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INTRODUCCIÓN 

Sin duda, el concepto de cultura es uno de los más complejos. Frecuentemente, sus numerosas 

acepciones dan lugar a divergencias, tanto en el manejo del termino como en su comprensión. Sin 

embargo, la polisemia de esta palabra no nos impide, como seres culturales, insertarnos de modo 

natural e inconsciente dentro de una cultura específica, y menos aún, prolongarla. 

En la actualidad, los medios de comunicación, en el caso de la cultura. juegan un papel 

preponderante en la determinación y. reproducción de nuestros conocimientos convencionales 

sobre el tema; De.acuerdo con Teí.m van Dijk, son justamente los medios, a través de las noticias, 

los que proporcionan un marco mediante el cual se construye rutinariamente el mundo social y 

cultural. Ahl radica la importancia de estudiar los mensajes de los medios de comunicación. 

La prensa es el medio más eficaz para explicar y dar significación a los hechos sociales de 

manera más analitica y con mayor profundidad; sus contenidos orientan la forma en que, como 

sociedad, debemos interpretar los hechos. Esto debido, en parte, a que esta es la finalidad de la 

prensa, y también, a que el lenguaje escrito, el formato y su naturaleza permanente ofrecen mayor 

espacio para la narración detallada de las noticias y, además, dan cabida no sólo a las noticias, 

sino a opiniones, reacciones, consecuencias, explicaciones y valoraciones de cada una de ellas. 

Una temática importante dentro del periodismo es la cultural, prueba de ello es que hoy en dia 

casi todos los diarios cuentan con una sección especialmente dedicada a ella, además de que 

existen muchas otras publicaciones, como suplementos y revistas especializadas, referentes al 

mismo tema. Todas estas publicaciones, en su conjunto, conforman lo que conocemos como 

periodismo cultural. 
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Dice Gabriel Sarovi, en su articulo titulado "Mapa y territorio del periodismo cultural en 

México", publicado en el semanario Etcétera en 1995, que el periodismo cultural no ha podido 

rebasar los limites de una idea preconcebida de práctica periodistica, la cual no es más que la 

manifestación de luchas por el poder simbólico, y que en el caso del periodismo cultural, estas 

luchas parten de proyectos culturales específicos. ' 

A pesar de que este tipo de periodismo cuenta con una tradición tres veces centenaria, fue 

con Fernando Benitez que adquirió un valor preponderante dentro de la industria periodística en 

México. Creador y director de los primeros suplementos culturales, Benitez transformó las 

temáticas culturales de un desperdicio desechado en suplementos, a un quehacer insoslayable 

dentro de la práctica periodística que ha consolidado por generaciones a escritores y críticos 

literarios, y ha constituido una trinchera para la critica política inteligente y seria. 

El periodismo cultural es por definición un periodismo escrito que puede presentarse en varias 

modalidades: como secciones, suplementos y revistas culturales. Aunque coloquialmente como 

periodismo cultural se considera aquel periodismo especializado que aparece en las dos últimas 

modalidades mencionadas, también las secciones culturales tienen una función prioritaria en la 

determinación de los marcos interpretativos de la sociedad. 

Esto es así, sobre todo, porque las secciones culturales no tienen un público especializado y 

cualquier lector puede acceder a ellas, a su lenguaje y a su información. Además, gracias a la 

consolidación de los suplementos semanales, las secciones también han ganado amplios 

espacios dentro de los diarios, principalmente en los últimos 20 años. 2 

Ahora bien, para la prensa, según Guillermo Bonfil Batalla, la palabra cultura es sinónimo de 

refinamiento; es por ello que las secciones culturales sólo dan cabida a hechos y opiniones 

concernientes al mundo de las bellas artes. 

Si damos por hecho que efectivamente éste es el concepto de cultura en los medios impresos, 

es preciso determinar ya no el qué, sino el cómo se informa sobre los hechos culturales y observar 

si existe una variación entre las maneras de informar de diarios diferentes. 

~ Gabriel Saro\'i, "Mapa y territorio del periodismo cultural mexicano" en F:lcr!tt•ra. 8 de junio de 1995, p. 25. 
- Jhid, p. 26 
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Para realizar lo. ant_erior proponemos un modelo de análisis de la dimensión textual del 

discurso siguiendo algunas de las categorías lingüísticas enunciadas por Teun van Dijk. 

Utilizamos a este autor porque nos propone un modelo específicamente concebido para los 

discursos periodísticos. 

El método de van Dijk se basa en el estudio del discurso en dos dimensiones: la textual y la 

contextual: 

El componente textual analiza sistemáticamente las diferentes estructuras del 

discurso periodistico en diferentes niveles. El componente contextual analiza los 

factores cognitivos y sociales. las condiciones. los limites o las consecuencias de 

estas estructuras textuales e, indirectamente. su contexto económico, cultural e 

histórico.3 

Es decir, la dimensión textual abarca las estructuras explicitas del mensaje, mientras que la 

contextual, los factores externos que originan y condicionan al discurso. 

El contexto, para este autor, se encuentra definido en los mecanismos de producción de la 

noticia, así como en la comprensión del discurso periodístico por parte de los lectores. Nos dice 

que un análisis extenso del discurso implicaría el estudio de los tres componentes del acto 

comunicativo: producción, mensaje y comprensión. Nosotros nos enfocamos exclusivamente en el 

nivel textual, es decir en el mensaje. Con ello no pretendernos desconocer la importancia del 

estudio del contexto, pero consideramos pertinente parcializar el estudio para establecer una 

mayor especificidad. 

El mismo van Dijk nos permite justificar nuestro proceder al señalar que el estudio de los tres 

componentes no debe ser forzosamente simultáneo. De hecho, para explicar su teoría recurre a 

investigaciones realizadas de manera aislada: sobre las estructuras discursivas del texto, sobre la 

producción o sobre la comprensión de la noticia. Aún más, concluye afirmando que su teoria es 

apenas un esbozo, sobre todo en lo referente a la dimensión contextual. pues aún se tienen pocos 

conocimientos sobre los procesos de la escritura de las informaciones periodísticas y de cómo las 

personas leen sus periódicos. • 

3 Tcun \"an Dijk. la 11micia como di.\'cur.m. Barcelona. 1990. Paidós. p. 250 
·• Cfr. !bid. p. 260 
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El análisis gl()~al del discurso es, pues, una tarea interdisciplinaria, para la cual tendríamos 

que recurrir a herramientas teóricas y metodológicas propias de otras disciplinas como la 

sociología o la psicología cognitiva. 

Este análisis global es el ideal, sin embargo, la aplicación de un modelo de análisis del 

discurso establece prioridades, tal como lo señala Teun van Dijk: 

esto no signifléa que el análisis del discurso deba desempeñar la tarea de describir 

totalmente los procesos cognitivos y las situaciones sociales, que son objeto de 

investigación de la psicología y la sociología. Se interesa más bien por las 

relaciones sistemáticas entre el texto y el contexto.5 

A pesar de todo lo anterior, el estudio del texto si nos permite hacer inferencias respecto a las 

condiciones de su producción y comprensión, ya que van Dijk nos dice que el texto funciona como 

una interfaz entre los procedimientos de escritura y los de.asimilación. 

Retomando el nivel textual al que nos enfocaremos, el alltor afirma que el discurso debe ser 

analizado a partir de los textos que lo conforman, describiendo las estructuras gramaticales. 

estilísticas, retóricas y esquemáticas que subyacen en ellos. 

Esto se da en. varios niveles, no obstante, consideramos dos de ellos indispensables para 

entender la estructura del discurso periodístico referente a la cultura. Por un lado, la descripción 

de las macroestructuras semánticas que representan los temas, es decir, el contenido de los 

textos (nivel semántico). Y por otro, las superestructuras, que nos indican el tipo de texto, la forma 

(nivel sintáctico). 

Deduciremos los temas a partir de lo que van Oijk llama macrorreglas (supresión, 

generalización y construcción). En el caso de las superestructuras, emplearemos las categorias 

propuestas por el mismo autor en su libro La noticia como discurso. Estaran basadas en dos 

criterios: el primero, identificando_ el género periodístico al que corresponde cada nota (texto); y el 

segundo, describiendo por párrafos la categoría del esquema periodístico al que corresponde 

cada tema. 

'Ihid. p. s:i 



,. 

No consideraremos otros niveles de descripción como actos de habla, estilo y retórica, 

atendiendo a que van Dijk los señala como estructuras previsibles en el discurso periodístico 

(actos de habla asertivos, estilo institucionalizado, y uso de la retórica como recurso de validez en 

Ja noticia). No obstante, estos niveles de descripción pueden ser objeto de estudio para otras 

investigaciones relacionadas con el tema. 

Ahora es necesario delimitar nuestro objeto de estudio. Si bien hemos seleccionado Ja prensa 

escrita por las razones antes expuestas, aún precisamos de títulos específicos. 

La selección de Jos periódicos Reforma y La Jornada obedece, además de a un interés 

personal, a que son medios ampliamente posicionados y reconocidos en el nivel local (Distrito 

Federal) y nacional, y que incluyen en sus ediciones diarias noticias culturales. 

En estos diarios analizaremos únicamente las noticias concernientes al XXIX Festival 

Internacional Cervantino, que se llevó a cabo del 10 al 28 de octubre de 2001. 

Dado que este festival abarca cuatro semanas, elegiremos una o dos ediciones de cada 

semana, en día aleatorio, de ambos títulos, con el fin de obtener una muestra suficiente y 

representativa. 

Hemos escogido este tema por Ja gran tradición y arraigo q~~ tiene .. el° F~stival Internacional . ' . ' ·~- ' " . .-_'.'_ . - -. - '. 

Cervantino dentro del ambiente cultural mexicano, sienclo elierf~Fr~stival ma~ importante del 

mundo y el primero en Latinoamérica sobre arte y cultura. Ad~;,,ás', co~siderando nuestro interés 

comparativo, nos era preciso encontrar una temática que fuera· común en ambos periódicos. 

Nuestro objetivo general será, por lo tanto, explicar las estructuras discursivas de las 

secciones culturales de Jos diarios La Jornada y Reforma. 

Desde nuestro punto de vista es importante investigar este tema porque la prensa, como 

medio de comunicación masiva, es uno de Jos principales proveedores de discursos públicos, y 

porque Jos mensajes y la forma en que se organizan proporcionan una proyección general de Jos 

modelos sociales, politicos, culturales y económicos adoptados por una cultura especifica en una 

época determinada. 
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En teoría, subyacen en los mensajes estructuras e ideologías dominantes que condicionan de 

alguna manera a los lectores, provocando el desarrollo de ciertos marcos interpretativos y 

orientando Ja comprensión, el debate y la significación de los hechos. Por ello. estudiar los 

mensajes de los medios sigue siendo uno de los renglories fundamentales de las investigaciones 

en comunicación. 

Por otro lado, comparados con los contenidos políticos, los temas culturales no han sido -ni 

tan frecuente, ni tan exhaustivamente- objeto de análisis. Tampoco las noticias en la prensa 

masiva han sido vistas como componentes de un discurso cultural. Por tal motivo, consideramos 

indispensable analizar este tipo de discurso para descubrir algunas de las estructuras que 

determinan Ja forma en que entendemos la cultura en nuestro país. 

Hemos dividido la investigación en cuatro capítulos. Los dos primeros conforman el sustento 

teórico sobre el discurso y la prensa como nuestros objetos de estudio. El tercero nos introduce, 

sobre todo a los lectores ajenos al contexto de la prensa .mexicana de nuestro días 

(especialmente en cuanto a títulos y perfiles de los diarios de circulación local y nacional), a los 

periódicos de los que obtendremos nuestra muestra. Y finalmente,"el "cuarto: expone y desarrolla 

el modelo del análisis, y ofrece una explicación de las estructuras discursivas de las notas 

seleccionadas. 



( 

1. EL DISCURSO 

1.1 DEFINICIÓN 

En lógica, se dice que una palabra con significado amplio es aquella que puede tener varias 

acepciones. Tal es el caso de la palabra discurso. De manera cotidiana, la utilizamos para referir 

el uso del lenguaje, individual o colectivo o, en ocasiones, para señalar un conjunto de ideas en 

torno a un área del saber especifica. En ambos casos partimos de que la materia prima del 

discurso es el lenguaje, incluidos todos los tipos existentes, principalmente, el oral y el escrito. 

El psicólogo y filósofo alemán Karl Bühler, propuso como definición del lenguaje, la 

herramienta o el "órgano" que las personas utilizan a fin de comunicarse entre sí. El lenguaje es 

también -para este autor- un conjunto de signos: estructuras compuestas por significantes 

(marcas gráficas o fonéticas) y significados (sentidos o conceptos). 1 

A partir de esto, el mismo Bühler, en 1934, concibió el llamado "Modelo de Organon", el cual 

nos proporciona una primera definición de discurso como fenómeno complejo. Según tal modelo, 

todo signo lingüístico, incluido el discurso -como una composición de signos lingüísticos 

englobados en una unidad-, presenta tres aspectos: 

El discurso es un símbolo porque se refiere a la realidad. No son los hechos, ni las ideas, 

sino una representación concreta de los mismos. 

El discurso es también un síntoma, porque el hablante o autor siempre intenta expresar 

"algo" a través de él, es decir, el discurso nunca se produce sin un objetivo. 

1 
1•/d. Jan Rcnkcma. /111rotlucciri11 a los e.\'lllrliu-" .\'ohre el cliscrmv. Barcelona. 1999. Gcdisa. p.p. 2.¡x.2.¡9 



Y final_mente, el cjiscurso es una señal, porque Jos oyentes o lectores hacen algo con él y 

siempre tiene un efecto. 2
. 

-.. -' .. -·" ·.:--·-. ' ·:_.: 

Guy Cook tambi~o'ofr~ce:~mi'.definición)~{discurso vinculada con el lenguaje. Este autor 

nos dice que el di~éu~sb ~~,¡;,',~~~~aj~ ~~~-~~ÜíHÍza ~ara comunicar algo de manera coherente. 3 

;-:;; '>'";_', 
''··--';.'· 

Por su partEi, Be•n~enis~Ei nose'Xp'1i&í qJE! el discurso es la lengua asumida por el hombre que 

habla (langueÍparole); y qu~ ~~-'~ ~ó~d·i~Íón de Intersubjetividad hace posible Ja comunicación. • 

Ahora bien, todo discurso tié'ne dos dimensiones: Ja textual y Ja contextual. La dimensión 

textual es aquella que contiene las diferentes estructuras lingüisticas patentizadas en su 

dimensión material. La dimensión contextual es aquella que comprende los factores cognitivos y 

sociales, Jos límites o las consecuencias de la dimensión textual, y las condiciones económicas, 

culturales e históricas en que se produce. 

Es por ello que Jorge Lozano afirma que el discurso debe entenderse como un proceso. Un 

proceso que parte del texto pero que en su discurrir sintáctico, es decir, en la forma de 

ordenarse, va produciendo sentido. Cierto, es también un acto de lenguaje, pero un lenguaje que 

al enunciarse no sólo genera un discurso, sino también crea u obedece a su propio contexto. 5 

En una compilación hecha por el teórico Teun van Dijk sobre estudios del discurso, se nos 

ofrece una definición introductoria, muy funcional para fines esquemáticos y académicos, que 

retoma varias de las definiciones anteriormente expuestas. Van Dijk sostiene que el discurso 

implica: a) una forma de utilizar el lenguaje, b) un conjunto de ideas o creencias comunicadas a 

partir del lenguaje (cognición), y c) una interacción verbal en situaciones de indole social. De ahi 

que sean varias las disciplinas que participan de los estudios del discurso, especializándose en 

cada una de las tres vertientes antes mencionadas. 6 

: Cfr. lhidem. 
'Cfr. Guy Cook. /Ji.<cour.,e, Hong Kong. 1993. Oxford UniYersity Press. p.<> 
; Cfr. Jorge Lozano. el al .. ·l11álisis del disc111wo, México. 1993. Red Edirorial Iberoamericana. p. 3.J 
· Cfr. lhld. p 35 
"Cfr. Tcun \'an Dijk. (comp.)/!/ düc11rso como es1r11c111ra y pmce.m, Barcelona. 2000. Gcdisa. p. 21-27 



El estudio y la explicación del d.isclJrso en su totalidad, así como el análisis de su estructura 

interna y las operaciones involucradas. en el uso del lenguaje, resultarían insuficientes si no se 

toma en cuenta el discurso como una acción social que se presenta dentro de marcos de 

comprensión, comunicación e interacció.n propios de pr9cesos socioculturales más amplios, es 

decir, es recomendable estudiar y explicar tanto el texto como el contexto. 

Sin embargo, para Jos fines de la presente investigación, y como se ha mencionado 

anteriormente, sólo abordaremos la dimensión textual del discurso, no sólo por resultar 

conveniente metodológicamente (pues a partir de la. especificidad se puede ahondar mas en la 

investigación de una sola dimensión del discurso); sino también porque nos interesa descubrir las 

estructuras que subyacen en Jos textos escritos y dejar abierta Ja posibilidad del estudio del 

contexto para otra investigación. 

No obstante, a pesar de ser el discurso una unidad observacional, coherente y comunicable, 

sólo puede describirse a partir de sus componentes (textos, secuencias y oraciones), su 

ordenación y combinación para formar construcciones mayores. 

Es importante estudiar el discurso como una form~deic'~st~di~~ Ja ~ociedad que en un espacio 

y tiempo determinados existe. En este sentido, Noé jiÍrik señ~J~: 

todos los discursos que una sociedad produce definen la forma o diseñan la figura 

que adopta la sociedad en un momento deteimlnado, ( ... ) la vida social es un 

cruce o una red de discursos: si en un momento de su existencia. como existencia 

social posee una identidad, es probable que tal identidad resulte del juego 

discursivo y de las múltiples Interacciones que los discursos realizan entre si. ; 

Agregamos una última definición de discurso retomando el marco teórico ofrecido por Teun 

van Dijk. Esta definición será la que emplearemos en la presente investigación: el discurso es 

una serie de textos, -a su vez conformados por series de proposiciones (oraciones)-, que 

cumplen con reglas estructurales especificas tanto en el aspecto formal como en el de contenido. 

Noe Jitrik. El tlominio y la palabra: /.o.•· tliscur.ms sociales, México. 1991. UNAM- FCPyS. p.1-1-15 
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1.2 FORMACIÓN DEL DISCURSO 

Como ya se explicó en el apartado anterior, para nosotros el discurso estará formado por un 

conjunto de textos, secuencias y oraciones, que cuentan con .un orden especifico, con sentido, 

coherentes y aceptables (términos que se definirán más adelante en este mismo capitulo), 

regidos por diversas relaciones y condiciones. Ahora procedamos a definir cada uno de ellos. 

1.2.1 La oración 

Existen tres términos que en su uso cotidiano parecieran ser sinónimos: oración, frase y 

enunciado. Aún asi, los estudiosos del lenguaje establecen diferencias entre estos conceptos 

Aunque las tres son consideradas expresiones verbales mínimas de un juicio; la oración, por 

ejemplo, está definida sobre todo por su composición sintáctica. Una primera hipótesis nos dice 

que en toda oración es necesaria la presencia de un sujeto y un predicado. Una· segunda 

hipótesis establece que la oración es una cadena de palabras que se agrupan alrededor de un 

verbo conjugado, en cuyo caso, la existencia de un sujeto explicito no es indispensable. 

·- ,-

Presentamos también otras dos definiciones de lap~l~br~ ¿br~6ión", formuladas por distintos 

teóricos, pero que en el fondo resultan muy simil~r~s:1A7iiha~'expresan que la oración es la 

unidad mínima del discurso. Vossler afirmá que ''la\u'a'c¡Óf/~n ei sentido gramatical-sintáctico de 
- - ,__ - --' _-· -· ,-,•-¡_-· .c~:C-·--F-- -• . -

la palabra no es otra cosa que la última y más: simple unidad en que podemos insertar un 

pensamiento lógico". 8 

Por su parte, Satz establece que "una oración es. una ·unidad mínima y gramaticalmente 

formada del discurso, que expresa el contenido en la perspectiva de su relación con la realidad". 9 

• Sorin Stmi. la sinlaxis, Mcxico. Nucm Imagen. p. 117-1111 
"/hiclem, 
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Según las primeras hipótesis mencionadas, existe cierta diferencia entre las nociones de 

oración y frase. Según Stati, la frase es "una expresión mínima pero completa desde el punto de 

vista del contenido, prescindiendo de su estructura y la posible relación con un juicio". 10 Si es 

asi, una serie de palabras como "Estudiaré porque mañ~na hay examen", al ser una expresión 

completa representaría una sola frase, pero dos oraciones por existir dos verbos conjugados. 

La similitud entre ambas radica en que son conceptos, construcciones y modelos abstractos 

que obedecen a reglas de orden gramatical, sintáctico o semántico. Por el contrario. tanto la 

oración como la frase, en sú dimensión material, sería lo que llamamos "enunciado". Y al 

significado de una oración aislada, lo denominaremos "proposición", entendiendo por tal, un 

constructo oracional individual que -según la lógica- puede ser verdadero o falso. 

Nosotros utilizaremos en adelante sólo el término "oración'.' para referir: la expresión de un 

juicio y una aserción completa (desde el punto de v'ista.de su ~entido): Pero, principalmente. lo 

reconoceremos como la unidad mínima en la formación del discurso,· como lo define van Dijk. 

1.2.2 La secuencia 

Una secuencia de oraciones no es forzosamente la suma· de dos o más oraciones. En muchos 

casos, dos oraciones pued~n eiltar ~ol1e~t~das'por ~e'lacibnes de coordinación o subordinación, 

lo que las convierte en oracion~~compu~sta~;V'noc~n~se~uencias de oraciones. Para que existan 

oraciones compuestas es ~~c~sa~i~ 1a'pr~~~nciad~conectivos: sin embargo, a pesar de, por 
·:. <. ~.:'·.~;·· 

tanto, etc. · ··: '"· 

La secuencialidad ~eda·\jniJi·~~~t~ cuando dos oraciones tienen coneic'ión·~ntre sí pero no 
" . . -. " ~-- ·-, ,.-' .. -~ ., ,.-._ .' .. -. ' . . - .. ' 

pueden ser expresa~as'~dmo una oración compuesta, es decir, no existen cone'aivos posibles 

que las unan, por ejempló: "¡Hace calorl ¿Podrías abrir la ventana?". 

'" lhid. p. 112 
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Las secuencias están supeditadas en sus .relaciones a una serie de condiciones, 

principalmente de tipo semántico: a la· relació.n entre sus significados. Sin embargo, las 

condiciones para la conexión de secuencias de oraciones no son sólo semánticas, pues mientras 

que para algunos do·s hechos pueden estar ligados en.tre si, para otros no, dependiendo del 

conocimiento del mundo, las opiniones y deseos de los interlocutores. 

No obstante, en términos generales, se puede decir que para que exista "secuencialidad" en 

las oraciones debe existir también relación en Jos referentes de las oraciones involucradas. Estas 

entidades referenciales pueden ser: ·individuos u objetos, propiedades, relaciones o hechos; 

debiendo, al menos una de ellas, repetirse, relacionarse o estar en la misma situación de espacio 

o tiempo para poder ser coherentes. 

Cuando una secuencia de oraciones puede .ser interpretada, tanto por sus significados como 

por sus referentes, se dice que existe coherencia lineal. Por ejemplo: "Mañana habrá partido de 

futbol. Todos asistiremos". En una situación especifica dada, .. entenderemos la secuencia y 

sabremos de qué partido se hace referencia, y a qúiénes inclÚye la palabra "todos". Pero aún 

desconociendo la situación especifica, Ja secuencia n~~ result~ coh.erente por los significados de 

las palabras y nuestra representación mental de un partido de futbol al que es viable asistir. 

1.2.3 El texto 

A pesar de que hasta el momento hemos definido los componentes del discurso desde la 

perspectiva gramatical, el concepto de texto no puede ser definido exclusivamente como una 

construcción verbal. Su composición, compleja pero a la vez integrada, de elementos 

estructurados que cumplen una función comunicativa, le permite aplicarse con éxito en otros 

campos, como las artes plásticas, la mlisica, etc. En este sentido la "semiótica de la cultura" 

define al "texto" como "cualquier fenómeno portador de significado integral ("textual"); como una 

ceremonia, una obra figurativa, una conversación o una pieza musical". 11 

11 Cfr. Lozano. op. cit. p.p. 16-19 



7 

El texto t~mpoco puede ser definido a partir de su dimensión. Lotman y Pjatigorsky (1968) lo 

definen como "una formación semiótica singular, cerrada en si. dotada de un significado y de una 

función Integra y no descomponible". 12 

De esta: última característica se desprende la "clausura"13 del texto como un elemento 

definitorio, en cuyo caso, tanto la palabra "¡Fuego!", como una obra literaria completa. podrian 

coincidir en ser textos (por su clausura y autonomía), independientemente de su dimensión. 

Pero volviendo al enfoque gramatical, un texto también puede ser ur.ia _ secuencia o 

secuencias de oraciones que satisfacen condiciones de conexión y coherencia, Todo texto tiene 

una estructura, no sólo gramatical, sino también estilística, retórica o es_c¡ll~rn~tica. 14 

Sin embargo, lo que define en realidad a un texto como tal son los principios de textualidad. 

Según Slegfried Schmldt, la teX!ualidad se entiende como: a) la función comunicativa de las 

enunciaciones, y b) la coherencia, que permite la eficacia en los actos comunicativos. 

Las condiciones de coherencia han sido descritas por varios teóricos, entre ellos Harweg, 

quien dacia que la coherencia se daba por relaciones pronominales de sustitución. W. Dressler 

(1970) y G. Nickel (1968) proponían como factores de coherencia la sustitución anafórica y 

catafórica, la conjunción, las particulas, las estructuras de modo, de tiempo y de aspectos de los 

predicados, así como el orden de las palabras. Por otro lado, l. Bellert (1968) también sustentaba 

la coherencia en referentes idénticos (de los cuales ya se habló en el apartado anterior), y en la 

estructura lógico-semántica de las unidades del texto. 

"lhidem. 
13 el tém1ino .. clausurn·· se refiere a una carac1crís1ica deÍ 1ex10 que Je pénnitc iru~rprctarsc por si mismo. sin 
necesidad de añadir más omciones o secuencias explicativas. 
14 

Cfr. Tcun rnn Dijk. /,'.<tructurnsyjimci<me.•· del discurso. México. 1998. Siglo Veintiuno Edi1ores. p. 21 
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Pero fue Teun van Dijk quien señaló que la coherencia está propiciada por las relaciones 

semánticas profundas, y que la elección de relaciones, construcciones y restricciones 

superficiales -como la pronominalización y el uso de conjunciones o adverbios- son la 

representación de una estructura profunda del texto a la_ que obedecen. Llama a esta estructura 

profunda macroestructura semántica, de la que hablaremos más adelante, pero que se refiere a 

los temas del texto. Es decir, si una secuencia de oraciones se refiere a ~.~ mismo tema, se dice 

que es coherente (coherencia global). 15 

Jan Renkema, en su libro Introducción a los estudios sobre e/di;dÜ~6is.'menciona otros 

criterios de textualidad que debe cumplir toda secuencia de or~cio~es ~~~~·~~~: ~onsiderada un 

texto, y son: 

Cohesión. Es la conexión que surge cuan9o;la intérf)retaciÓn de un elemento del texto 

depende de otros elementos dentro de éste; 

Coherencia. Es la aplicación de ciertos conociml~nt~~ s~bre'el .mundo que el oyente o 

lector hace al texto para facilitar su interpretación... f:·; 
lntencionalidad. Intención consciente de lograr ob]eiivÓS espe~ificos con el mensaje. 

Aceptabilidad. Lógica interna de una secuencia de<6r~ciones que le permite ser 

aceptable para la audiencia destinataria. 

lnformatividad. Es necesario que un texto contenga información novedosa. 

Situacionalidad. Ubicación del texto dentro de una situación determinada. 

lntertextualidad. Relación por forma y significado de una secuencia de oraciones con otra. 

En conclusión, consideraremos "texto" a toda secuencia de oraciones que tenga una 

estructura viable de ser analizada, y que cumple con los criterios de Jan Renkema, en cuanto a 

su afán comunicativo y en su presentación como unidad coherente. 

"Cfr. Sicgfried Schmidl. Tearla del texto, Madrid. 1977. Cátedra. p. p. 158-159 
"'Cfr. Rcnkema. op. cit,. p.p. 52-58 
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1.3 TIPOS DE ANÁLISIS DEL DISCURSO 

En este apartado encontraremos un nuevo enfoque del discurso: el discurso como objeto de 

estudio. Como todo análisis, el análisis del discurso pretende, a través de la desintegración de 

sus componentes, describir o explicar sistemáticamente la producción, recepción, o la 

construcción del discurso mismo, en sus dos dimensiones: la textual y la contextual. 

La dimensión textual es aquella que da cuenta de las estructuras del discurso en diferentes 

niveles de descripción, mientras que la dimensión contextual relaciona estas descripciones 

estructurales con diferentes propiedades del contexto, como los procesos cognitivos y las 

representaciones o factores socioculturales. 17 

Esto es, el texto es aquella parte explícita y material del mensaje, mientras que el contexto 

son los factores externos que inciden en su producción o comprensión. 

Por ser el discurso un fenómeno complejo en el que se ven implica_dos diversos aspectos, su 

análisis es un campo en el que se involucran varias disdplinas. AÍendiend~ a las tres vertientes 

que, de acuerdo con Teun van Díjk, confluyen en el discurso, se ~~~de hablar de tres grandes 

áreas del conocimientos que participan de los estudios del discurso. 

Siendo el discurso una forma de utilización del lenguaje, la disciplina que se enfoca a este 

fenómeno es la lingüística. Dentro de este campo, es importante mencionar la contribución que 

han tenido teorías como el estructuralismo y la semiótica. 

El estructuralismo, por .su parte, inspirado en los formalistas y otros estudiosos rusos de las 

décadas de 1920 y 1930, aportó un marco más amplio para el estudio de la narrativa, los mitos, 

la literatura, las películas cinematográficas y otras prácticas semióticas. Primero en Francia y 

luego en otros países. 

Importantes contribuciones al estructuralismo han dado Jos teóricos de Ja Escuela de Praga, 

los trabajos antropológicos y etnológicos de Claude Lévi-Strauss y Michel Foucault. Como 

representantes del formalismo tenemos a Vladimir Propp con su morfología del cuento, Greimas, 

Todorov, Bremond, entre otros. 

, . Cfr. Tcun rnn Dijk. l.<11111/icia como tli.1c11rso, Barcelona. 1990. Paidós. p . .fS 
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También en el estudio del lenguaje se enfocó la gramática del discurso. Algunos lingüistas 

advirtieron que el estudio del lenguaje excedía la definición de gramáticas formales de oraciones 

aisladas. Comenzaron, pues, a pensar en términos de gramáticas del texto o del discurso y otros 

enfoques lingüísticos que apuntaban especialmente a la semántica y a las relaciones funcionales 

entre las oraciones. 

Las siguientes disciplinas que participaron en los estudios del discurso fueron aquellas 

relacionadas con la psicología, enfocándose sobre todo a los fenómenos cognitivos. Aquí 

también hubo distinciones entre los diferentes tipos de psicología. Por ejemplo, la psicologia 

cognitiva, surgida a principios de la década de 1970, se encargó de buscar respuestas a las 

interrogantes sobre el aprendizaje y la adquisición del conocimiento, basadas en el estudio de los 

procesos mentales involucrados en la comprensión de textos. 

La psicología social, por su parte, surgió a fines de la década de 1980 y estudió los 

fenómenos de socialización, persuasión y atribución. Más tarde se desarrolló también la 

psicología discursiva, la cual destacó la realización interactiva de fenómenos psicológicos como 

la comprensión, la explicación, las opiniones y las ideologías construidas a partir de los 

discursos. 

Finalmente, las ciencias sociales, como la sociología; la antropologia o la historia, también 

son disciplinas interesadas en el estudio de los disC:Urs.C>s, _en tanto que representan modos de 

interacción verbal en situaciones de índole social. :•'.\' v/. 

Dentro de esta área han destacado la etnografía y la etnometodologia. La primera, basada en 

la antropología, estudió sucesos comunicati~os. o "maneras de hablar'' en contextos culturales 

específicos, destacando que los hablanies conocen su lengua a partir, no sólo de la gramática, 

sino de su identidad como miembros de una cultura determinada. 

La etnometodología, por otro lado, estudió el campo de la interacción cotidiana, 

especialmente en la conversación (por ejemplo, el cambio de turnos). 
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También aquí tiene!"! cabida los estudios_de la comunicación que se han desarrollado a partir 

de las décadas de 1970 y 1980, cuando se valoró la utilidad del análisis detallado del discurso en 

forma de mensajes en ·los medios masivos y en las comunicaciones interpersonales, 

interculturales y conierciale_s., 

Otra distinción de tipos de analisis se.da en cuanto a los enfoques que adoptan, pudiendo ser 

teóricos y descriptivos, o ·apÚcados y críticos. O bien, los análisis a partir de los tipos de discurso: 

escrito u oral; 'y·, dentro d~ .- ellos,' los que' se refieren a tipos aún más específicos, como: la 

conversación, las noticias, la publicidad; las narradones o los discursos políticos. 18 

En este caso utilizaremos un análisis descriptivo de las estructuras gramaticales y 

esquemáticas del texto periodístico escrito. 

1.4 ANÁLISIS LINGÜÍSTICO DEL DISCURSO 

La lingüística es la ciencia del lenguaje articulado. Ante la imposibilidad de desvincular la lengua 

del habla, ya que la lengua se actualiza en el habla y el habla es una manifestación de la lengua, 

el lenguaje también puede ser estudiado a partir de los discursos que en forma concreta se 

presentan en acontecimientos comunicativos reales. Es por ello que el análisis lingüístico se basa 

en el estudio de los diferentes componentes del discurso verbal. 

El análisis lingüístico puede realizarse en diferentes niveles, los cuales -de acuerdo con Teun 

van Dijk- son: estilístico, retórico, pragmático y gramático. Aunque cada uno puede estudiarse de 

manera aislada, en realidad en el lenguaje se encuentran todos vinculados. A continuación 

definimos a grandes rasgos cada uno de ellos. 

"Datos obtenidos en Teun \'an Dijk. (comp.), HI cliscur.m como estructura y proce.\o, o¡>.cit,,, capitulo J 
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1.4.1 Estilísitica 

La palabra "estilo" se utiliza para denotar las diferentes maneras de decir un mismo contenido. 

Deriva del Jatin sty/us que significa "pluma". El estilo se advierte. sobre todo, en la estructura 

gramatical de oraciones y textos, y se da por la elección de unidades, categorías o reglas que, 

desde un punto de vista determinado, son equivalentes. Al respecto, Teun van Dijk nos dice: "se 

habla de variantes estilísticas cuando dos o más enunciados poseen la misma interpretación -es 

decir, significado y referencia iguales- pero estructuras diferentes". 19 

Estas variaciones se presentan, tanto en el discurso oral, como en el escrito. Por ello, 

podemos encontrar diferentes estilos literarios (por épocas, autores o géneros), estilos escritos 

no literarios (de periódicos, revistas, cartas personales o comerciales), y estilos del discurso oral. 

La estilística, por consiguiente, tiene la tarea de describir cómo un mismo significado puede 

adoptar variantes estructurales sintácticas, morfológicas, fonológicas o léxicas. Bárbara Sandig, 

en su texto Estilos del discurso, menciona cinco funciones básicas de la variación de estilos: 

1. Para expresar la actitud que se adopta hacia una situación, por ejemplo, mediante el 

grado de formalidad o institucionalización de las actividades discursivas. 

2. Para permitir la autopresentación del hablante/escritor como, por ejemplo, 

"comprometido", "gracioso", "culto". "integrante de una cierta clase o grupo", etc. 

3. Para adaptar (diseñar) actividades para determinados grupos de destinatarios, como 

por ejemplo, niños, extranjeros. miembros de una camarilla. 

4. Para definir un tipo de relación particular entre el hablante o escritor y el destinatario. 

5. Para distinguir diferentes tipos de actividades en una secuencia (discursiva). 20 

La elección de determinadas formas de decir un mismo contenido pueden depender del tipo 

de discurso; de la pertenencia del hablante o escritor a un determinado grupo; de su posición y 

opinión particular sobre un tema; de la intención que lleva su discurso. es decir. de Jos efectos 

que desea provocar; o de la situación en Ja que se genera el discurso. 

19 Tcun \'311 Dijk. Ln cie11cln ele/ 1exlt1, México. 19%. Puidós. p. 111 
"'Bárbara Sandig. ··Estilos del discurso·· en El c//sc11r,\'(} ct1111t1 estructura y proce.•·t1, t1p. cit, p. 2 JO 
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Las variantes pueden ser léxicas (del vocabulario empleado), sintácticas (del orden en que se 

presentan las ideas o los componentes de un enunciado), fonológicas (las vanantes de sonido 

como Ja entonación, el volumen o la rapidez del habla), grafológicas (formas gráficas en que se 

presenta el discurso), pragmáticas (la presentación de un acto de habla determinado: pregunta, 

amenaza, sugerencia, etc). 

Finalmente, se puede decir que la adopción de un estilo, aunque en ocasiones es 

inconsciente, seguramente no es arbitraria y obedece a factores extralingüisticos. tales como la 

situación comunicativa, el nivel socioeconómico de los hablantes, la intención del discurso, el 

estado anímico de los interlocutores-, etc. 

1.4.2 Retórica 

La retórica es la rama de la lingüística que se ocupa del estudio de todos aquellos mecanismos 

del lenguaje que hacen persuasivo el discurso. Van Dijk indica que Ja retórica: "estudia la 

dimensión persuasiva del uso del lenguaje y, más especlficamente, explica las propiedades del 

discurso que pueden hacer más persuasiva la comunicación", 21 

En la Antigüedad, mientras la gramática se ocupaba del arte del correcto hablar "ars recte 

dicendf', la retórica dictaba el arte de la buena utilización de la lengua "ars bene dicendi". 

Ann Gill, en su texto Retórica, hace un recuento de las diferentes definiciones que, a lo largo 

de la historia, ha tenido la palabra retórica. A continuación presentamos algunas de ellas: 

Aristóteles: "la capacidad de discernir, en cualquier caso dado, los medios disponibles de 

persuasión". 

Cicerón: "el arte del bien decir, es decir, con conocimiento, habilidad y elegancia". 

Whately (1963): "el descubrimiento de argumentos apropiados para demostrar un asunto 

determinado, asi como la hábil organización de los mismos". 

Bryant (1972): "el proceso que consiste en ajustar las ideas a las personas y las personas a las 

ideas". 

Campbell (1988) "el arte o talento por el cual el discurso se adapta a su fin". 22 

~ 1 Tcun \'Ull Dijk. !.a ciencia del texto. op.cit, p. 50 
:::::: Ann Gill, ºRetórica·' en El di.\·cursu c:omo es/ructura y procl!.\'OJ,_op. cir. p. 23J 
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En estas definiciones se puede hacer una distinción entre la retórica como mecanismo de 

argumentación, y la retórica como mecanismo de persuasión por medio del lenguaje elocuente. 

Aunque en sus inicios se reconocía el terreno politice;> como campo de acción por excelencia 

de la retórica, algunos autores sugieren que también funciona en áreas como la religión, la 

filosofía y la literatura. En cualquier caso, aún se siguen reconociendo los "cánones de la retórica 

romana", expuestos por Cicerón, para el desarrollo de un discurso eficaz. 

Estos cánones son: a) la invención f!S la etapa en la que se descubren los argumentos que 

pueden apoyar una tesis; b) en la disposición se organizan los argumentos en introducción, 

cuerpo y conclusión del discurso; c) la elocución es la expresión de las ideas en un lenguaje claro 

y vivido; d) la memoria presenta dispositivos mnemotécnicos para recordar las ideas y el lenguaje 

del discurso; y e) la pronunciación comprende las estrategias verbales y no verbales para 

pronunciar un discurso eficazmente. 

Para la persuasión, Aristóteles también propuso tres modos de demostración de una tesis: 1) 

mediante el ethos o carácter del orador; 2) mediante el pathos o emoción generada en los 

oyentes y expresada por el orador; y 3) mediante el lagos o el argumento mismo del discurso. 

Los análisis retóricos también se ocupan del. estudio de )as U amadas "figuras retóricas": 

aliteración, rima, ironía, metáfora, hipérbole,,efo;,y dfcómo::éstas; a~partir de una repetición 

inesperada, un orden invertíci6, uná estr~cit~~¡:~-Ín~601'~'¡~·t;"~:¡j~"'~~~bi~ del sentido del discurso, 

pueden llamar la aten~ió'l de los oyent~s;,·:. <\' Ft ,;,i<'.;·,·.x~·. :. 

En resumen, la retÓr.ica ~e 6cupa Cle la máni~~~l;~i~r:Lconsciente y perseverante para 

conseguir fines especificas, atendiendo a· los conocimi;;ntos', :1as opiniones y los deseos del 

auditorio, mediante rasgos textuales especificos, asi ~()ÍlÍ~:d.e.la manera en que ese discurso se 

realiza en una situación comunicativa. 
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1.4.3 Pragmática 

Los discursos no son sólo estructuras de sonidos o imágenes con forma y sentido, también 

implican acciones sociales _que.losysuarios dellenguaje llevan a cabo cuando se comunican 

entre si, en situaciones sociales especificas y dentro de una cultura determinada. La pragmática 

es la rama de la lingÜisticél : que estudia el uso del lenguaje como acción en un contexto 

sociocultural. 

Estos acios.sociales realizados en situaciones especificas se conocen como actos de habla o 

actos ilocutivosi·'y son ei objeto de estudio de la pragmática. Van acompañados por el uso de 

palabras, es decir,· por declaraciones verbales o partes del discurso. 

Las clases especificas de acciones que realizamos cuando producimos una emisión son, por 

ejemplo, dar información, hacer una pregunta, pedir o prometer algo, amenazar a alguien o dar 

un consejo. Por lo. tanto, los actos. de. habla más frecuentes son: aserciones, preguntas, 

peticiones, promesas, sugerencias o ªrn~nazas. 

Estos actos dehabla se dan siempre en un contexto comunicativo. A tal contexto se le 

conoce como contexto pragmático, y se define como un conjunto de datos que nos permite 

determinar si los actos de habla son o no adecuados. 

Aunque en un solo texto pueden aparecer varios actos de habla, en ocasiones un texto 

entero puede representar de manera global un único acto de habla: por ejemplo, una llamada 

telefónica puede contener preguntas, aserciones, etc; pero en términos globales, toda la llamada 

puede significar una petición. En tal caso se habla de macroacto de habla, esto es, cuando a un 

solo texto le corresponde un solo acto de habla. 

Van Dijk señala que la importancia de la noción de macroacto de habla para una pragmática 

del texto o una teoría general del discurso, radica en que nos permite hablar de funciones 

globales de un discurso o una conversación. Y como veremos más adelante, estas funciones 

globales también pueden ser de orden gramatical. 
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1.4.4 Gramática 

La gramática es una rama de la lingüistica que explica, sobre todo. el sistema de normas que 

forma la base de la producción y comprensión de los enynciados en una lengua déterminada. La 

misión de la gramática es describir tanto las oraciones como las secuenci.as de _oraciones, y tanto 

las palabras como los grupos de palabras dentro de una misma oración. 

Entre todas ellas existen relaciones que pueden describirse en distintos niveles lingüisticos, 

pero sobre todo es importante explicar si tales relaciones en la forma o contenido de las 

oraciones son posibles para la comprensión de la misma, atendiendo a las reglas sintácticas, 

semánticas, morfológicas y fonológicas de la lengua a la que pertenecen. 

Por lo tanto, una gramática nos proporciona también las reglas. categorías, definiciones, 

grafías y sonidos que abarcan el sistema de una lengua. Siendo asi. dichas reglas deben ser 

asimiladas, tanto por el hablante o escritor para producir palabras, oraciones. secuencias, textos 

y discursos correctos; como por el oyente o lector para que pueda comprender, interpretar y, de 

ser necesario, responder al mensaje recibido. 

1.5 ESTRUCTURAS GRAMATICALES GLOBALES 

De manera tradicional, Ja gramática se enfoca a la mortologia y la sintaxis de oraciones aisladas. 

Sin embargo, Teun van Dijk ha destacado la necesidad de utilizar un tipo de gramática más 

amplio para el análisis de Jos discursos. Esta gramática, conocida como gramática del texto, nos 

ayudará a describir y explicar las estructuras de secuencias de oraciones (textos o discursos) y 

no sólo de oraciones o palabras aisladas. 

Por lo tanto, los conceptos de semántica y sintaxis de Teun van Dijk que emplearemos a 

continuación pueden no coincidir con Jos conceptos tradicionales que nos ofrecen la lingüistica y 

la gramática. En este nuevo enfoque, Ja sintaxis y Ja semántica estudian estructuras globales, las 

cuales nos descubren el orden y sentido de párrafos y textos enteros, esto es, formas y 

contenidos. 
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Estos sentidos globales de Jos textos son llamados por este mismo autor: macroestructuras 

semánticas. Mientras que Jas formas globales textuales se reconocen como superestructuras. A 

continuación, procedemos a describir en detalle cada una de ellas. 

1.5.1 Macroestructuras semánticas 

Llamamos macroestructuras a las estructuras globales del texto, de naturaleza semántica. Son 

representaciones abstractas del significado global de un texto. Constantemente recurrimos a 

ellas cuando tratamos de reducir u organizar grandes cantidades de información. construyendo 

"sentidos" globalmente coherentes, de objetos, de relaciones entre objetos, o de series de 

hechos. Por consiguiente, las macroestructuras semánticas o "sentidos globales" nos ayudan en 

el procesamiento y comprensión de un texto o de un discurso completo. 

¿Cómo podemos distinguir entre una microestructura y una macroestructura?:.~nrealidad, 

estos términos son relativos, ya que una macroestructura puede ser el sentido de urrpárrafo,' por 

ejemplo, y cuando lo contrastamos con el sentido de un texto complet~;_¡,.¡~-- :primera 

macroestructura se convierte en microestructura, y Jo mismo ocurre. cua_ndci_coíílrastamos la 
:•:;· 

macroestructura de un texto con la de un discurso. 

Las macroestructuras semánticas nos permiten identificarde·qÜé._tr~ta'.:u~ t~i'cto, po~ tanto, 

también se dice que estas macroestructuras representan Ío~ t;;rn~~ d~J-teído o discurso. Por Jo 

general, cuando hablamos de temas no nos referimos al sentido de oraciones individuales, sino a 

fragmentos más o menos grandes como párrafos, capitulas o textos enteros. 

Mientras que las secuencias deben cumplir las condiciones de la coherencia lineal, Jos textos 

no sólo han de cumplir estas condiciones, sino también las de coherencia global. Las 

macroestructuras también nos ayudan a dar coherencia global a un texto_ 

Russell Tomlin, en Ja Semántica del discurso, nos ofrece un ejemplo muy ilustrativo de la 

función de Jos temas para la coherencia global. Teniendo la siguiente secuencia de oraciones: 

"Esta mañana tuve dolor de muelas. Fui al dentista. El dentista tiene un auto grande. El auto fue 

comprado en Nueva York. Nueva York tuvo serios problemas financieros" 
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Explica Tornlin: "Aunque cada oracic)n está .conectada con la anterior por tener un referente 

en común, el pasaje corno un todo no tiene coherencia debido a la ausencia de un terna global".23 

Por tanto, el terna global sirve corno un andamiaje ql!e permite a la persona comprender una 

secuencia de oraciones como un todo coherente. El tema puede ser entonces, el asunto, el punto 

inicial o el centro de atención de un t~xto, y le da esa unidad semántica necesaria para su 

interpretación. 

¿Cómo se llega a estas macroestructuras semánticas?" o inejor dicho, ¿cómo deducimos los 
- - . -· 

ternas de un texto? Ordinariamente, diriarnos que l~s ternas se obtienen por medio de resúmenes 

de un texto, estos son textos más breves que el texto original, pero que contienen el sentido 

esencial del mismo, o la información más importante. 

Van Dijk nos dice que esta capacidad para hacer resúmenes o reducir la información es una 

capacidad innata, y a veces inconsciente,. en cada uno de nosotros. Estos procedimientos de 

reducción de la información fueron denominados por van Dijk "rnacrorreglas". 

Las rnacrorreglasc,no· son normas que puedan utilizarse para encontrar Ja estructura de 

significado de un texto? sino "una reconstrucción de aquella parte de nuestra capacidad 

lingüística con la que',e11la;arnos significados convirtiéndolos en totalidades significativas más 

grandes". 24 

En su libro La ciencia del texto,, Teun van Dijk nos habla, de cuatro rnacrorreglas para la 

consecución de los ternas de un'texto;ornitir, selecciÓ~ar,.~~~~rali~a~ y construir (integrar). En 

otro libro, Estructuras y funcioh~~'de/discu~o. este mismo a~tor unifica la omisión y la selección 

en un solo término: supresión·:r·· • • 

La supresión. Comprende la omisión de toda información de poca importancia o no 

esencial, mediante un proceso de selección. Se elimina la información presupuesta o 

todas aquellas proposiciones superfluas en el texto. 

,, /hiel. p. 1-12 
"Tcun \"Un Dijk. La ciencia del texw, op.cit, p. 58 



La generalización. Si tenemos una secuencia de oraciones que contengan cada una, 

conceptos que puedan agruparse en un concepto mayor del que son derivados, se 

generaliza a partir de una nueva proposición que abarque todos los conceptos primarios. 

La construcción o integración. Dada una secuencia de oraciones, se construye una 

oración que denote el mismo hecho denotado por la tota.lidad de la secuencia de 

oraciones original. 25 

La utilización de macrorreglas es s.ubjetiva, por lo que .mientras para algunos usuarios del 

lenguaje cierta información del. texto es más importante, para otros no lo será. Así que los 

resúmenes y macroestructuras semánticas derivadas de un .texto pueden variar.de un usuario a 

otro. 

1.5.2 Superestructuras sintácticas 

Una vez entendido el concepto de macroestructura semántica, es comprensible la existencia de 

estructuras globales de orden sintáctico. A estas estructuras las llamaremos superestructuras o 

estructuras esquemáticas globales, términos introducidos también por el teórico Teun van Dijk. 

Estas estructuras son esquemas abstractos que establecen el orden global de un texto y que se 

componen de una serie de categorias cuyas posibilidades de combinación se basan en reglas 

convencionales. 

A diferencia de las macroestructuras semánticas, las superestructuras se componen de 

categorías fijas que nos permiten distinguir de antemano la forma en que se distribuirá la 

información. Aunque estos esquemas son fijos, algunas de las categorias que los componen son 

opcionales. Nos indican de qué tipo de discurso estamos hablando, por ejemplo, si un texto se 

presenta .como un "cuento'', aunque no sepamos el contenido, sabremos de antemano que se 

trata de una narración e intuiremos el orden lógico probable de los acontecimientos. 

En resumen, las superestructuras semánticas son los formatos de los discursos: el orden de 

su contenido macroestructural. 

:> Cfr, Tcun \'311 Pljl<. /.a ciencia rle/ te.rto y t:,1ruc111ras y,/imcirme"· riel discur.m 



Los tipos de discursos más recurrentes son el narrativo, el argumentativo, y en este caso. nos 

interesa también mencionar el periodístico. 

El texto narrativo se refiere ante todo a acciones de personas, aunque de manera 

subordinada también incluye descripciones de circunstancias, objetos u otros sucesos. 

Según van Dijk, las categorías de una e.'.stru'ciiu~a n~rr~ti~á son: 
.· -.-.-. ·.,-;· .. 

Complicación. Como su nombre lo i~~ica, es una parte del texto cuya función consiste en 

expresar una complicación en uná secuencia de acciones. Genera reacciones. 

Resolución. Puede ser tanto positiva como negativa: nuestra reacción ante una acción o 

un suceso puede tener éxito o fracasar, por lo que la narración puede acabar "bien" o 

"mal". 

Suceso. Núcleo de un texto narrativo cotidiano. Cada suceso tiene lugar en una situación. 

lugar, hora y circunstancias determinadas. Pueden darse varios sucesos en una misma 

narración. 

Marco. Parte del texto narrativo que especifica las circunstancias. 

Episodio. Unión del marco y el suceso. 

Trama. Serie de episodios. 

Evaluación. Reacción mental de los narradores (opiniones, valoraciones). 

Historia. Unión de la trama y la evaluá~iórí: ' . ·~·.·· ·· -·· 

Anuncio y epilogo. Refieren acciones.éf~tuales·y:fut~ra~ del.hablante/narrador y/o del 

oyente. Un ejemplo de epílogo es.Íá ~or~Í~j~ eh l;.tábÚla~ :is .. 
;. - ', -.· ' '·:· ' ·é:·~ ' •.\- ·' ... ' .. , 

~---i' --> .' . 

Los textos argumentativos pretenden por medio de argumentos y juicios comprobables, 

convincentes y contundentes probar una tesis. El esquema básico ·es de "hipótesis - conclusión". 

La categoría de base es la "garantia" o "legitimidad" inicial que autoriza a alguien a llegar a 

una conclusión determinada. A partir de ahí, las categorías siguientes son: 

La presentación de los hechos y los puntos de partida. 

La recreación de las circunstancias y los marcos en que se desarrollan los hechos. 

La enunciación de hipótesis. 

06 Cfr, Tcun \'Urt Dijk. la ciencia del te.1·10, op.cit, p. 154-156 



La explicación de argumentos comprobables y justificaciones. 

La conclusión 

. - .-
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Finalmente, convien¿ explicar las' categorías que según van Dijk aparecen en los esquemas 
' ' ' .• ·,, ' 1 • 

periodísticos, a reserva de'am'pÍíar la explicación en el Modelo de Análisis, incluido en el Capítulo 

4 de la presente in~esti9~'bión;~' 

Se trata de un modelo canónico, aunque con categorías opcionales, que varían de acuerdo 

con Ja cantidad de información de que se dispone, y al género periodístico seleccionado para su 

presentación. 

Las categorías del esquema periodístico son: resumen (titular y encabezamiento); 

acontecimientos principales: antecedentes (contexto e historia); consecuencias (acontecimientos 

o acciones consiguientes y reacciones verbales); comentarios (evaluación y predicción). 

De todas estas categorías, en todo texto periodístico debemos encontrar -por lo menos- un 

resumen y la narración del acontecimiento principal. 

Finalmente, hay que agregar que, en teoria, cada categoria del esquema global está 

relacionada con un significado global, en forma tal que exista una asociación entre forma y 

contenido. 



2. LA PRENSA 

2.1 LA PRENSA COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA 

Para la presente investigación, hemos decidido partir de una definición estructuralista de la 

prensa. Por lo tanto, iniciaremos con una explicación somera del estructuralismo. y de cómo esta 

teoría puede aplicarse para definir y estudiar a los medios de comunic<:ición. 

Jan Broekman, en su libro El estructuralismo, nos habla del:auge que tuvó'esta teoría a 
-'-;_ -- • f ~,';-~~ o':,_,_;;:_---'·-•.--.-,-•• -;"~"--• ' . -

mediados del siglo XX gracias a la ruptura ideológica que varios teói'iéos ~conío.Micnel Foucault, 

La can o Claude Lévi-Strauss- evidenciaron con respecto a las !~~is en v~g~:d~
0

1 ~xi~Íencialismo 
. . ' . • . " .. ' . ~- . '1 •• --· - . : 

(del hombre como unidad y esencia). Sobre esta ruptura, Broekrnar\~xf.~~~;:,? .·~;r· 

tuvo lugar cuando Lévi-Strauss, hablando de . las ·sociedades, ::y iacan.• del 

inconsciente, señalaron que el 'sentido" probabl~men!e ~o ~s !'"ás_:Clu~ IJn .e[e~to 
de superficie, como una espuma; que lo que más profundamente ríos penetra, lo 

que existe antes que nosotros, lo que nossostiene e~ el tiempo y en el espacio es . _, •,·, 

precisamente el sistema.' 

Se desconoce la esencia del hombre y ahora se: atiende a su función especifica en el 

contexto de determinadas subculturas y culturas; es deciÍ, se considera al hombre sólo como 

elemento de un sistema con relaciones intrínsecas complejas. 

1 Jun Brockmun. /!/ es1r11c111rnli.m111. Barcelona. 1979. Herder. p. 9 



.., ' 
-·' 

Las nuevas ideas fueron apropiadas por teóricos que comenzaron a emplearlas para explicar 

el mundo y sus disU~ta's elem~ntos. Así, el estructuralismo se desarrolló en áreas como la 

lingüistica, la antropologia, la psicología, la filosofía, la literatura. la historia, el arte y la ciencia en 

general. 
,, ,' '··. . ,, : 

Los teóricos del ~~lructur~lismo lo definléron; no como una escuela, movimiento o corriente 

filosófica o literariá, sino ~ornC> u~a actividad. Una' actividad que, según Roland Barthes. consistía 

en "reconstruir u~ "objet~" d~ t~I ;,,6ci()~que en su reconstrucción aparecieran las reglas de su 

funcionamiento; esto es, el '.esi~üét~r.~lisÍTio plantea la descomposición y recomposición de la 

realidad dada, _para crear así Í.mm.i~\/o Ínundo, que no pretende copiar al original, sino hacerlo 

inteligible. 

En consecuencia, todos los objetos poseen una estructura, entendiendo por tal: "un complejo 

de relaciones [en el cual] la dependencia de las partes (elementos) se caracteriza por sus 

relaciones con el todo (con la totalidad)". 2 

La existencia de una estructura implica un orden. Así, cada elemento de una estructura -y 

una estructura puede funcionar también como elemento de una totalidad más vasta- se define 

por su oposición con respecto a todos los otros elementos. Por tal motivo, las estructuras no 

existen independientemente de su contexto definitorio. 

A partir de este acercamiento al estructuralismo, podemos definir los medios de comunicación 

como objetos que poseen una estructura, en la que se pueden distinguir: significante (el tipo de 

lenguaje especifico empleado) y significado (el sentido de tal lenguaje, de la información). 

Cabe añadir que los medios de comunicación -en tanto estructuras que no pueden existir 

independientemente de un contexto- son también productos culturales, dependientes y 

controlados por estructuras e ideologías sociales más amplias, las cuales son incorporadas en 

las rutinas de fabricación de sus informaciones. 

: /hid. p. 12. En este punto debemos diferenciar los conceptos de "estructura" y "sistema". Tanto el primero. 
como el segundo. están conformados por diferentes elementos con relaciones intrínsecas. Sin embargo. la 
estructura se caracteri1.a únicamente por las relaciones de sus elementos. mientras que el sistema precisa no 
sólo de la relación. sino de la organización de los elementos. lmciéndose indispensable que entre ellos exista 
una comunicación. 
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Son también proveedores de discursos públicos, los cuales tienen una influencia decisiva en 

la conformación de nuestros modelos interpretativos. Al respecto, Teun van Dijk señala que los 

discursos de los medios: "proporcionan una proyección general de modelos sociales, políticos, 

culturales y económicos de Jos acontecimientos sociales .. asi como el conocimiento omnipresente 

dominante y las estructuras conductuales que convierten en inteligibles a estos modelos" 3
, y 

que dan a sus usuarios herramientas que les permiten desarrollar marcos interpretativos de los 

acontecimientos. 

Ahora bien, una clasificación genérica de los medios, proporcionada por Mabel Martinez 

Valle, nos permite distinguir cuatro grandes grupos: a) los que transmiten mensajes por medio 

de la palabra escrita o impresa: periódicos, revistas, diarios, libros, etc; b) los que transmiten 

mensajes por vía oral: radio y grabaciones; c) los que transmiten mensajes de carácter 

audiovisual: televisión y cine; d) los que transmiten mensajes a través de importantes redes 

cibernéticas. 4 

Dentro del primer grupo de medios localizamos a Ja prensa, poseedora de todas las 

características antes mencionadas de los medios de comunicación masiva, pero que difiere en 

cuanto a la naturaleza de su lenguaje, a la permanencia del mensaje transmitido, y a la forma de 

abordar la información. Por prensa reconocemos, sobre todo, al conjunto de periódicos y revistas 

hermanados por su naturaleza impresa y su aparición regular, aun cuando entre unos y otras 

existan claras diferencias tanto en forma como en contenidos. 

Pero más específicamente, en el lenguaje cotidiano, al hablar de prensa, en general, nos 

referimos con exclusividad a Jos periódicos. 

Existen varias definiciones de períódíco5
, algunas más especificas que otras, pero 

semejantes en lo esencial. Por ejemplo, la Real Academia Española ofrece Ja siguiente 

definición: "dícese del impreso que se publica con determinados intervalos". Añadiendo más 

detalles, el comité de expertos de la UNESCO, reunido en Paris en 1961, estableció que: 

"periódico es todo medio impreso, editado en un determinado país, destinado al público, cuyas 

publicaciones constituyen una serie continua con el mismo titulo, que muestre cierta periodicidad 

-regular o irregular, pero no superior al lapso de un año- con ejemplares fechados y numerados". 

-' Teun \'UO Dijk. /.a 110/icia como dtJcur.m. op.cil, p. 25\1 
4 Mabcl Manincz Valle. Medios grrijicm y 1éc11icas per/111/i.wicas. México. 1997. MACCHI. p. 2 
'Todas las definiciones de periódico fueron obtenidas del texto de Mabcl Maninez Valle, p.p. J-5 



Finalmente, Mabel Martinez nos ofrece una definición más apegada a nuestra concepción 

actual del periódico: "es una publicación de una o varias páginas impresas que aparece con 

regularidad, con un formato reconocido y caracteris\icas de presentación propias. En su 

contenido, formado por noticias, comentarios, investigaciones, fotografia y publicidad procura 

recoger todo aquello que interesa o sirve al público en forma adecuada, redactado con el ánimo 

de llegar al mayor número de lectores". 

Los periódicos se clasifican de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) periodicidad: diarios, semanarios, quincenarios, mensuales, bimestrales, anuales, etc. 

b) origen y circulación: nacionales, locales, institucionales; privados o estatales. 

c) formato: estándar, tabloide, híbrido. 

d) contenido: ideológico, de noticias, especializados, etc. 

Es también importante enunciar las funciones de la prensa; sin embargo, el hablar de 

funciones nos remite irremediablemente a la teoría funcionalista de la comunicación. En este 

caso, funcionalismo y estructuralismo pueden ser teorías complementarias: la primera investiga 

empíricamente el sistema, mientras que la segunda analiza las convergencias y divergencias 

diferenciales de los diversos sistemas de funciones. 

Siendo asi, podemos enunciar las funciones del periódico para· una mejor comprensión del 

mismo como medio de comunicación. Entendemos por funciones las necesidades sociales e 

individuales que satisface, las cuales son -de : acuerdo con Malcom Wiley-: "proporcionar 

informaciones objetivas (noticias), analizar la ínforlll~ció~ (editorial), ofrecer un marco general 

(fondo), distraer (entretenimiento), difundir el conocimiento de productos (publicidad) y del saber 

general (enciclopédica)". 6 

No obstante, es imprescindible mencionar uno de los principales propósitos que hoy en dia 

persiguen los periódicos en el mundo: el empresarial. En este sentido, la finalidad de un periódico 

es lucrativa. La venta de ejemplares, espacios de publicidad e inserciones pagadas permiten 

cumplir esta expectativa. 

'' cilado en Charles Wright. ··Análisis funeiorml y comunicación de masas ... en Miquel de Moragas Sp¡j. 
Sociologin de In cn11111nicnció11 de mnsm. Volumen 11 Estructum. funciones y efeclos. Barcelona. 19!15. 
Gustarn Gili. p.p. 73-7-1. 
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Para tal efecto, los periódicos como empresas se organizan en departamentos con funciones 

especificas: el editorial, que se encarga del contenido del periódico (las noticias. los editoriales, 

las ilustraciones, el material especial); el administrativo, que se ocupa de la circulación de los 

anuncios, de la ·promoción y de las labores de oficina; y e.1 mecánico. que incluye el personal y los 

talleres donde ·se imprime y despacha el producto a su destino. Algunas empresas periodísticas 

no tienen taliE!re.s ,propios y dejan el trabajo mecánico en manos de imprentas ajenas. 7 

Podemos< concluir.. que la prensa es un medio proveedor de discursos escritos, que se 

continúan c~nº ~~da ~cliCión y en los que subyacen estructuras que se definen por las relaciones 

de sus elemenf~s y por las funciones que cada uno de ellos cumple. 

2.2 EL ESTUDIO DE LA PRENSA 

Para el desarrollo de este apartado hemos retomado la afirmación hecha por Teun van Dijk 

respecto a que el estudio de los medios, en este caso, la prensa, puede enfocarse a alguna de 

las vertientes siguientes: su producción, su recepción y su mensaje. Es por ello que recogemos 

algunos aspectos a considerar de cada una de las vertientes antes referidas en términos de este 

teórico, advirtiendo que abundaremos más en lo que él mismo propone para el estudio del 

mensaje y su modelo de análisis posteriormente. 

2.2.1 Producción 

No hay una regla universal que nos permita ubicar con exactitud el punto de partida de los 

estudios de la producción de la prensa. Podríamos empezar hablando acerca del contexto que le 

da origen a una publicación periódica; también se puede partir del momento en que se conforma 

la empresa periodística; abordar la producción de la prensa como fenómeno simultáneo a la de la 

noticia (o del material informativo); o bien, distinguir los parámetros y criterios que dan valor 

periodístico a ciertos acontecimientos. 

Frnscr Bond. /111rod11cciá11 al periodismo. Mé.~ico. 1991. Limusa, p. J 92. 
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Una de estas posibilidades es iniciar por el proceso de producción de la noticia corno 

producto primario de las publicaciones periódicas. Dice Fraser Bond que el material informativo 

de la prensa norteamericana proviene de diversas fuentes, entre las que destacan: el personal 

del periódico (reporteros y corresponsales en el pais y er:i el extranjero). las agencias de noticias, 

los sindicatos de artículos especiales, los agentes de prensa y publicidad y los amigos del 

periódico. Algo similar ocurre en México, el personal del periódico y las agencias de noticias son 

los principales proveedores de material periodístico. 

Otros estudios sobre los procesos de producción han versado sobre la manera en que este 

material primario (cuantioso por naturaleza propia) se manipula y transforma en una información 

periodisticarnente valiosa y relativamente breve. En términos de Teun van Dijk, estudiar los 

procesos de producción implica estudiar cómo se llegan a formar textos periodísticos a partir de 

textos fuente. 

No es necesario que los procesos de producción comiencen con el ingreso de información, 

sino que pueden empezar con modelos situacionales. Al respecto, van Dijk menciona: 

las personas conocen (o desean) un acontecimiento especifico y dentro de una 

estructura comunicacional, formulan Intenciones para realizar un acto de habla ( ... ], 

en las que su modelo de los acontecimientos será transmitido al oyente. [ ... ] los 

diferentes procesos de producción son estratégicos. Es decir, el orden de las 

etapas de producción puede variar. Se puede utilizar información de diferentes 

niveles o fuentes al mismo tiempo, y todo el proceso se dirige hacia la formulación 

efectiva de significados y modelos que el hablante desea transmitir al oyente.ª 

Este proceso de producción periodística a partir de textos fuente, supone para este mismo 

autor, estrategias cognitivas: primero, mecanismos de procesamiento de los textos fuente, y 

después la existencia de un filtro de observación eficaz, basado en los valores periodísticos. Con 

esto querernos decir que debido a que la mayoría de los acontecimientos no son potencialmente 

periodísticos, se seleccionan solamente aquellos que se adecuan a los criterios supuestos por los 

valores informativos. 

• Tcun rnn Dijk. !.a nolicia como cli.\'curso. p.p. 15~-155 
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Los mecanismos más_ cornuries para el procesamiento de los textos fuente son: la selección, 

la reprodu_cción y el resumen. La _selección es la estrategia más efectiva del procesamiento del 

texto fuente complejo: Implica la. decisión de utilizar un texto fuente o un fragmento de texto 

fuente en lugar de otro a ·parW de criterios preestablecidos. 

La reproducClon es, ·sin cluda~-la estrategia más fácil, sobre todo si se s:lecciona un texto (o 

un fragmento) y,·se)eprod~~é iit:eralmente. Las condiciones p~ra deterrni~~r la reproducción 

literal de un texto son Ía taita de tiempo, la ausencia de otra información, la calidad periodística 

del texto fuente y la credibilidad de la fuente. . 

El resumen, corno vimos en el capitulo anterior, se realiza a partir de estrategias de 

supresión, generalización y construcción. Gracias al resumen se puede: reducir textos extensos; 

comprender detalles locales de la información del texto fuente; definir la información más 

importante o relevante de los textos fuente; comparar diferentes textos fuente en relación con sus 

ternas comunes y prioridades; utilizarlo corno una guia ya preparada o para deduc1r titulares; y 

usarlo como un plan o diseño para un texto periodístico y para la discusión co11 Jos colegas y 

editores.9 

Pero, ¿cuáles son esos criterios que nos permiten dar prioridad a algunos fragmentos de 

información por encima de otros para la producción del texto periodístico? Estos criterios son Jos 

llamados valores periodísticos, y se refieren a la novedad, actualidad, consonancia, relevancia y 

proximidad de los acontecimientos. 

Novedad. Es requisito fundamental que la noticia aporte información novedosa. Los 

lectores no deben recibir una información que ya conocen. 

Actualidad. Aunque no toda la información nueva es noticia, la noticia periodística debe 

cubrir con el requisito de que los acontecimientos descritos y sus consecuencias se 

reconozcan dentro un terna actual. 

• Consonancia. La noticia debe estar en consonancia con normas, valores y actitudes 

socialmente compartidos. 

Relevancia. Se prefiere información sobre acontecimientos o acciones que resulten 

relevantes para un mayor número de personas que para un individuo único. 

9 lhi<( p.p. 168-169 
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Proximidad. No sólo incluye el requisito de proximidad local: los mensajes de los medios 

sobre acontecimientos cercanos se. comprenden mejor debido a que se basan en 

modelos más completos y asequibles; sino también de proximidad ideológica, término 

similar al de consonancia. 

2.2.2 Recepción 

El estudio de la recepción de lo~ mensajes provistos por la prensa puede abordarse también a 

partir de varios enfoques. Dentro• de estos se ~~C:uentran el estudio de las audiencias (lectores), 
e ,,." •, " •• • 

las investigaciones sobre Jos.efec:tos sociales de la comunicación masiva, y la comprensión de la 

noticia. 

El estudio de'Jas audi~ncl~~ baslé:amente lo vemos ejemplificado en trabajos de encuestas 
. ".,. • -.-. V -

que arrojan la abundanci~ del público y el perfil de los lectores. Esto es, su edad. sexo, estado 

civil, condición so~ioeconórnié:a, ocupaciones, gustos y aficiones o nivel académico. 

Por otra parte, taniblé_n hay quienes estudian los títulos de las publicaciones periódicas más 

consumidas, Ja frecuencia de su consumo, las preferencias temáticas, los periodistas o escritores 

más leidos, etc. 

Los efectos de los medios masivos de comunicación sobre el público es quizás uno de los 

temas más socorridos dentro de las investigación en comunicación, sobre todo de carácter 

funcionalista. Estos estudios han arrojado importantes conclusiones, en tanto que evidencian la 

concatenación de estos efectos con fenómenos psicológicos y sociológicos. 

Por ejemplo, gracias a estudios realizados por Lazarsfeld, se comprobó la eficacia persuasiva 

de los mensajes de los medios masivos. En tales estudios, se evidenció que era la exposición 

colectiva al medio lo que predisponía al cambio de opinión o al aprendizaje más rápido y eficaz. 

Según Miquel de Moragas en estas investigaciones se concluyó que: 



el individuo no reacciona aisladamente ante un estimulo que emite el medio de 

comunicación de masas, sino que más bien reacciona y actúa con otros. [ .. ;] el 

estudio de los efectos de las comunicaciones de masas debe ser también, y en 

especial. un estudio de relaciones sociales, normas culturales y subcullurales, e 

Interrelaciones entre individuos y líderes de opinión. Se trata, en pocas palabras, 

de un enfoque de tipo esencialmente sociológico y no conduclista. '0 
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En este mismo renglón (estudio de los efectos), el enfoque de los usos y gratificaciones, de 

acuerdo con Elihu Katz, tomaba como punto de partida al consumidor de los medios y no tanto a 

los mensajes, además, exploraba su conducta comunicativa en función de su experiencia directa 

con los medios. Así, resultaba importante contemplar a los miembros del público como usuarios 

activos del contenido de los medios, más que como pasivamente influidos por ellos. 

Ahora bien, Teun van Dijk, ha propuesto un enfoque diferente del estudio de la recepción de 

los mensajes, basándose ya no en los efectos, sino en las condiciones que los propician; por 

ejemplo: los procesos de lectura, ,la representación en la memoria y las estrategias de 

recuperación de la información periodística. 

Este enfoque supondría no sólo la parte psicológica propia de la comprensión del texto 

periodístico, sino también una teoría de la cognición social y una teoría de los contextos sociales 

de la lectura, en tanto que la gente, por lo general, lee noticias para actualizar sus modelos 

personales del mundo, pero también para la interacción social posterior (conversaciones acerca 

de temas de actualidad). 

Para van Dijk, la comprensión de la noticia comprende seis etapas principales: percepción y 

atención; lectura; decodificación e interpretación; representación en la memoria; formación, usos 

y actualización de modelos situacionales; y usos y cambios del conocimiento social general y de 

las creencias (estructuras, argumentos, actitudes, ideologías). 11 

1
" Miquel de Moragas Sp;i, Sociolo.~ia de In cm111111icncitl11 de mmas. Volumen l. p.p. 5\1. 61. 

11 Para una c.~posición más detallada de las etapas de la comprensión de la noticia. 1•ic/, Tcun "ª" Dijk. /.a 
noticia como discurso, p.p. 150-154 
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Con base en algunos trabajos psicológicos, van Dijk concluye que, por lo general .. el 

conocimiento previo, la presentación y los factores textuales (como el énfasis verbal o visual y los 

valores periodísticos) dentro de la información, la existencia de un esquema informativo y de 

temas macroestructurales, permiten mejorar la comprens_ión y la evocaciÓnde la noticia . . :''• 

Asimismo, señala que las personas recuerdan mejor los relato~ negatiCos ~ espectaculares, 

así como los que tienen mayor atracción emocional o relevancia cotidianá: En todos los casos. se 

tiende a evocar preferentemente los temas y los esquemas y, por el contrario, los detalles son 

fácilmente olvidados por los lectores. 12 

2.2.3 Mensaje 

El mensaje es la forma comunicativa que implica una unidad de pensamiento, manifestada en 

una estructura específica, y que tiene como propósito su difusión masiva. Por consiguiente, la 

elaboración del mensaje periodístico reqÚlere del ordenamiento de varios signos conforme a un 

código preestablecido y ampliamente colllp~~idb. sbbre los mensajes, Susana González Reyna 

nos dice: 

. , . ' 

se caraclerizan por el manejo de técnicas expresivas comunes a todo"discllr5o; 

pero con un nuevo enfoqÚe, una nueva disposición y corTibinado~; c~n ~i~nós . 
propios de la comunicación periodística, que ábarca de~i/iJ'i'té'~~i~a"'~iJj¡'~~lal .·· 
hasta las cualidades básicas del lenguaje periodíslico: actualidad, sencillez, 

precisión y claridad .13 

La misión básica de.todo mensaje periodístico es la de informar, dar a conocer algo, pero, al 

mismo tiempo, esa información conlleva, directa o indirectamente, una acción formativa. dada la 

mayor parte de las veces en la selección previa del lenguaje -acto de valoración inicial en el seno 

del mismo acontecer global- y otras en la elaboración directa de juicios en torno de un hecho ya 

conocido o informado simultáneamente. 14 

"/bid. p.p. 226-227 
u Susana Gonzúlcz Rc~·na. Periodismo de opi11iti11 y di.<cur.m. México. 1991J, Trillas. p. 22 
"Mabcl Martincz Valle . . lledios griljiws y 11ic11icas perimli.wicn.1·, pA3 



Luis Núñez afirma que la eficacia del mensaje radica tanto en su contenido como en su 

difusión. 15 En el contenido, si éste permite una decodificación adecuada, es decir, si permite al 

individuo reflexionar sobre los fundamentos de la información y situarlos en un proceso discursivo 

coherente, con sentido y significación. Y en la difusión, .Porque cuanto mayor es la difusión del 

mensaje, se cree que mayor será su eficacia. 

Por ser pues el mensaje la forma física en que se dan las ideas o hechos obtenidos de las 

fuentes de información; el destinado a la prensa es un texto escrito de extensión variable. 

adaptado al modelo periodístico. Aunque, asimismo, debemos considerar los mensajes que en 

forma gráfica (por ejemplo, las fotografías) ofrece el discurso periodístico. 

Por ello, el estudio del mensaje puede enfocarse en el texto escrito -como lo hace el análisis 

de contenido o el del discurso-, en los gráficos -análisis semióticos o de imágenes-, o en la 

distribución de la información -tipos de diseño-. 

No olvidemos que el análisis de la presente investigación .se enfoca al mensaje, pero se trata 

de un análisis de las estructuras semánticas y sintácticas que subyacen en los textos 

periodísticos como componentes de un discurso. 

2.3 LA NOTICIA COMO MENSAJE 

Los mensajes que transmite la prensa se encuentran expresados a través de textos periodísticos, 

cuyas características de novedad, actualidad y relevancia les permiten considerarse noticias. Si 

tomamos como noticia toda aquella información novedosa, quizás no todo el diario esté 

constituido por ella, sin embargo, si podemos decir que la esencia de la prensa es noticiosa, ya 

sea para fines informativos o formativos. 

A continuación definimos la noticia como expresión del mensaje periodístico. 

"Luis Nútlcz Ladc,·ézc. /:.1 lenguaje ele los "media". Madrid. 1979. Pirjmidc. p. 152 
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2.3.1 Definición de noticia 

Varios teóricos de la comunicación han propuesto sinfín de acepciones del término "noticia", 

aunque, en términos generales. la noticia es toda aqu~lla información nueva, existen algunos 

parámetros que los diarios utilizan para incluirlas o no c!eníro_ dé su contenido. 
. ' , ... .-e·._, .-

Acerca del concepto de noticia en los medios;_TeÚfi l/anDijk, nos dice que puede implicar 

cualquiera de los siguientes aspectos: 

1. "Nueva información sobre sucesos, objetos o J)ersonas. 

2. Un programa tipo (de televisión o _de radio) en el cual se presentan ítems periodísticos. 

3. Un ítem o informe periodístico, como por ejemplo un texto o discurso en la radio, en la 

televisión o en el diario, en el cual se ofrece una nueva información sobre sucesos 

recientes". 16 

Teódulo Domfnguez, en su libro Pragmática periodística ' 7
• sintetiza una serie de definiciones 

de la noticia que muestra que existen tantas como autores se han referido a ella: 

W. G. Bleyer: "Noticia es todo asunto de actualidad que interesa a un grupo de.personas, 

y la mejor noticia es la que reviste el máximo interés para el mayor número". ·>·'·• 
Fraser Bond: "Noticia no es un evento, por estupendo que sea, sino. la erónica de ese 

evento; no el suceso real sino la versión o narración que llega a nosotros de-ese suceso". 

Jorge A Romagnoli: "Es un suceso, novedad o acontecimiento de interés general que se 

hace conocer por alguno o todos los medios de comunicación social, en forma concisa, 

objetiva e impersonal. En última instancia se trata de un elemento susceptible de ser 

designado como acto, pensamiento o suceso que merece ser señalado con carácter 

público". 

El mismo Teódulo Domínguez se refiere a la noticia como: "el hecho o declaración actual, 

calificado por un periodista, de importante, curioso, destacado, trascendente, de interés público, 

que el público tiene derecho natural a conocer y difundirlo a través de un medio informativo". 16 

1 ~ Teun \'Un Dijk. la naticia como discurso. rp.cit .. p.17 
1 citado en Mabcl Maninez Valle. up. cit .. p.p. 33-3-1 
l1< /hidem. 
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Mabel Martinez expresa una definición muy simple: "es la información de un hecho reciente y 

de interés general que responde a las cinco preguntas básicas (qué, quién, cuándo, dónde, 

cómo)". 19 

Por su parte, Melvin Mencher concluyó, en 1991, que existen dos. lineamientos .recurrentes 

para definir la noticia y !~noticioso: 

"Se con~idera noticia la información sobre una rupturacleu1Jjónbr~~i ~e Íos eventos, 

una int~írUpción de Jo inesperado. ;:· '-,,~:<,.. ... ,~,·.,:.:):-. 

Noticiosa es toda aquella información que la gente ne·C:~iiÍ~ ~ara iárriar decisiones 

acertádas sobre sus vidas''. 20 

Independientemente de que la noticia nos permita tomar decisiones acertadas o no, la noticia 

funciona como una imagen de la realidad -correcta o deformada- que nos lleva a desarrollar 

marcos a través de los cuales construimos de manera rutinaria el mundo. Es decir, gracias a las 

noticias desarrollamos conocimientos convencionales, compartidos por nuestro grupo social, que 

invariablemente nos llevan a la interpretación de los hechos noticiosos. 

José Luis Benavides explica que para que una información sea noticiosa debe cumplir con los 

requisitos de impacto (afecta ª·.un gran. número de personas), actualidad (lo último que ha 

ocurrido), prominencia (información sobre gente reconocida en un medio social), proximidad (lo 

que sucede en el área de circulaciÓn·Ó
0

reC:epcl6n del medio y que afecta de manera más directa 

a los miembros de una comunic:la'd);; conflicto (temas que reflejan luchas entre individuos o 
' •• , .;,_,,,_. • > 

instituciones), y rareza (lo inusúál,,exfraño o inesperado). 
. ~).f·. 

La noticia, pues, no es::~)C:~gtedmiento, sino el reporte de lo acontecido, un texto que 

aparece en los medios con.la intención de hacerse público a través de un lenguaje especifico. 

19 /hidem. 
"'José Luis Bcnavidcs L .. et.ni .• facrihir en prensa. Mé.,ico. 1997. Alhmnbm Mc:-.icarm. 1• edición. p.6.l 
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Se presume que la noticia debe ser objetiva, esto es, reportada y redactada sin sesgos ni 

prejuicios: impersonal, exacta y que no incluya juicios de valor. No obstante. también se dice que 

Ja objetividad no puede lograrse en su totalidad, pues cualquier tipo de manipulación con Jos 

datos, desde Ja forma de ordenarse, hasta Ja discriminaci.ón de su contenido y jerarquización. nos 

lleva a cierta subjetividad, aun cuando ésta sea muy sutil y casi imperceptible. 

No obstante que Ja noticia en la prensa comparte características con la noticia en radio o 

televisión, tiene también sus diferencias, derivadas sobre todo de Ja naturaleza y la evolución 

histórica propias del medio. 

A raíz del surgimiento de la radio y la televisión como medios informativos, Ja prensa se vio 

desplazada como fuente noticiosa debido a que no contaba con Ja inmediatez ni los recursos 

auditivos o visuales de los otros medios. Pero, en contraparte, el lenguaje de la radio y Ja 

televisión convierten a Ja noticia en un producto efímero y un tanto superficial. De ahi, que Ja 

misión de la prensa se haya volcado hacia la profundidad -más que la inmediatez- y la 

argumentación. 

Para la presente investigación, entenderemos como noticia no sólo el mensaje emitido por un 

medio de comunicación masiva -como lo es Ja prensa- que cumple 'éok·1'~~·
0

c~ndiciones de 

actualidad y relevancia, sino también como una clase especifica de texto, ~u~a ilación con otros 

textos similares le permite constituir un tipo de discurso: el periodístico. 

2.3.2 Los géneros periodísticos 

Se llama géneros periodísticos a los esquemas de los que se vale el periodismo para organizar Ja 

información que presenta a sus lectores. Son moldes preestablecidos en Jos cuales se vacían 

datos noticiosos. La elección de un determinado género obedece a múltiples factores como son: 

la naturaleza de la información, la cantidad y actualidad de Jos datos, la intención del periodista o 

del periódico y Jos objetivos que se pretenden alcanzar. 
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Según exponen Vicente Leñero y Carlos Marinen su Manual de periodismo, 21 básicamente 

se distinguen tres grupos de géneros: informativos (que incluyen la nota infonmativa, la entrevista 

y el reportaje), opinativos (que comprenden el articulo y el editorial). e hibridos (como lo son: la 

columna, la crónica y la critica o reseña). Sobre la com.binación de los géneros. estos autores 

afirman: 

lejos de constituir compartimientos estancos, los géneros periodísticos se 

entremezclan y aun llegan a enriquecerse con elementos formales de otras 

disciplinas (cuento, ensayo, novela). Sin embargo, siempre es posible determinar 

el género que predomina en cada texto periodístico. 22 

La nota. De los géneros periodísticos, la nota es el género fundamental. Su objetivo único es 

dar a conocer hechos de interés colectivo. Su redacción debe ser impersonal: el periodista no 

debe emitir opiniones y debe procurar la mayor objetividad posible. es decir, apegarse a los 

hechos e informar sobre ellos veraz y oportunamente. 

En su estructura se distinguen tres partes fundamentales: 

Entrada. En ella se debe resumir la información de toda la nota. Una entrada bien 

redactada permite al lector obtener la información más importante de todo el teXto. El 

principio para una buena redacción de entradas es dar respuesta en ella a las cinco 

preguntas básicas: qué, quién, cómo, cuándo y dónde. 

Cuerpo. En él se incluyen detalles del acontecimiento y se profundiza en la información. 

Remate. Es una parte accesoria que contiene información no esencial. Bien puede 

presentar un resumen de la nota o algún dato extra. 

Se dice que la nota sigue la estructura de la pirámide invertida, pues va de Jo más a Jo menos 

importante. 

:'.Vicente Lcrlcro )'.Curios Murin. Ma11ual tle periodi.1·1110. México. 1986, Grijalbo. p.39 
·-/hidem. 



La entrevista. Este género es definido por Leñero y Marin de la siguiente manera: 

se llama así a la conversación que se realiza entre un periodista y un entrevistado; 

entre un periodista y varios entrevistados o entre_ varios periodistas y uno o más 

entrevistados. A través del diálogo se recogen noticias, opiniones. comenlarios, 

interpretaciones, juicios. 23 

Se clasifica en: 
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Entrevista informativa o noticiosa. Como su nombre lo indica, se llama asi a la entrevista 

que recoge datos, que son por sí mismos noticias. 

Entrevista de opinión. Recoge los_juicios y opiniones del entrevistado sobre uno o varios 

temas. Sin embargo, es el entrevistado el único que puede emitir su opinión, en ningún 

caso el periodista. 

Entrevista de semblanza. Sirve como un retrato psicológico y fisico del entrevistado. 

El reportaje. El reportaje es básicamente un trabajo de investigación bibliográfica, 

hemerográfica, de campo o una combinación de éstas. Se dice que es el género mayor del 

periodismo, pues se sirve de todos los demás géneros periodísticos, de los literarios, e incluso de 

la experiencia personal del autor. Es una exposición detallada y documentada de un suceso de 

interés público. 

En cuanto a las funciones del reportaje, Leñero y Marin nos explican: "El reportaje profundiza 

en las causas de los hechos, explica los pormenores, analiza caracteres, reproduce ambientes, 

sin distorsionar la información; ésta se presenta en forma amena, atractiva, de manera que capte 

la atención del público". 24 

El articulo. Aquí ya hablamos de géneros de opinión, y por ende, de textos subjetivos. En el 

articulo tienen cabida las opiniones y los juicios, así como las posturas políticas e ideológicas de 

los periodistas. Por supuesto, no cualquier periodista puede publicar sus artículos, sino sólo 

aquellos que han logrado cierta reputación, tanto en el medio, como en la vida social, politica, 

económica o cultural de una comunidad, es decir, aquellos que pueden considerarse lideres de 

opinión. 

!l /hiel. p . .J t 
,,, /hiel. p. l 85 
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La misión del artículo es presentar diferentes opiniones sobre temas de actualidad para que 

los lectores, con base en ellas, formen la suya propia. 

El articulo es de extensión variable. Su titulo -elegido por su mismo autor- hace alusión al 

tema que se tratará. En el cuerpo, no sólo se emiten juicios y opiniones, sino que se argumenta 

el porqué de esa opinión, mediante la presentación de datos, comparaciones y análisis. 

El editorial. A semejanza del articulo, el editorial incluye la opinión sobre un tema de 

actualidad, pero, a diferencia del primero, .el editorial plantea una opinión institucionalizada, esto 

es, revela la linea política e ideológica del periódico como empresa. Siempre aparece en un lugar 

fijo y sin firma. 

La columna. Es un género híbrido, pues presenta al mismo tiempo información y opinión. Su 

función es ofrecer el mayor número de Informaciones y comentarios en el menor espacio posible. 

Leñero y Marin denominan columna: "al texto que aparece en lugar y con periodicidad fijos, con 

título general y permanente, que informa brevemente acerca de varios hechos de interé~ público, 

o al que con las mismas características· de· presentación informa y comenta uno o varios 

acontecimientos". 25 

A continuación e.nlistamos las características principales de la columna: 

Nombre fijo: Titulo que la identifica. 

Lugar fijo; Aparece siempre, ya sea en la misma página o sección. 

Periodicidad. Puede aparecer, por lo regular, diaria o semanalmente. 

Autoria. Son textos firmados por un autor o bajo un pseudónimo. 

Presentación uniforme. Misma extensión y tipografia. 

• Estilo característico. 

Temas habituales. 

,, lhid. p. 257 
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La crónica. Vicente Leñero yCartos. Marin definen este género de la siguiente manera: 

es la exposición, la narración de un acontecimiento, en el orden en que fue 

desarrollándose.· Se caracteriza por transmitir, además de información, las 

impresiones del cronista. Más que retratar la realidad este género se emplea para 

recrear la atrT1ósf_era· e~ que se produce un determinado suceso. ~6 

La crónica es .muy: libre en cuanto al estilo, y depende del autor ataviarla con un disfraz 

literario, aderezarla conün lenguaje florido o coloquial, o darse voz a si mismo o a una tercera 

persona. 

Es un género considerado hibrido, lo cual depende en mucho del tipo de crónica que se haya 

seleccionado: 

Informativa. Sin emitir opiniones, informa sobre el cómo ocurrió un suceso determinado. 

Opinativa. Se informa y opina simultáneamente. 

Interpretativa. Se ocupa no sólo del cómo, sino también del por qué ocurren los 

acontecimientos. El periodista hace la interpretación. 

La critica o reseña. Se considera un género hibrido al igual que los dos anteriores. Son 

comunes, sobre todo, las criticas o reseñas de libros, de arte, cinematográficas. teatrales, de 

espectáculos, etc. Su función es valorar y enjuiciar una obra determinada y orientar a los lectores 

sobre las mismas. Requiere también de una argumentación sólida, por lo que generalmente son 

textos que se delegan a periodistas especializados. 

2.3.3 Las secciones 

Otra forma de organizar los textos periodísticos es a través de secciones. Este sistema de 

organización es esencial en la composición del diario, ya que con él se construye un nuevo 

mensaje a partir del texto fuente. Susana González lo explica de la siguiente manera: 

"' lhid. p. ~3 



Al organizar el mensaje el medio Jo reelabora ... lo reformula. imponiendo de este 

modo su propia categoría o modo de percibir, de interpretar ... En consecuencia. el 

medio interesa no como sistema de distribución, sino como un sistema 

organizador de un contenido: los mensajes periodísticos. De acuerdo con este 

criterio, el medio impone un determinado punto de vista. una forma de percibir los 

hechos, (por tanto] de elaborar men,sajes. :; 
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Esta imposición se descubre en la presentación y organización de la información. El 

periodista impone criterios desde el momento en que redacta la nota, pues para ello debe 

jerarquizar los datos, dar relevancia a unos y omitir otros. De la misma manera, el diario incluye 

la información que -de acuerdo con su linea editorial- resulta noticiosa y resalta aquella que 

considera más importante, dándole mayor espacio, ubicándola estratégicamente o 

diferenciándola del resto con una tipografia especial. 

Más que un modo de organizar, también puede considerarse que las secciones son una 

estrategia de presentación de la información, que facilita al lector el consumo de las noticias y la 

discriminación temática de acuerdo con sus intereses personales. 

Las secciones se distinguen fisicamente por el diseño especifico de cada Una: une cabezal 

distintivo, especial numeración de páginas y colocación cotidiana dentro cl~I perlÓdicó .. 

Atendiendo a esto, las secciones más frecuentes que encontramos en los diarios pueden ser: 

de orden temático o de orden local. En las de orden temático encontramos las secciones: política, 

económica (o financiera), cultural, deportiva, de espectáculos, policiaca; y en ocasiones, de 

medio ambiente, académica, entre otras. 

En la sección política encontramos toda la información referente al gobierno de un país. En el 

caso de México, hallamos lo relativo a los poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), 

Y a los gobiernos locales: acciones y declaraciones de sus principales actores y miembros, sus 

consecuencias y las opiniones generadas en los distintos sectores de la población. 

:·Susana Gonz:íJc¿ Rcyna. op.cit .• p.23 



41 

La sección económica contiene información referente a los indicadores -en el nivel micro y 

macro- que definen Ja situación económica de una región, de un pais o del mundo entero. La 

parte financiera, por otro lado, nos actualiza en cuanto a los movimientos bursátiles a escala 

nacional o internacional. 

En su oportunidad hablaremos con mayor amplitud de la sección cultural, sin embargo, 

podemos definir a grandes rasgos que esta sección abarca todo. lo reladonado con las bellas 

artes y las bellas letras, así como las manifestaciones artisticas llamada populares, tanto en el 

nivel individual (artistas y sus obras) como institucional. 

Las secciones deportiva y de espectáculos son consideradas secciones de entretenimiento, 

por tanto, su redacción tiende a simplificarse. Incluye deportes, espectáculos, carteleras teatrales 

o cinematográfiéas y crucigramas. 

La sección policiaca (o nota roja, como suele también llamarse) refiere hechos relativos a la 

seguridad (o inseguridad) pública. Son frecuentes las noticias sobre accidentes, homicidios, 

asaltos y todo tipo de sucesos relacionados con la criminalidad y los "hechos de sangre". 

Es imprescindible destacar que las secciones distribuyen la información en un diario, pero 

que esta información es general, seleccionada por el lector únicamente con base en sus 

preferencias temáticas. El nivel informativo no es especializado. La sección cultural lo es porque 

trata asuntos "culturales", pero no puede considerarse periodismo cultural especializado. 

El periodismo especializado en esta área, que es al que se refiere por lo general el término 

"periodismo cultural", se presenta en el diario en forma de suplementos independientes que 

aparecen con cierta regularidad dentro del periódico (por ejemplo. semanalmente). 

El periodismo, para ser reconocido como especializado, debe cumplir con las siguientes 

condiciones: 

En cuanto al emisor, la información debe estar dada por un especialista en el ramo, gente 

conocedora del tema y poseedora de argumentos sólidos y conocimientos profundos. 



Respecto al receptor, este periodismo está dirigido a lectores especializados. De ahi que 

el número de lectores sea reducido; se trata de cierta élite que cuenta con los medios 

necesarios para decodificar una información complejamente elaborada. 

En relación con el mensaje, es necesaria la redacción de Jos textos en un lenguaje 

especializado, que contenga una terminologia propia de la rama del saber a que se 

refieren, y con un tratamiento profundo. 

Las secciones de Orden local distribuyen la información de acuerdo con el área geográfica en 

la que acontecen los hechos noticiosos. Así, encontrarnos secciones sobre municipios, estados, 

de información nacional e internacional. 

Para nuestra investigación es necesario definir las secciones del periódico, ya que el análisis 

no se basa en la información del diario en su totalidad, sino sólo en una de las secciones del 

mismo: la cultural. Procedemos, pues, a caracterizar la sección cultural: su definición, temas y 

fuentes especificas. 

2.4 LA SECCIÓN CULTURAL 

Básicamente son dos los términos cuyos significados nos resultan imprescindibles en este 

apartado: "cultura" y "periodismo''. Primero, comenzaremos por definirlos, para finalmente 

establecer un concepto de "sección cultural". 

2.4.1 Definición 

Resultaría casi imposible establecer una definición absoluta del término "cultura", siendo que 

(según Abraham Moles) la noción de cultura tiene dos siglos y más de 250 definiciones desde 

entonces. Además, la cultura es una estructura abierta, inacabada y dinámica, la cual debe ser 

considerada tomando en cuenta el momento histórico, la conformación social y el contexto que 

la delimitan. 



Sin embargo, parecen existir dos. posturas bien delineadas en cuanto al concepto de "cultura". 

Una de ellas la considera como un privilegio que ostenta con exclusividad cierta élite intelectual. 

Mientras que la otra utiliza el término para denotar los modos de vida, pensamientos y conductas, 

distintivos de una sociedad determinada, adquirida dt:! manera empirica y prolonga.da en la 

cotidianeidad. De acuerdo con la Dra. María J. Villa, estas posturas se resumen en: 

Una primera línea que considera una concepción que proviene de la ilustración y 
que generalmente se aplica para designar a un grupo de personas que detentan el 
•saber" y el "buen gusto" y que calificando positiva o negativamente divide a los 
grupos en curtos e incultos, menospreciando la capacidad de todos los sectores de 
'hacer cultura'. 
Otra linea. que se ocupa de la cultura desde una perspectiva más abarcadora 
proviene de la antropología, de la sociología y de la semiótica. La cultura como 
'todo el modo de vida de un pueblo'. :a 

Jorge Rivera, en su libro El periodismo cultura/, reafirma estas dos concepciones de cultura: 

una ligada al arte y a la especialización, cuyo consumo se delega con exclusividad a las élites 

intelectuales, o lo que él llama high culture. Y otra ligada a la difusión de patrimonios culturales y 

a la vulgarización. Desde esta última perspectiva, cultura es: "un conjunto complejo' de 

conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos 

por el hombre como miembro de la sociedad". 29 

Otras definiciones, como la de Alberto Dallal, nos sugieren también esta visión incluyente y 

totalizadora de Ja cultura, entendiéndola como: 

un conjunto de obras, hechos, .acciones, actitudes, costumbres, símbolos, 

tradiciones, lenguajes, gustos o preferencia, principios, procedimientos -en una 

palabra, "sentidos'- etcétera, que cohesiona e identifica -el conjunto- a un grupo 

humano y que éste utiliza para conocer y reconocer su pasado, entender su 

presente y preparar su ruturo f .•. ] Naturaleza y actitudes adquiridas. También 

historia.30 

'"María J. Villa ... Una aproximación leóríca al periodismo cullural ... en Re1·i.1·1a l.ali11a de C'rm11111icaciti11 
Social. número 35. noviembre de 2000. Lr Laguna (Tcneriíc). 
'"Jorge Rivcm B .. El l'eriocli.11110 culmml. Argentina. 1995. Paidós. p.15 
'"Alberto Dalla!. Perioclismo y /itermum. México. l 9RR. Gemika. p. 221 
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Dice Dallal que este concepto es inacabado, en constante devenir por Jos cambios políticos, 

ideológicos, sociales: "Arrogante y aérea, sugerente y convencional, Ja cultura identifica. A 

individuos -aisladamente- y a grupos. Adaptabilidad y conservadurismo: dos "maneras" 

culturales". 31 

Más recientemente, el sociólogo y teórico mexicano Jorge González, ha esbozado una 

definición del término "cultura", la cual vale la pena incluir pór ~~r'r?J~dü:cto de reflexiones sobre 

las problemáticas cultural~.s en América Latina .en general; ~·ci~':'rvléxico en particular. Jorge 
,,¡.~:, 

González define la cúlturá.comó: 

un modo de organizar el movimiento constante de la vida éo_ncreta, mundana y 

cotidianamente. La cultura es el principio organizado de la experiencia. mediante 

ella ordenamos y estructuramos nuestro presente, a partir del sitio que ocupamos 

en redes de las relaciones sociales.°' 

Independientemente de las definiciones esbozadas, para Ja presente investigación 

emplearemos el concepto de cultura que se maneja en las secciones culturales de la prensa en 

México, es decir, aquel que reconoce que Ja cultura es sinónimo de refinamiento y que abarca 

todos aquellos aspectos relacionados con las bellas artes (danza, teatro, cine, pintura, escultura, 

literatura y música) y el patrimonio histórico. 

Cabe señalar que Ja utilización de este concepto obedece a que en la presente tesis partimos 

de que son justamente estos temas los ql.'e, en su mayoría, conforman la sección cultural de los 

diarios, según afirma Guillermo Bonfil Batalia. 

Ahora bien, aunque no corresponde a esta investigación el análisis del periodismo cultural (si 

entendemos por tal únicamente aquel que aparece en Jos suplementos y revistas 

especializadas), resulta conveniente definirlo para entender la importancia de incluir secciones 

culturales en Jos diarios a partir de la aparición y el auge de los suplementos. 

Dos son los conceptos básicos de periodismo cultural que retomáremos. El primero, aportado 

por el periodista e investigador argentino Jorge Rivera, nos dice que: 

JI /hicf, p. 222 
3~ citado en Maria J. Villa. "El periodismo cultural. Rcílcxioncs r apro.~imacioucs". en Ne1·i.wa /.atina de 
Com1111icació11 Social. número 6. junio de 1998. La Laguna (Tenerifc). 



Todo periodismo. en definitiva. es un fenómeno "cultural", por sus orígenes. 
objetivos y procedimientos, pero se ha consagrado históricamente con el nombre 
de "periodismo cultural" a una zona muy compleja y heterogénea de medios. 
géneros y productos que abordan con propósitos creativos, criticas. reproductivos 
o divulgatorios los terrenos de las "bellas artes". las "bellas letras". las corrientes 
del pensamiento. las ciencias sociales y humanas. la llamada cultura popular y 
muchos otros aspectos que tienen que ver con próducción. circulación_ y consumo 
de bienes simbólicos, sin importar su origen o destinación estamental. 3º 
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El segundo, incluido en el libro Teoría y práctica del periodismo cu/tura/, de Jván Tubau, 

define al periodismo cultural como: "la forma de conocer y difundir los productos culturales de una 

sociedad a través de Jos medios masivos de comunicación".34 

Con relación a Ja cultura, Guillermo Bonfil Batalla. en su libro Pensar nuestra cultura, afirma: 

En general, los gobiernos definen como política cultural una gama restringida de 
programas orientados a la difusión y promoción de "actividades culturales", 
entendidas éstas preferentemente como las actividades artísticas. a las que ahora 
se añade la protección del patrimonio histórico y cultural (sitios. monumentos, 
colecciones. etc.) [ ... ] Esta visión restringida de lo cultural hace que el debate 
sobre polilicas culturales quede limitado a los circulas intelectuales y artísticos. y 
que para la opinión pública los "asuntos culturales" se presente como al!!,o 
prescindible. lejano. patrimonio exclusivo de grupos selectos, educados. "cultos". 5 

A nuestro juicio es esta última afirmación a Ja que se adhieren las políticas editoriales de Ja 

mayoría de Jos diarios que conforman Ja prensa en México. A partir de esto, definamos. pues, Ja 

sección cultural como esa porción del periódico identificada por un cabezal, que aparece de 

manera cotidiana en los diarios y que se enfoca a temas culturales, definidos a su vez, por el 

concepto de cultura al que ·se apega Ja publicación, Jos cuales -por Jo general- son aquellos 

relacionados con las artes (danza, teatro, cine, pintura, escultura, literatura, música) y el 

patrimonio histórico (museos, colecciones, monumentos, edificios). Se trata de un periodismo no 

especializado, llamado cultural por su temática y por así determinarlo Ja política editorial del 

diario. 

JJ Jorge Ri\·cra. op.cll .. p. t 9 
'~ l\':Ín Tubau. Teor/a y practica del periodi.1·11w cultural. Barcclorm, 1982, ATE. p. 32 
J. Guillermo Bonfil Batalla. l'ensar nuestra cultura. Mcxico. 1992. Alianza Editorial. p . .iJ 
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2.4.2 Temas y fuentes 

Si hemos reconocido que la prensa en su sección cultural trata principalmente de "actividades 

culturales", entendidas como aquellas referenÍes a las b.~llas artes y las bellas letras, asi como la 

protección del patrimonio histórico.' y cÍ.dtllrai" de; una . comunidad, seguramente deberemos 
- . - - . . . 

reconocer también en estos asuntc:ís los principales temas de los que se nutre. 

Según aseveración de Jorge Rivera, los temas varian de acuerdo con lo que el diario en 

cuestión reconozca como cultura o "actividad cultural": 

"la gama de temas e incumbencias del periodismo cultural es por cierto. variada y • 
heterogénea, pero puede decirse que la amplitud o restricción del concepto de 
cultura al que se adhiera una publicación limitará o expandirá considerablemente 
su campo de intereses,J'. consecuentemente las posibilidades de elección temática 
de sus colaboradores". . ' 

En términos generales, Fraser Bond asegura que las secciones culturales de los periódicos 

proporcionan espacio para el ·tratamiento de temas como: la reseña de libros, piezas teatrales, 

peiicuias, ballets, conciertos, exposiciones de pintura y escultura, "'.ntre otrÓs. Temas contenidos 

en las mencionadas bellas artes. 

. .· -.-.··. -

También Bond nos dice que las noticias en las secciones cultÚral~s pueden ser abordadas 
'•,.,'.-... • 1; 

adoptando alguno de los siguientes métodos: · • •• · · ·' "' "· 

1. El método clásico. En el que el periodista :'v~lóra .1~·, ata en relación con las normas 
; '\ ,-'->:: "<·:_- 1., '·' 

establecidas o las tradiciones. 

2. El método reporterii. Netamente descriptivo,iy·d~rid~ i~ Opinión del periodista sólo puede 

deducirse por los detalles que señala u ~mii~: ..• :::.:.~.· 
3. El método panorámico. El periodista ··juz~a··/1~s''obras desde una perspectiva histórica, 

" . . --~·, .·, .. 

atendiendo a su propia estructura, su con-~epei~:;ñ y razón de ser. 

4. El método impresionista. Se valoran las· obras a la luz del efecto que le causa al receptor, 

como ser humano dotado de sensibilidad.37 

La reseña de libros es uno de los temas frecuentes en las secciones culturales. Casi siempre 

se presenta en forma de nota, surgida a raiz de la presentación del titulo, aderezada con citas 

:~ Rh·cm. op.cir .. p. 28 
Bond. up.cir .• p.p. 283-28-1 
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textuales del autor y los comentarist_as del_ libro. Se procura describir el libro y asentar sus datos. 

En ocasiones, dependiendo del género periodístico empleado, se pueden emitir juicios de valor, 

estimando el libro en relación con títulos similares, dentro de su categoria. 

Para escribir sobre obras teatrales, el periodista debe poseer ciertos conocimientos prácticos 

del teatro: sus recursos y limitaciones; para apreciar no sólo la trama y las actuaciones, sino 

también la dirección, escenografía, vestuario y, e~ general, la magia escénica. 

: ~, . -. 

A pesar de que por mucho tiempo se hél _COí)Si,derado a la música corno el lenguaj~ universal, 

se requiere de cierta preparación para opinar sobre ella: tener a la mano antecedentes, conocer 

los géneros, algunos otros ~epre~entapíei~ 'de la corriente musical de la que se tiabl~. etc; 

principalmente si se torna en cuenta' que; casi siempre, lo relativo a la música se escribe para un 

público selecto y conocedor, más que para el lector ocasional. 

• i • - • 

Al igual que de teatro, para escribir sobre cine se necesita valorar una película a 'partir de 

muchos más elementos además del argumento y las actuaciones. El cine; .al .igG~1 qJe la 

literatura, refleja una visión del mundo, por ello es indispensable contar con la~ h_erf~riií~nté.l~:.que 
nos permitan dilucidar esta visión; así corno valorar sus demás elerneíitos:_.~estuario, 
escenografía, fotografia, movimientos de cámara, ritmo, etc. 

En cuanto a la información sobre artes plásticas, como la pintura o ia ~scüítura, o sobre la 

danza, el periodista debe poseer una genuina comprensión del arte de que se_ ocupa. Asimismo 

requiere conocimientos sobre su historia y técnicas. 

Sin embargo, estarnos hablando de un terreno ideal, y quizás nos confundamos en la 

disertación de la sección cultural corno periodismo no especializado, combinándolo al mismo 

tiempo con la enunciación de los llamados "públicos selectos''. No hay que olvidar que la sección 

cultural, al sér parte cotidiana del periódico, está al alcance de cualquier lector de periódicos. Que 

va dirigida t~rnbién a los lectores ocasionales, pero que -en general- ese lector se detiene en 

esta parte guiado por sus intereses personales o momentáneos. También se dirige al público 

selecto, pero sin utilizar un lenguaje especializado. Sus ternas son tratados de manera más 

noticiosa (por su actualidad y trascendencia) que creativa o de orden explicativo (tratamiento 

profundo). 



3. LOS DIARIOS LA JORNADA Y REFORMA 

3.1 LA JORNADA 

3.1.1 Origen 

Para hablar del origen del periódico La Jornada tendríamos qué remontarnos a la década de 
' . ' . . ",,,_ 

los 70, cuando el gobierno de Luis Echeverría estaba llégando a su fin. En ese entonces. un 

grupo de periodistas del diario ExcélsiOrinteniab~'-segúr?pai~bras de sú propio director, 

Julio Scherer· convertir este ~~rÍÓdic~' e'n un.medio 'criti~o. ú~ és~~biCI abierto a la libre 

expresión de las ideas divergellt~s que surgía~ entre varios sécto'.res de Ja población y el 
·<; ... :.·- . 

gobierno. 

Fue en 1976 cuando se dio el llamado "golpe a Excélsior", pormenorizado de manera 

magistral por Vicente Leñero en su libro Los periodistas,1 y en el cual se sostiene la tesis de 

que el cierre del diario obedeció a la represión que por parte del gobierno sufrieron los 

directivos. Otras versiones afirman que la salida de Julio Scherer se debió a los problemas 

que éste tenia con el sindicato de trabajadores. 2 

1 Pam más infonnación sobre este tema. vid. v:centc Lc1lcro. f.o., periodistas. Mé:..ico. J. Mortiz. l IJMO. 
' Cfr. Raúl Treja Dclarbrc. "\leimc mlos de prensa" en URL: m111-.multrejo.tripod.co111/ensa~·osmedios/ 
Vcintcanosdcprcnsa.htm (IJ de 110,·iembrc de 2002) 
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Sea cual fuere la razón, entre las consecuencias de este acontecimiento encontramos el 

nacimiento de dos nuevas y muy importantes publicaciones de corte critico:.Porun lado, bajo 

la dirección del mismo Scherer, el semanario Proceso; y por el otro, el.~iari?, Í.lnoma~uno, 
encabezado por Manuel Becerra Acosta. ~.;:\ 

.·;' ·-~',-: 
t-0•-• --: . - -

Ambas fueron propuestas interesantes, en tanto qúe con ellas ·desapaiecia la tendencia 
~ _·,:c~·<'::::-:'.:!.J,'r_;'.:'.,,·:>.·J ---

de la prensa a defender una corriente política o los int~res~~s econórT11cos de Una empresa en 

virtud de promover severas criticas pollticas y denunéia; ¡~~;·~~;~ti~~~ d~I gobierno mexicano. 
• "/:~-··.\\·,'·T''; ; ~ >' 
'.--~:· ;;:~~-.. ~-~- -/.":<"· 

Sin embargo, en 1983 -exactamente el 27 de nó\liembre-Jcuatro funcionarios del 

periódico Unomasuno renunciaron a sus cargos por "diferencias sustanciales con la 

dirección". Estos funcionarios eran: Carlos Payán, subdirector general; Miguel Ángel 

Granados, subdirector editorial; Carmen Lira, subdirectora de información; y Humberto 

Musacchio, segundo jefe de redacción. 

Los renunciantes sostuvieron que se vivia una crisis empresarial, moral y política al 

interior de la empresa. Empresarial, pues de no ajustar Ja economia del diario y buscar 

subsidios, eventualmente llegarian a Ja quiebra. Moral, porque se había abusado de la buena ·· 

fe de Jos trabajadores y burlado el proyecto básico de la editorial. y política, por den6t~r una 

voluntad conservadora hacia la vida interna del diario y una actitud antisindical en detrimento 

del compromiso contraido con las causas sociales y políticas. 3 

La salida de estos funcionarios no promovió de manera inmediata Ja creación de un nuevo 

diario. No obstante si trajo consigo el que varios reporteros. fotógrafos, redactores, 

caricaturistas y empleados administrativos, en solidaridad, también renunciaran. Fue el 

agrupamiento de todos estos articulistas y reporteros Jo que hi.zo que se perfilara la 

posibilidad del nuevo proyecto. Más tarde, Carmen Lira expresaria que un nuevo diario era 
1' 

una especie de obligación, ya que todos eran profesionales del periodismo y tenian un 

compromiso con el público.• 

.... ,¡,,~SIS C(',N ~ 
l.I,:/ L .. )_ j 

~~LLA DE OPJGENJ 
. 

J Cfr. E\'angclina Hcrmíndc/. Téllc/. ... La Jornada. Rcponajc" (Tesis) UNAM-l:~P Acalltin. JIJIJO. p.p. IJ-111 
·•Cfr. /hiel. p. 13 
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Finalmente, la _empresa periodística que editaría oficialmente La Jornada se presentó en 

el Hotel de México, el 29 de febrero de 1984, con una concurrencia de alrededor de 5 mil 

personas. Esta empresa llamada "Desarrollo de los Medios. S. A." seria financiada por la 

sociedad civil de México a través de suscripción de accjones, cada una con una costo de 5 

mil pesos. 

Fue tal el poder de convocatoria que tuvo Ja empresa, que para julio de ese mismo año, 

con Ja participación de la sociedad civil, DEMOS quedó constituida legalmente. Y para el 19 

de septiembre salió a la venta el primer número de La Jamada, con un tiraje de 27 mil 500 

ejemplares, de 32 páginas cada uno. 

Cada página tenia una galera permanente en Ja que se daba información periodística 

menos trascendente y se colocaban columnas fijas o editoriales. Se dieron noticias del país y 

del mundo; otras referentes a la economía, al trabajo. a la capital. a la cultura y a los 

deportes. 

Mientras el proyecto se preparaba, el contexto nacional se caracterizaba por el primer 

aniversario de la gestión del presidente Miguel de la Madrid. Aún se vivía una crisis 

económica: el peso caía frente al dólar 13 centavos diarios; la organización del Mundial de 

Futbol estaba en marcha; y el abstencionismo era constante en las elecciones municipales en 

el interior del país. 

Con todo y crisis, en el plano internacional, el entonces director del Fondo Monetario 

Internacional confiaba en el pago oportuno de la deuda externa de México, considerando el 

crecimiento de la economía mexicana, En América Latina, continuaba el proceso democrático 

con el gobierno en Argentina del civil Raúl Alfonsin, quien tomó posesión después de ocho 

años de dictadura militar, y con la convocatoria a elecciones en Nicaragua por el gobierno 

sandínista. 
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3.1.2 Objetivos 

Así, un proyecto impulsado por profesionales del periodismo, pero sólo concretado con Ja 

participación de la sociedad civil, marcó un hito en lo que. a acción política mediante Ja prensa 

contemporánea se refiere. La Jornada se presentó como una publicación no partidaria; 

defensora de valores como Ja democracia, Ja justicia, Ja libertad y el nacionalismo; 

independiente. y con gran rigor profesional; muy abierta políticamente y con gran salud 

financiera. 5 

En el discurso de Pablo González Casanova, del 24 de febrero de 19846
, en el Hotel de 

México, se dijo que La Jornada estaba constituida por un importante grupo de escritores y 

periodistas que habla decidido Juchar por Ja información diaria, por el análisis de las noticias 

en su vinculación con Ja historia y la cultura, todo dentro de un pluralismo ideológico que 

respetara la convergencia de las más distintas perspectivas, siempre dentro de una vocación 

democrática. 

Aunado a esto, Carlos Payán, elegido como director de Ja publicación, señalaba que su 

diario defendería Ja soberanía y la independencia nacionales; demostraría solidaridad con las 

luchas de otros pueblos para hacer realidad esos principios; defendería también el ejercicio 

de las garantías individuales y sociales de los ciudadanos mexicanos; pugnaría por el 

ensanchamiento y la multiplicación de Ja pluralidad política y el respeto a los derechos 

legítimos de las minorías, así como por la distribución igualitaria de la riqueza y la limitación 

de todo tipo de privilegios políticos y económicos. 

En resumen, se hablaba de un diario moderno, plural, abierto en lo ideológico y en Jo 

político, que corííicicaria a nuevas corrientes de opinión. Un diario critico, atento a Jos 

procesos que m~ici~ran I~ realidad diaria del país y a las condiciones internacionales que la 

determinaran, enun espíritu profesional de intensa circulación de las noticias y las ideas.7 

' Cfr. Hcrmindez. op. cit., p. IJ 
'.'(fr. Guadalupe Antoni. "La Jornada empezó con optimismo" en /'111110. 5 de nmr/.o de J911.¡. p. 14 

(fr. Hernandez. op. cit .. p. 20 



3.1.3 La Jornada, hoy 

Físicamente se dice que el periódico La Jornada está inspirado en el diario español El País. o 

en el francés Líberation.ª Se trata de un diario de tamafio tabloíde, en blanco y negro. En el 

momento de realizar la presente investigación (mayo de 2002) ya aparecían regularmente las 

secciones de Política, Economía, Internacionales, Capital, Sociedad y Justicia, Estados'. 

Deportes y "La Jornada de en medio" que contiene información de Cultura. Espectáculos y 

Cartelera. contenidas en un promedio de 40 a 50 páginas. 

Iniciaron sus operaciones en el edificio Nuevo México, ubicado en el Centro Histórico de 

la capital. Posteriormente, sus oficinas se ubicaron en Balderas número 68, y hoy se 

encuentran en Francisco Petrarca 118 en la colonia Chapultepec Morales, delegación Miguel 

Hidalgo. En 1989 se tomó la decisión de establecer un taller propio (Imprenta de Medíos, S.A. 

de C.V.), el cual actualmente se encuentra en la Av. Cuitláhuac número 3353, al norte de la 

ciudad. 

En 1990, Miguel Ángel Granados Chapa señaló a la Revista Mexicana de Comunicación 

que, a su juicio, la creación de un taller propio había sido una decisión empresarialmente 

errónea, pues no sólo acentuaba las dificultades financieras, sino que los empujaba a la 

búsqueda y publicación de más anuncios publicitarios del Estado. Esto modificaría en gran 

medida su relación con el gobierno y coartaría un poco su esencia de diario progresista e 

independiente. 9 

Es un diario que se distingue por destinar grandes espacios dentro de sus páginas a la 

cobertura de conflictos sociales. Ha hecho importantes aportaciones a 18 años de su 

aparición, no sólo por ser sui generis en cuanto a su financiamiento, sino también gracias a 

sus contenidos y su visión critica de los hechos. Al respecto, Luis Reed asevera: 

Crítico especialmente agudo .del sistema político mexicano a partir de su fundación 

el 19 de septiembre .de 1984; La. Jamada pertenece a las publicaciones de 

izquierda con aceptación, .sobre todo, en buen número de jóvenes.'º 

' Hermindez. op. cit., p. 35 . 
"citado en José Luis Bcnu\'ides. l!scrihlr en pre11.<a, México. Longmun-Alhambru. l 'J'J7. p. 37 
'"Luis Reed Torres y Muríu del Curmen Ruiz Custañeda. HI periodismo e11,\/éxico: 5011 m1os ,¡,. hl.worin. 
México. Edamcx. JWS. p. 3611 
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Su directora, desde 1996, es Carmen Lira Saade. Cuentan con varios suplementos 

semanales, entre los que destacan "Masiosare", "Letra S" y "La Jornada Semanal". Entre sus 

caricaturistas encontramos a Magú, El Fisgón, Helguera. y Ahumada. Colaboran importantes 

periodistas en articulas y columnas, tal es el caso de Julio Hemandez López con su columna 

"Astillero" y Cristina Pachaco con su colaboración semanal en "Mar de historias". 11 

3.2 Reforma 

3.2.1 Origen 

En la presentación del diario Reforma se habla poéticamente del suceso que dio origen a la 

empresa periodística que edita este periódico: 

... Hace cuatro generaciones, uno de estos poetas, Celedonlo.Junco de la Vega, 

transmitió a sus hijos el amor por las letras. Uno de ell~s ingresó'ª la Real 

Academia, otro fundó -en 1922- lo que hoy es la Institución periodística qué más 

premios internacionales ha dado al país.'" 

Se habla del Grupo Reforma, el cual en 1922, con la publicación de El Sol en la ciudad de 

Monterrey, Nuevo León, dio origen a una serie de diarios, editados principalmente en el norte 

del pais, que hoy son reconocidos sobre todo por su gran éxito empresarial. 

A ese primer diario, siguieron El Norte (de Monterrey), aparecido el 15 de septiembre de 

1938; Reforma (del Distrito Federal), 20 de noviembre de 1993; Palabra (de Coahuila), 20 de· 

noviembre de 1997, y Mural (de Jalisco), 20 de noviembre de 1998. 

11 Las secciones y los colaboradores de ambos diarios que se asientan en este capitulo son producto de la 
rel'isión de los mismos duran1e estu im·estigación (primera mitud de 2002). 
iz ll'ún Rendón Llamas. "La historia de un sueño: el nacimiento del periódico "Reíorma"", (Tesis) UNAM
ENEP Acallún. 1998. p.64 
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Sin duda, fue con El Norte, que la empresa encabezada por la familia Junco de la Vega 

empezó a tener una mayor presencia en el ámbito periodístico. Se reconoció sobre todo por 

el rechazo de las gacetillas y cualquier tipo de subsidio estatal, el cual fue denunciado 

públicamente en foros nacionales e internacionales. 

Este periódico creció gracias a la adopción del estilo estadounidense que consiste en 

basar la economía de sus publicaciones en anuncios de empresas privadas. El diario 

regiomontano aceleró en los años 80 y 90 una poderosa expansión empresarial. gracias a la 

creación de la agencia de servicios informativos Información Selectiva (lnfosel) y la fundación 

del periódico Reforma en la diudad de México. 13 

La idea de un periódico capitalino surgió a raíz de las constantes propuestas que recibia 

el consejo directivo de El Norte por parte de empresarios, industriales, ciudadanos en 

general, banqueros, etcétera. respecto a la creación de nuevos diarios en diferentes estados 

del pais. 

Según Lázaro Ríos, director editorial adjunto de Reforma, la fundación de este diario 

perseguía más un éxito periodístico que empresarial. 14 Se buscaron estudiantes universitarios 

para conformar el equipo de trabajo editorial y se les instruyó en los códigos de ética y el 

manual de estilo concebido por su propio director, Alejandro Junco de la Vega. 

El proyecto nació desde finales de 1992, mientras en el país se vivían "días de crisis y 

escándalos políticos de poca monta". 15 Para el día de su primera publicación, sus planas 

estaban encabezadas por el nombramiento del candidato del Partido Revolucionario 

Institucional a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. También se informaba 

sobre las repercusiones d~ este acontecimiento: el.nombramiento de Ernesto Zedillo como su 

coordinador de campaña, las felicitaciones de Pedro Aspe y Emilio Lozoya, y la renuncia de 

Manuel Camacho a la regencia capitalina. 

En el plano internacional se destacaba·la visita de Al Gore, vicepresidente de los Estados 

Unidos de América, a México. 

13 C:fr. Bcna\'idcs. op. cit .. p. 37 
14 Cfr. Rendón. op. cit. 
" C'ji-. /hide111. 
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Reforma inició oficialmente el 21 de noviembre de 1993, editado desde sus oficinas 

ubicadas en el noveno y décimo piso del edificio Kroll. en Paseo de la Reforma. 

3.2.2 Objetivos 

El periódico Reforma, según su director fundador Alejando Junco de la Vega. nació con el 

objetivo de buscar y encontrar la.verdad mediante la información y el escrutinio de la opinión 

pública, con el fin de que los ciudadanos tomaran mejores decisiones acerca de sus propios 

destinos y la sociedad tuviera la c~pacidad de renovarse y autopurificarse. 16 

A la entrada de sus instalaciones aparece un cartelón en el cual se establecen sus 

misiones: defender los ideales de la libertad siendo críticos e independientes y sin detenerse 

frente a los grupos de poder; promover una democracia que vaya mas alla de las urnas, 

entendiéndola como una forma de vida integral e incluyente que exija para su debido ejercicio 

la transparencia y el libre flujo de la información; y fortalecer la justicia como noción 

envolvente que encarna la existencia de todo tipo de seguridades personales y jurídicas, cuya 

vigencia debe ser exigida por los ciudadanos a sus gobernantes. 

Dentro de su .. decálogo insiste la empresa en buscar. el mantenimiento de· su 

independencia, el ser depositarios del derecho ciudadano a esiar informado,' el ejercicio de la 

libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos ylos.valores de la democracia, la 

garantía a la réplica objetiva y el respeto a la privacidad. 17 

3.2.3 Reforma, hoy 

Este periódico ha ganado muchos lectores en la capital desde el dia de su fundación; 

asimismo, ha logrado una influencia decisiva en el mercado de los medios impresos. 

:~Cfr. l/Jid. p.p. 21!-30 
/hit!. p. 65 
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El diario Reforma es de tamaño estándar, consta por lo regular de 70 y hasta 180 

páginas. Algunas se encuentra~impr'esas a colores,·otras en blanco y negro. Sus oficinas se 

ubican en Avenida Méxic~ C~yoacárí ~ú~~~o 40, en Ía colonia Santa Cruz Atoyac, delegación 

Benito Juárez, donde también- ~e locali:Z:an i;Us taller~s. Tiran aproximadamente 145 mil 
•• - o.o--· ---.---·-. 

ejemplares diarios, los cu~le~ s~ 'distribuyen en toda el área metropolitana, asi como en 

varios estados de la República.· 

Esta distribución tiene un mecanismo especial. A ralz de un c.011flicto' severo entre 

Reforma y la Unión de Expendedores y Voceadores de los Periódicós de México (a año y 

medio de su aparición), se concibió un nuevo programa de distribúci.ón del diario. Se invitó a 

voceadores independientes a convertirse en "microempresarios",· quienes de esta manera se 

volvían accionistas de la empresa y ganaban un porcentaje de.sus ventas.18 

Funcionarios del periódico, en entrevista realizada en mayo de 2002, aseguran que este 

método de distribución ha sido todo un éxito. Actualmente, se trabaja casi "sobre pedido", 

pues los microempresarios no pueden devolver el material, a menos que haya mal tiempo o el 

periódico haya salido con retras~:~y los ejemplares que no se ~anden en el dia de su 

publicación, se ofrecen pos!eri~rmente como números atr~~~dos', o. se distribuyen 
'. y.:.~}:-~ .. ~~;;: 

internamente. 
"~: ',:. ___ -.,':_ ,' "·· : \,:_ 

Ellos mismos afirman .q~e >eldiario ·está. dirigido,_haci:a_1'36tor~~--~je-~\~e(~~éÍo~conómico 
medio o medio alto, según encuestas. realizadaspo~ ~I rnJsrri~,:~~~iócií~~ ~~;~:g·g~~~e~ el perfil 

de sus lectores. Esto impulsó la creación de un nue°vo p~riódico; M~tro, para el sector bajo. 

José Luis Benavides afirma que es un periódico netamente empresarial19, cuya buena 

economía le permite tener acceso a tecnología de punta y pagar los salarios más atractivos 

dentro de la prensa escrita en nuestro pais. 

" para mayor información del conílicto entre Reformo y la Unión de Expendedores y Voceadores de los 
Periódicos de Mé.~ico. 1·id. Gabriela Aguilar y Ana Cecilia Terr111.as. !.n pre11sn. e11 In calle. México. Grij:ilbo. 
1996. 
14 (fr. Benal'ides. op. cit .. p. 37 
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A mediados de 2002 contaba con_¡a colaboración de importantes y muy reconocidos 

especialistas de diversas ramas que hacen artículos y criticas en sus páginas. De igual 

manera destacan c~lumnistas tales como Miguel Ángel Granados Chapa, Alberto Aguilar y 

Alberto Barranco. Ab'J~da:la ¡'~formacic)~ gráfica y tiene, al igual que La Jornada, su página en 
' - • ~ - - - -~ ~ / • • • • • -.o_' - • ' • • 

interne!, cuya información ~e renueva constantemente. 

Imprime muchos suplemenios'semanales, ccimo "Magazzine", "Primera Fila", "Somos 

hermanos", "Ge~te chiquit~;', "F'ort~ne" y la revista cultural "El Ángel". Varia entre siete y doce 

secciones que incluyen información Nacional, Internacional, de Negocios, Gente, Cultura, 

Deportes, Ciudad y Metrópoli, Avisos de ocasión, Moda, etcétera. 

3.3 LAS SECCIONES CULTURALES 

3.3.1 La sección cultural de La Jornada 

Aparece todos los días, excepto los domingos en algunas ocasiones. Su fundador fue Víctor 

Roura, aunque actualmente es coordinada por Pablo Espinoza Becerra. Al respecto de la 

sección cultural de La Jornada, este personaje nos dice: 

en los últimos 15 o 20 años. el periodismo cultural mexicano ha intentado 

desligarse de todo aquello que impuso la mafia a partir de los años cincuenta: los 

métodos coercitivos para hacer periodismo. los amiguismos, las conveniencias ... 

[pero está convencido también de que] el periodismo cultural no se ha librado de 

esa gran carga ominosa con la que nació. Por fortuna poco a poco ha cambiado 

con la presencia de algunos periodistas que no participan en las mafias 

culturales."° 

Roura también critica severamente que las secciones de cultura hayan nacido a partir de 

la simpatía de los directivos con ciertos intelectuales con los que pretendían quedar bien. 

Actitud que hasta cierto punto se mantiene vigente, lo que impide que las secciones 

culturales ofrezcan calidad y pluralidad. 

'" Verónica Trinidad Martinez. "La ética periodística, una necesidad que casi no se palpa: Víctor Roura". en 
URL: """"fundacionbucndia.org.m."1Tablcs/RMC/m1c73/ctica.html (6 de julio de 211112> 
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Según el director fundador de La Jamada, Carlos Payán, este diario se ha convertido en 

una publicación de referencia no sé.lo en política, sino también en arte y literatura. Se trata de 

un espacio del mundo cultural, lo cual se hace patente en la totalidad de sus páginas ya que 

se presentan: 

propuestas literarias, vincu;a·a~s :dfrectamente o no con el quehaceífnformativo: se. 

presentan propuestas teóricas: se nia~tiene ·la lntenclonalidad a~ístiCa de la 

fotografía, aunque ésta retrai~ un acontecimiento noticios~; se exploran vías en la 

gráfica y la tira cómica; se tiene presente el compro;niso con el diseño:~' 

Así que no sólo la sección cultural y "La Jornada Semanal" llevan un mensaje cultural sino 

la totalidad del diario. Sin embargo, hay que destacar que "La Jornada Semanal", como 

suplemento cultural, ha sido merecedora de viarios reconocimientos en el renglón de la 

cultura en los medios. Juega un papel muy impórtante en la crítica cultural. Según su editor, 

Hugo Gutiérrez Vega, este suplemento se interesa en: 

cubrir algunos campos como la música .derock, algo de cibernética -aunque en 

eso soy como el hombre primitivo frente ·al fuego- y, sobre todo, nos interesa 

mucho la relación con América latina; difundir. sus producciones -esperar que 

difundan las nuestras- y establecer ún diálogo. ~~ 

La sección cultural de La Jamada se nutre. con las notas de sus reporteros, entre los que 

destacan: Merry Mac Masters, Ana sella AcosÍa, César Güemes, Ángel Vargas, Arturo García 

Hernandez y Carl.os Paul. También cuenta .con la colaboración de importantes criticas y 

personalidades distinguidas en el mundo cultural como José Cueli, Carlos Bonfíl, Bárbara 

Jacobs, Oiga Har.r~cmy, entre otros .• 23 

Los temas que predominan son: la literatura, la danza, la música, los museos, las 

instituciones culturales, las artes plásticas, la cultura indígena, el cine y la arqueología; todo 

esto contenido en cuatro o cinco páginas por lo regular. 

=1 Juan P..ibto Guerrero. "Carlos Payán: et periodismo ha sido el gran espacio de la cuhur.i". en /.a .lurnacla. 
¡.¡de abril de 199-1. p. ¡.¡ 
==Susana Alicia Rosas. "Me gana la risa. Por eso luego me and:m corriendo" (En1rc\'is1a con Hugo Gutiérre1. 
Vega>. en URL: \\1IW.e1ce1era.conun.vl998/27-l/bal0274.luml (6 de julio de 21102) 
"Dalos obtenidos después de la rc\'isión de algunos ejemplares de la sección cuhuml del diario. en lu primera 
mirnd de 21102. 
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3.3.2 La sección cultural de Reforma 

La sección cultural del periódico Reforma es sumamente importante, debido a que según 

Sergio González Rodríguez, el proyecto cultural de este diario (dado a. conocer tanto en su 

sección como en su revista cultural "El Ángel") es uno de los principales proyectos de los 

medios impresos, jurito con Vuelta, Nexos, Dominical de El Nacional y La Jornada Semanal. 

Su editora es Dinorah Basáñez. El equipo de reporteros incluye a Carmen Álvarez, Dora 

Luz Haw, Sergio Raúl López, Maria Eugenia Sevilla, Edgar Alejandro Hernández, Ornar 

García, Julieta Riveroll, entre otros. 24 

También cuentan con columnistas y articulistas ampliamente conocidos como: Sealtiel 

Alatriste (De memoria), Humberto Musacchio (La República de las Letras). Jordi Soler 

(Argonáutica), David Martín del Campo (Entre paréntesis), César Calderón, Paulo Coelho. Asi 

como con caricaturistas como Palomo y Emilio Ferrero. 

Entre los temas más recurrentes encontramos los de arte en general, ciencia, literatura, 

museos, fotografía, religión, poesía, arquitectura, instituciones cultu.rales,. · música, 

arqueología, artes plásticas e historia. 

Abarca por lo regular de cuatro a seis páginas del. diarío, :alt~rnad~s ~-n color. o blanco y 
-· .. -·--'.·, .• ··::-- ., - _--, ... ,-,"-r-·-··-- ,,-, .-.- .. -_,.- ., ---.--··: ' 

negro, con gran cantidad de publicidad y promóción de eventos culturales y artísticos. 

Predominan las notas informativas, las columnas y los anúncíos, no a;f 1~~ ~rtic~los, las 

crónicas u otros géneros periodísticos. 

"Colaboradores y temas obtenidos después de Ja rc\'isión de algunas secciones culturales del diario durante 
la primera mitad de 2002. 



4. ANÁLISIS EN LA MUESTRA DEL DISCURSO PERIODISTICO 

CULTURAL 

4.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

En esta investigación se intentarán descubrir las estructuras semánticas y sintácticas que 

subyacen en textos periodísticos de las secciones culturales de los diarios La Jornada y Reforma 

para explicar las categorías a partir de las cuales se organiza el discurso. 

Decidimos analizar únicamente aquellos textos concernientes al XXIX Festival Internacional 

Cervantino. que se llevó a cabo del 10 al 28 de octubre de 2001, dada la importancia que éste 

tiene dentro del ámbito cultural en México y en América Latina y por considerarlo un tema que, al 

ser tratado en ambos diarios, nos permitirá realizar una comparación. 

Por ser muy elevado el número de textos hallados en ambos diarios sobre este tema, 

procedimos a realizar un muestreo de la siguiente manera: 

1. Dado que este periodo (del 10 al 28 de octubre de 2001) abarca cuatro semanas, 

seleccionamos una o dos ediciones de ambos títulos por semana. 

2. Elegimos también una edición de ambos periódicos en días diferentes de la semana, 

tomando en cuenta que se analizarán textos publicados de lunes a sábado, ya que el 

domingo no aparecen secciones de cultura sino suplementos culturales, los cuales -como ya 

dijimos- no se analizarán en esta investigación. 

3. De cada edición seleccionada, tomaremos todos los textos que traten sobre el Festival 

Internacional Cervantino, independientemente del género periodístico al que pertenezcan. 
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De la primera y segunda semana se.tomaron dos ediciones de cada diario en dias diferentes. 

Sin embargo, d~ las últimas dos séman~s sólo se toma la edición de un solo dia por cada diario 

para no repetir días, es•decir, analiz.ar sólo un ejemplar de dia lunes. uno de dia martes, y asi 

sucesivamente hasta el.día ~éb~d6. • 

En la cuarta semana tu'lhnos: que.elegir por fuerza el día lunes 29 de octubre porque sólo ese 

dia se publicó inform~ciÓ'n sribre.el F~stival. 
__ , -· 1 .y ' ' . 

• • -· • • ;:~·'' 7". 

··<' ';'.i:, : .. -.. 

Siendo asi, proc.ede.;i;6~·~·~~Íi~tár la muestra de textos seleccionados. Especificamos el dia y 
' ,,·;_.·,,·.·. ·-·· -- - . . . 

la semana a la que perterieéen, así como su titular y autor: 

.... - .. ' 

Semana 1; Ola: Viernes; Fecha: 12 de octubre de. 2001 · · < . •. · · 
1. "En plena Alhóndiga de Granad itas el fandango ti.Je rT1és .k_~dúctor que el sueño" por Ángel 

Vargas (La Jornada). • . ·· 

2. "Una larga inauguración" por Sergio Raúl López (Reforma;:• · 

-'· "Critican el "pecado" de grupos italianos" por Sergio·R~Ú1 López.(Reforma). 

Semana 1; Día: Sábado; Fecha: 13 de octubre de 2001 

4. "La danza es el lenguaje idóneo para recrear el mito de Salomé: Murphy" por Ángel 

Vargas (La Jornada). 

5. "Luis de Tavira canceló su participación en el FIC" por Ángel Vargas (La Jornada). 

6. "Urgen a las orquestas a ser más versátiles" por Sergio Raúl López (Reforma). 

7. "Cancela De Tavira su 'Santa Juana"' por Jesús Leal y Julieta Riveroll (Reforma). 

8. "Hacen un balance optimista" por Jesús Leal (Reforma). 

Semana 2; Día: Miércoles; Fecha: 17 de octubre de 2001 

9. "Rueleando" por Ángel Vargas (La Jornada). 

1 O. "Multiplicidad. Formas de silencio y vacío es un espectáculo inspirado en los pliegues del 

barroco" por Carlos Paul (La Jornada). 

11. "Ven ruptura en línea musical" por Sergio Raúl López (Reforma). 

12. "El baile como antídoto contra el mal" por Edgar Hernández (Reforma). 

13. "Eligen croatas presentarse en provincia" por Edgar Alejandro Hernández (Reforma). 



Semana 2; Día: Jueves; Fecha: 18 de octubre de 2001 

14. "En la penumbra de una plazuela de Guanajuato, nuevos prometeos indagan la poesía del 

fuego" por Ángel Vargas (La Jornada). 

15. "Teatro en el Cervantino 11" por Oiga Harmony (La Jornada). 

16. "Lamenta pasividad del hombre moderno" por Luz Emilia Aguilar Zinser (Reforma). 

17. "Critica ómnib~s hegémonÍa de EU" por Edgar Alejandro Hernández (Reforma). 

Semana 3; Día: Martes; Fecha! Úde octubre de 2001 

18. "Canales y su cuerpo de bailarfn~s'~scel'lificaron un acto de ilusión colectiva en elTeatro 

Juárez" por Renato Ravelo (La Jornada}. 

19. "Pep Bou, Don Burrows y Teairo Dibujad~ de Praga, en el Cenar!" de la Redacción (La 

Jornada). 

20. "Destacan apoyo privado a FIC" por Edgar Alejandro Hernández (Reforma). 

21. "Busca Finzi ampliar visión" por Sergio Raúl López (Reforma). 

Semana 4; Día: Lunes; Fecha: 29 de octubre de 2001 

22. "Desestima Osorio problemas de organización en el Cervantino" por Renato Ravelo y 

Carlos Paul (La Jornada). 

23. "Harán evaluación de Cervantino" por Sergio Raúl López (Reforma) . .' 
-~ . ' -. 

Ahora describiremos el modelo de análisis que ocuparemos e~~~d~~(iqc:í eje estos textos 

para reconocer cómo están estructurados tanto semántica como.sintiiCíicarii~nte. 
_;,. - .-~·· - ·;· ... "\i_:!·(~i-~:~::·-?;~i::_:'.i;::·¡·:~ ;<;/:'":.:», ---~-''' 

4.2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS ··· · 
"· -'.: :: i!:. :-~--t·:'.:· e·>- '.,_~·-;-;·. 

Una vez seleccionados los textos periodísticos que conformarán nuestra muestra, se aplicará en 

ellos un análisis estructural del discurso apegado a las categorías propuestas por Teun van Dijk. 

A pesar de que este análisis propone la descripción del discurso en dos dimensiones: textual 

y contextual, como ya se había mencionado con anterioridad y por razones de especificidad 

metodológica, la presente investigación sólo se enfocará al nivel textual de la noticia. De esta 

manera, pretendemos descubrir las estructuras textuales en el discurso periodístico y describirlas 

de manera explicita y sistemática. 



Antes de describir en detalle la metodología, es necesario hacer un recordatorio de algunas 

de las definiciones de conceptos básicos que establecimos en el Capítulo 1 y que emplearemos 

en este análisis. En primer lugar, entenderemos como discurso una serie de textos con 

estructuras de naturaleza sistematica -gobernadas por reglas- y propiedades determinadas por 

un contexto específico. 1 

Como texto, una serie de oraciones que tiene una secuencia textual y que. en conjunto, 

observa estructuras gramaticales, estilísticas, retóricas y esquemáticas especificas. : 

Finalmente, como secuencias consideraremos las oraciones que satisfacen condiciones de 

cohesión y coherencia. 3 Se dice que una secuencia es coherente cuando las proposiciones 

pueden ser interpretadas de manera intensional y extensional, es decir, cuando existe una 

relación entre los conceptos y/o entre los referentes (individuos. propiedades, relaciones, hechos) 

de las oraciones. 

. . ' 

Las secuencias también deben poseer una coherencia global, la cual estará .dada por su 

organización temática. Los temas, por tanto, garantizarán que un text~' .terígauna unidad 

semántica. 4 

·. : ,. ' ·, . -

. . - . -

Van Dijk afirma que el discurso debe ser descritÓ a partir de l~s textos que lo conforman; por 

tal motivo, consideraremos cada nota cornil ~~¿texto; y 1í conjUnto de notas que conformen la 

totalidad de la muestra, por principio cie'íriducció~, lo reconoceremos como discurso. 

Ahora bien, cada texto, como vimos. en la definición, puede ser descrito en varios niveles 

(gramatical, estilístico, retórid~.---praglTlático y esquemático). No obstante, dado que se trata de 

discurso periodístico en meciTos e'scritos, es preciso descartar algunos de ellos: 
._.,;'c,_-.,- . 

a) La descripción pragmática especifica los tipos de habla que existen dentro de un texto y 

que remiten al contexto en el que se utilizan. Algunos ejemplos de actos de habla serian: 

aserciones, interrogantes, peticiones, promesas, amenazas o sugerencias. En La noticia 

como discurso, van Dijk asevera que los resultados de un análisis en este nivel 

'. Tcun rnn Dijk. /.a 11aticia como cliscurso. Barcelona. Paidós. p.p . .¡.¡...¡; 
· Tcun \'an Dijk. fü1rucwrasy.fi111ci1111e.1· del discur.m. México. Siglo Veintiuno. p. 21 
-' Tcun rnn Dijk. /.a cie11cia del texto. Mé.~ico. Paidós. p. 5.¡ 
'Tcun \'an Dijk. La noticia como discurso. p. 57 
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resultarían por demás previsibles, debido a que la naturaleza del discurso periodístico es 

casi exclusivamente informativa. Por ende, una descripción pragmática revelaria, en su 

mayoría, actos de habla asertivos y no promesas, amenazas o acusaciones. 

b) Algo similar sucedería en el análisis estilístico. El estilo en el discurso periodístico está 

supeditado a Ja impersonalidad institucional. a Ja formalidad y Ja selección de los temas, a 

las exigencias de producción, a las peculiaridades de Ja impresión y a Jos cánones de Ja 

redacción periodística. Y aun cuando en las palabras elegidas para describir Jos hechos 

subyacen también creencias y actitudes de Jos grupos de élite, en términos generales. el 

discurso de Jos medios sólo ofrece variantes de un mismo estilo periodístico. 

c) La retórica en el discurso periodístico no se limita a las figuras usuales del habla. Más 

bien, utiliza dispositivos estratégicos que relacionan Ja veracidad, Ja plausibilidad, Ja 

corrección, Ja precisión y la credibilidad de las noticias. Todo esto caracteriza el contenido 

persuasivo de Ja comunicación, a fin de que se entienda, se represente, se memorice y se 

integre Ja información.5 Siendo asi, el análisis retórico debe vincular la dimensión textual 

con la contextual, situación que rebasa los objetivos de esta investigación. 

A pesar de que estos tres niveles son viables para Ja descripción de textos. nuestra intención 

es enfocar el análisis en Jos niveles gramatical (entendiendo por gramática Ja gramática del texto) 

y esquemático de Ja noticia, a fin de describir las estructuras semánticas (significados) y 

sintácticas (orden) del discurso. 

Por su parte, Ja descripción gramatical -según especifica Teun van Dijk- puede darse también 

en varios niveles: fonológico, morfológico, sintáctico y semántico. El primer nivel, por obvias 

razones, no puede desarrollarse. El segundo, tendría que estudiarse en términos de realización 

gráfica, más que de descripción morfológica. Esto último podría ser crucial para descubrir el 

trazado del discurso periodístico, pero tampoco se encuentra dentro de nuestras pretensiones. 

; /hit!. p.p. 121i-127 
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Por el contrario, si precisamos de Ja descripción semántica, o mejor dicho. de 

macroestructuras, que representen significados globales, es decir. sentidos de párrafos enteros 

en los textos elegidos. De igual manera. necesitamos de la descripción sintáctica. también en 

nivel macro, para caracterizar las formas globales de .un texto. A estas formas globales las 

llamaremos esquemas o superestructuras. 

Posteriormente, como cada categoría de la superestructura (esquema) se asocia con una 

macroestructura semántica o tema, podremos asignar formas o esquemas globales a un texto y 

relacionarlos con Jos significados globales del mismo, es decir. hacer una relación forma

contenido y determinar asi, en primera instancia, Ja estructura de los textos y, en consecuencia, 

la estructura del discurso total. 

Procederemos, pues, a asignar estructuras semánticas globales (temas) -a partir de 

macrorreglas- y estructuras esquemáticas globales a cada nota de la siguiente manera: 

4.2.1 Obtención de macroestructuras semánticas 

Como ya se habia mencionado. las macroestructuras semánticas son representaciones 

abstractas o construcciones que nos permiten asignarle significado(s) global(es) a un texto. 

Constantemente tratamos de reducir y organizar grandes cantidades de información. Esto Jo 

hacemos por medio de la construcción de "sentidos" coherentes de objetos, de relaciones entre 

objetos. de series, de hechos. etcétera. Por Jo general. no nos referimos al sentido de oraciones 

individuales, sino al del discurso como un todo (en términos semánticos). o de fragmentos más o 

menos grandes como, por ejemplo, párrafos o capítulos enteros del discurso.6 

Estos sentidos y significados son lo que llamamos temas. Los temas se deducen 

estratégicamente a partir de macrorreglas, que son una reconstrucción de nuestra capacidad 

lingüística de enlazar significados y convertirlos en totalidades significativas más grandes. 7 

~ Tcun \'1111 Dijk. [!:,1r11c111rnx .1·f1111cio11es del tli.1·c111'.1·0. p.p. 56-57 
Tcun rnn Dijk. Ln ciencia del texw. p. 58 



66 

De manera cotidiana, espontánea y a veces, incluso inconsciente, aplicamos macrorreglas, 

no sólo para deducir temas en diversos textos, sino para.elaborar resúmenes de los mismos. 

Esto es, construir textos que reproduzcan brevemente el contenido de los texto·s originales. 

Nosotros también aplicaremos macrorreglas para dec:fucir temas. Estas macrorreglas son: 

omisión, selección, generalización e integración. 

4.2.1.1 Macrorreglas: omitir 

Desde un punto de vista formal, se trata de una macrorregla de anulación. Esto es. dada una 

secuencia de oraciones, toda aquella información que nosotros consideremos de poca 

importancia o superflua puede ser eliminada. 

Esta regla nos permite no sólo reducir la información de un texto sino rescatar únicamente 

aquélla más sobresaliente y útil para la comprensión y asimilación del mismo. 

4.2.1.2 Macrorreglas: seleccionar 

En este caso, también se omite cierta cantidad de información que, en contraste con otra, parece 

de menor importancia. Tal es el caso de condiciones, partes integrantes, presuposiciones o 

consecuencias de otras proposiciones no omitidas. Sólo dejamos aquella oración que resulte 

seleccionada por contener información esencial. 

Esta regla nos permite eliminar la información que resulte obvi::i o de menor importancia y 

también tiene como finalidad reducir y rescatar los datos más importantes. 

4.2.1.3 Macrorreglas: generalizar 

Esta es una macrorregla de sustitución. Se hace una oración que contenga un concepto general 

derivado de los conceptos que aparecen en la secuencia de oraciones. Y así, la oración 

construida sustituye la secuencia original. Por ejemplo: 



En el suelo había una muñeca 

En el suelo había un tren de madera 

En el suelo había un cochecito 

Generalizando: En el suelo había juguetes 

4.2.1.4 Macrorreglas: construir o integrar 
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Aquí se construye' Jna>oracióri que ~ngloba una serie de oraciones o aspectos, de. tal manera 
i· - .':.",· .. ~.;' "-. . ,._ 

que la nueva ÓraciÓn denote ét mismo hecho de toda la secuencia original de oraciones en su 

conjunto. 

A diferencia de la macrorregla de generalización, al construir estamos. integrando las p'artés · 

de un proceso que lleva un orden cronológico. Cuando la secuencia de oraciones esta conectada 

por su temporalidad, al final de ellas se puede construir un concepto que nos indique'que todo un 

proceso ya fue realizado. Por ejemplo: 

Fui a la estación 

Compré un boleto 

Caminé hacia el andén 

Subi al tren 

Integrando: Tomé el tren 

Aplicaremos estas reglas en cada text.o .hasta obtener, todos los temas sUbyacentes en los 

mismos, es decir, la información mas importante: 

Es importante añadir que, en ningún caso, la asign~ciO'ri de,te,mas:en un mismo texto hecha 

por diferentes individuos es idéntica. Esto debido a)a'.~ubj~ti~idad ~·~ ~I ~so del lenguaje. 
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4.2.2 Obtención de superestructuras 

Según van Dijk, Jos textos no sólo tienen una estructura semántica global. sino también una 

estructura esquemática global, llamada superestructura, Esta superestructura consiste en. una 

serie de categorias jerárquicamente ordenadas que deben ver~e c_omo funciones_~~pecificas de 

fas diferentes macroproposiciones de un texto. 
:~:,r:'·· :· ·:-:· "." .. 

Es decir, son meras "formas" que se llenan con.el contenido d~ rna~r~~stÍÚc.i~ras':semánticas. 
Se comportan como estructuras sintácticas púésestablecen el o~aen\)l~b~i d~·.·~~-teXto. Pero 

también son importantes por razones cognitiJa~. ~orqU~ organ·i~~n·;~1 proC:e~o de lectura, 

comprensión y reproducción deldiscurs'o periodístico. 

4.2.2.1 Categorías narrativas 

Los discursos est~I) est~ucturados ~. p~rtir de. categorías propias de su esqueni~ superestructura l. 

de ahí que existan ~~iió~'.t'ipbs de discursó. Óomenzar~riío~ pÓr enlistar. f~s c:'at~gorias de los 
,-, . _:-;·'·'"· .. ,-'" ... -_, ... ,-, . - ' . . ··- -. ,. .- . . ..-_ ' 

discursos narrativosi.Jos cuales están preseníes,' sobretodo,en gran núméro:de .obras literarias . 
. : _ _, , "-,-"'~--·'""';-Cf--"'';~--,-, ·-.-i ;:-:..;'e:"-·;. 

,.<<>~----\-/.:·:--;;;r --,<._-,, -~·:::, -:-.,: 

El descubrÍiii'ie~Ío .d~::~~íe9.~ria~·c:~:r,st~nie~ ~n Jos textos narrativos tiene un antecedente 

importante en Ja obra d_él estudic)so_.r~soVJadimir Propp, quien en 1928 demostró con su análisis 
:-· :-_:_;·_; ::".-~:.:-:·-_'.i_;.:._~~~'~,~-.v~,.¿;;·.::,_;,~_.::·.:.<~~--- ..... - - - -- - ,-

que a pesar de que·.1os·•cuentos;'maravillosos tienen variados motivos y temas, existe una 

consistencia de estrÜ~tú~~ qué ;~Úby~C:e en esta variedad. 

Mas tarde, William Labov y Joshua Waletzky, en 1967, reunieron información sobre la 

estructura de las narraciones cotidianas, Ja cual estaba conformada consistentemente por cinco 

categorías básicas: orientación, nudo o complejización, evaluación, solución y coda. 8 

De acuerdo con Teun van Dijk, el discurso narrativo se refiere ante todo a acciones de 

personas, de manera que las descripciones de circunstancias, objetos u otros sucesos quedan 

claramente subordinadas. Por regla general, se explicarán esos sucesos de manera que resulten 

interesantes. 

• Para nm~·or infommción sobre la cstmctura de la historia de Labo\' ,. Walctzh. 1·icl. Jan Rcnkcma. 
lntroclucciú11 a los r!studios sohre el cliscur.m. p. p. 152-157 • · 



Este autor distingue como categorías de la estructura narrativa: la complicación, la resolución, 

el suceso, el marco. el episodio (unión de marco y suceso), la trama (serie de episodios), la 

evaluación, la historia (trama y evaluación) y el anuncio o epilogo. 

4.2.2.2 Categorías argumentativas 

El propósito del discurso argumentativo es cambiar las actitudes, es decir. las evaluaciones 

generales que hace la gente respecto a si mismas. a otra gente, a objetos o temas. Ejemplos 

claros del discurso argumentativo son el debate, la publicidad y el panfleto informativo. 

Las categorías que Teun van Dijk considera propias del discurso argumentativo son: los 

hechos, la legitimidad, el refuerzo, la circunstancia, el marco, las justificaciones y las 

conclusiones. El esquema básico de las argumentaciones parte de una hipótesis (premisa), la 

cual a través de una serie de enunciados argumentativos se probará como cierta o falsa para 

llegar a una conclusión. 9 

Existe otro modelo para el análisis de la argumentación en la lengua cotidiana. se conoce 

como Modelo de Toulmin y se explica de la siguiente manera: "los argumentos se consideran la 

motivación de una aserción (la pretensión (o conclusión]) a través de otra aserción (los datos). La 

relación entre estas dos afirmaciones se denomina justificación". 10 Es decir. la argumentación 

está constituida por un cuerpo de datos organizados (información) que nos permiten justificar el 

hecho de que se llegue a una conclusión determinada. 

4.2.2.3 Categorías del discurso periodístico 

A pesar de que no todos los tipos de texto presentan una superestructura convencional fija, 

recientes investigaciones sugieren que el discurso periodístico si exhibe estructuras 

esquemáticas convencionales. 11 

Para esta investigación trataremos de identificar las categorías que Teun van Dijk propone en 

La noticia como discurso para el esquema periodístico, e intentaremos ver cómo se relacionan 

con las macroestructuras semánticas. Por tanto, identificaremos como: 

9 Pura un desglose de tus cutegorius argumematirns. 1·id. Teun rnn Dijk. /.a ciencia de/ texto. p. l<>ll 
1
" Jan Rcnkcma. /111roc/11cciri11 n /os e.,·111tlios .mhre el cliscur.w. p. l6X 

11 /hit!. p. 69 



70 

1. Titular o encabe~arniento: el resumen inicial que expresa Jos principales temas del hecho 

y que se distingue a través de una tipografia especial. 

2. Acontecimientos principales: la primera informaci9n; de lo que se.informa. 

3. Contexto12
: la situación. acÍual, uria serie de sucesos informativos concretos a menudo 

señalado por indicadores como "mientras\ "durante'' o expresiones parecidas de 

simultaneidad. 

4. Antecedentes: sucesos pasados que tienen una conexión directa con los actuales. siendo 

éstos una consecuencia de aquellos. Aunque no es una categoria exclusiva del esquema 

periodístico, generalmente aparece de manera posterior a los acontecimientos 

principales. Incluye contexto e historia. 

5. Consecuencias: repercusiones de los acontecimientos principales. Determinan 

parcialmente el valor informativo de estos últimos. 

6. Reacciones verbales: casos especiales de consecuencias, come~t'ários emitidos por los 
. .. -· "'·:·- . . 

afectados del acontecimiento principal. ··::_,;;:~: 

7. Evaluación: opiniones evaluativas sobre los acontecimientos ·informativos actuales. 

Conclusiones del periodista o del propio periódico. 

8. Expectativas: consecuencias esperadas, predicciones de acontecimientos futuros. 

Una vez obtenidos temas y categorías e·s.quemáticas, .haremos una revisión de los resultados. 

Primero, estableciendo relaciones· entre macroestructuras semánticas y estructuras 

esquemáticas, y posteriormente, comparando los temas y categorias obtenidos en ambos diarios 

para identificar semejanzas y/o diferencias. 

" Con\"iene aclarar la diferencia enlre '"conlexlo'" como dimensión del discurso y '"con1ex10·· como calegoría 
esquem:ilica del discurso pcriodis1ico. La primera. para rnn Dijk. se es1ablece a partir de los procesos de 
producción y comprensión de la nolicia. Pero en esle apartado nos referimos al '"comexlo" como um1 de las 
calegorias de la supcrcs1ruc1ura pcriodis1ica. ral corno lo son el tirular o los aco111ccirnie111os principales. 



SEMANA 1; DÍA: VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "En plena Alhóndiga ~e Granaditas el fandango fue más seductor que el sueño" (La Jamada) 

GENERO PERIODISTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

Acontecimiento principal (suceso) M1· Se inauguró la versión 29 del Festival Internacional Cervantino con 
un evento musical dedicado a Veracruz en la Alhóndiga de Granaditas. 

' 

M2 La ceremonia de inauguración se dividió en dos partes: el 
Acontecimientos principales (descripción del suceso) espectáculo titulado "Veracruz. música y corazón" y el "Réquiem de 

Verdi" ejecutado por la Orquesta Sinfónica del Estado de México en et 
Teatro Juárez. 

'' 

.·::: 

Reacciones v~rbaÍe~ (deda~ación) 
M3 En la presentación de la Orquesta. el director Enrique Bátiz. hizo un 
velado reclamo a las au1oridades culturales presentes por no haber sido 
invitado en ninguna de las ediciones anteriores del Festival. 

', ' 

' 

M4 En el discurso inaugural del rector de la Universidad de Guanajuato, 
Reacciones verbales (declaración) Cuauhlémoc Ojeda. y del gobernador de Guanajuato. Juan Carlos 

Romero Hicks, se subrayó la importancia de darle mayor injerencia en 
la organización del Festival a instituciones e inslancias estatales. 

Reacciones verbales (declaración) Ms Ramiro Osorio, director del Festival Cervantino. refirió la importancia 
de la cultura para la conslrucción de una sociedad participativa, 
creadora, equitativa y tolerante. 

,, 

: 

Acontecimientos principales Ms Los invitados fueron: Veracruz. como estado. y Australia, como país. 

' 

Evaluación M7 En este evento, el ambiente fue de algarabía. 
<.': . ., ,, . '• 

•La letra "M~ indi¿~ '·íllacro~structura semántica" y se encuentran numeradas por orden de aparición. 
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SEMANA 1; DÍA: VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "Una larga inauguración" (Reforma) 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

Acontecimientos principales (suceso) 

Acontecimientos principales (comparación con antecedentes) 

Acontei:il!1ientos ·pril)cipales (suceso) 

Aconteclmíeni~s ~~íncípates (suceso) 

Aconlecímíenlos principales (suceso) 

Mi Se inauguró el Festival Internacional Cervantino con un espectáculo 
de son jarocho en la Alhóndiga de Granaditas. 

M2 Este festival luvo la inauguración más larga de su historia. 

M3 Se izaron banderas de los más de 40 países participantes y se 
encendió la antorcha en la Plazuela de las Ranas. 

M4 Se presentó el "Réquiem" de Giuseppe Verdi, bajo la dirección de 
Enrique Báliz en el Teatro Juárez. 

Ms Los funcionarios invitados fueron: Rafael Villagórnez, presidente 
municipal de Guanajualo; Ramiro Osario. director del Cervantino: Sari 
Bermúdez. presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes: 
Juan Carlos Romero Hicks, gobernador de Guanajuato; Miguel Alemán, 
gobernador de Veracruz; y Robert Hamillon, embajador de Australia. 

-.J 
l.J 



SEMANA 1; DÍA: VIERNES 12 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "Critican el "pecado" de grupos italianos" (Reforma) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

Contexto (declaración) 

Expectativas 

Antec~de~tés · 

Acont~é:i·~¡~rit~s pnri6ipales (suceso) 
).:-;~-:·.;,:~~ '"'~, \ ·~:-'.':_'·· -~«·: . ·, ., 

Acontecimient~s princi'pales {descripción del suceso) 

Ml Antonio Florio, director y fundador de la Capella Della Pieta de 
Turchini, comenta que llalia es una nación que no ha sabido abordar.el 
repertorio barroco. · 

M2 El propósito de Florio es mostrar la gran riqueza de la ópera cómlca 
napolitana de los siglos 17 y 18. 

M3 La Capella de la Pieta nació en 1977 gracias a investigaciones 
musicológicas realizadas sobre el repertorio operístico en lengua 
napolitana de la primera mitad del siglo 18. 

M4 Se ofreció un concierto de esta agrupación en el Auditorio de Minas 

Ms El programa de este concierto incluyó cantatas de compositores del 
siglo 18. 

--J .,, 



SEMANA 1; DÍA: SÁBADO 13 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "La danza es el lenguaje idóneo para recrear el mito de Salomé: Murphy" (la Jamada) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

M1 El coreógrafo australiano, Graeme Murphy, sostiene que la danza es 
Reacciones verbales (declaración) el mejor lenguaje para recrear el mito de Salomé, arquetipo de la mujer 

fatal. 

Antecedentes M2 Graeme Murphy ha sido director de la compañia de danza de 
Sydney desde hace 25 años. 

' 

M3 Otros creadores que han sido cautivados por el mito de Salomé son: 
Antecedentes Tiziano, Rodin, Flaubert. Munich y Richard Strauss 

,, 

-
Antecedentes M4 Para crear la coreografía, Murphy se inspiró en Osear Wilde para 

lograr resaltar los encantos y la belleza del personaje . 
. : 

' . 

E~pecÍati~as MsEn su obra. Murphy pretende reivindicar a Salomé, résaltando la 
seducción y el poder aplaslante de su femineidad. 

Acontecimientos principales y evaluación (suceso) M6 Fue un evento de fuerza física. precisión matemálica, juego de luces 
y música, todo con un toque estético 

M7 Murphy admile que en Australia existe un culto por el desarrollo de 
Contexto la corporalidad, pero que también han asimilado aportes de la danza ' 

rusa y el ballet clásico británico. 

_, 
.t. 



SEMANA 1; DÍA: SÁBADO 13 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "Luis de Tavira canceló su participación en el FIC" (La Jornada) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

M1 El director escénico Luis de Tavira canceló su participación en el 
Acontecimientos principales (suceso) Festival Internacional Cervantino debido a la indisposición física de uno 

de los actores. 

Consecuencias M2 Ramiro Osario, director del Festival, informó que también se 
aplazaría el estreno de la obra de Tavira en la Ciudad de México. 

Aco~tecimielltos principales M3 La función cancelada se llamaría "Santa Juana de los Mataderos", 
.• •• ,,\ ' 1 en su lugar se presentará la compañia UX Onodanza de México . 

.. . 
: 
.. M4 En conferencia de prensa, Ramiro Osario rechazó que los conciertos 

Acoritecimient~~ prin~ipales (declaración) en el escenario de la Hierbabuena tengan como finalidad "encerrar a los 
jóvenes". 

Ms Osario rechazó también que la ocupación hotelera fuera la más baja 
Evaluación (declaración) desde hace muchos años, ya que la programación es una de las 

mejores en la historia del Festival. 

Ms El presidenle de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato, 
Evaluación (declaración) Héctor Murillo. reafirmó la información sobre el allo número de 

cancelaciones de reservaciones. 
. 

Expectativas M1Héctor Murillo manifestó su confianza de que con la ocupación 
directa se logre el 100% de la ocupación. 

...... 
'J• 



1 
SEMANA 1; DÍA: SÁBADO 13 DE OCTUBRE DE 2001 

TITULAR: "Urgen a las orquestas a ser mas versatiles" (Refonna) 
GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas 

Reacciones verbales (opinión) 

Antecede~_tes 

-

Ac<iritecimientcis il~ncipates (suceso) 

Ac~,;¡~¿¡~ie~iii~8~~@[¡;~,e~'(d~~~ri~ción.det suceso) 
.. ' -··:~.~.~~'.- '.;':·: .,.~·-~;~~:¡~ ; ·~ -~. i ~:¡· -.: ~ ;: ·. 

Aconteéimien'io~· prln·i~ar~~ {Í!e~cripción dei suceso) . ' .. ; :·. ¡.~:' ; ; : . -' - , . .-. -

Expectativas 

Antecedentes 

Acontecimientos principales 

Macroestructuras semánticas 

M 1 El músico español José Luis Castillo señala que las orquestas 
deben adaptarse a diversos lenguajes musicales en el siglo XXI. 

M2 Castillo conduce desde 1998 la Orquesta Sinfónica de Guanajuato. 

M3 La Orquesta ofreció el viernes su primer concierto dentro de Festival 
Internacional Cervantino. 

M4 En la función, se rindió homenaje a Arnold Schoenberg, creador del 
dodecafonismo y de la Segunda Escuela de Viena. en su 50 aniversario 
luctuoso. 

Ms También se conmemoró a lannis Xenakus con una Metástasis. 

Ms La Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato cumplirá el 
próximo aiio 50 años de existencia habiendo enfrentado 
transformaciones considerables. 

M 7 La Unión de Críticos y Cronistas de Música premió este año a 
Castillo corno el mejor director de México. 

Ms Este año. el Cervantino abrió sus foros a otras orquestas como la 
Sinfónica del Estado de México, la Sinfónica Nacional y la Cámara de 
Bellas Artes, en un intento de descentralización musical. 

-..J 
O' 



SEMANA 1; DÍA: SÁBADO 13 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "Cancela De Tavira su 'Santa Juana'" (Refonna) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

M 1 Se cancela la presenlación de la obra "San la Juana de los 
Acontecimientos principales Mataderos", dirigida por Luis de Tavira, en el Festival Internacional 

· · Cervantino debido a problemas de salud de uno de los actores 

;".. •;·• protagonistas. 

J.:~/::.· , . . . . .. . M2 Joaquín Cossío, el protagonista, sufrió un desvanecimiento mientras 
Antecedentes <causas) estaba en escena, el cual según el médico fue producto de la amenaza 

·•• • ;, •· .': · · •. ·• ' ! · de un infarto . 
... <· .•. 

Reacciones verbales (opinión) M3 Ramiro Osario lamentó la cancelación pues consideraba esla obra 
· · · como uno de los platos fuertes del Festival. 

Consecuencias M4 En su lugar entrará el espectáculo UX Onodanza Bizarra del 
coreógrafo Raúl Parrao. 

Reacciones verbales y expectativas Ms Se informó del aplazo que sufrirá el estreno de la obra de De Tavira, 
pero se confía en que se mantenga la expectativa. 

...... 

...... 



SEMANA 1; DÍA: SÁBADO 13 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "Hacen un balance optimista" (Refonna) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

Acontecimientos principales Ml A dos dias de iniciado el Festival. Ramiro Osario. director del 
Festival Internacional Cervantino. da a conocer su primer balance. 

Evaluación M2 Osario reveló el gran éxito que han tenido todas las actividades. 

Expectativas 
M3 Osario subrayó que la derrama económica que arrojará el Festival 
este año supera la obtenida en años anteriores debido a la gran difusión 
en el país. 

Expedativas M4Agregó que la ocupación hotelera es del 79% y en los fines de . semana alcanzará entre el 95 y el 100% . 

..... 
"' 



SEMANA 2; DÍA: MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "Rueleando" (La Jornada) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Columna informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

Acontecimientos principales Ml El próximo aiio se conmemorará medio siglo del primer montaje de 
los Entremeses Cervantinos en Guanajualo. 

M2 El primer fin de semana Cervantino arrojó un saldo de 350 
Acontecimientos pñncipales detenidos, en su mayoria por fallas a la moral, ingestión de bebidas 

alcohólicas en la vía pública y posesión de sustancias prohibidas. 

Acontecimientos principales M3 Los hoteles no alcanzaron el 100% de su capacidad. 

Evaluación M4 Las plazas de Guanajualo reflejaron el caracteristico 
aglomeramienlo de años pasados. 

Acontecimientos principales Ms Se anunció la cancelación de la pianista rusa Oiga Kern, quien 
ofrecería un concierto en el Audiloño de Minas. · 

Acontecimientos principales, evaluación Ms El Festival ofrecerá un interesante ciclo de música contemporánea. 

Evaluación M7 El estado invitado. Veracruz, ha ofrecido una rica muestra de su arte 
y cultura. 

:r.~TA w~rs NO ~Ar 7 .t:•.J> -A . .-. A:.aJ L ! 0I'.....it.~~· 
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SEMANA 2; DÍA: MIÉRCOLES 17 OE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "Multiplicidad. Formas de silencio y vacío es un espectáculo inspirado en Jos pliegues del barroco· (La Jornada) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

Ml La Compañia Nacional de Danza de España presentará 
Acontecimientos principales "Multiplicidad. Formas de silencio y vacío" en el Palacio de Bellas Artes 

y en Monterrey, dentro del Festival Internacional Cervantino. 

Antecedentes M2 El espectaculo está inspirado en la vida y obra de Johann Sebastián 
Bach. 

Antecedentes M3 Fue creada por el director artístico Nacho Duato. 

M4 Será presentada en dos actos: el primero es una reflexión 
Acontecimientos principales (descripción del suceso) coreográfica en la que se encadenan distintos fragmentos de ta música 

de Bach; y el segundo es introspectivo y espiritual. gira en torno de ta 
muerte y fase terminal del compositor. 

Evaluación Ms La coreografía tiene pocos efectos teatrales pero una escenografía 
muy complicada de estilo barroco. 

Antecedentes Ms Algunas de las 60 coreografía de Duato forman parte de la 
programación de las más prestigiosas compañías del mundo. 

Evaluación M7 El espectáculo dancistico está inspirado en los pliegues de un 
barroco minimalista-high teh en blanco y negro. 

Reacciones verbales Me Duato considera que para una compañia y un coreógrafo, Jo más 
importante no es el dinero sino las ideas. en 

o 



SEMANA 2; DÍA: MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "Ven ruptura en linea musical" (Reforma) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

M1 En Estados Unidos. la música clásica enfrenta serios problemas 
Contexto para sobrevivir ya que requiere unir a cientos de músicos para locar una 

obra. según Sue Carney, cantante y rnultiinstrumentista 
estadounidense. 

Contexto M2 Ahora. el repertorio de especialistas en instrumentos antiguos se 
ocupa de la Viena Clásica y ya no de obras del Renacimienlo. 

M3 El ensamble estadounidense Terra Nova Consort ofrecerá un 
Acontecimientos principales (suceso) concierto con repertorio español seraradi y renacentista en el Teatro 

Juárez. 

M4 La explosión multicultural que ocurre actualmente en el mundo 
Reacciones verbales (opinión) permite aceplar expresicnes culturales distintas a la propia como 

valiosas y correctas. señala Carney. 

Reacciones verbales. (opinión) Ms Según ella misma. los músicos clásicos ven con menosprecio a los 
que se dedican a la música antigua y los tachan de malos músicos . 

. · . . ... 
Contexto Ms La música clásica es un punlo aislado denlro de las formas sonoras 

que exislen en el resto del mundo. 

Reacciones verbales, evaluación M7 El meollo de la interpretación de música antigua se encuentra en los 
grandes vacíos que existen en ella. afirma Patricia O'Scanell 

"" 



SEMANA 2; DÍA: MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "El baile como antídoto contra el mal" (Refonna) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

Contexto (explicación) M 1 Uno de los temas centrales de las artes escénicas de Corea es la. 
maldad. 

M2 Se presentó el espectáculo "Hee Mutdance: mitos coreanos vertidos 
Acontecimientos principales (suceso) en el espíritu de la danza" de la coreógrafa Kím Young en el Festival 

Internacional Cervantino .. 

. · 

Acontecimientos pñncipales (d~scripción del suceso) 
M3 En el espectáculo, los bailañnes estaban cubiertos por túnicas 
blancas bajo una luz cenital: realizaban movimienlos imperceptibles 
imitando las artes marciales y creando un espacio de medilación. 

·-·t.:" ·,,_ •. 
.. 

Reacciones verbales (oJi~Íó~) •••.•. M4 La coreógrafa Kim Young comentó que quien baila se desprende del 

' ... ·< 
mal y puede comunicarse con la tierra. 

.. 

Acontecimientos principal~s (descripci,ón del suceso) Ms En la segunda parte, las vestimentas negras y la escasa iluminación 
crearon un ambiente de dolor y sufrimiento. 

00 
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SEMANA 2; DÍA: MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "Eligen croatas presentarse en provincia" (Refonna) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

M1 La agrupación musical étnica Legen afirma que prefieren 
Reacciones verbales (opinión) presentarse en provincias porque ahi sus habitantes no están . 

totalmente envueltos por el materialismo. 

Acontecimientos principales (suceso) M2 Se presenta mañana en el Centro Nacional de las Artes, y el viernes 
abre conciertos en el foro Yerbabuena en el Festival Cervantino. 

:·c.··· .. : .. , .: 
: 

. ' 

Acorite~imie~t~s pri~cipales (evaluación) 
M3 Mojmir Novakovik, líder de la agrupación, señala que su música es 
una fusión de sonidos rituales croatas con música contemporánea como 
el rock. el pop o el tecno . 

. : ·. 

Reacciones verbales M4 Legen se inclina más por la música viva (cuerdas, percusiones y 
alientos), aunque lambién incluyen composiciones electrónicas. 

Ms En Croacia tienen una buena aceptación y muchos mírsicos se han 
Contexto preocupado por investigar. por crear nuevas fusiones y resguardar Ja 

tradición musical de su pais. 

Evaluación Ms Para et líder de la banda, su música es un testimonio de su historia y 
tradición musical. 

cr. .,, 



SEMANA 2; DÍA: JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "En Ja penumbra de una plazu!!la de Guanajua!o. nuevos prometeos indagan la poesía del fuego" (La Jornada) 

GENERO PERIODISTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

Mi En la plazuela de San Fernando se llevó a cabo un espectáculo 
Acontecimientos principales, evaluación cercano a la Troya homérica o Ja Roma de Nerón, bien podría ser un 

rito o un acto circense. 
' 

Acontecimientos principales (narración del suceso) M2 El lugar arde mienlras una docena de seres extravagantes bailan y 
hacen piruetas 

:' 

Evaluación M3 El grupo teatral "La Salamandra" de Francia descubre en este 
espectáculo todas las posibilidades lúdicas y poéticas del fuego. 

,: 

Acontecimientos principales M4 Se trata de un performance o teatro de Ja calle que utiliza Ja noche 
como lienzo y varias antorchas como pinceles. 

Reacciones verbales Ms El ruego es un espectáculo sorprendente, dueño de mucha alegria y 
humanidad. según César Frade, uno de los protagonistas, 

Acontecimientos principales, evaluación M6 La coreografía simula una erupción volcánica que demanda 
concentración y destreza profunda de los ejecutantes. 

Evaluación M7 La obra no admite improvisación. se retoman arquetipos y danzas de 
varios lugares del mundo. 

Evaluación Me El público y los actores comparten un proceso de emotividad 
reciproca. 

'""' J-



SEMANA 2; DÍA: JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "Teatro en el Cervantino/ I" (La Jornada) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Articulo 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

M1 La parte teatral del Festival Internacional Cervantino abrió con Ja 
Acontecimientos pñncipales obra "Shool me in the Heart" escenificada por la compañia británica 

Told by and idiol, basada en el cuento del argentino Julio Minas. 

Evaluación M2 Se !rala de una historia de amor con ritmo chispeante, pleno de 
momentos graciosos, pese al triste destino final de Leonera. 

M3 El montaje fue algo disfrutante. muy tierno y ernocionanle gracias a 
Evaluación las soluciones vertiginosas. la excelencia de los actores y los muchos 

momentos de comicidad . 
. ·. 

Aconteci~iento~ principales M4 Se presentaron dos escenificaciones más: del Teatro de Lituania y el 
director rimas Tuminas, y del Pequeño Teatro Estatal de Vilnius. 

··:·. 
Evaluación Ms El director Tuminas busca la provocación inlelectual en sus obras. 

Contextó Ms Este enfoque ha revolucionado el teatro ligero que se hace en 
Liluania. 

contexto. M7 Esto es algo novedoso en su país. pero no en México. 

Evaluación (conclusiÓn) Ma "Mascarada" de Mikhail Lerrnontov, tiene momentos interesantes y 
cambios bien resueltos 

Continúa ... Continúa ... 
00 

·~· 



Evaluación (opinión) 

Evaluación (opinión) 

. • 
Evaluación 

•.· 

Conclusión 

M9 El excelente desempeño de los actores y las buenas soluciones 
escénicas logran interesar. 

Mto "Ricardo 111", escenificada por el mismo director y la misma 
compañia. resulta mucho más importante . 

Mt t La obra se desenvuelve con altibajos por la misma sensación de lo 
ya visto y conocido que produce la anterior escenificación. 

M12 Es bueno conocer lo que se hace en paises como Lituania, en 
donde se van redescubriendo los caminos de un teatro diferente. 

en 
o 



SEMANA 2; DÍA: JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR: "Lamenta pasividad del hombre moderno" (Reforma) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas•·· . 
Acontecimientos principales (suceso) Mt Se presenta la obra "Déballage• en el Cervantino, .el sábado 21 de 

octubre en la Plaza de San Roque. 

.· 

M2 Al término de la función, Józer szajna reflexionó sobre el sentido del 
Evaluación, reacciones verbales arte y la necesidad de una ética en el teatro; expresó su dolor ante la 

pasividad del hombre contemporáneo. 

M3 Sobreviviente de los campos de Auschwitz. su obra es una travesía 
Antecedentes por el horror. la compasión y la crueldad humanas. un insistente 

llamado por la paz. 

M4 En la obra. el director retoma imágenes y obsesiones recurrentes en 
Acontecimientos principales (descripción de ta obra) su universo artístico y evidencia la civilización como un basurero o un 

desastre que al llegar a su limite se abre a la esperanza. 

Evaluación Ms Para Szajna, el teatro es arte cuando deja de calcar la vida, da un 
mensaje y expresa algo más que una llana copia del mundo. 

Evaluación Ms Respecto a la calidad del teatro, piensa que son muy pocas las 
obras buenas. 

Reacciones verbales M7 Lamentó no haber podido traer la exposición de su obra plástica. 

.,,,, 
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SEMANA 2; DÍA: JUEVES 18 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR:"Critica Ómnibus hegemonia de EU" (Reforma) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

M1 Jean Asselin, director de la compañía canadiense Mime ómnibus, 
afirma que lo ocurrido el pasado 11 de septiembre en Nueva York no 

Acontecimientos principales y contexto (declaración) rue un mal acontecimiento porque todos los paises del mundo 
reprochaban la arrogancia y hegemonía que simbolizaban las Torres 
Gemelas 

M2 El especláculo "Beautés Divines·, presentado en el Cervanlino, 
Aconlecimientos principales (evaluaciónde la obra) refiere una critica a la sociedad estadounidense a través de Ja poesía y 

el lenguaje corporal. 

Acontecimientos principales (descripción de la obra) 
M3 Reproduce tres escenas en las ciudades de MontreaJ, Nueva York y 
Ciudad de México, explicadas por el astro Sirio, representado por la · 
actriz mexicana Alicia Lagunas . 

.. .. 

Evaluación .- ' ' M4 Es un espectáculo iconoclasta en relación con el ferv·or religioso 
.. "_ ·,, 

.. 
AntecederiÍe; y cont~xto Ms La historia de Nueva York es el paradigma de Estados Unidos: {hit 

and run). golpea y después corre sin asumir responsabilidad. 
-: 

Evaluación Ms El director dice que su visión no es absoluta. sino una percepción 
critica. 

Antecedentes M7 Omnibus nació en 1970 bajo la estética y Ja enseñanza del mimo 
Etienne Dacroix. muerto en 1994. 

"'° <en 



SEMANA 3; DÍA: MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR:"Canales y su cuerpo de bailarines escenificaron un acto de ilusión colectiva en el Teatro Juárez" (La Jornada) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

Acontecimientos principales Mi El bailarín flamenco Antonio Canales se presentó en el Teatro 
Juárez. 

,, 

Evaluación Mz Fue un acto de ilusión colectiva, un viaje singular y simultáneo a 
muchas partes del cerebro humano y su funcionamiento. 

Antecedentes MJ Antes, en la Ciudad de México había anunciado en dos años más su 
retiro. 

Evaluación M4 El cuerpo de bailarines fue espléndido y el baile excepcional. 
. :.,. .· 

Ms Canales baila llamenco desde hace tiempo: primero, en el Ballet 
Antecedentes Nacional de España, y luego, a partir de 1992, en la compañia 

independiente fundada por él mismo . 
. 

Acontecimientos principales Ms Suma más de medio millar el número de presentaciones de "Torero·. 

Evaluación M7 La coreografía incluyó referencias a lo contemporáneo y el ambiente 
fue de fiesta brava. 

"-' 
.!) 



SEMANA J; DÍA: MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR:"Pep Bou. Don Burrows y Teatro Dibujado de Praga, en el Cenarf' (La Jornada) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

M 1 Continúa la presencia de compañías, grupos y solistas extranjeros 
Acontecimientos principales que visitan México para participar en el Cervantino y en diversos foros 

del pais. 

M2 Se presentará el actor y mimo español Pep Bou. el legendario 
Aconlecimientos pñncipales jazzista australiano Don Burrows y el Teatro Dibujado de Praga en el 

Centro Nacional de las Artes. 

Acontecimientos principales (descripción del espectáculo) M3 • Ambrossia". el espectáculo de Bou. incluye pompas de jabón y 
poemas de Joan Brossca para que los personajes busquen su destino. 

Antecedentes M4 El jazzisla Burrows ha compartido escenario con Nat King Cole, 

. · . Dizzi Gillespie, Frank Sinatra y la Orquesta Sinfónica de Sydney . 
. .. 

Evaluai:ión Ms Es un artista versátil tanto en el número de instrumentos como en 
las piezas que ejecuta. 

Acontecimientos prin~ipales Ms El Teatro Dibujado de Praga presentará en el Teatro Flores Canelo 
la obra "Miss Sony" . 

.. 

Evaluación M7 Se trata de un espectáculo didáC:uc6. ~¿~~~ved~r; delicado, 
fantástico y colorido. · · · · · 

.. 

Acontecimientos principales Ma La trama consiste en representar el proceso en el que urí 
telespectador (El Hombre) se identificará con personajes del mundo de 
la televisión. · 

~ 
o 



SEMANA 3; DÍA: MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR:"Destacan apoyo privado a FIC" (Reforma) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa - entrevista 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

Acontecimientos principales Mt Participó la iniciativa privada dentro de la organización económica 
del Festival Internacional Cervantino. 

Evaluadón M2 Julio González Estrada califica el apoyo de empresas privadas a la 
empresa cultural como un éxito. 

,• 

Evaluación . M3 Se muestra satisfecho de que la marca de Tequila bon Julio se 
asocia a un evento cultural como el Festival Cervantino . 

.. 

Anteéeé!entes M4 En otros paises. festivales culturales también son patrocinados por 
empresas privadas. 

' o' 

AnteceCiéíiies Ms Tequila Don Julio ha patrocinado empresas culturale~ desde 1997. 

' 

Antececl~ntes y contexto Ms Este patrocinio se debe a la apertura gubernamenlal. 
,,, 

" : ,1 

Antecedentes M7 Don Julio se ha dedicado desde hace 60 años al cultivo de agave 
azul y ha recibido diversos reconocirnienlos. 

.:;¡ 



SEMANA 3; DÍA: MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR:"Busca Finzi ampliar visión" (Refonna) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

Reacciones verbales (opinión) M1 El arte no es una actividad que se oponga a ta guerra, incluso puede 
provocarlas, indica Daniele Finzi Pasea . 

. · 

Reacciones verl:!ales (opinión) M2 El arte, según Finzi, es la visión del mundo que cada ser humano 

: .... ; ·.'¿ 
posee y cómo la vive a diario. . 

Acont;Ci1Tlie~i~~·prlricipll1es M3 Se presentará en el Teatro Principal la obra "Visitalio" de las 
'•,,;·,,;• compañias quebequense carbone 14 y Teatro Sunil de Lugano, Suiza, 

dirigido por Finzi. 
.. ·•· 

Acontecimientos principales M4 En el espectáculo confluyen muchos idiomas. 

: 

Reacciones verbales (contexto) Ms La guerra en Afganistán no es la única en el mundo, según Finzi, y 
esto se debe a los conflictos que implica siempre la vecindad. 

-· ···--·------------------------

'° ·~ 



SEMANA 4; DÍA: LUNES 29 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR:"Desestima Osario problemas de organización en el Cervantino" (La Jornada) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

Acontecimientos principales. evaluación M1 El 29 Feslival lnlernacional Cervantino dejó una derrama económica 
de 13 millones de pesos. 110% más que el aiio anlerior. 

Evaluación M2 Ramiro Osorio. director del Festiva, negó problemas de 
organización. 

Evaluación M3 Él mismo destacó que la ocupación hotelera estuvo sobre el 82%. 

Evaluación M4 El gobernador del estado de Guanajuato expresó que los indices 
delictivos durante el Festival descendieron 

Acontecimientos principales Ms Las tres empresas privadas que patrocinaron el evento fueron 
Telmex, Cervecería Modelo y Tequila Don Julio. 

oD .,, 



SEMANA 4; DÍA: LUNES 29 DE OCTUBRE DE 2001 
TITULAR:"Harán evaluación del Cervantino" (Refonna) 

GÉNERO PERIODÍSTICO: Nota informativa 

Categorías esquemáticas Macroestructuras semánticas 

Acontecimientos principales M1 El Festival Internacional Cervantino será objeto de una evaluación 
inlegral a fin de mejorar futuras ediciones. 

Evaluación Mi Ramiro Osorio minimizó los problemas logísticos del Festival. 

Evaluación M3 La 29 edición del Feslival Cervanlino congregó a un poco más de 
400 mil asistentes, 110% más que el año pasado. · 

Expectativas M4 El festival del próximo año incluirá un espacio dedicado a las 
culturas indígenas de América. 

Expectativas Ms Los invitados serán: América, como continente; Canadá, como país; 
Tamaulipas, como estado; y el noroeste de México. como la región. 

f 
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4.3.1 Estructuras semánticas y sintácticas en La Jornada 

Después de aplicar el análisis en diez textos seleccionados del periódico La Jornada, referentes 

al XXIX Festival Internacional Cervantino, se observó lo siguiente: 

De los diez _teÍ<tos, ocho se presentaron en forma de notas informativas. un texto como 

columna (de cuyas caracteristicas semánti~as y sintácticas se hablará posteriormente) y sólo uno 

como un género periodístico de opinión (artículo). 

Las macroestructuras semánticas, que son aquellas que nos refieren los significados globales 

o los temas de los textos, señalan la preponderancia de una temática artistica, lo cual nos indica 

que las actividades relacionadas con las bellas artes son la expresión de la cultura nacional e 

internacional, en lo que concuerdan tanto los organizadores de estos eventos,. como las 

empresas periodisticas. 

Sin embargo, si consideramos como artes: el teatro, la música, la escultura; la pintura, la 

danza, la literatura y el cine, vemos que existe una marginación de varias de éstas dentro de la 

temática de la sección cultural. Tres notas hablan exclusivamente sobre eventos dancisticos, 

otras tres de teatro, una de música. Dos más incluyen información variada sobre eventos 

diversos (que no dejan de referirse a la danza, el teatro o la música): una de ellas, la columna, es 

presentada en forma de breves notas informativas. Y finalmente, una aborda aspectos 

económicos del Festival. 

También se observa que, en ocasiones, las estructuras semánticas globales del texto se 

desvian de lo anunciado en el titular. Por ejemplo, se incluyen declaraciones de las autoridades 

sobre aspectos económicos u organizativos dentro de una nota sobre algún espectáculo musical, 

en lugar de presentarse como una nota aparte. 

En cuanto a las estructuras sintácticas encontramos que, en efecto, a cada macroestructura 

semántica corresponde una categoría esquemática del discurso periodístico. 

Como ya se explicó, los titulares nos dan un resumen general de lo que tratará la nota, es 

decir, la información más relevante. Sin embargo, dentro de la nota, cierta información puede no 

corresponder con lo prometido en el titular o en los encabezamientos. 
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Prevalecen los acontecimientos principales como categoria esquemática. Jo cual no es de 

extrañar si sabemos que son éstos los que nutren principalmente las notas informativas. Esta 

categoria se da como una repeUción o refuerzo del titular, aunque no siempre sucede así. A 

veces, esta información puede limitarse al anuncio de Ja presentación de un evento, a Ja 

descripción de la obra o espectáculo, o a una narración somera de lo ocurrido. 

. ' - ' ' 

También encontramos la catégoria de reacciones verbales. Éstas se presentan en forma de 

declaraciones, las cual~s son·erl1iiid~s en ~LI rnayoria por los protagonistas de la obra a la que se 

refiere la nota o por las autoridades e~· c~nfere~cia el~· prensa. No se trata sólo de reacciones 

sobre el evento sino también ~obre Ja im~ortal1C:ia del. Festival y de la cultura en México, o de lo 

ocurrido en el estad<;> a causa del Festival, éomo la ocupación hotelera o la delincuencia. 

Asimismo se hacen preseríÍ~s .la evaluaciones como categorias esquemáticas del discurso 

periodístico. Estas eval~~ciones sofí, :por lo g~f"!eral, hechas por los mismos protagonistas, 

directores escénicos o music~fes. ~- ~E!ries '1a~;evaluaciones también se presentan como 

comentarios aislados de lo~ periÓdistás, en Jo~· qÚ~ se valora el ambiente que prevaleció durante 

un evento en particular, olas i~¡>~esi~f,~s·.~e la~tmósfera.en general. 

Mención especial .mer~cenJ~: evalua.cion~s h~chas en E!Lartic~lo.intitUlado ~·Teatro en el 

Cervantino'', donde una ~~ped~n'~!~·(()1ga ·H~;~o~~j h~ce una ~vacl.uo;:.ªn.co. ic?1.nm}1:e··~n· •. tfoiss·.:_?pbr•~.ora.·,f~.-··u5·nt. ed•"aots'r.adl_eesl. 
presentadas en el Festi~a1,;'8pC:iyadt.~n>Ju¡d~s ~~tético~ y .er 

lenguaje y la técnica del tE!atr~: ' · :e 

Finalmente aparecen con· ríienÓr:·frecúencia las categorías de contexto, antecedentes o 

crmsecuencias. Por lo regular, lo~:antecedentes se incÍuyen sólo para ofrecer una información 

previa a la presentación de Jos· artistas participantes; y en el contexto se habla de los 

acontecimientos que ocurren simulláneamente al nacimiento o concepción de la obra y que 

establecen una circunslancia especifica, y las consecuencias nos indican algún cambio de 

programación. 
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4.3.2 Estructuras semánticas y sintácticas en Reforma 

Los resultados obtenidos después de la aplicación del análisis macrosemántico y macrosintáctico 

en los textos del periódico Reforma, nos indican Jo siguiente: 

Aparecieron 13 textos referentes al Festival en los días seleccio~ados .. T,o?6~ los .textos se 

presentaron en forma de notas informativas de extensión variable.Al igu~i'qu'~ I~ Óbse~~do en el 

diario La Jornada, la noción de cultura que presenta el periódico. Reforma es aquella que 

considera "cultura" asuntos referentes al arte. 

No obstante, de todas las bellas artes, también se excluyen el cine, la pintura, la escultura Y 

la literatura. A pesar de que sabemos que en el Festival se presentaron exposiciones plásticas, 

no se informa en los medios sobre éstas. La concurrencia de los asistentes, los artistas o Ja 

evaluación de las obras pasan inadvertidas dentro de la información del Festival. 

Una vez más las artes en juego son la música, el teatro y la danza. Predominan las notas 

sobre espectáculos musicales con un total de cinco. De teatro aparecen tres notas, y de danza, 

dos. Asimismo encontramos otras tres notas.sobre aspectos económicos del Festival. 

Los titulares de las n.oticias especifican la inforrriación más relevante; nos indican, ya sea 

información sobre el. even~o, 'el IOgar dorid~ Úu~vó a'cabo; el titulo y Jos autores o participantes 

de la obra, o bien, I~ bpi~iJ~'íllé~ ~6níro~~~;i~(de 16s p'rotagonistas, directores escénicos o 

musicales. 
• '..;:::··; ;_, h .' ~·~>·· ;\,:"., ' 

Como el titulare·~ u~ r~~tíllen de Jo má: ~~~resaliente, el resto de las macroestructuras 

semánticas se c6\np~~~~'.:coh;o;.F~fuerzos de la información principal. Nos dan detalles de lo 

acontecido; en algunas o'casioiíes, se narra someramente el espectáculo, se añaden datos 

históricos de los ~rtist~s. 'se . ¡ncluyen opiniones o valoraciones de los mismos. se anuncian 

cambios de programación y cancelaciones, se hace un desglose de la programación, o bien, se 

presentan balances h·echos por las autoridades o los patrocinadores en torno al Festival y su 

organización. 
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En las notas encontramos todas. las categorías esquemáticas del discurso periodístico. En . 

esta ocasión, todas las estructuras semánticas y sintácticas son congruentes con el titular. Los 

acontecimientos principales, como categoría esquemática, ofrecen detalles de la programación 

del evento o narraciones de su desarrollo. 

. ,,.•,''," 

Las reacciones verbales nos brindan opiniones de los , a.:i'i~ta~}y/autoridades. Los 

antecedentes se encuentran en los datos hisiónccís de la obr~
1

Ó d~ 165 ~¡.¡¡¡¡~~:' Ef
1

~b~t~~o se da 

en su mayoría a través del discurso oral q~e. en ~onf~re1n~i~, d~~r~~~;; lo~ él~í~tas r~fieren de su 

obra o de la situación que prevalec~ en su p~í~' ~e! orf~~ri. '
1 

• . .. 

f·: .... ·:~:;\: . . ·:·:'. . 

También se dan valoraciones de• la organizacíó~; o de· los. logros económicos del Festival, 

ofrecidas por las autoridades, enesp~cial,por el di~ector del Festival Internacional Cervantino, 

Ramiro Osorio. 

.- ; ' 

4.3.3 Comparación de !.as.estructuras semánticas y sintácticas en La Jornada y Reforma 

Como se ha podido apreciar, existen más semejanzas que diferencias en las estructuras 

semánticas y sintácticas que subyacen en los textos periodísticos de la sección cultural de ambos 

diarios. 

Si como dice la teoría estructuralista, son las estructuras las que definen los objetos y no los 

sentidos con los que se llenan estas estructuras, nos enfrentamos aquí con estructuras muy 

similares, y por ende, con objetos similares. 

A pesar de que sólo tres notas del periódico .La Jomada coinciden con cuatro notas del 

Reforma, la distribución, presentación y categorías esquemáticas elegidas son casi las mismas 

en todos los casos. 

Los temas (macroestructuras semánticas) son importantes porque nos ofrecen el sentido y el 

significado de la información; además, proveen al lector de la información más útil y facilitan la 

comprensión, asimilación y memorización de los datos. 
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Las macroestructuras .semánticas se conforman en ambos casos por la presentación de 

eventos teatrales, musicales o dancísticos; el desarrollo de la obra con datos superficiales como 

es el caso de la división en actos del espectáculo; la publicación de antecedentes en forma de 

datos históricos, biográficos o contextuales de la obra o .de los artistas; la inclusión de opiniones 

en forma de reacciones verbales o evaluaciones de las obras; y detalles como el ambiente o las 

impresiones generales causadas en los espectadores. 

En cuanto a los temas, se incluyen siempre eventos sobre danza, teatro y música, dejando de 

lado las exposiciones pictóricas qúe se pres~ntaron eri el Festival. 

En la evaluación del .. Cervantino, las autoridades se vuelcan totalmente hacia el lado 

económico y no hacia las aportaciónes o alcances de los eventos en el rubro cultural, cuestión 

que retoman los periodistas para r~dactar sus notas. 

Las categorías esquemáticas.que se encontraron pertenecen todas a la superestructura del 

discurso periodístico. No existen ·categorías argumentativas, excepto en el articulo. de La 

Jornada, donde se justifican las conclusiones de Ja autora con un discurso evaluativo sobre el 

teatro en el Festival Cervantino, 

Finalmente, es claro el predominio deluso de la nota informativa como género peíiodistico, y 

de la rueda de prensa o conferencia como fuente primaria de información. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de esta tesis era explicar las estructuras discursivas de las secciones culturales de 

los diarios La Jornada y Reforma. Esto se cumplió ya que, por un lado, quedó demostrada la 

existencia de estructuras de tipo gramatical y esquemático en el discurso periodístico de l~s 
secciones culturales de los diarios mencionados, mediante el análisis aplicado a textos referentes 

al XXIX Festival Internacional, Cervantino. 

Por otro lado, logramos explicar cómo estas estructuras se comportan como en.tidades vacías 

que se reproducen en los diversos textos y que adquieren sentido a partir del contenido que de 

manera superficial las llena y presenta. 

Este trabajo nos permitió aportar algunos elementos para describir un·bl>jet; {la prensa 

referente a la cultura) a partir de las estructuras que lo sostienen y, ºpórend~.·1~ manera en que 

comprendemos y asimilamos la cultura a través de la prensa. 

Como hipótesis habíamos considerado que Jos diari~s· dii~ri.~inarian. las notas y su 

distribución bajo un criterio jerárquico y preveíamos disp~iici~ci'~¡, ~l ·c~ntenido. de los textos de 

ambos periódicos. Además, suponíamos que e~ . ~mb~~ iltüios (Í..a Jornada y Reforma) 

predominarían los géneros híbridos, y que las supeiresiructuras como construcciones teóricas 

vacías, determinarían el contenido de las notas; así como las macroestructuras semánticas 

obedecerían a las categorías esquemáticas del discurso periodístico. 
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Efectivamente existen_ estructur;¡s que_delimitan y hacen coherente y accesible a sus 

consumidores al _discurso periodistico. Vimos también que a cada superestructura sintáctica 

corresponde una macroestructura semántica, esto es, que cada forma se llena con un contenido 

especifico, en una correlación_ similar a la de significante-significado que aparece en todo signo 

lingüistico. 

En otra parte de la hipótesis suponíamos variaciones del discurso de un diario a otro. 

Asumiamos que el periódico La Jornada presentaría un discurso más argumentativo, a diferencia 

de Reforma, donde predominaría la descripción y la narración de eventos de tipo cultural. Esto no 

fue asi. 

El discurso que proveen ambos diarios en sus secciones culturales es sumamente parecido. 

Para empezar, las temáticas no se desvian del concepto restringido de cultura (aquí hablamos de 

la llamada high culture o cultura de élite), y también hay similitudes en las categorías 

esquemáticas empleadas. Esto último puede explicarse por el uso preponderante de la nota 

informativa. 

Podemos concluir que ambas publicaciones ofrecen en sus secciones culturales discursos 

sencillos, precisos y altamente accesibles para el lector común. No hay argumentación, no 

aparece la critica ni se «cronican» los eventos. El género predominante es la nota informativa, y 

la materia prima, en la mayoría de los casos, no es el evento sino la declaración (de funcionarios o 

artistas) emitida por lo general en conferencia de prensa. 

Las secciones culturales tienen estructuras semánticas referidas siempre a actividades 

artisticas, declaraciones, itinerarios, promociones y breves descripciones o narraciones de 

eventos, que se presentan mediante géneros netamente periodisticos, principalmente -como ya 

habiamos dicho- mediante la nota informativa. 

A pesar del lenguaje accesible, la cultura en las secciones culturales y su forma de abordarla 

permiten reforzar esa visión de élite con respecto a la cultura en México, como algo que nos es 

ajeno en tanto se confunde con "lo culto". Quizás la sección cultural no rebasa esta visión porque 

los eventos culturales, como el Cervantino, tampoco la rebasan. 
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La prensa se limita a aceptar y reconocer como válido y verdadero el calificativo -"cultural" de 

estos eventos, e informa sobre ellos en un espacio denominado también "cultural". 

Sin embargo, lo "cultural", en las secciones culturales,. está definido por el evento artístico y no 

por la forma de abordarlo. Se habla de él de manera superficial, sin hacer evaluaciones y sin que 

aparezca la apreciación estética. Cuando se evalúa un evento artístico se hace en términos de su 

éxito económico o el porcentaje de asistencia. 

Debemos admitir que no sólo la falta de espacios, la ignorancia de los reporteros o la premura 

con que debe realizarse el trabajo inducen esta carencia, sino también la subjetividad de la 

cultura, del arte y su apreciación. 

En cuanto a las estructuras sintácticas delperiodismo, éstas se mantienen, se reproducen. 

Las condiciones y la misión informativa . del q~~ha~er periodistico queda en evidencia. ·Los 

géneros periodísticos opinativos se ejercen poco én comparación con los informativos, tendencia 

que suponemos se mantiene en todo el diar.io. 
-··. 

Otra carencia aparente .del discurso periodístico de las secciones culturales es. la 

especialización. Esta espe~ialización está oculta, desdibujada. El lenguaje es sencillo y claro, en 

la mayoría de los.casos es Incluso atinado, detallado y preciso, pero carece de criticas, juicios 

valorativos, puntos de vista estéticos y argumentaciones sólidas para orientar las opiniones de los 

lectores y promoJer sus propios juicios y valoraciones. 

Este punto aÍlÍcl~ si~ duda a la profesionalización dentro del periodismo. No ponemos en duda 

el profesionalismXriiía prepa.ración de los reporteros, sino el nivel de especialización que denotan 

sus textos y el clorrÍÍllio del tema que dejan ver en sus notas. 

El discurso encontrado en las secciones culturales, pues, ofrece un concepto tajante de 

cultura. No deja de utilizar sus géneros principales, sus esquemas y categorias. su lenguaje. No 

rebasa los limites del quehacer, se apega a las normas y se supedita a las condiciones de trabajo 

apremiantes y a darle prioridad a aquella información novedosa que concierna al mayor número 

de personas, características que le son propias por naturaleza. 
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El uso de este modelo de análisis nos permite tener una v¡sión más amplia del discurso 

periodístico. a pesar de que sólo nos enfocamos al nivel textual. 

A diferencia de otros análisis de contenido, las macroestructuras semánticas nos expresan no 

sólo el contenido de las notas sino la relevancia de unos asuntos sobre otros. Las 

superestructuras sintácticas, por su parte. nos permiten conocer la manera en que se organiza el 

texto periodístico. La preponderancia de categorías como la de "acontecimientos princrpales" y 

"reacciones verbales" obedecen al discurso informativo y declarativo de la prensa. 

En efecto esto está determinado por el uso predominante de la nota informativa. pero el 

ejercicio de este género, a su vez, obedece a factores externos, como la naturaleza de la 

información y las condiciones del trabajo periodístico. 

Informar sobre arte es una labor complicada, en primer lugar por su subjetividad, y en segundo 

por las limitaciones expresivas de la percepción, El preferir que sean los artistas los que hagan 

una evaluación de sus propias obras se debe a que son justamente ellos sui; primeros intérpretes, 

entendiendo por "intérprete" no sólo el que ejecuta las obras sino el desC:ifrador inmediato de los 

significados del arte. Darle voz a los artistas es también una forma de legitimar la información 

presentada. 

Este análisis, como decíamos con anterioridad, nos permite hacer inferencias sobre los 

procPsos de producción y de comprensión de la noticia. En cu.ante •a la producción vemos 

similitudes en los procesos seguidos por ambos diario.s. Los textos fuente, que según van Dijk dan 

lugar a los textos periodísticos, están conformados en su mayoría por la información emitida en 

conferencia de prensa o por las entrevistas con los propios artistas. 

Estos textos fuente pasan por procesos cognitivos, en los que también intervienen las 

macroestructuras semánticas, para ponderar la relevancia de los temas sobre los que se va a 

informar y reducir a lo esencial grandes volúmenes de información primaria. 
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Por otro lado, la comprensión de los textos y la asimilación de los datos más importantes por 

parte de los lectores también se da a partir de macroestructuras semánticas, las cuales ayudarán 

a la construcción de modelos interpretativos de la realidad cultural. Asimismo, la organización por 

categorias esquemáticas facilitará al receptor la lectura d.el texto, ya que, por ejemplo; a través de 

los titulares, el receptor sabrá de antemano cuál es la información más relevante de la nota. 

Así vemos que, efectivamente como lo explica van Dijk, el texto es una interfaz entre los 

procesos de producción y de comprensión, es decir, las restricciones cognitiva y social determinan 

las estructuras de la noticia, así como la comprensión y los usos de esta noticia se ven influidos 

por las estructuras textuales. 

La complejidad multidisciplinaria del objeto de estudio abordado en esta investigación, sin 

duda implica el estudio del contexto de producción y comprensión del discurso periodístico en las 

secciones culturales. No obstante el presente trabajo si nos permite hacer algunas inferencias en 

lo que compete a estos aspectos a partir de las conclusiones obtenidas con el análisis de las 

estructuras semánticas empleadas en las secciones culturales de los diarios seleccionados. 
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m CilL111U • \llERNE~ • 12 • ~!UBRE • 2C.O 1 

•Jornada inaugural del ·cervantino con el esplendor.de L cultura jaroclia 
·. -: 

En plena Alhóndiga'. de Granaditas e! \\o 

fandango fue 111ás seductor que el sueño 
El Miranda Keys briiló en la ejecución del Requie/11 de Verdi en el Teatro Juán:1. 

1 ANGEL VARGAS r\nk''.1 d1..· que son;irJ J;t música. Jos dt\-
ENVIAQO ~ursos inaucuraks dd rc-ctor de 1~1 Uni

versidad U~ Guanaju;110. Cuauh1~moc 
ÜJoda. y del gobernador de la entidad, 
Juan C;.11 h.h Rüili~HJ Hid:s, insbth.•ron en 
subrayJr )J 1mport:rnda de _que el Ccr\'Jll
lino cam~ie de esquema a partir de la pre
~cnlc \'l.'rsión y !\e UC m::b injerencia en su 
organizaciUn a instituciones e instancias 
cstat;1Jes. 

GUANAJU.t.ro, ero., 11 Dl ocnmu. En la primera 
noche ccr\'<.in1i11a o~urrió un diluvio dt!' 
estrellas, palmc1a y rnuj!.'J. Ful.!' !a nocht.' 
dedicada a Vcracruz. cuma,'·" mi mísimo 
Agustín El jlnco de oro Lara. con la cual 
cc:1enzó la versión :?9 de b ''fiesta del 
espíritu", como pomposamcnlc gustan 
muchos de llamar al FIC. 

Fuese con lo'\ acordes de La bamba. ú1 
hrujn, El colás. El siqmsiri. Ln igua11d ... o 
con el desplic!!uc fascinante de la vcrsath1 
o el zapatl!ado. el c:spírilu hullangucro 
vcracruzano no sólo hizo \'ihrar la Alhc'in
diga do Granaditas durante m:i' de odio 
horas inintc1n1mpid;is, sino que la trans
formó en territorio jarrn:lw 

\'crncr11z, música)' cornzún 
La <.kl t.'Spcctáculo popular qui.! titulnron 
\'rmcru.:. música ,. cnra::.1i11. fue ~ólo la 
mitad de la llcsta ·que Jos organiz..adorcs 
planearon. L•1 otrn parte lU\'O tuno solem
ne: la ceremonia oficial <le inauguracidn, 
luego de la cual la Orquesta Sinfonica del 
Estado de México (OSEMl ejecutó (en 
ambos sentidos) el Rcq11ic111 de Verdi en el 
Teatro Juárez. 
· Las ovaciones, al final, fueron para la 
soprano australiana Miranda Kcys, quien 
companió el escenario con la 111czzo csta
dunidense Eleni Matos, el tenor domini
cano Francisco c;asanm·a y el bajo brasi· 
leño Luiz Ottal'io Faría, así como con el 
Coro de la OSEM. · 
· El director mexicano Enrique_ .. Bátiz 
puso el toque anecdótico a la gala musical 
cuando al final aprovechó los prolonga
dos a¡ila~sos para hacer un ''•lado recia, 
mo a las autorid;;Jes cuhLralcs presentes 
en el inmueble, entre ellas los titulares rlel 
Consejo Nacional para Ja Cultura y las 
A!les, del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y del Festival Cervantino, Sara Ber
múdez;lgn'acio Tosc·año y Rafüiro'Osorio: · 
respectivamente: - . · · 

"Sobran las palabras. ¡Vivan Jos aplau
sos y la música! Qracias por I~ invitación 
después ~e 29 años d•! ausencia." 
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"Nll queremos desdeñar: ni olvidamo:., 
por supuesto, el nivel de entendimiento 
que con.;cguimth alcanzar con! modelos 
Je funcio11amit."t1to m11criorc~ de este Fc~
ti\'011 l111cmacinnal Cervantino, ·pero nos 
rcsu_ha daro. pt.'rfcctamcn1c claro, qut.", ;a 

partir de e,¡¡¡ edición, la Unil'ersidad de 
Gu:inaiu:tto panicipa en un orden de rr-s
porhah1lldad difcn:nti:. más amplio, pero 
l~1mhiC11 111~1, exigen!.: y comprometido", 
dijo el íl'1.."1Ur 

La magia dd ¡merlo en pleno Bajío 
Ramir<' Ü>orio también hizo uso de Ja 
pabbra y al i~•1al que los discursos d.
quicncs lv prcccdil!ron en el micrófono. s1..· 
rcfiritl a la imponancia de Ja cultura c11 

r::sto'\ 1icmpos convulsos para impulsar .. la 
cornarucción de una sociedad panicipati· 
v:1. Cl"cadora, equitativa y tnJeranJI!". 
romo im·ilado de honor atestiguó Ja cere· 
monia el gobernador Miguel Alemán 
Velasco. cuya presencia obcd=ció a que el 
festival cs1a dedicado este aiio u Vcracruz. 
lo mismo que a Australia. • 

A unos cuantos metros del Teatro Juá
rcz, en la Alhóndiga, la fiesta jarocha se 
extendió hasta muy de· madrugada, pasa· 
das las t:-c. de Ja 1m1fümu di! este jueves. 
Sólo ur.a mana parte de las casi 10 mll 
persona• que abarrot:.ron el roro· ul inicio 
del espectáculo aguan16 el trajín de;pc a 
pa. El colorido y desgarbado' fandango fue 
mas seductor que el sueiio. · ·" 

A la magia del puerto en pleno centro del 
Bajío sólo hizo falta el olor a mar y el calor. 
Lo demás lo puso la música de Ja NeJ:t:? 
Graciana y Jos grupos Chuchunl~ ... Móno 
Blanco, Cojolites y Son dé Lun:i; aií i:iimo 
diversas compañías y' agrúpacicines iútf<ti; 
cas de la Universidad Veracruiana .. • .. ~·-

Las estrellas, una ligera Jlu1·ia, Ja v~sli· 
~en.ta, la algarabía;.J.a_. fü.!P.'!5· "jaramis ·y .. 
v10hnes, les rnmbrero,u::iar e m5.:1rli'l' 
pa)i¡a~=ro·9 . ., 9 .~ra~ cru '· 

:n.:i!!.64 ... ~. BñU!!:W:I~ ' 
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·u ..... a 1 a1~0'a in au cru rae i ón IJ( I( . b( ( b 
POR SERGIO RAÚL LÓPEZ 

H ~.FOR \! .\ ·~. •.1111111 

G UASAJt:xro .. l'or una noche. l;LG es tu· 
dianllll<L.., callaron Los requintos de 
las 111rtntfn/i11a ..... l:L"i capas, rnalloncs 

y coro¡, cfu~iHb, típicos de esta ciudad, fue
ron horrados por l<L" 
jaranas. los zapateos 
\'las décinHLC\. cuando 
CJ son jarocho tonw 
la Alhóndiga de c;rn· 
nadiltL'i eu lo que fue 
una l:ir}.!ajorn;ulc1 iri· 
augural d1·I F1•-;li\'.1l 
l11tcruacw11<1I Ce1 v,111· 
11110 (FJCI 

El "fo!-iti\·,1] para 
los nuc\'us ''t•111p<1-.··. 
como lo ll<111Hi in· 

ltG 19 jor11ada .. ., ccr\'anti11Js. 
La comiti\'a de funcionarios fue c11gru

sandose confc1n11c l.:L'i l1ora.s ¡>asaban. El 1,n•
saJcntr .:wnicipal dl~ Guanajuato. H:iíacl 
\'illagómez. fut• el primero c11 presentarse. 
Mmuto5 dcspuCs. Harniro Osario, director;. 

general del Ccr\'anti-
110, comentaba el fW· 
ripio alrededor de la 
ciudad Je cantera y 
p1l1dra. 1lw• ellos, la 
p11 1pi.l Uermütfcz St' 
al1.1diria a la lisla 
JlllllO c'Oll eJ liolll11"1l:t· 
dor chd c"tacio, .luan 
Cario .... Ho111cro llkks 

sistc1HC'111cnl" S:in t:I Teatro Juárez 1111·0 l/1·11r1 pura f'/ 

r. 111:i." tarde. ~li~uPI 
_.\Je111;i11. n1a11datario 
1fr Vt>racruz. estado 
it1\'Jfa<lo, y t'I Ernhaja· 
dor de Australia. Ho· Bcrrnüdcz. Jll'f'Sicir.n· "/(r•r¡u inn" rft> l'f.'rdi. 

La del Con.:;ejo !\acm· 
nal para la Cullurct y Ja.s Artes. que pn•tcnde 
srr el rná-li grande de lorltLli l<L<> CpoctL'i. por 
Jo menos tu\'o l:t inauguracicin mis larga dl' 
sJ historia. 

El día inició con un presuroso izamicn'o 
de Ja.' más de 40 banderas rle Jo, paises 
participantes en la plazuela de La.' l\ana5 y 
con el encendido de una antorcha que. si Ja., 
llu\ias Jo permiten. µermonccerá dt•rante 

bert llamilton. 
El \faje continuci hacia el escenario abicr· 

to rll· la Alhóndiga rtc r.ranadilas, donde se 
presentó l'I csfH'.'ctnculo "\'cracruz. m•'1sica 
v corazón~. 
· En tanto. PI teatro Ju:ircz albergó el re· 
clamo de un airado Enrique' B<ít1z. quien, al 
terminar de dirigir el l!cq11ic111 de Gluscp¡m 
\'cnJi. diju; ·,\graclecemns la invitarión, lucgo 
de 29 s1J10.s de auscnci<t R. 
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C1~ttica,11 e] ']JeCcldo' 
de grupos italianos 

Antonio Florio 
comenta que Italia 
es una nación que 
na ha ~abiclo abordm 
el 1·epe!'torio barroco 

POR SERGIO RAÚL LÓPEZ 
HU.-OH\l\1f.,11111n 

G UAN:\JlJATO.· Afamados gnrnos ita· 
-Jiu nos como 1 Solisti Vcncto o 1 f\tusi· 
ci súlo rcpre."ic11la11 la \'icja manera 

de tocar el repertorio harroco. Jo que re
sulta u11 "¡iccado" musical que mantiene 
.;u fama, ~ei1.1!a ,\ntonin Florio. pl'St· .i. 

que en c~e pab exi~len una buena canti
dad de ensambles 111undialrncntc f'L'co110-

cido-. r¡Ul' :-.u adhieren a una interprt'ta
cicjr1 Jk·I ~· uctu;-J de esos rcpcrtorw.s. rc
:-.111l:HJ0 dP la iIJ\'rsligació11 y la cxprcsi611 
sonora de los instn..1mc11tos antiguos 

El director y fundador de la Capella 
Della l'ieta de Turchini reconoce en Italia 
a una 11ación ··un poco atrasada .. respecto 
dC!1 re11acimicnto que en años recientes 
ha11 tenido las interpretaciones con crite
rios de época, Jo que explica que su ar.ni· 
pación c)1cuentrc más trabajo en Esparia 
que en su propio país. 

Las interpretaciones históricamente 
informadas 0111' por sus siglas en ingles) 
provocan úcmasiada'i suspicacia.e; en Ita· 
Jia, una nación que, en mayor medirla 
que en el resto de Europa, se ha nutrido 
solamer.te del llel canto y de la tradición 
canónica de la músic.i clásica, c.on una 
medida qui? rcbac;a a las dermis artes. 
como el llallet o la música contemporánea 
y de cámara, advierte. 

Si bien reconoce Ja ex!stencia de un 
público y unas instituciones musicales 

"mara\illosas" en Italia, Je parecen muy 
pocas respecto del gran patrimon'o mu
sical de música antigua que poseen. 

FJorio arribó a Guanajuato c.m un pro· 
pósito bien definido: mostrar la gran ri· 
quozade la ópera cómica napolitana de los 
Siglos 17 y 18 en el Festival Internacional 

((_ ...... ,t!ll nh1. rnn ur p.i: til' c1111drrl"s. rl 
.SC'J..'Ulld•, rtc los l:lla:t•., ·''' ··fl·ll11,1r,1 ho!'· .t 
1.1...; 17.uu honl'\. 1·11 l'I \utlll :·111 dt• ,\1111:1...; 

La ÜJfh.:lla IJelb i 111·1.1 11:1c11i 1•11 11177, 
como rcsultmln df• 111w..:.t1gaci1111c .... fflU· 
skológic:L..; rcah¿uf;i . .., ...,,1111 '--' l'I l"CJJl~rto

no opcnstico 1H1 il'IJ!!lla n;ipo/:lana cfo 
la µrimcr.1 mitad clt~I S1g/n IS, cnn u11a 
íormacirin muy p~qud1;1. di et~. IJcsde cri
tonc~cs. se1la!J, lraha;.u1 .... ubrL' el 111111ct1so 
material musical 1111polila110 que t~Xi. ... tc. 
el más numeroso de toda l!a/ia e!I cuanto 
a Ja cantirlarl de ma1111scr11os 

Dt• csl.:-i malll'ra. a(h'lt'rlt'. n•cman los 
ori(!Cll('S rll' dicl1,1 .:·.-;.:111•la lllllSIC<ti íJllt' 
p1bll'lWr!llL'lllf' ..;p d11ú11d111;1 por todn 1•/ 
mundo 111t"d1ank l'I h\•: 1·.11¡111, d:1do qtw d 
~1glo 17 nc1 "t' il:1h1.1 rl11..;rr.1dn de 111a11t•ra 
detallada 

En su pro.i-:rt111w 111d11)1'n cautala.s dt• 
Lnmpo...,iton•s del Si.do J.\ eorno J)1HIWlliro 
C1111arro~a. P1ct1 o ~létl d1ill'll i. Franc~:-.co 
Grill. Gio\·a1111i Pabell11 o l.eo1iardo Vinci. 
En aquella t!pnc.a. 111íorma. Nüpoles no 
era sólo una ciudad ~ino llfla nación. por 
lo que era una cu/tun1 eu si misma. 

Si bien Ja tclcnica de canto es una sola, 
Ja ópera cór11ica 11ccrsitaba uuit.antes que 
también ÍUeSCll grandes ac'.(Ol"eS, l''Jfl]UC 

-a diícrcnc1a de la óper.1 ~cria- en sus leX· 
tos se presentaban rnractcristic:L'i 11111r.ho 
m1L1i cercanas a la realidad. explica . .Si 
bic11 sus trama'; tambiCn eran romaw:cs. 
el lenguaje empicado era el mismo que 
el de las calle napolitana. 

El ¡:énero, ariade. llcl'c.ha a la escena 
fo,; mod0s de hablar y rle Jxpresarse d" 
la gente común. 

Además. en la ópl'ra cómica no apare· 
cían los castrati, cuenta: Mier.tra' en la 
ópera seria Jos cl11ncos so reunían para 
hacer dos o tres ópera' y después se luan 
a otras compariía•. dado que los castrali 
y los grandes sopranista,, en su carácter 
de diva,, nunca pennancclan en una sola 
cor11pañla, en la ópera hufa los elencos 
casi siempre eran los mismos, por lo que 
Jos compositores escrib!an para ellos, sa· 
hiendo cuáles eran las caracterfslicas in· 
di viduales y personalizando la música;.;" 
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1-Primcra función cervantina de su co'rcografía a cargo de la Compañía de Sidney 

La danza es el lenguaje idóneo para 
t·ecrear el mito de Salon1é: Murphy 
1 Se trara de una hisroria sobre el movimiento y el poder seducror del baile, sefiala el anisra 
1 "Quise hacer aflorar esa profundH sensualidad que logró para obrener el favor de Herodes .. 

1 ANGEL VARGAS 

GUANAJUAIO, OJO., 12 CI ocruur. Para el 
corcógr:.ifo australiano Graemc 
Murphy, ni la pinrura. la esculru. 
ra o IJ l11cr:Hura poseen lornl· 
menrc el poderío y la plenitud 
para reproducir el miro d<' Salo· 
mé. arqueripo de la mujer foral. 
simholo del deseo \" dt! )J aulo
ocstrucción del <k-~11110 En su 
opinión. Ja danza e~ el mc_1or len· 
guaje para recrearlo. "porque se 
traw dL' una ~11srori:1 ~obrt· el 
nW\'Í1111cn10 y el poder ind1sl.'.UIJ· 
bicml!'nh: scJucror d..:! b:ull."" 

Dm:ctor dt." b C11mp:1flia Je 
ÜJ!ll~1 Jc: S1J11cy d1.·,cJc h~11 .. ·.: 1111 

cuarto dc {¡1cln. SL' ;1"um.: 1..·omn 
uno de Jos nluchos cn:adorc!'> qué 
han sido caut1\'ado.;; por las cir· 
cuns1ancias que cnvol\'it.•ron a 
esa mujer, 'j 1icn fue cJpaz de 
lograr la decapiración de Juan el 
Bau1ist0t como recompensa por 
bailar para Herodes. Lo lisio. por 
mencionar a algunos, incluye a 
11zfano, ;:odin. Fla~·,ert, i\1unch, 
v Richard Srrauss. 
· Todos ellos fueron rcfcrcmcs. 
para Murphy cuando decidió 
crear Ja coreografiJ Sai&. 11é -que 
pre:,t:llta en d ~ervant1110-: sin 
embargo concede singular impar· 
rancia a la visión de Osear Wildc, 
porque logró resallar los encamas 
y la belleza del personaje, además 
de convertirlo en emblema de una 
sociedad perversa. 

Nombrado Tesoro Nacional 
Vivienle de su país desde 1998, 
el coreógrafo se planrea en su 
obra reinvidicar a Salomé y no 

s11uarJJ !!ólo como un sunplr in,. 
rrumentJ de su madre. Hi:rodia~. 
para .L"obrar ,·enganza d~ JuJ:l el 
Bauus1J por a\'.'u"arhl di: 1111.·cs· 
tuosa ;.idUJ1c1a. 

··:i..k ~rnpu~t.> r~sah:!r /.1 .;;t.•duc. 
ción aplas1a111c de M! fenunid::.d. 

sus conunuas interroeanh:~ 11111~:· 
nas sohre el ;1mL1r. ;1 c;r,.'\l1 ' l'! 
wmance Quise :iflorar L~:;J Ó1r1-

funda ~C:O!>UaJídaJ que h'gfli rJr;..: 
oti1cnL': el fo,·0r ck l-kr0~J.:o:-. ··. 
-=~.pl1cJ 
"Tr~ue tlt: d1!.-..::.:bri1 ú'llh' ,1.· 

c.\pn:!sa y m;mcJ:J. Esc1 m.: ik,·o al 
rt.'1.:urs0 dL' haci:rlJ \'Olar. a l.1 danL.:i 
aái.:-a. Elb hi.iib i:n rl ;1:!L' .• !mh:i 
de la \ ul~aridJJ Ji: J .. ..:c111~·. -. L':o. 
~sto lo q~e le dJ poder ~ k i1:1.:I! 
trascender el pl:.ino hUlllJ!l('! ·· 

Lejos de Ja acrohacia circense 
El de.s.pl1cgui: th.• fuertJ {i-.1i:J. 

elJstu:idad y precisión mJtl!m.:itl· 
ca de los bJilan:ie~ en JJ obra es 
reforzado con un 1ucgo de i1..1i:cs 
poélico soh1c el co;ccn:mn ,. L·on 
música en \'i\'o c.s.crita e:x pfofc:so 
por el sudafricano MichJel _.\,l:ill 
y bJsuda en danzas \' cánticos de 
Medio Orienle, que ;;rúan geográ· 
fica )' cro1101ógicamen1e la .rama. 

"Adem:is de desarrolkr sobre el 
escenariL' un estilo comt:mporá· 
neo )' arlérico, el rero es consiruir 
personajes reales y no cancature5· 
cos que lle\'en al público a pene· 
lrar en una. ru~rolia fascmantc ... 
subraya. 

El hecho de que la bailari,1a 

ncs cercanas a la con!Drs;On. JHl 

si~nifica que Sa/01111' sea un;.1 
p!"opucslu cercana a la ~h.·ruhaL"ia. 

Acl:ua: .. Lo!'. 1110,·imicnl\1'.'I ~ 
todos los rt.•"·ursos cslán klllS tft.• 
ser 1..·1rcc11scs. porque nunc~ llU'· 
4uL' i:J c:fccti!'-llHI ni el ;1sl1111hn1. 
smo que fuer;¡ un:1 cxpi:ncnn;i 
Oí!!Üt11C3 \,.0 tlll un loqUL' L'~IL'll1.'(.I 

rara moll\'ar ~al c;>pi.:ct:1do; a Sl'll· 
t1r aleo en el L'Orazon" 

l\1u~rphy ad1111h..' ljUL' el u,p ~ 
dcsplit.·!.!uc tk iw .. •r¿a (1~11.:a t'' 
im11Jncñ1c ;1 ti J.mza au'lralia11.1. 
Jch1Jo ;11 cullo l'll c'i: pab pt11 L'I 
dc,;.irruJlr1 dL' l;1 .,:,1rpnral1Jad. 
EP1pi:w. !'-llnray~1 lo:-. .1pu11c, que 
han asunil.tdo dt.• !;1 danza 1us;1 ,. 
el halle1 cla~1.:o hntjnil'l) · 

··No~ gustan c~a~ raíCC!<- y Ja~ 
tt~amo~ en el csccnano. Nuc!<-lra 
fucrz.::i radica en lo fisicd de~· 
pués \'icni: Jo emocional )' al 
final lo inrelccrual". rubrica el 
bailarín, quien se dice cmucion;1· 
do anlc el éxíro que logró anocl1<· 
!'U obra en Ja pri111cra de ~us cu~· 
1ro funciones cervantinas. 

vuele en el escenario o de que: --------------1 
sean frecuenrcs cienas cvolucio-

TESlS CON 
FALLA DE ORIGEN 



• Discrepa Osorio de las cifras de hoteleros 

Lnis de Tavíra canceló su 
participación en el FIC 

GU.&N.WATO, aro .. 12 01 ocn.mr. El d1rcc

lor cscé111co Luis di: T;l\'jra cance
ló su p:inic1p;1ciün l'fl l'I :?9 Fcsll
\'al Cervan11110. donde: pr.:scn1Jrin 
Sonl!I J11111u1 e/(' /c1\· ll1C1tadero.\.. 
debido a una i11di ... po,kiün fi .. ica 
de úhimo mo111cn10 Jc:J a..:-tor Joa
qui11 Co1i;fo. uno de: Jo., pro1ago
nistas del monlajc. 

El dircclor <.kl frsti\·;1/. Ratnüo 
0 .... orio, informó C-'IC \'iC:rJH~~ yue 
n·cibió u11;1 mi1iiv;.i ck Luis de 
Ta\'ira en la qui.!' lo pone al ranto 
dr.!I impn!\'i!-.to y 1.k la dcdsicin 
de no sólo 1..';rnci:lar la p•1rt11.·1pa· 
ció11 ccr\'anrina lli: Ja ohra d ! 
Bcrtolt Brcd11. ~ino de: aprn.z;ir su 
cslrcno en l.i ciudaJ de fl. léxico. 
p1ogr<.1mado ori!_:rnalmcnte parn 
d 14 de oi:1uhrc. El c .. t1l•no. en 
cambio. o.:urrir;í en Jhl\.il.'11lhn.: 
Coprodui:id~1 por el lnsliruw 

Naeio11:1I dt· l.klla~ :\ne ... d Ccr· 
\'nrt1i11n y ILi C<rnp;1ñi:i Ca .. :1 th:I 
Tcalro. la' :·un~1n11c5 de J011111 

Juana ... LJl Gu~11ajua10 c~taban 
programada, los día~ 19 y :!O en el 
audilorio dr.: Gua111Jjuato.· 

Las. fecha!<. serán ocupadas 

ahora por la compañia UX Ono· 
danza, de México. con la pieza 
Tlie l\itscl1(c11) mu/ rite .'\(cggs), 
1amrién programad:i en csl' 
mismo espacio, pero para Jos días 
22 y 23 de los corrienies. 

A lcnción a Jos jórcncs 
Osario ofreció cs1c \'icmcs una 
confcrenda de prensa en Ja que 
además de lo m~ncionado, aclaró 
cienos cucslionamientos y crui
cas que han aparecido cu algunos 
medios locales y nacionales acer~ 
.ca de la aclual versiün de lajicsra 
del cspíri1u. 
.. )~echuzó que los concienos pro
gramados en el escenario de la 
.Yerbabuena rengan •orno 1inali-
. dad "encerrar a los jóvenes" y 
.que ese lugar pueda convenirse 

. ~n. '.'una bac;~nal ". Aseguró que 
:21!.'!. !•;peor .s~l~adón. 11u_e:¡iu.e9~: 

1¡,.,. .. ('. re ('('N·1 1 !'Ji..'!.:;) •.J'•,) . 

FALLA DE ORiGEN 
.... ., ... ---

ocurnr en cst.· cs1...·crwno .;.c1..i 
mt.•jm a Ja-. quc en ai10s ;i1Jfl.'n0rcs 
~e hJ rrc.\ClllJLÍll en las C<1l/i..1 .\ de: 
l.:i ciudaJ. donde los jó\'t'llC.\ no 
l'onta0~111 c1m infr.1csrru1..·1ur;1 ni 
;1.-ifü.'rn:i:.J 

TJ111hiC11 rl.'chazó qut' Ja actual 
c1o.:ur.11..·id11 hotdcra sea la más 
fl;11a dl.'!'dC h:ice ·~mchos aiJoc;; v 
a~1.·gurá 4ul' Ja prog1;.11nac1lin dé 
es1J vtn~1ón 29 t'' una de las 111t'j~1· 
n.''.'I 1.·11 la hi'l11na tkl Cerva111i110. 

.-\poyaclu l'll cifrJ~ oficiJlcs pro· 
pon.~ion;.id,;1!'! por b Coordinadora 
dl' Turismo dL' la c:m1dad (Coturl, 
el funcionano mencionó el poi· 
ccnl.lJC de ocur·1dón IWlclcra de 
h1 .. Ultimo ... \IClt' alios: t.'11 1905 
ftll' -l~ 6 por cic.:1110. en 1996, 
.JS . .16: en f9Q7, 51. SL en 199S, 
7.1 .Jó: en 1 Q<J9 . .JS.S 1: en 2000. 
()(1 Y este..• Olli~l L'~f.Í L'011Ítrlllildll 79 
por ricmo. 

··Eqa1110!' 20 puptos pon:c111Ua· 
k'.'1 ror cndma Gel ~1ill' pa .... ;1dl1. 

E~t.lllH" por cncii.na de la 111~1 .. 
0111;.i ocup~u:ión en los ül1imo ... 
~1eú: afio~. quc fue en 1998", dijo 
,y agrl.'gú qu,,: scgtin el prc~idcntc 
Je la Canaco local. la lacluración 
de un Fc,.ti\'al Cavanlino cquiva· 
le a la de cinco navidades. 

Conlinúa la ocupacilÍn de cuartos 
Entre\'is1ado ap:u1e, el presid·!nlc 
de la Asndacióll de Ho1elcs y 
l\lo1cles de Gumiajualo, Héclor 
Murillo, rea!innó la infonnación 
<obr< ~I allo mímcro de cancela· 
ción do reservaciones ( 15 por 
cien!o) y sciial6 que hasta la una 
de ~J larde de este viernes la OCU· 

pación de algunos ho1cles aún 
nuclUaba de 50 a 70 por cienlo, lo 
cual contras!;•. dijo, si se conside
ra qur: eJ año pasado, en estas 
fechas, ya habla saturación. . . 

Aclaró, no obs1an1c, que la 
venia direcla de babi1aciones 
conlinúa y manifestó su con
fianza en que se logre el cien 
por cicmo de ocupación en las 2 
mil 600 existentes en la capital 

~ S~:l~?j~~tCft(~~::~:·:.:..: ~.;.~: 
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Urgen alas 
orquestas a ser 
más versátiles 

\ \5 

El di recio!' de la 
Orquesta Sinfónica de 
Guanajuato seüala que 
debe haber una adap
tación a diversos len
guajes musicales 

POR SERGIO RAÚL LÓPEZ 
fll:fOH.'l..\1[\\14lh1 

G
UANAJUATD.- En el Siglo 21. 

· ' l<L'i orqucstac; sinfl'nica'i scrün 
dúctiles o 110 scrcíu. sentencia 
el nnJsico espaf1ol Josd Luis Ca.<;· 
tillo, quien las define como u11 

"instrumento" que debe ser ma
leable si se quiere c\.;tar condcnana.<> al 
fraca'io y al hermetismo de un repertorio 
que aharc.1 sólo 120 ruios de música. 

"Jloy por hoy, r.o creo que ningtín músico 
se 1L'ornbre de producir sonidos dolrás del 
pue11te de un violín en Ja música del Si1:Jo 
20, o sin vibrato al final de una frase, a Ja 
manera barroca ... 

Nacido en Valencia en 1967, Castillo con
duce desde 1998 los dcslinos de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad de Guanajualo, 
que la noche anterior ofreció su primer 
concierto dentro Gel Festival Internacional ' 
Cervantino. 

Ante r'lo augura que la orquesta sinfóni
ca podrá ad apt.arsc a los di fcrcn les lenguajes 
musicales y a!ejarsc de la uniformidad de la 
inl~rprelación romántica tradicional. 

"Se presume que en las orquestas todos 
los integran les deben tocar siempre, pero 
reclruno el derecho a hacerconciertossinfó
nicos de tamaño adaptable con música para 
ensrunbles camerísticos o hacer una pieza 
barroca o renacentista eomo obertura". 
~ orqu~~anajuatensc, que Castillo 

cons1dora como;Ja agrupación "residente" 
del ecn·anunii::Orrecló anoche un concierto 

el festival Rendez Vous de Musique /\ou\'cllc 
de Frru1cia. 

La OSUG. que el aiio próximo cumplir<\ 
50 alias de existencia. ha enfrentado una 
t, ansformación considerable desde su lle
gada. opina Castillo. reconocido lanto por 
el público general como por Ja critica eSJ"'· 
cializada, al grado que la Unión de Crilicus 
y Cronis!;Lc; de Música Je premió este aiw 
como el mejor director de MCx1co. 

"La velocidad de transformación del ins· 
trumento ha sirio muchísima en Jos trciura 
y laJllos meses que llera con ellos: pocos 
instrumentos he \'isto crecer tanto, pues la 
exigencia requerirla es máxima_ 

Estos cambios consistieron en ampliar 
.,¡repertorio que abordan hacia ambos ex
tremos, tanto los periodos preclásico. clási· 
ce y barroco. como el posrománticoyel del 
Siglo 20, que la organización no interpre· 
Liba dern1Lsiado. 

con música del Siglo 20 quegra,itó en tomo 
de la gran figura creadora úel dodccafo. 
;1ismo !' de la Segunda Escuela de Viena. 
Arnold Schoei1berg, en su 50 ani\'ersario 
lucwos~, una fc~ha poco recordada por las 
mst1tuc1ones musicales mexicanas. 

Además de las Cinco piezas para orquesta. 
Opus 16 (1949) y de sus Variaciones, Opuv 
31(1928), que define como uno de los retos 
rnayo~es que ha enfrentado la orquesta, pro
gramo la faceta del Schocnberg orofcsor de 
composición, con piezas de sus dos grandes 
alumnos y reVJsadas con él: la Passacag/ia, 
Opus_J (1908). de Anlon Webern, y las Siete 
canciones tempranas (1908), de Alban Berg. 

Otra conmemoración que consideró ne
~ª· fue la del rumano lannis Xenakis, 

.quien falleció este año, con unaMetdstasis 
(1953), la primera obra de lo que llamó la 

"crisis de la música serial•. Castillo, quien 
además es compositor, escribió una obra e~,· 

11 --TESIS CON 
FALL~ DE ORIGEN 

El hecho de que L"t orquesta sea univer· 
sitaria les otorga. mayores lib!.!rtadcs, pues 
iwrmitc que los t11lJsicos cuenten con dos 
cursos de capacilación por ario y les obliga 
al compromiso ron la difusión de la música, 
sin pasar angusti:L.:; por la taquilla o por la 
afluencia mas1\'a de pUbhco. 

Esta situación ha generarlo situaciones 
que c.11iftca de curius:i..,, como el que Je~ 
sea má."i sc11cillu licuar el Tratro Juárcz.con 
un programa de \'a11guardia que con uno 
de repertorio trad1cio11al. pues el público 
tamhiCu se hace. 

En esta cdicif·1?.. el Fcsti\'al Ccrvanli· 
no ha abierto su . .; foros a otra<; orquestas. 
ademas do la osur.. como la Sinfónica del 
Estado de México, la Sinfónica Nacional y 
la de CArnara de llelliL• Arles, situación que 
Je parece "interesante". corno todo intento 
de descentralización rnusic.11 lo es neccsa· 
riamentt.:. 

"Enlieudo que el festival siente a la or· 
qucsta como suya, pues es un instrumcuto 
que le facilita cumplir con ciertos compro· 
misas que pueda teuer, en este caso, la 
música del Siglo 20". 

La situación finru1ciera de la orquesta, 
scliala, gracias al compromiso del r.obierno 
del estado y de la universidad les permite 
subsistir de manera "muy· rnoJC!ola, pero 
estable". 

Tras el concierto, Castillo dirigirá en Oaxa· 
ca. Guanajueto (en el Ccr wuiUno) y la Ciudad 
de México (en el festival Arle 01), la ópera 
El cvnejo y el coyote, del compositor Vfctor 
Rasgado, la que prevé que necesariamente 
tiene que ser un éxito, por la esccnografia 
r.reada por el juchitcco Francisco Toledo. · 

·si a los niños se les ofrece una propuesl!':, 
arlfstica, lógicamente debe trabajarse con 
lo que se hace actualmente, pues viven en 
el mismo mundo en que estamos nosolros, 
no en uno de pelucas o d~ clichés•, dice. 

Y concluye: "Jamás he quitado el dedo 
del renglón: hacl~ndo buena música, bien 

!)1,!lCJ¡ll;•la,'41:!1gularidad 110,llene piir'¡'juó~ 
'' sucéd~r etrnrnguna oh¡u.esta";"'~·~ 
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Cancela De Tavi I'a 
~ll l...J ...,._ 'Sa11ta J-11_a11a" 

Ptit JESÚS LEAL"{ JUlli:TA hiVERütl 

L a presentación de Ja obraSafl/a Juana 
de las mataderos. cscri~1 por Berto/I 
Brecht )'dirigida por l.uis de Ta1ira. 

que del>ía parlici¡mr en la 29 edición del 
Festh·Jl Internacional Cc1Tantino (F/C/ !' 
en el encuentro 111u/tidiscip/inario Arte O/ 
será canl't!/ada debido a los problema• de 
salud de uno de /os actores protagonistas. 

Así lo dio a conocer durante la confc
nmcia de prensa el director teatral. quien 
le cmió una c:1rta de disculpa.i; a Ramiro 
Osorio, director p,enera/ de/ FlC. en /a que 
le hace sahcr la causa dll la cancelación. 

"La magnilud del espectáculo. cuya du
ración aproximada es ,,,~ cualro horai; y 
media, y la dimensión d~ complc,1idad ar
toral que exige el pcrsonaJC. nos enfrenta· 
Uan a una salida inju .. ta para el propósito 
artístico que originó el proyL•cto", menciono 
lJc 1i1\'ira en la misi\'a. 

El sábado pasado, Joaquín Cossío, quien 
interpretaba a l'ierpont ,\lau/er, rol prota
gónico de la obra. sufrió un desvanccimic11· 
to mientra• estaba en escena. El médico. 
dijo De Tavira. les comentó que el actor 
estv1·0 a punto de tener un infarto. por lo 
que recomendó reposo absoluto. 

Osario anunció en Guanajuato e/ ajuste 
del programa y lamentó ~ue este montaje, 
cunsiderado como uno de /os platos fuertes 
del festival, no se vaya a presentar. 

"Este proyecto era una de mis pasiones 
personales dentro del Cervantino y uno d~ 
los más esperarlos', selialó el funcionario 
de origen colombiano. 

"Entendemos las razones Je la canee/a. 
ción, yen /as fechas que se ten(a programa. 
da la presentación de esla puesla entrará 
el espectáculo UX Onodanza Bizarra, del 
coreógrafo Raúl Parrao". 

La obra se iba a estrenar este domingo 
en el Centro Cultural del Bosque. en el 
Teatro Ju/lo castillo. donde el resto de/ 
reparto continúa ensayando, para Juego 

presentarse el \'icrncs 19 y el s~bado 20 de 
octubre c11l'l1J1<1n::c1 cfol FIC. 

Se di.!sconun• Ja focha de estreno, pero 
tenlatj\·amcntc SP rí'al17.ani a tnl•cliados de. 
nm1embre. u11a \'ez que Coss1osc recupere. 
explicó De Tavira. r a1iadiñ que, de ser 
necesario, e/ ac10:· Saú/ ~felcndez /o sup/ir;í, 
y para eso tambicn se n·quicrc tiempo para 
familiarizar.sr con el personaje. 

Dl-. Ta\'U lt r1Jllfia l'll que se mantenga 
la 1ixpectati\'a por Santa Juana dr los mata· 
deros. ra q1w c~I ('SCrllfl ril' Brccllt planlca 
prC"gunt:to.; decisivas q1w tienen una "pa\'O· 
rosa \ 1 '!'l'nc1a ·· 

'"Ya ~n t~sta obra l'I aulor relata como los 
negociantes han ill• .... cuh1l'rto el magnífico 
ncgücio qun es f.1hric.ir u11a g1wrra )'cómo 
es posiblt• conseguirlo a partir <fo Jos rnise
rabiC's discursos f11nrl:ttncntalist,'Lc;, en me· 
dio la carrnceria de \'ícllrna.s inocentes". 

El dramaturgo ¡i/erwín sei1a/a que las 
Ir.yes de la ofcr~1 )'la demanda reprc.<en~1n 
las lcrcs de un 111atadcro, p'1ro también 
cuestiona las buc1HL'> intcucinncs que no 
producen cmn~ios. dijo e/ director de Ja 
pieza conformada por un elenco de 25 ne· 
tares, quienes i11tcrprct.in a mtls de 100 
personajes. 



Hacen un balance optilnista 
POR JESÚS LEAL 
REfOR!-1 \ f.'Hu,,1 

GUANAJL'ATU.· A dos día5 de haber 
iniciado el Festil'al Internacional Cer· 
\'antino, Hami .. o Osario Fonscca, di· 

rector general del mismo. dio a conocer el 
primer balance de esta 29 edición. 

Ramiro Osario rc\·eJó que lla5ta el mo
mento Ja 29 edición del FIC, ""'sido un total 
éxito en todas Jai¡ actividades. en doudl• SC1 
ha brindado al público una gran \'arieílad 
de espectáculos de calidad 

.. En todas las cxposic1011cs tiay mucha 
g:mtc haciendo fila p.ua poder \"t!rla.-; l.o~ 
teatros. en su mayoría, hm regi~trado excP
Jcntcs entradas. y durante la inaugúración, 
las manifestaciones artística..-; de \'eracruz 
y Australia han sido de Jo me¡or en Jos 

C':'ccnarios de la A.lhóndi~a ck• Granadita."i 
y el Teatro Juarez" afirmó. 

1\dcrnis. subrayó qtw la derrama cconó
m1c,-i que arrojará cst<i edición del ICstival 
supera en gran cantirbd a Ja obtenida en 
af1os ant~riorcs debido a Ja gran difusión 
qt1r? se Ir ha rlado en todo f'I p:us 

"La ocupación hotelera g1•1teral es del 
i9 por ciento. y en los fines dr semana 
alcan1..:trJ. entre el 95y100 por ciento; e:sto 
rcµrescnta miis de 67 mil turista5 noche. 
y en c..111tichrics significara una derrama 
ccnnómira de 15 millones d<• pesos en la 
ciudad dt: Guanajuato", a~rcgú. 

El director del FIC aiiadiri que la c1l.!dad 
de León seguirá participando corno secfo 
oficial tanto en eventos como en oferta ho· 
telera, que llega a 4 mil 956 habitaciones. 

TESIS CON 
VALLA DE ORIGEN 
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(ANGEL VARGAS 
:::·.-,1AOO 

CUANAJU.1.ro, vro., 16 ot ocruur. La i.:;1pi1al 
guanaju;11c11,c c .. 1a prcpJrada paw 
con:ncnwrar el afio c111rJ11tc..• medio 
siglo 1.kl primer 1110111aj.: de Jo~ Entre· 
mcst'.' Ct•rrc11111110.\. id'-·.1 Je Enriqui: 
RtJ<.·J~i.... que: tfc:,dL' h.ict· 19 Jilo~ fruc1i
ficó en una 1!1;111 fiL·..,1;1 i1lfcrn;1!.'.'ional de 
la cullura. ~l.'! h:~1i,·al Ccrv~rntino. 
Como e~ tr;1du .. ·1ll11. dcsdt.• estas pági
nas r1.•11d111Hh hn1111.:1wjt.• al mac..'stro. 
con csw coh111111~1 m1scc:l.inca: 

El SALDO DEL prrm~:ro dt..• /ns lfc..'S fines 
de ~t·m;111;1 l.'t.'I' ;111(:110~ ~lrltlJÓ 350 
J1.•1cnido-. -')) p111 '-·11..'llfP dt.• L'llus \'aro-
111:°'-. lJUI.!' IUL'ltl/l lt.'lllllld(1, :1 las JUIO· 

nd.tlfi..·, en ,u 1n.1.\ \ll i;1 J1l'f f.ilr:i... ;1 hi 
/lllll~lj \ ,1 J.1 ;Ulltll. !Jd. Jll!.:L'~flÓll de 
ht..•b1d;1~ ;t/ .. 11J11i/11.:.1-. 1..•11 l.1 q·~ puhl1ca y 
flº"l'..,Í1i11 d1..· ..,11..,t~n·_·i;..1 .... pwl11h1d;is 

FUENTES POLICIAC..:.S IL'poit.111111 que la 
;tlllll'IH.'/.I dL' \ , ... Jl.Hlll' .... fu1..· lllL'llllí a la 
Lk•J a1io p.1 ... :tdll .'\·,' obsran1c. adelanta· 
IOll qth: p~u;1 lo" dn.., f'llÍ.\lllhJ\ li1w~ de 
sc111a11:1 rcJ1111;¡1.í11 /a v1gil.1111..:ia y q11e 
hahr;í un d1 ... p11..,1tl\ 11 l.'SJ1L'L"1al para lo'> 
c~pcc1:icu/o.., 1111h11.:ak·~ lkdicados a los 
jcln:nc:s en loro La 'frrhahucnJ. 

AlGUNOS HOTELES NO ak;:inzaron el 
100 pnr ck111n dl· st1 capacidad. como 
Ju hahi;1 prcvi~10 c..•n el 1ranscurso de: la 
scm~ma pasoda el dirigc111c de Jos 
horeleros. lkcror /\!urillo. all[e el ele
\'Udo 11úmc..·n1 de c0111ccl<.1cioncs. 

LAS CALLEJUELAS y I"' plazas d: Gua
n;:1j1rnto. 11<' ohs1amc. reflejaron el 
característico aclomcramicmo de años 
anteriores. s~br~ rado el \'iemes, cuan
do jóvenes de distin!ils partes del país 
transiraron por J;i zona céntrica acom· 
pañados de su algarabía ... 
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ESTE MARTES, SE ar.un.:ió una nu ... •\'il. 
cancdadón cu el fo.·qiv.11. Al l,!.!U.al lJllL' 
~l dm.·~1or Lu1:-. di.' 'l';:t\'ÍJiJ. ljUlt.'11 cstrt.'· 
miria St1"1fl Juana de los .\/maderos. 
mo11n1\ n1cnos a ~u pcr~ona 1111p1d1c..•ron 
:1 la ri~mi.~l;J l"U.'ª Oi~a 1'crn llllt..'i..'c..•r su 
l'C11h.~Jr;"nt1 L'l1 t.'! .-\11d11ono dl' 1\1111<1~. 

E~ UN ESCUETO C'llllHllllCJdo. Jo~ Oít!it· 

lllZ~h.iurc..''> l'\pl1\.·a1n11 que: la 1111c..•1pr~h! 
no rudo f1,_•,¡1Jz.11 llll 1rJ111irt.' !lllcrarurio 
cxi.S?1do por una al..'ro!inca csl~uJu71idcnsc 
COOll' lllt.'dal.1 d1..• SC!!Uridac! 31111! Jo l•i:U· 
rtid11 c.•/ l 1 de 't.'p1Jc111brc: ... 

LA OFERIA MUSICAL de '" liesla del: . 
cspíliru im.·luyt.." u111111cresanrc ciclo de 
'!l~si.:a cnnlt.'mporilnca en el ruJI par-· 
11.c1pan ft.'l'Ofl(lCJdn~ soJ1sra~ y :1_!!rupa· 
c~oncs n.1c1011alc..·~. cnrrc t!Jlos el pía· 
msra .-\lhc110 Cruzp11c:1n. c..•I 1.:hclista 
CarJo.;. Pncio. 1..·I Cu:1r1cw Larmoamc
ricano. el cn~~!mhlc: di! p1:rcu~ionc~ 
T•unhucn r la' nn111e"ilas de.• C:imara 
de Bc-JJ;i, Ar!~, y S111hi1111 .. ·a cJl!' J;1 Uni
vcr!'id~1d dt• Gua11odt1alo 

COMO INVIJADO .DE honor. d c..·stado 
de Veracr111 ha c1f1ccido 1111:1 rica 
ITIUcstra de ~U arte r CUJllUa, Cllll di\'Cf~ 
sos .fandango~. el C\fll!'Cf;:ícu!{1 ck los 
\'Ofadore-~ dL' Pap;1111Ja \' concit.'rlos de 
música fC!!ional. Dc~ta~a el ho111cnajc 
que en días pasados se 1:: ri1:dió al 
F/acn dr No Agusriu Larn en la 
Alhóndi~a de Granadiro; 

E5TO s1Rv10 COMO p;·cj1~1hulo al Fcsli
\'a! Jn1cm~cm11:il Agu~lin Lara, que rcn
dra lugar en rw11ro sedes simulro:incas, 
Verac111z. f>F. La Habana y l\fadlid. del 
JO de o,whrc al 4 de nol'iembrc. 

EL ELENCO ESTARA encabcz .. do ·par 
Femar.Jo de la Mora. Ramc\n Vargas, 
'L~z Casals, Sara Morllicl y .Tania 
L1!>enad, cmre 01ros. Las acti\'idades 
iucluycn la cnrreg~ de la presea Agus
rín Lara, que pnr pri rner año será a dos 
p~rsonajes. Trascendió que estos son 
la c_antante Chal'ela Vargas y et com
pos1tor Manuel Esperón. 

TESIS CON 
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11 Será presentado por Ja Compañía Nacional de Danza de España en Bellas Artes 

Multiplicidad. For11zas de silencio y vacío es un 
espectáculo inspirado en los pliegues del barroco 
•Bailo pidiéndole permiso y disculpas a Bach por usar su música. expresa Nacho Dua10 
11 La coreografía en dos actos se escenificará en el Distrito Federal y en Monterrey 

1 CARLOS PAUl 

In< pirad" en la 1 ida y obra de Johann 
Sob;•<1ia11 Bach. la Compañía Nacional de 
Danza de Esparia presentar:í ;\111/tiplici· 
ciad. F01mn.1 ch· .1i!t·11c1,1 ' rndn en el 
l'ala.:r<> de lklla, Arle>. dentro el Festtl"al 
lnrt!rnJc1on;1J Cc1 \'anuno. ,. t!n ~lonterrev. 

Es1a 1..·ur~0!.!rafl.1. i:n do.-. ·;1\,·tos. fue crc~
<.h.1 por el J11~c.:.:1m ;1riis11co ~ac:ho Dua10. 
quien c.!'lll'Jbl!lJ l.i ;1~1upa.:1ón dcsdr: 1990. 

El p111111.:1 a .... ·10. l.'.\prt:~..i. e~ una "reíle· 
.\1ón cnr ... ·ogr;ifo:J·· c11 Ja que se encJdenan 
diSlllJf(h fr;¡~lllt.'llltl" dt." l.1 111ÚSICJ deJ 
cumpo.,1101 ;km>.in. ~ dt.'stJcJn ··c-J con· 
Cil'I ltl r;¡¡;¡ dohJc . JO/Íll. ;¡J~un;.h Calll;ttas. 
~)l;.j 1.:.111111 l'' llJCIO!' ck 1;¡, \',lfl;J.:'IOl1CS par:i 
chl.'!o" .. 1úJ11lp;1f1aJo~ por consianlt.':-. cam· 
b1u.., di: \t.'!illl;1:1l1 v t.'~ccno~raiia 

L..: 'l.'~uncla p;u{L' del C!>j)ccráculo rienc 
.. un rono má., 1nt1 ospr!Cll\'O. místico y 
cspirilu;'ll. Lil 1 cílc.\icln gira en tomo d1! lo 
mucric y C!itóÍ 111sp11"<ida en Ja fase lcnnmaJ 
del co111po:;,1tor. ,\Jusicalm..!nlc se :ipoya 
de m:incra c!icncial en el Arre de la fuga". 

Una de las dificultades de este trabajo. 
creado ex profeso en 1997 para el Festil"al 
de \Vcimar, "fue escoger la 1;1Usica". 

Ideas 1·s el dinero 
Al principio del espect:ículo. cuyas fün
ciones sera~ el 1 S y el 20 de octubre a ias 
20 horas en· el l·Jlncio de Bellas Ane~. 
"'bailo pidiéndole pet111iso. y disculpas a 
Bach por usar su música; él se aparece, 
me da permiso y a partir de ahí comienzan 
a enc.adenarse los fragmenios. 

"'Existen en esta coreografía pocos efec
tos teatrales, sin embargo la escenografla 
.si es muy complicada'.'· .. ~xp~ca"D.uato. 

··una es1ruc1ura mc1:i11ca ba.s:ida cn un 
andamiaje li.t" siflía en la parte pos1crior 
del r:scr:nario, sir\'e como edificación que 
soporta la pa1ed. la cual. a modo de coni
na. se lransfonna de un:.i enrid;id abiéíia a 
una cerrada. origmando pliegues de 
manera indefinida. Dentro del concepto 
del estilo arquitectc\1lic<1 del barroco. la 
cslrucrura rcprcsc111a Ja separacion de la 
fachada v la es1;111cia rcrrad;.1." 

No ob.stmJlt•, dcsraca el dirccror, "lo 
principal es el 111ovrnue1110 del bailarín. l;r 
energía que irradia en el escenario". 

Algunas de las 60 corcug.rafias de Du:ito 
forman parte de Ja pro!!ra111~1ción .. de Ja~ 
mjs presligio!las compafii:1s del mwido'". 
enlrt• las l!UI..' ~e cncucn1ra11 el Cullhcr~ 
Ballet. Le, Grnnds Ballets Canadten,. 
Ballet de la Opera de Berlín, American 
Ballet Theatre y Nederlands Dans TI1ca
·trc. esta última es en la que fue nombrado 
coreógrafo permanente en 1988, JUnto a 
Jirí Kyli:in y Hans van Manen. 

El espect:iculo dancístico est:i inspirado 
en. "los pliegues del barroco. que en este 

caso es un barroco-minimalista-high teh, 
un barroco ~n blanco y negro, únicos 
color~s que tiene el ballet". que en esta 
ocasu:~n se co11f~1_1na, además del cuerpo 
de baile Y 10 ballarin•s p1ir.cipales, por 
A~nca Gcz~:in y Lcb Manín Oya ·como 
pnmeros ba1lannes. Por último, NacJ1n 
Duato considera que "lo más importante 
par~ una compañía y un coreógrafo·no es 
el cmero. Muchos se quejan de que nn 1ie
nen ?iner~ y Jo primero que hay.que tener 
son tdeas . . - · 
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110 
Lamenta Terra Nova desprecio a géne~o antig·uo 

Ve11 ruotura 
....... 

en línea musical 
El ensamble 
estadounidense ofrece 
hov, en el Teatro 
Juárez, un repertorio 
espaüol-sefaradí 
y renacentista 

POR SERGIO RAÚL LÓPEZ 
1u:rn1:\l\-l· ...... 

G
UAN,\JlJ.\TO.· En Estado< L'ni· 
dos .. la tnt'1-;ica c1;bira enfrenl.t 
senos prolilt•111;L'i p.ira sobrt'\ 1· 
\'Ir. entre otra .... razones. porq11L· 
esta tiim<H1r1c1 el ~ilJU que le cu· 
rrcspondc entre lasd1stmtas \a· 

rj¿mtcs de la músic.1 antigua. lucgu de que 
la tradición que le diu \ida se ha rotu. Lo 
que fue una linea continua que corre desde 
el Sigo 17 hasta Ja segunda mitad del 20 en 
la música de concierto, explica la cantante 
v multiinslrumentist.1 estadounidense Sue 
Carney, se ha clausurado en el Siglo 21 ) 
se ha convertido en la forma más cara de 
hacer música antigua. ya que requiere unir 
a cientos de músicos para tocar una µbra 

La línea de la modernidad que arribó 
a la música occidcnlal de concierto se ha 
adelgazado dra.rnalicamente en los últimos 
años. asegura;¡JUes Jo.o especoalista.> en líl5' 
trumentus antiguos. cuyo repertorio hasta 
hace unos años llegaba al renacimiento. se 
ocupa ahora de la Viena clásica. 

"Ahora las mejores interpretaciones de 
Mozart toman en cuenta el tamaño de los 
ensambles y el tipo de instrumentos para los 
que él escribla", advierte Carney, quien diri· 
ge, junto con Patricia O'Scanell, el rnsamble 
Terra Nova Consort, fundado en 1988. 

lfo)'.jUnto con el ensamble ¡:uanaJua1e11· 
se Los ~i'iempos }'a.i;ados. Ja agrnpacicin es· 
tadounidense ofrecerá un concierto con n .. 
ptirtono espaliol sefarad1 y fl'llarcrllista en 
el Teatro Juárez, a las 2 L:OO lloras. dcntw 
del Festirnl Internacional Cerrantrno. 

El 1·iernes, el ensamble formado lambicn 
por la cantante l\a)' lfillon ;·el especialista 
en instrumentos de cuerda µulsada üa1id 
Hugcrs -quien ha inntado a la 1'10linisla 
Jul1e Geoffrey ¡·el intérprete de urdi Gurd~ 
Ethan James para esia g1rn.- ofrcccrü. un 
segundo concwrto. a l:L<; JCJ.oo hor;L'>. t'll l'I 
Tein1;lu de• la Cornp:i·"ia ck e'l" r111narl 

Dic! . .:i. situa::iou form:i pJrll' de Ja t•xpln· 
sión 1rult1cu/tural qui ocurre actualmcntl' 

t'il t•I mundo y qUt! pcnrnle aCL1pt..:1r ('."\pn•· 
s1ones culturales difttlilW..'> a la propia cor1111 
rnJ;osas r corrcct;L'i. pues ya no es pusihlt! 
solamente ser un \'llll1msta r tener un tr;! 
bajo en un café v locar cr ·una sinfó111ca. 
sefrnla Carne}'. y.i que ese tipo de emp!cos 
t'Slán esc¡Li;;eando ,. <d mundo de la rnús:ca 
cambia con rapidez 

Por eso. predice que los cspcc1alisti.Li; QUl' 
ahor;~ se dedican a la mus1ca anll~ascrlln 
l'\'entualment11 lus encargados de interpn!· 
tar la música clásica en el mundo con crttt•· 
rios más acertados. 

"Los músicos cJi:l.o,1cos pers;stcn en ver 
con rncnosprncio a q;_¡iencs nos dedicamos 
""la música antigua y pien .an qtJc no somos 
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lnhmos músicos. pt•ru t•so lllt' p.fn•n• tonto. 
plll'S compartimo!" l'i t111smt1 harro. st'1!11 Qllt' 
ellos toda\'la 110 Jo fú'Ollt1l'l'll-. al.Ju ud .. 

Los mli."icns c1t• CPl1C1t•rto. dw1• l1all'il'1a 
O'Scancll.110 c11t1e11dl'll qlll' la mu~tca ckL"ti· 
c;J, \'tsta en un <L"tJh.1Clt> g/ohal. l's apt•na' 1111 
punto aislado. pues el n•.\to lll'I mu11du rul· 
l!\'a ntr~Li; fornw." sono1-.'L"t fllH' 110 rc1¡11wn•11 
dl' la escrilt;ra 111 d" l'Sos cs11/os 

"El rl!pcrtorw c/;L.:.1ro l'S muy helio l' irnprn · 
t~ullc. pl'ro. sirnpli.1 /JH'llll'. c.\l!'llt' murha m;i.s 
111üs1e<l que súln 1·~,,~, athirrh• <rSc.ancll 

El aCl~n:m111t•11lo ;¡I n~pt'rlnr111 anll).!llll 
qtH' rt'ahza Tlw Tl•rra ~o\"a ronsorl. P.\(lilr<t 
Canw.~. e:-t t¡llt' 10111a111•11 rucnla la m.111ern 
rn1110 :-Ot• 1111t•rprt•1,1 acl11;!1111e11ll' la 1m1s1•-.1 
a11t1~1a. pues t'/1 "'' 0¡1111i11111111t•x1stt• 11111su·;1 
111J.-; ronser\·¡ulora qm· la tradic1<111al. E11 
tanto. la 111us1c.1 d;i...o.;.1a1 l':-. una trad1l'ió11 
que C\'oluc1onu dr;1maticarnenw y pa.o.;.ñ por 
muchos cambios comenzando por el r.anto 
gregoriano. los campesinos continüan intcr· 
prctando liL<; n11sma.<; ctrnciorws de la misma 
manera comn lo hacían sus ancestros. 

Por csn no existe ninguna razón para du· 
dar que la g"nl" del He11ac11;11ento cantaba 
del mismo modo que se ha,.e nctualmrnte 
en las provincia.> de España, ejemplifica. 

El meollo de la interpretación de la mú· 
sica antigua se encuentm, sobre lodo, en"" 
grnndes vacíos que existen en ella, plantea 
O'Scanell, quien se prcl'tlíll.a cómo puede el 
estudioso llenarws. 

"Muchos grupos llenan esta.> cosa~ que 
ignorarnos de la mú~ica antigua. como las 
particularidades regionales o los tempera· 
mentos vocales. que nadie registró o descri· 
bió, con soluciones propias de la tradición de 
la música clásica. Nosotros preferimos escu · 
char la música tradicional que se produce 
en todo el mundo porque es mucho más an· 
t:gua que la c~ica", considera O'Scan~ll. 
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El baile como antídoto contra el mal 
s GUAi\'AJU.-\TO.· Las artes escénir.as de 
Corea tienen t'omo uno de sus temas ccn
lrales J Ja maldad. "Sal", un malvado de
monio, aparece en el espectáculo "1 lec 
~·h.!tdance: f\litos coreanos \'crtidos en el 
espíritu de la danza~ de la coreó1~rafo l\im 
h1ung. presentado en el Cervantino. 

Cubierto·· con ttinlcns bluncas, bajo 
u11u luz cenital. 1110\·i111ic111us cu.si impPr
ccptihles y rostros imp1h·idos. los hailari
ncs lrunsporturon u los espectadores a 
ur~ espado dl' llll'diln<'iún duranlL• l'i pri
mer HC'to titulado .. íle\'Clnndo el aliento 
II" ~· "Sui1undo". Con ruet·tcs pen·u~ionc:-. 
t¡ue l'L1su1ml.Ja11 cn el Teatro Jutircz, el 
lluilc imitn~a has urlcs marcJnlcs. 

El ballet cj1.1cutó una eorcogrnfíasin 
sincronía f!fUpuJ. Young comentó qul' 
quien buila se desprende del mnl ~· pued" 
romunicnrsc ron In tierra. l'aru la l'orcú
grufu, el lm.ilc es 1111 nntídolo t•ontrn lu 
mnlclnd que cf11str•1,·1• a las prr~onui.;. 

Pero en la con•ografiu el mal se l'onvir
lió en sufrimiento. En la seglrndn pul'tc, 

""\qui solo c•o11111igo mismo" y··(-...\ donde 
\'llll asf'!", el ~11·upo se enfundó l'll unn ves
timenta nei:,rru. hujo una escasa ilumlnn
eiOn que 5úlo rcfkjnlw 
dolor en los rostros. 

Pur Ecl_qur lkma11dc:. 
REFOH,\/,Vf)1vi11do 

TESIS CON 
1 FMtLA. Illb Q.Rm.Fmv , ¡ 
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Elige11 croatas 
JJrese11tarse . . en pro,r111c1a 

La agrupación mu8ical étnica 
Lcgen se presenta mañana 
en el CNA 

POR EOGAR ALEJANORO HERNÁNDEZ 
HU'Uk\I \JE,~n11t.1 

G UANAJUATO.- A los integrantes de la agrupación 
cro~ta Lc~eJI. liderada por Mojrnir No\·akorik, no 
les mtercsa presentarse L1n gra11des ciudades como 

Berlín º. Parfs. ra que SlJS Ítll('gfantcs consideran QUl' 
la esencia de las persona . ..; está en Ja-, provincias. en las 
prqucfms ciudades corno Guanajuato, dondl' Ja gente aün 
no está totalmente t>tl\1Jl'lla por el n1aterialis1110. 

l>c \'isita en t-.fex1co. la <.1S!ru1mcicln de mlisiea étnica se 
p_resenta ~nariana en L'I Centro Nacional de las Artes y el 
\ ierncs abre los conc1erto'l dPI foro aller11ativu .. Ycrbabue
na'", que se espera albergue a m<.is rle un millón dcjó\'enes 
durante las cuatro jornad;L< de la edición 29 del Festival 
Internacional Cenan tino. 

Nol'akovik señala que su música es una fusión de 
;onidos rituales de Croacia con música contem¡,oránca · 
como el rock. el pop o el !ceno. 

Al pedirle que defina dicha parle Nnica. el líder de le. 
agrupación explica que no es algo que se pueda traducir 
o de lo que se pueda hablar )' Lampoco puede hacerse 
referencia a algún li¡m de instrumento tradicional, pero el 
concepto y Ja temática 
reproduce sentimiento 
y ambientes de la cultu-
ra croata. 

"No Ml pnede descri
uir con palabras, es al
go que se necesita escu
char·. dice. 

Legen, asegura. se 
inclina más por la mú
sica en viva. con cuer
das, percusiones y alien
tos y aunque las com
posiciones electrónicas 
si están integradas en 
su discograJla, no es la 
parte que más les apa
siona_ "La música viene 

A ni\•el expresi\'o, l.cgen sn conecta con elenwntos dl' la 
tierra. dice.~· por eso les resulta tan irnporlanlt! prcs~ntar· 
se cu escenarios abiertos como l'I de la Ycrhau11c11:1. d•111dt• 
los jóvenes podrán Uail:u· con su müsica y :L.:;i concctarSl' 
con la ~ladre Tierra. 

El panorama de la 1nl1sic.:i fltnica t1."i algo q11Pt~n Croada 
~t· ha de!'larrollado ton huena iH't 1/H;1ción. rxplir41 No\'aku· 
\ºik. quit'fl a~rega que \'aria. ... ·tgrupacione~ al i·~ual que 
l'llos se han prl~ncupado por im·c.-iligJI r acr··l'~trst• a los 
ctnomusicúlugus para crear Jll/e\'iLS fusiones y reguardar 
rt111 ello la tradiciún musical de su pais. 

/'ara el lidcr la hmda. su música es un testimonio de 
MI historia y de su tradición musical. que se inscribe en 
sus composiciones de manera natural. 

Las fusiones que han reali1.ado desde hace má.' de lll 
ailos. abunda. no retornan n hacen una copia de los ritmo;, 
tradiciona!cs. Su intención. por el contrario. es recuperar 
el alma del sentimiento croata y mezclarlo con diferentes 
ritmos como el rock u el tecno. que en Croacia y toda 
Europa se han instalado de forma pennMente. 

El músico comenta que cuando llegó a M6xico le agradó 
que se le 1·i11culara con la música ska. ya que. aún cuando 
no tiene la misma raíz. I~ parece bien que los \'Can como 
uua agrupación parajó1·enes, Quienes bailru1 mucho y se 
comunican mejor con Ja tierra. · 

La noche dJI l'icrnes en el escenario alterno de In 
Ycrbabuena. Lcgen alternará con Te Vaka-Nue1a, "" Nue1•a 
Zelanda, y Los de Abajo,. Parador Análogo, Nopal lleat, 
Marlln Parra y Nortee, de M6xico. ·· ·' ·. :::· 

~e.1 CU_!?~:)' ro dQJOs 
mstrur.n~ntos , ascguni.. 
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12::, 
• Espectáculo de teatro callejero e cargo del grupo·frnncés La Salamandra 

En la penun1bra de una plazuela de Guanajuato, 
nuevos pro111eteos indagan .la poesía del fuego 
• Los actores son al mismo tie.mpo acróbatas, danzantes, faquires ... lo que sea 

GUANAJUAro, Gro., 17 c.1 oauur. Lo que succd~ en 
la plazuel1 de Sa.1 Fernando es muy cer
cano a la Trova homérica o la Roma de 
Nerón. Nadie· sabe a ciencia cicraa si se 
trata de un rilo o de un acto circense. Lo 
cieno es quc el lugar arde. 1i1cralmcr11c, 
sin impon ar el frío pene1rante de la noche. 

El miocardio es un pistón acelerado 
desde que el primer flam;iio dcsga1Tó !:1 
oscuridad de la C.\planada y una docena 
de seres cxtra\'¡1can1cs comenzaron a bai· 
lar y hacer pini'Ctas por los confines dc 
ella. ;¡J c:nbdc~anlc 111010 del 1amhnr y 
cantos guturales. · 

El grupo 1ea1ral La Salamandra. de 
Francia. p:uccc no h!ncr límite cn su capa
cidad di..' dl'~rcrtar d a.;umhro. su~ intl'· 
grantci;; son una especie dr.: nur.:,·os prnnh.'· 
tcos que..• procuran cfo~cuhrir todas la~ 

posibilidadc~ ltídicas y poéticas dci ÍUl'fl>, 
más que dominarlo. 

"Lo que nos impona es acluar. liemos 
creado un cs1ilo peculiar en el que la emo
ción es1á dentro de la calle y la especlacuh
ridad adquiere una personalidad pcr se". 

La Salamandra lleva al pliblic,> no a una 
ceremonia ni a un ritual. Es ~ólo "un pcr
fon11ancc, 1ea1ro de la calle", que ~liliza la 
oscuridad de la noch; como lienzo y 1•aiios 
lipos di.! antorchas como pinceles. 

Diversas pinturas otbstractas se suceden 
unas a otras, rilicntras la sensación de 
peligro cs1á la1enlc. Son gimnasias, acró
bala•, danzanles, lr:r;!afue¡;os, faquires . .Io 

. que. <ca, pero lo~ nc1orcs logran lo que 
muy pocos: mantener a su mcrCcd ·a uno 
de los cuatro elementos naluralcs. 

"El fuego es úti .. espec1áculo de primera 
clase .• siempre sórp1endenle, porque licnc 
gran alegría y mucha humanidad", expli

. ca Cesar Frade, uno de Ir< pro1agonis1as .. 
Sobre la explanada sopla el vienlo de 

manera violenla, un re10 más que deben 
sortear los artistas europeos. Sus 1orsos 
desnudos, así como sus pies, son alcanza
dos frecuenlcmente. p9r .las llamas. ·Pero 
los aciorcs parecen. ser inmunes al dolor 
de la~"cióhllagraciónes.· -· ·- · ,;., · · . 

Lluc:vc fuego: controlado, !'iC c.\1iendc 
por iodo el escenario. Es una coreografüt 
simil~r a una crupdón volcánica. que..• 
demanda concen1racié>n y deslreza pro
fundas de los ejecu1a111es. 

Emoliridad recíproca 

Divers0s si!mos y símbolo~ se sucl..'dcn 
uno1> a 01ros t;rnto en la csc:l.'nogrnfía coino 
en el dl'san-ollo dram:itico, cnlrc ellos. un 
gran circulo hla111.·o di..' liza pintado en el 
~ucll'. maquillajl.· q111.: 1.'\'0(".I ¡1 1rihus 
autóctonas y vcsliJos rcnal.'cntisias. 

"Nw:s1ras obrns no aJmill'n 1mpro\'isa· 
dón. Rc1omamos difcri:ntl!~ arquc1ipos y 
danzas dl· \'aril'' Jugare~ del mundo. 
Cuando l:i primera llama aparece, el cor;¡. 
lÓn 1<111..' de mam:ra a¡1n:sur;1d.1. El púhli1..•o 
y 110 .• otrn:- ("ompJnimo:"I un procc:so liL.' 
cmoli\'idacl rL.'cipmca. 

"El fuego y la música nos apanan ~el 
silencio. Los cantos suben, ias percusio
nes progrcsi"amcntc se dcs01rrollan y. 
creo. se encuentran. La 1m1sica es una 
comparación libre entre c:l ciclo y la tierra. 
La frase es esencial. algo e>piri1ual. Así 
son nucst1os c.!-.pcctilculos. l'll general. un 
)1unto donde lo 1crn:nal se encuentra con 
lo cspiri1ual". . 

El escenario callejero arde a plcn11ud, 
aunque muy lejos <li.: '\C~ un cuadro ?ª"' 
1csco. El asnmbro ha ll~gado a su límtle )' 
el especláci;lo 1er111ina . 

La Salamandra debe 1 e ponerse para sus 
próximas funciones ccn•antinas. consecu-
1ivas !odas las noches hasta el sábado pró
ximo. Luego viajará a Jo ciudad do Méxi
co para participar en el Fe su val Arte O l, el 
22 y el 23 de oc1ubre . 
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Teatro en el Cervantino /I 
1 OtGA HARMONY 

L 
a pano leatral do! Fostival lnlerna- • 
cional Cc1 \'anti no ab110 con Slwm 
mr m rile hcart r Dispárnmc al 
com:án l que h1 compañú.t británi
ca TolJ tw and id101 escenifica, 
ha'ial!a en lrn cuc:nlo dd ar~cnlinu 

- Julio Llinas. Los d1rectorcs ifayley 
Carn1h.~hacJ \' Paul Humcr cucn1an 

un:J doloru ... a hi~10°na de: a11h)f a base de: 
1rab:i10 ;1ch>ral m.1!- <.JUL' bJ;,ada en paLJ· 
bra' i:on un '-·/u-'J't.';1111c rumo. plc1ll• de 
mu111cn1t1-. mt1~· ~racrn ... tH., :i pc.:!'iar del 
trisll• dc,11110 f111.1l qut: 1t:11Jrj Lconora. 
Aün c:l 111i:-tlcnt1-.11 J1,:111 Je ;.ipail.!'Jr a lo~ 
gnmllll-' -que t1c11t: 'u smn!ilio cl.'.'o en la 
p1cnamidó11 Jc JJ m:idn: ;1 l.1 Jlcgada dt!I 
..:ifl.:u \'el d1..·:1.11110 fin.il de C;iifolJ- se rc:1:1-
liza ;lfl 111:1\·1ll t.'lll.1'h .... l)ll la 1t1isma 
k\'l!dad y cl~~anci;i l'on ·~ut! ~,1a con1:uk1 
roda h1 hi,lllna. L .. , \1llu~1011cs casi \'L'J"-
1i~1110'ª'· l.1 l.'\Cl'it'lh.'1a d1..· Jo., actores \' 
h;o;; l11lh.·Jt11, 111011h.'/ll1h d1..• ~1.111 t"Olllit·ida~I 
hal·c11 dt• l'•k' 11111111.111.· ;il~;, IJltr\' disfr111;i
bk-. 111u~ 111...'11111 .\ 1..·111111..·-wn.int.c. aunque 
,,,) 'l.' 11.ifL• dl• u11:1 r111¡H1l.'-.l.1 mayo¡, 

Dd n1uchu 111:.h !.:1;1111>. n.u;1 110 ... nlflh. 

fl.';1110 d1..· L1tu.1111::. 1..·I di°1 .. • .. ·tl1r R1m:h 
Tumi1JJ:"1 ~ L'I Pt·qu~ih1 Tc.1110 EslJHtl de 
Vilnil~.s ~!ae11 dlh d1.· ~ll' t..·,cL"nificacionc.!t. 
Srgún entre\';sta con A~grl Vargas, 
publicada en esie diario. Tuminas busca 
la provocación in1c:kc1ual an1c un lcatro 
que en su pab. <..li~grcgada lo que fuera la 
URSS -sieuc: el dircclor J11uano- se ha 
cunvcn1dc;cn aleo licero. olvidanrio a los 
grandes cljo;;icci"s :1!111:~ rcprcscnlados. 
muy prob::iblcmL'nlc -ag:-cgo yo- de un::i 
manern muy convcndonal. Es muy posi

. ble que pur ello Ja. manera de enfoca• la 
c:,c.cna de Rimas Tl!lnjnas ha revolucio
nadu lo que ,e hace en su pals. La vieja 
tradición rola ahora por un te::i1ro sin sus
tancia, Ja el salio a nue\'as formas tealra
les que oara nosmrus, que hemos 1enido 
otra historia teatral, v" no resultan tan 
nuevas, con ese jucgO acerca del te~to. 
manicrismos grntuiros. lo visual rnás des· 

.tacado que Jo dramático. 
füto no ~uiere decir que el teatro de 

-Tuminas no sea prepositivo, .implemente 
para quienes llevamos muchos años vien· 

do lrnnscurrir llllhhs y \'anguanfi~1s por 
lu.s escenarios. 110 n::mHa 1an novedoso. 
A.fnscnrndn. del pocla romJn1ico ru.so 
~tikhail Lcm10nlo\', 1iem' rnomcnros mu\' 
im•:rcsa111cs v ca111liil1s Jn'J\' bkn rcsu1.•Í-
1os. t1111~11 de. uu c11:,•,1 ·1..lll.: ironh:o had:1 
los desplantes del hctuc tntn:íntico que 
::iqui aparec1~ un ta1110 1idit..·ulizado. Pero 
las !!l"ac:cjadas imi11k!'i para la acción dra· 
má1ica. como c.s csc Jth!!!O con el cucq10 
del '-·adá\·cr congd.11...ln o 1~1 apari..:rdn dc 1111 

pez dclibcraJ~11nc111c dl.' u1ilcría ~n d río 
/i.1oyka, )'otros dctal/cs 1..1ui: nos rcL'li-rdan 
mucho di: lo vislo h;11.·c Ji:ccnios realizado 
por nuesrrm dinx·h1rcs lflllll\'ador¿s. El 
C.\l"CIClllt..• Jc:~·~lllpcihl di.• ltl\ lh.:'(OIC!'I, c:upa. 

1.:6 de lo~rar 111ul111uJ dt• 111:1ticc:s difcr~n· 
tes. y la'.'o 11111.v hu-.:n.h ·"llu .. ·in11..:!'l l!St'i.:11i..';1~ 
con 1110111c:111o!'i .h: pkna r~arralhfad lo!!rnn 
inh:rl.' .. ar <Jllll a L}UICJlt•, 1J1l 110'.'o parce~ tan 
d~fin11iv·.1r11L•111t .. • pnn'!., .. ·,1d,11. 

Por mui:h,11, razu11t•:.. y no t!!\ la mcncu 

que: se lrata de una Lk la!'. grandes tragcdü1~ 
!iihaki.:spcrc;mas. Ni<·ard1• 111. csn:nificadc1 
por t..•I mismo din .. "l:'lur y Ja •nismJ c~l111p:1· 
iiia. aunquL' con difcrc:nll' 1cparto salvo 
t!.\cepcio11c!'I, rcsulla mucho más impor1an· 
le. Con una csccno~rafia minim::i (a base 
de espejo~ -sólo utiliLadt)S en los mejores 
moml!IHos del monlaJC- y un columpio 
son silla de montar). dehid" "J propio 
dircc1or. con el vl'slu~uio i111cmporal. más 
cercano a fines del siglo XIX aunque no 
sea realista, J;i tragodia del desagradable 
usurpador (y lJU1..' 110 11os quieran decir que 
no era cruel) y asesino, !-le dc:scnvuclvc con 
altibajos, por Ja misma sensación de Jo ya 
\'isto y conocido que produce su anterior 

. e~ccnificación. Grandes momentClr; como 
el de Ja boda, soluci-One; excelentes ~umo 
Ja del fin de Ja guerra de la• dos rosa•. 
comparte el escenario con los viejos van· 
guardismos que ya i'°"º nos agregan, 
como es que Jos lac:iyos del tirano, que 
hacen las veces de uumoya sean seres 
infernales con todo y rabo. De. cualquier 
manera. es bueno conocer Jo que se hace 
en paises como Liluania en que se van 
redescubriendo los caminos de un teatro 
diferente a Jo qU<'. al parecer. se ha hecho 
desde hace de~enios. · · 

.. 1 
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Presenta Szajna la obra 'Déballage' 

La_;n1enta Pasividad 
........ 

iel hombre rnoderno' 
A través de esta puesta en 
escena. el sobreviviente 
de A.uschwitz presenta a 
la civilización como un 
basure1·0 con un viso de 
esperanza 

POR l~Z EMILIA AGUILAR WISER 

E 
n unu charla informal. al término de 
la función del domingo de D~ballage 

-que se l'io en México el fin de serna· 
na pasado dentro cl 0 1 Festival Arte 
001, )' e;ta noche ir.icia una serie 
de presentaciones en el 29 Festival 

Internacional Cermntino-, JcizefSzajna, artista 
plast1rn. escenógrafo. autor y director teatral 
nacido en Hzeszi>w, reflexionó sobre el sentido 
del arte y la necesidad de un ética en el teatro, 
y expre>•i >U dolor ante la pasil'idad del hombre 
c11ntcmporán"n 

La obra pictórica y teatral de este creador 
nacido en l'n2. suhrevil"ien•.e de los campos de 
extermino rle Ausch\\ilz y Buchcnwald, ha sido 
una tra~·~sia !:in concesiones por el horror, la 
cnmpa.sw1:. Id crueldad humanas. un insistente 
llamado por la pai .. 

Szajn1. destacada figurd del "teatro de arlism" 
de la posguerra. egresado de la Escuela de Bellas 
Artes de Cracovi~. fue el arllfice de la concepción 
11sual y del espru:rn para Acrópolis, de Wysplasnki, 
obra creada en colaborru:ión con Jer¿yGrotowski 
(1962). . . 

Para el J1rector de i1Ls 1110h·idable.s Replica 
r !VirktiCfi fJCJ;":!). Ü'tt'(]ll(CS fJfJ7(,J y Ata/iaknl'sky 
(lCJi.''· qut' d.i al actor sobrP el cs·ccnano un 
ralr'.· d1• .. r!!nn dl111trt1 de cnmposic1oncs plas· 
tll".;:' ft•:·¡ :l':l!L' lk!t•n.,.,1r dtil dcrt!C'ho crcali\'l1 
dr1 t'!°'t'f1 11ú~r;tfo al ,•nrro del hecho tcalral. "la 
hum.rnifi.1d l'Sla tli\icfida enlre el mundo dt1I 
;1rlt· ~ li1 11.11 h.1n1· 1..,111u·n no participa dl'I arlt' 
c_s u11 sal\att1. ,.l'ara qul• hacer arte:' ¿(.lué lugar 
~ICllt' lil rult11r;1 eP lllll'Slra \'ida? Yo busqu11 mi 
1d1tm1<1 prnp;n Pll el teatro: un mensaje contra 
la 1!t1t11Ta llt• . ..;d1• t•! ll',tlro uso palabrc..L'i dura..~. 
qu.L-ro n!t•ndcr :· l1h l1n111hrcs de Ja cullur¿i, su 
pa.,i11dad· 

E11 /Jl'fl(l!/11.111·. o!m1 articulada hace tres aflos 
a panir_dL' 1111 tallt•r p!astiro con actores. í'sajna 
retoma 1111agL'1H':,, irlt•a.s. oUscsioncs recurrentes 
en su unirerso arlist1cu. Ja civilización como un 
basurero. un desastre que. al llegar a su limite, 
se ahrl' a la esperanza. a un nuc\'o comienzo. 

",\ tral'es de mi largJ vida·. comparte Zsajna, 
·me he preguntarlo qui• llar de bue110 y que de 
ma.Jo c11 l'l l111111hrc. lle cm111cidu una carc..1. amaUJc 
y otra dura dp la cx1i;tencia. La palabra amistad 
se usa mucho. Eu toda.' partes se habla del 
amor. pero el odio es lo que más se encuen'ra. 
Tengo pocus auugos. lle vivido mucho tiemp, 
Sigo rn·o. Muchos amigos inuriero!l durante Ja 
guerra. El mal es mas graJJde que el bien: vivo 
d" casualidad. l.a desgracia es que el hombre no 
tiene conlian?.a e11 el hombre·. 

Para el dhéclor general y arlfslico del Teatro 
del Pueblo de Nowa lluta, en esos ruiosde 1963 a 
1?~6 en que fue Ja capital de la vanguardia polru:a, 
s1110 en el que luzo una labor sobresaliente como 
escenógrafo desde 1955, es necesario reconoCl!r 
la necesidad de una din.bnsión ética en el arte, 
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lejos de la IJanalidad: "Estoy convencido de que 
se 11rcl1SiLH hablar sicmprn de co.s:Li que llc\"t.!il 
a la gente hacia la paz. \le he con\'erlido t•n un 
11111ralis1a ridicuJoysCquecstaguL•rra 11111: \11,. :1 
ganar. El arte que nu lil'llt' Ull ru11da111cn~u '" .l'CI 
110 cxi:-;te. El e:;tado del arte L'll estos tit~111pos 
no es bueno. llfJrque c~1da n•z nHL"i se le e.xpluta 
pa:a distraer'". 

ZsaJlla. q111e11 al llegar a dtngir en 1971 L'i 
Teatro Cli.i..<;1co de \'arsm·ia lo conrirtió cn l'I Tea· 
tro Es:udío, ¡ti;;;erem: '":\lo J;U"godc 1111 r11Ja me tw 
acercado al urtt• con una pre~1rnta: ;,qui· lt·11~11 
y11 de P:)pec1al para c11nqucct•r al otro'! Al ha1:er 
teatro no husco el 1111~lodra111a tfol Siglo 1'1. t•:->o:-. 
manido:-> 1n;í·1.~ulos amorosns. cs;L-; 1ndaganuJ11!S 
en l:LS cuitas dP un;1 pPqt1c1ia familia. cst• ¡H'qlll'· 
iw tratru tlt) hur.'..'.Ul">b qtJ..• alrnnda l'll t•I n1w 
y la leh•nsion~ 

!'ara Sza\11.i d ll':ttro l'~ Jrte ruandn 1h'ja dl' 
cakar J:t '!d:t ! ;: tdi•a d·· qut• "J :1r11• "" 1111a 
irnitacui11 d1 1 la n1l.t 1~..; un t''lllÍ\nc11 El tt•:uro 
tiefü• {jlll' d1•c1r al.~t• para b g1~Jllt'. t1ene c¡Ut> dar 
un llll'JJ .... a_it:. t"· :m·~•ir all!ii m;L'i que una /lao;1 
copia del mm1~l11 

Al il:tl'l'J' n "'t•nt·1:1 ;1 ~.u lrall.1111. rn11H•nta 
<.:on irorn<.1 ··.\J~tlll rrilll'o p~1c<k 1icd1rme qw• 
preselllt' :-.ul.J/'L' el L':-iccuanu ltl'i rnsas boniltL'i. 
pero a mi ITIP Hlteresa la \'l'rdad dl' la vida. que 
e~ cnwJ. Soy ut11pi;;ta y u11 poco rornünt1ro y 
crc1 que puedo contribuir a la salrnción de la 
humanidad y que. despué::. de mi muerte. el 
mundo scn:i mejor. Dante Alighieri (a quien Sza · 
jn".dedicó aquella importante puesta en esrcna 
llamada!Jantc. JfJi4}. cscrilJi,í algo cierto, afirma 
encrgico el pmtorde 1isita en México. "La 1·cr~ad 
y la mentira tienen cara~ '\cmejantcs'". 

El cread<'r de G11/g111iera (1973), qnicn ha re· 
chazado el teatro realista y se ha coloc,1do lejos de 
la literatura costnmbrista y del teatro psiccilogo, 

afirma· -~le duele la pasi1•idnd rlel hombre ante 
el mal. Yu quisitJra decir mucho sobrt! eso. pero 
a \Cl'Cs no JHh1do. Lomo rn1 \'i\'o en la Twrra. 
.... iun t'fl t.•I inlit•rno. 1.•s muy difJcil. ~fi obra es 
una prott!sla c1,ntra tmln t 1Sto q11tJ µasa l'll t•I 
flltlllrft> .. 

l'ar;1 P:-itt1 ciudatf,11111 dt•l 111u11clu, conv~nriclo 
dl· QllL' el dineru fnJbliro dt!l>iera dedicarse al 
arte .\' no .;1 la ¡.!llL'rri.i, poca rnlia parece haber 
l'll lospul1t1cos: MTt.•ngo la im¡in1sidn de que son 
los llhL'i grande ..... mt?ntirosos. Y entre eJJos. Jos 
<¡llt' ma~urmt'll!t' folian a la \'crdad .son" íos que 
ma .... l1<1hl:rn ~o Crt'11 l'll las palal.JnL-;, sino cu 
/11..; hL•rlto:." · 

Ht1..,p1•c1u 111• la c;i/1dao dC'l ll'atro. pil•ns:t que. 
c111110 suc1•1h• t•11 Ja /1tt'ra111ra. t'll este ha\' much:Lc.; 
fJ!I:·;:-. P··r.i 1h~11111<.~d11 pnca:-; :-.011 bu(•n<L'i. "El 
hucn 1t•atru L':-. t·nn111 t•I amor. ~ltJt1rcr Ps ftlcil. El 
amor, • .., algo rn111p!t 1,iu dl' co11..;l'gu1r". 

.v.iJ:i¡¡ ..,,, .... 11•111 1 • l11t•11 d1• i'Slar por tercera 
11ea:;11H1 l'll l'I FL' . ..;!1\¡¡J C1•na1111110 Her.ucrdacon 
f!Jlt~hW'lllll ... ll it/llhl;ul ('UIJ t'I t'Sl'Pll<Ígrafo lllCXÍ· 
1·;:11.J ·\11t1J111" 1.11pt11 \l.inct•ra 

1 lacia el ttn;i; cl1· l:t charla lanlt'nlú que no !-il' 
!l:t)<.: poduJo :· 11•r 1·11mt1t'.'.1~11.11•1 L'lltnpromiso 
por p.1rt1· dt· !.t t!~;·t'l·1n·.t d1•l prupw Ccr\'antino. 
u.na L'\p11:'\1t'ln11 dt• su 11i1ra pl;:Li;lica. con inst.aJa· 
cwnc!'I y cuadros. 1111.i .s1ntes1s rctruspcrti\'a quo 
ha ll'nulu l'Jlflrmt• L'.\:llo e11 llalla y otras parles 
del Jr.UllUO. i.L' Ílll' lflfOl'Jll11dO a UitjnJa hora QUe 

por r~<lllL'S pr~slJJ1llt~s1ales. Ja cxpos1ció11 se pos· 
pnn1ina. Pn pnnr.ipio. para el ario entrante. "Mi 
1eatro !lf'O\ 1enc clL1 l;_i crcaciun visual. Más que 
para rn1~s1:.. nn leatro l'~ para verse. Ojalá que 
la expus1c1on puecia venir el aiio que entra". con· 
ciUl'O. 

. iNba//~g1• (/11:sm1ba/ajc), se presenta del jue-
1es IS al sauado 21 de octulJrc, a las 21:00 horas, 
en la !'la.za de ~an lloque, Cu.lllajuato. 
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c1~itica On111ibus 
hegemonía de EU 
POR EDGAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ 

i\ j 1 01\ \' \ ~ " 1 ' ' 

G L'A!\'..\Jl;..\ TO -Sin adoptar una postura 
o co111prom1so politiro .. kan :\SSPllll. 
director de la ro111paliia ca1wchH1St' 

~f1111eOmnihus. atirma s1111c11.c1rqt1t' /noru· 
rrido el 11 liL1 septiernhn• e11 \'11t'\'a York 110 
fue llll -mal :irmJ!t•rí1111•,11tu-. si <;l' \l' dl'.:;d1 1 t'/ 
plano t1istóriro y ros11wg~·J111t'1l. ¡1c1n¡ue 1od11s 
Jos paises del mundo -110 sólo los isl;i.micos
rcprochaha11 dL•.-.dc su i1Ht•r1or l.i arr11,l!;11H:i;1 
y twgernorna que si111ho!Ji':tba11 las 'J(11T1'<; 

Gemelas del \\"nrld Tradt• C1•11tt'r 
"\Lb all:i de la ~mipatía qut> ,1oda1110" 

.:;t!ntir r1111 l.L'i \·ictím.L" dt• lo:-, ale11tarln->. si 
:->t· \1~11 lo" l1t•d10~ dl'<>de un plaw1 si1111Jo¡1co. 
qtiiz.1 Jn íJllt' ucurrui en Eslado:; L~11id11..., 110 
fue !rtn 111alu ¡iara la hi:.loriaM. indica. 

De \'!SilLJ en ~féxirn para parliciparcn el 
~9 Fcstl\"al lnlcrnacional Ccr\"antino. Ornni· 
bus prcscPla su t•specléiculu Bcaulés di\'incs 
(Bellezas di\'inas). que refiere una crftic.., a 
la sociedad estadounidense a tra\·és de la 
pocsi.i y el lcn1~uajc corporal. 

MI.a crítica en rclacion ron PI imperio norte· 
amcric<u10 es por su hegemonía en el mundo. 
!'ero nosotros crcm11os Ja obra hacl! J8 meses. 
l.a relación que licue con los atentados es 
fortuita. quiz<i prel'isible, pero fortuiUt". 

/leautcs divines reproduce tn•· escenas 
er. las ciudades de Montreal, ~1 ue1·a York )' 
Cudad de México. Cada escc~a e, 1·ista y 
explicada por et IL~tro Sirio. pa:a que desde Ja 
Jcjania del espaciu atenúe los detalles dr las 
mismas y las historias que se representan. 

Sirio es encarnado por Ja actriz mexicana 
Alicia Lagunas, quien lec un poema en el cual 
se explica lo que ocurre en cada escena. 

"El poema explica el mo1·imiento del mi
mo. porque es abstracto. La visión de Sirio. 
t':-"i lejana y 110 se deja locar o influir por lo • · 
'!"" o/JS<'l'l·a. ni la muerte lo perturba. Es 
llll cspectacu/o iconoclai;ta en relación con -
PI ferrnr rell!-!ioso. porque \'C' en la fe un 
arercamil'11to mús por costumbre que por 

. t'tJJJ\'icción \.creencia·. inrtica. 
El cspeCtüculn ticm• tres escenas. cada 

una de 1a..; cuales se l>ac;;a en experiencias 
de !"\LJ.'-o 111ter¡u·e16 .. El mimo no tiene nada 
1.>-;cnt11; su Li11ica ancla es rl cuerpo". 

Cada J>t'I"Wfl<IJt' nmtú una historia dP ju· 
\t•nlucl. l "11:1 dl' Piias se realiza en f\'ue\'a York 
y trata el d1r/10 "hit at1rl run" (pega y corrcl 
que. :t••gtin t>I director. t•s el paradiAmli de 
Estado~ U11dus: golpea ~ después corrt! sin 
asumir Ja n•sponsabilidad. 

.. Bajo eso St' ha n1gido siempre Estados 
Unidos El problema es que ahora se les 
regtesó _. o~urriri en Nueva York. No quiero 
dt>cir que es un espectáculo que tiene un 
compromiso político; es muy libre, no est1í 
CtJlllpcometilio. La crítica es a tra\'és de la 
poesía porque es muy cspccflica. precisa y 
c.fü:c cosa<> \·crdadC'ras", aclara. 

El director indica que Ja l'isión que pre· 
s<•ntan no es al1soluta, porque el objeth·o del 
poeta no es dar una l'isión exhauslil'a de las 
cosas, sino una percepción critica. Para Ja 
Ciudad de México. el encargado de la escena 
es el mime mexicano Jua¡¡ /barra. 

Omnibus nadó en 1970 y fue formada 
a partir de Ja estética y Ja enset1anza del 
maestro del mimo moderno, Etienne Dacroix, 
quien murió en 1994. "Dacrolx nbs dio toda 
Ja estética de nuestra técnica, que es una 
reivindicación del arte del cuerpo", 
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El Superan el medio millar las ''eces que ha ejc~utado su coreo.grafía Torero 

Canales y su cuerpo de bailarines escenificaron 
un acto de ilusión colectiva en el Teatro Juárcz 
m El torero sólo tiene su muerte, que la pasea ligera cada domingo, insinuó el bailaor 
8 En esa máquina de golpes que es el flamenco, se enredó y fue besado por el suelo 

1 RENAIO RAVELO 
ENVIADO 

ou1.NAJU~ro, oro., 22 01 ocruu:1. La noche que el 
h~ulann flamenco Amonio Canales cavó 
en ~I csccmirio del Tcalro Juarcz niru?lin 
ind1c!o .s~ prcscn1ó como para saber que 
se as1stma a un arto dc ilusión colectiva. 
a un viaje singular y simul1tlnco a muchas 
panes del cerebro humano v su funciona
mil!~to, n una sc111cncia máS del implaca
ble" llcmpo y ~u rrucl somi!<la. 

Canales. l'Ucntan. h:.1hia l'Xprcsado •!n su 
prcscnl<Jción en la ciudad di! iv1Cxico que 
en dos años 111.:i1o prohablcmi:nlc se rerira
rfo. ~· la palabra rondó por una n:ndij:1 que 
abno el az;u cuando casi para finalizar su 
corcogr:::ifía Ton.•ro, quiz~i J;¡ más represen
lada de su rraycctoria di! hailarín. esa 
máquina ~I! golp!!s que C:t l!I llamc.:nco se 
enredó un ~cgundo y su pie alcanzó el 
borde de la fol<la de una de las bailarinas. 

La velada empezó tarde. Una suerte de 
guerra intesiina y callada entre la gente de 
prensa ~el Festival Cervantino, o un cxcc
sc de pases para promoción local, pero Jo 
cieno es q•1c en el teatro faltaban lugares. 
~~ncrpalmcn1e para prensa. que en cucs
llon del asunto que aquí se aborda sola
mcnrc sirve como dato di! un ambienie 
anc:ioso. tocado por Ja espera. 

El t~rero sólo tiene su muene, que Ja 
pasea ligera cada domingo, dijo Canales en 

la intima escena del il_úcip pr la evolución; 
bt·eno. eso parecen susurr-Jt Jos· taconeos 
con;~ g~tas, Y le responden bailarina madre 
Y bal!a~na esposa acerca de la dolorosa 
acep1ac16n de ese destino. . 

El cuerpo de bailarines es espléndid~. 
Canales a pesar de cierto volumen es con
tundente; hipnotiza con sus pies poseídos 
p¡¡r un duende extraño y extravagante que 
acostumbra los rumbos del sur de Esp¡¡ña 
dond~ el beso inorisco'!o engendró meno; 
pero mtenso, de tal suerte que .en muchas 

ocasiones identifica al rcstP del país: su 
nombre es ílamenco. 

Canales lo baila desde hace tirmpo, cuan
do estuvo en el Ballet Nacional de Espalia 
Y compartió escena lo mismo con Rudolf 
Nureye1· que c~1~ Julio Bocea, lo .siguit\ 
como ruta espec1t1ca cuando se indej>cn<li
zó en ! 992 para fundar su compaliía, y en la 
a~111ahdad suma más <le medio millor el 
numero de presentaciones de 1inrro. 

Suspenso flamenco y fiesta bral'a 
Paúl Vaquero fue el toro y digna contrapar
te de Canales. Los giros de Ja t.'oreocmffo 
di! Cste incluyeron 3lgunas rcfcnmc1:1~ a In 
contcmportinco. que.: apenas coronaron el 
cuerpo tla1ncnco de pic;1don.:s y mozos uhi
cados en. una predt:ciblc escenografía c.:on 
f01H.Jo rojo. donde l:t nuísica en \'i\'o con 
r.:rcu~iu.nes y guilaJTa~ k daba c~c lona de 
SU!lpenso flamenco y fit:sta brJ\'a. 

A.la muerte del nnimal siguió una última 
corcografia, el gran final, la metáfora del 
trwnfo del. torero sobre su miedo, ya en 
vanas ocasiones el público había apagado 
los aplausos de los ca111aorc.t de gus10 por 
alguna deslumbr~11e ejecución. 
:~ e~c~na cnlró el grupo complclo, succ

~I~ rap1do y fue como una cslOcJda en el 
anu!lo del público, que no se a1rc1•ió a 
decir un "oh", sino guardó silencio. Cana
l~s se puso de pie, siguió. luego volvió a 
tirarse como paro que el público 1uvicra el 
pretexto de inve111arsc que la peór derr(Jta 
del bailarín, que es ser be,adu por el 
suelo, no era tal. sino algo calculado en el 
pre.supuesto estético de Ja escena. 
,· A la sig~ien~e corcografia, Anda Lu~. Ja 
gent~ tenrunana por apagar esa caída con ·1a 
admirable prestancia y ejecución de Farru
co, c~n sus_ 1.3.años y su cuerpo g"nlcil, p:ro 
.la-~euna d1f1cilmcnte deja ·que se vaya el 
tlltJmo cuadro, cuando Canales es elevado 
_en hombros, porque se supone que partió 
!'!=·.aunque sus abati<lJs hombros sostu-
V11Ji:an lo contrariri. · " : ~ ,.,,;.;.'. · .. 
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B Actividades del Festival Cerrantino c:1 el DF 

Pep Bou, Don Burrows y Teatro 
Dibujado de Praga, en el Cenart 

1 O! lA R!OACCION 

Con11nl1:1 J;1 p1csl!ni:ia dL' comp:11ií:h. grupo~ 
~ .-..oli''ª"' cx1ra11.1cro' que \'1..:,j¡a11 .~\'ft!xit:o 
para p;111icip;u r.:11 c/ Cr.:1Ta111inn y que, de 
p;1r,o . . .-..r.: prr.:~c111;111 L'll diverso:\ foro<; y frsri
\'ilk'i di!! paí:~. En L'I ca\o del Ccnuo Nacio
nal de las Al1cs (Cc11a11). la fics1a ~1!.!UC cs1a 
sc111:111a con l~s p1cscntacioncs dl'1~;1c1or y 
mimn cspafiol Pcp Bm1. el kgcml.11io _iaz
Zi\t:t :1us1ralia110 Drn1 l3u11mv~ ,. el Ti:;.11ro 
Dihuj:ido dc Prag;1. · 

En t!I C!<ipccf;h.:uln :\111h1r•J.ria. H11u ''--' \'ak· 
et..! las pompnr, ch.· jahón. ··n~hí\.·uln (r;igil · / 
lleno dL' i111pr1.•\·1qn.;" ..:on t.•I que lo ... Jl!..'f~1.-
11;Jjc,. irhpirndo .. en poL'ma" de Jn.111 BnH· 
sa. hu,i:an "u \'l.:rd:1dc1lt des1i110. ]\Jc(fi;m1c 
la cc11craeiún t!l· 'iilll.:tcinnl.'s cdmi1.~a, !'.>L' 
abÜrda ia "l.'fí1111:ra l!.\i,lcncia di.:I ~cr lmma
no". Ambronio se prcscnt;,¡ en el h:a1ru de 
las Ancs los día~ :!.l y :?4. por la 1ardl.'. 
~El dominio qut: Burrows tiene de Ja nau-

1a. el clari:icle y los saxofones :illo y harilo· 
no lo han convertido en ''!a lcvcnda ¡rnstrn
liana del jazz". Burrows há C<•l11Jl311ido 
escc1rnrio con K11 King Coi<'. Dizzy Gillcs
pic, Frank Sinalra y la Orqucsla s;nfónica 
de ~ydncy. A sus 72 ai1os. Burrows sigue 
siendo ur. artis1a versátil que in1crprcta 
desde el Sll'ing más clásico y la cadencia del 
bossa nora brasih:rlo. has1a el más van
gcardi~lo jazz. El mtbico ·ofrece<á un con· 

. ~ieno a::ico en el audi1orio Bias Galindo, el 
miércoles 24 a las :!O:JO horas. 

Despucs de: prt:,L'lllar"'"'-' L'~lc s;ibado en 
M~zatljn. durante l.'I Fl'f\ll\';tl Sinalna de Jas 
A11cs, el TL~:irio D1hu¡;1dn lk• P1aca c:-.1.·cni
ficará en cl tcJlro Flnrc..•, C;mcl~1 su obra 
1\/iJJ S"m. cspt:l.'ljl.'uln ··cJ1d.ic111:l•. l'l1111no-: • 

n:dor. t.kh1.'~Ju. f:1111;í..,tíco \' colorido. ron 
el m:is purn 1t:;1Ji,11Ji.''I 11..'Jtral: .. 

Al1JS Son.'· -si! pri:'t.'lllar:í hoy y el domin
go :?S- dJ ,·,da ~1 un 1dc.,pt.'('Wdor idt:111ifi-
1.~;1do CO!l1\1 J fomh11.." q111..• da1:i '2'trt.'llt1 dL· h"' 
p1ol.'l!~1" di.' 1d1.·11111k.1c.."llln lle! 't'J hwuarw 
'--"011 p1.•1 .. Pl1JIC"' dc..•I :thl'll.1111.: llltll1lhl lit..• la 
ll:IL•\'l''''n 
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Destacan apoyo 
privado a FIC 

El dueiio de Tequila 
Don Julio se siente 
satisfecho poi' 
haber patrocinado 
la fiesta cultul'al 
guanajuatense 

POR EDGAR ALEJANDRO HERNÁNDEZ 
flf:FOR.\l.\•f,\•1-1.11 .. 

GU.·\NAJlJATU.· La parlicip;1dón 
de Ja Inicia ti .. 1 Pri\'ada dcntn1 
de la ·cmprc:.a rullura!H r¡uc p ... 

el Fesli\'al II1ternac1on.:il Cer\'anlrno 
(FICI representa una de las ¡,~·andes 
apuest.a5 de su 29 ed1ci<in qw' conclure 
el 28 de octubre. Según palabras del 
patrocinador Julio Gonzálcz Estrada. 
propietario de Tequila :Jan Julio. r dp 
Hamiro llsorio. director general del 
festil'al. los resultados de este binomio 
han resultado exitosos. 

Con un apoyo de un mi· 
llón 400 mil pesos y una pre· 
scncia de más de mil metros 
cu .drados en espectaculares 
l' banncrs de publicidad im· 
presa en toda la ciudad do 
Guanajuato, además de cen· 
tras de degustación en el Au· 
di torio del Estarlo, los teatros 
Juárez y Cer·•anles y Joca:es 
de venta en el escenario al· 
temo de La Yerbabuena, don 
Julio se muestra "satisfecho" por los 
"positivos resullarlos" que ha traldo el 
que su marca se asocie con un evento 
,cy~t.uraJ com~.ekfl(i, , . : .. 

·· Hasta ahoñí'liasido uña· grata lm· 

presión para todos en Tequila Don 
JtJ/IO. Y parece que ya se C:Há hacil•fHJ11 

el compromiso de seguir con 
el Ccn·antino durante cinco 
años más". 

En tanto. el presidente del 
FIC explica que los tres patroci· 
11adores, TequilaúonJuliu. Te/· 
mex Y Cerwceria Modelo, son 
rmportanles empresas mexica· 
nas que representan un impar· 
"111te emblema del ámbito em
presarial. "Ademas. no venden 
e.xcesi\·amentc. En el roncierro 

. d~ La \'erbanuena me paré a 
la salida l no 11 salir a nadie excesiva. 
mente borracho" 

. Osario reiter~ que har un acerca· 
miento decidido a Ja lniciatil'a Pril'a· 
da"\' e!o Mes algo malo. El Fcsti1·a/ 

de Jazz de Montr.,;;J, que es el más 
importante del mundo, es patrocinado 
por General Motors". 

Tequila Don Julio. por su parte, ha 
patrocinado a empresas culturales des· 
de 1997. "Primero en muestras en el 
extranjero y después en la Muestra de 
Cine de Guadalajara·. 

"Pero la apertura gubernamental 
tiene mucho que ver con nuestra pre· 

. sencra en el FIC, pon¡ue ellos nos invi· 
'JJ'On. Es la primera ocasión que el · 
FIC trabaja con patrocinios de la ini· 
ciativa pril'nda, y eso marca una gra;; 
diferencia", indicó el empresariu. 

¿Por qut decidid apoyar una empresa 
cultural romo el Festival Internacional 
Cerva~tino? • .-.~ · 

"Es uno de los'eventos culturales 
m{..s 11J!rQrl!1!1tes ·de nuestro pals y 

nosolro:; queremos que nuestra marca 
Sl? a...;l~iC cou ese tipo de C'\entos. Ticnv 
la misma rc/e1·a11cia que la Muestra 
lnlernacwnal de Cinc de Guadalajara 
que es otro p\·cntu que patro'=inarnos 

"Aún cuando esta enclavado en Gua
najuat11, el Ccr\'anti11u es un escapara· 
ll' para llegar al turismo, la industria 
d1• hclli1fa' alrohólic;15 r. en general, 
•1 la 111rlustrial del entretenimiento. 
T1ene muy Uucna comunicación a nivel 
íC¡.!ÍOUaJ )" CSO hace que St!a bueno para 
el d<"sarrullo cultural 1· larn!Jicn dr 
ntll'stra marc.:1.. • 

Pcru 1:por q111..í /Jan Ju/to no pidió qut 
Sl' mchtflt..'ra dentro di• la programación 
al,quna actil'idad rc/cmntc sobre la cu/. 
tura del tequila, 

"El asunto del patrocinio eslá.encla· 
vado en Jos in 1ereses culturales del fes· 
lil'al. Nosotros no incluimos este tipo de 
actJ\idades porque no fon11aron desM 
un pri11cip10 parte integral del rango 
de cobertura del FIC. La programación 
y todo lo que se refiera a eUo fueron 
detcnni11ados por el patronato y comité 
del festival. Pero una idea como la que 
plantea es interesante, y a futuro hay 
la posibilidad de cristalizarla a parfif 
de este programa de estados im~tarlos, 
~ue en este ..,¡o fue Veracruz· . 

A sus i5 ailos de edad. de los cuá." 
les 60 ha dedicado al cultivo del a¿a: 
ve azul en el Valle de Jalisco, don Jli·. 
lio Gonz.álcz ha recibido reconocimien-· 
tos como Ja Distinción al Mérito como 
Hombre de Negocios del año 1992. qúé 
entrega la Camara de Comercio de su' 
estado, y la medalla de Oro y Honor 
de Distinción que otorga la Comisión:· 
para la Preservación de las 'lradicionc5 

_____ _,Mexicanas, entre otros. . .. ~·. 
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Bu.sea Fi11zi a111plia1~ .visió11 

POR SERGIO RAÜL LÓPEZ 
ll [fOR '-' "'~-"~ urio 

G 11 .. \NA.JüA TO.· El arle, en lo gene· 
·ral. no es una actividad que se 
op1mga a Ja guerra. porque inclu· 

so puede lleg;u- a prol'ocarla..~. fa por 
.. 110. 1•xpli<"1 IJa11iele Finzi l'a..o;c.1, que la 
cuestión no es el arte, sino 1~ visión del 
m~urlo que cada ser humano posee)' 
c.ximn la \'i\'e cohcrl'ntemenle a diario. 

Por ello. el director de Teatro Sunil 
!'C Jlll!tlCU¡>a JIOf m<UllCllCf\i\'oSciertos 
¡iat1ontJs pcrsunales. purque de ellos 
cJppcnde la rnMcra como se fo11na la 

ro:aJidad. "Cualquier lugar donde exista 
una frontera puede com·erlirsc en un 
lugar de encuen lro y fiesta, o tomarse 
nno de enfrentamiento", plantea. 

Todu depende, explica. del modo CO· 
mase encuentren esos dos vecinos, uno 
frente al olro, pues la vecindad crea la 
condición pam que pueda estallar una 
dificultad o crearse una gran empresa.. 

Justamente un asunto de vecindad, 
una coproducción teatral entre la com
¡ialila q~ebequense Carbone 14 y Tea
tro Su ni! de Lugano.Suiza. permitió la 
puesta en escena de l'isilatio, dirigida 

l' escrila por Finzi Pa.<c.1. la c~aJ. se 
presenta .est.1 tarde y m:uiana. en el 
Teatro Principal. a las 18:00 horas 

El espectáculo. que denomina· co· 
mo una "babilonia lin¡:iJfstica", pues 
en ella conllu¡·cn muchos idioma.•. in
cluidos el llaliauo, el esp;uiol. el fra11-
rcs. el ingles y el checo. 
. El esp~~J:iculo multinacional. pro· 

s1gue. nacio de Ja comunicación entre 
tod?s sus .illlegrantes: l\atia Gagn6, 
llugo Garg1ulu, Ana lleredia Dolores 
H<·~edia, \'resSimard, 1.inSneilin¡:,A11-
101110 \'t!rgnm1ni. quienes r..strenaron 

la l'ersión en cspariol én el festival Arle 
01 de la Ciudad de M6xico. 

Aunque la guerra en AfganistáII ha 
sido insistentemente abordada por los 
medios de comunicación. Finzi Pu.sea 
aclara que no es la única. Nacido en Lu
gano, Suiza. en 1964. dicn. que durante 
muchos arios tul'o de cerca la guerra 
en \'ugosla1·ia )' que hay guerras en 
:\frica continua.• desde hace ailos. 

"Ninguno dJ nosotros vivió en un 
mundo en paz hasta la fecha Esta. 
guerm es una de tantas. pero !lay al· 
gunas que causan más miedo, porque 
parece que pudieran acerca."Se m:ls 
a nosotros o que se inventan 1:Uerras: 
menos locales y más gencr.iles. pcr~ 
guerras hay siempre, y el mundo pe: 
frcnla esta condición·. . · ~~= 
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m Afirma que la derrama económica aun1cntó 11 O% 

Desestin1a Osorio problen1as de 
organización en el Cervantino 
•Asistieron 400 mil personas en las dos semanas de 
actividades li La Yerbabuena congregó a 40 mil jóvenes 

1 RfNAIO RAVElO Y CARLOS PAUL 
u .. .-1.;oos 

GUANAJUA101 GIO., 28 Df OCTUBRE, el 2CJ Fcs-
1ival Internacional Cerva111ino dejó una 
derrama económica de JJ millones de 
pesos, con sus más de 400 mil visiian
lcs, cifra que scglin los ort?nnizadorc~ 
represenló 1 Jíl por cienw ;l"i' que el 
afio amcrior. 
~n conferencia con Ja prensa a Ja que 

asm1cron el gobernador del es1ado, 
Juan Carlos Romero Hicks; Sara Ber
múdez, lilular del Consejo Nacional 
para Ja Culrnra y las Arles, y el prcsi
denle municipal, Rafael Villagómel 
Mapes, el direclor del fcs1ival. Ramiro 
Osario, descsiimó los problemas de 
organización y, al referirse al carilc1er 
musical, que anles era un sello. expre
só: .. sicmpti.! es mús fo:icil on!•tnizar un 
concierto musical que una 'puesla en 
escena. Traer un r.uartcto no tiene casi 
complicaciones". 

Osario des1acó Ja ocupacicín holelera 
como una de las mejores, ya que es1uvo 
sobre 82. por cien lo, y calific<i de exiln
so el escenario al1erna1ivo La Ycrb~
buen~. que según sus cálculos Jooró 
reunir a 40 mil jóvenes en sus dos fi~e., 
de semana. 

El gobemadqr expresó por su panc 
que, como guanajualense, siempre se ha 
manrenido a1e1110 al desarrollo de esle 

·fo>iival, sobrl! lodo en sus aspeclos más 
pro_blcmá1icos, produc10 de Ja "Slome
rae1ón, pero deslacó que "sin ser un 
consuelo" .este año· los índices delicli
vos descendieron, al sumar 570 en las 
dos semanas de ac1ividades. 

Respeclo de la propues1a que circula 
para que el Cervantino se alargue un fin 
de semana, a fin de aumemar Ja derra
ma económica, el gobernador sos!Uvo 
que es~ lo lcndrá que 1ra1ar el órgano 
co~suluvo, en él que particinan cinco 
art!Slas locale~ y :cin.co ñacionales · el 
cual dccidé."cju~"i(~Í~.se·jjj!ó_gf~Ó{Al.l.~~~' 

Acudieron. según las cifras 1.k los 
organizadores, más de 84 mil asis1en1cs 
a espcc1áculos a foros abienu;.,95 mil a 
Ja Alhóndiga de Granad11as. Sil 11111 a 
espacios ce1rndos y 3 mil 500 a 1allcrc,. 

Respec10 de problemas de organmt· 
cidn como la función de Sueno tf,• 1111a 

11ocl;c de l'Cra110 en la que por modilica
ciones en el escenario hubo reducc1.rn de 
bulacas, o lo que pasó en Teauo Sunil. 

Osorio deslindó al fes1ival de responsa
bilidades en Jos incidentes, ya que en d 
primer caso Ja empresa b.:ilelera advinió 
a Jos clicmes que ·compraron Jugare> de 
mala \•isibilidad, y en el segundo fueron 
avisados de úl!imo momcnlo por Ja com
pañía que prcscnró l'isirario. 

-En La Yerbabucna se pusu a Jo, cha
vos música, bebidas y ~h1J&t111ic:ntu. ,·.No 
se prevé \)UC en-nueve mcs~s se dé Ja 
primera generación de yerha/111,•110.>:' 
-se le pregumó en mno de broma. 

-Consideramos que Jos chavos debie-
ron haber llevado su propia prolección. 

Respecto de los tres pa!rocinadores 
privados del fes1ival. Osorio explicó a 
dclalle su panicipación. En el caso de 

Telmex, apoy6"cp~· un millón 5 mil en 
cfcclivo, Ja fibra 6p1ica de banda ancha, 
puso a disposición líneas· !clefónicas, 
celulares e impresos, con Jo que suma
ron alrededor de 5 millones 500 mil 
pesos. Telcel áio publicidad por dos 
millones de pesos.. _ 

La cervecería Modelo aponó 200 mil 
pesos en efcc1ivo, así"como publicidad 
en !elevisión,' con un equivalenre a 5 

. miUones de pesos, ·y anuncios preve"nri
voS'utilizados en "L.a Yerbabuena. 

A su vez, Tequila:.Don Juiio enrregó al 
cervantino un millón 450 mil pesos en 
efectivo, más un millón en produclos, 
con lo.que sumtl alrededor de 3 millo-
nes de ncsos. ~.;. ,._ : ..... ,.,.. ·;· • 
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Hará11 evalu.ació11 del Cer,1a11ti110 

Según cifras oficiales, el 
FIC wvo 110 por ciento 
más asistentes que el 
año pasado 

POR S<:RGIO RAÚL LÓPEZ 
itlíOf<\I.\ t: .. 11~:"1 

G l)..\.'\.\.11 · \Tll.· El Festival internacional 
Cen·an111111 tFíCJs1.•ra ohjt.110 de una t'\''1· 
luac1.(1n 111tPgral c11ra1111n.1da a me1orar 

futura'i cd1r10nt':.;. tr<L'i r1 1rrar la noche de anir 
su CJ~IÍsicin \ 1ge~11no 11u\'et1a. primera en Que 
Ham1ro Osorw r1c~p.a Ja cJirección general. 

La pnnwra <.1Cl1\ icfad de su Comite dt• Go· 
bier~w!:leril l'l'\15.tr l:L'icrít1r•1s "iursidas en esta 
cd1cHi!1· si_•f1a!o r•I Cohcrnador dt•'t-;wmajuato. 
Ju;u1 C.:1rJ1J'1Hu111~n11 i1cJ,s ·1am/111.•n anaJizar<ÍJl 
los c:nlcri<i.'i de pn1,.,!ra111,1cici11 µJra decidir si Ja 
trigé."i1m;i 1•1!icJ111 c!l'I Cl'n;111t11H1111.mtiene su:-. 
aclirufad".., du;·,111i1_• FJ d1a.'i r11:-irinuos o 1.Jicn 
opwn por Pfet:tu:.i:-i<LS a Ju /:trgl• de dos o tres 
fi11es de sernru1a. como hacen otros fcstj\'alcs 
intcnrncionales. a.ri~jili el funcionario. 

Sari llermúde,, presidenta del Consejo Na
cional para la Cultura)' l<L' Arles. re· 
conoció que el Ccrvanlir1<1 es susccp· 
tibie de 111ejorar~('. por lo que resulta 
ncc sario l/c\'ar a cabo una cralua-
ción,. ".Hui.Ju Cll~'i bucnasyotrai; quiJ 
5!' l11c1_cron mal: har que ser autocrí-
t1cos s1 qur.rern "que sea un fcstira/ 
que mejore cada af10M. 

Osario minin11zó Jos prohlmua.s de 
loglstica del fes(i1·al. oue pro\'o:aro~ 
cainb:os de recintos y de horarios. 

"Somos todr, gen le de experie:1cia en 
el Comité Organizador·. puntualizó. 

Los problemas q11e IIul•o Je pare· 
cieron "peque1los· en relación a la rnagnit~d 
del festtval, que duplicó prácticamente sus 
actividades respecto aJ afio anterior y enfrentó 

"dificultades obviamr~tc rrnl' grandes·. 
En clara alusión a su antecesor en la di

rección del Ccn>LJlino, Sergio Vela, Osario 

enfatizl> 11uc lrnct•r un festiwll más cargado 
hacia lu u1usil'al rcsult.1 más sencillo qr:e 
ampliar sus Jt.:li\ id:1dt1s escénicas. 

"1\n debu ,•xplicar lo cl'idente. To· 
do el mundo sabe lo que es hacer 
urm 1lun11nacicin o un montJjc·. 

Osuno apt1l1i al gran C'síucrzo JI,... 
\'idO a CilhO JlOI" Jos organii'.adOfCS Y 
nc~ü l;is consrantcs falla.' hahidas cu 
el fcs:il'al. ·rreo, ¡x1rel contnuio,que 
h!llL'llh'-' t1111Jaia11cc Iobistico}·organi 
,;rdnnal n1u1· bueno. liemos cunrplido 
c11 tfld11 y ml· es mur gralO decirlo". 

~t·1.~ü1 cifr;Ls oficiales. la 29 edición 
del FÍt' r1111~r<·~IÍ a 403 mil 198 asis· 
tc111l's. 110 por ciento mas que el rulo 
pa."ado. tl11 /o..; qut~ :-;filo ·10 mil acudic· 

ron il h1..; t·1111nt•r111 .... 111a .... 1\'u:-i dl' La Yerba.buena. 
miC'Jl'l'<L" qm· la ,.\lhündi~J reunió a 95 mil 
J>er~1J1l:L". /11:-' furo" nhil'l'ltJS a 1H mil SO. los 
cern.Jtlo::. a .'\O rlllL lo.-; JlltlSL'l.:l a IOO mil 588, y 
los 1allen!s \ n11ÜL'l'l~1H:1:L..; a:{ mil 530. 

J.11s lrt!11.1ta ario-. de e'.\:istencia del ícstivaJ, 

que .se cclcl •aran cu el 200~.-incluirán un 
espacio dcdic.1rlo a l<L' culturas indlgcnas de 
América, qut• serú definido en colaboración 
con la Fundaci<in H1gobcrla ~lc11chú Tum. 

La Nobel de la l'az cxplicü que estaS acti
\'idadt~s 110 St• enfrn·.;min solamente al folclor, 
sinn que darün .. el nh·cl que corresponde'" a 
la crcacid11 indigena. Estr espacio se añadirá 
a la modalidad do tener un continente l' un 
pals inl'ilado (cn t•I ~002. América y Canadá), 
adem¡js de un es'ldo runa región de México 

" ffamaulip<~S )'el noroesic de. Méx1c9J,¡T, '; ... 

'11P.SIS CON 
FALLA .DE ORIGEN 


	Portada
	Índice
	Introducción
	1. EL Discurso
	2. La Prensa
	3. Los Diarios La Jornada y Reforma
	4. Análisis en la Muestra del Discurso Periodístico Cultural
	Conclusiones
	Fuentes de Consulta
	Anexos



