hace en cada 
escena ser el espectador invisible que v1ve con emocion. con 
odio y con amor o través de las líneas. la tragica existencia 
de los 1ndlgenas otom1tes. están entre nosotros el yermo. el 
sol desért1co. la candente tierra cal1za. el pueblo m1serable. 
hambriento. rebelde. humillado. fanático. desconfiado. 
Desconf1ado cuando. rota su fe. se da cuenta de la traic16n de 
sus explotadores que en esta vez son los pol1ticastros de la 
Revolución. 36 

A cont~nuación comentaba varios detalles de la novela que a su 

juicio merecían ser destacados: 

El m1nero. el campesino. el indigena. el trabajador del 
petróleo. e 1 pequeno artesano. e 1 obrero. e 1 hombre de la 
costa. otros muchos de las masas trabojador~s están esperando 
al escritor. Magdalena lo sabía osi. por eso nos dice su 
emoción de lo que ve. palpa y siente en el póramo bárbaro. 
calcinado y blanco de San Andrés de la Cal. amb1ente-naturaleza 
que agudi=a hasta la deseperación. la tragedia del otomi. 
Sed y hambre. fanatismo. ignorancia y desesperanza y en la 
denodada lucha contra un destino que parece fatal. el odio de 
los pueblos indios se agiganta por arrebatar el mísero e 
inexplotado regalo de la naturaleza estéril. donde sin embargo 
la vida hinca su afán. casi inconsciente de enraizar en la 
sábana inhóspita aunque para ello tenga·que rociarse de sangre 
y muerte. 37 
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Por último ofrec1a su conclusión tanto en torno de la novela 

como de su autor: 

Valiente es Magdaleno e indiscutiblemente lo que se llama un 
escritor. Su libro que no contiene temas extraídos de la época 
de la Revolución. es sin embargo. el m4s revolucionario en el 
sentido fiel de este concepto. Cuando lo terminamos de leer hay 
una angustia que nos aprieta el corazón y solo un hombre. el 
maestro rural nos deja la esperanza que como resplandor. no el 
bdrbaro de la colina tierra. ha de llegar al fin a nuestras 
masas indígenas para levantarlas. para darles calidad de seres 
humanos. 38 

EJvira Vargas practicó todos los géneros periodísticos. Sin 

duda capacidad y creatividad debleron influir para que el 

director del periódico asf como el je~e de redacción le dieran 

la oportunidad de reportear. Y no sólo eso sino que la mayoría 

de sus trabajos periodísticos merecieron ocupar la primera 

plana. 

4.3 En la tierra de Ja promisión 

En Jos textos que escribió Elvira Vargas en el periódico &.!. 

Nacional se pudo observar que en ellos predominaron b6sicamente 

cinco temas durante lil época registrada: 

36 hicieron referencia a la situación de los trabajodores 

mexicanos (principalmente obrer~s y maestros) 

20 fueron sobre diversos personajes de la cultura nacional 

10 en torno a las giras presidenciales 

2 de cuestiones internacionales. 

2 sobre lugares de la ciudad de México 
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Sobre estos últimos. uno de los textos se reririó al monumento 

a la Revolución Mexicana. Describió la obra arquitectónica. 

entrevisto a su creador y cuando encuestó a loa ciudadanos 

lamentó que por el ajetreo de su vida cotidiana "pasan sin 

mirar" muchas obras arquitectónicas de "gran valor artiatico". 

Fue así como con precisión y detalle hizo una pausa en su 

crónica para describirnos dicho monumento: 

Cuatro conjuntos arquitectónicos de piedra tallada de 11.50 
metros de altura ligan la base cuadrangular del primer cuerpo 
del Monumento con el tambar descrito y la propia cópula. Estos 
grupos representan: el del sureste la independencia; el del 
noreste las Leyes de re~orma: el del suroeste las Leyes 
Agrarias y el del noroeste las Leyes Obreras. Se pretendió 
simbolizar de esta manera cuatro grandes conquistas mexicanas. 
iniciadas con la guerra de la ~ndependencia en 1810. Las 
riguras son simplemente alegOricas sin que representen a ningún 
prohombre o personaje. sino ideas. postulados. leyes. 
doctrinas.39 

Trato de informar sobre su creador. en qué terreno se levanto. 

tipo de material empleado. fecha en que se inicaron los 

trabajos. origen del proyecto y costo de la obra. Entrevistó 

al arquitecto responsable. recorrió el sitio donde se levantaba 

el Monumento. y con detalle describió todo lo que veía. sus 

sensaciones no quedaron fuera del escrito. Otra vez la pausa y 

el resumen son sus auxiliares. 

Sólo una visita al Monumento de la Revolución para mirar de 
cerca lo que ea nos da una cabal sensación de espléndida obra. 
Gentilmente el arquitecto Santacilla nos acompafta. Hemos de 
subir por el "malacate" minero. casi suspendidos en el espacio. 
hasta las terrazas. Y de allí iniciamos el recorrido. pasamos 
por los corredores interiores para treparnos por el andamiaje 
hasta la linternilla. Vemos de cerca las figuras escultóricos 
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enormes y arriesgamos un poco la camora retando un oblsmo. Todo 
está perfectamente planeado y d1str1buido: luces. aguo_ 
el~vadores. terrazas y corredores. 
Pero s1 por dentro nos parece gigantesco lo obro. no lo ea 
menos maravillosa emoción que nos produce lo ciudad~ nuestros 
p:ies y no solo la ciudad sino el hc.rizonte. el perf.il 
monta~oso. los volcanes y allá b1en leJanos. perd1dos entr~ la 
brumo pero bastantes cloros. las pirdmides de Teot1huocan. 40 

De igual manera hizo su crónica sobre Ja inougur<'llc-iOn do::l 

Lienzo Chorro P.n Sotelo. Dio o conocer todos l~s dotes que 

orrecion un panorama completo sobre el Jugar descrito: slt1r. 

exacto. participantes. ~rqu1tectura.. pa1caJes. cc.stos. 

opiniones. importancia y sus propias impr~siones personoles 

sobre el hecho. que en esta ocasión no fuei-on pos1tivas: 

Muchas y val1osas opin1ones escuchamos sobre el nuevo lienzo en 
el que se lnviertieron primero ... $35.000. 00 donados por el 
senor Presidente de la RepUbl1ca y m6s tarde las contribuciones 
de las agrupaciones charras- El lienzo por desgracia no ha 
venido a llenar las necesidades de la charrer1a. Lo que s~lta a 
la vlsta desde luego es el callejón del corredero atravesado. 
de tal modo que el público desde las trlbunas y gale1·1as pierde 
todo el detalle de los colas y los pioles. No obstante que la 
construcción es de conc1·eto y su ruedo es todav1a un poquito 
más grande que el del "Toreo". la situación en que t'ue 
distribuido hace perder en brillo las mejores suertes charras 
como son el coleo y los plales. Otro defecto del cerradero es 
que las colas ejecutadas casi siempre a la derecha se pierden 
en su detalle pues quedan del otro lado de la vista del 
público. 41 

En las dos ocasiones en que trató temas internacionole~. se 

refirió a la situación de Espana en esa época. Su primer texto 

fue una crónica sobre una ma.n1 festación pro Espana en la Plaza 

Roja de Nueva York. Resumió 1 o m6.s jmportante de la. marcho y 

rescató los detalles m6.s signjficativos: 

A medida que los manifestantes avanzan el espectaculo crec1a en 
grandiosidad. Un mar de color~ de entusiasmo y de fuerza. Junto 
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a los hombres negros. con el mismo deseo de igualdad y libertad 
marcharon los espanoles. los latinoomericanos y loe americanos. 
Ni el agudo fr1o ni el viento que azota. ni loa cuerpos de 
polic1aa uniformados y montados significan decrecimiento en los 
manifestantes. Por m4s de dos horas ea continuo el desfile. 
Vemos pasar a los miembros de la delegación oficial de la 
República espanola. 42 

No se limita a narrar lo que ve en esos momentos ofrece un 

resumen de antecedentes. explica el porqué de determinada 

consigna. incluso critica a la prensa sobre la forma en que da 

a conocer el suceso y plantea un futuro lleno de esperanza ante 

lo acontecido: 

Los periódicos hablan de la manifestación de ayer en una 
columna perdida y estos d1as en que los madrilenos han 
venido derrrotando a loa :facciosos las "headlines" sun 
modestas. de una a dos columnas. cuando la prensa de Hearst 
dedica las ocho o las seis de sus paginas para alabar la m4s 
leve victoria de sus cong6nerea fascistas. pero afortunadamente 
ya el pueblo sabe. ya no tiene un problema de conciencia. 
porque su conciencia. su sentimiento. su deseo son precisos y 
claros. Es prueba limpia de ello cada acto anti-fascista. cada 
mit1n y manireatación y todos y cada uno de los pequenoa y 
grandes sacrificios por salvar la libertad y la democracia. 
Eapana en Nueva York. Espana en América. en México. en la 
conciencia de todos los pueblos. 43 

El otro texto sobre Espana fue una entrevista que le hizo en 

nuestro país Indalecio Prieto. líder espanol que visitó 

México invitado por el presidente L6zaro C6rdenas. Descrito por 

ella como un hombre representativo de la República. consciente 

de la situación de su pa1s. caballero espanol lastimado por lo 

que ocurre en su patria. de rostro triste. 

Antes de inciar la conversación Elvira Vargas hizo un breve 

resumen de los acontecimientos m4s importantes que se viv1an en 
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Espa~a. Sin oculta1· la admiración hacia el personaje~ dividió 

la entrevista en tres temas: el panorama americano. el fascismo 

y la posicion de México ante la guerra civil espanola. 

El diálogo es fluido y coherente. la reportera trata de evitar 

cualquier vac10 o respuesta incompleta. Sus preguntas son 

breves. directas y surgen de acuerdo a como se desarrolla la 

pl6tica. La escena la presenta de la siguiente manera: 

(Después de presentarlo y describir algunos rasgos ftsicos del 
entrevistado. la primera parte de la conversac10n gira en torno 
a su llegada a México y Ja situación de Espana. El tercer tema 
que aborda en la charla es la dosctr1na fascista) 

- Irresistentes para detener al fascismo? 
-Desde luego. Si el fascismo sjgue obteniendo triunfos en 
Europa. enfocar~ sus actividades hac1a América. Conocjendo. 
aunque no muy a fondo. Ja composjcion pol1t1ca y socjaJ de 
algunos paises de América y la heterogeneidad racial de sus 
pobladores. es para mi evidentismo. dada Ja manera de actuar 
del fascismo. cuya primera etapa es de una inflltración 
manifiesta. que Jos países totalitarios empiezan o han 
empezado. ya la o~ensiva. 
- lEn qué manera? 
-En la manera cuatelosa que en algunas de esas naciones 
americanas ha iniciado el fescismo su campana. contando con 
elementos infln1tamente superiores a aquelllo~ con que contaba 
en Espana. cuando de acuerdo a los mllitares rebeldes lanzo a 
mi patria a la guerra. En Espana no habia diversidad de razas. 
sin embargo el fascismo le basto para sus f Jnes explotar una 
mera discordancia pol1tica. En Espa~a no exist1a colonia 
~aponesa y las alemanas e italiana eran insignificantes aunque 
muy act1vas en las labores de espiona~e y de agitación.44 

Después de cuatro o cinco preguntas-respuestas. la periodista 

hac1a una pausa para incluir un comentario o descripción. sin 

romper el ritmo de la entrevista: 

Indalecio Pr1eto se queda un momento silencioso. Golpea con 
inquietud. pero quedamente la mesa a la que estamos sentados. 



101 

Luego con sus dedos da la impresión de subrayar las palabras. 
Apenas si hay en su semblante limpio de .barba un gesto que 
delate su pensamiento. Su voz es mas tranquila que mesurada. 
casi tarda. 45 

A lo largo del texto se advierte que la periodista se preparo 

lo mejor posible para conversar con el entrevistado. quien es 

capaz de preguntarle su opinión sobre Franco. sobre el papel de 

Estados Unidos ante la situación que viven los espanoles. lo 

interroga acerca de la importancia de las fuerzas armadas y las 

estrategias militares 

Pero. si comete un ~rror. el lector se entera porque ella no lo 

.borro del texto: 

-Deseo preguntar a usted doctor ... 
-No soy doctor. interrumpe. ni licenciado. ni universito.rio. 
las Unicas aulas que frecuenté fueron las de la escuela 
primari~. 
-Bien. senor Prieto. lcómo juzga la abstinencia de Francia 
respecto a la guerra espanola? 46 

Tuvo mayor oportunidad de practicar la conversación 

period1stica cuando ap~reciO la columna titulada ''La entrevista 

de hoy". la cual era compartida con todos los reporteros del 

periódico. 

As1. entrevistó a quince personas que sobresalieron en diversos 

campos como el magisterio. la arquitectura. la música. la 

historia. la medicina. la literatura o la economía. 
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Su primer entrevistado Ingeniero Emilio Alanis Patino. director 

de la estadistica nacional. El interrogatorio centro en 

conocer las funciones de esa instituciOn y sobre la importanc1a 

de la misma. principalmente cuando en el pais acababa de 

realizarse el primer censo. También charló con el licenciado 

Francisco Trujillo Gurria. gobernador de Tabasco. a quien pidió 

opinar sobre la situación del estado. 

Si b1en mas de la mitad de los entrevistados po1· el la para esa 

columna fueron hombres. tambi~n aprovechó el espacio para darle 

voz las mujeres. Esto demuestra que identificaba las 

cuestiones de l~ condición femenina como ~lgo importantP en el 

contenido de la 

informar sobre 

información periodística. "El 

los problemas de las mujeres 

compr..-.miso d~ 

personal • de 

cada periodista y cuando se tiene una conciencia de género o 

una conciencia feminista. la comunicóloga tendrá un 6ngulo de 

visión distinto que se ver6 reflejado en su trabajo"'47. 

Elvira Vargas tuvo conciencia de género. por eso 1nformó sobre 

mexicanas que empezaban o sobresalir fuera del hogar. la lucha 

del voto femenino que esta en auge en esa época fue un tema al 

que hizo referencio hasta con el mismo presidente Lá~aro 

Cárdenas como con l~s mujeres que entrevisO. 

Así pues. se la pl.::a.nteó a la economista Estela SanJines que 

respondió temoros~ e indecisa. según la descripc1ón de Vargas~ 
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que le "'parecfa bien en teor!a''. pero imposible lograrlo en la 

realidad pues 

modos se iban 

le ve!a mucha importancia ya que de todos 

seguir cometiendo fraudes electorales. Anotó 

que dicha contestación la sorpendió. pero critica ni le 

responde a entrevistada. Dicha reacción desde la perspectiva 

de género resulta fundamenta 1 porque la critica 

cues~ionamiento entre las mujeres es evitada por temor a que se 

la confunda con imposición actitud autoritaria. ''La 

autoafirmaci6n de cada mujer no debe sustentarse en la 

descal1ficac1on de la otra. La solidaridad de las mu~eres se 

asienta en la idea de que la fuerza de cada una es Ja fuerza de 

tod.::i.s" .48 

Elvira Vargas no descalifica a su contemporánea. pero busca en 

la de otra. en este caso la doctora Esther Chapa. la tormo 

de reafirmar lo importante que es el derecho al voto remenino. 

- Y del voto. en concreto. qué opina? 
Es indudable que en la lucha de la mujer mexicana por la 

consecución del voto sin restricciones viene a ser un factor de 
primerísima importancia la creación del Partido de la 
Revolución Mexicana que tiene en su programa de trabajo y 
sus principios de lucha por ese derecho para la mujer. 
El reconocimiento de la capacidad de la mujer mexicana para 
intervenir en la vida cívica del país de una manera amplia y 
decidida por lo que la adhesión de todos los grupos femeniles y 
de todas las muJeres a ese Partido facilitar6 nuestra tarea 
para llegar al triunfo de nuestras aspiraciones. 
-Hace unos d:ías. interrumpo. una senorita economista .-:.pinaba 
que la mujer con la concesion del voto no hab:ía logrado otra 
cosa que el derecho para que se le hlciera. como a los hombres. 
frauU~ en las u~nas electorales, ¿qué me dice? 
-No lo creo. contesta. menos cuando la clase trabajadora dentro 
de la que se cuenta una inmensa mayoría de votantes. se 
organiza mejor cada vez y tiene mas clara conciencia de clase 
y de responsabilidad. Pero suponiendo que así fuera. de todas 



104 

maneras el voto para la mujer tiene una gran aigniricado. Ya no 
sólo porque la coloque en las mismas circunstancias que el 
hombre. sino porque le da cierta entidad moral y social; mds 
respetabilidad en el campo de sus actividades; una categoría 
que no ee concreta a depositar un voto. sino algo m4a alto y 
noble; calidad social y humana. 49 

En cada didlogo que entablara Elvira Vargas destacaba el 

respeto inter6s con que se dirigia a sus entrevistados. 

siempre busca de su opinión sobre cualquier tema de inter6e 

general. Charló periodísticamente con personajes de gran 

importancia social y con gente comón. lo que parece demostrar 

que para ella todos eran dignos de hacerles una entrevista. 

En una ocasión platicó con un personaje humilde. un "sabio sui 

g~neris que descubrió el fenómeno de la sombra" llamado Jesús 

Fierro Ibarra y que todos los d1as sentaba a eso de las doce 

horas en la esquina de las calles de Guatemala y Seminario 

para mirar el sol. El texto de Vargas ae pubicó en la primera 

plana. posiblementer porque presentó gran agilidad 

period1stica a un hombre del pueblo. 

Aprovechó la confianza que le dio el personaje para captar la 

atención del lector. Nuevamente est4n presentes el resumen. la 

escena y la pausa. 

El hombre que pretende ver el sol cara a cara nos recibe 
amablemente. pero notamos de~de luego que habla demasiado y 
convence poco. Quiere demostrarnos que la materia habida y por 
haber en el universo eat6 en constante movimiento. sin 
descansar nunca y que movimiento. mediante ciertas 
practicas. puede predecir a la vistas de los hombrea. 
espectáculos más o menos variados y agradables. 
-Mas que la sombra -le decimos. quisiéramos ver una molécula. 
¿No es ~4cil. segun su procedimiento? 
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-Vayamos por partes -nos contesta- primero voy a demostrar que 
la sombra de cualquier obJeto contiene los mismos colores de 
que est6 compuesta la luz blanca del sol y que a éste lo 
podemos ver directamente sin que nos afecte para nada. 
fvrtaleciéndonos. en camb10. el sistema nervloso. 
-Mire usted en m1s pupilas -nos dice-. podra ver la imagen del 
sol. Y abre un OJO. cerrando el otro y luego abre el otro 
cerrando uno. es decir hace una cosa simple. simple. 50 

Por ser El Nac1onal el periódico del partido oficial se 

caracterizaba por el gran número de páginas que dedicaba a las 

activjdades del presidente de México. a las cuales muchas veces 

asistían tanto el director como el jefe de redacción del 

diario. quienes incluso llegaban a escribir las crónicas. 

También se asignaban dos o tres reporteros para cubrir de la 

manera más completa lo realizado por el primer mandatario. 

entre esos periodistas estuvo Elvira Vargas. 

Aunque es importante reconocer que si bien sintetizaba algunos 

discursos. textos se enfocaban relatar otros 

acontecimientos paralelos la visita del presidente. Esto nos 

permite deducir lo vocación periodtatica de Vargas. no se 

conforma con reproducir los discurso ofciales y busca 

información fuera de las actividades del presidente con tal 

acierto que se convierte en la primera periodista que ofrece 

datos sobre la cituación de los trabajadores delpetróleo. 

Al revisar sus escritos pueden descubrirse sólo en 12 expuso lo 

realizado por el ejecutivo y en 22 se especializó en describir 

y denunciar la problemática laboral de muchos mexicanos. segun 

el estado que se v~sitara. 
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Cuando sus notas hac1an referencia a lo realizado por Lá=aro 

Cárdenas. de manera breve y precisa resumía sus discursos. pero 

trataba de que el mismo pueblo valorara las acciones del 

presidente. por lo que encuestaba a muchos mexicanos. 

Poco se acercó a Cárdenas para entrevistarlo y cuando lo hizo 

aprovechó por a hacer preguntas diferentes a las de sus 

componeros. un ejemplo fue cuando lo interrogo sobre el voto 

femenino. La insistencia en el tema indica la clara de 

conciencia que tenia Vargas de que la deamnda del voto femenino 

representaba "la p1edra de toque que habría de abr1r otras 

opciones de v1da".51 

El mismo día en el que el senor Presidente de la República 
recibió en esta ciudad a los representantes de la prensa. 
manifestó al redactor de El Nacional. a pregunta especial sobre 
la cuestión del voto femenino que tonto ha venido agitando al 
elemento interesado en los últimos dios. que la actitud del 
Ejecutivo respecto de la concesión del completo ejercicio de la 
ciudadania paro la mujer es la de fomentar. por cuantos medios 
sean posibles y necesarios. la organización de la trabajadora 
en entidades económicas o sindicatos o toda otra agrupación 
tendiente a beneficiar a la mujer que la dirija e indique los 
medios y las leyes de defensa de sus derechos como asalariada. 
creando conciencia de clase. un espiritu de trabajo y un deber 
de companerismo. 
"La organización en tal sentido -dijo el set"l.or Presidente
acelerará forzosamente el desarrollo de la persunalidad social 
y económica de las trabajadoras. dándoles una fuerza que 
obligue el apoyo del elemento masculino y de las leyes a sus 
peticiones". 
"Por eso es necesario aprovechar toda oportunidad para indicar 
especialmente a las trabajdoras del campo -ya que las de la 
ciudad han recibido más beneficios de la revoluciOn- la forma y 
el camino que debe conducirlas primero a integrar agrupaciones 
m4s sólidas". 52 
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Elv.ira Va1·gas manifestó también gran lnterés por lo s:ituación 

de la cl~se trabajadora mexlcana. 36 escritos sobre el tema. En 

primer texto publicado, "Indemnización por accidentes de 

trabajo''. sintet:iza. desde su particular punto de vista. lo que 

enfrentaba el trabajador cuando no se valoraba Vida pese a 

arriesgarla por cumplir con su deber. denunciaba lo rtdiculo de 

la suma económica que se le ofrecía al obrero accidentado. 

De igual manera se preocupó por Jos trabajadores al servicio de 

Ja educación. los maestros. Un buen numero de sus crónicas 

relataba sus condiciones de vida y la dif~cil situación que 

enfrentaban Jos profesores rurales que d~seaban cumplir con los 

objetivos de la llamada educación socialista. Relató la manera 

en que esos maestros fueron atacados y hasta ase;1nados. 

El 5 de diciembre de 1935 publica. la noticia de lo acontecido 

en pueblo de Jalisco. cerca de 200 personas. a las que ella 

calificó de "fandticos". persiguieron. torturaron y dieron 

muerte a un grupo de profesores. tanto hombres como mujeres. 

Sensible a la condición femenina dio voz a varias maestras. 

Ma.r1a Guadalupe Rio de la Garza. maestra rural en San Jerónimo. 
Ayo el Chico. Jalisco. modestamente vestida. la cabeza cubierta 
con un chal negro. aun impotente para contener las l6grimas nos 
di Jo: 
-Mi hermana Mar1a Elena y yo fuimos victimas de doscientos 
bandoleros que atacaron nuestra casa. Ja que defendimos hasta 
el último momento; pero al fin. durante la noche. nos sacaron y 
golpedndonos siempre. diciéndonos que eramos ateas. con tratos 
con el diablo. nos llevaron al monte. 
Mi hermana estaba a punto de ser madre. En medio de la 
obscuridad y bajo la lluvia. en una noche que no olvidaré 
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nunca. fujmos atropelladas por var1os 1ndivíduos. Después de 
habernos golpeado y humillado tanto. el jefe de la banda ordenó 
a cuatro individuos que nos fus1laran. La obscuridad me 
proteg16 y pude correr entre la yerba. herida. hasta unos 
surcos y taparme con tierra. M1 hermana Elena. a punto de dar a 
luz. perec16 asesinada y cuando encontrarnos el cadáver. la 
hab1an abierto desde el pecho hasta el v1entre en forma de cruz 
y la habfan mutilado horriblemente. 
Marta Guadalupe no puede. cuando relata estos hechos. contener 
los sollozos. Alrededor de ella un grupo de periodistas y de 
maestros rurales sentimos la tragedia viva de estos apóstoles 
de la Revolución. 53 

Debido a que en esa epoca la mayoría del profesorado mexicano 

estaba compuesto por mujeres. el que Elvira Vargas dedicara 

cinco crónicas a denunciar las tragedias que enrrentaban por 

impartir la educación socialista. representa un reconocimiento 

público a la docencia de la época. conformada en su mayoría por 

mujeres. 

Las situaciones que describió reafirman la visión que el mismo 

José Vasconcelos tenía del magisterio. un apostolado que exigía 

de las mujeres moralidad. sensibilidad. espiritualidad y 

entrega sacrif1cada. El desinterés de otros periódicos en las 

tragedias vividas por los y las docentes. observación que la 

misma Elvira incluyo en una de sus crónicas. Ja margindción que 

exist1a de los asuntos relacionados con las mujeres. 

Si bien Vargas no abordo concretamente la especificidad 

femenina el trabajo docente. s1 dio a inforTnó sobre las 

condiciones sociales del magisterio. principalmente en voces 

femeninas. De igual manera inv1to a prestig1ados personajes a 

reflexionar y a valor póblicamente la función del profesorado. 
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Otra exclusiva noticiosa que trabajó Vargas fue la situaclón de 

los trabajadores del petróleo en Ve.racruz. estado que en ese 

momento era visjtado por el presidente Cdrdenas. El 12 de 

febrero de 1939. durante la gira presidencial a Poza Rica. la 

reportera visita la empresa extranjera "El Aguila" y desde el 

inicio del reportaje un tono de denuncia puede advertirse. la 

descripción es básica para confrontar la situación de Jos 

duenos y de los trabajadores. no son necesarios los comentarios 

o reflexiones personales. bastaban algunas pausas y la 

presentación de escenas. 

Por diversos puntos se levantan. lamiendo el espacio. las altas 
! lama.radas de los "quemado.res" que consumen el gas producido 
por los aceites pobres e jncosteables en su beneficio para los 
mercados de la Empresa. Columnas de humo denso y negro hacen 
creer al que por primera vez viene a estos campos. en un 
fant4stico incendjo de los bosques. Plateados tanques de 
almacenamiento. edificjos de las plantas industriales 
diseminados. angostas v1as por donde incansables corren los 
"calamasus" de transportación y Jos trenes de carga. chimeneas 
negras y altas. Sobre la loma. el caserio de la colonia 
maericana. donde viven los jefes y los empleados de categor1a y 
confianza y hasta la psicina. los jardines y los prados que 
rodean las casas-bungalow. Y en esta loma toda est4 bien 
distrjbuido y orientado. acusando a muchos metros de altura su 
saneamiento. comodidad y salubridad y en la parte baja lotes de 
chozas apiNadas. negruscas y miserables rodeadas de cunetas 
pantanosas por donde corren las aguas negras de la 
aristocr6tica colonia extranjera. En esas chozas viven los 
trabajadores mexicanos. Taml:>ién desde muy arriba. se ven 
ellas la miseria. la mugre y los focos de enfermedades. 54 

Por lo que se logra observar recorr10 el campamento e investigo 

los antecedentes del mismo. su situación financiera. sus 

gananc1as y las comparo con el sueldo de los trabajadores. Le 
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dio voz tanto a ellos como a los duenos y confrontaba sus 

declaraciones. En este caso resume la información obtenida: 

Un trabajador. de oficio pintor. nos informa que si la empresa 
lo permitiera. tanto él como algunos otros están en posibilidad 
de levantar una pequena habitación en sitio que ofrezca más 
comodidaQ para la corriente de las aguas. pero que la empresa 
se niega rotundamente alegando que en cualquier momento puede 
necesitar "sus tierras" para la insta lac10n de maqul.naria. etc. 
1\. la hombr1a con que el joven pintor ha explicado su situacJ..On 
el senor Knight un tanto pálido de disgusto contesta en forma 
Prusca que si qu1 ere vivir aquí. bien; si no. no .. - Pues. 
asegura. ellos no emplean trabajadores y no quieren tener noda 
que ver con lo de las casas. aunque éstas estén en malas 
condiciones. 55 

En ciertas escenas de sus reportajes Elvira Vargas no perdiO de 

vista a las mujeres. Su sensibilidad hacia la condición 

femenina queda nuevamente al descubierto. 

En Cacalilao Cuatro. otro campo. otro infierno. Un grupo de más 
de doscientas mujeres se acerco a m1: 

"Nuestros hijos ya no son admitidos en la escuela de la 
compan1a porque corrieron a nuestros maridos del trabajo por 
haberse sindicalizado. Cuando los muchachitos se acercan a la 
reja del campo. los guardi~s los detienen con la punta de las 
bayonetas'•. 
Desarrapadas. suc1as. con el hambre dibujada en los rostros 
amarillentos y flacos. las mujeres de Cacalilao Cuatro. 
lloraron. En nuestra conciencia el sentido de la justicia se 
iba convirtiendo en el sentimiento de odio. un odio profundo. 
Hacia meses que no ten1an medios de sustento porque sus maridos 
quisieron formar agrupaciones para defenderse. Y Junto a esta 
miser1a. en el campo. el m1smo panorama: jardines y casas en la 
colina. abunaoncia. limpieza. a~ua: abajo. miseria y mugre. 56 

Según El Nacional el impacto del reportaje fue de tal grado que 

al día siguiente el responsable del departa.mento del Trabajo. 

representantes obreros y el mismo gobernador de Veracruz 

declararon a Elvira Vargas su profunda preocupacion. El que una 
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mujer lograra captar el interés de la opinión pública mexicana 

representa un absoluto reconocimiento a su trabajo 

period1st~co. Ante la sociedad surgía y se reforzaba la imagen 

de una periodista que públ1camente denunciaba y criticaba. se 

enfrentaba abiertamente a sus entrevistados e ironizaba con sus 

t~tulos las reacciones de los personajes que reaccionaban con 

molestia ante sus denuncias. 

En el reporta.Je "La buena voluntad de las compat'l:Cas". publicado 

el 7 de marzo de 1938. da a conocer que se han repartido 

circulares a los trabajadores en las que pueden leerse promesas 

de mejor1as. al hacer eso advierte el la "sin querer. las 

propias empJ-esas conf"iesan que sus trabajadores laboraban en 

malas condiciones". 

Entrevistó a varios duenoa y hasta discutíó con ellos. Por la 

manera en que transcribe las escenas y redacta sus pausas se 

advierte una atmOsfer~ llena de tensión e incomodidad por ambos 

lados. 

-Ustedes podrían. le dije. sí 
construir casas decentes para 
Su cara cuadrada y pdlida. 
mientras pasaba una de sus 
rubio. me interrumpió: 

quisieran. cumplir con las leyes. 
los obreros. dotando de ... 
hizo un gesto de desagrado y 

manos sobre el pelambre lacio y 

-Usted comprende. senorita. que lo que a nosotros nos interesa 
es sacar petróleo de Mexico; para eso hemos venido. Para eso 
yo. personalmente. he sufrido estos c·limas desde 1925. Las 
empresas. continuó. no somos casas de beneficencia. 
Por cierto que el hombre no es la empresa. pero se siente tan 
ligado en cuerpo y sangre y fines con las compan1as 
imperialistas. que le olvida que él no es sino un pobre 
empleado a sueldo. 
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-No se trata. in~errumpl. de que sean caaas de bene~ieencia. 
sino de que cumpla usted con las leyes del pais como cualquiera 
tiene que cumplir las leyes del pala donde esté. y mas todavla 
si explota las riquezas de este. 57 

Dio a conocer la manera en que se le quiso atemorizar y las 

exigencias externad~s por parte de loa due~os de las empresas 

para que ret1~icara sus anter1ores reportajes. pues a juicio de 

ellos la reportera hab1a falseado muchos datos. Al reproducir 

el dialogo sostenido con uno de los empresarios el cardcter y 

compromiso periodistico de Elvira Vargas quedan al descubierto. 

La escena es la siguiente: 

Senorita Vargas. me dijo. sacando aquella copio que yo ya 
conocla. usted ha dicho todas estas mentiras en El Nacional de 
hoy. 
-No me diga ... reapond~ como sorprendida, a ver. enseneme. 
-51. siéntese usted, vamos viendo punto por punto. porque usted 
tiene que rectif1car. 
Eran ocho o diez puntos. todos del ~iamo tenor! " ... que no ea 
cierto que los obreros v1van en chozas; que no es cierto que 
hay fangos y basuras: que no es c1erto esto y lo otro y todo: y 
que en honor de la verdad la reportera escriba desmintiendo su 
articulo en todas sus pa~tes. 
-Bueno. le dije, Lqué es lo que en concreto quiere usted? 
-Pues que retifique en el acto. Alli estd el teléfono. puede 
usarlo. 
-No para eso. senor LQn9. Ni una sola palabra rectifico. lCree 
usted que yo estoy jugando? 
-Es que. 1nterrumpiO. si usted escribiera de otro modo. la 
Compan1a se daría por b1en servida ... 
-Pues, dlje lev~ntándome. diga a su companta que puede darse 
por mol servida ... Buenas noches. Entonces me sal~. ya eran las 
cuatro de la madrugada. 58 

Elvira Vargas no es una mujer sumisa. no demuestra miedo. l~ 

fuerza de su carácter rompe abruptamente con los estereotipos 

femeninos. En este sentido. la identidad fe~enina que externa 

reafirma la manera en que tanto las condiciones sociales como 

las condiciones de la experiencia de la propia mujer influyen 
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para provocar un cambio que originara un modo direrente de 

relacionarse con el mundo que lleve a la bQsqueda de otro modo 

de ser mujer porque serlo ·•es tomar una posición dentro de un 

contexto histórico en movimiento y ser capaz de elegir qu• 

hacer de esta posición y cómo alterar el contexto".!59 

Vargas eligió ser escuchada y respetada. quiso rerlexionar 

abiertamente sobre los sucesos de interés social sin ser 

minimizada por el hecho de que ruera una mujer quien externara 

sus ideas. Por convicción propia logró un lugar privilegiado en 

la prensa nacional. A los pocos d1as todos los periódicos de 

México dan la noticia de la expropiación petrolera. Ella 

comentó: 

Sonre1mos incrédulos. lPodr1a ser posible acaso si uno y otros 
gobiernos. pasaban olvidando siempre a los de abajo. o sólo 
utiliz6ndolee como instrumentos? Sin embargo. ten1amos una rara 
seguridad. Era rorzoso que se encontrara una rorma de hacer 
justicia. C4rdenas no podfa olvidarnos. 
El 18 de marzo ea como la ~rontera de dos tiempos. Un M~xico 
insospechado surge. Acción constructora de brazos que necesita 
el pa1s; y conciencia de ser y de sentirse mexicano. son 
requisitos satisrechos por los obreros petroleros en nuestro 
presente histórico. M6xico es duefto de su presente y quiere 
modelar su propio porvenir." 60 

Una mujer adquir1a poder en un espacio periodístico. Juzgaba. 

se congratulaba de lo ocurrido e incluso inrlu1a directamente 

una decisión presidencial. No dudo que sus reportajes sobre 

la situación de los trabajadores petroleros fueron 

determinantes para la expropiación petrolera. 
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Meses despu6e. publica una carta a loe trabajadores. les 

agradece que valoren su traba~o period1stico y escribe 

premonitorio epiloqo 

petróleo para M6xico: 

de lo que actualmente significa el 

Por ignorancia. a unos cinco metros de la boca de la mina. piso 
la tierra grie y no advierto su blandura; se me hunden loe 
pieB. Es una chapopotera. Ee la tierra de promisión. 61 

La reportera no sólo creia en las promesas de su pais sino que 

ee intereaaba en hacerlas reales. su forma de demostrarlo era 

denunciando lo que era posible ser cumplido: Mejorar la 

situación de los trabajadores. permitir a las mexicanas ejercer 

el derecho del voto. valorar al magisterio del país. 

El vira Vargas representa a lo reportera de vocación 

periodística sólida. sensible a la problem4tica femenina e 

influyente en la opinión pOblica de la ~poca. Esto último a tal 

grado que colaboro profesionalmente la expropiación 

petrolera. una de las decisiones mae relevantes del gobierno 

cardenista. Sue miles de cuartillas redactadas forman parte de 

un proceso seguido por muchas mujeres que como ella han luchado 

por conquistar un espacio en el periodismo nacional. 

Cu4ntoe detalles. cu4nto ha tenido hoy que quedarse todavía 
guardado. En una breve gira parece que empezamos apenas a 
descubrir un mudo lleno de realidades y tragedias. Dura y 
perseverante lucha de nuestros trabajadore~ del petróleo. de 
los maestros y eu apostolado. de las mujeres y su derecho de 
votar. El grito de todos ellos es apenas una llamada justa que 
es necesario que escuche el resto de México.62 
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!5. llAGDALENA JllONDRAGON. 
EL DON DE LA JIALICIA 

Magdalena Mondragdn rue una de las primeras mujeres mexicanas 

que se acercó proresionalmente al periodismo. Fue reportera de 

la ruente policiaca y presidencial; tambi•n rue una de las 

primera~ novelistas en nuestro pa1s1. 

º'Saludo a la vida" Ct1tulo que retomo de un& de BUB obral!!ll 

literarias). siguiente apartado de este cap1tulo. presenta 

rasgos biogr4ricos de Mondragón. La mayor1a de la inrormación 

se obtuvo de la investigación de Leticia Gonz4lez Socorro2. 

pero se complementaron algunos datos con las semblanzas 

realizadas por Luc1a Ram1rez 3 y Martha Robles. 

''Por todos los géneros" y "Una mirada maliciosa'', son los dos 

subcap1tulos que permiten atisbar en su trabajo period1stico y 

reconocer que sín duda ea una de las pioneras en el oricío 

reporterjl de las mexicanas. 

5.1 Saludo a la vida 

Magdalena Mondragón nació el 14 de julio de 1913. Hija del 

doctor Adolro Mondragón Bouckhardt y Delrina Aguirre, nació en 

Torreón. Coahuila. Tuvo dos hermanos y una hermana. 
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Al iniciar la d•cada de los veinte ••~udiO la primaria y. 

la ••cundaria. Le guataba colaborar en el periódico 

••colar. Hizo una carrera CC>ftlercial y aprend~O ingl6• en Texaa. 

Al parecer no se conrormó. con eaoe eetudioe y •• fue a la 

ciudad d• Mex1co para ingresar a la escuela de Filoeorja y 

Letrae. Sin embargo. la •ituacion económica familiar la orillo 

a abandonar •u• deseos de superación acad6mica. Sue padree •• 

divorciaron y ella. como hermana mayor. ayudó a su madre que 

•iempre •• nego a recibir un centavo de eu ex-eepoeo. Tuvo que 

regre•ar Coahuila. 

El d••tino la llevó a trabajar como ••cretaria en el pe~iódico 

El •iqlo dp Torr•dn. era una muchacha de 20 aftoe. Su jere. el 

periodista Antonio ~uaml:>elz se enteró de eu gueto por-eecribir 

y le permitió publicar un texto. Eee primer escrito lo tituló 

"Sin malicias'". Al poco tiempo tuvo a su cargo la• 

correeponealias de La prenwo. en San Antonio Texas; Lo opinión; 

de loe Angeles California: El Universal y Exc4l•ior. de la 

ciudad de M•xico. 

Ay. todo parecta color de roea. Poco a poco y claro. trabajando 
como ne debe ... Como era la Onica mujer me con••ntian y 
brindaban mucha• coneideracione•: nunca me obstaculizaron. Eso 
si. procuraba no fallar en nada y en la redacción de mi 
periódico entregar toda• loa notoe que me solicitaban. 4 

Regresa a la ciudad de Mexico para trabajar en Lo Prensa; 

ninguna de sus biograf iae contiene la fecha de ese momento. Se 

debe reconocer que no sólo su talento ayudó para que entra a 

laborar al diario citado. estuvo respaldada por la 
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recom.nd•cidn del reportero Miguel Gil que ten1a una buena 

relación con loa director•• de los periódicos nacional•• y 

adem4• era muy amigo de ella. 

Se l• asignó la fuente policiaca y ae1 ae convirtió en la 

primera ID9Xicana en cubrir ••• tipo de inrormación. De acuerdo 

a Leticia Gonz4lez Socorro. esa ruente se le dio con el ~in de 

hacerla d••i•tir de au empefto de ser periodista. pues se cre1a 

que una mujer no aoportarfa el ambiente policiaco ni tener que 

reportear cr1menea. accid•ntee o tragedias. Esta observación 

reafirma que el oricio period1etico era absolutamente msaculino 

y la entrada de una mujer no era bien recibida. La vocación. el 

car4cter y quiz4 ha•ta la belleza de Magdalena Mondragón le 

abrieron -68 ••• estrecha entrada que parec1a dif1cil de cruzar 

por el hecho de aer una mujer decidida a invadir lo que 

tradicionalmente hab1a sido un eepacio maaculino. 

Magdalena Nondragón no se asustó y lo mismo informó de hechos 

sangriento• como de delitos menores. Su ar4n de escribir y au 

profesionalismo de inmediato la hicieron sobresalir. 

En esa •poca de Plutarco El1as Callee hab1a disturbios y si el 
correo o el teldgrafo eeta~an bloquedoa por huelga. no era para 
m1 ningan impedimento hacer llegar la informacidn a mi 
periódico. Siempre trat• de ser ingenioea. Algunas vecee. por 
ejemplo. mandaba mi• articulo• con camionero• o chorares al 
periódico. Ae1 aunque hubiera disturbios mis art1culo• ae 
publicaban. Muchos •• sorprendfan al ver las nota•. sabiendo 
que todo estaba bloqueado. 5 

Esa misma audacia y decisión la hicieron ganarse el respeto de 

aus compafteroe y jefe•. a tal grado que ee le asignó la ruente 
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presidencial. Mondragón rue la primera mexicana en cubrir 

sucesos politicos. 

Durante 30 anos trabajó en La Prensa. fue testigo de la gira de 

Ld.zaro Cd.rdenas. de la expropiación petrolera. de los c~ios 

cumbres en el partido oficial. de las consecuencias del impacto 

en México de la Segunda Guerra Mundial. de la Pobreza de muchos 

mexicanos. de los juegos de poder ... 

El mismo profesionalismo que la hizo sobresalir también la hizo 

reconocer públicamente algunos de sus errores. Por ejemplo. rue 

suspendida por su jefe al inventar el discurso de unos oradorea 

que habian participado en un homenaje a las victimas del barco 

petrolero mexicano "Potrero del llano". hundido en 1942 por un 

submarino alemd.n en aguas de Miami. Se le suspendió un mes. y 

si bien aceptó el castigo. quiso de inmediato reivindicarse. Se 

propuso entrevistar al presidente de los Estados Unidos. 

Franklin Roosevelt. Como buena reportera hizo de sus 

relaciones públicas y contactos para llegar a Washington. De 

esa manera logró asistir a una conferencia de prensa que dar1a 

el presidente norteamericano. 

Era la única periodista mexicana. estaba muy nerviosa; 
imaginaba en ese momento mil cosas. Me temblaban hasta las 
piernas. Me impresiono mucho verlo llegar en su silla de 
ruedas. Nunca se borro de mi mente su aspecto pdlido y enfermo. 
Poco a poco el presidente fue acerc6ndose a los periodistas y 
pude vislumbrar con claridad su cara. una cara poblada de 
arrugas. Por fin lo tuve muy cerca de m1 y me di cuenta de cada 
uno de sus movimientos. Fr1o~ calculador pero agradable. Los 
periodistas comenzaron a lanzar gran cantidad de preguntas. 
Yo ... esperé. Al llegar mi turno hice tres preguntas sobre el 
petróleo y la expropiación. era el tema que mas interesaba a 
México. 6 
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Otro de sus éxitos rue el reportaje prorundo yo como pobr& 

(1944). publicado en libro y que registro la realidad vivida 

por la gente que habitaba en loe tiraderos de basura 

capitalinos. Fue una periodista sensible a la condición 

femenina. 

Julia era siempre la primera en levantarse y la última en irse 
la cama. Lo vigilaba todo y parec1a en vez de una mujer. 

varias mujeres mult1plicadas. Nunca ee quejaba. ¿para qu6? 
Sabia desde largos anoe. que las quejas eran inútiles. Era un 
drbol que no ten1a necesidad del viento lastimero para 
deshacerse de sus hojas secas. Estas ca1an en silencio. en 
14grimas que como el agua sobre la tierra. eran ab8orbidae 
r4pidamente por sus mejillas cubiertas de mugre.? 

En 1937 publicó Puede g'el otro ª"º· y gano el primer lugar en 

el concurso de la novela convocado por el Ateneo Mexicano de 

Mujeres_ 

Escribió en total siete novelas. seis obras de teatro. dos 

libros de poesia. dos biografias. dos testimonios y una 

recopilación. Al final del capitulo se presenta la bibliograf1a 

completa de Magdalena Mondragón. 

Y mientras dedicaba tiempo a la literatura nunca abandono el 

periodismo. Esto ponderable porque ella representa el 

testimonio de una mujer que realizó una activa labor de 

promoción del desarrollo de la cultura del pais cuando esa 

época fue calificada como loa "atlos oscuros de la mujer". 

sentencia que ae debilita ante tal producción literaria y 

periodística de una ~ola mexicana. 



Durante 30 anos escribió en Lo Peen••. Fue colaboradora de lo 

revista lRJS.$2 (1942>. en este espacio period1stico publico la 

columna "Multicolor". En 1950. nuevamente se convertió en 

pionero porque nunca antes en lo hiietoria del periodismo 

nacional una mujer quedaba al frente de un diario de gran 

circulación. fue directora del diario vespertino ~ 

GrAfica. 

En 1946. coordino el Bolet1n Cultural Mexicano. órgano de 

difuaiOn cultural de la revista antológica Am9rica. que se 

publ ica.ba en eepanol. 

d•cada. 

ingles y franc•a. Ah1 estuvo durante una 

A principios de la d•cada de los cincuenta dirigió Sólo para 

ellas. primer periódico femenino del PRI. 

Era uno revista dirigida definitivamente a la mujer. A traves 
de ella le decía que no sólo podía trabajar en au hogar. sino 
tamlJi~n en la pol1tica. en la econom1a. en el campo. en las 
industrias. en la literatura. etc. Esto fue en 1950. para esa 
epoca fue un escdndalo. pero ... yo lo hice. Duro poco la 
publicación de la revista. ya que la financiaba el gobierno al 
cual no le convino. Cómo el gobierno iba a apoyar lecturas que 
podr1an transformar el pensamiento y comportamiento de la 
mujer. que lo pondr1an contra el hombre: por supuesto que no!8 

De esta manera una mujer que empezaba ganar eepacios 

period1sticos expresaba de forma ton directa una concepción 

diferente de genero y trataba. de extenderla a SUB 

contempordneas. La posibilidad de tran9formar la identidad 

femenina y el temor de la sociedad machista de que eso ocurra 

pone de manifiesto que dicha 2dentidad no es eetdtica~ y es 
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pone de maniriesto que dicha identidad no es est4tica. y es 

aceptada o cuestionada de acuerdo a las caracter1sticas 

sociales. culturales. pol1ticas. psicológicas de el sujeto 

histórico y su contexto histórico. 

Los estudioe superiores y el ejercicio profesional que 

Magdalena Mondragón recibió y practicó. crearon las condiciones 

que. segtl.n Gabriel a Cano fueron compartidas por algunas 

mexicanas de la d6cada de los veinte9. permitieron desarrollar 

autonomía en la persona e independencia tanto de criterio como 

económica. actitudes atribuidas a la masculinidad. "Pocos 

hombres querr1an contraer matrimonio con mujeres que tuvieran 

actitudes masculina9".lO 

Pero. no solamente esa fue una razón para la eolter1a remenina 

en esa 6poca. una mujer comprometida con su pro~eeiOn lo 

pensaba dos veces antes de decidir casarse. Magdalena MondragOn 

as! debió decidirlo. 

Me enamor• tres veces y todo lo que viv1 con ello~ rue muy 
especial. de nada me arrepiento. Ahora bien. de n1nguno me 
eapar• por ralta de entendimiento hacia mi trabajo. simplemente 
se me ac4baba el interés. Uno de mis compafteros rue Enrique 
Mesta Zú"iga. filOaoro y escritor; otro fue Manuel Gonz4lez 
Serrano. pintor y artista; y el otro se apellidaba Bismark. 11 

En 1983. por reconocimiento a su trayectoria recibió el Premio 

Nacional de Periodismo. Su 4rdua labor decayó porque el c4ncer 
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T&mb!•n se l• eometió a diver••• radiacion•• y •urrió una 

embolia. En una de las Oltimaa entrevi•t•• rerlexionó •obre eu 

propia vida y BU prOximo rinal: 

Tengo 75 anos. soy realista. estoy enrerma. ya 
trabajar como me gustaba: reporteando. A mi edad ya 
nada que decir. Ahora tengo todo el tiempo para leer. 
gustaba mucho viajar. viaj~ a muchas parte• del mundo. 

no puedo 
no tengo 
Antes me 
Ahora ya 

no puedo ni caminar. 
¿sabes? La verdad. ya me quiero morir. 
c6ncer. deb1 haber muerto. no es que 
14stima ... simplemente eoy realista ... 
debia ... Fui teliz y estoy retiz ... 12 

5.2 Por todos loe generoe 

Desde que enre.-... de 
quiera que me tengan 
Ya viv1 todo lo que 

Cr1menes pasionales. robos con lujo de violencia. muertes 

tr4gicas. dolor humano. sangre. tragedias 

cotidianas ... Amarilliemo y nota roja contenidos ~n tan sólo 24 

p4ginas de un periódico llamado La pren•a. 

Fundado en 1928 por Pablo Langarica. surgió como sociedad 

anónima. pero en 1935 debido a conrlictoe laborales es 

transrormado por aue propios trabajadores en una sociedad 

cooperativa. 

Su primer director rue Jos~ E. Campos. le siguieron Fernando 

Mora. Mariano Ordanivo y Octavio Guzm6n. Los cuatro dentro del 

lapso 1930-1942. 
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La publicación tenia seccione• eapeci~icas. ein embargo era 

común que en la primera y Oltima plana (corno actualment• 

todavia lo hace) ee mostraran encabezado• de ocho columna• 

sobre la noticia del dia Ccaei siempre nota roja y en contada• 

ocasiones sobre política) y se completaba la información con 

una fotografía del tama"o de la plana. 

A. continuación. en las veintidós p&ginas aiguientea la 

intormaciOn era presentada dependiendo de su importancia. Por 

ejemplo. si un crimen pasional eobreaalia en esa jornada 

ocupaba las primeras p4ginaa. junto con otra• noticia• que no 

eran tan extensas como la principal. cuyae tem4.ticaa pod1an ser 

la nota roja o la declaración de un reconocido político. 

Fue común que en la pagina diez y once publicaran un 

editorial .. 

destacaban: 

dos ca.rica.turas y varias columnas .. entre laa que 

..... "Guta de turista.e". escrita por .J. L. de Guevara. Preeentaba 

ensayos sobre cualquier aspecto pintoresco de la ciudad o del 

pa:fe. 

'"Admonitorias•• .. de Mateo Podan. Se rerlexionaba aobre 

cualquier tema de inter6s general. 
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.. Extrarrd.pidae:". :firmada por "Uno de tantos". Presentaba 

breves notas sobre diferentes noticias del d:ía. 

y 

"'Todo es según e 1 

escritoras que 

co 1 or ... " . compartida 

orrec:ían su opinión 

por varios escritores 

sobre diversos temas 

sociales. entre los autores estaban: Miguel Cardozo. Casimiro 

Albaman. José NúMez. Juatino Palomares. Artemisa N.S. Royo 

(Xóchitl). Concha Villarreal y Consuelo Colón. De estas últimas 

la md.s constante t'ue "Xóchitl" que en muchas ocasiones aoeten:ía 

interesantes debates 

algunos de los temas 

ej~rcito. el Frente 

:femenino. 

con sus compafteros de columna. por ejemplo 

tratados por ella fueron laa mujeres y el 

Unico Pro Derechos de la Mujer y el voto 

Como la gran mayoría de loa periódicos de la época. La prensa 

muy pocas vecea insertaba los creditos de sus periodistas en 

otros gc!neros como 1 a nota. la entrevista. la crónica y el 

reportaje. El grupo de reporteros constantes fueron: 

Miguel Gil 

Federico Barrera 

Mauro Jiménez Mora 

Benjam1n Varga.a 56.nchez 

.José Pc!rez Moreno 

Car 1 os Treaguerraa 

Leopoldo Ram~rez Cdrdenas 



Dar1o Ferrer 

Rara.el Herrer1as 

C6sar Ortiz Tinoco 

Ayuet1n G. Alvarez 

Magdalena Mondragon 
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Como puede advertirse sólo una mujer reporteaba en el 

periódico. Ella al igual que sue compafteros cultivó diversos 

g6neros period1sticoe y convirtió los acontecimientos en 

noticias. El primer escrito que aparece rirmado con su noml:>re 

obtiene la primera plana: una entrevista con el presidente 

L4zaro C4rdenas. Se publicó el 11 de noviernl:>re de 1938. 

Dicho texto presentado por el periódico ·como una gran 

exclusiva y pocos d1as después se volvió a editar debido a que 

todos los ejemplares que conten1an dicha entrevista se agotaron 

en la primera edición. 

Guidndome. por lae techos que los biogrd.fos de Mondragón 

se"alan. delimit6 el tiempo de la investigación de 1930 a 1940. 

Pero. al revisar los periódicos resulto que a rinales de la 

d6cada de los treinta se insertó el primer escrito rirmado por 

ella. Decid1 extender la b~squeda hasta 1942. De esta rorma lo 

ajustaba namericamente con lo que se logró encontrar de Elvira 

Vargas. 
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En ese lustro Magdalena MondragOn publico 78 ••critoe. 

presentados en 

period.1stico: 

02 crOnicae 

la 

05 notas informativas 

OS reportajes 

12 entrevietas 

!51 columnas 

78 total 

siguiente lista de acuerdo al g•nero 

Las dos únicas crónicas que escribió hicieron referencia a: la 

historia de un fraude y la visita del presidente de la 

Repablica a una hacienda de ·Michoacdn. donde hizo repartición 

de tierras. 

As1. en "Personas de alto relieve eocial y político estot'adas 

por los fulleros" ce de diciembre de 1938) reconstruye la 

manera en que una banda de estafadores operaba en la Repüblica 

mexicana. Inició su texto con uno de loe sucesos núcleos de la 

historia: el anzuelo para atrapar victimas y resumió brevemente 

las acciones desarrolladas por la banda. 

Una guapa damisela de 18 abrile9 serv1a de gancho para 
defraudar a prestigiados pereonaje9 de nuestra 9ociedad. el 
último fue el conocido ganadero zacatecano Muriel Romano. que a 
tiempo descubrió la trampa y de esa manera ~e lograron capturar 
una de las diez bandas de ese tipo que operan en la metrópoli y 
en las principales poblaciones del pa1s. 13 
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Narró la manera en que operaba la banda y la rorma en que rue 

capturada. Usó el resumen para dar a concer esa inrormac1ón: 

Como el senor Muriel sospechó de tan jugoso negocio que se Je 
ofrec1a en bandeja de plata. decidió enviar a au secretario a 
la delegación de Venezuela para conseguir datos de sus futuros 
socios y ah1 le informaron que los homl:>res en cuestión eran 
unos p1caros de cuenta que se hac1an pasar unas veces por 
argentinos y otras por venezolanos y algunos mds por chilenos. 
Con estos antecedentes. el senor Muriel que dice ser afecto a 
los problemas policiacos. se comunicó con uno de los agentes de 
pollc1a y ambos decidieron seguir adelante las investigaciones 
hasta lograr la aprehensión de los aventureros.14 

En algunas partes del texto inclu1a algunas escenas de la 

historia. auxiliándose de la pausa para dar entrada al didlogo 

que reproducirta: 

Cuando fueron aprehendidos Berna! y companta. sin mostrar 
ningún gesto de angustia. dijeron con toda la tranquilidad del 
mundo a los agentes: 

No sean tontos. muchachos. acepten el dinero que nosotros 
saldremos libres de todas maneras. ya que contamos con 
inrluencias en Gobernación y otras dependencias oficiales. 

Ustedes son los tontos. porque nosotros venimos a hacer 
justicia. 
- ¿Acaso existe la justicia en este pass? Por ravor. senores.15 

Finalmente. luego de reproducir el caso ofrec1a una conclusión 

personal y destacaba el papel desarrollado por su periódico: 

Mientras se despejan las incógnitas. las bandas de estos 
"ca.bal leros de la industria" s1guen haciendo victimas a 
nuestros hombres de negocios comprometidos con el progreso del 
pata. ¿Dónde estdn las otras bandas? Toca a la polic1a tomar 
cartas en este asunto. en tanto La Prensa seguird diciendo lo 
que otros callan en este sensacional chantaje que prominentes 
hombres de negocios y gente de alta sociedad padecen en los 
Qltimos anos.16 
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Respecto a la• notas inrormativae, g~nero period~stico 

utilizado tradicionalmente por los reporteros, ~staa se 

caracterizaron por su brevedad, concisión y estilo impersonal 

al redactarlas. Fue caracter1etico que en el primer pdrraro 

sintetizara Jo mde importante del acontecimiento noticioso. A 

continuación se e~empliricd con rragmentoe una de las cinco 

notae que escribió, ya que todas ellas coincidieron en su 

estructura. La seleccionada se titula "Zmportantee puntos se 

trataron por la delegación mexicana en Dallas". Su entrada rue 

la siguiente: 

Cinco puntos prdcticoe rueron sostenidos por la Delegación 
mexicana ante la mesa redonda del Instituto de Asuntos P~blicoa 
reunido en Dallas para diacut1r los problemas de Ain~rjca. 17 

En loa eiguientee cuatro p4rraroa orrec1a los pormenores del 

suceso. en una secuencia normal y auxili4ndose en el resumen: 

A lo largo del acto se aseguró que en los miles de e~emplares 
que suman loa periódicos que se editan en cada universidad 
americana creard una sección destinada a tratar los 
problemas de Mdxico. con el objeto de que la juventud del 
vecino pa1s viva al d1a nuestra situación. 
De igual manera~ se planteó que un segundo punto bdsico es que 
las universidades de los americanos env1en a los centros 
universitarios de M~xico boletines con 14 situación al d1a de 
loa problemas de los Estados Unidos con la ~inalidad de que en 
nuestro pata la juventud culta se dd una exacta idea de lo que 
mda interesa a los vecinos del Norte. 1a 

Finalizaba su nota in~ormativa con el ~ltimo suceso ocurrido en 

el acto que cubrió para el periódico: 

Todos los puntos planteados en esta magna reunión merecieron el 
aplauso de los concurrentes. los que expresaron toda su 
simpat1a y apoyo para la realización prdctica de Jos mismos. 19 
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En relación con loa reportaJ•• redactados. ocho en total. 

tambi6n coincidieron en au estructura. Una entrada atractiva 

para invitar a la lectura inmediata del caso tratado: el cuerpo 

que se dividió en varios aubt1tulos de acuerdo con el tema 

tratado o la ruente consultada. y un remate que daba a conocer 

el rinal de la historia investigada. 

La mayor1a de veces iniciaba con el reawnen de la intormaciOn 

m4a destacada que se hab1a obtenido a lo largo del reportaje. 

rue comían que el tono ''amarillista'' y loe adjetivos exagerados 

sean utilizados por la r~portera. seguramente por la línea del 

mismo periódico y porque loa casos tratados eran notas rojas: 

Una tragedia que parece desprendida de la imaginación de 
Shakespeare. ha hecho que un pobre hombre se encuentre 
probablemente muerto a estas horas en su humilde camastro del 
Hospital General; pero si aun no muere. su triste vida ha sido 
envenenada por la lenta tortura de la rabia. esa maligna 
maldición que puede hacer perder la esencial razOn de ser. Los 
detalles de esta cruel tragedia sublevan cuando se llega a la 
conclusión de que pudo ser evitada. ya que desde 1938 el 
departamento de Salubridad no erectaa razziaa alguna de canes. 
y sobretodo si ese hombre hubiera acudido a tiempo a 
vacunarse.20 

A continuación orrec1a antecedentes detallados del personaje 

central de la historia. para lo cual entrevistaba a diversos 

testigos y resum1a sus declaraciones para darle ~orma de relato 

a su texto: 

Se dice que el senor Alejandro Amezcua era un hombre sano. 
capaz de grandes a~ectos de loe que por desgracia careció. pues 
hu~rfano de madre desde muy peque"º y habiendo perdido a su 
padre cuando estaba cerca de los dieciocho aftos. se acogió al 
carifto que le brindó la ramilia Quiroga. a quien ligaban 
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antecedentes innegables de amistad sostenida por largo• aftoa • 
iniciada en la provincia michoacana. 
Apenas hecho un homk>recito. la sed de aventuras lo impulso a 
irse a los Estados Unidos. pero can9ado de caminar regresó a la 
metrópoli en 1936 y buscó como siempre a la ~amilia Quiroga. de 
quien aeparose hasta hace poco mas o menos un afto en que se 
cambio a la calle del Chopo número 100 eo pretexto de que otros 
viejos parientes de Am.ezcua llegaron tambi•n a hospedarse con 
la familia Quiroga. a la cual. dijo Alejandro. no deseaba 
causar tantas molestias. 21 

En este reportaje utilizo siete subtítulos: "Condenado a 

muerte". "Mordido por el can rabioso". "Se habian llevado al 

perro••. ''Muchas personas afectada.a••. "Descuido de aalubridad''. 

"El doctor Vil lanueva•• y "Los parientes en escena". Sin duda 

los utilizaba para cambiar con mayor facilidad de tema. 

pereonaje escena. por lo que dichoe eubt1tuloe pueden 

considerarse los elipsis de la historia narrada. 

Para lograr obtener loe datos precisos. la reportera entrevistó 

a los parientes de la victima. al médico que lo atendió, a 

vecinos. a la duena del perro. consultó eetadisticae oficiales. 

entevietó a funcionarios de salubridad. Sin embargo. no lee 

daba voz de manera directa. siempre reswnia lo dicho por ellos 

y cada testimonio lo integraba de tal manera que formaba un 

rela.to unitario. 

Amezcua aseguraba que después de haber sido mordido habia 
sabido que el perro no mostraba signos de rabia. pero eso 
ocurrio dos diae después del ataque. lo que causó alarma al 
doctor Quiroga. porque era necesario m4s tiempo para saber si el 
can tenia o no rabia. Entonces le pidió a Amezcua que fueran a 
casa de la senora Nava. donde poco después se enteraron que el 
perro habia sido llevado a otro lugar pues sin razón al~una se 
habia puesto bastante agresivo. Al dia siguiente de esto 
Amezcua amaneció bastante mal. por lo que el doctor decidió 
regresar a ver a la duena del perro y le suplicó lo necesario 
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que era saber si el perro ••taba o no bi•n. Fue entonces cuando 
la mujer con~eaó que el can hab1a muerto hace d1ae. 22 

Finalmente conclu1a el reportaje con el al timo auce•o 

registrado en la historia investigada: 

SegQn el doctor Quiroga el aenor Amezcua había hecho su 
testamento tan pronto como sintióse grave. por lo que el dinero 
que ~l poseía ser4 entregado legalmente a sue herederos. 
Mientras tanto. Alejandro Amezcua. ajeno ya a lae miserias de 
este mundo. espera en paz consigo mismo el triste desenlace de 
su humilde vida. 23 

Cabe destacar que en otros reportajes hizo ueo de la pausa y la 

escena para dar a conocer algún suceso de la historia. Así. en 

el caso de un duelo desarrollado en pleno siglo XX y en el 

viejo bosque de Chapultepec. Mondragon quiso revivir!• para sus 

lectores lo acontecjdo. aunque en voz de uno de sus 

entrevistados: 

Despu~s de darse uno al otro la voz de listo y de deaenrundar 
caballerosamente sus respectivas espadas. el duelo dio inicio y 
durar1a mds o menos diez minutos. 
Como a los siete minutos. el abogado tiro a fondo y enterró la 
punta de acero en el pecho del joven Guajardo en rorma tal que 
casi le atraviesa el corazon. 
Eso hizo que Marcelo redoblara el ataque con tal ruria que 
logró desarmarlo y sin herirlo le dijo. según puede recordar: 
- senor. recoja usted su espada 
- Si lo hago eres capaz de herirme a traición 
- Ante todo soy un caballero. tome mi espada y yo recojo la que 
era de usted. 
Fue as1 como la lucha continuo. pero el jovencito estaba 
decidido a no dejarse ganar y con gran astucia logró desarmarlo 
otra vez. Entonces con desprecio le dijo: 
- Fanfarrón 
- Aün no me dé por muerto 

Lo siento. para mi ya quedó usted servido. Hasta nunca. 
perdedor.24 
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En eate escrito como en el caso que trató del hombre mordido 

por un perro rabioso. aunque las historias relatadas 

pertenecian al mundo de la nota roja. casi siempre minimizado 

en el campo period1stico. Magdalena Mondragón prefer1a hacer 

del reportaje y por medio de una detallada investigación 

presentar un panorama completo. contextualizado y bien 

rundamentado. 

Asf pues. en los sucesos relacionados con muertes o tragedias 

aiempre trató de investigar hasta el Qltimo dato para dar una 

inrormación muy complet~de los casos tratados. 

Respecto a las entrevistas. Lue camón que las estructurara de 

dos maneras: 

1. Algunas las desarrolló manera de di4logo. ea decir 

insertaba pregunta y respuesta. Por lo tanto. optaba por 

reproducir la escena desarrollada con el personaje y recurría a 

las pausas para describirlo o detallar el ambientes que se 

vivía. 

2. Resumía todae las declaraciones del entrevistado. casi 

utilizaba citas textuales y en un relato unitario informaba 

sobre las declaraciones obtenidas en la entrevista. En estos 

casos se auxiliaba del resumen y de la pausa. en 6sta última 

aprovechaba para describir o presentar sus rerlexionea en torno 

al personaje. 
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Del pr2mer ejemplo de estructura presentar~ la primera parte de 

la entrevista que le hizo al presidente L4zaro C4rdenae. en la 

cual el primer p4rraro presenta un resumen de las actividades 

que desarrollaba el mandatario cuando accedió a platicar con 

ella. ubica el sitio que encuentran y el ambiente 

politico del momento. 

Desde que lle~ó el C. Presidente a P4tzcuaro. ha estado 
recibiendo la visita de innumerables runcionarios públicos y de 
pol1ticos. de los cuales muy pocos han podido rranquear la 
puerta de la "Quinta Er6ndira". ya que el general C4rdenas vino 
con el objeto de descansar. para deepu6s de lograr este 
objetivo. seguir su viaje a Lombardia y a Nueva Italia. 
haciendas donde se har4 el reparto de grandes latifundios. 
Aunque en la actualidad circulan los m4s absurdos rumores en 
torno a la sucesión presidencial. el general. ajeno a todo. se 
ha dedicado a visitar las islas. recibir las manirestaciones 
cariftosasy espontáneas del pueblo. 25 

Hizo una pausa para describir el momento justo que comparte con 

el presidente. Detalla en el lugar. en el ambiente y hasta en 

sue sensaciones. 

Hemos abandonado las islas. que no tueron visitadas en vano ya 
que se ha decidido que pronto en esos sitios se contará con 
carreteras y hasta escuelas para ind1genas. Por eso. todav1a 
nos estremece recordar esos gritos clamorosos de iViva 
Cárdenas!. lanzados por gente humilde y sincera. quienes aman 
al presidente y han sentido de cerca su sencillez. Mientras los 
gritos aun se escuchan el presidente sube a una de las lanchas 
y sobre un extrema de ~ata. queda de pie. contemplando el lago 
en torma meditativa. el aire suave de la noche mueve 
ligeramente el cuello de su camisa y el penacho rebelde de sus 
cabellos. 
Luego. se sienta ~unto a m1. comentando la belleza del lago y 
se le nota una satisfacción de tal naturaleza que casi siento 
pena de hablarle de los problemas que inquietan actualmente al 
pa1s. Sin embargo. me armo de valor porque s6 que cuando 
lucha por una patria mejor siempre hay mucho que decir. 26 
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Para dar inicio al dialogo utilizo un subt1tulo. por lo que 

reproduce la escena y se auxilia de la pausa para describir a 

su entrevistado o resume sus reflexiones deepu6s de escuchar 

determinada respuesta. 

General. le digo resuelta: ¿que har4 usted cuando deje la 
presidencia? 
R!e con esa forma peculiar suya. sin abrir muchos los labios. 
me contesta: 

Tanto han dicho todos loa presidentes sobre sus planes 
futuros. cuando est4 cerca el termino de su periodo. que 
prefiero guardar silencio. ihay que esperar para ver! ... 
Oigo su voz y se lo que su contestación significa. el ea 
enemigo de la reelección. Sólo puedo decirle: 
-El pueblo conf1a en usted. y por lo mismo ¿cudl cree que sea 
el candidato que cuente con mds aimpat1as en las próximaB 
elecciones? lUsted desea que alguien continue su programa? 
- No es mi programa el que hay que continuar. porque M6xico no 
lo constituye un hombre. sino un pueblo; un pueblo que necesita 
tierras. ruentes de trabajo. y que por lo tanto. pedir4. 
exigir4 un hombre que pueda realizar el programa agrario y 
social que. sin dudarlo un momento. ya no podrd detenerse. 

lUsted cree que el pueblo apoyara a alquien que le diga: se 
devolver4n las tierras afectadas a los latirundiatas y se 
dejara a ustedes sin lo que han conquistado aespuda de tantas 
luchas: perder4n sus derechos sociales y ya no contaran con el 
apoyo ni con la ayuda del gobierno? iNo! El pueblo no sólo 
quiere alguien que se preocupe por sus problemas. sino exige 
que estos sean resueltos. 27 

Fue caracterjstico el uso de subtjtulos y la combinación pausa-

resumen-escena a lo largo de esta entrevista. la cual fue 

dividida en tres partes. Pese a eso. la coherencia e interes 

no se perdió. y la finalizó con una última pausa. donde 

describe el último momento ocurrido al terminar la charla: 

Hemos llegado a la orilla. Saludo al general la multitud. Hay 
una comisión de ciegos esper6ndolo. mujeres con ramitos de 
flores en las manos y obsequios pobrisimoa; hay muchos panuelos 
tendidos al aire. con la inquietud de alas de mariposas sujetas 
en manos femeniles. El general desciende lentamente de la 
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lancha y sin ocultar la emoción ae acerca pa•o a paeo a la 
multitud. la saluda. y•• acerca a loe ciegos ... Su r1gura ee 
recorta ruerte y maciza. obscureciendo la lwninoaidad del lago. 
la alta nobleza de eu rrente. 28 

Respecto a la otra manera de estructurar las entrevistas. 

ejempliricaremos con la realizada a Neleon Rockereller. En este 

caso. opción poco utilizada por ella. inició con la declaración 

textual del entreviatado. Para en el siguiente pdrraro inrormar 

brevemente qui6n era el personaje y tambien resumir los 

aspectos mds importantes dichos por •I a lo largo de toda la 

charla. 

Mientras que no incrementemos en rorma erectiva la economia de 
loa pueblos latinos. estos continuar4n ••timando las relaciones 
de buena vecindad como literatura. 
Con estas declaraciones que expresan la sincera actitud de un 
hombre ante los problemas de Amdrica. Neleon D. Rocxereller. 
presidente del Comite de Relaciones Culturales y Comerciales. 
admitió y as1 me lo dijo. que para los Estados Unidos existe 
la necesidad. cada vez md.s creciente de convencer a lo• pa1•es 
latinos de la bondad de au po11tica por un solo medio 
sintetizado en un re:t"rdn: º'Obras son a.mores y no dulces 
pa.labraa". 29 

El texto contó con ocho euht1tuloe: "Med:ida.s de emerg-encia". 

"Ma.teria y ee:p1ritu". "No es la primera vez que eucede". 'ºLa.s 

l:istas negras no perjudican". "Loe cuatro puntos". 'ºCud.ndo 

comenzó la cruzada". ,;No in:t"luyó en la• compat'11a.s petroleraa" y 

"El hombre••. En cada apartado ee apoyó principalmente en el 

resumen para sintetizar lae declaraciones de Rockereller. Usó 

algunas pausas. las cuales se caracterizaban por describir al 

personaje y por incluir algunas impresiones per•onalee. 
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Joven y din4mico. poseyendo un extraordinario don de gentes y 
una sencillez y cordialidad que hacen que ee le hable ein 
embargues. como si se tratara de un viejo amigo. gana simpatía 
cuando no reheuye reconocer lo~ derectos de eu audacia. los 
peligros de la misma. latente realización de su trabajo en 
comparación con la urgencia de las necesidades de los 
pueblos.30 

En este tipo de entrevistas Magdalena Mondragón optaba por 

resumir todo lo dialogado con el entrevistado. sin dejar de 

incluir pasajes descriptivos que permitieran al lector hacerse 

una imagen del personaje. Finalmente. como en la mayoría de sus 

di~logos period1eticos. cerraba el texto con un rerlexi6n 

personal: 

Deepu6s de hablar con Rocke~eller. la creencia de un M~xico 
mejor no me pareció imposible: y rue bienhechor en este momento 
de crisis el sentjdo de su palabra. que sólo pue~en tomarse 
como un menea.je de esperanza no sólo para m1. sino para mi 
pueblo ya que Rockefeller no ocultó su gran amor por México. 31 

TerminQ.re la enumeración y descripción 

period1sticos utilizados por Mondragón: la columna. Primero dio 

a conocer en 1939 "La pol1tica en Solfa". que solamente se 

insertó una vez a la semana durante un mee. 

En 1940 apareció "Md.s all4 de las f'ronteras". que tuvo la misma 

duración que su antecesora. A los pocos meses es insertada "Los 

pol 1ticos en broma". que durante dos anos. seguramente. hizo 

reir a los lectores con sus an~cdotas. informaciones y 

comentarios en tono chusco sobre la pol1ticQ. nacional. 
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Aa1. en orden de aparición. "La pol:ttica en Solra•• se insertó 

sin ningan tipo de presentación. ea decir nunca eapeciricó la 

razón de existencia de la columna o sus propósitos. Incluso la 

rirmaba sin poner su nombre completo. sólo decia Mad. 

Mondragon. 

Daba a conocer inrormación y comentarios sobre diversos asuntos 

pol1ticos. loa cuales separaba según la an6cdota presentada. a 

veces empleaba subtitules y otras simplemente las separaba con 

aatertscos. De esta manera daba a conocer de tres a seis temas 

diferentes a lo largo del texto. 

La primera vez que apareció "La pol:ttica en Solra". 24 de abril 

de 1939. se dedicó a comentar la sucesión presidencial. Siempre 

con un estilo irónico. dirigidndoae directamente a los 

lectores .. abría su texto con la aportación de datos que de 

inmediato eran comentados por ella. muchas veces de manera 

bastante sintética .. 

No habrd imposición en la elección del sucesor dijo Cdrdenas 
hace unos días y con esa frasecita se provoca. siempre que la 
pronuncia el senor presidente. un fenómeno verdaderamente 
milagroso: Cada mexicano se convierte en un Santo Tomde; y esto 
es ya demasiado hacer por la ::!igión católica. 

El Dr. Luis Cabrera dice que en México no hay ley para formar 
los partidos pol~ticos pero sí para reglamentar las elecciones. 
y aunque loa demócratas teorizantes aseguran que por eso nunca 
ha sido posible que triunfe en . M6xico el candidato 
independiente. lo cierto es que la causa de la imposición 
oficial que no estd en lo defectuoso de las leyes electorales~ 
sino que datas carecen de base para su aplicación .... No te 
inquietes lector. no hay pueblo organizado para la función 
electoral. ¿Respiraste .. no ee cierto? 
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Estas palabras rogoeaa del admirado Don Luia. del>en haber 
dejado aaombrad1mno a Vicente.. y a loa dem4• lidercito• de 
partidos de nuevos aftos. quien•• en eu ~uero interno lanzaron 
esta queja: ••y nosotros .. lno pi~~:mos? 

El partido antirascista dice que el candidato a la Presidencia 
debe ser inamaculado. ¿Ah!. esto e1 ••grave .. porque caei todo• 
los candidatos saben que eet4 lejano el d1a en que rueron 
vestidos de blanco para hacer su primera comunion. y ee 1•• 
absolvió racilmente de todos sua pecado•. dej4ndolo• libres de 
culpa y pena. Si la opinión pOblica abeolviera tan r&cil,. pero 
ellos comulgaron con ho•tiae y el pueblo no comulga con rueda• 
de molino. Por eso dicen lae malas lenguas que ninguno de loe 
candidatos "arral!ltra". aan cuando el pueblo pienl!le que 111 
pueden 9er motivo de arrastre. 32 

En una 6poca donde las mujeres no ten1an el derecho de votar y 

de esa manera influir en el destino pol1tico de 11u pa1e. desde 

un •Bpacio period1atico una mexicana ae burlaba de los 

pol1ticos y escrib1a con malicia del mundo exterior que lea 

prohib1a ser ciudadanas. Mondragdn trascendió el 11mite tan 

estricto de las pdginae remeninae y de laa crónicas de 

sociales. espacios reservados a laa mujeres periodistas por la 

deecriminación existente en el campo period11!1tico. La 

oportunidad de dedicarse al andlisis pol1tico marca un caml)io 

radical del periodismo hecho por mujeres. Su comportamiento 

discursivo marcó el caml:>io signiric.ativo en la concepción de 

las tareas y los espacios de expresión destinados a las 

mujeres. 

En abril de 1940 desaparece "La pol1tica en so1ra" y a loa 

cuatro meses. 22 de julio de 1940. sale a la luz pú.blica "Máa 

al 14 de laa rronteras". incluida tambi6n en la p4g:i.na editorial 

y que se caracterizó por tratar tema.a de la pol1tica 
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internacional. En dicha columna conservó esa malicia 

caracteristica en ella y la misma estructura. 

MAS O MENOS ha cambiado el concepto rooselvatiano sobre 
panamericanismos. pues expresó hace poco que preriere "Las 
deudas directas e individuales a cada pafs". ¿Tal caso se debió 
al pacto Inglaterra - Norte Am~rica? Quien sabe. lo cierto es 
que en esas condiciones los planee de generalización económica 
van a quedar dentro de poco e~.:1 mds sepulcral de los olvidos. 

PARA OLVIDAR que los Estados Unidos les abrieron sue puertas 
bajo muy diversos auspicios de los que tinen en los actuales 
tiempos temerosos de quinta. algunos columnistas principalmente 
extranjeros. han comenzado a registrarse en Norte America. 
Entre las preguntas que se les hace. rigura naturalmente la de 
que si los extranjeros pertenecen o pertenecieron a un partido 
pol1tico determinado. 
Ahora sólo cabe preguntar qu~ van a hacer loe Estados Unidos 
con los millones de Judios que manejan sue negocios. A muchos 
mexicanos. chinos. japoneses. alemanes. etc. podrd expulsarlos 
por no tener papeles en regla: pero. no podrdn hacer lo mismo 
con los jud1os porque Norte Am6rica estd imposibilitada para 
surrir en las actuales condiciones una eangr1a trdgica para eu 
economia. Sin loe negros y los judios amenaza con convertirse 
en un desierto. A todo esto, ¿qu~ har4n nuestros primos con el 
candidato presidencial sonriente que rue a visitarlos? ¿TaJnbi~n 
le pedirdn registrarse?33 

Como puede advertirse. las dos columnas ejempliricadas 

asemejan bastante en estructura -simplemente presenta la 

información que va a comentar- y en estilo. solamente su 

tem&tica apuntó primero lo nacional y ahora a lo 

internacional. De igual manera. sin explicación alguna "Mas 

all4 de las fronteras" desaparece del espacio editorial. 

Entonces, durante ese mismo ano. pero en el mes de noviembre. 

apareció en La Prensa. adem&s de la cldeica pdgina editorial 
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Cp<iginaa 10 y 11) una plana en donde. con el espacio 

equilibradamente dividido. se insertan tres columnas: 

- º'Rotativa••. de Ren• Tirado. que se csracteriza.ba por incluir 

diversos argumentos •obre un tema de inter6s social. 

- .. Parlograr1as". de A.l~redo Kawdlge Ramia.. que inclu1a la ~oto 

de algGn personaje destacado en cualquier 4mbito de la sociedad 

mexicana y una entrevista con el mismo . 

.. Los pol1ticos en broma". de Magdalena Mondragón. espacio 

destinado a comentar con malicia inrormación sobre la pol1tica 

nacional. Cabe destacar que algunos d1aa dicha columna era 

suetituida por "Nuestra patria es primero'' de Rodolfo Moctezuma 

que rerlexionaba sobre asuntos que destacaban en pro de la 

nacidn mexicana. 

Como en sus anteriores columnas. Magdalena Mondragón resum1a la 

infonnacion que obten1a sobre cualquier tema pol1tico y lo 

comentaba con eu caracteristico estilo. Sin un orden 

cronológico .insertaba su información. que a veces se unificaba 

por tratar un mismo tema (Jos chistes sobre loa presidentea) y 

otras veces era una verdadera miscel4nea informativa. Tambi~n~ 

en contados veces. reflexionó ampliamente sobre un solo tema. 
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El inicio de su columna era un p4rrafo donde entraba 

directamente al asunto que iba a comentar. nunca decia de dónde 

obten1a la in~ormaci6n. simplemente reaum1a datos. describía a 

ciertos personajes y el escenario donde se desarrollaba la 

anécdota que contaría y reproducia algunas escenas. Cualquiera 

de esos discursos pod1an variar. dependiendo de cómo lo 

quisiera contar o cómo valla la pena contarlo. pero siempre 

insertaba el comentario irónico. los juicios burlones y el 

chiste malicioso. 

A continuación. por medio de la pausa y la escena. da a conocer 

la siguiente anécdota: 

En una mesa de céntrico restaurante. varios hombres conversan. 
Uno de ellos. antiguo ranchero encumbrado ahora Oficial Mayor 
del Depto. de Asuntos Ind1genae. escucha. En sus labios vaga la 
m2sma sonrisa maliciosa del ladino hombre de campo que en el 
rondo sigue siendo. Se llama Salvador Ram1rez. puede decirse 
que nació entre algodones. no porque ruera raqu1tico. sino 
porque tradicionalmente toda su ramilia se dedicó al cultivo de 
la planta. 
Se habló de cooperativa. Se le pidió su opinión sobre las 
rormadae por los indios y el senor Ram1rez haciendo un chiste y 
sin querer entrar en pormenores. dijo sonriente: Al indio hay 
que darle la razón aunque no la tenga. 

Recidn expropiado de sus terrenos. este pioneer del Norte. en 
unión de otros varios. ungidos de una pobreza evangdlica. hoy 
se dedicaron de nuevo a hacer rortuna y la lograron. Ejemplo: 
Enrique Marroqu1n y otros laguneros que conscientes de su 
ruerza de aventura llegaron hasta la Amdrica y tuvieron la 
humorada de rundar una ciudad a la que pusieron el nombre de 
Torreón. Salvador Ram~rez. por no ser menos. tra1a entre manos 
varios proyectos. entre los que figuraba el realizado de la 
siembra de "coco" en terrenos de cultivo a los que sin ninguna 
mala intención bautizó con el noml:>re de La laguna. 
Probablemente el general Cárdenas ent8ndió la iron1a porque 
calculando primitivo al hombre capaz de semejantes bromas 
pensó que estaba bien para cabeza de indios. Rcun1rez 
riloaóricamente apreció el cambio. y aunque pensó que no era lo 
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mismo el algodón en rama que la rama ind1gena. ocupó el cargo 
designdsele. a la chita callando. 34 

En otras ocasiones preter1a narrar las an6cdotas graciosas de 

los pol1ticos mexicanos de una manera m4s breve y directa. En 

el primer p4rrato se retiere directamente a loe lectores. 

anunci4ndoles lo que vendr4 a continuacidn y en donde puede 

advertirse que tenia buenos contactos para obtener intonnaciOn 

de los po11ticos nacionales. 

Voy a contarles a los 411Ulblea lectores lo que v1 y o1 y que no 
puede tomarse en serio ni ponerlos serios. aunque las personas 
que aqu1 hablan sean gentes de respeto. 
Desde luego lo que me platicó el nuevo Procurador General de la 
RepQblica. licenciado Jos6 Aguilar y Maya. •in confiar en la 
discreción de una reportera. 
Gordito y brilldndoae loa anteojos y la risa. el jurisconsulto 
siempre de buen humor. me dijo: 
- F1Jeae que me hallaba en una c4ntina cu4ndo algunos amigos de 
buena voluntad. aunque de mal rondo. me expresaron lo 
siguiente: 

Oye. ¿es cierto que a ti te mandan a la Argentina en el 
desempefto de una embajada. 

- Argentina tue mi risa. porque les aclare m4s bien me mandaban 
a Brasil (nombre de la calle donde queda el ediricio de la 
Procuradur1a) 

Miguel Angel Mendez. Gerente de PIPSA. con los ojos verdea por 
aer el color profundo de loa poetas. no pudo acceder a la 
petición de una persona sobre que le regalara un hojita de 
papel. cosa que resulta irónica en alguien que es el que 
reparte lo que constituye el pan nuestro de cada d1a en laa 
rotativas period1sticaa. 
Para disculparse de andar m4a deshojado que un• margarita. 
Men•ndez dijo: 
- Ho crean que me 
manifestarles que 
traigo conmigo ni 
resultando en este 

hago de papelea. pero mi papel por ahora ea 
aunque no se me han mojado loa papelea. no 
una hoja de 4rbol. por lo que PIPSA me est4 
momento un ~!~ea-papel. 

El lic. Miguel Alem4n. vestido de negro. sonriente y dichoso. 
ayudo a que losperiodistas tuvieran acceso a loa jardines que 
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resultaban un Ed~n anhelado para los fotdgraros ansiosos de 
gastar placas. Pidieron al licenciado que posara. gentileza a 
la que él accedió no sólo sonriente. sino quitdndose su 
soml:>rero. 
Como hab1amos tenido un sinnúmero de dificultades para entrar a 
la casa. del aetio.r presidente y sólo el lic. Alemdn hizo 
efectivo el db.rete sésamo. un colega expresó: 
- Hasta que hubo alguien que se quitara el sombrero ante loa 
periodistas. 
Alemdn gentil1simo y .rdpido manifestó: 
- Es lo menos que un caballero puede hacer ante una respetable 
dama: la senora prensa. 

Como en sus anteriores columnas. "Loa pol.l'ticos en broma" fue 

insertada en el periódico sin ninguna presentación. pero a las 

tres semanas de existencia. Magdalena Mondragón incluyó en ella 

un ensayo donde hacia una abierta reflexión en torno a laa 

bromas y los chistes. Aseguraba que si a las personas leR guata 

coleccionar diversas cosas. entre las que pueden estar las 

frases comprometedoras de loa pol:lticos. con las cuales se 

podr:la formar un "'album muy divertido y curioso". que pinten a 

esos hombrea de cuerpo entero. y ella se hab:ra dado el gusto de 

coleccionarlas. 

Presentó chistes que el mismo pueblo ha inventado en torno a 

sus presidentes. aa:r desde Madero hasta Cárdenas todo mundo de 

una u otra forma se ha burlado de ellos. El pueblo. a Juicio de 

Mondragón. sabe y guata burlarse de sus pol1ticos. As1 que ella 

se un:ra a esa tradic~on y por medio de su columna también ha.ria 

re~r a loa demás al relatar loa aspectos más chuscos de los 

funcionarios mex1canoe. 



149 

Ese propósito se mantuvo durante varios meses y como en las 

anteriores "Los políticos en broma" desapareció. Las razones 

por las que dejo de existir dicha columna no son explicadas por 

ningún biógra~o ni por la misma Mondragón en algún otro 

articulo. Conjeturo que algún pol1tco molesto exigió que ya no 

existiera ese espacio pe.r.iod1stico. el que una mujer 

escribiera sobre asuntos públicos se considero una actitud nada 

tolerante para una sociedad patriarcal. 

Las columnas period!sticas de Magdalena Mondragón tuvieron una 

corta. vida. pero no su trayectoria periodística. ejemplo 

palpa.ble de que una mujer preparada. independiente. con 

inquietudes intelectuales y aml:>ición política puede intervenir 

en la esrera de la discusión pQblica. 

5.3 Una Mirada Maliciosa 

Si bien a Magdalena Mondragón le gustó escribir sobre pol1tica. 

también es cierto que cuando tuvo oportunidad hizo denuncias 

sobre diversas situaciones que a~lig1an la población en 

general. y por respeto a la 11nea editorial de su periódico. 

escribió sobre cr1menes y robos. Su trabajo se centró en tres 

tem4ticas: 

Pol1tica .......... 69 textos 
Nota Roja ......... 4 textos 
Denuncia social . . . 5 textos 



150 

Acerca de la denuncia eocial. eecribió reportajes para dar a 

conocer la penosa situación en la que vivían los y las 

mexicanas. principalmente la infancia nacional. 

El primero de mayo de 1939 publicó "La dolorosa tragedia de los 

ninos hijos de presidiarias''. con el que obtuvo primera plana. 

Su interés por la condición femenina una respuesta al 

periodismo tradicional que generalmente cuestiona ni 

notifica la situación de las mujeres. ''Cuando el ejercicio 

period1stico no informa acerca de la población ~emenina y 

demerita la información que generan las mujeres. est6 siendo 

sexista"35. Magdalena Mondragón no olvidó escribir de las 

mujeres. les dio voz y las hizo visibles denunciado 

opresión. 

Ayer. d1a del nino. LA PRENSA. visitó la penitenciaria y pidió 
ver de cerca los ojos de muchas madres arrasados de lágrimas. 
pues aún cuando son delincuentes. no han disminuido su fuente 
de maravilloso ternura y lloran amrgamente. inconsolablemente 
el destino de sus hijos. los mismos que no pueden tener junto a 
s1. Ante dicha tragedia. la otra. la que las llevó a la c6rcel 
parece borrosa y pdlida. 36 

En el amplio espacio que dedicó a las historias de las madres 

encarceladas. contó sus respectivas tragedias. les permitió 

externar sus emociones y trató de describirlas con mucho 

sentido humano. para ver en ellas a mujeres humildes. einceras. 

arrepentidas y muy dolidas con el castigo que lea daba la vida. 
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Tomasa Matola Garas tiene tres aft0s en la Peni. en ella nació 
una de sus niftas. la primera ya la l leva.ba de .brazos cuando 
cruzó el umbral de la cdrcel. Mató al padre de sus propios 
hijos. Ella lo niega. Cuando habla. toda su tragedia nos 
conmueve. Tiene siete hijos. Eatdn en la calle. al cuidado del 
mayor. que tiene 24. 
Nos cuenta su vida. Era reiiz con su marido hasta que surgió lo 
inevitable: su hija Francisca. de doce anos. rue raptada por 
Federico Alcira. Esto dio lugar a grandes disputas por parte de 
su esposo y no bastaba para derenderla los mismos argumentos de 
inocencia un caso que también a ella le dol1a. 

Los disgustos siguieron. pero como Federico Alcira supiera que 
el esposo de Tomasa jurara que lo materia. decidió cometer el 
crimen. ya descubierto acusó a Tomasa de haberlo comisionado 
para asesinar a eu marido. No le valió negar. gritar. llorar 
que era inocente. 
- lCómo iba a mandarlo matar si era el padre de mis hijos? 
Lleva tres anos en la cdrcel y no ha sido sentenciada. En igual 
situación eat4n el 80- de las reclusas. 

Este no es lugar donde se haga justicia -dicen llorando-. 
Aqu~ ya es suficiente delito que seamos pobres. 
La mayor parte de las mujeres presas lo estdn por lesiones. 
homicidio. fraude y robo. Todas tienen cuatro y cinco hijos y 
dejan al mayor asumir la responsabilidad de la familia. 37 

Pocos d~as despu~s de publicar dicho reportaje dio a conocer 

otro sobre la adopción en M~xico. Denunció que muchas veces era 

mds fdcil que la gente se encarinara mds con un animal ~ue con 

un pequeno ser humano. por lo mismo tituló su texto "En Mdxico 

vale mds la vida de un perro que de una criatura". 

As1. a lo largo del escrito denunció las cifras de niftos y 

ni nas abandonados en el pa1s. entrevistó a personas de 

orfelinatos y casas de cuna que aseguraban la existencia de 

infantes que ''in~tilmente esperan a que alguna persona 

compadecida los adopte". 
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Por medjo del resumen dio conocer la importancia de la 

adopción. los tr6mites que se debian llevar a cabo y las 

facilidades para hacerlos 6giles por lo que concluyó que la 

adopción no cuesto un solo centavo ni produce pérdida de 

tiempo. basta con desear a un pequeno y comprometerse a 

proporcionarle calor hogareno y verdaderos cuidados. 

En 1942. Magdalena Mondragon denunció otra situación más: la 

mayor1a de magistrados y jueces del Tribunal Superior de 

justicia ejerc1an su profesión sin un titulo. Para obtener 

información examino los libros de registros de titules de los 

mencionados magistrados; y descubrió que la mayor1a de abogados 

adquirieron título por conducto de gobernadores en Estados 

donde ni siquiera existian universidades. Lo peor del asunto. 

aseguraba la reportera. que loa propios grandes magistrados 

estaban en dicha situación. Sala por sala del tribunal reviso 

cada caso y citaba nombres del involucrado y persona que le 

había extendido el titulo. En algunos casos los generales de la 

revolución. por el simple hecho de serlo. exped1an t!tulos de 

cualquier profesión. 

Después de dar la información con mucho detalle conclu!a con la 

invitación para que el presidente del Tribunal Superior tomara 

cartas el asunto. pues resultaba absurdo que los mismos 

procuradores de la ley la violaran para ejercer su profesión. 
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Respecto a la nota roja. de la que más se nutria La prensa. 

Magdalena Mondragón publicó cuatro textos firmados. Dos de 

ellos. el duelo en Chapultec y el hombre mordido por un perro 

rabioso. ya fueron comentados en el apartado anterior. 

En 1942. La Prensa siguió el caso de un prestigiado general que 

asesino a la entrada de su casa a su esposa y a un hombre que 

la acampanaba. Lo hizo porque loa creyo amantes. Durante varias 

semanas se presentaron crónicas del crimen y del Juicio. El 

equipo de reporteros del diario entrevistaron a diversos 

testigos. familiares y amigos. Magdalena Mondragon entrevistó 

al hermano de la mujer asesinada. No se dejó llevar por el 

sentimentalismo y como toda una profesional se esmeró en 

conseguir la información necesaria para su diario. 

Guardamos unos segundos de silencio. respetando el dolor del 
~enor Boca Torego, que tenla los ojos humedecidos por las 
lágrimas. que a duras penas contuvo. Para disimular eu 
nerviosidad. encendió un cigarro. Después de unos instantes de 
respetuoso s1lenc10. me atrevía a preguntar qué había hecho 
después de conocer la noticia: 
- Mi tarea se redujo a recoger el cadaver de mi hermana y darle 
cristiana sepultura en la mejor forma posible. Hasta allí llega 
mi misión y no pienso hacer absolutamente nada en este asunto. 
sino guardar silencio. 
- Pero. lpor qué no hara nada? Ni siquiera quiere ampliar m6s 
comentarios. usted no es un especta·dor mas. 

No. no soy un espectodor. Ya imaginará ud. la pena que 
tengo. quise mucho a mi hermana. 
- Dicen que era muy guapa 

Sí. era guapísima y muy buena. Nadie puede negar que era 
sumamente abnegada con sus hijos. 38 
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Respecto a los temas relacionados con la pol1t2ca. la reportera 

analizada destinó el noventa por ciento de sus escritos a 

información sobre el 4mbito pol1tico. principalmente nacional. 

Se acercó a personajes de gran importancia como el presidente 

Cdrdenas. Plutarco El1as Calles y el presidente Rossevelt. Su 

astucia para saber p~eguntar. iron1a para provocar una 

respuesta y la imagen de una mujer bien informada en torno a lo 

que ocurre en su paf s. fueron cualidades constantes al 

enfrentar a esas políticos. As1. habló sin rodeos y con mucha 

decisión ante el hombre mds importante de México. 

NO HABRA IMPOSICION 
-Se rumora que hay candidatos que cuentan con la simpatía ... 
El general cruza la pierna y me interrumpe r4pidamente. 
- Puede usted aclarar en forma determinante. que el gobierno no 
enarbola la bandera de la imposicion. 
- LCu4les serian en concepto de usted las cualidades que debe 
tener el hombre que aspire a Ja Primera Magistratura? 
- El pueblo sabe lo que quiere. ya él le corresponde el derecho 
de elección. que siempre será respetable. 

lY cu41 es en concepto del senor Presidente la verdadera 
inclinación de un pueblo para darse un gobierno que lo 
satisfaga? 

La masa se inclina hacia los hombres que sabe que no la 
traicionar4n: y el gobierno que mas lo satisface. es aqu61 que 
no sólo lo comprende y lo ama. sino que est4 pendiente de la 
resolución de aquellos problemas que lo llevaran a la 
prosperidad y al adelanto material y moral de su existencia. 39 

La entrevisto giro en torno a varias temdticas. por lo tanto 

hablaron de la expopiaciOn petrolera. la repartición de 

tierras. el apoyo a los refugiados espanoles. la ley del 

inquilinato. la ley aforo. sobre la clase patronal mexicana. el 

PRM. la y sus l~deres. los partidos pol1ticos 
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independientes y el partido comunista. Como siempre. directa y 

sincera. le pregunto de manera abierta lo siguiente: 

- Senor. se acusa al gobierno de tolerar las actividades del 
Partido Comunista en Educación y últimamente en forma 
marcad1sima en los Ferrocarriles. lNo cree usted que esto 
constituye un peligro para el pa1s? 
- Todo partido que trabaja por el bienestar del pueblo. no es 
perjudicial. 

¿y qué opina usted de la acusación que últimamente se ha 
lanzado frecuentemente contra algunos 11deres de CTM a quienes 
se acusa de gangsterismo? 
El presidente ha contestado rdp1damente todas mis preguntas. 
aün aquellas en que yo vacilé un poco en hacerlas. temiendo 
parecerle demasiado impertinente: a ésta. su voz inalterable. y 
su actitud tolerante. se hicieron mds suaves. y luego adquirió 
tonos ligeramente apas1onados: con el apasionam1ento del hombre 
que sabe cu41 es su causa y la defiende. 

Es un asunto muy delicado hablar de los l1deres de un 
partido. en la forma que se hace. sin sentido alguno de la 
responsabilidad que se adquiere. Ultimamente he v1sto 
acusaciones de gangterismo. como usted dice. contra algunos 
hombres dirigentes de masas. pero los trabajadores tienen 
conciencia de su fuerza y ya no es tan fdcil defraudarlos. 
Frecuentemente se habla de los abusos y las incosecuencias de 
los 11deres. pero poco se dice de los cr1menes cometidos por el 
capitalismo. 40 

Con el mismo tono interés period1stico entrevistó poco 

después a Plutarco El1as Calles. antes de iniciar el didlogo lo 

describió desde una perspectiva muy personal y de la siguiente 

manera permite descubrir la imagen que tuvo de dicho personaje. 

El que no hace mucho todav1a recibiera el ep1teto de ••hombre 
fuerte de Mexico". conserva aún con dignidad los rasgos 
caracter1sticos de su energ1a f1sica y su voluntad férrea. 
lógicamente debilitados por el tiempo. El peso de los aftos 
principia ya a caer como agobio sobre sus anchas espaldas. pero 
aún sonr1e con fresca cordialidad por m4a que la amargura del 
destierro florezca en ocasiones frases que llevan un resabio de 
tristeza y en sus ojos se refleje la nostalgia que nutre la 
ª"oranza de la patria. 
En el rostro de Calles la vida ha trazado ya surcos profundos 
que en mucho han contribuido a suavizar las lineas fuertes. 
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en•rgicas. que le d1eron personalidad Oniea a su ríeonom1a. Su 
cabeza tiene ya mucha nieve. pero aOn se yergue con altivez 
cuando en el hombre se despierta la arrogancia que le dio ~ama 
de terrible. 41 

Pese a la advertencia del entrevistado de no hablar sobre 

pol1tica. Magdalena MondragOn insistió continuamente sobre el 

tema. a veces de manera directa. otras con cierta terquedad y 

finalmente con mucha sutileza. De esta manera logró que Calles 

le dijera que pensaba regresar pronto a M6xico. solamente 

esperaba las próximas elecciones "para ev.itar suspicacias''. 

pero que no vend.r1a a hacer politica. sino como mexicano 

comprometido con su patria ayuda.ria en lo que fuera posible. e 

incluso pronosticó "una terrible .bancarrota que traerd d:Caa 

amargos y ningún mexicano patriota puede permanecer indirerente 

ante la. crisis que se aproxima". 

Sin perder tiempo. a los pocos d:Cas Mondragon entrevistó al 

presidente Cdrdenas en torno al regreso de Calles. 1 .. s 

declaraciones fueron publicadas en primera plana. De nuevo su 

caracter:Cstica insistencia para sacar la inrorma.ción que 

deseaba. obtener rue bdslca en el di4logo period1'stico: 

Cuando le comento al presjdente mi charla con el senor Calles y 
su advertencia. de que "po.r sus pistolas" volver1a a México. 
Cdrdenas. sonriendo levemente. agregó: "La ley de amnist.ta fue 
para todos los exiliados y no habr:Ca razón en impedir que el ex 
general Calles vuelva al pa.ts cuando guste. Las puertas de 
México estdn abiertas: él puede volver cuando quiera. 
Aprovechando su disponibilidad. le preguntamos ahora sobre otro 
asunto tratado también con Calles respecto a que el actual 
gobierno comenzaba. muchas obras y nunca las conclu:Ca y nos 
contesto: 
- Se conoce que el ex general vive lejos de M~xico. 
Como no se ve1a. molesto. segu:C aprovechando haciéndole mds 
preguntas e insistimos en que nos contestara una. entonces 
manit'estO: 
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-Calles. segOn ha declarado 61 mismo. est4 muerto. por lo tanto 
yo no puedo comentar. diecutir o elogiar a un caddver. ya que 
los muertos lo menos que merecen de los que dun vivimos. es que 
guardemos silencio. 42 

Un ano despu6a volvió a charlar con Plutarco E11as Calles que 

ya había regresado a M~xico. lo describió como un hombre 

caballeroso que peee a su insistencia jamás respondió a las 

preguntas que ella le planteó y pretería bromear o reiterar que 

estaba tan feliz de regresar a la patria que no tenia cabeza 

para pensar otras cosas. Nuevamente optó por describirlo con 

gran detalle y lamentó que se guardara siempre SUB respuestas. 

Ella insistió en hablar de política con él. de los asuntos más 

importantes acontecidos ese lapso. sobre los problemas 

sociales en general. pero jamás le respondió y luego de varios 

intentos frustrados de hacerlo hablar. amablemente la despidió 

de su casa. Quizá no obtuvo la intormación que ella deseaba. 

pero no perdió la oportunidad de describir los momentos. el 

escenario y sus propias seneaciones: 

E8ta es la casa de usted. me dijo. puede venir a charlar 
cuando quiera. pero no como periodista. Disp6nseme. por favor. 
me he trazado mi }jnea de conducta: no puedo apartarme de ella. 
As1. me encamino hasta el umbral y all! su mano ancha se tendió 
en gesto cordial: todavía para hacerme menos ingrata la 
negativa me repitió la invitación. 
Al atravesar el jardín. sólo los ninos descendientes del que 
fuera uno de los más inquietantes y temidos pol!ticos. jugaban. 
llenando el silencio con su algarabía. En las aceras. pocos 
automóviles. La calle gris. llena de niebla y de lluvia. se 
miraba desierta ... 43 

Otra entrevista que le hizo ganar primera plana fue la 

realizada al presidente Rossevelt. Aunque en este texto dio más 

espacio a relatar la manera que consiguió la entrevista. sus 
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impresiones sobre la Casa Blanca. la emoción de ser la ú.nica 

periodista mexicana presente y el honor de poder externar tres 

preguntas. 

En cada p4rrafo puede advertirse el orgullo de lograr tal 

exclueiva para periódico. continuamente destacaba 

presencia. su nacionalismo y sus propias aeneacionea. Con 

detalle redactó la manera en que hizo sus preguntas al hombre 

m4s importante de Estados Unidos y quiz4 hasta del mundo en ese 

tiempo. 

Y entonces vino mi parte: Con motivo de la expropiación 
petreolera. M6xico ha sido rudamente atacado en los Estados 
Unidos. sin embargo. el gobierno de m1 pa1a jamas ha eludido 
pagar las justas indemnizaciones que son la consecuencia de la 
ejecución del mencionado acto de soberanía. pero las compan1ae 
petroleras antes como ahora. se han negado en forma constante a 
obedecer nuestras leyes. Senor Presidente: lel gobierno a su 
digno cargo no ha tratado ni tratar4 de rectiricar la conducta 
de las compan1as petroleras que obedezcan nuestros acuerdos 
legales? 
El presidente me contestó que desde hace poco mds de un mes no 
ha podido enterarse de nada por lo que a este problema hace. 
pero que el departamente de Estado sigue tratando el asunto. 
La respuesta me decepcionó. sabíamos de antemano que era 
dificil de contestar. pero no quise pasar por alto tratar con 
el presidente Rossevelt el caso del petróleo. 44 

No desaprovechó la oportunidad de describirlo y aseguró que lo 

m4s impactante para ella había sido ese rostro p4lido como la 

cera. las fin1simae arrugas y unos gestos que delataban fatiga 

"por el peso de la responsabilidad". pero al mismo tiempo ese 

hombre se había enfrentado a Hitler. lo había hecho temblar y 

tenia en los labios respuestas cortantes que representaban la 

esencia misma de cada problema que había resuelto. 
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Ademae de tener la oportunidad de platicar con loe m4s 

prestigiados pol1ticos de la ~poca. Magdalena Mondragón 

demostró su interés por el 4mbito de la pol1tica nacional en 

cada comentario externado en eus columnas. donde su mirada 

maliciosa recorrió muchos 4mbitoe del poder nacional. 

Obten1a datos y anécdotas que ventilaban la manera de hacer 

pol:!tica de comportarse de ciertos ~uncionarioa. Sin duda esft 

malicia a flor de piel hac!a que sus comentarios tuvieran un 

estilo muy particular: 

El licenciado Valenzuela dijo que ninguno de loe candidatos ha 
roto verdaderamente con el anticonstitucional PRM. Esto no 
significa mde que una cosa: que el grito de independencia lo ha 
dado en México Onicamente Hidalgo ... y los hidalgos no se ven 
ni en moneditas. 

Las campanas electorales en México nadie las toma en serio. ni 
el mismo candidato. Esto dio motivo para que en un lugar. de 
cuyo nombre no quiero acordarme. loa enemigos del candidato 
oficial. como medida de combate. colocaran un rótulo en el 
panteón municipal que decia. refiriéndose a los muertos: "Sólo 
estos votar6n por él". 45 

AunQue sus comentarios no presentaban una reflexión profunda 

sobre la pol1tica nacional. ni planteaban alguna tesis 

defendida con argumentos precisos. su manera burlona de lanzar 

sus puntos de vista o de relatar an6cdotas. permit1an que el 

lector descubriera cómo se hacia pol1tica este pa:ís. As1. 

deacribiO a los senadores corruptos. a los funcionarios leales 

hasta la muerte pese a todo. a las secretarias que pod1an 

sufrir algan tipo de hostigamiento. 
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A veces se disculpaba con sus lectores. porque loe comentarios 

chuscos era muy t'uertes. pero nunca los evitaba. En cierta 

ocasión dio a conocer los chistes m4s crueles que ha.n 

inspirado los presidentes de M6xico. desde Madero hasta el 

actual: 

Si en vida los presidentes son v1ctimas del ingenio popular. 
hiriente y risue~o. la muerte no es obst4culo para que les 
t'alten al respeto. As1 cuando murió Obregón. el pueblo compuso 
la siguiente cuarteta• "Lo que le paeO es cosa de mara vi 1 la. 
escapo una vez a una bomba. pero no de la Bombi 11 a.". 
Ortiz Rubio sin duda inspiró miles de chistes o~ensivos. entre 
ellos: "Aqu:í vive el presidente -en Chapultepec- pero el que 
manda estd a 11 d t'rente al ca.et i 11 o". 
Y ni los funcionarios de esa época han escapado a los chistes. 
por ejemplo existe una adivinanza que plantea: lEn qué se 
parecen loe camionee de Guerrero a los diputados? 
En que son rojos por ruera y blancos por dentro. pasan por 
hombres ilustres. rodean la Constitución. van por moneda y 
llegan gritando: Merced. L4zaro". 46 

Magdalena Mondragón aprovechó su malicia para inronnar y 

comentar en torno a la pol1tica nacional. Su iron1a y sentido 

del humor hicieron que su estilo ~uera muy di~erente al de sus 

colegas. tanto hombre como mujeres y le dieran un tono distinto 

a las columnas del mismo diario. 

Su estilo irónico ee caracterizó por lo siguiente: Usó 

adjetivos y apodos paródicos. criticó de ~orrna mordaz a los 

de~ectos de algunos pol 1ticos. creó un plano cómico al 

introducir palabras que son de contextos distintos Crolacionar 

los camiones que van a la colonia Guerrero con los diputados. 

por ejemplo). habló con desdén o ligereza de la pol1tica 
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nacional y se valió de los detalles que hay detráB de las 

palabra.e. 

Que Magdalena Mondragon optara por no presentarse eolemene y si 

maliciosa sus comentarios es una decisión de la periodista 

que me hace recordar el uso de la ironia en Rosario 

Castellanos. escritora mexicana que en su propia obra sugirió 

no arremeter contra las costumbres con la espada flamigera de 

la indignación ni con el trémolo lamentable del llanto. sino 

poner en evidencia lo que las costumbres tienen de ridículas. 

de obsoletas. de cursis y de imb~ciles. eso provocará la risa 

y esta ea la forma más imediata de liberación. el primer 

testimonio de la libertad. Por lo mismo Castellanos concluyó: 

"No aceptar ningún dogma hasta ver si es capaz de resistir un 

buen chiste". 47 Magdalena Modragón hizo la prueba con la 

pol1tica nacional. 
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CONCLUSIONES 

La ca~egor1a q~nero es cada vez mds utilizada en los estudios 

que pretenden analizar la condición remenina. Representa un 

elemento constitutivo de las relaciones basadas en las 

diferencias que distinguen a los sexos. una categoria social 

impuesto sobre un cuerpo sexuado. Los estudios de g6nero 

permiten 

individuos 

reconocer que tanto hombres como mujeres son 

construidos socialmente y que su Particular 

situación en cualquier 6poca est4 determinada por diversos 

ractores culturales dignos de estudiarse y explicarse. 

Los estudios de genero en las ciencias de la comunicación 

apenas empiezan a realizarse. No quiero marcar una ruptura 

entre los estudios ~eministas y los de genero. Los segundos 

existen gracias la perseverancia de los primeros. Sin 

embargo. la categor1a gdnero tiene muy poco de ser aplicada y 

reconocidQ en investigaciones de comunicación. Isabel Barranco 

dice al respecto: ''Cuando se trata de hacer investigación sobre 

todo en materia de comunicación con perspectiva de género. los 

programas o divisiones de algunas instituciones lldmense 

universitarias o colegios de estudios superiores. carecen de 

especialistas en la materia antes citada''.1 

Considero también que hasta el momento los trabajos reministas 

ee han orientado mds a explicar la recepción ~emenina de los 



mensajes cuando existen m4s 11neas de investigación. hasta el 

momento poco exploradas: la teorfa Newsmaking. las mujeres como 

emisoras. el 

recepción ... 

periodismo 

Al final del 

no sexista. 

milenio. en 

vida 

México 

cotidiana y 

plantean 

nuevos retos en el contexto de investigaciones en comunicación 

y estudios de género. Existen aan muchas interrogantes por 

responder. ojald esta tesis represente un punto de partida a 

nuevas investigaciones que involucren a estudiosos y estudiosas 

de la comunicación. 

Dentro de ese campo. una de las 11neae de andlisis es la 

historia del periodismo. también poco explorada. Mi trabajo me 

permitió advertir la ausencia femenina en los libros de la 

historia de la prensa nacional más utilizados en la Facultad de 

Ciencias Pol!ticas y Sociales. Deacrib1 los trabajos 

period1sticos de tres reporteras mexicanas para reafirmar que 

las mujeres s1 han participado en el periodismo de nuestro pa1s 

y si llegaron mucho después que los hombres no fue por su 

esencia femenina sino por condiciones sociales. Asf. a éstos se 

les permitió estudiar en el México posrevolucionario cualquier 

carrera profesional mientras que algunas mujeres sol.amente 

ten!an acceso al magistrado. Eso fue suficiente para que 

algunas lograran tener acceso a otras profesiones. entre ellas 

el periodismo. 



En el M~xico posrevoluc~onario se fueron creando condiciones 

para que las mujeres entraran a ese mundo exterior tan vedado 

en otras 6pocas. Gobernantes interesados en la reconstrucción 

del país reconocieron la importancia de la ayuda femenina. 

surgieron grupo~ de mujeres con gran tuerza y bien organizados. 

Dentro de todo ese contexto se formaron diferentes identidades 

femeninas que permitieron a las mujeres confiar en su talento. 

demostrar car6cter e incidir en la sociedad. apelando en su 

calidad de sujetos históricos. 

El presente estudio set'lala que las periodistas iniciaron sus 

actividades periodísticas de diferente manera que sus colegas 

pues las primeras colaboraciones femeninas surgieron desde una 

perspectiva muy intimista mientras que los hombres escrib!an 

sobre la situación de su propia sociedad. Tuvo que pasar 

bastante tiempo e influir el acceso femenino a la educación 

superior. el mismo contexto histórico de un México en 

reconstrucción y la identidad femenina de cada mujer para que 

en esa dpoca las mujeres se convirtieran en reporteras. 

La historia de la prensa en México no tiene capítulos 

concluidos y a! muchas pdginaa por llenar. entre las cuales se 

encuentran sin duda las actividades periodísticas de las 

mujeres. No es la idea de este trabajo acusar a un sistema 

patriarcal empet'lado en minimizar las actividades femeninas o 

tachar a la misma historia de sexista por no detallar con la 



misma intensidad la tarea de las periodistas como ee ha hecho 

con un buen número de aue colegas hombree. 

Lo importante es rescatarlas y ubicarlas en un contexto 

concreto que permita advertir que su tarea periodística. tuvo 

un inicio diferente a la masculina. pero posee una existencia 

propia que vale la pena rescatar. No como un simple agregado a 

la historia en general. sino como un reconocimiento a su labor 

y a su propia existencia. 

A través de esta investigación he podido comprobar que las 

mujeres periodistas tienen una experiencia propia en la 

historia de la prensa nacional. que se distingue de la 

correspondiente experiencia masculina. incluso permitió de 

igual manera distinguir que la historia de las mujeres no es 

homog6nea. 

Respecto la primera aseveración. en la tesis indico que 

mientras ellos entran al periodismo desde sus inicios. gracias 

al invento de la imprenta así como a la necesidad humana de 

comunicarse e informarse de lo que ocurre a su alrededor: ellas 

lo hicieron mucho después. en un principio como herencia de los 

varones cercanos. 

En tanto loe primeros periodistas escriben sobre el mundo 

exterior. las primeras periodistas redactan re~lexiones de un 



mundo intimo y dan a conocer poemaa o eneayoe en los que 

plasman sus sensaciones. emociones e ideas. 

A finales del siglo XIX. loe hombree logran a trav6e del 

discurso periodístico transformar los acontecimientos en 

noticias y tuvieron que transcurrir rn4e de treinta anos para 

que las mexicanas tambi6n pudieran hacerlo en periódicos de 

circulaci6n nacional. 

En el M6xico poerevolucionario influyo sin duda alguna el 

reconocimiento del gobierno hacia 

problem6tica eepec1fica femenina. 

la 

la 

existencia de una 

posibilidad de que 

surgieran diferentes grupos de mujeres que daban a conocer sus 

ideas y luchas. la mayor oportunidad para estudiar o trabajar 

de la población femenina. el mismo contexto histórico y 

político en general para que las mujeres tuvieran acceso a 

espacios antes vedados para ellas como lo eran las salas de 

redacción de loe diarios de gran circulación y por fin lograran 

reportear. 

Si bien el periodista Fortino Ibarra senala que no fue sencillo 

dedicaree a esa actividad periodistica y muchas se quedaron en 

el camino. resulta importante descubrir a las que si lo 

lograron porque su propia personalidad. educación. relaciones 

públicas. profesionalismo. capacidad y compromiso ee loe 

permitió. Esto es b4eico porque las mujeres por el simple hecho 

de eerlo no son iguales entre ellas mismas. las condiciones de 



vida de cada una les permite avanzar. permanecer o retroceder 

en el camino que han decidido seguir. aunque tambi~n es 

determinante el miemo contexto en donde est4n insertadas. 

Asi Esperanza Vel4zquez Brinqas fue una de las primeras 

periodistas en acercarse a los personajes. hacerlos hablar y 

dar conocer sus sensaciones e ideas m4s personales. En la 

d~cada de los anos veintes se animó a salir de la p4gina 

editorial y femenina para rormar parte de la información 

general al entrevistar a hombres y mujeres que habian 

sobresalido por cualquier aspecto en el 4mbito cultural del 

pais. Su misma preparación le permitió llevar con ellos un 

di4logo si bien fluido muchas veces sencillo. pero con la idea 

certera de rescatar una personalidad. 

Las 21 entrevistas presentadas son el ejemplo de uno de los 

primeros intentos de una mexicana por hacer hablar a un 

personaje prestigiado. 

Su tono moderado. su manera cautelosa y respetuosa de llevar la 

charla. su ingenuidad. su af4n por retratar una personalidad. 

lograron sin duda ganar la confianza de loe entrevistados y 

desarrollar una charla breve pero amena. Esperanza Vel4zquez 

Bringas supo hacer uso de la escena y la pausa para redactar 

sus entrevistas. Asi que se esmeró en plasmar el di4logo 

sostenido en su totalidad y combinar en el mismo algunas 

descripciones del escenario y del personaje. 



Peae a todos los errores que puedan encontrarse en sus 

entrevistas. Eaperanza Vel4zquez Bringas marco un inicio. el 

que las mujeres periodietas podian salir al mundo exterior a 

preguntar. a conseguir información y a darla a conocer de 

manera sencilla y clara. 

En relación a Elvira Vargas. no AOlo informó sobre las giras 

Lázaro C4rdenaa. sino que su capacidad del presidente 

reporteril quedó clara porque en cada lugar visitado por este 

la reportera 

trabajadores 

iniciativa 

2mportancia. 

aprovechó para dar a 

mexicanos en dichos 

propia BU trabajo 

conocer la situación de loa 

lugares. ai 

periodistico 

eato fue por 

cobra m4s 

El reportaje y la crónica fueron los g~neros que dominó y 

aprovechó al máximo para dar a conocer un suceso noticioso. 

aunque también practicó la nota y la entrevista. Fue coman que 

profundizara en los suceso tratados. hiciera hablar a los 

participantes de los mismos y consiguiera toda la información 

posible relacionada con el caso. desde loa antecedentes hasta 

loe proa y contras del hecho. 

Pese a ser siempre protagonista en sus propias historias. nunca 

abuso de su presencia ni se hizo heroina. prefería hacer de 

la escena -ya sea desde su perspectiva o a traves de la voz de 

los otros- para representar lo que habia ocurrido. pero no dudó 



en auxiliarse de la pausa y el resumen para que su perspectiva 

formara parte de los textos de una manera casi equilibrada. 

Constantemente estuvo presente en el lugar de los hechos. se 

acercaba a los testigos Y les daba voz. averiguaba 

antecedentes. conseguta datos. jerarquizaba detalles e inclu1a 

sus puntos de vista en cada uno de sus trabajos period!sticoe. 

La información que presentaba siempre fue oportuna y 

comprensible. detallada y relevante. supo elegir el suceso mas 

destacable de la historia y prorundizar en ~l. Asi por ejemplo. 

en el caso de las empresas petroleras extranjeras que 

trabajaban en Mexico. eligió denunciar las pesimas condiciones 

en que laboraban y vivtan los trabajadores mexicanos. Para lo 

cual. les dio voz a ellos y a sus mujeres. habló con los miemos 

empresarios y funcionarios. describió los escenarios en que se 

desarrollaba Ja historia. ofreció antecedentes. reprodujo 

escenas de las que fue testigo y hasta personaje. su 

indignación siempre iba acompaftada de la voz o el escenario que 

contemplaba. porque jamds desapareció de sus textos su punto de 

vista. reflejado en los niveles descriptivos. evaluativos y 

argumentativos del discurso y de la estructura. 

Elvira Vargas fue una reportera que supo siempre contextualizar 

su historia. 

presentarla 

sensibilidad 

ofrecer los detalles necesarios sólo para 

sino hasta para evaluarla. logró transmitir 

y conocimiento ante cada suceso detallado. 



jerarquizo sue 

period:f.stico 

información. 

datos y todo 

que consideró 

lo preaentó 

ideal para 

dentro del g•nero 

tranemitir su 

Finalmente. Magdalena Mondragón. debido a su decisivo cardcter. 

facilidad para escribir. perseverancia. tenacidad y hasta 

irreverencia influyeron para que entrara al mundo period1etico 

y no solamente formara parte del equipo de redacción sino que 

hasta sobresaliera en un dmbito hasta eee momento 

exclusivamente masculino. 

De acuerdo a su biograt1a ella tuvo acceso a la educación 

superior. tuvo la oportunidad de trabajar fuera del hogar y ei 

bien empezó como secretaria en un periódico de su eetado natal. 

por iniciativa propia logró colaborar en esa publicación y 

hasta tener su propia columna. 

Decidida trabajar un periódico nacional tuvo la 

oportunidad de 

recomendación. 

entrar a ,.L,,.a.__p...._r"'e"n-"""-º~· primero 

después por la diapoeiciOn de 

gracias a una 

un hombre que 

dirig:f.a un diario novel y luego porque de manera determinante 

demostró saber buscar la noticia. redactarla con claridad y 

oportunidad. 

Por desgracia. ya que la mayor:f.a de los periódicos de la época 

no acostumbraban dar cr6dito a reporteros en eua escritos. 



resulta imposible saber con exactitud cu4ndo empezó a reportear 

y cuantos textos redactó. 

Practico todos los género periodiaticos. principalmente la 

columna y a través de ella se pudo apreciar su capacidad 

reporteril. su interés por comentar loa sucesos de manera 

maliciosa y provocar la risa. invitaba al mismo tiempo a la 

reflexión. 

Logró advertirse que la periodista se especializó en temas 

politicos. que comentaba muy a su manera. tal vez no con la 

profundidad de un buen articulista pero si con la mirada 

maliciosa necesaria para burlarse con agudeza de los asuntos 

tratados hasta el momento con seriedad por los especialistas en 

el tema. Sus columnas se diferenciaban de inmediato de las 

dem&e por su estilo directo. sencillo y ameno. por loe 

comentarios maliciosos y una posición irreverente ante el poder 

politico. 

Recurrió constantemente al resumen para dar a conocer la 

noticia. aunque en otros casos prefirió reproducir escenas que 

le permitieran a los lectores acercarse con mayor fidelidad al 

acontecimiento. sin embargo nunca pudo evitar formar parte de 

sus textos y asi por medio de las pausas daba a conocer sus 

sensaciones y reflexiones muy personales en torno a determinado 

tema. De igual manera. como reportera de diario 

especializado en nota roja aupo cubrir este tipo de casos. los 



cuales la mayor1a de veces preririO dar a conocer por medio del 

reportaje y la crónica. 

Sin eml:>argo. permanecer durante tantos anos en un periódico 

como La prenna. tachado de amarillieta. y especializaree en loe 

asuntos pol1ticos permite arirmar que pese a la 11nea del 

diario Magdalena MondragOn trabajó desde una perspectiva 

direrente. acercdndose a los políticos prestigiados para dar a 

conocer sus ideas y creando una tribuna donde la risa f4cil y 

la reflexión seria se combinaron con éxito. 

Sin duda alguna las tres periodistas analizadas representan un 

capítulo importante en la historia de la prensa nacional. Ellas 

eon las primeras que dejan el mundo interior para tratar de 

informar sobre el exterior. ~ partir de entonces su autonomía 

textual se rebustece al ampli4r aua temas. 4gilizar eu lenguaje 

y llegar a un público m4s general y abierto. 

En su af4n por tener un lugar en el mundo periodístico. las 

mujeres tienen todavía un largo camino que recorrer. pero las 

etapas superadas son importantes para demostrar su desarrollo e 

incluso pronosticar un futuro prometedor. Si bien empezaron a 

participar como herederas del oficio. despu~s lo hicieron desde 

una tribuna para dar a conocer sus reflexiones sobre ese mundo 

interior que las enclaustró durante mucho tiempo. m4B tarde 

lograron pentrar la sala de redacción de loa periódicos "de 



verdad". es decir. de esas publicaciones donde la noticia ocupa 

los espacios principales. As1. los centros del poder del 

estado. la empresa privada. la iglesia. que siempre han 

conformado el sujeto noticioso oricial. estuvieron en sus manos 

y ellas supieron sacar inrormacion. 

period1stico y las hiceron noticia. 

utilizaron el discurso 

De esta manera. poco a poco. las primeras mujeres reporteras y 

sus colaboraciones empiezan a ser rescatadas. Esperanza 

Veldzquez Bringas. Elvira Vargas y Magdalena MondragOn son tres 

de ellas. los textos que publicaron prueban que no existe 

imposibilidad alguna para que una mujer pueda utilizar 

cualquier genero periodtstico y temdtica. 

La existencia de esas tres mujeres no sólo llena esas páginas 

vacias de la historia de la prensa nacional. sino que puede 

ayudar a comprender mejor nuestro presente period1stico pues 

como diJo Rosario Castellanos: "Es 11cito recurrir a fuentes no 

contemporáneas ya que en el pasado se hunden y se alimentan 

nuestras ra1ces. Porque muchos de nuestros actos. muchas de 

nuestras costumbres sólo se explican cuando recordamos".2 El 

trabajo periodistico y la misma vida de Magdalena Mondragón. 

Elvira Vargas y Esperanza Velázquez Bringas son una oportunidad 

de conocerlas. descubrirlas y quizd vernos reflejadas un poco 

en ellas. rescatar no sólo nuestra memoria ~emenina Bino hasta 

lo de nuestro pa1s. 



NOTAS 
1 Barranco. :Isal:>e l. "Reconocimiento y apoyo para loe: estudios 
en comunicación con perspectiva de g4!tnero••. en ~. M•xico. 
No.166. enero de 1997. p.32 
2 Castellanos. Rosario. Muier que sabe Lattn. Mexico. FCE 
(Lecturas mexicanas No.32). 1984. p.160 



ANEXO 1 

CUATRO EHTREVJ:STA DE 
ESPERANZA VELAZQUEZ BRJ:NGAS 

- .. Don Jlar1a del Valle Xncldn" .. en Penaador•• y ortioto• .. 
15122. pp. 51-13 

"Jo11• Vaconceloe'" .. en Penaod9r•u1 y orti•t•• .. 1922 .. pp.lS-19 

- "Gabriela Mi•tral" .. en P•n•odpr•• y orti•t•• .. 1922 .. pp.27-29 

-
11Virginia Fdbregae'" .. en Penegdoreo y ortiptoe .. 1922 .. pp.97-101 



DON RAJJ:ON MARIA DEL VALLE INCLAN • 

. U.ram.te mucha. afta• he admirado al ilustre a.utor 
....... Sonata.a" y r.aturalmente. en esta Tez que pude 
i-rle cerca y es.c\W.h:ir de aus l;::i.bioa el Verbo hecho 
....._. y ha&. me concret6 a callar. y en el allenclo de 
la ntancta. la. voz del m::iestTo de la. .. bnrbn. florida•• 1 

vlbr6 durante mucho• minutos. 
Su rostro p6lido de asceta,. como de lineas tall:idns 

en m:i.rrn. me par'd~ un c:ur.areo que ao nnimnra por 
Insta.rite•. Su lari:a \.Jarba ¡rri.s le da cierto aspecto 
,_trt.an:al. y a travb de los a-randt:a quevedo• de aros 
.. cany • 1aa pupilaa de un claro color tabaco. con.ser- . 
Yaa el Inquietante brlllo de la juT9ntud.. 

El conjunto es distlnsuldo y de.envuelto. Tal debió 
•r el Mra.rquia de Bradomin: alempre diapue.to a dea
S1"aft&r el madrlarnl ante In dama; la mnno llsta a des
•udar la boja de la eapada. 

Hablam.oa de literatura y de que don Ram6a. hace 



e-;·-,.-·.· 

rENSADOnEs y ARTISTAS 

tiempo qu• vive un poco retra.ldo, retlrndo de Ja vida de 
Ja ciudnd y de In provinclu. habitando unn cnllnll:i !inc:r. 
de ml'Jnt.e. 

Al referirnos a la literatura americana.. nue•tro 
hué111ped de honor. dijo: 

-1 E• lA•tlma quo ca.rez.camoa en Eapaftn de una caaa 
editorial qua ae oncnr•arn. de pedirnos todoa 1011 librea 
que ae eacriben en Am'1ricn, porque debido a In. fmpo· 
aibilldnd que tenemos pnrn ndqui rir 1011 llbroa impre· 
11011, aquí. en fo Argentina, en Co:o11tn Rfc:i. etc-., se des· 
C'.'onot'e n mucho1'1 intC"kdunlc~ dn '\":J.lcr. JI.o.ce faltn una 
ct:.11a hisp.ano·nmericnnn. 

Y como C:lY••r:1 l:l dwrln Aobre la ..\mérl<':l del Sur 
). 11u,. hombres de lctrn:J, csenciulmentc lo.11 Ari:cntinos, 
don Rnmún nsrrcgú: 

-En Ja Ara:cntni:1 h..1y un hombre que vale mucho: 
Leopoldo Lu¡roncs, y tal '\"cz vale t::into, porque no na· 
ció en BuennJI!; Afr-cn. El e!'I de In MiP.rrn. y natural· 
mente, Ja vhilon de In. scrrnnln dn c~l:idos emotivos 
diversos de fos que pr.,duce In pompa tirlda y att:i. Por 
e>!='.:! lo~ utrn!'I nr::;cntir~n-; nn h:rn :-:~·~h·, n;i.J;~ '.:r;i.ndicsc.; 
J., cmnciñn quo ne> <:ntra pcr h ... ~ "'JCS no pue•h: ser ni.In• 
en ¡1er!ccta. Si l•llos ti~ncn In mcnrJt<'nfa C"U el ¡:i;.i,,¡aj<'. 
¡cUm'J pueden l)nrr.Q:1 nJi,co que :<;l.'~' hdlen' interior 
pJ:1smad..1. en armcniolin forma? 

Lo<1 hombres notables qup han tl'.'nido, hnn salido de 
Ja. aferra., o de Jos otros lug:i:-cs en donde puede c:im

bl.o.rae de vJaión. Cunndo Ta.lne dec(a que "los ¡:rJesros 
t:rar.. ú,¡:iJes de l:splritu, pOl[.IUC erno Ó.&"ilcs de piernas" 
tenln r:i.zón. porque c!lto nos dn idcn. de que rm<linn au
bir h~t..-. cua.Jquicr altura, po<llnn trasladarse fAcil· 
mente de un sitio n otro y claro estol, es muy distinta 
la emoción que produce una m'!:lntn.fia o un lu.¡ro a la que 
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pu_,e ••P1triment.Ar1te eetand.; con•tantemente clrcuna· 
cr;:,, a una Un.nurn e•tfrU. 

AJ hM.blar da au eat•Uca, me docfa. el poeta d• ••vocea 

... ~':~l•lA verdadero debe tenor en cuenta eaon:
rlalmente. que es precian dar la. compreaión Intuitiva 
•• ha t•nldo. •In que l:u1 palabras hapn cronoló¡:ica 
.. lm•a-tl· Debe procurar que ca.da. palabra ae.A un va• 
kr y olvidar loa medios por tos cualeR le lle¡ró el eono
c&mlento. Sólo olvidado de al mi!'mo, podrá otr el rlt· 
mo del universo y dar en su cnnto, als:o de la emoción 
-tltlc-n que ha pcrclhl<lo. 

El alma creadorn, está fuera. del tiempo. Esto so lo
sra. ai•IM.ndo,,e dl•I pala.o.je parn no mirarlo como si ae 
•tu•Jera dentro rle él. sino <'ontcmplarlo dcBde la 
altura., c:omo Mi el ojo cstu\·it~rn colocadu en Ja punta 
et. un cono. -

i:ntonceM .)'O C:Omprendi por QUÓ SÓ!O don Ra.món deJ 
'\"•JJe lnd1ín hn r~at.liz.ado en la liternturn e11pnftofa el 
""'4.~o MU!licnl de r¡ue ••Jn. supremn bcll~za de lns pa· 
J.::.l..ras, l'Ulo ae re'\•ela, pertlido el 2'i¡rni!ic:r.do con quo na
r-cn en el Ji:'Oc:c de au esencia muslc:t.J, cuando Ja voz 
l-:::~:.:ina por In virtud del tono, '\'uch·e n infundirle., to. 
&U au ldeaJoa-l::i." y le ha.blé de lo que podemos consl
denr au obra definitiva: ºLA LAMPARA MARA· 
\,LLoSA..'" 

-Efectivamente, me contestó :-Ese es el libro del 
e-.J.aJ atoy tnáa antlsfccho, tanto por la !orm' corno 
pcn;ue me p&re!'Ce que Jo¡rré fo. idea que tenl.o., de que 
Ü dupert.aza en cndu uno de los lectores unn emoción 
tliTtna T que como los anti¡ruos libros de las cscue
... lnk~t.icaa de Alejandrla. pudiera contener ver· 
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dade• de eterna bel1eu; alempre nuev:a.s. porque cada 
quien que la.a aiente. puede interpretarlas. 

Unn vez-me relntó riendo.-Unarnuno ma pregun
taba: .. ,pero qu6 .a lo que Ud. a• propuao Al eacribir 
ea.e libro?ºº-Que para cad ... 1' ... -ctor deapierte una emo
ción. 

Yo pmna~ que don Misuel de tJnamuno e,. un serlo 
hombre de ciencia que ha penetrado por loa camino• 
de IM. Filosofla0 pero que nunca ha 11.honJado como don 
Rl1.m6n. en los umbl"los jnrdinr" dl· In. Teolos:ta. ml.stl
l'n. Por C:!O, a .-.J t"omo u muchos, i.::;Lc opU:1culo ndmi
r:i.ble, que pdnc de mnnifie,.to In l!ublimid:.d del quie
tismo Cl'tftko, del.Je de haber-le p:ir-o..•ci<lo un poco e:<
tr:i.l\o. 

Parn poder aei;:uir por los mlslieos :.enderos del Bo
dhisntva y de'\•elar el misterio noa es indispensnble 
Uc,,·ar l:i. lámp:lra e.Je la contempl:..ción. Sola.mente eau, 
nos d:.. el amor y 1~1 intuición, !ti nntes hemos "!J.bldo 
romper la esenia por done.le hemos arribado. Y esto 
aólo pertenece n un ink:i:Jc!o: !lnieamente asi, puede 
ei:.?T,prcn·l..::r~r· ~t ;.:;-;-.·•:c. 

La bc•ll.::o:,:,. C:.:'- o:l m:s:r.~ <l>Jn l~:.:-::1, .. 1, ··es la 1nt:..i.iciiin 
de In unidad y Sl!~ cn-ni:~c..s. t"s ntis.tieos C'flminc~ de 
Dios.." 

Pasandil a oh·o nsunlo. prcS'unt..!: 
Y de sua otros libros? 
-Poco puedo decir n t.:d., pues nunca '\.-uelvo n leer 

rnls libros después dP hnbcrlos eacrlto. 
-¡Y pienll& Uc.J. escribir alg-o respecto n :tlé.dco? 
-St. cómo no! 
-¿Acaso, una no,·ela? 
-No.. eréa que será con•o n:urnciún de diario. 
-¿Y de teatro 1 
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-E~toy haciendo al¡ro nuc,·o, distinto a. rnis obras 
•nterlort"•- Ahorl\ escribo teatro pnra. muftecoa. Ea 
.iao que he creado y que yo titulo ''Esperpentos." Este 
teatro no - repreaentab!o par:1. actores. aioo para mu
Aecoe. • la mnnern del teatro "Di Plecoli" en lt.alia.. 

De .. te •fnero, he publicado "Luc- de Bohemiaº' 
que apareeió en la re"·lala "Eapai\a'º y "Loa Cuernoa de 
Don Friolera", que 11e publicó en "La Pluma." 

Eat.a mod:1.lida.d consiste en buscar el lado cómico en 
la tB•ico de la. vida mi!l!"!"U1 ... ¿ lma.gin:i. Ud. A un mnrldo 
que rll\era con su mujer, dlclénJole pnrla.mentos por 
el c-•lilo de le~ del teatro de Eches;enrny? Porque hay 
que nprOfl\nr In litcraturA a ... nos. ¿Supone Ud. e~ 
eacrna? Pues bien, o. pnra ello" seria un:i. escena tlo1o
roe.a. acaao brutnl ... Pnra d espectador, una sencilla 
fara.a erotcaca. 

Eato es al¡ro que no existe en la literatura espa.ño
ta.. Sólo Cervantes .. ·islumbrñ un poco de e.ato, porque 
•n .. 1 Quijote lo venias continun.ment.e. Don Quijote no 
rc:u:clonn nunen eumo un hombrP, .11Jno como un mu
f . .:r:o; por t.•!\O proYoca la hil::trld:lll de los c!e:n:·,,., nü:i. 
e~1;H1<in l•l e5tC en momentos de penn. 

En l;i;~ fizur~~ de G~ya lllly también rnsgc!I del que 
<-1.-~en::i. el htlo tráG'i-cómico. 

En e.11te te:i.tro de D. Ramón M:i.rin del Va.lle In
~. como en al¡:unns de sus otras farsa:!!!, debe p.a.aar 
da.opto de ln f.,t:i.lid:i.d como en la. trai;:cdin griega. aobre 
4- !~curas qce, par!" din"• vlvirftn el dolor real, miea
tnu. que parn el e~pectador esteta, tendrán el ec.tto 
doloroso, ¡icrn inevitablemente trAgleo-grotesco. 



JOSE VASCONCELOS. 

Baatarta leer el dltimo libro del Lle. V-concelo._ 
"Eatudla. Indoat.ánica.ºº. para corroborar qua el Se
cretarlo de Educación P'llblica. e• uno de loa más vi· 
¡:oro,.os pt?nsndorcs actuales y el mAa perfecto expo-
r..cute de la. nueva filoso!ia que tiende a hacerse mun· 
dial. Esto sin referirnos a .. PitAgoraa'º o a. aJ¡runa de 
aus otras obraa que han puesto de manifiesto su per
aoa.aHdad literaria y f'ilos6!ica. 

Pero lo que mú entualaama en el Lic. Vaaconccloa. 
- au uplritu de rebeldla y de lucha. Donde 'l ut.á.. ni 
lae ide- ni la.a co ... permaaecen estancad... Su ju· 
~tud y au lntelisencla ae combinan con rara actividad 
7 energfa. Habladle de ahro que aea benéfico para la 
humanidad y hasta donde le aea poalble, os dnrA lnmeª 
diat.iunente loa medios para realizar eaa labor. 

n.de qua eatA al frente del Ministerio de Educación 
P4bUc:a. - ha hecho Jo que nunca .. habla pretendido 
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hacer en 1'llxfco: •e han enviado BJbJlotec:ta popula
res a todo• lo• •ltlo. mb apar*..adoa de la República. 
M han •tablecldo ucuelaa rural-. han tdo rn ... trot1 
mJaJonerom h-ta Ja. montaftu. con objeto de estudiar 
laa raz&9 lndl•en... combatir •I analfabetl•mo. utu
dJar 1aa lnduatrl- ~rl.-nn y ver loa m4todoa para 
meJorata..: .. ban .. tablecldo E.-cuelaa-TaJlel"e9, Ea
cueia..Horar. centroa cultural•• y educativo• para obre
ros. orfeones, etc .• y •n una palabra, se ha di\·ulgado ta 
cultura Y ae han puesto todos los medios p:ira que J~ 
cJ .. ea laborantea mejoren au condición económica y ao
clal. 

En vez de pen11ar como los Hfnistros de la dictndura 
Portlrlat.a ºhay que conaervar a I•• mu- popularea 
en la hrnorancia. para que aean menoa peli&'ro•-··. 
el Lle- Vaaconceloa dice: .. Educación e fnatruccJón pa
ra todoa••-

Alsuna oc-Ión propuae al Lic. v .. conceloa una In
tervJew. Tuvo Ja l!mabilidad de aceptar. He a.qui al•o 
de je;, •JUll lflo! cl;Jtl: 

-.:-:_P~~do qué época se inició l'IU c:lrrern polltkil '? 
-Desde que don Frnncisco l. Jl.laJero comen:-:6 su 

propAganda contr:i la tlr:infn porffristn, par el :u1o 
de 1909. 

-En tfernpoa del Apó.ltol !\ladero, cómo 4e:--.rroU6 
Ud. au• actfvldadc5 ! 

-Una vez que hubo triunfocfo c::l M'"lVimiento ini
ciado por don Francl111co [.Madero, me retiré a 1.:1. vic..la 
prh·ada. encargándome de un de!lpacho profesional. 

-Dfaame Ud. aleo del Pre5idente l\ladero. 
-A Don Francisco l. Hadero. lo vi como amfao y 

adrnlnador suyo con butante .freeuencJa. Lo vi en 
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tus momento• del triunfo y 1o vl en 1- mayare. dlti
cult.ndca y alcmpre lo enconlr6 seneroso y a-rnnde. 

-Desde cuando empezó Ud. • moatrar ata vocación 
lltu'arla? 

-Vocación liternrla propia.mente dicha. no he te
Dido ni tenso. He escrito pcr necesidad. unas veccm 
porquo obll1ta a ello la lucha. atr- vecea para desabo
.. r paailonc.!'; pero siempre obedeciendo un instinto in· 
t.rlor; nunca por nfici6n al oficio de eacr\blr. 

A propíu~lto de cstn respue:sta. recuerdo yo un jui
cio de Alfonao Rcyc:e., o.cerca del Lle. Vusconcclos: 

•·José V~concclos. en loa ir.atantes que la cólera ci
vil le deja Ubres, combnle lnr:1.bién por su verdad. De 
•ua dones de creación filoa6!ica y estética. de sus sin
"~ nrrcst.os de pensador sur¡tlri,-sl ha de sur1tir 
aJsún dia-una ctlrricnte filol!-Oíica en el pensamiento 
meslcano." 

Luego, le he interro¡:a.do cuál !ué au primer libro y 
d• toda su obra que es lo que ve con más cnriflo. 

--'-ti 1~rimcr hbrn formn\ !'ué "f'itúgC1ra!'>" y entre 
r.1:a lihr..,<1. :"rcficru ••E\ Prot'Tlctcoº'. 

Como 11e ha rti!';cutido much~ i<ohrc la autonomia de 
L"l. L"r.iver!'lidnd, procur·~ !!nbci· la opinión del Secreta
rlo a c!'ltC re~pecto. 

-SI, eoy partidario de la autonomla de la Unl· 
"cr•id::ad-ngreg6 el Llc.-pero una vez que haya eido 
conatitulda con elementos modernos. No puedo lma
Ch::i.:in:r..c una Universidad autónoma. cuando muchos 
·de· !!Us profesores del>en au designación al !avor de 
éon PorCirio Díaz. (•)Uno de los objetos de la rc'\·otu
c1Un ha sido purificar las instituciones cducQtlvas. 

(•) Cuando el Lic. V••coacelos hbo eat.. dedaracl6n. aca· 
._._ de .. r dfflpado Redor d• la Uni••Hld..S. 
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Una Yft que la ohm de la NVolucfón deje aentlr 
au. efecto• y que todos loa profuorca huyan afdo de· 

, eJsnad• por opc>11lclón y mNlante todoa loai pr.ceptoa 
que Hftale la ley. la UnJvcr.11Jdnd debe •'!r autónoma y 
Jo. profeaorea deben •er Jnamrwlbl- por todo et P9"" 
rfodo que -a.Je la ley de opoaición reapectfva. 

Cuando volvlmoa •hablar de temas de Budismo e•o
túlco. de .-cuelaa. 1nlclativ:111 y de otros .. unto. 
relatlvOll a Joa afstemn.111 Snrnlt.nr:i_ YoJ;"uf. ele •• de la 
Jndla. Inainui: 

-Cree Ud. que en el porvt?nir de !tféxico, Jleaue a 
ejercer lntluencfa fnvorable el estudio de las ciencias 
eaor"rieas orfontnllst.JU1, por las cuales 1'e siente ac· 
tualmente tan sran entuaiasmo? 

-El Jnterés por la. tJloaotla oríentaJ--contcató el 
l\lfnistro-ea un fenómeno un!.versal y Liene que Ueear 
a Méxfco, como hn Jlear~do ya n todas l!US capitales del 
mundo. Sólo las persona~ que todavla viven con el crÍ• 
terfo de lOIO. no comprrnden por qué estns co~aa ao 
estudian con empcfi'l, 

EL SOC!ALl~.'.\!Cl COllO \'ERtlAD 
y COllO ounA Ul"A.\IA~ITARIA. 

-Encuentra Ud. relu.ciUn entre Jos principios eapl
rltuaUat45 y el movimiento aocJaliata que trata de esta
blecer eJ equJJJbrio de la humanidad? 

-Creo que el movimiento orientalJsta en au orinn 
no tfene nada quo ,·cr con el Socla.lismo, puesto que la 
aituación socfnl de Jos p:iises orientales es todavfa peor 
Que In de los pafSl'S europeos. El SocJaJismo ea supe
rior a cualquier otra doctrina anlirua. porque procurn 
Jeua.Jar a los hombres en Jo que todoa tienen de com11n; 
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ea decir. en aus necesidades matcririlea. Desde este pun. 
to de viata. puede decirme que el Socialismo tiene an· 
tecedente9 en el crlatlanlamo o pero en un crlstlanlamo 
puro y verdadero, muy dlatinto del ínlsn criittlanismo 
qu• ee ha predicado durante tnntoa aftoa¡; ain embar. 
ao. como l&a doctrtnn.s rnoaóficaa de oriente y el rnlamo 
crtatlanl•mo. aon de un:.. elevn.::16n y de un parecido in· 
comparables. tendr.6. que venir el concierto de todu 
ntu teorlnR con lns doctrinas sociales de lna escuebs 
aoci::i.llsbs modernas, y entonces, comenz.ará una era 
que hn de dividir n In historia huma.na. en dos partea: 
la ~poca sociulistn que no comenzará sino entonces y 
la {:poca de barbarie, que comprende todo lo que h¡utn, 
la fecha hemos vivido en el mundo presente. _ 

Después de e5tn exposición con respecto a lo que se. 
rin las aociedadPs futuras, yo reafirmé mi idea. de que 
el Lle, Jos6 Vnsconcelos es un hombre superior, 

LA E~IBAJ'APA AL BnAsn •. 

R.:specto ::i. la labor que hará como Embnjndor al 
Br::i.sll, no e• nec:c!iario ¡¡nticlpnr comcntnrlos. En In 
.América del Sur e.!l de 50\Jra conocida Ja intelectunlid:id 
'1<!! nuestro Scc:retnrío do:.:. Educación PUblicn. Súlo Em
bnjndorea nsl. pueden unificar a loa pueblos en un mo
derno eooccpto estético y social. 



GABRtELA :.HSTRAL. 

No necesité preguntarle nadn. ¿para qué~. al en el 
Con¡rreao de Maestros l\flaloneroa nos mo!'ltró au alma 
desnuda. ain mñs adornos que su bondn.d y su lnmem1n 
f,.•·nura, 

Aunque no hubiernmoa Ieil.Jo "El Poema del Hijo'", 
.. El l'oemn del .Arbo1••, o el de "La :'>Indre". nos basta
r;:.. escuchnrla parn snbcr cuán hondnmente mira Ja 
vida. porque cada una de sus palabrna es como una aen
h-ncia blblkn. 

N'n.da hay de auperf'kiaJ ni en cJJn ni en su poesln; 
hasta las lfnt'n:t de su roMtro son fucrtc:1 y scren3..5. Tie
ne la sobriedad y l::a perfccciún d~ un !ruto mnduro. 

Qué espíritu n11l::1 elevado tiene esta mujer que ha 
lll'>:Rdo a la altura con una aonrisn de humildad entro 
los labios y una mirada de suprema indulgencia en 11\UI 

rra.ndes ojos verde.a 1 _ 
Buta mirar a Gabrlela en loa ojos para saber qu.e 
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~~ por •cdma da toda. J;u peq,ueftcc.e• y de tcd4a la• 
maqufndade•. 

Ea la marorla de peno~ de ojoa •arde• que ha 
cOAocfdo. a•t• color d• a i... pupila• cierto upecto da 
YOluptuo.ldM!, de pe,....arsfdn; en GabrfeJa l\fiatrar. el 
-n1e de •u• oJo• Uene auavldade• de pradera IL.I ama-

• aei::er. ·d~u,..._ao d• pufón "nau.Jbb-•ftlo de la 
paalda ea pleaJtud qua tunda el eapfrftu y la e.ame pa
ra bu.car la. eternidad. 

A.Uf. •n el Con•r<ao da !Uaestro• l\lisioaeros en el 
cual aoa rwunfd al Lic. Lauro G. Caloca. Jete del O.¡uir
tameato da Educa;clda y Cultura Jndf¡rena.. fue donde 
Gabriel& Mbtra.1-nombrada Presidenta Hoaoraria
.aos. b.t>Jd de su Tfda ea Ja montana. cuando fue pro!~ 
aora ru-t en el principia de au carrera: y •In ocultar
.a.Oll atu dolo,.... prl"ado•. nos refirió cómo ae había vin
culado e.o ella al amor .i pueblo. cu&11do - afntló alaJ._ 
da. abatldoa.ada par todu a.quelb• llamada• "•rl•tocra
cJ .. del dinero 7 del Wento ... •• 

Cuando Tfrid en el monte, fue cu•ndo :Supo que •n la. 
... nt. deJ campo ao h•bfa en•a.llos, al f'alaedades. nc
dlcd sus eaer¡rfaa a enseftarles y por ar •ola. ala ayuda 
d• n•dle. hizo su .;:.r:•ra como esc:rftora y como m:r.cstrn. 

MU tarde. •f•ndo ya. D:lrector-3. de uno de Jos prfn
cJpala LJc.-oa de au pala. la..- misma. clase• qua aatq 
- hablan i:noatTado poco ea.rHlosa.. p.ra con alla. al Ter 
que •1 mundo eataro la iw;lamaba como a una ••nllL.I 
~tú.a. le han tendido l&a mano•; ~ro eU.. a pesar de 
ao .-uardar rencor par.1 nlnauno, ha. aeculdo preflrl•n
do • a.i_ueJJo• bu.mJldea que an lo• taejorea Jn..iant- le 
abrieron aua brazos a1!Deroaoa como la tf erra mlsm-.. 

-X.O. lilleamlent()ll mu f'u.r1ea de mJ .. pJritu--dlJo 
Cabriala Hl.at:-.J--daUn da 9QUell:A 6poca que PM• et:l 
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comunión con la tierra 7 con loa que W'IV•n da •lla.-EJ 
culth-o da Ja Uerra u Jo dalco qua puede redimir al 
hombre 7 hacerl• concebir una nuava aoclaodad."º 

Por e.o qufz.áa. Cabrl•la Mlatral an vez de vl•ltar 1Aa 
tJnJvenldadea 7 1u Eacu•laa Normalu. pntlera en
tera~ de ta. nlKlhlld.ad• de la« maatro• rur•laa. tr .i 
c.mpo 7 aeatlr la vida da loa obnrt>a y de los camp.-
aJnoa. _ -

Deapu& de .. a expoaJcldn t.an eaonne, tan alncera. 
quien pcdrfa no esUmar a Gabrlela bffstral o a Lucfla 
Godw (que ea 1u vardadero nombre} r __ 

Para mi, su• dccl:r.r.icJonea valen t&nto como aua Ji. 
broa. Su e:i~ranz.a en una humanidad m:\a Ju•ta Y tnbw 
.,quJtatf"a para lodoa. •• n:ula ¡¡rt"Ande qua muchoa da 
w;i,ueUoa UbJ"Oa en que no hay aula que Intelecto puro 
n.ada huma.no. __ 

Cu.ando ella habla. no• olvfdamoa da que es la poetf
C'hiler:ia que ha .-c:rlto be:llbfmoa vohlmenes. 7 W'amoa 
dnlc.inente a una :mujer ahabolo cuyo corasdn es.e& con 
loa 'llle sufren. ~n les '1'Je ?'lac~ '!:r.n:o Ue:npd Juch•n por 
~ i..,cjoJramicnto econónuco, iu:efectuaJ :Y socfaL 

Gabriel !\!istr:::i.I tiene un cerebro de hombre; pero es 
tod• una mujer. 

Yo qui•fera que el Coa .. reao de Maestro• AUalonercs 
~ua tanta lmport.ancla tiene para la .ducaddn ladl
arcna 7 rural del pAfa. durara mucho. para H.-Ulr oyan· 
do--ci.ia.ndo coaven..a.mo.-la palAb:r"a de Cabrfela Hf•· 
n:iJ. annoaioaa y emotiva corno un nmanso ~•rr"do. 



VIRGINIA FABREGAS. 

Después de una temporada de é.."Clto continuado y rui· 
doao en los prfncfpA}es teatros de Cuba,, Sn.nto Domin
go y Puerto Rico. VJrglnia Fábreg'a.3, Ja única artista 
nacional en su género, acaba. de regresar. 

t:na de Jn.s damas jó\•cncs de ~u compañia ma intrc.
duee nt recibidor que en.si está convertido en un bUenro 
de :flores. Ln l!IC"'"••rri F:ibre!c-n.:1 .1.mnbJe J." sonriente, re
cibe Jos r~:unos que con l:t.s correspondientes tarjet.t:.S 
le envfan .11ua innumerables y viejo!\ admirndore.11. 

Tomamos &.11icnto y mientrns charlamos, se dejan ofr 
en la entrada del departamento risaa y VOCC3 infantiles. 
Ea un gTUPo cnenntndor de niños que traen brazadc..s 
de rosas para Ja artista.. Pertenecen a una escuela que 
el noble corazón de la actriz, ha protegido. Es conmo· 
Vedor el momento y Vfrgln1n se inclina n¡:rndecida, c:1-
trec:hando entre Jaa suyas la.s manitn:t aonrosndna que 

; 110 han olvida.do lo quo Je deben. 



-JVcml:'o n de11can11nr!-me dice. 1-tc hecho unn. tem· 
p>rndn tan pes.,Jn, y tnn fu.th:osal El tr:i.bajo en los 
tróplco11 e11 also molcKtu: pero en cntnbio, me siento 
completamente feliz porque esa ••tournhc'' tu' unn ova· 
ct6n no Interrumpida. En La Uab:J.nn t:into el público, 
como la prcn•n me rc-ciblernn muy stontllmentc. Ruy 
de Lu¡:o Viftn,, que recutorda a :M.:Oxko con todo carillo, 
fu6 un gran nmhro mlu y tnnto en su nuevo periódico, 
como en ••1..::1. Lucha .. y en 'ºEl Hera.ldo dd Cuba ... hicie-
ron &'rnnde1' clo&'ioa di? mi con1pniUn. 

-LQué nbraa Tcprc1'r~tó u~tcd con rr:.:\s bito en e:sc 
viajo? 

-"La Llan1nr.,u:,••, "F.lrctrn .. y º'El mnl que nns hn
cen", do Denavente. 

Don Jacinto Bennvcnte, nio ha dado la exclusiva de 
aua obrns-ngregn. 

A pesar de que, como usted !'abe, siempre ao haee uno. 
sola <"rónica después dd c~trcno, les periódicos de La 
Habana h!eieron cr6nicn sobre In interpret.Aci6n de "El 
m:il que no:\ hacen", durante l:i.s doce noches conttecuti-

-¿·y cu.U es el teati·o que u!l:. ... ·<l prefiere'? 
-El tc.:ltt·o f:·.~n1:~s. ;\Ic s!cnta satis!c:chn de h:i.l.11•r 

sido 13 pri:-;~era en d:ir n conocer ca :,lt:xico el teatro ex
tranjero; pero Je to..!~~ I~ altns c~r.1-d!as que he hE'ChO, 
prefiero las del teatro franc6'. 

-¡Qué obra siente u:sted m6.s profundamente? 
-"La ;\fujcr X". Ese p:ipcl lo vivo. De:spuéa de hn• 

ccr "Ln ~luJer X" flUedo :i¡:ot:idn.. destruida. Hay mu
chos otro~ personajes que me intercs:in y que me hacton 
sentir, ¡~ero 1d.n1.:"t1no lo "·ivo t:in intensamente como 
é.sc. ~luch:ia "·cce:s prefiero dcbut•u· con esa obra.. A ese 
respecto voy a contarle o. usted lo que me pasó en Bue--
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noa Aires, en otra •Ira. Yo. :a. e11e público, lo creta un 
poco Indiferente. porque como e11t:i. ncostumbrado a re
cibir Ja. mejore• compatllaa de Europa, laa compaftfaa 
meafcanaa no Jtama'1 11u atención: 11ln embarao. cuando 
yo d( .. La Mujer x··. al final del tercer acto, el pl1bllco 
npl.o.udl6 con frene.( y me arlt6 041Viva Méxicol'º Creo 
que eae ha aldo uno de mis sra.ndea triunfos. 

-,tCu.llea aon lo• triunfos que miia le han emocio
nado? 

-Ese. Y hace muchos aftos el que obtuve en Madrid 
c'üando di por primera '\'CZ "Quo Vadi.s ?". Yo 1'ul la 
prlmer::1. mexkana que le con.shruJU derechos a un nutor 
nncional en el extranjero, porque esa adnptaclón ern. de 
Alberto !\fichell. Esos, y los de esta última ''tournCc" 
8erú.n de 1011 mejores recuerdos de mi vida. 

OBRAS Q& LE HAN' DEDICADO 
DE.NAVENTC Y JOAQUJN DICENTA 

Eatre las obrns que reprcsent:-~mos y que mds G'USta
i·un en Puerto Rki> y en 801.nto Uomln¡::o, !h:urnn "'Ra
món Lul1'', que csc:rihió para mi Jonqufn Dic:cntn y "La 
Prlnc:es:i Bebé'' r¡uC! mi! fué dedicada por don Jacinto 
Bena\"ente. 

Yo siento particular simpa.tia por Puerto Rico por
que la mejor aocledad me hA dfapenaado 1rrandes aten· 
clonea; pero me encantan Santo Domingo y Guat:etnala. 

I..AS CICDADE:S ANTICUAS. 

-¿Por qué le ngradn. n. usted tanto Guatemala? 
-Porque Jarnú ulvida.ri ta temporada. tan deliciON 
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que paa6 en una de •u• poblaciones. Sa.ntioso de lns 
Caballero.a, 11e Unma esa pequei\a ciudad en donde yo 
vb•t completamente tranaportada a tn época colcninl. 
Conaerva todavla aua nntisuo.a caaonas. con ftUs enea. 
jerhu d• ccmpllco.da arquitectura, aua amplia• puer
~ con sruc.IOe aldnbonea, en muchas de lns cuales aón 
- v.n loa e.cudoa de Arma• de la antis;rua nobleza ••• 
En auma. une de ea- cludadea que la mano moderna de 
Ja civlliaación pa.rece respetnr. Ea bello luaar de dea
canfto del eaptrltu, y yo r¡u5to de laa cesas que me ha· 
bien do los tiempos y de lns crandcza:1 pa3.:utas .•• 

Por sus olo• nesraa, Ucnoa de bdllo y de expresión, 
p:i~ ta noat.nls:i1:1 del recuerdo. 

-1 De manera. que no tendremos C!ttn vez d cust'> 
do aplaudirla? 

-Por ahorn, pienso no trabajar. He '\"l"t:ido e:s.clusl
vamente nl nrrealo <le algunos ~untos de c::i.rlt.cter íi
n:i..nclero que se relacionan con mi te.nt.rn y a pasar unos 
meses alejndn. de la vida esclll!:nka. De!!pub, mi com
paft.la y yo iremo3 a. Nueva York, en donde pcnsAmos 
cl'otren:ir "~touna V .lnna" de ~lnctcrtlnck. 

-¿Le inter~sn n ustc'1 el t.eat.ro de ~1.o.eterlinck? 
-~tuchlsin10. 'renemo~ en l'"'tudio !\l;un;::.s de s·.1~ 

obrn.s. 
Lo anter!Qr0 r::c d:::muestra que Virginl.n Fa.bre~ns es 

un'> de esos seres que ntesoran ¡rran cnntidnd de cner
s:ina y que h.a.n hecho del arte una es~ie de rito -¡¡ra
da al que nunc3 quieren traicionar. 

-Aqui-le di¡¡o--noa ba.blan Ues:ado rumores de que 
•e retirarla usted a la vida privada. 

-Esa ha sido ml lnt~nci6n desde hace tiempo; pero 
por una parte loa compromiaos q,ue ae contraen con el 
pdbUco y por otra nil• artlataa que nuncA quieren pasar 
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n otra. conu::ia.IU:i_ mo han oblitr•do n continu:ar. Adc
nu;illl. en cuanto dttJo de trnbajAr. sfcntu la aJloranzn du 
otro. dt.a ••• No obatanta que en Europa y en Jn Amé
rJc:a del Sur he tt!nfdo •randea triunfo• J al viera usted 
eon cunnto Pll\Cer rememoro Ja épocn del te;atro "liidal
SO 1•• 1 Qulzú porc,iuo eaoa .fu o ron mis primero• pa.aos 
en Ja vida eacfnfca 1 
-l Qu~ proye-ctoa tiene usted • .ndemA• U'eJ de 11u gir:.. 

a Nueva York? 
-Ac.nrfclo el proyecto de fonnar una compalH::i. <fo 

alta comedla. con elementos nnc:ionaJe•. porque conaJ
dero QL1<? tenemos muchos jó\"et1eit C::c1 \•afer n quienes 
únicnmente ha faltAdo unu buena oriental'i6n a.rtf.stie:i
:\Io Jaria. n1ucho gusto formar un cuadro con elemen
tos de ml Patria. SJ mi permanencia aquí ae prolonga., 
tr.otaré do h:rc:erlo. 

Virtrinla FábreC'&.9 tiene rn=.On: en México no care
cemos de art:iat.a.a; lo que f'aJt.a es un:t. sabia dirección 
csc~nfc:a que •epa conducirlos y orfontar sus facultades. 
TaJ ve: ella con l'IU ti.lento)" su ex-pPrf,.:-.o:-!:i d~ ;-r:tn !'<a
cen.Joti:tu. de Th::.H::i. Jo¡:re hacer Jo qUP lui.sta aho:-:1 :10 
ha p::i~:ido de fracasadns tentntf\·n·"'· 

Despué.s. mi cntre\•j3tad::i.. q~1e posee entre sus mu· 
chas ntracth·os C'I de ten\:r un.a con\.·crsacióa avr:id:i
ble y dJatia,uid:i. me habla de la.a artfataa extr:inJerna 
n qulene" admira. y cita a la Guerrero y a la Xir1ell. 

Re.flrféndoae A esta llltlma díce:-.. z Es una IA.5tfm::i 
que •ea un poco desi&r11al. pero en Jo que t-std soberbln 
es en 4 •La Ff¡rlin di Yorlo"" de D"Annun:dol 

AJ relatarme eJ especfo..I cufdtLdo que ¡>one en quo to
dos Joa artf.st.aa en.sayen y edudlen Jaa obras de memP
rfa. me dice nue.,,tra lnal¡rno arti.ata: 

-Imaarlne.s. &Uted lo que no.s ,pa.aó una vec en .Eata-
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dos t:nido•- LlevAbamoa un maqulnl•ta que no habla
h:J. müa que unas cu1tnt.:l.a palo.brM de Jnglés. y en uno de 
loa netos de un drama. i. eacen• tenla que preaentarae 
n. medin Juz. Pero he aqul la dltlcuJtad del mnquJnla
tn; él pudo decir llnlcamente .. Darle"" y noa dejaron la 
e.cena c-ompletamente oacura. Nntur•Jmcnte. eJ apun
t.ndor no pudo aepfr. porque no tenf• Juz ~ra .Jeer;; 
c:.I pllblfco apena.a nos veJa. debido a Ju Juc .. rojq de 
Jos extremos. que eran Jn:11 única• que no hablan apa.ra· 
do y noacitro.s que sobhamos toda la obrn pertectamentc, 
hicimos ese n.cto de memoria.. 

Eso me comprobó la utilidad de h.:r.cer aprender bien 
au papel a cada uno y de no querer poner obr .. tres o 
cuatro diaa antes del estreno. Si en aquella ocaafón no 
hemos sabido I• obra de memoria. tal vez no• habrfa.n 
1'ilbndo. 

Y Virafnia rle y estruja entre sus manos blanca.a y 
pulidas, el fino pnnolito de encajes. 

-3fi!' nervios nn tienen remedio--murmura. ¡Sfem· 
pre seré- Ja misma? Y efectivamente puesto qutt la Ju
,·.::i':.t:ci Jl:u·ecc h:ibcrse est:ic!onadc .nnte esta nctrf= 
npllu .. úuJa mundi.almento y cuyu arte es siempre nuevo 
,.. cmoth·o~ 



ANEXO DOS 

CUATRO TEXTOS PERIODISTICOS DE 
ELVIRA VARGAS 

- "'Que rormen grupos m4e: compactos'' en El Nocional. 17 de marzo de 
1937. p.1 

- ''Libros'', en El Nacional. 26 de agosto de 1937. p.1 

"La entrev1ata de hoy. Ingeniero Erni l io A.Jan.te Patino" 
en El Nacional. 2? de julio de 1938. p.1 

''La entrevista de hoy. Ora. Esther Chapa". 
en El Nocional. 6 de agosto de 1938. p.l 
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Dra. Esther CHAPA 
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ANEXO TRES 

CUATRO TEXTOS PERIODISTICOS DE 
MAGDALENA MONDRAGON 

"Multicolor'". en Todo. 14 de noviembre de 1942. p.14 

"Multicolor•·. en Todo. 20 de noviembre de 1942. p.15 

"Multicolor''. Todo. 25 de noviembre de 1942. p.14 

"Multicolor''. en ~- 30 de noviembre de 1942. p.14 
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. rROFESJONISTA 

' d• s:o~r.:~~~ 3~i ;::.1t .. "' ... ,~0·d11i:'bR!~ 
pMbUca. r:•nrral ~anu•I A,.ila Cam•· 
eho - un rrofir•ion1ata dc rPnomb,... ..• 
P•ro Ja l•altad. la anuat.ad y el !Jde
Uaimo ronta .. to d• "-'•Ido Romo C'aau·o 
c-on ,.r Pn·•1de111e d• M•:alco, lo han h .... 
cho apartar•• d• au ac-ur1dad habltual: 
la Jn~n,.•·rla __ . Pn.c-D'I .. ab•n qu• Romo 
Caat.ro ... n la a:rqult.-<t1H·a. pudo hac•r 
gna JimP•• r c,..n 1'onuna. 
Tarnbo~n ... 1rnora qu• •I prlrncr r

t.rat.o d• A•lla Camacho pu•at.o •n un 
cuadr<>, lo ll•ne •n a.o vode-r •I 1n.:•n1c
ro Ronao Caatro. 

La rnayorla d• la c•nk> lpor. qu.' 
••l•t• un a•rv1c10 a<><lal C'Ompl•tarn•ni. 
¡:-rat.,•to r•c1rnt.m•nt• lmp1-n~o PQr 
la C·nmpañla de T•lé>l"ono• F.:r1caaon. 
<nn ,.,.jo llamar al JS-18·80 •• puede 
obtrn .. r un mii'dico a m•d1a noche. ai 
un •nfermo lo n~•1~; dal<>• aot>re 
••hda d• ar><•,..._, u·.n-. r~rtaa d• C'D· 

'""ª· •lc•~ra. •1c•H•,.•. :-· C'UalqulO'r p...-· 

::n"r::!da:~·m~~I~ :Í~IC;;,:~ ':.;~~!~"::.~~ 
... rv1e-10 ~• h•c• duran1• .,.,1nucuaLro 
horaa y •n la ol1c1na no ha)· dia d• 
d-.:anao. 



Por MAGDALENA MONDRAGON 



1M u L T 111e01Lo IR' 
•ATHl)CONJtJ 

CONTABILIDAD 

Don Atan~n- &laatra .,. an ... 
flor que habita y -..on en G~ll8Jua-. 
to. c.,,.,.. enb-• la ••nt• la tarn• de 
qua -Uii un poc'O eha!ado. pol'ro 4at.. 
- la ••n..,..... M la of'•~ que don 

Atenóc•n•• ba inl'•r"I" • todo• I<>• h•· 
bltanC..• d• ••• luc•r. a qu••ne•. C.n 
P"'"to corno Je ~ni•t.n la ""'"'" I••• 
ta.Ita. •punta •n •' "Ubro d• la• .....-
._.._ •- Je do-..n ... 

DEBKR 

'· Si u.-c.d nacJ~ entr. el Zl de abril 
7 el n de rn•,...,, eu .._..,...., lo ri .. al 

C-~n':!,"~· ri'f:a~C-;.!:'n!. -:-s::~ 
e. ~ -rdlMMra ene,...i. •...-n•lk• · 

' -bl"9 loa Jndfridvoa ~ ~ MJo au 
-..-ne'• 7 loa bao!;• aptaJI. a Ja. ª"'º• 
cían•• 7 -iu.a.e'IÍOn<e.• d•I amor, ~-.J. 
t.ndn aq -nsibilldad. 

D•epufi.a d• eato. por ta .. or, no m• 
dJ .. a tUot•d ni aiq\utcora •n ª'"''"'"'º que 
IJe~ 1nal -rktar o iQUe ae ha q,,... 
dado • ••atir -nt.o•. 
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; Por MAGDALENA MONDRAGON 

El d_.i.or F- D•vil&. procnl.rMat. hom
bre plibllco d• Venesu•la que •• en
cuentra de pa.o entre rx> ... &n> •• dlfu
d• en fonn.a con.~t• sqs doeuinaa, y 
corno b ... d• su filo-n-. die• • quien 
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