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INTRODUCCIÓN

La presente investigación comprende un recuento teórico sobre el proceso de

producción de la noticia y desemboca en un análisis de discurso de algunas

noticias que aparecieron en las secciones culturales de los periódicos La Jornada

y Milenio Diario durante el mes de julio de 2005.

Para este propósito se reivindica el término de noticia cultural como punto

de partida del análisis cuyo fin es dilucidar estrategias discursivas en la

conformación de sentido de las noticias que versan sobre el estado actual de la

producción, circulación y preservación de los bienes culturales —materiales e

inmateriales— de la sociedad mexicana. Dicho término se ha esgrimido en esta

tesis a partir de las teorías de la noticia en tanto productos de construcción social

de significado sobre la realidad, y tomando como base un marco conceptual sobre

el término cultura.

La necesidad de este trabajo se justifica por la lenta pero constante

proliferación —en diarios y revistas— de textos periodísticos sobre los bienes

patrimoniales, las manifestaciones artísticas, los grupos étnicos, las pugnas

ideológicas, las lenguas vernáculas del país, los espectáculos masivos, las ferias

del libro, los festivales, etc., que se consolidan bajo el campo de la cultura.

En el Distrito Federal y su área metropolitana se reportan al menos ocho

diarios con secciones especializadas en la materia, además de revistas, folletos y

páginas Web que dedican sus páginas a esta amplia esfera de la vida social. Al

respecto hay diversos formatos y ediciones, distintas líneas editoriales y políticas

de empresa. Diariamente se puede consultar en dichas publicaciones el trabajo de

reporteros, editores y redactores que dan seguimiento a aquellos acontecimientos.

Esta cantidad de información representa una contribución considerable al

periodismo que se practica en su modalidad escrita en Ciudad de México, y que se

ofrece al lector bajo los géneros de la nota informativa, el reportaje, la crónica, la

entrevista, sin desdeñar los géneros de opinión.
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De esta forma se hace necesario diferenciar el término noticia cultural como

aquel discurso especializado que interviene en la dinámica social arriba descrita.

Este tipo de noticia tiene diversas características que le son propias; la mayoría de

ellas se analizan en esta investigación. Con base en una metodología del análisis

del discurso, se busca desentrañar aspectos relevantes dentro de la conformación

macrotextual y microtextual de los discursos analizados.

Dentro del ámbito global o macrotextual se hace necesario analizar cómo

incide la configuración tópica de las noticias de cultura en la conformación de la

oferta de la sección cultural. Además, resulta importante conocer cómo se

distribuyen estos tópicos dentro de una noticia. Muchas veces el lector se topa con

un texto cuyo tema no está sugerido en el titular o el primer párrafo. Esta práctica

puede revelar cierta intención de dirigir el sentido del texto hacia fines que

sustentan posturas ideológicas.

En cuanto a la faceta local o microestructural, el análisis ofrecido busca

desentrañar aquellos aspectos semánticos, estilísticos y gramaticales erigidos

dentro de la noticia como un modus operandi para apoyar la estructura temática.

En la mayoría de los casos, estos aspectos descansan en ardides y maniobras

estilísticas o retóricas que reflejan una intención de orientar el significado más

hacia ciertos tópicos insertos en el corpus discursivo que hacia el tópico principal

(el acontecimiento noticioso).

Lo importante del análisis es captar de qué manera se articulan estas

estrategias discursivas en la conformación de sentido. Se parte del supuesto de

que en las noticias culturales los tópicos principales presentan gran flexibilidad a

nivel macroestructural con respecto del tópico presentado en el titular y en muchos

casos se apoyan en estrategias microestructurales de sentido que revelan

posturas ideológicas, rutinas informativas y líneas editoriales.

Con veintidós años de existencia en el mercado el primero, y siete el

segundo, La Jornada y Milenio Diario se han destacado como medios de

comunicación serios en sus políticas editoriales, ágiles en sus manejos
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informativos, legibles, y de acceso a públicos medianos en cuanto a sus precios.

Estas cualidades los han encaramado hasta la cima de los diarios más

importantes de la ciudad y el país.

Este trabajo se centra en la identificación y análisis del discurso de la

noticia cultural en sendos periódicos, con apego a los aspectos mencionados. Se

persigue el fin de elucidar y describir de qué manera influyen ciertos factores

discursivos en las estrategias de significado.

La cultura, desde diversos enfoques, ha tenido mayor importancia como

esfera pública en la actualidad. Dentro de este ámbito se encuentran aquellas

actividades y procesos comunicativos que intervienen en la divulgación, difusión y,

a largo plazo, preservación de todas aquellas producciones culturales, artísticas o

no, que corresponden a un grupo social determinado.

Para que este proceso se dinamice es necesario que todos los hechos

pasen por el tamiz del periodismo, con sus criterios de selección de la noticia, sus

elaborados diseños y sus estrategias de significado pensando en sus públicos

meta. Para que la noticia salga a la sociedad, es necesario todo un arsenal de

técnicas de construcción y depuración que comprenden aspectos narrativos. Todo

ello con el fin de la comunicación o socialización de la cultura (en sus aspectos

más novedosos), más que la educación o difusión.

El primer capítulo de este trabajo repasa conceptos básicos del periodismo,

su diseño, sus fuentes y los géneros periodísticos. También recoge el modelo de

información de Francesco Fattorello, paradigma que resulta conveniente para el

posterior abordaje de la noticia cultural y su discurso. Estas nociones pueden

leerse como una introducción al concepto de noticia.

En el segundo capítulo se expone un marco conceptual con las principales

vertientes teóricas acerca del proceso de producción de la noticia, así como su

ámbito de aplicación en las ciencias de la comunicación. Términos como criterios

de selección de la noticia, gatekeeper y advocate, se explican en este capítulo.
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Para profundizar en las nociones anteriores, el tercer capítulo ofrece un

repaso de las principales acepciones del término cultura, así como una breve

reflexión sobre el eco que han hecho éstas en la definición de la noticia cultural,

concepto que se justifica según las premisas que aparecen al final del capítulo.

Los objetivos de esta tesis hacen necesario un breve recuento de la historia

de La Jornada y Milenio Diario en tanto empresas productoras de discursos

noticiosos, ejercicio que se registra en el cuarto capítulo. Allí se hará énfasis en

sus secciones culturales, de las cuales se extrajeron las notas para analizarlas.

Como ya se adelantó, esta tesis se sustenta en una metodología de análisis

de discurso, la cual se explica en el quinto capítulo. También se agregaron

algunos ejemplos de su aplicación para hacer comprensibles las razones por las

cuales se eligió dicha metodología. La interpretación del análisis se ubica también

en este capítulo.

Al final se ofrecen dos anexos. El primero consta del análisis completo de

los corpus discursivos que se analizaron. La razón de que se incluyeran allí es

para hacer ágil la lectura del trabajo. En el segundo anexo se ofrecen los ejemplos

más representativos (aquellos en que los textos de ambos diarios versaron sobre

el mismo asunto) de los corpus extraídos de La Jornada y Milenio Diario para su

análisis. Como adenda se agregan tres portadas de la Macrosección de La

Jornada de en medio.

La selección de ambos diarios se debió más a sus similitudes que a sus

diferencias (que de hecho se han acentuado en los últimos años). Ambos diarios

sostienen una postura ideológica similar y cuentan con un discurso fresco e

innovador, orientado a públicos jóvenes, como su principal oferta. De haberse

elegido diarios con posturas ideológicas antagónicas (como La Jornada y

Reforma) se habría precisado hacer un análisis comparativo, objetivo al que esta

tesis apenas se asoma.
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En el presente trabajo se encontrarán algunas anotaciones críticas de

comparación, sin que se llegue plenamente a un análisis comparativo, examen

que requeriría una metodología extra a la del análisis del discurso. Dichas

anotaciones se justifican porque hubo ciertas noticias que versaban sobre el

mismo asunto y se hacía necesario un comentario acerca de la configuración de

noticias con tópicos compartidos.

Con el análisis aquí planteado, se pretende estudiar cómo, en su cercanía,

ambos diarios configuran las notas informativas de sus sendas secciones

culturales y cómo dan tratamiento a los acontecimientos que en ellas relatan.

La presente investigación se concentra en la Zona Metropolitana de la

Ciudad de México, espacio donde se producen y circulan ambos diarios. El estudio

se basa en la revisión de las ediciones impresas de los rotativos, del 1º al 31 de

julio de 2005. Se extrajo una noticia diaria dentro de ese periodo.

Se eligió ese periodo por representar la mitad de año y porque ese mes se

inició con una noticia de gran relevancia que trastocó a otras esferas además de la

cultural: la escaramuza diplomática entre México y Estados Unidos por la emisión

de un timbre postal conmemorativo con la efigie de Memín Pinguín.

Explorar el tema a partir de conceptos teóricos se considera conveniente

merced a la proliferación de literatura poco seria al respecto, que pretende

arrebatar la actividad periodística del escrutinio de la ciencia de la comunicación

humana. Un estudio apegado a fundamentos científicos revelará que la

conformación de noticias no es cuestión de meros arrebatos del reportero ni de su

“pasión por la noticia”.

Por otra parte, la investigación contribuirá a mediano plazo a servir como

obra de consulta para quienes a su vez pretendan analizar otros aspectos de La

Jornada y Milenio Diario, en sus vertientes informativa, narratológica e histórica.

Con ello se constataría si, en un futuro hipotético, ha cambiado o variado la visión

social del concepto de noticia cultural reproducido en los periódicos.
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1. El periodismo: productor de información masiva

En el curso de la época actual se ha acentuado el uso del término información

para designar a aquellos bienes y servicios que dinamizan el proceso del

conocimiento y ayudan a la cohesión social. La importancia de la información ha

sido tal, que muchas disciplinas científicas la han tomado como su objeto de

estudio. Un estudio de noticias, como el que se ofrece debe comenzar con el

análisis de esa noción.

Para ello, es preciso trazar una revisión, sin fines exhaustivos, de varias

acepciones que se han dado al término información. Ello servirá como punto de

partida para el estudio de la definición del periodismo. La vitalidad de éste ha

mostrado cierto auge en la actualidad debido, en gran medida, a la diversificación

de intereses de la sociedad y al rápido desarrollo de las tecnologías de la

comunicación, lo que garantiza un libre flujo de información en forma de noticias.

En este escenario se ha acuñado el término de Sociedad de la Información

y Conocimiento, cuyas características más citadas por los autores son1: a) amplio

acceso a contenidos de toda índole, b) visión de la información en tanto producto

comercializable, c) nuevas relaciones y división del trabajo, d) una sociedad

interconectada como red, e) gran desarrollo de la tecnología detonado por la

economía neoliberal.

Planteado este escenario, se puede adentrar ahora en los términos de

información y periodismo para analizar las características más sobresalientes.

1 Para profundizar en el elenco (aún discutido) de las características propias de esta nueva sociedad véase a
Castells, Manuel. La era de la información y Crovi Druetta, Delia. (Coord.). Sociedad de la información y el
conocimiento. Entre lo falaz y lo posible.
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1.1 Delimitación conceptual de periodismo e información

El término periodismo, y más aún el de información, han devenido una suerte de

“palabras comodín” en amplios sectores. De ambos conceptos, el de información

es el más empleado en todos los campos imaginables; su uso coloquial enuncia

cualquier cosa (documento, registro, escrito, chisme) susceptible a ser conocido

por alguien. Esta dificultad se repite en varias lenguas, muchas de ellas herederas

del término latino informatio (informare: dar forma).

En un ámbito especializado, esta tendencia se repite, aunque con ciertos

intentos de desentrañar el término en una acepción más precisa. Ello conlleva, en

cambio, a incurrir en nuevas vaguedades, por ejemplo, relacionar “información”

con “noticia”, operación que, aunque no es incorrecta, repite la imprecisión del uso

coloquial. Tal es el caso del Diccionario de información, comunicación y

periodismo de José Martínez de Sousa, donde en siete de las once acepciones

que ofrece se menciona la palabra “noticia”, como en la quinta:

Información: En sentido genérico, todas y cada una de las noticias,
notas, crónicas y reportajes, artículos, etc., de una publicación
periódica, por oposición a sus restantes contenidos: publicidad,
anuncios, entretenimientos, etc.2

En esta definición impera el elemento de un conjunto de conocimientos que

se difunden por un medio específico (la publicación periódica). La voz “periodismo”

corre con la misma suerte:

Actividad informativa desarrollada a través de cualquier medio de
difusión: prensa, radio, televisión, cine informativo; es decir,
reunión, redacción, revisión y difusión de noticias.3

Tras revisar estas definiciones cabe preguntarse: ¿información y

periodismo son dos formas de la misma cosa? ¿Hacer periodismo es lo mismo

que informar? Al menos desde el punto de vista operativo, resulta conveniente dar

respuesta a estas preguntas para lograr que ambos conceptos encajen sin

2 Información. José Martínez de Sousa. Diccionario de información, comunicación y periodismo. p. 258.
3 Ibíd . p. 397.
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confusión en las teorías y modelos que se presentarán adelante, sobre todo en las

referentes a la noticia.

En el prefacio de su Teoría del periodismo, Lorenzo Gomis afirma que:

Una teoría del periodismo debe explicar cómo el medio decide lo
que va a decir y por qué; una teoría del periodismo debe ofrecer un
modelo abstracto que permita comprender por qué una noticia
desplaza a otra y por qué comentamos una noticia en vez de otra4.

Esta convocatoria de teorizar tomando como punto de partida y eje la

noticia se hace extensiva a todas las ciencias de la comunicación. Sin embargo,

existe aún un disenso y un abierto debate sobre cómo clasificar al periodismo.

Así, por ejemplo, José Luis Martínez Albertos habla de una Redacción

Periodística en términos de una “ciencia que se ocupa del estudio de unos

determinados signos —naturales y técnicos— ordenados en unidad de

pensamiento con fin de transmitir datos e ideas de interés general a través del

periódico o de cualquier otro medio de comunicación de masas”5.

Por el contrario, Martín Vivaldi, se refiere al periodismo como un “arte de

difusión de noticias y como técnica especializada para el propio desarrollo y

perfeccionamiento de la Prensa”6. Por su parte, Alberto Dallal hace hincapié en el

papel dinámico del investigador de la realidad y define a su vez al periodismo

como “el acto de socializar rápida y efectivamente la información”7.

Este tipo de definiciones —que podrían calificarse de tradicionales— tienen

peso en la literatura especializada. A este elenco se suscriben valoraciones como

“prensa burguesa”, “prensa obrera”, “prensa revolucionaria”, que han ejercido

influencia a la hora de acuñar términos cotidianos como “prensa deportiva”,

“prensa política”, “prensa financiera”, etcétera. Para Mario Alfredo Cantarero este

uso es un anacronismo, pues identifica a la prensa como antonomasia del

4Lorenzo Gomis. Teoría del periodismo. p. 11.
5 José Luis Martínez Albertos. Curso general de redacción periodística. p. 21.
6 Gonzalo Martín Vivaldi. Géneros periodísticos. p. 21.
7Alberto Dallal. Lenguajes periodísticos. p. 56.
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periodismo, pues la palabra prensa sólo se refiere al invento de Gutenberg,

mientras que el periodismo es la actividad de informar8.

1.1.1 Precisiones sobre el uso de los términos

Quizás la razón de esta polisemia fue el repertorio de las llamadas “teorías de la

prensa” (press theories), anteriores a la década de los setenta del siglo pasado,

las cuales legaron algunos términos de uso actual. En esta investigación, por el

contrario, se seguirá el enfoque de Lorenzo Gomis para referirse al periodismo en

términos de un “método de interpretación sucesiva de la realidad social”9.

Lo anterior involucra un arsenal de técnicas que el periodista emplea para

lograr sus objetivos. Ese arsenal facilita la interpretación de la realidad para darla

a conocer a un grupo social a través de información estructurada siguiendo

patrones predefinidos. El periodismo es un tratamiento profesional de información,

pero también un producto social, una parte de un proceso sociológico.

A partir del auge de las ciencias de la información —en la década de los

setenta— comenzó a hablarse de información como parte de un proceso de

comunicación, o bien, como un proceso distinto. Comunicación e información han

sido desde entonces dos conceptos clave.

Fue en Estados Unidos donde nació la teoría matemática de la información

(matemathical theory of information), acuñada por Claude E. Shannon en un

artículo publicado en la Bell System Technical Journal en 1948, al término de la

Segunda Guerra Mundial. Este nuevo enfoque, completado por las

“Contribuciones recientes a la teoría matemática de la información” publicadas por

W. Weaver el mismo año, conjugó nociones de la física y la termodinámica para

8 Mario Alfredo Cantarero. “Periodismo: de la ‘prensa’ a la imprecisión cultural” [documento Web].
Recuperado en: http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/libros/index.html

9 Lorenzo Gomis. op. cit. p. 35.
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esgrimir un concepto de información, definida como mera medida probabilística,

cuantificable.

Esta teoría es el acta de nacimiento de la posterior investigación en

comunicación de masas (mass-media research) y de muchas corrientes como la

sintaxis generativa de Chomsky.

Gonzalo Abril ha criticado el “modelo canónico” que dio lugar la teoría de

Shannon (Emisor>Mensaje>Receptor), pues privilegia en la comunicación sólo el

papel de la transmisión de la información. “Esos efectos hacen aún más necesaria

la diferenciación entre un concepto estadístico-probabilístico de información y el

concepto de significado/sentido, que por definición escapa a la calculabilidad de

las señales informacionales”10, según este autor. Efectivamente, la comunicación

no depende sólo de que el mensaje se transmita con integridad de emisor a

receptor, sino también de las cualidades de su contenido discursivo, como se verá

adelante.

Sin embargo, no se puede dudar que dicho modelo tiene un listado

amplísimo de aplicaciones en los campos de la biología genética, la psicología

cognitiva, la física cuántica, y la lingüística. Un catálogo completo puede

encontrarse en el libro de Jeremy Campbell, Hombre gramatical.

En la teoría de la información —explica Campbell—, es la fuente
del mensaje la que tiene importancia primaria. La fuente escoge un
mensaje entre todo un conjunto de posibles mensajes y códigos
para transmitirlo, enviándolo a un receptor, que es una especie de
transmisor a la inversa11.

Dentro de este paradigma, se hace necesario revisar otras nociones

como “datos”, “entropía” y “redundancia”.

10 Gonzalo Abril. Teoría General de la Información. p. 27.
11 Jeremy Campbell. El hombre gramatical. p. 225.
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Los datos, según Gallardo Cano, son un “insumo comunicativo conformado

por indicadores y rasgos”12. Los indicadores son la parte cuantificable; los rasgos

la parte descriptiva, cualitativa. Los datos son la información en potencia, los

elementos con que se configura un mensaje posible —uno de tantos, recalca la

teoría matemática—, y que son, por tanto, elementos rudimentarios de la

comunicación.

La entropía, por otra parte, es la cara contraria a la información; es un factor

del proceso comunicativo, denominado también ruido, que merma la transmisión

exacta del mensaje, de emisor a receptor. “En la teoría de Shannon, la entropía es

una distribución de la probabilidad que asigna varias posibilidades a un conjunto

de mensajes posibles”13. Campbell observa que el término tiene incluso

connotaciones filosóficas, emanadas de la teoría del caos, pues es un elemento

del desorden. Sin embargo, aun la incertidumbre —que es una forma de

entropía— es necesaria ya que:

Un mensaje no transmite información a menos que exista alguna
incertidumbre anterior en la mente del receptor acerca de lo que el
mensaje contendrá14.

Si la entropía es merma o carencia de información, la redundancia es su

reiteración. La redundancia se define como: “Predictability structured into a

message or text, in order to facilitate accurate decoding or to strengthen social

bonds —or both”15.

La información, en su calidad de “anticaos”16, afecta indiscutiblemente la

vida del ser humano en todas sus facetas. Una de ellas, la actividad periodística,

constituye un factor esencial dentro del complejo de la vida moderna, en su papel

de constructor de mensajes elaborados de manera profesional.

12 Alejandro Gallardo Cano. Curso de teorías de la comunicación. p. 154.
13 Jeremy Campbell. op. cit. p. 81.
14 Ibíd. p. 88.
15 “Grado de predicción estructurado en un mensaje o texto para facilitar una decodificación precisa o

estrechar lazos sociales —o ambos.” Redundancy. Tim O’Sullivan, et. al. Key concepts in communication.
p. 194.

16 Alejandro Gallardo Cano. (2003). Cátedras de Teorías de la Comunicación [producción oral]. México:
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.
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La información es pues “una configuración de datos susceptibles de ser

procesados por un actor social, para resolver un problema o lograr algún fin”17.

Esta definición conjuga aspectos de la teoría matemática con la ciencia de la

comunicación humana, pues destaca al actor social como productor de

información, y cabe completar que como actor no puede designarse sólo a un

individuo, sino también a un grupo organizado (en este caso la empresa

periodística) elaborador de información.

1.1.2 Modelos de información

Más que un concepto unificador para la ciencia, la información se ha erigido como

una suerte de dimensión para interpretar la realidad social, biológica, tecnológica y

hasta jurídica18. En este trabajo tienen cabida los modelos teóricos y paradigmas

que ayudan a explicar la labor periodística enmarcada en el complejo flujo de

información, lo cual precisa categorías de análisis más completas que el modelo

de Shannon.

Para la exposición de este punto se citará a Martínez Albertos, quien

expone el modelo de Franceso Fattorello, cuyo paradigma tiene gran aceptación

entre los estudiosos del tema. Para Fattorello existen dos tipos de información: la

contingente o tempestiva y la no contingente. Ambas responden a características

específicas bien delimitadas, pues:

La información tempestiva, contingente se vale preferentemente de
estereotipos, limitada por el tiempo, que se ciñe a la actualidad, y la
información (no contingente) utiliza procedimientos más lentos y de
distinta naturaleza, que se aplican en otra forma19.

17 Alejandro Gallardo Cano. Curso de teorías de la comunicación. p. 155.
18 La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental define en su

artículo 3º a la información como “la contenida en los documentos que los sujetos obligados generen,
obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título”. Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública Transparencia, acceso a la información y datos personales. p. 14.

19Franceso Fattorello. Citado en José Luis Martínez Albertos. op. cit. p. 36.
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En otras palabras, la información contingente es la que está sujeta a un

período más o menos regular, mientras que la no contingente no está sujeta del

todo al transcurso del tiempo y sus aplicaciones son distintas. La información

periodística encaja en el primer modelo, amén de la publicidad y la propaganda.

Todos los mensajes de este tipo responden a las transformaciones y variaciones

abruptas del sistema social. En el segundo modelo se encuentran las

producciones sociales de sentido a través de los procesos educativos o artísticos,

es decir, el conocimiento.

De hecho, esta es la diferencia principal del periodismo y la historia. El

primero depende al desenvolvimiento de los hechos y a un periodo perecedero. La

segunda, estructura su contenido sin tomar en cuenta como eje las exigencias del

contexto social. En estricto sentido, siguiendo el modelo de Shannon, todo

contenido es informativo, sin embargo, conocer cómo se estructura la información

periodística es un paso adelante para comprender la función de la noticia.

Por otra parte, también se han acuñado términos como sociedad de la

información y sociedad del conocimiento, relacionados con el actual proceso

llamado globalización o mundialización. Hay quienes afirman que el periodismo es

una fuente de conocimiento, y otros han ido más lejos para adjudicarle un papel

cuasi-didáctico. En este trabajo se da por buena la primera aseveración, pues el

periodismo, más que buscar ser didáctico, ofrece información que puede ser

materia prima y potencial para la posterior formulación de conocimiento, como el

histórico. Un hecho actual, que se recoge y reproduce en textos bajo las técnicas

del periodismo, es una primera pista en el trabajo del historiador.

Esto se explica, según José Antonio Millán, porque tanto información como

conocimiento tienen características contrarias; son dos caras de una moneda.

Dichas características son:

La información es algo externo, informe, rápidamente acumulable, se
puede automatizar, es inerte. El conocimiento es interiorizado,
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estructurado, puede crecer lentamente, sólo es humano, conduce a la
acción.20

Una crítica al modelo anterior sería asegurar que la información sí tiene una

estructura, de hecho eso la diferencia del caos, y, además, no es del todo externa.

La información que ofrece el periodismo, como se verá, dista mucho de ser

automatizada, pues aunque su elaboración se efectúe mediante técnicas e

instrumentos complejos tecnológicamente, el proceso de selección de los hechos

sociales es enteramente humano.

La característica principal de la información ofrecida por el periodismo es su

difusión a grandes públicos, pues es una información masiva. Ello no significa,

como se verá más adelante, que se erija como un discurso homogéneo pensado

en todas las personas de una sociedad, como sería el caso, la mayoría de las

veces, de un discurso político de campaña, donde se utiliza un lenguaje que

involucra a grandes grupos.

1.1.3 El periodismo como profesión

Por último, se hace necesario agregar al concepto de actividad periodística la

noción de profesionalización porque ayuda a comprender a sus discursos en tanto

productos insertos en una lógica laboral y económica. Como se adelantó, se han

esgrimido nuevos enfoques preocupados por las innovaciones en las relaciones

de trabajo de la empresa periodística y la relación de ésta y el grupo social al que

pertenecen.

¿Por qué resaltar del periodismo el factor de profesionalidad?

Primeramente porque, para términos de este trabajo, se sitúa a la noticia en su

dimensión práctica, —la noticia como un producto social cotidiano— y porque

resulta imprescindible comprender al periódico como empresa elaboradora de

20 José Antonio Millán. “La lectura y la sociedad de conocimiento”. La Gaceta del Fondo de Cultura
Económica. p. 5.
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productos que lanza persiguiendo ciertos fines comerciales. Sólo con esta

salvedad, puede tenerse una visión global del fenómeno a la hora de hacer el

análisis, pues se tiene en cuenta el papel institucional de sus discursos.

La empresa periodística, como todas las empresas, ofrece un bien (la

noticia) y un servicio (informar) que están involucrados directamente con el

desarrollo de la realidad pues es ella su materia prima. Además, está

estrechamente relacionada con otros ámbitos profesionales, como el de la

publicidad, situación que no se debe soslayar para comprender sus productos.

De hecho, no es sólo un producto el que ofrece la empresa periodística, y

antes bien deben considerarse dos productos:

El primer producto es el contenido informativo del periódico impreso,
compuesto por las noticias y los anuncios del día, que se vende al
lector. El segundo producto es el lector, atraído por la información del
periódico, que se vende al anunciante21.

Entonces, la empresa periodística ofrece dos productos para dos distintas

entidades. Esta lógica empresarial que atraviesa al periodismo, que ha generado

detractores, es tomada en cuenta cada vez más por los estudiosos del periodismo.

Ellos han observado que el periodismo es un método de interpretación de la

realidad utilizado por profesionales que laboran en una empresa y que para lograr

la máxima eficacia de sus productos, emplean técnicas de redacción particulares.

El aspecto profesional del periodismo, es decir, de los periodistas,

constituye un elemento esencial de su perfil como forjador de las noticias

cotidianas publicadas en los diarios, tanto de circulación nacional como locales.

Esta característica está estrechamente relacionada con la academia, los

centros de enseñanza y la educación del individuo que quiera forjarse como

periodista, sea cual fuere su especialización o medio de comunicación.

21Ardyth Sohn et. al. La dirección de la empresa periodística. p. 200.
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Sobre este problema han disertado muchos autores, bajo el argumento,

unos, de que el buen periodista debe forjarse en la propia práctica del ejercicio

periodístico, a fuerza de presiones diarias y sacrificios. Otros, acaso los más,

aceptan a la enseñanza académica como una buena opción, sin embargo, hay de

escuelas a escuelas. No todas ofrecen las mismas alternativas para el estudio

profesional del periodismo y antes bien “generan un catálogo de frustraciones”22,

como señala José Luis Martínez.

Este problema puede explicarse por la falta de rigor en muchos centros

educativos, y sobre todo porque se piensa en muchas ocasiones que basta la

enseñanza de habilidades como la redacción y la jerarquización de datos para

formar a un buen periodista.

En nuestro país, la enseñanza del periodismo se contempla en gran parte

de las universidades y centros de enseñanza profesional. Cabe decir que la

pionera en ese sentido fue la escuela Carlos Septién de periodismo.

1.2 Características del periodismo escrito

Toda actividad periodística debe tener un soporte tecnológico para llevarla a cabo.

Además, es necesario contar con intrincados organigramas y divisiones de trabajo,

y sobre todo, diversos espacios y públicos que se acercan a determinado tipo de

mensajes, guiados por sus gustos personales y por la identificación de los

lenguajes empleados en ellos.

La imprenta de Gutenberg (aunque ya en el año 868 se había impreso un

libro en China con planchas de madera, piedra y metal) llegó tardíamente al medio

cultural de habla hispana, y de hecho se instaló primeramente en la Nueva España

22 Jaimeduardo García. “Las escuelas patito de periodismo generan un catálogo de frustraciones: José Luis
Martínez”. Milenio Diario, Suplemento Campus. p. 6.
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(en 1539) que en Madrid (1556), según refiere Roberto Zavala, para quien “la

cultura pasó de golpe de una virtual oralidad primaria al ámbito de lo textual.”23

Este autor atribuye al impresor italiano Giovanni Paoli (Juan Pablos) la

publicación del primer libro en América. Debe subrayarse que fue un libro de

religión: Breve y más compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y

castellana, lo que refuerza la tesis de que sólo los más ilustrados, los que sabían

leer (relacionados con la jerarquía de la Iglesia católica), accedían a este nuevo

vehículo de conocimiento.

Sin embargo, como destaca Gonzalo Abril, no fue el libro sino la carta, por

su contenido, la precursora del periodismo. En ellas se contaba a un público muy

reducido asuntos de interés inmediato (información contingente) y más práctico

que los expuestos en los libros (información no contingente):

Las cartas informativas, dedicadas fundamentalmente a transmitir
noticias relevantes para el tráfico y el comercio, extendieron a la
esfera pública actividades anteriormente definidas en las
relaciones diplomáticas y en los servicios de las empresas
mercantiles24.

Este autor habla de dos fases del periodismo: el “paleoperiodismo”

premoderno y el “protoperiodismo” (hasta antes del siglo XIX). El paso de una a

otra se debió al engrosamiento de las filas de lectores, es decir, a la ampliación de

su público, y al mediano acceso a la cultura y las noticias que propició lentamente

la imprenta.

Del inicio de la prensa de masas en las sociedades desarrolladas, cabe

señalar que dio origen a la conformación de dos grandes grupos y estilos de

prensa, y de allí dos tipos principales de públicos. En Estados Unidos nació este

fenómeno: por un lado estaba el modelo de la “prensa de a penique” (penny

press) de The New Cork Sun y el Herald, dirigidos a grandes sectores de la

naciente clase trabajadora; y por otra, la prensa de prestigio, inaugurada por el

23 Roberto Zavala Ruiz. El libro y sus orillas. p. 16.
24 Gonzalo Abril. op. cit. p. 209.
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World, de Joseph Pulitzer, que buscaba públicos más instruidos. El prestigiado

premio Pulitzer aún se entrega en época actual.

El periodismo escrito es un tipo de periodismo cuyo soporte y vehículo de

transmisión es el lenguaje escrito y la imagen fija (o móvil en Internet), practicado

en diversos medios de comunicación masiva. Es el periódico, por tradición y

amplitud de circulación, donde se concreta su labor y objetivos. Diversos autores

han esgrimido intentos para explicar este medio y su función en las sociedades

modernas. Héctor Borrat compendia ese elenco de interpretaciones:

El periódico también es presentado como una plataforma que hace
posible transmitir opiniones (acceso) y escuchar voces escogidas.
O como un medio de control representado según las imágenes
más variadas: la de integración, proclive por tanto al consenso; la
de señalización, en cuanto dirige nuestra atención hacia aspectos
seleccionados de la realidad; la de filtro, que presenta sólo una
visión restringida y distorsionadota de la realidad; la de pantalla o
barrera, en cuanto nos aísla de la auténtica información y de la
posibilidad de comprender nuestra experiencia [cursivas del
original]25.

A este recuento de metáforas sigue la interpolación del autor: “Propongo

pues considerar al periódico como narrador, comentarista y participante del

conflicto político”26.

Para completar este argumento, se pueden clasificar las características en:

a) semántico-discursivas: estilo, manejo del lenguaje, estructura temática; b)

gráfico-tipográficas: diseño, formato periodístico, tipografía, imágenes y gráficos,

división en secciones según fuentes de información; y c) socio-políticas: público

meta, periodicidad, soporte tecnológico, ideología, línea editorial, código de ética,

etcétera. En esta última categoría podrían agregarse las características de la

publicación en tanto empresa informativa.

25 Héctor Borrat. El periódico, actor político. p. 30.
26 Ibíd. p. 31.
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1.2.1 Diseño periodístico

El tema del diseño periodístico reviste gran dinamismo, pues en la práctica es muy

difícil englobar los diversos estilos de diseño en categorías infalibles. A las

publicaciones de tinta y papel se suman los nuevos medios de comunicación

donde se desarrolla el periodismo escrito, los cuales han adoptado estilos y

formatos propios.

Todos estos medios, tanto por disposición institucional como por afán de

inventiva, innovan constantemente una marca propia en cuanto a uso tipográfico

combinado con imágenes, lo que dificulta la categorización. Sin embargo, es

posible encontrar grupos de medios afines en diseño y contenido, como es el caso

de la cadena de “los Soles” de la Organización Editorial Mexicana. Evidentemente,

hay más similitudes, por ejemplo, entre El Sol del Bajío y El Sol de Tampico, que

entre éstos y La Jornada o El Universal.

Lejos de iniciar un estudio de todos los aspectos, tarea que se delega al

manual en la materia, es necesario incluir en este apartado elementos

relacionados con la configuración de la noticia en interiores. Estas nociones

servirán después para emprender el análisis que ocupa esta tesis. Efectivamente,

no se puede concebir a la noticia como un texto aislado, sino en tanto partícipe de

un marco espacial diseñado para cierto fin. Por ello, en palabras de Armentia

Vizuete y Caminos Marcet “no es casual que una noticia vaya a cuatro columnas y

otra se componga sólo a una”27.

En el diseño periodístico suelen conjugarse varios factores; destacan la

jerarquización de contenidos y la estética visual, lo que da cuenta cómo el binomio

equilibrio —en términos de discurso visual— y funcionalidad se han tomado como

punto de partida para la creación de diarios y revistas.

27 José Ignacio Armentia Vizuete & José María Caminos Marcet. Fundamentos de periodismo impreso. p.
143.



20

A lo largo de la historia del diseño periodístico han aparecido y fenecido

formas de plasmar los contenidos escritos en el pliego del papel; han circulado

diversas fuentes y viñetas que heredaron elementos de las familias tipográficas

creadas desde los inicios de la imprenta (gótica, romana moderna y antigua,

helvética, egipcia, palo seco…); han desfilado grandes cantidades de diarios con

dos tipos fundamentales de formato (estándar o sábana vs. Tabloide); y han

aparecido publicaciones con la más variada periodicidad (semanal, quincenal,

mensual, bimestral…). Ello ha devenido ciertos estilos de formato, aunque, como

explican Armentia y Caminos, la taxonomía contempla:

[…] factores tales como la distinción entre información y opinión, la
división del periódico en secciones temáticas, la aplicación de
criterios más o menos profesionales a la hora de establecer la
‘noticiabilidad’ de los contenidos y la jerarquización de los mismos,
el mayor o menor empleo de recursos formales28.

Los autores proponen un modelo según estos factores. Así, marca la

diferencia entre el periodismo informativo-interpretativo, el popular-sensacionalista,

el de servicio y el diario de opinión (y sus híbridos) para referirse a todo el universo

de la prensa acorde a la actualidad. Todos ellos se diferencian por su formato. En

el caso mexicano se puede constatar la hipótesis: un diario que siga el modelo

sensacionalista (La Prensa), se diferencia casi desde la primera hojeada —de

hecho desde la portada— de los diarios que siguen los modelos informativo (El

Universal, Reforma, Excelsior) o el híbrido informativo-sensacionalista (El

Universal Gráfico, el Unomásuno).

Si se considera la página como unidad fundamental del diario, la portada —

que los autores citados arriba definen como “escaparate de los contenidos de un

periódico”— es un factor clave para conocer el público que busca el medio. Es allí

donde se presenta un compendio de los elementos de la página del diario (folio,

titular, entradilla, sumario, despiece, foto y pie de foto, filete). En la actualidad

también se han agregado elementos que responden a necesidades de lectores

cada vez mejor informados, como las gráficas, infografías y diseños especiales

28 Ibíd. p. 153.
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1.2.2 Fuentes de información

Las fuentes de información son un tema insoslayable para adentrarse a la

dimensión sociológica de la noticia. Ellas suministran datos útiles a los reporteros

para la construcción de la noticia; muchas veces proporcionan toda la información

y el redactor no hace más que configurarla a su manera. Ha prevalecido la idea de

las fuentes como instancias o personas que se interrelacionan con los periodistas

para cubrir los intereses de ambos (como en las conferencias de prensa

rutinarias), o sólo los de la fuente o los del medio (como en las infiltraciones).

Una clasificación completa es la que ofrecen los autores citados del manual

de diseño. El criterio más importante para ordenar las fuentes es, según ellos, su

representatividad: el grado de acercamiento o alejamiento que revisten con

respecto de la información oficial de las instituciones gubernamentales.

El binomio gubernamental/no gubernamental es, sin embargo, insuficiente

si se persigue una clasificación efectiva de las fuentes. Como se constatará, no a

todas las fuentes gubernamentales se les da el trato igual (el gobierno incluye

áreas de la política, economía, estadística, reforma agraria, cultura, defensa

nacional, etcétera) y no todas ellas circulan libremente sin cortapisas entre el

gobierno y los periodistas.

Por ello, es necesario agregar el criterio de publicidad, privacidad y

confidencialidad a las fuentes. El espacio en que interactúan las fuentes y los

medios de comunicación es ciertamente indefinido, pues para cada tipo de

información habrá una relación especial entre ambos. No tendrá el mismo valor,

desde el punto de vista de la apreciación de las fuentes, una entrevista

confidencial (off the record) con un funcionario, que el boletín usual que circula sin

cortapisas en el portal electrónico de la institución.

En este espacio, por último, puede añadirse el criterio que, por lo demás, es

también muy recurrente: el soporte en que se encuentra la fuente. En esta

clasificación suelen sumarse las fuentes orales (testimoniales, mimeografiadas),
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las escritas (documentales, hemerográficas, bibliográficas, electrónicas) y las

visuales (presenciales, fotográficas, gráficas, pictóricas, etc.).

Gracias a la especialización del periodismo se ha considerado también

clasificar a las fuentes según su área de competencia en tanto instancias

especializadas: fuentes políticas, sindicales, artísticas, científicas, etcétera.

1.2.3 Géneros periodísticos

Los géneros periodísticos constituyen una suerte de clasificación a

posteriori del material periodístico. Sin embargo, cuando el reportero escribe tiene

una idea clara de qué género quiere acometer sin cavilar en clasificaciones. Es

sabido que en las órdenes de trabajo prevalece la idea del “ve a la fuente X y haz

crónica (o reportaje, o noticia) sobre Y”.

Al respecto afirma Gomis:

La realidad interpretada debe llegar al público de un modo
completo a través de una gama de filtros y formas convencionales
(géneros periodísticos), que le permitan entenderla mejor. Las dos
formas extremas, básicas y complementarias de esa gama de
interpretaciones son la información pura (noticia) y el comentario
(principalmente el editorial). A esa gama corresponde una
diversidad de tonos y usos del lenguaje29.

El problema empieza, desde el punto de vista de la práctica periodística, en

la dificultad existente para enfocarse en un solo género a la hora de escribir y a las

diversas líneas que trazan los periódicos en el ejercicio de la profesión de los

periodistas. Existen diarios, de corte tendencioso, cuyas notas informativas —al

menos presentadas como tales— contienen porciones de comentarios

injustificados y de opinión del propio firmante del texto.

29 Lorenzo Gomis. op. cit. p. 39.
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Lo anterior rebasa la noción de objetividad, que ha valido diversos debates

entre los autores, no sólo a los teóricos del periodismo, sino en los propios

periodistas.

Miguel Ángel Bastenier30 cita la anécdota referida por Fernando Savater

sobre José Bergamín, quien afirmaba que si hubiera nacido objeto sería objetivo,

pero como le tocó la suerte de nacer sujeto, era por tanto subjetivo. A los

periodistas les tocó la suerte de Bergamín, y de todos los seres humanos.

El género informativo es el que más circula entre las páginas de los

periódicos por la razón de que la mayoría de éstos privilegian la información sobre

la opinión, aunque, como se verá, los periódicos, en tanto empresas, funcionan

con una lógica de obtención de la noticia y con una postura que identifica como

más noticioso un hecho que otros periódicos relegarán a segundo término.

Si todo suceso de interés crucial conlleva a una noticia, ¿entonces cuál es

la lógica que siguen los medios para atomizar esta noticia en diversos textos

periodísticos?: ¿por qué el proceso electoral X da para un reportaje y el desfile Z

para una crónica? Este es, a juicio de muchos autores, el punto de partida para

una sana clasificación, pues el grueso de los géneros se concentra en la

información.

Los géneros informativos o “información seca”, como prefiere Bastenier,

son los enfocados en recoger un suceso y referirlo con claridad, brevedad y

concisión. Este género es el que más está determinado por la rapidez con que se

dan los acontecimientos en la realidad (el llamado out there).

La noticia o nota informativa se configura según técnicas especiales

esgrimidas por el reportero a la hora de redactar. Según el hecho que se aborde, y

según la relevancia que presente para el grupo social al que va dirigida, la nota

adquirirá diversos estilos, de lo que se hablará más adelante. Cabe señalar que la

técnica más conocida, que se ha convertido en verdadera fórmula para la

30 Miguel Ángel Bastenier. El blanco móvil. p. 25.
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elaboración de textos periodísticos, es el modelo de pirámide invertida, donde la

información se configura en orden descendiente según su grado de importancia

Sin embargo, no es la única técnica empleada para la redacción de

noticias, y es importante destacar que, a pesar de las clasificaciones, en muchas

ocasiones los textos no responden ciertamente a un modelo definido. Los hay con

sus variaciones, con sus híbridos e “injertos”, como en el caso de las notas que

terminan con una trascripción de pregunta-respuesta, de la misma manera que las

conferencias de prensa reseñadas finalizan con la típica sesión de preguntas.

Si bien puede estructurarse la noticia de acuerdo con el modelo de

pirámide invertida, “de lo más importante a lo menos”, también puede redactarse

en procedimiento inverso: “de lo menos a lo más”, modelo que los autores

conocen como relato cronológico, y que comienza generalmente con un detalle.

Existe también el híbrido de estos modelos: el llamado modelo del reloj de arena.

Estos modelos buscan revestir a la nota con mayor atractivo. Algunos

llaman a este tipo de notas como “de color”; se refieren justamente a la labor

adjudicada a la crónica: mostrar escenarios, recrear atmósferas, dar detalles. Su

característica más importante consiste en comenzar por un detalle sobresaliente y

continuar “cronicando” sobre el suceso.

Este hecho de importancia se convierte, así, en una noticia de publicación

en los espacios de los diarios. Aunque también se puede publicar a manera de

entrevista, cuando el suceso recaiga en la actuación de un personaje. En este

sentido, puede hablarse de entrevista en tanto género, pero también como técnica

de recolección de datos. Así, puede estar inserta en otro género que se aleje de lo

meramente informativo para adentrarse a la interpretación o crítica.

La crónica y el reportaje, por otra parte, constituyen una dimensión

específica del periodismo y es donde más se desarrolla su potencial propio del

discurso narrativo, en el que se emprende el vuelo de las mejores plumas, pues

incluso escritores alejados del ámbito periodístico incursionan en este género con
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resultados plausibles, muchas veces con un manejo de técnicas e instrumentos

más literarios que periodísticos.

Lo que merece destacarse en primer lugar es la importancia de la

interpretación en las técnicas del periodismo, pues éste se especializa en lo

relativo a la narración de textos que muestren un punto de vista específico de la

realidad, una versión honesta de los hechos. El periodismo, que se ha parcelado

en géneros, es un conglomerado de instrumentos.

En lo que toca a los géneros de opinión, éstos merecen menos espacio en

este apartado, pues en esta tesis se propone un análisis exclusivamente de notas

periodísticas. Cabe decir, sin embargo, que la crítica es la base de los géneros de

opinión, como también lo son el análisis y en general el discurso opinativo. En los

géneros de opinión se sustenta gran parte del periodismo, pues representa la

especificidad y grado de instrucción del periodista, así como su capacidad

opinativa.

Mientras unos autores, como Dallal y Martín Vivaldi, utilizan para todos los

géneros la palabra “artículo”, como para artículo de opinión o de fondo, otros

simplemente hablan de análisis y comentario. Otros defienden la inserción del

ensayo y hasta de la caricatura como géneros periodísticos; en lo que todos

coinciden es en que los representantes por antonomasia de estos géneros son la

columna y el artículo de opinión.
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1.2.4 Nuevas tecnologías: el diario electrónico

El periodismo escrito no se restringe sólo a la publicación de periódicos y revistas

sino que, sobre todo a raíz del auge de las tecnologías de la información, suele

presentarse en un formato digital a través de Internet y los programas que sirven

para leer texto en la computadora.

Ello ha generado no sólo la suspicacia de los defensores del papel y la

tinta, sino de algunos usuarios, para quienes la lectura en la pantalla presenta

notorias dificultades. Sin embargo, también se han alegado las ventajas que

ofrece este tipo de periodismo sobre su antecesor, pues mientras el periódico se

ofrece a los lectores como un producto terminado horas antes (a veces el público

lee una noticia hasta 24 horas después de su redacción), en el diario digital —que

no siempre es la versión electrónica de un diario— el lector es testigo del proceso

de actualización de la noticia.

No obstante, las desventajas del diario en la Web siguen registrando la

preferencia en la versión escrita del periódico: la dificultad de transporte del diario

digital versus la comodidad del rotativo que puede leerse en cualquier parte.

Según Donaldo Alonso Donado, para que el medio electrónico tenga penetración

en el mercado:

Los periodistas digitales de los próximos años se enfrentarán al
desafío de informar a un público cada vez más especializado y,
gracias a la interactividad, replicante, serio, riguroso, lo que augura
que será más exigente que el actual31.

Donado destaca la participación de los medios impresos para adaptarse a

las nuevas exigencias del periodismo electrónico, pues les genera ganancias

extra: el diario digital, en su caso, puede ser producto de la misma empresa que

también edita la versión escrita, o bien, ser independiente.

31 Donaldo Alonso Donado Vitoria. De la información a la opinión. p. 181.
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El mismo autor cita estudios estadounidenses y europeos donde se busca

comprender el consumo de este tipo de información y donde se ha encontrado

que: “en el caso hipotético de dos diarios matutinos que tienen presencia en

Internet, de darse el caso de que uno de ellos cierre su sitio de Internet, el que se

beneficia es el otro diario y no las ventas físicas del primero.”32

El periodismo en la Red es una realidad que va ganando públicos en el

mercado de los medios de comunicación, y es previsible que su producción vaya

en aumento, no sólo como mero sucedáneo del periodismo escrito sino con una

existencia plena e independiente de su contrapar en papel, con nuevos códigos de

ética y manejos del lenguaje. A ello debe agregarse el surgimiento de nuevas

tecnologías para la lectura y actualización de contenidos (RSS), boletines a través

de correo electrónico (newsletters), y no debe dejar de mencionarse la gama de

interacción entre los usuarios que posibilitan los foros y grupos de noticias

(newsgroups).

32 Idem. p. 99.



28

2. La noticia: información de interés primario

La palabra noticia se ha convertido hoy día en moneda común entre distintos

grupos sociales; muchos de ellos antagonistas entre sí. Apenas existe persona

que no la emplee para designar algo que conoció o supo por otra persona, y que

le es de gran importancia saber. Sin embargo, no siempre significó lo mismo.

En su célebre Respuesta a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, con fecha

de 1691, Sor Juana Inés de la Cruz relata un autocastigo peculiar. Se cortaba el

cabello —“tres o cuatro dedos”— si no lograba aprender algo antes de que le

creciera más de la medida prefijada. Según escribió: “No me parecía razón que

estuviese vestida de cabellos cabeza que estaba tan desnuda de noticias”.

En estas memorables palabras aparece la voz “noticias” con un significado

distinto (no del todo) al empleado actualmente. En la Respuesta aparece

reiterativamente como antonomasia de “conocimientos” o “saberes”, de erudición

en temas de Filología clásica, Gramática, Botánica, Geometría, Aritmética,

Derecho, etcétera. Definitivamente nadie usaría, en el español de principios del

siglo XXI, el término noticia para referirse a los conocimientos adquiridos; nunca

se escucharía la frase: “Gracias al nuevo manual, tuve noticias de Álgebra”.

Lo anterior se debe a que hoy las sociedades han relegado la tarea de

construir y transmitir noticias a los grandes medios de comunicación masiva,

actitud que ha devenido un constante cambio en la manera de percibir el mundo

circundante. El mundo al minuto. Si bien parte de la realidad se aprende en el

conocimiento (cuando se lee un moderno manual de zoología, se conoce “la

realidad” de las especies animales); hay que subrayar el papel de la “realidad

inmediata”, del acontecer diario (cuando se lee la sección internacional del

periódico, se acerca a “la realidad” de los conflictos bélicos entre naciones

distantes al lector).
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2.1 Delimitación conceptual del término “noticia”

En este capítulo se abordará la noticia como concepto semántico y noción teórico-

práctica, es decir ¿qué se entiende como noticia en la actualidad, en el ámbito

teórico y periodístico? El examen aquí ofrecido sobre las definiciones manejadas

por los autores pretende colaborar en la tarea de definir (o redefinir) la noticia

según el contexto actual en que se desenvuelve el periodismo.

El término noticia ha tenido un destino no siempre favorable en tanto

término académico, teórico e incluso popular; la razón principal es su arraigada

tradición en la lengua española, característica que le proporciona dificultad para

unificar criterios si se trata de definirla. Una acepción crítica no puede soslayar, al

menos en su nivel exhaustivo, los diversos significados que se han esgrimido a lo

largo del tiempo.

Una vez desambiguado el concepto, será conveniente a su vez emplearlo

en teorías que versen sobre la construcción de la realidad social, proceso del que

la noticia es un engranaje fundamental, pues es por ello que sus públicos lo

consumen: para hacerse de una idea del mundo que lo rodea. Esta idea o noción

de la realidad se apega a distintos parámetros, rutinas, visiones y a connotaciones

ideológicas.

De esta forma se podrá emprender el análisis teniendo en cuenta todas las

teorías que versan sobre la relación del medio con la sociedad en tanto

instituciones. Además, se podrá conocer la diferencia entre nota y noticia.
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2.1.1 Etimología y evolución histórica

La voz “noticia” tuvo como antecedente en el bajo latín el vocablo notĭtĭa33, que

significa “conocimiento”, derivado del latín culto notus, participio de nōscĕre (que

alguna vez fue gnoscere), que devino conōscĕre hasta formar el actual “conocer”.

Etimológicamente, la voz noticia está emparentada con todos los derivados de

nōscĕre, por ejemplo “noción” de notionis, “notificar” de notificare (a notus se le

agrega facere “hacer”) y el término “ignoto” de ignotus (negación de notus: “no

conocido”). Una vez ya consolidada la lengua española, desde sus inicios se

acuñaron términos derivados de noticia: noticiar, noticioso, notorio, noticiero y

hasta “notición” que evolucionó a la moderna “noción”.

Trazado este horizonte, resulta necesario hacer una aproximación teórica

que defina el significado del término en el ámbito periodístico. Actualmente por

noticia se entiende, a secas, aquello que es importante, interesante, relevante,

llamativo, impactante, revelador, emocionante, y cuantos adjetivos existan con

significado similar. Hay una característica sobresaliente: noticia es lo que se

comunica de una persona a otra, por algún medio.

Los autores en consenso señalan que fue gracias al telégrafo lo que

imprimió un sello particular a la noticia, como se la conoce hoy día. Antes de este

invento, las noticias se redactaban siguiendo modelos cuasiliterarios de narración;

los periodistas daban por sentado que su público leía todo el periódico; por ello

escribían sin importar mucho el orden de los datos (como en los cuentos) y sin

destacar desde el principio lo más importante de la información.

Con el telégrafo se dio la posibilidad de enviar mensajes desde el lugar de

los sucesos a las redacciones de los periódicos con rapidez y eficacia, pero el

precio que los corresponsales tuvieron que pagar fue acortar la información a fin

de que sólo se enviara lo más importante de la noticia, pues, como se sabe, el

telégrafo transmite frases clave antes que relatos engorrosos.

33 Conocer. Joan Corominas. Diccionario Crítico Etimológico Castellano e Hispánico. p. 176
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Este método se empleó durante la Guerra de Secesión norteamericana,

escenario donde varios corresponsales tenían premura en enviar sus

informaciones a las redacciones de sus respectivos medios. Mar de Fontcuberta

cuenta que el método que se hizo efectivo fue el permitir que los reporteros

dictaran un enunciado a la vez y por turnos, de tal suerte que sólo se comunicara

lo verdaderamente más importante34.

El despliegue de mayores recursos informativos, tanto en diseño como en

redacción, propició un ambiente idóneo para el desarrollo de mejores contenidos

de los diarios de masas, pues mientras en los inicios de la prensa primaba el

prototipo de opinión y comentario como oferta a los lectores, ahora los medios se

concretaban en transmitir información sobre los hechos más relevantes. Al mismo

tiempo, dichos medios ampliaban su cobertura en el territorio de las diversas

naciones, merced a los adelantos tecnológicos.

Con estos cambios se renovó la noción sociológica de la noticia, que antes

se concentraba en sucesos de interés sólo a un pequeño círculo de lectores

(banquetes entre empresarios, apertura de nuevos edificios financieros,

desembarco de mercancías, etcétera). Ahora se incorporaban nociones que

ganaban peso en la opinión pública (declaraciones presidenciales, despliegue de

fuerzas armadas, etcétera). Es el siglo XX, con las dos guerras mundiales, cuando

los sucesos internacionales adquirieron interés masivo, pues la guerra se entendía

ya según sus efectos en todo el orbe.

A partir de entonces, con modernos medios de transmisión de texto, voz e

imagen, se concibe a la noticia como una construcción narrativa más compleja,

resultado de la transformación del periodismo desde sus inicios. En ella se

incluyen temas que aparentemente tocan a la esfera privada o se refieren al

ámbito internacional: el mundo como macroescenario de acontecimientos.

34 De Fontcuberta, Mar. La noticia. Pistas para percibir el mundo. p.p. 72-74.
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2.1.2 La noticia como concepto teórico

“La noticia es una ventana al mundo”35. Con esta metáfora comienza Gaye

Tuchman su libro La producción de la noticia. Estudio sobre la construcción de la

realidad. Ello tiene consonancia con lo que se ha venido afirmando: una ventana

muestra un determinado ángulo de la realidad. No es posible hablar de realidad

sin la percepción. Si en la ciencia sólo puede teorizarse sobre el fenómeno

observado, el periodismo sólo puede referirse de los sucesos que se han percibido

y presenciado.

La noticia es sólo una parte del gran flujo informativo que llega a los

diversos núcleos sociales a través de los medios de comunicación de masas. Sin

embargo, como categoría teórica, el término ha recibido muchas interpretaciones y

enfoques, y acaso no hay una sola corriente o escuela de las ciencias de la

comunicación que no le haya aportado alguna acepción.

Existen definiciones semióticas, que privilegian el papel “significante” de la

noticia; definiciones sociológicas, donde se rescata el papel de la sociedad como

formadora del interés de la noticia. También existe una suerte de conjunción de

ambas, como la que ofrece Miquel Rodrigo Alsina en La construcción de la noticia,

obra en que vindica el papel de una sociosemiótica. Para Rodrigo Alsina noticia es

“una representación social de la realidad cotidiana producida institucionalmente

que se manifiesta en la construcción de un mundo posible”36.

Se resalta la importancia de esta perspectiva, porque toma en serio el

papel de la noticia como construcción discursiva sobre los hechos cotidianos de

interés social, porque, como explica Gomis: “La realidad puede fragmentarse en

unidades completas e independientes (hechos), capaces de interpretarse en

forma de textos breves y autónomos (noticias)”37.

35 Gaye Tuchman. La producción de la noticia Estudio sobre la construcción de la realidad. p. 13.
36 Miquel Rodrigo Alsina. La construcción de la noticia. p. 334.
37 Lorenzo Gomis. op. cit. p. 191.
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Evidentemente, el periodismo es un método (conjunto de técnicas) para

interpretar los hechos. Se hacen necesarios entonces los productos en que se

refleje ese ejercicio, lo que habla de una intencionalidad de comunicar o socializar

esa interpretación a un público que paga por la información que consume. “La

noticia aparece en el mercado cuando hay alguien dispuesto a pagar por ella”38,

agrega Gomis.

La noticia es, pues, una construcción sobre la realidad. “Más que el hecho,

la significación del hecho. Los acontecimientos son apariencias, pero no esencias

por sí mismas; su esencia sólo nos es dada por su significación”39 escribe

Salvador Borrego. La cita conlleva a la aseveración de que la noticia no es un

mero reflejo del hecho (operación, además, ilusoria), sino una construcción bien

estructurada (en el mejor de los casos) sobre esa parcela de la realidad, usando

los términos de Gomis.

Así lo afirma Mar de Fontcuberta, citando a A. J. Tudescq cuando se refiere

a una “sociedad acontecedora”. En el seno de la sociedad siempre está

ocurriendo algo y son los periodistas, en su calidad de observadores, intérpretes y

constructores de un discurso, los encargados de hacer de conocimiento común lo

que acontece en ella.

En la definición de Rodrigo Alsina intervienen dos factores que reflejan la

influencia de la sociosemiótica: el concepto de “institución”, de corte sociológico, y

el de “construcción de un mundo posible”, de cariz semiótico, apoyado en los

postulados de Umberto Eco. Del primero cabe decir que está relacionado con la

noción más básica de la sociología que corresponde a una estructura social

compleja, no a institución como “instancia oficial”. El diccionario Key concepts in

communication ofrece una acepción que se recoge en este trabajo: “Social

38 Ibíd. p. 193.
39 Salvador Borrego. Periodismo trascendente. p. 9
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institutions: those enduring and organizing structures of any society, which

constrain and control individuals and individuality”40.

Tuchman va más allá en la explicación del papel de las instituciones en el

proceso de producción informativo. Según esta autora:

Los actores sociales producen, también, el ritmo de la vida
cotidiana, al que fundamentan en instituciones sociales. En el
trabajo informativo, ese ritmo está empotrado en la intersección de
organizaciones informativas e instituciones legitimadas.
Enfrentados a una superabundancia de informadores por la
dispersión de la red informativa, los informadores y las
organizaciones informativas luchan para imponer un ritmo uniforme
de procesamiento sobre los sucesos41.

Como se comprenderá, las instituciones están ligadas al flujo informativo

de una sociedad, y dentro de éste, al proceso de producción de la noticia, que es

específico del periodismo y los medios de comunicación de masas. Aunque

muchos autores se refieren a este asunto en tanto proceso empresarial, no hay

que olvidar que la sociedad interviene en éste porque efectivamente, no puede

hablarse de noticia sin público. Lo más importante es ¿para quién hay noticia?,

como afirma Gomis.

Del término “mundo posible” puede comentarse que refleja el carácter de

construcción que ejercen los medios a la hora de presentar la noticia como

realidad. El término “mundo” bien puede sustituirse por “realidad” y la definición

queda intacta.

Se habla de posible en términos de que la construcción de la noticia es una

actividad humana que representa una versión de la realidad. Esta noción está

relacionada con los postulados que se plantearon en el capitulo anterior, porque

se comprende a la información en tanto un mensaje posible, en relación con los

no emitidos.

40 Instituciones sociales son aquellas que legitiman y organizan las estructuras de una sociedad, las cuales
constriñen y controlan a los individuos y a la individualidad. Institutions. O’Sullivan, Tim. et. al. op. cit. p.
116.

41 Gaye Tuchman. op cit. p. 225.
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El periodismo muestra los mensajes posibles —los más acertados si se

hace un buen trabajo—, de tantas opciones de configuración. Por ello, como

afirma Gomis: “Los medios no dependen de las noticias, sino que las noticias

dependen de los medios. Y toda la sociedad colabora con los medios para que

haya noticias y las conozcamos. […] Una sociedad no puede vivir sin un presente

que la envuelva y le sirva de referencia.”42

Para que se den a conocer los hechos verificados como posibles noticias,

debe existir el periodista capaz de desentrañarlos y redactar un texto responsable

en torno de él. De allí la gran importancia del periodismo en las sociedades

modernas. Este aspecto es el que interesa a muchos autores, pues activa en

cierta forma el proceso de la participación pública. Como cabe esperar, hay

diversos enfoques que estudian a la noticia; aquí se recogen aquellos que

proporcionen elementos para analizar las noticias en su dimensión discursiva.

2.1.3 ¿Nota o noticia?

Dentro de la definición de noticia, debe hacerse aquí una diferenciación entre los

términos “nota” y “noticia”. En el medio periodístico mexicano, continuamente se

escuchan en noticieros televisivos frases como “la nota la dio el funcionario x” o “la

conferencia no dio para nota”, con el significado de noticia por nota.

Esta indistinción ha ganado terreno en los últimos años, sobre todo en la

jerga periodística donde se confunden nota informativa con noticia. Carlos Marín

ofrece en un ejemplo sencillo la diferencia: “La noticia, propiamente, es el suceso

hecho público, así se difunda como avance noticioso, como flash. Piénsese en un

conflicto. La nota informativa será, en realidad, el desarrollo de esa lucha”43.

42 Lorenzo Gomis. op. cit. p. 41.
43 Carlos Marín. Manual de Periodismo. p. 65
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La noticia, siguiendo a Rodrigo Alsina, se define como una construcción

discursiva de la realidad, mientras que la nota es el producto tangible de esa

construcción. La noticia es la materia prima; la nota, el producto palpable. No

necesariamente se refiere a una nota informativa. Sin embargo, en México, los

periodistas han designado por nota a todo producto menor (que no abarque más

de una plana en el periódico) que de cuenta de un suceso.

En esta noción cabe propiamente la nota informativa, la entrevista y la

crónica con sus respectivos híbridos. Incluso al reportaje pequeño (sobre un solo

suceso) suele tener cabida en esta clasificación. Aunque más amplio, el término

noticia también tiene sus limitantes. En estricto sentido, los reportajes de

profundidad y las entrevistas informativas son noticia en cuanto son

construcciones narrativas sobre un acontecimiento que irrumpe en un sistema.

2.2 El proceso de la construcción social de la realidad

En el apartado anterior se adelantó la definición de noticia y su relación con el

acontecimiento para enmarcar desde un principio dichos conceptos en las teorías

y postulados que ahora se exponen. Es necesario, por tanto, emprender una

aproximación al proceso de la construcción de la realidad a través de las noticias

expedidas por los medios de comunicación. Este proceso consiste, según Rodrigo

Alsina, en la producción, circulación y consumo de la noticia como elementos

constitutivos.

Este trabajo recoge los enfoques que hablan de la noticia en tanto

construcción de la realidad social, tarea delegada a los medios a través de una

suerte de contrato que Rodrigo Alsina suele llamar “contrato pragmático

fiduciario”44, que establece una legitimidad y confianza que el público establece en

los medios de comunicación. Patrick Charaudeau habla también de este contrato y

el abuso que hacen a veces los medios de su papel legitimado por la sociedad.

44 Miquel Rodrigo Alsina. op cit. p. 53.
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A esta explicación hay que agregar que dicho contrato deja ver que los

periodistas tienen un papel favorable (que el lector común no tiene) en la

recolección, interpretación y narración de los hechos, lo que los convierte en

observadores privilegiados. Estas razones son suficientes para sospechar que

esta construcción de la realidad está mediada por intereses ajenos a la mera

difusión de las noticias, tales como los económicos, políticos o ideológicos.

La construcción de la sociedad es, desde este punto de vista, no una

construcción cien por ciento deliberada, sino apegada a reglas y exigencias

institucionales (como se pone de relieve en la definición de noticia de Rodrigo

Alsina). La construcción social que propone el periodismo ejerce el papel de

discurso legítimo y creíble frente a otros discursos (frente a la conversación por

ejemplo); no obstante, al no ser el único discurso, el receptor lo contrasta

constantemente con otros.

2.2.1 Hechos, acontecimientos y noticias

En este apartado corresponde mencionar aspectos de la noticia que tienen que

ver, desde el momento de su construcción, con la interpretación por parte del

periodista de la realidad social. Como se ha afirmado, la realidad es un

conglomerado complejo, dinámico y sistemático que para su mejor estudio se ha

fragmentado en parcelas más factibles de exponer ante un público.

Dicho proceso se centra en la selección y jerarquización de

acontecimientos, es decir qué se destaca como relevante. Es necesario hacer

algunas precisiones sobre el acontecimiento.

La palabra acontecimiento tiene diversas significaciones y el diccionario lo

sitúa, casi como sinónimos, con las voces “hecho” y “suceso”, pero no con evento,

que tiene como característica principal la imprevisibilidad. Este error, que ha

llevado muchos reporteros a escribir “evento social” por “acto social”, “evento
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deportivo” por “prueba deportiva” y “evento cultural” por “espectáculo cultural”; es

un calco del inglés, donde sí se aplica en los casos expuestos:

Event se usa especialmente cuando el suceso es importante, como
en deportes, espectáculos, bodas; en cambio, evento puede
referirse a cosas de todos los días, especialmente a lo imprevisto
(sin cursivas en el original)45.

Evidentemente se trata de una mala traducción del inglés, que ha ganado

mucha fuerza en el habla de los mexicanos, a tal grado que se habla de un

banquete o una celebración como un evento, cuando ni los banquetes ni las

fiestas pueden serlo porque han sido planeados con anterioridad. Se trata de un

“falso amigo” del inglés. En español, un evento podría ser un terremoto (nadie fija

en su agenda “hoy va a temblar”), un incendio, un accidente automovilístico,

etcétera.

Hecha esta aclaración, es necesario explicar que, efectivamente, los

medios también trabajan con eventos al igual que con hechos previstos y fijados

con anterioridad. Sin embargo, todos deben revestir ciertos elementos que les

confieran el grado de acontecimiento. Un sismo es un evento, al igual que un

bautizo es un acto social. Ambos pueden devenir acontecimientos; el primero, si

su magnitud causa ciertos daños; el segundo, si un personaje público está entre

los invitados.

Como explica Rodrigo Alsina, los mass media pueden considerarse “un

sistema que funciona con unos inputs, los acontecimientos, y que produce unos

outputs que transmiten: las noticias”46. Esta analogía con un sistema informático

(inputs se traduce como “entradas de datos” y outputs como “salidas”) lleva a

afirmar que dichos outputs tienen por fuerza que ser elementos codificados,

susceptibles a ser decodificados por un receptor.

No se puede por tanto hacer un gran discurso social unitario sobre lo que

sucedió en un día, a todos los tiempos y en todos los espacios, sino que de cada

45 Marcial Prado. Diccionario de Falsos Amigos. p. 198.
46 Miquel Rodrigo Alsina. op. cit. p. 147.
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unidad de esa realidad —el acontecimiento— se construya un discurso para su

transmisión a un público. Por eso “la actualidad periodística así producida no

coincide —no puede coincidir— con la actualidad a secas, aunque recoja de ella la

mayor parte de su materia prima”47.

Es decir, la realidad es algo informe que quizás nunca se llegue a conocer

por nadie; por eso, más preciso y más sintetizador, el periodismo se limita a

recoger aquellos asuntos perfectamente diferenciables unos de otros. Así, nadie

duda que cualquier observador puede distinguir perfectamente entre un incendio

en Guadalajara, un partido de fútbol en un estadio de Monterrey y el proceso

penal de un asesino serial en Tijuana (aun en el caso de que los tres se

suscitasen en la misma ciudad).

El ejemplo no es ocioso: los tres acontecimientos mencionados son

perfectamente distinguibles entre sí, sin embargo, por separado, no se perciben de

la misma manera. Aunque el hipotético incendio en Guadalajara puede durar más

que el partido de fútbol en Monterrey (90 minutos cuando menos), ambos hechos

se perciben como una unidad porque se conocen su principio y su fin.

No obstante, no ocurre lo mismo con el proceso penal, pues su principio y

su final, no revisten una unidad sino —su nombre así lo indica— un largo

transcurso de los cuales el observador no tiene cabal percepción. Es noticia el

principio y el final (la sociedad quiere saber cuál será la pena del acusado), pero

no todo el proceso en sí, por eso, para mantener “caliente” en la opinión pública el

asunto, los medios recogen particularidades y nuevas vertientes del suceso.

Un ejemplo similar lo propone Gomis, para quien el anuncio de la

construcción de una presa y su inauguración son noticia; la propia construcción no

lo es. Sin embargo, al igual que en el caso del proceso penal, “una presa es

noticia varias veces antes de que llegue a ser presa”48.

47 Héctor Borrat. op. cit. p. 39.
48 Lorenzo Gomis. op. cit. p. 194
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El acontecimiento, según Rodrigo Alsina, reviste tres principales elementos

constitutivos49: a) La variación del sistema; b) La comunicabilidad del hecho; y c)

La implicación de los sujetos. Como ya se dijo, el acontecimiento reviste cierta

ruptura o variación del sistema de la cotidianeidad; trasciende a la monotonía y

normalidad.

Este factor de ruptura o variación es susceptible de ser comunicado por un

observador. Obviamente el periodista no puede presenciar todas las caídas de

hojas de los árboles —que constituyen la normalidad del sistema—, pero sí puede

dar cuenta de la desmesurada tala en una zona forestal protegida, hecho que

rompe el sistema de normalidad y del que puede atestiguar y documentarse.

En cuanto a la implicación de los sujetos, debe decirse que los hechos, en

tanto elementos dinámicos, pertenecen al patrimonio de las actividades de la

sociedad. Por tanto, todo acontecimiento reviste su relación con un sujeto o

individuo social, pues el periodismo da cuenta de acontecimientos que interesen a

éstos directa o indirectamente. No hay noticias donde no aparezcan seres

humanos, al menos indirectamente.

2.2.2 Perspectivas y teorías

La noticia está circunscrita a un sistema de producción, circulación y consumo.

Sobre este proceso se han esgrimido diversas teorías y marcos conceptuales que

se inscriben en las más diversas corrientes, escuelas y perspectivas.

Dentro del proceso de producción se encuentra el modelo del gatekeeper,

que los autores traducen como “seleccionador” o “guardabarreras”. Representa un

individuo o conjunto de ellos que, dentro del proceso de producción y circulación

de la noticia, sirven como filtro para que, de entre todo el flujo informativo, sólo

algunas noticias lleguen como tales al consumidor de información.

49Miquel Rodrigo Alsina. op. cit. p. 154-155.
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La importancia del estudio de los guardabarreras reside en que da cuenta

de la complejidad del proceso de producción a la vez que se vindica el papel de

los periodistas y editores en tanto profesionales. Manuel López, el

“guardabarreras”:

[…] actúa en función de su capacidad y experiencia profesional, pero
en numerosas ocasiones ha sido elegido para esa función por la
empresa y no por sufragio redaccional, por lo que su labor puede
derivar también en la de vigilante y controlador de los periodistas 50.

López considera que el director es el principal “guardabarreras” del proceso

de producción de la noticia (newsmaking), aunque también existen editores, jefes

de información, correctores de estilo y las propias fuentes infotrmativas que

intervienen en el “filtro” selectivo de información para decidir qué llegará al público

como noticia. Ello se debe a la organización actual de los medios, quienes, lejos

de evitar esas prácticas, las alientan por varias razones, como la competencia

económica entre ellos.

Sin embargo, existe una figura opuesta a la del seleccionador y es la del

advocate (que se traduce literalmente como “abogado”) o defensor de información,

quien reivindica el papel de cierta información frente a su público.

El binomio guardabarreras/defensor tiene implicaciones ideológicas, pues

mientras el primero selecciona y decide qué es noticia, el segundo vindica el

derecho de los lectores a conocerla. Según Rodrigo Alsina, el término defensor

evolucionó de la antigua teoría del perro guardián (watchdog) que concebía al

periodista como portavoz de la libertad de expresión y defensor de las personas

no públicas.

Ello contradice en cierta forma la supuesta objetividad de los periodistas,

opinión que se ve debilitada ante la evidencia de que, tanto por parte del

seleccionador como del defensor hay detrás distintos intereses puestos en juego.

Un buen ejemplo de defensor sería aquel reportero que lucha por ver publicado un

50 Manuel López. Cómo se fabrican las noticias. p. 52.
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reportaje en que se evidencia la implicación de grupos de poder en actos de

corrupción.

El análisis del esquema producción-circulación-consumo lleva a voltear la

vista hacia la otra cara de la moneda: el público y los efectos de la noticia en las

sociedades a las que va dirigida. Como parte de las teorías de los efectos de largo

plazo de los medios, es necesario destacar la teoría de la agenda-setting (fijación

de agenda o construcción) de temario que postula que los medios dan a conocer

ciertos temas que el público llega a considerar como parte importante de su

conocimiento de la realidad.

La agenda-setting parte del supuesto de que los periodistas tienen poder

para construir un temario, poner en el centro de la atención pública diversos temas

que el público a su vez considera relevantes. El temario no sólo se construye con

los intereses del público (y antes bien habría que decir que es el público el que

construye parte su temario personal a través del “menú informativo” que le ofrecen

los medios), sino del concurso de diversos factores, entre los que cabe mencionar

los intereses del medio, el nivel educativo y la cultura política de la sociedad,

etcétera.

En definitiva, según postula Lorenzo Gomis en su teoría del periodismo, “los

medios influyen al persuadir a la gente de que ‘esto es lo que hay’”51. La oferta

noticiosa influye en las decisiones que toma el público para relacionarse con su

entorno al brindarle una imagen sobre la realidad que lo circunda. Por eso los

medios están interesados en transmitir una construcción de la realidad legible y

que represente seguridad para quien recibe la noticia, reduciendo así su

incertidumbre o disonancia cognoscitiva.

Como se mencionó, este enfoque se inscribe en las teorías de largo efecto,

las cuales contradicen la antigua perspectiva de los medios como moldeadores de

conciencias y con efectos a corto plazo, aplicada por la propaganda nazi. Lejos de

51 Lorenzo Gomis. op. cit. p. 151.
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moldear la opinión, la agenda-setting tiene como efectos que el lector relacione

ciertos temas como interesantes porque así lo vio en los medios.

Además, los autores han afirmado que lo que interesa a los medios no

siempre es lo que en verdad interesa a los grandes públicos, quienes no siempre

incluyen en sus pláticas asuntos que los medios privilegian en sus construcciones

noticiosas. En una sociedad como la mexicana, donde el poco interés hacia la

política y la mediana legitimidad de las instituciones gubernamentales son la

constante, se refuerza el supuesto de que el escaso interés incide en los efectos

de la fijación de la agenda.

Por mucho que los medios insistan en poner en el centro de la atención

pública ciertos temas, esta iniciativa sólo será recogida por el público en atención

a intereses personales. La idea de que los medios podían “introyectar” ciertos

asuntos, a fuerza de bombardeo de información, ha sido superada. Así, pues, en

el proceso de producción, circulación y consumo de la noticia, influyen no sólo las

decisiones de los medios de transmitir y publicar cierta información, sino también

las decisiones del público de atender dicha información, operación que le exige

necesariamente seleccionar contenidos de lo que lee o escucha.

Nadie lee el periódico completo, así como nadie escucha todas las

estaciones de radio al mismo tiempo para conocer absolutamente todas las

versiones de un hecho. El lector, el radioescucha y el televidente hacen su propio

proceso de selección y opinan en función de sus intereses.
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2.2.3 Valores de la noticia

A lo largo de este trabajo se ha puesto énfasis en los valores de la noticia (news

values), de los que ahora se hacen algunas observaciones. La razón, como se

explicó desde el principio, es que se sigue el enfoque de Lorenzo Gomis, quien

asegura que toda labor de una teoría del periodismo debe incluir entre sus

consideraciones principales la pregunta: ¿por qué un acontecimiento se elige

como noticia?

Esta cuestión es de importante valor teórico, pues allí reside el potencial de

los medios de poner en relieve aspectos de la realidad que habían permanecido

ocultos a un observador común. Este puede toparse con fuentes que evidencien

un acontecimiento de importancia para un público (un desvío de fondos

presupuestarios, por ejemplo) y, sin embargo, decide no publicarlo por diversas

razones, el temor a represalias o el mandato del medio, que quizás sea cercano a

dicho funcionario corrupto.

Muchas veces los medios incluyen información que el público no conocía, y

que irrumpe en el centro de la atención pública. Sin embargo, también el medio

puede no publicar cierta información y aun así permanecer en el centro de la

atención. Piénsese en el caso del narcotráfico y el crimen organizado en los

estados norteños del país, donde, sin necesidad de que aparezca en los medios,

existe una creciente percepción del fenómeno por observadores no privilegiados.

Los valores de la noticia y la llamada “noticiabilidad”, antes que un credo o

manifiesto, constituye una actividad, la del guardabarreras, la del defensor y la del

público en tanto sector representativo de la sociedad. Todos en conjunto y a veces

sin saberlo, le han asignado ciertos valores a las noticias a lo largo del tiempo.

Por ello algunos autores como Patrick Charaudeau ponen peso en la

dicotomía del público meta y el público real. Los medios a veces configuran

mensajes para un público mal valorado o se basan en un mal dictamen sobre la
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noticiabilidad de un hecho. Dan por sentado que x noticia impactará a un grupo

social y luego se dan cuenta de lo contrario.

Es en la práctica donde se toman en cuenta los criterios de selección de la

noticia. Así como los periodistas tienen su concepto de noticia, también la

sociedad a su vez, a lo largo de la historia contemporánea, se ha forjado su propia

idea. La convivencia entre ambos conceptos han conformado los valores de la

noticia, pues mientras la sociedad se basa en las noticias que le presentan los

medios, los seleccionadores, toman en cuenta las exigencias de ese público.

Hay una divisa que se heredó de la mencionada teoría del watchdog, y es

el llamado “olfato periodístico”. Este punto de vista ha sido criticado por algunos

autores, pues consideran que dicho olfato, antes que ser una actitud casi innata

revestida de un halo de misterio, no es más que el resultado de las habilidades

cognoscitivas del que busca y selecciona las noticias52.

Los periodistas educados de esta manera, guiados por su “olfato

periodístico”, no toman en cuenta que muchas de esas habilidades son conocidas

por la sociedad y las fuentes. Como afirma Gonzalo Abril citando a S. Chibnall:

“Los informadores tienden a creer que las reglas de relevancia y de identificación

de noticias son poco conocidas por sus fuentes”53. Rodrigo Alsina presenta un

enfoque atinado sobre los valores de la noticia al citar el modelo de J. Galtung y

M. H. Ruge. Aquí se recogen los valores que presenta dicho esquema:

1. Frecuencia. Si un acontecimiento se produce en un tiempo ajustado a la

periodicidad del medio y a su tiempo de producción es más probable que se

convierta en noticia.

52 Susana González Reyna hace un parangón entre el sujeto cognoscente que selecciona los hechos históricos,
modelo propuesto por Adam Schaff, y el periodista seleccionador de noticias, pues ambos trabajan con
parcelas semejantes de la realidad aunque separadas en el tiempo, pues mientras el primero trabaja con
hechos acaecidos con mucha anterioridad, el segundo trabaja con el presente inmediato. Susana González
Reyna. “La significación de la realidad en la construcción del discurso periodístico”. Revista mexicana de
ciencias políticas y sociales.
53 S. Chibnall. The production of knowledge by crime reports. Citado en Gonzalo Abril. op. cit. p. 316.
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2. Umbral. Se percibe más un acontecimiento cuyo umbral de intensidad

sea muy alto o si su nivel normal de significación tiene un aumento

repentino.

3. Ausencia de ambigüedad. Cuanto menos ambiguo sea el significado de

un acontecimiento es más probable que sea noticia.

4. Significatividad. Ésta se puede dar por afinidad cultural o por relevancia

del acontecimiento.

5. Consonancia. Ante determinadas expectativas de la audiencia, un

acontecimiento tendrá más probabilidades de ser seleccionado si se

adecua a estas expectativas.

6. Imprevisibilidad. Ante dos acontecimientos parecidos tendrá más

probabilidades de ser seleccionado el más impredecible y raro.

7. Continuidad. Al aparecer un acontecimiento noticiable, se producirá una

continuidad con acontecimientos que guardan relación con él.

8. Composición. Un medio de comunicación transmite un conjunto de

noticias que debe ser equilibrado.

9. Valores socioculturales: referencia a nociones de élite, a personas de

élite, o a cualquier cosa negativa54.

Como podrá observarse, antes que ingredientes de una receta, los valores

de la noticia son elementos constitutivos del acontecimiento que hacen que éste

tenga cabida en un medio impreso o audiovisual.

54 J. Galtung. & M. H. Ruge. “La struttura delle notizie dall’estero” en P. Balde (comp.). Il giornalismo come
professione. Citado en Miquel Rodrigo Alsina. op cit. p.p. 175-178.
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2.3 La noticia y su discurso

Resulta necesario revisar algunos conceptos sobre el contenido de la noticia como

forma de significación de la realidad social. Aquí se recogen algunas nociones,

entre las que cabe mencionar en primera instancia la de discurso.

Para Lupicinio Iñiguez y C. Antak se entiende por discurso y por análisis de

discurso:

Un conjunto de prácticas lingüísticas que mantienen y promueven
ciertas relaciones sociales. El análisis (de discurso) consiste en
estudiar cómo estas prácticas actúan en el presente manteniendo y
promoviendo estas relaciones: es sacar a la luz el poder del lenguaje
como una práctica constituyente y regulativa55.

Esta definición es útil porque relaciona el discurso con la relación social o

institución en que se expide. Todo discurso se esgrime para dar sustento a un acto

social. Sin embargo, no todo conjunto de signos (palabras) es un discurso o texto,

pues: “Constituirán un texto aquellos enunciados que han sido producidos en el

marco de instituciones que constriñen fuertemente la propia enunciación”56.En el

caso de las noticias, hay varias prácticas sociales que se manifiestan en ellas, y

varias instituciones que constriñen su enunciación. Por discurso periodístico se

entiende:

Como una esquematización de la realidad que recoge los patrones
del grupo social en el cual y para el cual se construye: el discurso
periodístico es, en suma, un discurso culturalmente construido que
propone una determinada realidad sobre los acontecimientos/noticia
cotidianos57.

La definición de González Reyna pone énfasis en las características que

debe tener un discurso para ser considerado periodístico. Evidentemente, su

emisión está circunscrita a un contexto social y a un marco institucional, como los

requerimientos del medio y la relación periódico/público.

55 Lupicinio Iñiguez Rueda. (coord.). Análisis del discurso. p. 99.
56 Ibíd. p 102.
57 Susana González Reyna. La construcción de la realidad en el discurso periodístico. p. 79-80.
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Para precisar estas nociones, cabe hacer una distinción entre el discurso de

la noticia y otros tipos de discurso, sobre todo emparentados por su carácter

narrativo, como el literario. Aunque el problema se remite a la separación de

periodismo y literatura, ejercicio intelectual que ha acarreado una copiosa

bibliografía, aquí se destacan algunos puntos.

Algunos autores abordan el tema desde el ámbito estructural, es decir

¿cómo está estructurado el discurso noticioso a diferencia de otro tipo de

discursos? La respuesta la someten al juicio de los recursos lingüísticos, retóricos,

etcétera. Para Juan Ramón Muñoz Torres, el problema reside en la diferencia de

la “retórica noticiosa” frente a otras retóricas, como la clásica, cuyo precursor fue

Aristóteles.

Muñoz Torres sustituye el binomio real/irreal por el de real/posible o

acto/potencia, pues las noticias, aunque traten de asuntos también vertidos en la

literatura, tienen un referente en la realidad social.

Según este autor, los temas son los de siempre, sólo que la literatura los

refleja en potencia (un hecho posible), y el periodismo, a través de las noticias, los

comunica como referentes de la realidad (hechos comprobados). “Así pues, el

valor de la narración periodística no es sola y exclusivamente instrumental y

perecedero, sino también simbólico: al contar ‘esta’ vida en singular, dice

implícitamente lo que es ‘la’ vida en general, trascendiendo las limitaciones del

caso concreto”58.

Por otra parte, Luis Núñez Ladevéze asevera que el enfoque de la retórica

clásica no sirve como punto de partida para explicar la retórica del discurso

noticioso —opinión que se suscribe aquí—, pues “la diferencia entre el antiguo

discurso retórico y el actual informativo, radica principalmente en sus diversas

58 Juan Ramón Muñoz-Torres. Por qué interesan las noticias. p. 153.
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funciones: éste es fundamentalmente referencial, aquél es principalmente

persuasivo”59.

La afirmación de Núñez parece ser acertada, pues los elementos que

servían para explicar el discurso de la retórica clásica difícilmente pueden superar

algunas dificultades que se presentan a la hora de estudiar las noticias. El tema de

un discurso clásico (la prepositio aristotélica), no tiene paridad con el “tema” del

discurso noticioso actual (su referencia a un acontecimiento).

Gonzalo Abril argumenta que la estructura informativa sólo es pensable en

la época actual, donde se ha privilegiado el consumo masivo sobre el mito y otras

formas de comunicación. De esta forma, los cuentos clásicos no podrían haberse

escrito de acuerdo con una estructura informativa. Este autor pone el ejemplo de

Caperucita Roja: el periodismo moderno contaría el suceso iniciando con el final,

lo cual rompería las intenciones del texto literario.

La retórica pre-moderna no puede ciertamente resolver los problemas que

una teoría moderna del discurso debe plantearse al respecto del discurso

periodístico, pues los discursos han cambiado. Sin embargo, los estudiosos del

discurso han rescatado muchas nociones de la retórica clásica para estudiar

discursos contemporáneos.

2.3.1 Lenguaje y significación

El lenguaje es el empleo dinámico de signos para significar la realidad social. Su

uso no se restringe a los medios de comunicación, pues puede emplearse en las

más cotidianas de las actividades y a través de diversos soportes. En el ámbito de

los medios, según observan los autores, surgen diversas particularidades al

respecto.

59 Luis Núñez, Ladevéze. El lenguaje de los “media”. p. 192.
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Algunos autores han acuñado la oposición de lengua y habla (langue y

parole). Para ellos, el habla es el lenguaje empleado por el grueso de los usuarios

de los códigos vigentes en la sociedad; la noción de lengua, en cambio,

comprende un sistema de reglas a que los usuarios se someten, pero siempre hay

factores de libertad y ruptura de éstas.

Núñez Ladevéze, por su parte, hace una distinción entre el lenguaje común

y el lenguaje mediático en varios aspectos que llevan a afirmar que ambos,

aunque se recrean a diario a través de su interacción, poseen características

disímiles. Para Núñez el lenguaje de los medios reviste a su vez de dos

dimensiones distintas: la pública y la publicística.

Aunque el uso de estos vocablos puede sonar engorroso ante la

perspectiva actual de los medios, conviene destacar su importancia, ya que el

autor diferencia entre un mensaje que sea interesante de facto a la opinión pública

y lo que los medios ofrecen como producto de consumo masivo. La noticia podría

analizarse desde esta perspectiva: Dentro de lo que los medios ofrecen como

noticia, ¿qué realmente se apega al valor de la noticia del interés?

Siguiendo a Edgar Morin, Núñez Ladevéze se pregunta: “¿Es la prensa la

que hace el público o es el público el que hace la prensa?”60, pues existen

mensajes que responden a una mera estrategia de mercado y se ofrecen en

respuesta a lo que el público desea. Existe, por el contrario, cierta información que

se distingue por pertenecer a la esfera pública dentro del ámbito social.

Efectivamente: “Un lenguaje capaz de decidir o, mejor, de suministrar la

información indispensable para la toma de decisión ha de tener un contenido

público, no puede ser un lenguaje genérico, sino que ha de ser también reflexivo y

selectivo” 61.

60 Ibíd. p. 139
61 Ídem.
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Con esta distinción, entre lo público y lo del público62, es decir, Núñez

Ladevéze pretende hacer una distinción entre dos públicos, que persiguen

distintos fines. El público del periodismo es el que busca informarse sobre su

entorno. Es importante considerar que para cada público se presenta un

determinado lenguaje en los mensajes, con características peculiares.

El lenguaje público se caracteriza por una decodificación que requiere

mayor atención por parte del receptor. El lenguaje publicístico, empleado sobre

todo en los contenidos de entretenimiento, es homogéneo y de fácil

decodificación. Esto es, presenta como propio las tendencias dominantes de un

público y está altamente estilizado porque los estereotipos hacen más fácil su

absorción pública. El mejor ejemplo del lenguaje publicístico es el cine de

Hollywood, donde los estereotipos se elevan al máximo para alcanzar amplios

públicos masivos. En el ámbito escrito, los cómics siguen la misma estrategia

comunicativa y mercadotécnica.

Los mensajes publicísticos siempre serán fácilmente difundidos a pesar de

que su mensaje no sea sustancial. Por el contrario, los mensajes públicos tendrán

más azarosa difusión aunque su contenido sea importante. Ello se explica porque:

“Ocurre que estamos usando dos criterios cruzados de eficacia: la

eficacia del contenido del mensaje —medida por el nivel de

decodificación— y la eficacia de su difusión: la ley del número y del

mínimo esfuerzo”63

Ello no implica, que el mensaje eficaz tenga que ser de difícil lectura. Sin

embargo, hay que tomar en cuenta que los receptores del mensaje público tienden

a evitar la homogeneización y es por ello que los mensajes públicos revisten un

contenido decodificado que requiere mayor atención.

62 Ibíd. p. 227.
63 Ibíd. p. 153
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Como ya se afirmó, la homogeneización tiende a estereotipar el lenguaje,

pero también suele reducirlo a eufemismos, símiles, circunloquios, etc., elementos

fácilmente comprensibles y aceptables por el público. El mensaje público, para

públicos sectorizados, tiende a apoyarse en un lenguaje con elementos cuya

decodificación no siempre es tan fácil como lo es, por ejemplo, la de un cómic o

una telenovela.

Los estereotipos suelen ser negativos. Rodrigo Alsina, cita el examen de

Van Dijk de la palabra “inmigrante” en la prensa, que se usa como despectivo

incluso a las generaciones de quienes emigran a otro país. Según Van Dijk,

pareciera ser que la acción de emigrar nunca termina de realizarse, pues al decir

“inmigrante”, suele ser usado más como distintivo para marcar a dicho grupo.

Un buen ejemplo es el trato de la prensa a grupos que rechazan a destajo

las acciones gubernamentales, como los protestantes de San Salvador Atenco y

de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La prensa seria se ha

referido a los primeros como “habitantes de Atenco”, “campesinos de Atenco”,

“pobladores de Atenco” e incluso “atenquenses”; a los segundos simplemente

como “integrantes de la APPO”.

Por el contrario, la prensa menos seria ha motejado, usando el estereotipo,

como “macheteros”, “atencos” a los habitantes de San Salvador Atenco, (sobre

todo a raíz de las manifestaciones con machete en contra de la construcción de un

aeropuerto sobre sus terrenos, en octubre de 2001). Para referirse a los

integrantes de la APPO han acuñado términos despectivos como “appos”. El

estereotipo es una salida fácil para la mejor asimilación de la magnitud de un

hecho (que muy a menudo se exagera), y su uso es de dudable ética.
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2.3.2 Formas del discurso

El discurso noticioso puede estudiarse desde varias perspectivas, muchas de ellas

contradictorias entre sí. Aquí se dan como buenos muchos planteamientos que

vienen de autores que han mejorado los postulados de la teoría de la información,

pero desde una perspectiva estructuralista, semiótica y lingüística. Siguiendo el

paradigma de Charles Morris, al que se ciñen muchos de estos autores, es posible

diferenciar entre la dimensión sintáctica (la relación de los signos entre sí),

semántica (relación de los signos con su referente) y pragmática (relación de los

signos con sus hablantes).

En el ámbito de las formas del discurso, se dan por buenas las

consideraciones que al respecto ha hecho Susana González Reyna, quien

diferencia entre cuatro formas posibles de discurso: a saber: descripción,

narración, exposición y argumentación64.

A su vez, Núñez Ladevéze, citando a Martínez Bonati, hace una oposición

entre narrar y describir, pues la primera es “la representación de la alteración de

personas, acontecimientos y circunstancias”, mientras la segunda es “la

representación de estados inalterados de las cosas”65.

Para González Reyna la diferencia radica en otro aspecto, pues la

descripción puede hacerse sobre un objeto móvil. Efectivamente, puede

describirse un objeto que esté en movimiento, pero sólo se alcanzará la categoría

de narración si el relato adquiere una dimensión humana, es decir, que afecte a

los seres humanos. “Para narrar es preciso seleccionar aquellos datos que mejor

caracterizan la imagen que se desea transmitir y, además, incluir personajes que

realicen acciones”66.

64 Susana González Reyna. Periodismo de opinión y discurso. p. 13-21.
65 Felix Martínez Bonati. La estructura de la obra literaria. Citado en Luis Núñez Ladevéze. op. cit. p. 190.
66 Susana González Reyna. Periodismo de opinión y discurso. p. 16.
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El ámbito de la exposición es distinto, aunque sus funciones no difieren

mucho de las anteriores formas discursivas, pues “su propósito es explicar la

naturaleza de un objeto, una idea o un tema”67. Exponer es presentar los aspectos

representativos de un asunto o hecho y darlos a conocer a un lector, sin la

inclusión de detalles y sin la necesidad de esa dimensión humana de la narración.

La autora explica que su mejor albergue es en los artículos de opinión con

carácter informativo, pues el articulista expone los hechos sin llegar a narrarlos.

El ámbito de la argumentación reviste una complejidad distinta de los

ámbitos anteriores. Efectivamente, tiene varios representantes entre los géneros

periodísticos; la nota informativa, por definición, procura alejarse de los

enunciados argumentativos, pues la argumentación tiene como propósito

“convencer al lector para que adopte una determinada doctrina o actitud”68.

2.3.3 El estilo de la noticia

“El estilo es el conjunto total de los detalles estructurales variables y

característicos del discurso que son una indicación del contexto social y personal

del hablante, dada una invariante semántica, pragmática o situacional”69, según

Teun Van Dijk. Este autor desprende los elementos constitutivos de las noticias,

en sus componentes semánticos, pragmáticos y sintácticos aludidos, siguiendo el

paradigma de Charles Morris.

Lo importante del estilo, en particular el de las noticias, es que constituye

una unidad posible frente a un sistema gramatical o lingüístico. Esto es, el estilo es

lo que caracteriza los hablantes y redactores como miembros de un sistema que

hace uso de un idioma, y por tanto, están implícitas en él sus características

personales en tanto emisor. Sin embargo, el estilo noticioso también da cuenta a

67 Ibíd. p. 18.
68 Ibíd. p. 19
69 Teun Van Dijk. La noticia como discurso. p. 111
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su vez de aspectos institucionales del medio de comunicación en tanto empresa

informativa.

Desde este punto de vista, puede decirse que el estilo está fuertemente

constreñido por una visión institucional de construir el discurso. Esto es, está más

sujeto a las exigencias del medio en tanto institución. Por eso se puede encontrar

diversas similitudes entre periódicos que persigan fines comunes; la mayoría ellos

parten de supuestos profesionales y de demandas de un público, como se explicó.

Dentro del estilo es imprescindible destacar el papel del titular como

elemento clave del discurso periodístico, pues en él recae gran peso de las reglas

expuestas en la práctica. Núñez Ladevéze subraya la función de

“intercontextualidad” como la característica más notable del titular: a través de

breves palabras puede conectar las noticias con otras dentro de la misma sección.

En la misma línea, Lorenzo Gomis afirma que el titular periodístico presenta

elementos involucrados con el factor cognoscitivo del discurso. Entre más

identificable sea una noticia (que se pueda relacionar con más noticias del resto

de la publicación y con el tiempo-espacio del lector), más probabilidades tiene de

ser recordada por el lector:

Los titulares trasladan la información, del tiempo en que realmente
ocurrió, al tiempo del lector; del tiempo del suceso al de la
conversación70.

El titular surgió como respuesta a las exigencias del medio impreso. Su

uso actual nació en la guerra de Estados Unidos contra España por la posesión de

Filipinas y Cuba. Antes, según Gomis, se solían titular las informaciones

simplemente al estilo de “Éxitos científicos”, “protestas del vaticano”, etc. Sin

embargo incluso hoy día, en su afán de romper ciertas rutinas, los diarios han

regresado a formas de titular similares, donde el verbo se omite para ganar

espacio.

70 Lorenzo Gomis. op. cit. p.28.
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Por último, cabe destacar la preocupación de muchos autores sobre el

uso del lenguaje en cuanto a unidad del idioma. En ese aspecto sobresale la obra

de Alex Grijelmo El estilo del periodista. La intranquilidad pesa por la deformación

del idioma español, que últimamente ha traído muchos calcos del inglés y

extranjerismos inaceptables. Un ejemplo, señala el autor, es hablar de “vuelos

domésticos”, donde el adjetivo es incorrecto, pues “doméstico” no significa “local”

o “nacional”, al contrario del inglés. Un vuelo doméstico sería un viaje en avión por

el interior de una casa.
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3. La noticia cultural: percepción y recreación

de la cultura en el periodismo

El término “cultura” ha pasado al patrimonio del habla coloquial, donde se emplea

como sinónimo de instrucción. En este capítulo se analizarán algunas nociones

que se desprenden de diversas corrientes que han estudiado a la cultura como

fenómeno social. En primer lugar, se hace interesante conocer el marco de acción

que opera en la administración gubernamental mexicana con respecto de ese

vocablo.

Con motivo de conocer las definiciones institucionales de cultura y cultura

popular que emplea el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en su

comunicación escrita, se envió una solicitud de información a dicha dependencia

gubernamental. Se recibió de vuelta, a través del Sistema de Solicitudes de

Información (SISI), lo siguiente. Como cultura se entiende el:

[...] conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales,
intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un
grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los
modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores,
las tradiciones y las creencias71.

Lo anterior, explica el Conaculta a través de su respuesta a la solicitud, se

desprende de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad

Cultural, adoptada unánimemente por los países miembros de la ONU en la 31ª

Conferencia General de la UNESCO el 2 de noviembre de 2001. En la información

recibida también se encuentra la definición de cultura popular:

La cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que
emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradición,
expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente
responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a
expresión de su identidad cultural y social72.

71 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Unidad de Enlace (24/05/06). Respuesta a la Solicitud de
Información SISI 1114100006806. [Documento Web]. Recuperado: www.sisi.gob.mx
72 Ídem.
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3.1 El concepto de cultura

Como puede advertirse, la definición del término cultura ocupa tanto a sectores

nacionales como internacionales, sobre todo a raíz de fenómenos como la

globalización económica, que acarrea nuevas concepciones de una cultura

nacional como interacción con una cultura global. Desde luego, el empleo de

todos estos términos, como el de sociedad red o aldea global, todavía está sujeto

a un amplio debate. Para los objetivos de esta tesis, se empleará un marco

conceptual coherente con las manifestaciones de la cultura en los diarios.

En este tenor, a pesar de que algunos diccionarios presentan una visión

clasista de la cultura, cada vez hay mayor empeño de teóricos en formular nuevas

concepciones como “cultura de masas”, “cultura de consumo”, “culturas híbridas” y

“multiculturalismo”.

Cada vez hay más teorías y metodologías que buscan comprender la

amplia gama de públicos diversificados en toda clase de actividades relacionadas

con la esfera cultural. En el caso de la producción y circulación de noticias, puede

contemplarse que cada vez hay un mayor número de contenidos noticiosos

dirigidos a dichos sectores.

Ahora un periódico o telediario tienen más de un público fijo: los

lectores/espectadores de las secciones políticas no necesariamente son los

lectores/espectadores de las áreas financieras o deportivas en un diario o

noticiero. Lo mismo cabe decirse de la sección y la noticia cultural, tema que

ocupa esta tesis.

En el caso de las secciones culturales, éstas se han caracterizado por

ofrecer contenidos de interés para ciertos públicos de lectores. La importancia de

este periodismo es que allí se cristaliza la definición o visión que el medio tiene de

la cultura nacional e internacional, pero sobre todo se concreta allí lo que el medio

entiende por noticia cultural: lo noticioso de la cultura.



59

3.1.1 Tres enfoques del término cultura

Un concepto abarcador de la voz “cultura” requiere no sólo de un enorme esfuerzo

conceptual, sino de una visión prácticamente totalizadora de la cultura, tarea que

escapa a las posibilidades no ya de una disciplina científica, sino de la ciencia

misma.

Han sido varias las ramas de la ciencia y disciplinas que se han encargado

de la cultura. La filosofía crítica, la antropología social, la etnometodología, la

lingüística, la psicología, la semiótica y los estudios culturales representan, sólo

por mencionar las más citadas, parte del elenco.

Para fines de este trabajo se seguirá el modelo del profesor Guillermo

Tenorio, quien establece una concepción de cultura bajo tres principales rubros73:

a) Humanística.- el conjunto de los conocimientos de un individuo sobre

áreas particulares como las bellas artes.

b) Antropofilosófica.- la suma de productos materiales y espirituales de un

pueblo y que por ese sólo hecho le confieren identidad sobre los demás.

c) Antropológica.- todo lo que el hombre produce como integrante de una

colectividad organizada. Bajo este enfoque, todo lo que el hombre hace

es “cultura”.

Otros autores hacen uso de un modelo que presenta muchas similitudes

con el de Guillermo Tenorio. El más acercado es el que ofrece Zygmunt Bauman,

sólo que a la definición humanística la llama “jerárquica” (pues opone la llamada

“alta cultura” con la “baja cultura”), a la antropofilosófica “diferencial” (porque

73 Guillermo Tenorio Herrera. (2005). Cátedras de Teorías de la Comunicación. [producción oral]. México,
UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Este modelo también se recoge también en
Elizabeth Cruz Madrid. Diagnóstico del periodismo cultural en México. Tesis de licenciatura. p.p. 29-30.
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desde esta perspectiva las culturas se diferencian entre sí) y a la antropológica

“genérica” (todo lo que el hombre hace como cultura en general) 74.

Por su parte John Thomson emplea el término de “concepción clásica de

cultura”75 a la definición humanística según el modelo de Tenorio, pues éste tuvo

gran peso desde la Ilustración francesa hasta comienzos de la antropología de la

cultura. Fue justamente la labor de la antropología la que redefinió el término de

cultura a partir de tres concepciones: la descriptiva, la simbólica y la estructural,

que se retomarán más adelante76.

Como podrá observarse, las definiciones varían desde lo particular hasta lo

general, desde la visión cerrada (el arte y los modales refinados como cultura)

hasta la plenamente abierta (todo lo humano como cultura), pasando por el

término medio (cultura como lo que da sustento y razón de ser a un pueblo). Para

fines de esta tesis, se incluyen a continuación algunas precisiones que ayudarán a

plantear el término de noticia cultural como elemento de análisis.

El concepto humanístico tiene detrás de sí una fuerte carga ideológica y

clasista, pues desde su cuño ha servido para jerarquizar (siguiendo la clasificación

de Bauman) a quienes cultivan o refinan su intelecto con quienes no. El término

nació en las postrimerías del siglo XVI y tuvo gran auge en Europa, sobre todo en

Francia e Inglaterra.

Desde sus comienzos, el grupo que acuñó este término buscó la

vindicación del término cultura a partir de su etimología latina (cultivo, labranza),

como una forma de actividad humana que mostrara su esencia. Para Bauman, un

rasgo importante de esta visión es que “heredada o adquirida, la cultura es parte

separada del ser humano, una posesión”77.

74 Bauman desarrolla estas tres acepciones del concepto cultura a lo largo del primer capítulo de su obra:
Zygmunt Bauman. La cultura como praxis. p.p. 95-175.

75 John Thompson. Ideología y cultura moderna. p. 184.
76 Ibíd. p.p. 184-185.
77 Zygmunt Bauman. op. cit. p. 103
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Lo anterior significa que la cultura había de ser poseída, tal como se cultiva

una parcela. Sólo quienes aspiraban a adquirir la cultura a través del conocimiento

y las artes entraban en la esfera de la cultura. Por ello no todos eran cultos o

cultivados. Como se apreciará, todavía hoy día se encuentran atisbos de esta

visión en las nomenclaturas de algunos autores, y aun en el habla coloquial.

Lo que importa de la definición humanística o jerárquica no es su valor

histórico, sino sus aplicaciones que tuvieron en las corrientes posteriores, sobre

todo por el modelo de “alta” y “baja” cultura, con connotaciones positivas y

negativas respectivamente. La jerarquía es clara: opone las expresiones “puras”

del espíritu humano versus las expresiones del pueblo no instruido (cultura

popular).

Thomson explica que fue el término cultura así planteado llegó a Alemania

donde floreció la distinción entre Kulture y Zivilisation, al contrario del francés e

inglés, donde cultura y civilización se usaban casi como sinónimos. Sin embargo,

en el alemán las diferencias eran claras:

La palabra 'Zivilisation' se asociaba con la cortesía y el refinamiento
de los modales, mientras que 'Kultur' se usaba para referirse a los
productos intelectuales, artísticos y espirituales donde se
expresaban la individualidad y la creatividad de la gente78.

Thomson deja ver que la distinción en alemán era una suerte de oposición

a la visión francesa de la cultura, donde sólo los buenos modales y el refinamiento

cultural eran cultura. Existe, por cierto, una distinción clásica de algunos autores

entre Grecia y Roma, a quienes ven como prototipos de cultura y civilización

respectivamente.

En un principio la distinción entre “cultura” y “cultura popular” presentaba

tintes clasistas al estilo de alta y baja cultura. Sin embargo, últimamente se ha

establecido que sus diferencias son muy complejas y rebasan las posturas

estéticas, éticas e ideológicas. Alejados de visiones clasistas, se han planteado

78 Thompson, John. op. cit. p.p. 186-187.
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las características de ambas y esa distinción ha ganado peso en la ciencia,

recuérdese las definiciones de la UNESCO citadas con anterioridad.

Con respecto de la definición antropofilosófica o diferencial, cabe decir que

aquí también se ha hecho un ejercicio de clasificación. Este enfoque recibe dicho

nombre porque han sido la filosofía y la antropología los principales exponentes de

los intentos por encontrar elementos en común entre tribus y sociedades, aunque

también sus diferencias.

Dentro de los aportes antropológicos y lingüísticos han sobresalen varios

intentos por estudiar a la cultura como creación de un grupo social o una

comunidad. El esfuerzo más arduo que deben realizar los antropólogos es alejarse

de un universalismo o un etnocentrismo que merman su visión de las culturas.

Sobresale, por citar un ejemplo, el caso del estructuralismo emanado a partir de

los estudios de Claude Levi-Strauss, que no se preocupa tanto por la definición de

“lo cultural” sino por saber en qué se sustenta esa cultura como sistema de

significación y enfocado en un contexto determinado.

En este tenor, se retoman las tres concepciones de cultura que John

Thomson identifica en el terreno de lo antropológico, que se sintetizan a

continuación:

a) Concepción descriptiva: “conjunto de creencias, costumbres, ideas y

valores, así como los artefactos, objetos e instrumentos materiales que

adquieren los individuos como miembros de ese grupo o esa

sociedad”79.

b) Concepción simbólica: “patrón de significados incorporados a las formas

simbólicas —entre las que se incluyen acciones, enunciados y objetos

significativos de diversos tipos— en virtud de los cuales los individuos se

79 Ibíd. p. 194.
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comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y

creencias”80.

c) Concepción estructural: los fenómenos culturales se estudian bajo este

enfoque como “formas simbólicas en contextos estructurados”81

Desde este panorama, puede decirse que lo que diferencia una cultura de

otra es su manera de significar dichas formas simbólicas y su manera como han

respondido a un contexto. El profesor Rafael Reséndiz cita el caso de la

significación de los colores entre culturas. Mientras el negro es el color de luto en

Occidente, diversos países orientales emplean el blanco para ese fin82.

Un concepto que se desprende del enfoque antropofilosófico es el término

de identidad cultural, el cual refrenda lo expuesto sobre las culturas como

sistemas diferenciados, pues los individuos crean y enriquecen su cultura para

sentirse pertenecidos a un grupo social, y miran a veces con hostilidad lo

perteneciente a otro grupo. Como observa Bauman citando a Frederick Barth: “Es

la frontera étnica la que define al grupo, no el relleno cultural que encierra”83.

A la luz de estos planteamientos, con miras a la escena internacional, han

surgido términos como “multiculturalismo”, que se han granjeado aceptación entre

los defensores de la convivencia pacífica entre sociedades, puesto que

fenómenos como la inmigración, el plurilingüismo y la globalización han propiciado

un encuentro en el mismo espacio de diversas culturas.

Para finalizar, con respecto del término antropológico planteado por el

profesor Tenorio, cabe decir que en el fondo no se diferencia tanto con el

antropológico, pues ambos contemplan la producción y creación del hombre en

tanto grupo social. Cuando se habla de lo que diferencia al ser humano de los

80 Ibíd. p. 197.
81 Ibíd. p. 203.
82 Rafael Reséndiz. (2003). Cátedras de Semiótica [producción oral]. México: Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, UNAM
83 Barth Frederick. Ethnic groups and boundaries: The social organization of cultural difference. Citado en

Zygmunt Bauman. op. cit. p. 53
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animales no racionales es no sólo su cultura sino su actitud gregaria de integrarse

a grupos sociales.

El término genérico, como lo plantea Bauman, es más radical pues eleva la

cultura a un rasgo universal. Su problema radica en que, así planteado, parece ser

un objeto de estudio metacientífico, pues no se podría estudiar en su totalidad.

Más razonable sería estudiar las diferencias de los grupos sociales que conforman

una cultura.

Si se presenta a la cultura como todo lo que hace el hombre, evoca el

humanismo que floreció en la Europa renacentista, donde el hombre se colocó en

el centro de la creación y se diferenciaba de su creador, ello como oposición al

oscurantismo. El hombre como centro vital, sin importar la carga de universalismo,

se ha tildado con el tiempo más bien de “eurocentrismo”, pues la idea de

universalidad en el arte y las letras es netamente europea.

El concepto genérico está emparentado y nutrido de algunos

determinismos que han desfilado en las ciencias biológicas y humanas. Un buen

ejemplo es el conductivismo y el psicoanálisis freudiano, cuyas observaciones y

conclusiones pretendían elevarse a rango universal. Estas corrientes han buscado

por décadas una constante en los seres humanos, sin importar su género, raza y

grupo social.

Un enfoque que recoge nociones tanto de las visiones genérica como

diferencial es la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Es necesario

mencionarla por sus aportes tanto a la sociología como a las ciencias de la

comunicación. Herederos de la tradición marxista y algunas tesis de Freud, la

teoría crítica analizó la cultura en tanto contextura de fenómenos comunicativos

como problemas donde los valores como la verdad, la responsabilidad, el bien y

otros, —a la manera filosófica—, adquieren relieve.

El Diccionario de teoría crítica y estudios culturales coordinado por Michael

Payne establece que hoy día, se entiende la teoría crítica en un sentido más
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general a aquella “que designa los proyectos de investigación en ciencias sociales

y/o humanidades que intentan conjugar la verdad y el compromiso político”84.

En la misma línea se encuentran los llamados estudios culturales (cultural

studies) que se enfocan en la significación de la esfera cultural, con renovado

interés por los valores hegemónicos de una cultura y su moral.

Es importante alegar la noción de capital cultural de Pierre Bourdieu que se

refiere a la distribución inequitativa de los bienes culturales y de la educación,

pues sólo quien posea ese capital cultural puede comprender las creaciones

culturales y relacionarse con el grupo social que las produce. El capital cultural, al

igual que el capital político, no es del todo inocente de las nociones de poder

predominantes en una sociedad.

3.1.2 Cultura y periodismo

Las nociones, teorías y argumentos hasta aquí expuestos resultan útiles para

comprender la importancia del periodismo en tanto productor de noticias culturales

como parte de su oferta.

Ahora corresponde revisar cómo interviene el periodismo para interpretar

esa parte de la realidad perteneciente a la cultura. Los autores han destacado,

como se ha visto, que el carácter actual del periodismo lo ha posicionado en un rol

privilegiado como observador y comentarista de la realidad social, situación que no

tiene símil —en términos de alcance— en otra época histórica. Vista así, la propia

actividad periodística podría verse como un producto cultural, pues dimana

directamente de las ideologías y modos de producción concretadas en la

modernidad.

84 Michael Payne. (coord.). Diccionario de teoría crítica y estudios culturales. p.p. 613-614.
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En efecto, los medios de comunicación son parte de la cultura; muchas

veces subyacen en ellos, en tanto empresas, elementos más acordes con la

justificación de un código ideológico, entendido como práctica cultural. Entonces

se puede hablar del periódico como una “forma cultural dominante”85, un discurso

hegemónico.

Si bien el periodismo es un producto cultural, no todo el periodismo versa

sobre las producciones culturales, en términos de creaciones que dan sustento a

una forma de ser de un grupo social. Existe un periodismo dedicado a dar a

conocer aspectos de la realidad social que hablan de la existencia, circulación,

transmisión y preservación de los bienes culturales (materiales y espirituales) en

un entorno social determinado.

Los autores de los manuales de periodismo cultural han abordado el

problema, aunque no con suficiente rigor. Jorge Rivera recoge una definición de

periodismo cultural que se ha ganado aceptación a lo largo de la historia reciente:

“una zona muy compleja y heterogénea de medios, géneros y
productos que abordan con propósitos creativos, críticos,
reproductivos o divulgatorios (sic) 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 la producción, circulación y
consumo de bienes simbólicos, sin importar su origen o destinación
estamental”86

Aunque no con suficiente precisión, esta definición deja ver que el

periodismo cultural tiene una presencia casi omnipresente en la realidad

sociocultural. El defecto de las definiciones de periodismo cultural es que

sobrevaloran las consideraciones relacionados con la creación artística como

asunto de interés por encima de los demás asuntos culturales, y dejan de lado la

selección que en la práctica ocurre en los medios de comunicación. Casi todas las

definiciones de los manuales omiten el papel de la novedad (o noticiabilidad) de

los hechos culturales.

85 Citado en Héctor Borrat. op. cit. p. 31.
86 Jorge Rivera. El periodismo cultural. p. 19.
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Iván Tubau, por su parte hace una distinción entre información y formación.

Desde su punto de vista la cultura que se ofrece en los medios tiene más que ver

con la información. Es, entonces, deber del periodismo cultural despertar el interés

del lector atizando su curiosidad y ampliando sus conocimientos87. No se trata,

pues, de formación pedagógica, tal como se enseña en las enciclopedias, liceos y

academias de artes. La cultura forma; el periodismo, informa.

Muchos autores confunden al periodismo con otras formas discursivas que

también son información y también versan sobre la cultura. Estas posturas se

acercan más al ámbito de la difusión cultural que del periodismo, tareas que,

aunque emparentadas, merecen una diferenciación especial para no incurrir en

ambages. El periodismo se ha erigido con otros propósitos y cumple otras

funciones. La difusión de la cultura tiene que ver más con el ámbito de la

publicidad88.

El problema del periodismo cultural no recae tanto en la definición de

cultura sino en la de noticia, por eso se ha hecho hincapié más en esta última

noción a lo largo de este trabajo.

La mayoría de los autores que apoyan tanto suplementos y revistas como

ensayos y reseñas literarias casi como manifestaciones propias del periodismo

cultural, olvidan que lo más importante del periodismo, su razón de ser, consiste

en la labor informativa que se concreta en las noticias.

De este pensar es Elizabeth Cruz Madrid al afirmar que “la función del

editor (de la sección cultural) es identificar aquellas producciones culturales que

revisten una importancia tal, que probablemente pasarán a conformar la cultura”89,

es decir, desde su punto de vista pareciera que el periodista aprecia al producto

artístico para determinar su valor cultural (lo que suena a usurpar las labores de

antropólogos y críticos de arte).

87 Iván Tubau. Teoría y práctica del periodismo cultural. p. 35.
88 Un estudio sobre el tema lo ofrece Sonia Morales Barrera. (2000). De los suplementos a la información

cultural: el periodismo cultural no es difusión cultural. Tesis de licenciatura.
89 Elizabeth Cruz Madrid. op. cit. p. 42.
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Luego de entrevistar a diversos editores de las secciones culturales, Cruz

Madrid afirma que el periodismo cultural se ha manejado con un cierto elitismo al

descartar manifestaciones relacionadas con la cultura popular pues “en teoría

todos (los editores entrevistados) tienen un concepto amplio de cultura, pero en la

práctica, todos ejercen un concepto más humanístico”90.

Aunque su observación es cierta, su conclusión no toma en cuenta la labor

del periodista en tanto configurador de información contingente a partir de

parámetros establecidos. De acuerdo con las teorías revisadas con anterioridad,

es posible discernir entre el “dictaminador de lo cultural” y el “seleccionador de lo

noticioso”.

El periodista cultural no define qué pasa como cultura y qué no en un

medio, sino qué es noticia (para el público al que se dirige) y qué no. Las

definiciones que se han formulado del periodismo cultural no contemplan la noticia

ni los valores de ésta. Incurren en el equívoco de apreciar sólo como periodismo la

crítica que aparece en los medios de comunicación (verbigracia las revistas

literarias) y olvidan las noticias.

El planteamiento acerca del elitismo en la prensa no es del todo falso: de

entre una función de danza rarámuri en la explanada del Museo de Culturas

Populares y una representación de El anillo de los Nibelungos de Wagner en

Bellas Artes, el seleccionador de noticias elegirá, casi sin dudarlo, ésta última,

pues está más apegado a lo institucional y a lo que cree que su público considera

tradicionalmente como cultura (noción humanista).

90 Ibíd. p. 199.
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3.2 Elementos de la noticia cultural

El concepto de “noticia cultural”, planteado para el análisis que aquí se ofrece,

puede devenir en ambigüedades si se utiliza como mero comodín para designar a

todo lo que en la prensa se haga mención de los productos culturales. Debido a la

dificultad que reviste encontrar literatura teórica que hable de la noticia cultural

como tal, aquí se ofrece una aproximación sin grandes pretensiones más allá de la

justificación de este concepto. Estas son las premisas:

1. Si se habla de noticia cultural entonces cabe preguntarse si en la realidad

se encuentra a la par lo que sería la noticia política, noticia económica,

internacional, financiera, deportiva... según las especialidades temáticas que

contemple un medio de comunicación. Siguiendo esta lógica, el término “noticia

cultural” sólo puede esgrimirse si se inscribe correctamente en una parcelación de

los productos periodísticos, diferenciables entre sí temáticamente (la noticia del

desplome de un avión no tiene cabida en la sección donde se habla de futbol).

2. Si se acuña el término noticia cultural para empleo coherente en un

análisis de corpus discursivos, entonces es necesario que dicho concepto cumpla

con las condiciones necesarias para ser “noticia” y con las cualidades requeridas

para ser “cultural”.

3. En consonancia con lo anterior, para que la noticia cultural sea noticia,

entonces debe afirmarse la existencia de los hechos culturales. Estos deben ser

perfectamente diferenciables (siguiendo la lógica de Gomis: una realidad

parcelada en hechos) y reconocibles por un observador mínimamente instruido.

4. Para que la noticia cultural sea cultural, entonces se debe suponer que

está relacionada (directa o indirectamente) con la producción de los bienes

materiales e intangibles que dan sustento al patrimonio de una sociedad y que

sirven para a) diferenciar al ser humano (en tanto individuo) de la naturaleza, y b)

diferenciarlo (en tanto miembro de una colectividad) de los demás grupos.
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3.2.1 Sus públicos

Con el lenguaje —en tanto forma de un discurso—, los medios se hacen de un

público, observan los teóricos. Aquí se podría extender la lista con varios

elementos, tales como la impronta personal de un reportero, columnista o

comentarista; el estilo narrativo; el formato y diseño; entre otros. Sin embargo,

muchas veces es el propio contenido informativo de un medio lo que marca la

diferencia con su competencia.

En sintonía con la pregunta que se plantea Núñez Ladevéze, siguiendo a

Edgar Morin, de si el público hace al medio o viceversa, puede decirse que ambos

se complementan y que uno forja al otro cotidianamente (y no como quería Mc

Luhan de que los medios moldeaban sin más a los públicos masivos). De algo se

puede estar seguro: existe una creciente especialización de distintos tipos de

periodismo para ciertos lectores que cada vez se van diversificando más.

Este fenómeno no arriba a la escena internacional de manera gratuita.

Como apunta María J. Villa:

La especialización periodística nace —al igual que los suplementos
de la prensa diaria— como exigencia de un público cada vez más
sectorizado y por la necesidad de los medios de tratar temas con
mayor profundidad en los contenidos91.

El periodismo especializado, término muy empleado recientemente, designa

una serie de fenómenos que arrojan luz sobre importantes cambios que se han

forjado en la profesión periodística desde hace algunos años. Particularmente

puede hablarse de su inicio con la aparición del periodismo sobre asuntos bélicos,

donde nació la figura del corresponsal de guerra.

En el caso del periodismo cultural, es muy difícil establecer la fecha de su

inicio, pero lo más importante es que su presencia ha tenido un continuo desarrollo

en México. Aunque aún no exista un diario especializado en cultura, la sección

91 María J. Villa. “Una aproximación teórica al periodismo cultural” [documento Web]. Revista Latina de
Comunicación Social.. Recuperado en www.ull.es/publicaciones/latina/argentina2000/09villa.htm



71

cultural se ha convertido en referente de los diarios de mayor prestigio del país, y

hoy día las revistas incluyen estos tópicos para ganarse públicos ávidos de esta

información.

Estrategia comunicativa, mercadeo publicitario o necesidad de renovación,

lo cierto es que los contenidos culturales han ganado terreno a cuentagotas

merced a su creciente demanda. Pero hay fenómenos que la incipiente literatura

sobre periodismo cultural no ha querido analizar detenidamente; acaso se deba a

la negativa de abordar el tema a partir de principios comunicativos.

La creciente circulación de las noticias culturales se debe, en parte, a que

esta esfera se ha asociado recientemente al ámbito comercial, por lo que los

hechos se detonan con un aire de “novedad” o “trascendencia”. Hoy día se genera

expectativa sobre exposiciones en museos, subastas, nominaciones

cinematográficas, bestsellers, hallazgos arqueológicos, etc.

Esto se explica porque la cultura tiene dos rostros con los que los

constructores de noticias lidian todos los días:

La ‘cultura’ se refiere tanto a la invención como a la preservación,
a la discontinuidad como a la continuidad, a la novedad como a
la tradición, a la rutina como a la ruptura de modelos, al
seguimiento de las normas como a su superación, a lo único
como a lo corriente, al cambio como a la monotonía de la
reproducción, a lo inesperado como a lo predecible92.

Esta opinión resulta valiosa porque, en consonancia con los argumentos de

las teorías sobre la noticia, lleva a inferir que más que elitismo, el periodismo

busca hechos dinámicos, escenarios donde hay ruptura del sistema, y,

generalmente, éstos se encuentran atravesados por la lógica económica. Mientras

la cultura entraña los binomios novedad/tradición, innovación/invención,

dinamismo/estatismo, ruptura/preservación, el periodismo se aprovecha sobre

todo de las facetas —caras de la moneda— de novedad, innovación, invención,

92 Zygmunt Bauman. op. cit. p. 22
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ruptura de rutina porque están más relacionadas con las expectativas de la

sociedad.

El público de los periódicos es el público de la novedad, de lo trascendente,

lo que rompe con la monotonía, la “normalidad” cotidiana; por ello difícilmente se

incluyen textos sobre manifestaciones populares, mitos, creencias, rituales

indígenas, etc. Las noticias culturales más que hablar de tradiciones hablan de

descubrimientos; más que de costumbres, de problemas actuales; más que de la

vida normal de un grupo étnico, de cambios abruptos que se puedan percibir en su

totalidad.

Buenos ejemplos se han presentado en la prensa escrita, como en La

Jornada hace algunos años cuando se publicó un texto sobre la creciente pérdida

de la lengua kiliwa en la tribu homónima de la península de Baja California. El

reportaje citaba instituciones oficiales y opiniones de expertos; exponía el

menoscabo de un grupo social cultura a partir de la pérdida de su lengua. El tema

era una institución que da sustento a una cultura (la lengua hablada); la noticia

consistió justamente en la pérdida de esa estabilidad, lo que amenazaba a ese

sustento cultural.

Otro ejemplo lo ofreció el diario El Financiero, donde la constante no son los

hechos culturales de cajón, sino aquellos que intervienen en los problemas

enfrentados por las políticas públicas culturales. El reportaje “Las expresiones

culturales, sin espacio en los foros urbanos”93, presentó con opiniones de expertos

el tema de la mala legislación en materia de foros urbanos en el país.

Para concluir, debe recalcarse que las noticias culturales no versan sobre la

tradición sino sobre la novedad, en términos del interés humano. Los temas de las

costumbres, tradiciones, folklore y demás tienen ocasionalmente cabida en el

periodismo, como en los suplementos culturales. Aun allí no escapan a las

93 Carmen García Bermejo. “Las expresiones culturales, sin espacio en los foros urbanos”. El Financiero,
Cultura. p. 14.
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exigencias de la noticiabilidad y casi siempre dichos espacios se ven obligados a

esgrimir sobre un asunto reciente, como un aniversario.

3.2.2 Tópicos que aborda

Como se explicó con anterioridad, la pertinencia del término “noticia cultural”

corresponde básicamente a su especialidad temática (lo mismo si se hablara de

noticia política o deportiva), ya que, sólo así, puede seguirse entonces hacia una

identificación y ordenamiento de los temas que se abordan en este tipo de

noticias. Esta tarea no es ociosa porque así puede comprenderse de qué forma

los medios de comunicación dan un trato informativo distinto a cada campo

temático de hechos.

En la práctica se observa que los medios siempre dividen las noticias en

secciones, lo cual no responde sólo a una mera cuestión de acomodamiento de

espacios, pues algunos tópicos requieren tratamiento distinto. La cobertura de una

función de danza no se narra de igual forma que una conferencia de prensa sobre

políticas públicas o la reconstrucción de la escena de un homicidio.

Hoy día este tipo de periodismo busca ganar nuevos públicos a través de

noticias insólitas. Ejemplos de tales casos son la aparición en el mercado de una

muñeca de Frida Kahlo, el fuselaje de un avión confeccionado como biblioteca, el

fenómeno mundial de Harry Potter, la traducción al spanglish del Don Quijote,

subastas de prendas íntimas de actrices de la época áurea de Hollywood,

etcétera.
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3.2.3 Estilo narrativo

En términos narrativos, el contenido del periódico es más o menos constante, sin

que ello signifique caer en la monotonía. Constancia y creatividad no son

conceptos que se contradigan en la redacción periodística. En el caso de la noticia

cultural, han sido numerosos los aportes de la literatura en el estilo de los

periodistas, especialmente de los periodistas culturales, ámbito donde se refleja un

estilo más liberado de las ataduras de la estructura rígida de la pirámide invertida,

ejercicio que ha sido la constante en el periodismo político.

Según observa Mar de Fontcuberta, esta forma de narrar tiene ciertos

atisbos de literatura, sin embargo no llega a ser plenamente escritura artística

pues los fines del periodismo distan mucho de los del arte:

La causa de que exista hoy una forma de expresión sui generis a la
que se llama estilo periodístico hay que buscarla en la necesidad
que tuvieron históricamente determinados escritores de adecuar
las formas de expresión literaria de su época al principal objetivo
de toda actividad profesional periodística: transmitir noticias con
economía de tiempo y de espacio94.

Al principio renuentes de “ceder” su papel de observadores de la sociedad,

los escritores tuvieron que prestar mayor atención al periodismo como nueva

forma de escritura, que requería ciertos códigos de significación, buscara públicos

más amplios, se apegara a rutinas más acabadas, se comercializara de manera

distinta y, sobre todo, se apegara más a la realidad, que la literatura y las artes

escénicas.

Hoy día las escaramuzas entre escritores y periodistas han casi

desaparecido, y los creadores de obras literarias se adentran en las páginas de los

diarios (y en espacios radiofónicos y televisivos) como comentaristas, ensayistas,

articulistas, editorialistas y ¿por qué no?, también como reporteros y cronistas.

Esta actitud ha enriquecido los espacios informativos y ha generado cada vez más

94 Mar De Fontcuberta. op. cit. p.p. 93-94.
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demanda de estos contenidos, pues presentan productos novedosos y creativos,

un ejercicio que “ni rehúye los datos ni los colecciona”95.

Lo anterior ha abierto la posibilidad de emplear licencias tanto estilísticas

como de diseño editorial para hacer menos tediosa la lectura de las noticias. El

caso de los titulares, una suerte de ganchos informativos, es particular. Hay

ejemplos donde los titulares se acompañan con grandes viñetas atravesando las

letras, o bien, se recrean efectos que aluden al tópico de la noticia. Un ejemplo lo

ofreció Milenio Diario, en una nota donde la palabra “graffiti” se escribió no con la

tipografía habitual en titulares, sino con un efecto de pintura en aerosol, a la

manera de un graffiti.

Otro ejemplo, en cuanto a estilo y empleo del idioma, fue un curioso caso

que presentó Diario Monitor con el titular “Reformarán hakademias la hortografía

ispánica”96, donde justamente con un ejemplo de desobediencia ortográfica se

presentó el asunto de que las academias de la lengua aceptarían variaciones de

palabras que en unos países escriben con hache y en otros no, por ejemplo

harmonía por armonía y alelí por alhelí.

95 Ibíd. p. 89
96 Con información de EFE. “Reformarán hakademias la hortografía ispánica”. Diario Monitor, sección

cultural.
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4. La noticia cultural en La Jornada y Milenio Diario

Para proseguir con el análisis de noticias es necesario trazar una brevísima

semblanza de los medios de comunicación en que se producen dichos discursos:

su trayectoria, su línea política y sus líderes de opinión. Sin embargo, éste

ejercicio precisa a su vez un sintético panorama del estado actual del periodismo

mexicano. Los datos que se ofrecen se registraron al momento de escribir esta

investigación.

El directorio de medios impresos de Medios Publicitarios Mexicanos97

(organismo que, aunque independiente, maneja información similar al Instituto

Verificador de Medios), en agosto de 2006 tenía registrados 320 periódicos en los

31 estados de la República y el Distrito Federal. Ello da un promedio de 10

periódicos por estado, sin embargo, la realidad es muy desigual, pues mientras

hay entidades que acaparan gran parte de la oferta, como el Distrito Federal (32),

Tamaulipas (29), Guanajuato (20), Coahuila (18), Veracruz (17) y Jalisco (15);

otras apenas cuentan con pocos periódicos en su territorio, como Baja California

Sur (4), Querétaro (4), Zacatecas (4), Hidalgo (3), Yucatán (3) y Tlaxcala (2).

El Distrito Federal se acapara el 10% del total de los periódicos del país,

con La Crónica de Hoy, El Diario DF, El Economista, El País (edición

internacional), Esto, El Financiero, La Jornada, Milenio Diario, Ovaciones, La

Prensa, El Sol de México (ambos editados por la Organización Editorial

Mexicana), Récord, Reforma, Rumbo de México, El Universal y Uno más uno,

como principales representantes.

En los estados destacan, por su calidad informativa y tiraje, entre otros: El

Informador, Mural y El Nuevo Siglo de Guadalajara; Milenio y El Norte de

Monterrey; El Siglo de Durango; La Voz, de Michoacán; Frontera, de Tijuana; El

Siglo de Torreón; y, Diario AZ y El Dictamen de Veracruz. Éste último es el diario

decano de México, fundado el 16 de septiembre de 1898.

97 Medios Publicitarios Mexicanos. (Agosto, 2006). Directorio de tarifas y datos de medios impresos.
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La alta concentración de habitantes en los nichos urbanos ha provocado

asimismo la congregación —heterogénea antes que homogénea— de intereses y

gustos que se reflejan en los contenidos en los medios de comunicación. En el

caso de la prensa escrita, donde circula un amplio universo de publicaciones

impresas y digitales, ese menú de oferta comunicativa descansa en grandes

consorcios y empresas periodísticas de gran tradición en el mercado mexicano.

Fundadoras de proyectos importantes, editoras de varios periódicos en las

principales ciudades del país, estas empresas han defendido la divisa del

periodismo como industria; la mayoría de ellas, sin embargo, no ha dejado de lado

la calidad del periodismo que ofrecen.

Tal es el caso de Grupo Reforma, que edita cinco diarios en todo el

territorio nacional (Reforma en Ciudad de México, El Norte en Monterrey, Mural en

Guadalajara, Palabra en Coahuila y A.M. con varias versiones en las principales

ciudades de Guanajuato).

A esta iniciativa se han sumado recientemente los diarios analizados en

esta tesis. La Jornada edita conjuntamente con el diario que circula en Ciudad de

México seis versiones del periódico en los estados de Guerrero, Jalisco,

Michoacán, Morelos, Puebla (donde el diario se llama La jornada de Oriente) y

San Luis.

Por su parte, la empresa Multimedios (que edita Milenio Diario), ofrece

versiones similares del periódico con información local a nueve ciudades y

regiones del país: Estado de México, Monterrey, Guadalajara ( allí el diario se

llama Público), Pachuca, Puebla, Villa Hermosa, Tampico, Torreón y Xalapa.

Publica con diez. Sin embargo, la empresa que tiene más tradición en la

edición de diarios es la Organización Editorial Mexicana, pues es editora de la

cadena de los Soles. En la OEM se agrupan 70 periódicos.
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Este recorrido tiene como propósito sintetizar el actual panorama del

periodismo mexicano. Cabe destacar que en la gran mayoría de los diarios citados

tienen cabida de una sección cultural en sus interiores, aunque algunos la

engloban dentro del espacio destinado a los espectáculos, y otros más en el de

sociales.

Se hace necesario aclarar que el criterio que se siguió para anotar las

características principales de los diarios corresponde al machote de “registro de

identificación” que propone Jacques Kayser, cuyos elementos son: 1.- El nombre;

2.- El lugar de residencia de la administración y de la redacción (en esta

investigación basta el domicilio electrónico); 3.- Las indicaciones que pueden

acompañar al nombre; 4.- La periodicidad; 5.- El momento de la aparición; 6.- La

zona principal de difusión; 7.- El tiraje; 8.- La fecha del primer número; 9.- El

precio; 10.- Las características excepcionales de la vida del periódico; 11.- El

formato; 12.- El número de paginas y el número de columnas por página; 13.- El

nombre y la dirección del impresor; 14.- El número de ediciones; 15.- Lugares

donde existen colecciones del periódico98.

A esta ficha el autor agrega elementos que también deben tenerse en

cuenta, como la línea y acción políticas, la estructura jurídica y financiera.

98 Jacques Kayser. (1964). Estudios de morfología, de metodología y de prensa comparada. Quito: Centro
Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina. p.p. 18-41.
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4.1 Registro de identificación de La Jornada

La Jornada es un diario editado por DEMOS, Desarrollo de Medios S. A. de C. V.

Fue fundado el 19 de septiembre de 1984 por Carlos Payán Vever. Su actual

directora es Carmen Lira Saade. Su circulación es diaria, con un tiraje aproximado

de 109, 712 ejemplares según certificación de una consultoría99. Se publica a seis

columnas en blanco y negro, con algunas excepciones en colores, en formato

tabloide. Su precio es de 10 pesos en la Zona Metropolitana de Ciudad de México.

El portal electrónico que da cabida al medio es www.jornada.unam.mx.

El perfil del lector —dato que, aunque estimativo, no se debe soslayar— es

de 55% hombres y 45% mujeres; el 65% de ambos sectores tiene un promedio de

edad de 19 a 44 años. El 69% posee un nivel socioeconómico ABC+C (de clase

media a media alta); 44% de sus lectores ha estudiado el nivel superior o un

posgrado100. El diario cuenta por lo regular con 55 páginas.

La línea política y editorial de La Jornada puede considerarse como de

izquierda, y las constantes de su ideología —que al menos se explicitan como

tales— son la crítica a los grupos en el poder, el rechazo al neoliberalismo y la

puesta a la luz pública de actos de corrupción e injusticias sociales. El eco a

“posturas alternativas al aplastante discurso oficial” 101. Es de hecho su divisa de

acción

Todo ello con el afán de dar cuenta de “el país que no se refleja en los

indicadores macroeconómicos pero que puede percibirse en la mirada de las

amas de casa, los estudiantes, los habitantes de barrios marginales, los pequeños

y minúsculos empresarios, siempre ensalzados por el discurso gubernamental, e

99 Promedio diario de circulación mixta certificada por FGP Asesoría y Consultoría Integral, S. C. Período
enero-diciembre 2004. Citado en Medios Publicitarios Mexicanos. op. cit. p. 70.

100 Estudio General de Medios Ipsos-Bimsa. Septiembre de 2005. Citado en Medios Publicitarios Mexicanos.
op. cit. p. 70.

101 Editorial. La Jornada (19/09/2004). p. 2
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invariablemente sacrificados en aras de los intereses financieros trasnacionales y

de sus franquicitarios vernáculos”102

El periódico se ha caracterizado por ofrecer a sus lectores información de la

más variada índole. Sus secciones principales son Política, La Jornada de en

medio, Economía, El Mundo, La Capital, Estados, y Sociedad y Justicia. De La

Jornada de en medio cabe decir que es una suerte de macrosección que engloba

a las secciones diarias de Cultura, Espectáculos (con la cartelera de cine) y

Deportes, e incluye a veces las secciones de Ciencias y Gastronomía. Su

numeración es distinta a la del periódico pues a los números de página se les

agrega la letra a: 1a, 2a, 3a...

El diario siempre publica editorial, que se ubica en la 2ª página, donde

también se encuentra “El correo ilustrado”, espacio donde se reproducen las

cartas del lector. Las principales columnas son: “Astillero” de Julio Hernández y

“México SA” de Carlos Fernández Vega. La columna de Hernández aparece de

lunes a viernes en la página 3 del diario y aborda diversos temas de la política

nacional; la de Fernández Vega aparece de lunes a sábado y trata sobre temas de

economía y finanzas.

Además, por su contenido y su periodicidad regular, es importante señalar

que existen las siguientes columnas: “Dinero” y “Domingo” de Enrique Galván

Ochoa, “Bajo la lupa” de Alfredo Jalife-Rahme, “Navegaciones” de Pedro Miguel,

“Economía moral” de Julio Bolivinik, “Clase política” de Miguel Ángel Rivera, “A la

mitad del foro” de León García Soler, “Itacate” de C. Barrios y M. Buenrostro y

“Antrobiótica” de Alonso Ruvalcaba. Casi todas aparecen en la sección donde se

tratan sus sendos temas.

Amén de las columnas, deben destacarse otros espacios del diario, como

“Los martes de economía”, que se publica bajo licencia de la Economist

Intelligence Unit y “ORBE quincenario”, editado por Prensa Latina. Los viernes se

102 Ídem.
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publica una amplia cartelera cultural de los actos y espectáculos del Conaculta,

que completa otras carteleras que también aparecen en el periódico, como la de

Televisa y la de los canales 11 y 22. También aparece el catálogo semanal de

actividades de la UNAM, que se publica los lunes con el nombre de “La semana

académica”.

En la contraportada del diario siempre aparecen textos periodísticos, nunca

publicidad. Allí hay un breve espacio llamado “Rayuela”, donde se hace eco a una

suerte de reflexión, en mínimas líneas, de lo relevante del contexto sociopolítico.

Los domingos sale en la contraportada la sección de Cristina Pacheco titulada “Eje

Central” —que antes se llamaba “Mar de historias”— donde la periodista y

escritora despacha un cuento de su autoría.

El cuerpo de articulistas de La Jornada se ha destacado por su versatilidad

y variedad de tópicos, pues lo mismo puede especializarse en temas sobre política

nacional y local que discurrir sobre asuntos de Oriente Próximo y la llamada

guerra contra el terrorismo. Igual pueden incluirse textos de la pluma de

reconocidos intelectuales y analistas internacionales, como Noam Chomsky,

Immanuel Wallerstein, Howrd Zinn y Eduardo Galeano; que de personajes de la

vida política (sobre todo ocupantes del PRD de curules legislativas) y académicos

de la UNAM: Carlos Fazio y Octavio Rodríguez Araujo.

Deben destacarse también otras plumas que desfilan constantemente en

las páginas de crítica del diario, muchas de ellos con cierta regularidad: Pablo

González Casanova, Gilberto López y Rivas, Néstor de Buen, Luis Javier Garrido,

Jorge Camil, Rolando Cordera de Campos, Luis Hernández Navarro, Enrique

Dussel, José Agustín Ortiz Pinchetti, Guillermo Almeyra, Iván Restrepo, José

Cueli, Javier Wilmer, Arnoldo Graus, Soledad Loaeza, Olga Harmony, Vilma

Fuentes, Alejandro Nadal, Sergio Ramírez y José Steinsleger, entre otros. La

mayoría de ellos publica los fines de semana (sobre todo el domingo), día en que

el medio presupone que el lector tiene más tiempo para dar lectura a los análisis.
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En este coro de críticas debe incluirse a los caricaturistas o “moneros”,

muchos de ellos colaboradores de la revista Chamuco, que recientemente se ha

relanzado a la venta: Magú, El Fisgón, Helguera, Rocha y recientemente

Hernández, quien colaboraba en Milenio Diario. En ocasiones el diario ha

publicado también las caricaturas del subcomandante Marcos se alojan en las

páginas del diario, donde se le da crédito como Sup Marcos.

Los principales suplementos del rotativo son “La Jornada Semanal”,

espacio cultural editado cada domingo; “Letra S”, dedicado a temas sobre

sexualidad y género, editado cada primer jueves de mes; y “La Jornada en la

Economía”, todos los martes. También deben destacarse “Hojarasca”, “Masiosare”

y “1-2-3 Por Mí”, además de las esporádicas publicaciones sobre diversos temas,

máxime si están relacionados con problemas mundiales y su contexto sociopolítico

y económico.

Cabe mencionar que la empresa que edita el diario es también casa editora

de diversas publicaciones emparentadas con los temas y estilo del periódico,

muchas de ellas escritas por sus colaboradores. El catálogo de este material

incluye libros, discos y DVD’s, y se vende en una librería propiedad de DEMOS S.

A. de C. V. Allí pueden encontrarse los anuarios de La Jornada, libros especiales

de aniversario, una amplia literatura sobre el movimiento del EZLN y los

alzamientos populares en América Latina, libros ilustrados por los “moneros” de La

Jornada, y obras de intelectuales nacionales y extranjeros. Sobresalen los libros

sobre latinoamericanismo e indigenismo.
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4.1.1 Jornada tras jornada: “otra historia de México”

Con estas palabras se refirió el premio Nobel José Saramago a La Jornada en su

vigésimo aniversario. El poeta y novelista exaltaba la dificultad que acarreaba

imaginar un México durante dos décadas sin la existencia del diario, sin “su

verdad”. Al coro de encomios por el aniversario se unió Eduardo Galeano con dos

preguntas: “¿Podemos pedirle, señora Jornada, que no se acabe nunca? ¿Pedirle

que nunca se olvide de seguir naciendo?”103. De hecho el titular de esa edición fue

“La Jornada, un desafío para el poder: Chomsky”104, pues en interiores apareció

una nota donde el lingüista y filósofo enaltecía la labor del diario y su importancia

como medio alternativo.

En ese aspecto, La Jornada ha ganado prestigio y reconocimiento de

muchos lectores internacionales. Sin embargo no siempre fue así. En el citado

editorial del número de aniversario del periódico se manifestaba que el proyecto,

que inició en febrero de 1984 y se concretó el 19 de septiembre de aquel año,

generó suspicacia en muchos, y mala fe en otros tantos. Se le pronosticaba una

vida efímera, merced a las condiciones en que se desarrollaba el periodismo

independiente en aquella época.

La Jornada nació como apoyo a movimientos que tomaron forma a finales

de la década de los años 70 y a principios de los 80, a nivel nacional e

internacional. Manifestaciones antibelicistas en el mundo y voces en contra de la

corrupción en México fueron los detonantes para que una generación de

periodistas buscara la crítica al discurso oficial, encabezado en ese entonces por

el entonces presidente Miguel De la Madrid, quien auspiciaba un periodismo

oficialista sembrado con el control del papel (a través de PIPSA, la productora de

papel estatal) y alimentado con embutes y adulaciones.

El equipo que veló por el nacimiento del diario provenía en su mayoría de

quienes habían renunciado al Uno más Uno, que entraba entonces en su periodo

103 Portada. La Jornada (19/09/2004).
104 Ídem.



84

de decadencia. Cabe señalar que éste diario alguna vez albergó a uno de los

mejores suplementos culturales del país: “Sábado”, editado por Fernando Benítez,

quien fue de los fundadores de La Jornada, y dirigió el entonces naciente

suplemento “La Jornada Semanal” de 1984 a 1989.

El director general fue en principio Carlos Payán Vever y los subdirectores

Miguel Ángel Granados Chapa, Héctor Aguilar Camín, Carmen Lira y Humberto

Musacchio. Desde un principio este equipo de periodistas e intelectuales abogó

por un periodismo que no se extralimitara a las verdades oficiales; sin embargo,

las conquistas que se recabaron en la materia se lograron a cuentagotas. El

periódico sufrió escasez del papel y en sus primeras ediciones se componía por

un cuerpo de pocas hojas e impresiones de mala calidad, a pesar de la

convocatoria de crear una empresa de gran envergadura.

Desde sus inicios La Jornada se caracterizó por la apertura informativa y la

inclusión de todo tipo de temas que estaban censurados por las jerarquías

políticas, empresariales y religiosas, como los desvíos de fondos, las prácticas

monopólicas, el influyentismo y nepotismo, el SIDA, el uso del condón, el aborto y

la diversidad sexual. Se defendieron a artistas y académicos que manifestaran su

apoyo a movimientos que velaran por los derechos laborales, indígenas y de

género.

En 1994 la línea del periódico se radicalizó; dio cabida a los boletines del

EZLN, y rechazó la política neoliberal luego de la firma del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte. Con ello el periódico se volcó en una serie de

críticas al salinismo por una parte, y de reportajes y crónicas desde Chiapas sobre

los sucesos acaecidos a partir del 1° de enero del año mencionado.

En la actualidad el diario concentra su oferta en información sobre derechos

humanos y grupos relacionados con los llamados “altermundistas”, que claman por

la desaparición, o al menos regulación, de las prácticas neoliberales. También ha

incrementado su oferta en temas como salud, sexualidad, ecología y cultura.

Cuando se suscita un foro o un coloquio con temas relacionados con estas áreas,
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el diario siempre da especial interés a como se desenvuelven los grupos alternos.

Cuando se presenta un foro o una cumbre multinacional, el diario se enfoca en

cómo se desenvuelven los grupos de los llamados “antiforos”. Un caso reciente

fue el Foro del Agua, donde La Jornada se concentró en las protestas por la

sobreexplotación de dicho recurso para fines empresariales.

Al momento de llevar a cabo esta investigación, el diario apoyaba al ex-

candidato por la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador,

tendencia que se registra desde que fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal. En

sus portadas e interiores, el diario ha reivindicado a dicho político, muchas veces

cambiando sus características habituales de diseño y estilo. Un ejemplo fue el

lunes 25 de abril de 2005, un día después de la multitudinaria marcha en contra

del desafuero del entonces Jefe de Gobierno. El diario publicó portada y

contraportada en colores con una sola imagen de un aspecto de la marcha desde

Paseo de la Reforma. El titular, en letras blancas, fue “La resistencia en marcha”

sin intercalar otro texto o titular en la portada.

Durante y después de los comicios del 2 de julio de 2006, donde resultó

electo Felipe Calderón, el diario se enfocó en criticar a las instituciones

electorales, al Partido Acción Nacional, al ex-presidente Vicente Fox y a grupos

empresariales, a través de editoriales, columnas, artículos de opinión y notas

informativas con declaraciones de los adversarios de dichos actores políticos.
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4.1.2 Sección y suplemento culturales

Como ya se apuntó, la sección Cultura de La Jornada se encuentra en la

“macrosección” llamada “La Jornada de en medio”. Su editor, al momento de

escribirse esta tesis, es Pablo Espinosa y corre a cargo de un nutrido cuerpo de

colaboradores, críticos y sobre todo reporteros y corresponsales.

La sección casi siempre oscila entre las 4 y 7 páginas, aunque en

ocasiones puede acarrear hasta 10 por la publicación de un desplegado o

reportaje especial. En el mes en que se revisó el diario, julio de 2005, se

encontraron repetidos casos de este tipo de reportajes: uno sobre la nación seri,

otro sobre el asesinato de Pancho Villa y otro más sobre la práctica capitalina de

“chacharear” en los tianguis.

La sección Cultura se llega a confundir en cuanto a temas con la sección

Espectáculos, porque el criterio de ésta se restringe a los espectáculos artísticos y

pocas veces se incluyen temas de los shows televisivos. Además de las carteleras

que ya se mencionaron, en ocasiones la publicidad de las casas editoras se hace

presente en “La Jornada de en medio” —dentro o no de Cultura—, como en el

caso de la editorial Taurus y su boletín de novedades “El Librero”.

Dentro de la publicidad, es recurrente también la mención de Conaculta y

los institutos y organizaciones gubernamentales que sustentan la política cultural

del país. Se destaca la publicidad que se hace a festejos por aniversario,

festivales, ferias del libro, muestras gastronómicas y coloquios. Muchas veces

estos anuncios aparecen en espacios fuera de Cultura, por ejemplo la mencionada

“Semana Académica” de la UNAM, que se publica en la sección Política.

En la sección cultural se aprecia un catálogo prolijo de articulistas, analistas

y críticos que dan su opinión a través de artículos —esporádicos o regulares—, y

columnas fijas. Dentro de estas últimas cabe destacarse el caso de la mencionada

“Itacate”, “Salón Palacio” de Carlos Martínez Rentería y “Ruta Sonora” de Patricia

Peñaloza y “Fusilerías” de Alfredo C. Villeda. La mayoría de los críticos tiene un
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espacio regular, muchas veces con un nombre fijo a manera de columna; otras

veces, son colaboraciones ex profeso un acontecimiento cultural importante.

En este rubro sobresalen los nombres de Leonardo García Tsao y Carlos

Bonfil en cine, Antonio Malacara en jazz, Javier Aranda Luna y Vilma Fuentes en

literatura, Olga Harmony en teatro y Leonardo Páez en tauromaquia. Además, el

diario aloja textos de críticos de arte como Raquel Tibol, Teresa del Conde,

Herman Bellinghausen, Bárbara Jacobs, entre otros. También han aparecido

textos de Elena Poniatowska, como en el mes que se revisó para esta tesis, donde

se publicó un artículo a propósito de la obra El mito de dos volcanes. A lo largo de

dicho mes también se registró un amplio reportaje en varias partes sobre la

situación actual de Bolivia, de la pluma de Jaime Avilés.

Este recorrido quedaría incompleto sin la mención del suplemento “La

Jornada Semanal”, aunque su contenido discursivo no se analice en esta tesis.

“La Jornada Semanal” aparece los domingos. Su director, al momento de la

redacción de esta tesis, es Hugo Gutiérrez Vega. El suplemento ha tenido

importantes directores, como Juan Villoro y su fundador Fernando Benítez. En él

se abordan temas literarios, sin preferencias visibles, pues incluye a autores

nacionales y extranjeros. Se compone de artículos a propósito de aniversarios

luctuosos y de natalicios, homenajes, etc., pero también de retrospectivas y

críticas literarias de novedades. Los columnistas son los que tienen mayor peso en

periodicidad; aunque hay articulistas recurrentes.

En ese aspecto hay que destacar las columnas “A lápiz” de Enrique López

Aguilar, “Las rayas de la cebra” de Verónica Murguía, “Mujeres insumisas” de

Angélica Abelleyra, “Cinexcusas” de Luis Tovar y “Teatro” de Noe Morales Muñoz.

Además, el propio director tiene un espacio denominado “Bazar de asombros”.
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4.2 Registro de identificación de Milenio Diario

Milenio Diario es editado por el Grupo Editorial Milenio, fundado por Jesús D.

González, como parte del Grupo Multimedios. El periódico nació con el milenio,

pues su primer ejemplar salió a la luz el 1° de enero de 2000. El presidente del

diario es Francisco A. González. El director general editorial al momento de

escribirse la tesis es Carlos Marín. El eslogan del medio es “periodismo con

carácter”.

Su circulación es diaria, con un tiraje aproximado de 82, 382 ejemplares

según una certificación105. Se publica en formato tabloide a colores. Aunque no se

encontraron datos estadísticos del perfil de sus lectores, cabe suponer que son

similares a los de La Jornada. Su precio también es de 10 pesos en la Zona

Metropolitana de Ciudad de México. Su página electrónica es

www.milenio.com.mx. El diario cuenta regularmente con 47 páginas,.

La línea política del diario es de centro-izquierda o izquierda moderada, con

tendencia a críticas a acciones gubernamentales, sobre todo en asuntos de

transparencia y utilización de recursos públicos. Difiere con La Jornada en que es

más moderada su inclusión de textos que den voz a los grupos “altermundistas” y

los críticos acérrimos del poder. Los temas relacionados con diatribas contra las

instituciones oficiales también son tratados con mesura, aunque a veces hay

excepciones.

Las apuestas de Milenio son la variedad en información y el diseño

novedoso. Aunque el periódico cambió de diseño con respectó del mes estudiado

en esta tesis, las tendencias siguen siendo casi las mismas. Ahora el nombre del

diario aparece con tipografía de menor tamaño aunque conserva su color rojo. Se

mantiene la utilización de la contraportada enteramente para publicidad (en un

solo anuncio).

105 Promedio diario de circulación mixta certificada por Dinámica Integral Empresarial, S.C. Período enero-
junio 2005. Citado en Medios Publicitarios Mexicanos. Op. cit. p. 70. Nótese que, en ambos diarios, sus
tirajes son verificados por empresas consultoras privadas y por tanto no representan cifras oficiales, que
sólo pueden ser proporcionadas (a empresarios y publicistas) por el Instituto Verificador de Medios.
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En el mes en que se revisó el periódico para analizar las noticias culturales,

el diseño se caracterizaba por vistosas viñetas y gráficos para ilustrar columnas y

artículos de opinión. Cuando cambió el diseño, en marzo de 2006, se disminuyó el

número de gráficos y ahora hay más colores en las secciones, además de viñetas

azules con fotografías de los articulistas.

Las secciones del diario son Política (donde aparece Acentos, de opinión),

Negocios, Ciudad y estados, MP (Ministerio Público), Fronteras, Cultura y Set

social. Ésta última es la sección de sociales que antes era un suplemento, como

todavía lo es Hey!, que trata temas de espectáculos. La Afición, que trata de

deportes, es en realidad un diario deportivo inserto en Milenio Diario, de hecho el

primero del país.

Luego del cambio de diseño, el diario conservó algunas características y

espacios, como “Trascendió”, donde se reúnen versiones no confirmadas de

sucesos de política nacional. En las páginas finales, después del Set Social, se

encuentran las secciones “QrR!” (Quien Resulte Responsable), que trata temas de

política con humor, y “El Ángel Exterminador”. De hecho la propuesta de Milenio

siempre ha sido hacia un público joven, por lo que la innovación en diseño y la

inclusión de espacios humorísticos son sus constantes.

Las columnas más importantes del diario son “El asalto a la razón” de

Carlos Marín, “La historia en breve” de Ciro Gómez Leyva, “Política cero” de Jairo

Calixto Albarrán, “De Ribete” de Federico Arreola—quien fue director del medio—,

“Cubículo estratégico” de Carlos Mota y “En privado” de Joaquín López Dóriga.

Todas ellas se publican por lo general de lunes a viernes. Otros espacios de este

tipo son “La Semana” e “Interludio” de Román Revueltas Retes, “A puerta

Cerrada” de Marcela Gómez Salce, “Cancionero” de Félix Cortés Camarillo,

“Pescado original” de “Patricio”, “Cámara Húngara” de Hugo García Michel y “La

calle” de Luis González de Alba.

En asuntos internacionales, debe señalarse la existencia de “La aldea”, una

suerte de columna colectiva con noticias sobre el escenario internacional, con
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colaboradores desde diversas ciudades del mundo, como Helene Cooper, Elaine

Sciolino, Ángel de Rita, Irene Selser, entre otros.

En materia de espectáculos sobresalen las columnas “El pozo de los

deseos reprimidos” y “Ojo por ojo” de Álvaro Cueva, y “La ventana ciega” de

Carmen Segura. De dicha sección, Hey!, debe destacarse que se da cabida a todo

tipo de actos y espectáculos masivos, pero sobre todo la llamada “farándula” y los

asuntos de los programas televisivos son los que tienen un papel principal.

El elenco de articulistas, críticos y cartonistas es amplio. El periódico da

cabida a amplios sectores de líderes de opinión, a veces con posiciones

ideológicas contrapuestas, práctica que es poco común en La Jornada. Baste citar

el caso de Federico Arreola y Juan Ignacio Zavala, ambos integrantes de los

equipos de campaña de los principales actores que se disputaron la presidencia

durante los comicios de 2006. El primero era del equipo de Andrés Manuel López

Obrador; el segundo, del de Felipe Calderón. Ambos han colaborado en el diario.

Otros articulistas —la mayoría con cierta regularidad, algunos

esporádicamente—, son Julián Andrade, Juan Gabriel Valencia, Diego Petersen

Farah, Jorge Santibáñez Romellón, Javier Ibarrola, Irene Selser, Alan Arias Marín,

Jorge Medina Viedas, Arturo Pérez Reverte, entre otros. Asimismo, hay que

destacar las crónicas Humberto Ríos y Luis Miguel González, y la de textos de

periodismo de género con una página despachada por Cimanoticias los sábados.

Los principales caricaturistas son Nerilicón, Patricio y Polo Jasso, estos

últimos dibujan historietas que se han mantenido a lo largo de la existencia del

diario: “Los miserables” el primero, y “Cerdotado” el segundo. También se hace

necesario señalar el fotomontaje realizado por Jabaz en una sección titulada “El

país de nunca jabaz” y la caricatura titulada “Otro día” de JIS. En la misma línea,

todos los viernes se edita al final del periódico “El Pasón”, con fotomontajes y

fotografías insólitas con alusiones a la política nacional e internacional, con un

humor ácido e irreverente. Además, en secciones como Cultura y Fronteras se

edita al principio un cintillo con algunos datos y cifras al respecto del tema central,
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así como una pequeña caricatura del dibujante “Jans”. En la sección “Hey!” este

cintillo funge como editorial.

4.2.1 La propuesta del milenio: “periodismo y más periodismo”

En el editorial de su primer número, el 1° de enero del 2000, el diario se

congratulaba de presentarse al público como una nueva opción informativa en

medio del “arcoiris deformado” del periodismo negro, rojo y amarillo (podría

agregarse: también rosa) que predominó en algunos medios sensacionalistas

mexicanos de la última década del siglo XX. “¿Con qué vamos a competir

entonces? Con periodismo, periodismo y más periodismo. Con datos y con

hechos. Y vamos por el mejor lector; por el ser humano que piensa, que sabe

pensar”106.

Seis años después de aquel primer número, el diario refrenda esa promesa,

pues ha convocado a importantes periodistas, editorialistas y fotógrafos para

ofrecer un producto atractivo al público, hazaña que no hubiera sido posible sin la

previa aparición de Milenio Semanal en 1997, antecedente inmediato del diario. La

historia del periódico es más extensa.

El 22 de noviembre de 1974 vio la luz el periódico El Diario de Monterrey,

en los inicios de Multimedios, empresa regiomontana que en la actualidad tiene

gran expansión a nivel nacional. El 14 de noviembre de 2000 el diario cambió al

nombre de Milenio Diario de Monterrey, meses después de la puesta en

circulación de Milenio Diario.

Este concepto del periodismo se ha extendido con 6 periódicos Milenio y 5

más afiliados a la empresa periodística que edita el diario. Desde un principio se

planteó que la información nacional circulara en todos los diarios de manera que

una sola fuente alimentara a los diarios con información de primera mano (y no

106 Portada. Milenio Diario (01/01/2000)
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con fuentes externas, como Notimex, como sucede en gran parte de los diarios de

los estados). Todos los diarios tienen similitudes en diseño y tratamiento de

información, además de que las columnas de Milenio Diario aparecen en gran

parte de ellos.

Es un secreto a voces que el diario tiene como principal competidor a La

Jornada (esta es una de las razones por las que se decidió analizarlos), pues

ambos tienen un formato fresco y cuidado, y su contenido busca atraer a públicos

jóvenes.

Su propuesta ha tenido éxito, pues en sólo siete años el periódico ha

logrado convertirse en un referente nacional en el extranjero, y se habla de que es

de los mejores diarios del país, junto con El Universal, Reforma, La Jornada, El

Financiero y Excelsior, (que recientemente ha cambiado de dueños y se presenta

ahora con un formato renovado).

La propuesta de Milenio Diario ha sido trascender a la noticia rutinaria o la

nota del “X dijo...”; por ello se ha mostrado con productos periodísticos de

investigación, herencia del semanario que hasta la fecha circula. Los reporteros de

las diversas fuentes han apostado por la pesquisa periodística, lo que les ha

granjeado premios y reconocimientos. Tal es el famoso caso del Toallagate, que

se conoció gracias a este diario, cuando la reportera Anabel Hernández descubrió

que la presidencia de la República gastaba hasta 4,025 pesos en cada toalla de la

residencia oficial de Los Pinos. La efervescencia del asunto trastocó a la opinión

pública; Anabel Hernández recibió por ello el Premio Nacional de Periodismo en

2003.

El primer director del diario fue Federico Arreola, periodo durante el cual

Milenio mantuvo una tendencia de izquierda muy parecida a La Jornada, razón por

la cual estos dos diarios compitieron desde un inicio. Es interesante revisar el

titular del día siguiente de la sentencia de desafuero al ex Jefe de Gobierno del

Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador: “Violaron la ley, le quitaron el

fuero... y el cargo”. Arreola renunció al diario el 1° de mayo de 2005; desde
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entonces Milenio ha tenido una tendencia de centro izquierda con inclusiones a

opiniones también de derecha y a grupos empresariales, en cuyo rubro compite

con diarios especializados.

4.2.2 Sección y suplemento culturales

La sección cultural de Milenio Diario se contempló desde los inicios del periódico y

ha sido referente obligado de las secciones culturales del país, pues se ha

convertido en un referente principal de la oferta informativa para públicos disímiles.

Al momento de realizarse esta tesis, el director es Ariel González. La sección se

publica en las penúltimas páginas del diario, antes de “Set social” y las secciones

de “QrR” y “El Ángel exterminador”. Por lo general abarca entre 5 y 6 páginas.

Luego del cambio de diseño, la sección Cultura ha experimentado cambios

importantes en su diseño. Baste citar el cintillo en color azul al inicio de la sección

y un recuadro especial donde aparece una caricatura alusiva a alguna nota de la

sección, así como un texto con la leyenda “Delitos menores”, que en un principio

aparecía en el cuerpo de la sección y con mayor espacio. Los colaboradores

siguen siendo los mismos desde el mes estudiado en esta investigación.

Dentro de estos últimos resulta necesario hacer un recuento de las

columnas y los artículos que desfilan regular o irregularmente en la sección. En

este tenor, dicho sea de paso, se observa una periodicidad más fija que en los

articulistas en La Jornada, esto es, los nombres son más recurrentes, rutinarios,

con espacios (incluso en diseño) más predeterminados.

Las columnas que sobresalen son “Vidas ejemplares” de José Luis Durán

King, “Cambio de frecuencia” de Fernando Mejía Barquera, “Anacleta de las

horas” del mencionado editor de la sección, “Magía catóprica” de Javier García

Galiano y “La letra desobediente” de Braulio Peralta. Además, reconocidos

escritores tienen su columna fija donde versan sobre distintos temas: “El
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pronóstico del clímax” de Xavier Velasco, “Agua de Azar” de Jorge F. Fernández,

Los pasos perdidos” de Alejandro Toledo y “Los inmortales de momento” de José

de la Colina. Este último presenta en su columna un recorrido por la vida de

personajes (reales y ficticios) de la literatura.

Además es importante destacar la existencia de una columna colectiva

llamada “La crítica”, donde desfilan Mary Carmen S. Ambriz en libros, Lorenzo

Rocha en pintura, Xavier Quirate en música (en el periodo al que corresponden las

notas que se analizan en esta tesis Quirarte se desempeñaba sólo como

reportero), Jorge Ochotorena en artes plásticas y Enrique Olmos de Ita en teatro.

En Este mismo espacio también se publican textos de Antulio Sánchez sobre

Internet.

En la sección también han desfilado las plumas de Pablo Fernández

Christieb, Silvia Espinoza, Fernando Solana Olivares, Juan Domingo Argüelles,

Guillermo Samperio, Eusebio Ruvalcaba, Jorge Ayala Blanco y el poeta Francisco

Hernández.

Dentro del universo de lo cultural, cabe destacar la presencia de “Brújula”,

una cartelera completa con espectáculos y actos culturales —entre literarios

teatrales y de música principalmente—, que aparece los viernes. Su editor es

Ernesto Herrera, quien es también co-editor del suplemento cultural “Laberinto”,

que aparece los sábados.

De Brújula puede decirse que es un referente para los lectores en busca de

una oferta amplia en espectáculos culturales. Su contenido es de difusión cultural

y ofrece breves reseñas de algunos actos anunciados. En entrevista, Ernesto

Herrera hizo una importante revelación que debe tomarse en cuenta para el

examen del medio, dada la falta de datos sobre su perfil de lectores. Según
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Herrera: “Milenio es para gente con una cultura a medias. (...) Un público no tan

culto pero que esté abierto a otras posibilidades”107.

La sección cultural del diario no está destinada para un público bien

informado acerca de lo cultural, sino para el que apenas se está acercando a esa

esfera. Esa divisa prima tanto en la sección Cultura como en “Brújula”; sin

embargo en “Laberinto”, como todos los suplementos, se observa un mayor grado

de especialización. En el suplemento escriben Ariel González, Francisco

Rebolledo, Eusebio Ruvalcaba y Sandro Cohen con espacios fijos. También hay

otros articulistas que escriben ex profeso alguna fecha importante.

El contenido del suplemento es más variado que el de La Jornada, aunque

la literatura ocupa gran peso. Sobresale un cintillo en la parte superior donde se

recomiendan libros. “Laberinto” se caracteriza por la incitación a la lectura; pues se

publican cuentos y fragmentos de novelas de autores noveles y consagrados.

107 Entrevista con Ernesto Herrera. Noviembre de 2004. Inédita.
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5. Análisis de discurso de La Jornada y Milenio Diario

Hecho este repaso por los conceptos teóricos que sustentan esta tesis debe

decirse que se seleccionaron 31 notas de ambos periódicos, correspondientes,

una por día, del 1° al 31 de julio de 2005. Se eligió este mes por ser mitad de año

y porque el primer día registró un acontecimiento importante para el análisis: la

escaramuza diplomática a raíz del lanzamiento de un timbre postal con la imagen

de Memín Pinguín.

Para esta selección se utilizaron los dos criterios presentados en el manual

citado de Lupicinio Iñiguez Rueda de a) representatividad, en tanto que un

discurso es representante de un grupo y está sujeto a un marco institucional, y b)

sus efectos discursivos, entendidos como la conexión con la relación social

estudiada.

Se seleccionaron, en tanto fue posible, las notas que ocuparan del mismo

tema y que además estuvieran redactadas por el medio de comunicación y que no

procedieran de agencias.

En este tenor, cabe decir que por tanto en el análisis siempre se referirá

como medio de comunicación, periódico o diario al agente del discurso y nunca

como reportero(a), pues se da por sentado el corpus discursivo está enmarcado

en una institución que es el medio.

Es necesario resaltar que la interpretación del análisis se ofrece en dos

partes. La primera es propiamente a lo largo del análisis (ver Anexo I), a través de

breves acotaciones pertinentes dada su especificidad. En la segunda parte, que se

presenta como un texto aparte (Ver Interpretación), se hace la interpretación

general de los corpus analizados de La Jornada y Milenio Diario.

Como se anotó en la introducción, los objetivos de esta tesis no son

emprender propiamente un análisis comparativo, sin embargo, a lo largo del

análisis se incluyen algunos comentarios que representan una comparación,
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siempre que sean pertinentes. Estos comentarios críticos consisten en un sencillo

ejercicio de confrontación (poner un diario frente al otro) para conocer, a vuelo de

pájaro, dónde se hace énfasis o en qué difieren los diarios en cuanto a discurso.

No se trata pues, de un contraste diametral ni minucioso, lo cual habría requerido

una metodología extra a la del análisis del discurso.

Sin embargo sí debe quedar claro que no es objeto de esta tesis probar

ideologías o posturas políticas de abordaje de información de ambos diarios, sino

dilucidar estrategias discursivas que mantienen y revelan dichas prácticas. Es más

un “hacer claro” dichas prácticas que verificar su validez.

5.1 Nota metodológica

Antes de emprender el análisis de corpus discursivos de los diarios, es necesario

precisar la metodología que se empleará para éste, así como los puntos de partida

que se tomaron como válidos para realizar dicho examen.

En esta tesis se dan por buenos los planteamientos en el sentido de que el

análisis del discurso pretende dilucidar cómo se mantiene, legitima y transforma

una práctica social, una relación grupal o una jerarquía institucional. Sin embargo,

hay que hacer notar que los enfoques, escuelas y perspectivas que se engloban

dentro del Análisis del Discurso —que algunos autores llaman Ciencia del Texto o

Estudios Discursivos—, hacen uso de metodologías tan disímiles que es necesario

elegir una coherente con todo lo que se ha expuesto aquí.

Para ello se toma el enfoque de Teun Van Dijk, quien establece que:

El análisis de discurso es una disciplina interdisciplinaria. Se
interesa asimismo por el análisis de los diferentes contextos del
discurso, es decir, por los procesos cognitivos de la producción y la
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recepción, y por las dimensiones socioculturales del uso del
lenguaje y la comunicación108.

Para cumplir con los objetivos de la tesis aquí se retoman los enfoques

especializados en la estructura de la noticia en sus vertientes narrativa, retórica y

proposicional (argumentativa). Alejado del análisis crítico del discurso, esta

propuesta se enriquece con elementos, definiciones y postulados de otras fuentes,

sobre todo en lo que respecta a estilo y análisis retórico.

El esquema de análisis que se ofrece aquí es el siguiente:

1. Análisis tópico o macrotextual.

2. Análisis local o microtextual.

a) Proposiciones principales.

b) Características del estilo

c) Retórica del discurso: i) Estrategias persuasivas; ii) construcciones

verbales.

A continuación se brinda una exposición de los elementos que se

distinguen dentro del análisis.

5.1.1 Análisis tópico

En el análisis tópico se analizarán los aspectos macroestructurales de los corpus

discursivos que dan cohesión a nivel global. En este aspecto es necesario hacer la

diferenciación de macroestructura como el “contenido global de un discurso” con la

de microestructura como “estructura local de un discurso, es decir, la estructura de

las oraciones y las relaciones de conexión y de coherencia entre ellas”109. En el

apartado del análisis tópico sólo se tomarán en cuenta las macroestructuras; en el

local, las microestructuras.

108 Teun Van Dijk. La noticia como discurso. p. 14.
109 Teun. Van Dijk. Estructuras y funciones del discurso. p. 45.
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La noción de macroestructura está estrechamente relacionada con la de

tema o tópico. El tópico del discurso responde a la pregunta: “¿Respecto a qué

podemos decir que una oración es 'acerca' de algo?”110. En todo corpus de

discurso, en este caso noticias de dos diarios, se pueden encontrar estructuras

globales que compendian la información de contenido y den cuenta de qué trata el

discurso. Es por ello que la noción de tópico está ampliamente relacionada con la

de “alusividad” (being about)111.

En el apartado del análisis macroestructural, este trabajo plantea la

necesidad de separar los tópicos principales de las noticias analizadas como

primera condición para desentrañar el significado de éstas. Este análisis

contempla en primera instancia conocer el significado global del discurso, a partir

de cuál es el tema que trata, para posteriormente dilucidar estrategias discursivas

a nivel local.

Teun Van Dijk hace un balance de las posibilidades en que se pueden

presentar los tópicos en el discurso noticioso. Este autor explica que hay cierto

orden en la colocación de los tópicos dentro de las noticias, el cual es dado por el

periódico a través de sus normas de estilo. Este ordenamiento obedece a diversos

intereses en tanto estrategia global.

En efecto, algunos autores han señalado a la tematización y jerarquización

como estrategias de valoración de los acontecimientos, pues muchas veces

diversos acontecimientos que se incluyen en una nota tienen diferente colocación

de un medio a otro según los intereses y el estilo del medio. En ocasiones se

incluye en un lugar privilegiado un tópico de ese acontecimiento (una declaración

por ejemplo) que le convenga al medio o que revele algo que prevalore como

interesante para su público.

Siguiendo esta línea, Van Dijk establece que ocasionalmente estas

operaciones valorativas consisten en presentar los acontecimientos como

110 Teun Van Dijk. Texto y contexto. Semántica y pragmática del discurso. p. 196.
111 Ibid. p. 198.
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relaciones causa-efecto, condición-resultado, historia-presente, antecedentes-

efectos, etc112. Este tipo de relaciones lógicas en ocasiones no tiene referente

coherente en la realidad social y son parte de la construcción de la realidad del

medio. Estos procedimientos son parte importante de la coherencia global, pues

revelan el modus operandi de los medios para interpretar la realidad. Muchos de

ellos son dados por el contexto, muchos otros son elección del medio.

Haciendo eco de la distinción que hacen los autores, en este trabajo se

separan los tópicos como consecuencias, causas, efectos, condiciones,

antecedentes, contexto e historia. Por historia se toma como acontecimientos

pasados (generalmente con gran lejanía en el tiempo) con que los medios apoyan

la explicación de un hecho.

También es necesario dejar en claro que estos tópicos se desentrañaron a

lo largo del análisis siguiendo las macrorreglas que establece Van Dijk para la

reducción del texto hasta sus tópicos principales. Estas reglas se pueden resumir

como:

 Supresión.- Dada una secuencia de proposiciones se suprimen

todas las que no sean presuposiciones de las proposiciones

subsiguientes de la secuencia.

 Generalización.- Dada una secuencia de proposiciones, se

hace una proposición que contenga un concepto derivado de

los conceptos de la secuencia de proposiciones, y la

proposición así construida sustituye a la secuencia original.

 Construcción.- Dada una secuencia de proposiciones, se hace

una proposición que denote el mismo hecho denotado por la

totalidad de la secuencia de proposiciones, y se sustituye la

secuencia original por la nueva proposición113.

112 Apud. Teun Van Dijk. La noticia como discurso.
113 Tomado de Teun Van Dijk. Estructuras y funciones del discurso. p. 48
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5.1.2 Análisis local

En esta parte del análisis corresponde analizar las proposiciones y las

operaciones semánticas, estilísticas y retóricas que emplean los medios en sus

discursos. Como se adelantó en el apartado anterior, existen elementos

discursivos que dotan de sentido local a un corpus noticioso.

Las noticias, como quedó asentado en el marco teórico, se valen de toda

suerte de estrategias, clichés, recursos, lugares comunes, énfasis de contraste,

presuposiciones y demás. Para lograr sus objetivos de convencer al lector de que

cuanto refiere es verdad. Dado que esta tesis persigue fines descriptivos, se

enumeran las constantes sobresalientes al respecto, ya que el examen de todo

tipo de estrategias en cada nota de las secciones a analizar sería prolijo.

a) Proposiciones principales

El primer aspecto que las diversas metodologías de análisis de discurso destacan

son las proposiciones principales de un discurso, es decir, aquellas que dan

sustento al significado discursivo o que por su aporte informativo (lo que dicen)

resulten de suma importancia. Aquí se entiende como proposición, en un sentido

amplio “la unidad menor de significado (…) Una proposición tiene por núcleo un

verbo, el predicado, y uno o más argumentos que se relacionan con el núcleo”114.

Como un análisis de las proposiciones discursivas requiere de aspectos

semánticos, sintácticos y gramáticos muy complejos y que requerirían gran

espacio, en esta tesis sólo se explican los aspectos más relevantes. Dentro de

éstas podemos encontrar:

 Presuposiciones: como su nombre lo indica, es cuando el

emisor supone un “terreno común” entre él y el receptor. Son

114 Jan Renkema. Introducción a los estudios sobre el discurso. p. 75
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“los supuestos que el hablante hace sobre lo que

probablemente aceptará el oyente sin ponerlo en duda”115.

 Implicaturas: también conocidas como implicaciones, son,

siguiendo a H. P. Grice, “lo que un hablante puede implicar,

sugerir o querer decir cuando esto es distinto de lo que dice

literalmente”116.

 Inferencias: es una suerte de silogismo del que el hablante sólo

expresa la conclusión o parte del proceso lógico para llegar a

dicha conclusión.

Aunque no son los propósitos de esta tesis, nunca está de más agregar otro

tipo de proposiciones muy elaboradas que se adentran más al terreno del análisis

crítico del discurso, pero que se incluyen aquí porque pueden aportar elementos

para comprender el significado de las notas. Proposiciones tales como énfasis de

contraste, concesiones aparentes, polarizaciones y otras tienen cabida en este

trabajo aunque sólo con fines de un análisis descriptivo117.

b) Características del estilo

Algunos autores establecen que el estilo y la retórica deben analizarse a la par;

otros separan ambos conceptos. Tal es el caso de Van Dijk, enfoque en que se

apoya esta tesis. Como ya se vio en el capítulo II, este autor hace la distinción en

función de básicamente dos premisas: 1) el estilo está dado generalmente por el

contexto, mientras que las estructuras retóricas, que pertenecen al ámbito de la

persuasión, están más asociadas con la intención del emisor; y 2) la retórica es

115 T. Givón. Citado en Gllian Brown & George Yule. Análisis del discurso. p. 51.
116 Citado en Ibíd. p. 54.
117 Para un empleo más extenso de estas categorías de análisis véase a Gabriela Sánchez Salas. La

construcción periodística de la realidad de Tepito. Análisis de los contenidos de las noticias y los
editoriales sobre los operativos de seguridad en Tepito en los periódicos Excelsior y La Jornada. Tesis de
maestría.
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más global que la estilística, pues está relacionada estrechamente con las

macroestructuras118.

En este trabajo se entiende por estilo como “huella del contexto en el texto.

Esta huella consiste en las limitaciones sobre las variaciones posibles en la

formulación”119. El estilo está determinado más por las circunstancias, aunque el

aspecto volitivo no está descartado. En este análisis se exploran aspectos como el

léxico (qué vocablos se eligen para expresar una idea) y el tratamiento a personas

e instituciones (que nombres se escriben con mayúsculas o cursivas y cuales no).

c) Retórica del discurso

i) Estrategias argumentativas

En este apartado se analizan las estrategias pertinentes para dilucidar como se

mantiene en el lector esa noción de factualidad de la que habla Van Dijk, es decir,

cómo persuadir al lector para que crea en la información que se le presenta en un

medio de comunicación, en este caso, impreso. Según este autor esto se logra

mediante tres estrategias principales:

a) Subrayando la naturaleza factual de los acontecimientos

b) Construyendo una estructura relacional sólida para los hechos

c) Proporcionando información que también posee las dimensiones

actitudinal y emocional120.

Aquí se mantiene esta propuesta, y se señalan las estrategias

sobresalientes como presentación de datos, evidencias, citas de testigos,

narración cinematográfica, apelación a sentimientos, etc. Siempre que sea posible,

se dilucidará cómo inciden las proposiciones, en tanto estructuras lógicas

argumentativas, en la persuasión, así como la existencia de falacias.

118 Véase al respecto Teun Van Dijk. La ciencia del texto. pp. 109-140.
119 Teun Van Dijk. La noticia como discurso. p. 50.

120 Ibíd. pp. 126-127.
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ii) Construcciones verbales.

Aunque todo discurso es en sí una construcción verbal, en este apartado del

análisis se engloban sólo aquéllas sobresalientes y que representen una figura

retórica, un tropo, un juego de palabras o simplemente una muestra del discurso

que destaca por su uso de la lengua en tanto ruptura de rutina. Aquí se entenderá

por figura como “la expresión ya sea derivada de la norma, es decir, apartada del

uso gramatical común, ya sea desviada de otras figuras o de otros discursos, cuyo

propósito es lograr un efecto estilístico, lo mismo cuando consiste en la

modificación o redistribución de palabras que cuando se trata de un nuevo giro de

pensamiento que no altera las palabras ni la estructura de las frases (cursivas en

el original)”121.

Además, se dan por buenas las definiciones de Helena Beristáin sobre las

diversas figuras: metáforas, metonimias, sinécdoque, polisíndeton, paralelismo,

ironía, pleonasmo, eufemismo, etcétera.

5.2 Aplicación

En este apartado se presentan algunos ejemplos de la aplicación del análisis para

explicar cómo se empleó la metodología al total de los corpus analizados en este

trabajo. Dicho análisis completo se encontrará como Anexo I al final del trabajo.

Los ejemplos que se ofrecen aquí son al azar, ya que en todos los corpus

se aplicó la metodología con el mismo rigor y de la misma forma. Lo que sí es

necesario apuntar es que de todas formas este ejemplo viene desarrollado en el

señalado Anexo I. Se procedió de esta forma para agregar la interpretación una

vez explicada con cabalidad la metodología.

121 Helena Beristáin. Diccionario de retórica y poética. p 211.
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5.2.1 Análisis tópico

Primero debe señalarse que para una ágil ubicación e identificación en el Anexo I

de los textos analizados se procedió a marcarlos con los siguientes elementos: a)

Titular, b) Periódico, c) Página(s), d) No. De Párrafos. Ejemplos:

i) La Jornada (15/07/2005) [Ver Anexo I, p. 175].

TITULAR: Primeros pasos para concretar una emisora cultural de

Iberoamérica

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 4a No. DE PÁRRAFOS: 19

ii) Milenio Diario (19/07/2005). [Ver Anexo I, p. 189]

TITULAR: Marta Sahagún asiste a la Guelaguetza

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 45 No. DE PÁRRAFOS: 6

Es necesario recalcar que con número de páginas se refiere no a las que

abarcan la nota informativa sino en las que éstas aparecieron. Los números de

párrafos incluyen el sumario y a veces algún despiece despachado en un recuadro

aparte (sobre todo si el otro diario considero esa información dentro de un solo

corpus).

El orden en que se acomodaron las notas correspondió al día del mes. En

cada día —separado por una línea y la fecha— aparecen las dos notas

analizadas: primero la de La Jornada y después la de Milenio Diario.

El análisis desentraña los tópicos principales de las noticias y se ordenan

según aparecen en el texto. Para profundizar en su análisis, se sigue el modelo de

Van Dijk al establecer cómo se relacionan entre ellos para conformar sentido. De

esta manera, un tópico no se presenta de forma aislada dentro de la nota

informativa, sino que puede cumplir con una función explicativa en tanto

antecedente, causa o razón e información de contexto:
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iii) La Jornada (01/07/2005) [Ver Anexo I, p. 136]

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Indignación de sectores políticos y civiles de Estados Unidos.

a) RAZÓN: Emisión de timbres postales con la imagen de Memín

Pinguín.

b) ANTECEDENTES: Declaraciones del ex-presidente Vicente Fox

sobre los empleos que los mexicanos realizan en EU.

c) CONTEXTO: Rechazo de algunos estadunidenses a estereotipos

racistas.

d) HISTORIA: Indignación de mexicanos radicados en EU ante Speedy

González y el logotipo de Taco Bell.

En este caso aparece el tópico principal mencionado en primer lugar, a la

manera de las tradicionales notas informativas. Los tópicos que refuerzan esa idea

central del texto se distribuyen en distinto orden pero refuerzan la información

sobre el primero. Para abreviar la forma en que se nombran los tópicos se les

asigna una letra y así se mencionan a lo largo del análisis tópico. Además, para

lograr mayor síntesis, se realizan las operaciones de supresión, generalización y

construcción, propuestas por Van Dijk, sobre todo la de construcción. Ejemplo:

iv) Milenio Diario (29/07/2005) [Ver Anexo I, p. 217]

La segunda frase del primer párrafo (Ver Anexo II) contiene el tópico

principal: “Ayer dedicó la mañana a promover su disco Canciones napolitanas e

italianas; y por la tarde presentó su libro Worlds (el título correcto es Words) of the

true peoles (sic)/Palabras de los seres verdaderos.” Esta proposición puede

reducirse a los tópicos [1] [2] construidos a partir de los términos “promover” y

“presentó”:

[1] Promoción de disco de canciones de Carlos Montemayor.

[2] Presentación de libro de Carlos Montemayor.

Para extraer tópicos consecuentes (en apoyo o complemento del anterior)

se procede de igual manera.
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[3] Afición de Montemayor a la literatura y la música (párrafos 2, 3, 4 y 5)

[4] Declaraciones de Montemayor sobre la promoción de su disco y la

música italiana (párrafos 6, 7, 8, 9, 10 y 11).

[5] Información sobre el libro publicado (13-18)

El tópico [3] puede quedar como contexto del tópico [1], ya que presenta

antecedentes lejanos y cercanos que ayuda a comprender el contenido de la

noticia. Sin esta información no se entendería por qué Carlos Montemayor, en su

calidad de escritor, lanzó un disco a la venta. Se nombrará [a].

Dado que el tópico del libro queda desplazado por el del disco a último

lugar, entonces se puede emprender una fusión de [2] con [5] para construir un

nuevo [3]. [4] queda casi intacto pero se simplifica “promoción de su disco” por [1]

porque ese tópico engloba la frase promoción del disco.

De esta forma, una síntesis posible del contenido de la nota informativa

será:

1.- Presentación de disco de canciones napolitanas de Carlos Montemayor.

a) CONTEXTO: Afición de Montemayor a la escritura y la música.

2.- Declaraciones de Montemayor sobre [1] y sobre música italiana.

3.- Presentación de libro de Montemayor en colaboración con Donald

Frischmann.

Expuesta de esta forma la estructura de la noticia, identificando las

funciones de los tópicos del contenido y su relación con el apoyo principal (en este

caso de contexto, ya que el tópico de la promoción del disco está enmarcado en la

previa presentación del libro), puede acometerse la interpretación.

En este caso, el análisis revela que los tópicos [a] y [2] pretenden apoyar la

idea de un Montemayor versátil, que promueve su disco el mismo día que

presenta un libro. Por ello se coloca el tópico del libro en último lugar [3] y de

hecho se menciona como dato secundario que lo escribió en colaboración de

Donald Fischmann.
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De hecho en el primer párrafo se manifiesta que el libro es sólo de

Montemayor: “y por la tarde presentó su libro” al contrario de lo que reza el

sumario (que sería el “párrafo cero”).

5.2.2 Análisis local

La comprensión de la estructura global es el primer paso para comprender a

profundidad el sentido de los corpus discursivos. El punto de partida es identificar

las proposiciones principales (sobre todo aquellas que apoyen el significado del

tópico que presenta el titular). Así, por ejemplo en las notas informativas sobre la

muerte del pintor ruso radicado en México “Vlady” (22/07/2005), conviene destacar

sobre todo las proposiciones que se apeguen a este tópico ya sea como:

i) Explicaciones:

La Jornada: “Vlady fue hijo de Víctor Serge, reconocido pensador, escritor y

revolucionario cercano a León Trosky…”

Milenio Diario: “Vlady nació en Leningrado (hoy San Petersburgo)”

ii) Ejemplos:

Milenio Diario: “Recibió diversos premios y distinciones como…”

iii) Presuposiciones:

La Jornada: [Implicación] “La obra de Vlady evoca las grandes revoluciones

de la historia mundial. Su arte se plantea como una interrogación, una

subversión, una crítica del poder siempre ilegítimo de los poderosos”.

Milenio Diario: [Valoración] “Infatigable, su obra pictórica no sólo hizo un

recorrido por las galerías más importantes del mundo” [Ver Anexo I, p.p.

195-199].

Como quedó dicho, este análisis estilístico se enfoca básicamente en el

tratamiento de personas e instituciones en tanto agentes de la noticia. Aquí será

necesario revisar qué nombres se escriben con mayúsculas y cuáles, además de

qué asuntos, eventos, proyectos, etc., se escriben con mayúsculas o cursivas.
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Por ejemplo La Jornada presenta en su nota del (05/07/2005) la palabra

megabiblioteca desde su titular (Habrá carretera electrónica para usuarios de la

megabiblioteca) y en el cuerpo de texto se refiere a dicha biblioteca (José

Vasconcelos como “la llamada megabiblioteca”. De esta forma se deslinda de ese

adjetivo pero lo utiliza justificando que hay grupos que la denominan así.

Nótese como en el caso de Milenio Diario en la misma nota se consigna el

nombre como BIBLIOTECA VASCONCELOS con mayúsculas y al patronato

encargado de su construcción se le asigna mayúscula inicial. En la nota sobre el

homenaje a Hans Christian Andersen (26/07/2005), La Jornada emplea el

apelativo (dado por el contexto) de “embajadora de honor de Christian Andersen”,

debido a que en el acto oficial se le designó como tal. Nunca se la menciona

primera dama —que sería más a elección del medio—, como sí lo hace, en

cambio, Milenio Diario (19/07/2005) en la nota especialmente dedicada a la

persona de la esposa del ex-presidente Fox.

Con respecto de la retórica del discurso, se buscan los aspectos

mencionados por Van Dijk, que ayuden a dar la noción de factualidad al lector (de

que las cosas se están haciendo). Un ejemplo es la presentación de citas y datos

contundentes, como en Milenio Diario, donde es más recurrente, como en la citada

nota sobre la Biblioteca Vasconcelos, donde en un recuadro especial habla de los

“números del proyecto”.

Asimismo se analizan frases del texto que involucren rasgos emocionales

en la narración, como en el caso de La Jornada sobre la exposición Faraón en

Antropología (12/07/2005): “Cientos de niños, jóvenes y adultos, parejas y familias,

muchos con paraguas, sillas plegables, bancos, libros, periódicos y revistas,

tomando agua, refrescos, sopas instantáneas, frituras o con su lunch casero como

si fuera día de campo”. Con el anterior trozo de texto se refuerza el tópico principal

del texto, que habla sobre lo exhaustivo de esperar varias horas para entrar a la

exposición.
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Los anteriores ejemplos se pueden clasificar como estrategias persuasivas.

Sin embargo, en este apartado también conviene revisar las construcciones

verbales sobresalientes, en especial de las figuras retóricas. A continuación

algunos ejemplos.

iv) Símiles (comparación anteponiendo nexos: “como”, “igual que”, “tal”)

La Jornada:

[1] “Una extensa fila que, como cuerpo de serpiente se movía impaciente,

acalorada, pero entusiasta” (12/07/2005).

Milenio:

[2] “Como los superhéroes, Carlos Montemayor vive una doble identidad:

por la mañana es cantante y por la tarde escritor” (29/07/2005).

v) Metáforas (relacionar dos campos semánticos distintos sin un conector)

La Jornada

[3] “Travesura de Memín pone en jaque relación bilateral” (01/07/2005).

(Donde hay incluso dos metáforas en tan pocas palabras: la relación de

una historieta con las travesuras de un niño, y a la relación México-EU

como un juego estratégico de ajedrez, puesto en jaque).

[4] “Voces pétreas (24/07/2007)”

Milenio

[5] “Esta fascinación será la carnada que Roberto Coria utilizará

(03/07/2005)” (relaciona una cualidad de Roberto Coria con una

actividad como la pesca, en este caso de lectores).

[6] “Fría evocación a Rosario Castellanos (04/07/2005)” (un homenaje lo

relaciona con un “clima”, que en este caso, dado que no fue exitoso,

resulta “frío”)



111

vi) Paralelismos

Milenio

[7] “Olvidan finales de Los olvidado (06/07/2005)” (un juego de palabras

donde se repite dos veces el mismo vocablo, en ambos casos con un

empleo distinto)

vii) Pleonasmos

Milenio

[8] “Música creativa (09/07/2005)” (es evidente que toda música creativa,

sólo que aquí el medio lo utiliza intencionalmente para resaltar la calidad

de la música del grupo Ataraxia, y para obviar palabras).

viii) Juego de palabras (también pueden ser metáforas)

La Jornada

[9] “Faraón se erige como la muestra más vista en todos los tiempos

(12/07/2005)” (el verbo erigir se emplea a los monumentos, en este

caso, y dada la información positiva que se da sobre la muestra, se le

está comparando como un monumento).

Milenio

[8] “Culto al Faraón (12/07/2005)” (una exposición se convierte en un culto).
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5.3 Interpretación

Repasados los elementos anteriores y justificado su empleo, ahora se emprende

la interpretación, en la cual se resaltan las particularidades o constantes

encontradas en los discursos de La Jornada y Milenio Diario (en adelante sólo

Milenio).

Nunca está de más reiterar que a pesar de que se analicen ambos

discursos conjuntamente y se realicen algunos comentarios de comparación, este

análisis no contempla una metodología exhaustiva de comparación, pues no son

objetivos de esta tesis trazar las similitudes y diferencias minuciosas de cada

medio. Sí se ofrece en cambio ciertos elementos de confrontación (en los términos

expuestos), para que juzgue acerca de posibles diferencias de los diarios.

También es necesario recalcar que la interpretación es un ejercicio que se

ofrece más como una propuesta que como un postulado teórico, por lo que

siempre cabrá la posibilidad de que otro observador llegue a una interpretación

distinta a la aquí expuesta. Para ello se ofrecen los dos anexos finales.

Se hace la aclaración de que los números entre corchetes indican la

referencia al día del mes y año analizados: [1] significa 1/06/05, etc. Se mencionan

de esta manera para obviar su escritura completa.

5.3.1 Análisis tópico

En primer lugar, el análisis revela que hay una amplia gama de tópicos a lo largo

del mes abordado en ambos periódicos. Como era de esperarse, las secciones

culturales utilizaron sus espacios predeterminados para colocar y destacar

diversos espectáculos, sucesos y actos culturales según los intereses y

posibilidades de los diarios. Sin embargo, no siempre dieron cabida a los mismos

acontecimientos; a veces ni siquiera coincidían en un solo hecho, de tal suerte que
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sólo en 13 de los 31 días estudiados (menos de la mitad) se encontró coincidencia

en al menos una nota para el análisis.

Esta capicúa revela por una parte que a) hay gran diversidad de

acontecimientos que pueden incluirse en las secciones culturales, por lo que a

veces éstas se ven rebasadas dada su necesidad de seleccionar unos cuantos; y

b) en las secciones culturales no tiene mayor peso la divisa del “ganar la nota a la

competencia”, pues en realidad pocas veces hay un acontecimiento que

decididamente ejerza influencia para ser colocado en primer lugar, como en el

caso del timbre postal de Memín Pinguín [1] [2] y el de la muerte del artista Vlady

[22].

En la mayoría de los casos los tópicos no están sujetos a la exigencia de la

primera plana y puede apreciarse el caso de que las coincidencias sean mínimas.

A nivel macroestructural, esta variación —que en ocasiones es abismal— en los

discursos mediáticos se puede interpretar no como una mayor existencia de

referentes (acontecimientos) en la realidad inmediata, sino como una mayor

posibilidad de elección de parte del medio. Se parte del supuesto de que este

medio conoce al público de su sección cultural.

Así como es inadmisible pensar que de sección a sección los medios

cambien radicalmente sus prácticas discursivas, sí hay debe recalcarse que es

ellos establecen ciertas tendencias a seguir que se involucran con la dinámica de

la producción de las noticias políticas.

Lo anterior puede explicarse porque la práctica que predomina es destacar

la arista política de la realidad social, por lo que muchas secciones quedan

exentas a exigencia de la “nota de ocho”. En el caso de las notas culturales, si

cabe competencia entre los diarios, esta estará relacionada más con lo

microtextual que macrotextual.

Lo mismo no puede decirse de la esfera política, donde es más previsible a

nivel tópico qué está haciendo falta en el diario. Ello se explica porque el lector



114

tiene contacto con otros medios (radio, televisión, Internet, relaciones

interpersonales) que actualizan la realidad a cada momento y le indican, más

menos, qué sucede en las esferas de la política.

En segundo lugar, se constató que muchas veces el orden en que

trascurren los acontecimientos y sus consecuencias no es determinante para su

inclusión en las secciones culturales de La Jornada y Milenio la divisa de “la

noticia muere al día siguiente de su publicación” no se aplica a pie juntillas en las

noticias culturales merced a que los acontecimientos que éstas refieren tienen

gran duración (exposiciones, puestas en escena, temporadas de obras…).

Así, por ejemplo, cuando terminó la exposición Faraón: el culto al Sol en el

antiguo Egipto, Milenio Diario publicó una nota ese mismo día [10] anunciando el

cierre de la muestra, mientras que La Jornada irrumpió al día siguiente [11] con un

cálculo de los asistentes a dicha exhibición. En el caso de la exposición Happy

victims, you are what you buy, La Jornada se adelanta [19] y da detalles de la

muestra a un día de su apertura, mientras que Milenio se espera a la inauguración

para hacer lo propio [20].

En la presentación del libro Words of the True Peoples. Palabras de los

seres verdaderos, un tema que se apega más a los intereses de La Jornada por

su evocación al olvido en que se tiene a las lenguas indígenas, fue incluido con

más notas en éste diario. De esta forma, cuando se presentó la nota se tomó lo

nota anterior como antecedente [27] mientras que para Milenio fue una nota

rutinaria que de hecho tomó al libro como tópico secundario [29].

De lo anterior puede interpretarse que las estrategias para la selección y

elaboración de tópicos constituye una serie de operaciones que se relacionan con

lo que se ha publicado en otros días en la misma u otras secciones. Por eso

ocurre a veces la insistencia de presentar un hecho como contexto para reforzar el

poder persuasivo a través de la jerarquización de tópicos: a veces ese “contexto”

no es más que construcción del diario.
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Si las tres preguntas más importantes que se hace todo emisor para

persuadir son “¿Qué expectativas genera el contexto? ¿Qué es lo que el texto le

presenta al público? ¿Qué características del texto son significativa?”122, se puede

suponer que son decisivas para estructurar un texto en sus niveles macro y micro.

Su validez se reivindicó en este análisis.

En el caso de Milenio Diario hay inclusión de tópicos-contexto más evidente

o proporcionado por las fuentes, como en el caso de los aniversarios,

exposiciones u homenajes [4], [10], [17], [23]. Aquí los lectores no encontrarán

mayor dificultad en conocer y comprender las notas, pues su ejecución no rebasa

los límites de la información que conoce o presupone el lector. En La Jornada, en

cambio, hay construcciones de contexto muy elaboradas y complejas. Aunque las

notas pueden leerse como textos independientes y ser comprendidos, sólo si se

conoce a profundad el contexto se comprenderá cabalmente.

Tal es el caso de Memín Pinguín [1], donde en Milenio no rebasó los límites

del “dar cuenta de” un hecho y presentar contexto comprensible. Así redactada la

nota habría tenido cabida en la sección nacional o internacional del diario. La

Jornada evocó diversos antecedentes históricos y construyó como contexto un

asunto cultural (las pugnas ideológicas y antirracistas en Estados Unidos) y uno

político (el voto en el extranjero),

Toda esta estructura contextual hizo del acontecimiento en La Jornada más

ligado a otros hechos que en Milenio. Ello se puede interpretar como i) una forma

de hacer ver al lector que el periódico, que tiene una amplia trayectoria, ha dado

cuenta de todos estos hechos, y ii) una estrategia persuasiva para hacer creer al

lector que el hecho es tan complejo que merece la pena darle lectura tal como lo

hizo el diario. A este tenor, Milenio utilizó otras estrategias que La Jornada

acometió en textos aparte: la opinión de caricaturistas, dibujantes de Memín, etc.

122 Véase a Teun Van Dijk. (comp.) El discurso como estructura y proceso. p.p. 239-258.
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Otros ejemplos de estructuración compleja de contexto en La Jornada se

encuentran en [16], [22], [27], [30]. Es particular el caso de los problemas entre el

patronato que dirige el pintor Francisco Toledo y las autoridades de Oaxaca.

Aunque no se analizaron todas las notas al respecto, debe decirse que La Jornada

dio un gran seguimiento al hecho y conforme pasaba el tiempo, aumentó su

inclusión de contexto. Milenio, quien no dio gran seguimiento al asunto publicó una

nota [17] donde se presentan reacciones de Toledo contra la remodelación de los

inmuebles en el zócalo de la capital oaxaqueña, pero se omitió toda mención

sobre el contexto que el otro diario presentó como muy complejo.

Lo anterior no quiere decir que Milenio nunca haga uso de ese recurso;

baste mencionar el caso del seguimiento al caso de los recursos que se

detuvieron en la Cámara de Diputados para destinarlos supuestamente a la

conclusión de la Biblioteca Vasconcelos [7]. La tendencia es más recurrente en La

Jornada, donde también el contexto incluye lo que el periódico da como hecho (el

retroceso en las políticas públicas, las fallas en la administración de patrimonio,

etc). Esto es: La Jornada presenta como contexto algo no comprobado pero sí

compartido con el lector. Véanse al respecto las notas de [6], [10], [13].

Es de particular interés el caso de la renuncia de Lucina Jiménez al Cenart.

Las notas en ambos periódicos sobre el tema están separadas por 13 días, pues

mientras Milenio presentó [8] el anuncio extraoficial de la salida de la funcionaria,

con especulaciones sobre las posibles causas y su probable sucesor, La Jornada

publicó [21] el anuncio oficial con declaraciones de Jiménez y sus razones. En

este tipo de tendencias no hay mayor peso en un diario que en otro. Milenio se

adelantó a La Jornada en [8] por 13 días, como especulación, en [10] por un día y

en [27] por dos. La Jornada se adelantó a Milenio en [19] y [27] por un día.

El análisis arrojó que aunque se traten los mismos tópicos en los mismos o

distintos días, hay diferencias en la inclusión de tópicos secundarios, como las

razones, antecedentes y consecuencias de aquellos. Puede suceder que un diario

construya una nota sobre la consecuencia del acontecimiento que el otro resaltó
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como causa. O bien que un diario resalte los detalles y antecedentes de una

puesta en escena, antes de su presentación, como en el caso de Milenio [27],

mientras el otro ponga énfasis en la presentación y realice una nota de color,

como sucedió con La Jornada [29].

Lo anterior refleja que hay una cierta tendencia a adelantar vísperas —

como en el citado caso de la renuncia de la titular del Cenart— sobre

acontecimientos futuros y muchas veces programados, pues este tipo de

periodismo trabaja con muchos eventos de los que se tiene mucha certidumbre y

hasta puntual seguridad que ocurrirán.

Dichos acontecimientos son tratados de manera distinta en ambos

periódicos, aunque con estilos similares, sobre todo si se trata de declaraciones de

funcionarios y creadores de arte. Lo importante es la diferencia de qué

declaraciones se incluyen en la nota y en qué orden, como parte de una estrategia

de argumentación. No tiene el mismo efecto una declaración institucional en

primer lugar que en último, pues los lectores generalmente ponen especial

atención a los dos primeros párrafos de la nota.

Lo anterior se corrobora en el caso del montaje de una obra y “fiesta de

cumpleaños” en memoria del escritor Hans Christian Andersen en la residencia

oficial Los Pinos [26]. Milenio presentó las declaraciones de Martha Sahagún en

un lugar importante (aunque no principal) sobre la importancia de la educación y la

lectura en el público infantil. La Jornada, en la nota sobre el tema, presentó sólo

parte de las declaraciones de Sahagún en el último párrafo de hecho.

Se revela una tendencia de La Jornada de no construir notas meramente

sobre declaraciones de funcionarios federales, sino más bien incluirlas como

complementarias [1] [5] [14] o bien, para contrastar y comparar sus posturas con

funcionarios internacionales [15] [16] y del gobierno del Distrito Federal, en ese

entonces, encabezado por Andrés Manuel López Obrador [25]. Sucede que en

ocasiones no se incluyen citas de fuentes del gobierno federal en el cuerpo de las

notas aunque en los títulos queda manifiesto que el tema es justamente ese
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gobierno, como en “Cambios sexenales causan ruina de orquestas y opera” [10] y

“El gobierno federal carece de proyecto para ‘regularizar la inmigración’” [13].

En el caso de Milenio, en las notas analizadas, la tendencia de citar a

fuentes federales en último lugar es casi nula, y cuando alguna nota versa sobre

aspectos negativos del gobierno federal, sí hay alguna vindicación (aunque

indirecta) del Ejecutivo [1] o bien se manifiesta que se buscó sin éxito al

funcionario en cuestión para que aclare su postura [7]. Además, se encontraron

casos donde los funcionarios federales se muestran defendiendo proyectos [5]

[15], lo cual es evidente, en ocasiones, desde el título de la nota, como en “La

SEP, al rescate de la BIBLIOTECA VASCONCELOS” [5]. Sin embargo, en este

diario hay más crítica a gobiernos locales (sobre todo de los estados) que queda

manifiesta como tópico principal [4] [17].

En consonancia con lo que se vio en el marco teórico, ello refleja un statu

quo de las prácticas discursivas. A la pregunta ¿cómo se mantiene y legitima en

La Jornada la práctica de criticar a las instancias federales y sus funcionarios en

las noticias culturales?, una de las respuestas, a nivel macroestructural, sería:

mediante el poco eco de éstas a través de su colocación en último lugar. En el

caso de Milenio, por otro lado, lo que revela el análisis es un mayor crédito a estas

fuentes, por su lugar de colocación, y una cierta legitimidad, en cuanto a su

profusión. Aunque por sus prácticas macrotextuales, tampoco incurre en el

extremo del oficialismo, pues contrasta con fuentes no oficiales.

La colocación de las notas en las secciones es también de importancia en

esta tesis, aunque sea como mera referencia. En ese sentido, se encontró que, en

el caso de los días en que coincidieron las notas, sólo los asuntos que se

consideraron verdaderamente importantes, ya sea por su relevancia internacional

[1] [2] [15] [16] o nacional [22] [23] [28], se colocaron en las primeras páginas de la

sección. Las otras notas presentan una dispersión en cuanto a su importancia y

hay el caso donde una de ellas se coloca en la página principal de la sección de

un diario mientras que en el otro apenas tienen cabida [5].
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5.3.2 Análisis local

El análisis arrojó la existencia de un elenco de operaciones semánticas o

desplazamientos, como presuposiciones, implicaciones o implicaturas, énfasis de

contraste, etc., como parte de la construcción de los textos periodísticos. Es

importante señalar que, en general, hay gran presencia de las presuposiciones e

implicaturas, que se manifiestan como juicios de valor hacia proyectos

espectáculos, homenajes y agentes de la noticia. Hay más juicios de valor, quizás,

que en el periodismo político; en las notas culturales, los medios se dan más

licencias para presuponer y argüir sobre un tema, a la manera del ensayo.

Es importante recalcar el papel de las presuposiciones, muchas veces

manifiestos desde los titulares, donde el más frecuente es La Jornada, pues

mientras Milenio prefiere la forma clásica de “A realizó/realiza/realizará B” y sus

variantes, sin hacer alguna implicación, La Jornada sigue una forma de titular

donde las citas y cuasicitas se incluyen o al menos se aluden [6] [8] [9] [13] [27]

[30] [31]. Este tipo de titulación conlleva mayores implicaciones, ya que sugiere

que el medio asume, apoya o vindica esa postura. En Milenio, las presuposiciones

de valoración en los titulares se configuran con un adjetivo sin necesidad de citar

para apoyar esa opinión, como en “Fría evocación a Rosario Castellanos” [4] y

“Malinalco, buen ejemplo de conservación arqueológica” [13].

En el cuerpo de texto, las notas de ambos diarios revelan una tendencia, sin

ser más enfática en un medio que en otro, a iniciar con una presuposición de

cualquier tipo, que generalmente —aquí sobresale La Jornada— se construye a

partir de alguna declaración. Dos ejemplos sobresalientes de Milenio del primer

caso están en [20]: “A los protagonistas de estas imágenes el motor que mueve

sus vidas es la pasión de comprar prendas de lujo que estén al último grito de la

moda”, y en [29]: “Como los superhéroes, Carlos Montemayor vive una doble

identidad: por la mañana es cantante y por la tarde escritor”. En ambas está latente

una comparación; en la primera, entre los asistentes a la exposición y los
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protagonistas de las fotografías de aquella; en la segunda, entre la calidad de

escritor y tenor de Carlos Montemayor.

El mejor ejemplo de La Jornada del mismo caso está en [1]: “Es famoso por

sus travesuras inocentes, pero nadie se imagino (sic) que la última aventura de

Memín Pinguín...”, que representa una concesión aparente, pues al principio

muestra a Memín como autor de travesuras inocentes, y finalmente concluye que

la travesura de poner en jaque la relación México-EU no fue del todo positiva. Por

supuesto, todo ello como parte de un complejo juego de palabras, pues en

realidad en la nota se culpa al ex-presidente Fox —con sus declaraciones sobre

los mexicanos que hacen en EU “trabajos que ni los negros quieren hacer”— de la

controversia.

En el caso de los desplazamientos semánticos en el primer párrafo como

atractivo inicial de anclaje al lector, construidos a partir de declaraciones,

sobresalen algunos ejemplos de La Jornada. Estos ejemplos están en [3], donde

después de varias preguntas que en realidad hace el entrevistado, se aclara que

son de su autoría; estas declaraciones tienen que ver con la conjunción de la

política y el espectáculo. Otros ejemplos son los ya citados casos donde se critica

al Ejecutivo a raíz de un suceso que no está relacionado con el ámbito de la

administración federal, como la presentación de un libro [10] y el montaje de una

exposición [13].

Otra constante que reflejó el análisis local fue la denominada deixis o

información de contexto como parte del estilo. En el caso de la deixis de lugar,

sólo se hace presente cuando los reporteros hablan de un aquí, sobre todo si son

corresponsales [1] o bien para enfatizar el lugar desde el cual se presenta la nota

(en este caso México). Nótese el siguiente caso de Milenio en [30]: “En el sistema

de enseñanza ruso es una situación normal, aquí no”, para referirse a las

características del sistema ruso de ballet que no existen en México.

El caso de la deixis de persona es casi nula, salvo en tercera persona para

referirse a un “el/ella” o “ellos/ellas”, por las propias características del periodismo



121

escrito. Su estilo impersonal le impide hablar de un “yo” “nosotros”, aunque queda

implícito en construcciones como “nuestro país” o “nuestra ciudad”, que son

permisibles en periodismo. En este rubro cabe mencionarse el caso de las cuasi

citas, pues a veces el entrevistado habla desde un nosotros al que se da crédito

en la nota sin comillas, aunque se señale que la frase pertenece a una cita.

El caso de la deixis social es raro. No hay como tales tratamientos en el

periodismo como “don”, “doña”, “señorita” o “usted”, al menos no se reflejan así en

las notas en caso de que el entrevistador haya preguntado con tales tratamientos.

El caso que debe citarse al respecto es el de “primera dama” a la esposa del

presidente, tratamiento que sólo se usó en Milenio [19] en una nota dedicada a la

visita de Martha Sahagún a la Guelaguetza, y que se evita en La Jornada.

También cabe destacar nombramientos como “testigo de honor” y “embajadora de

honor”. También sobresale el nombre de la profesión de los especialistas.

Sin embargo, para identificar a los autores, artistas y emprendedores de

proyectos, se les identifica como “el autor de”, “el también autor de”, etc. lo anterior

es parte del estilo de ambos diarios, sin mayor tendencia en uno que en otro. En

consonancia con los planteamientos de Van Dijk, el estilo está más dado por el

contexto, aunque nunca inocente de la persuasión. El citado caso del fallecimiento

de Vlady [22] revela un empleo de cortesía en ambos diarios como a) rúbrica de

respecto institucional y por la situación, y b) estrategia persuasiva: aquí es

particular el caso de La Jornada, donde se hacen varios señalamientos en el

sentido de la “obra de generosidad” “al pueblo de México” a su donativo en

especie.

Nótese como se expresa el diario del autor: [22] “La obra de Vlady evoca

las grandes revoluciones de la historia mundial. Su arte se plantea como una

interrogación, una subversión, una crítica del poder siempre ilegítimo de los

poderosos.”. La presuposición de “siempre ilegítimo”, de absoluta elección del

medio y no dada por el contexto, es una estrategia discursiva (Milenio está alejado

de este tipo de prácticas a pesar de su línea de centro-izquierda de entonces) que



122

habla de la importancia del hecho y las razones de su inclusión en este espacio.

Sería razonable suponer que el artista fallecido nunca se expresó así del poder,

sin embargo, La Jornada lo hace parecer así para aumentar la efectividad

discursiva y ofrecer un producto más afín a las exigencias de su público.

La deixis de tiempo se manifiesta por la precisión del tiempo en el discurso,

como el “ayer” o el “hoy”. Hay varios ejemplos, de los que sobresalen los que

llevan el implícito el hoy, como “Hoy termina el culto al Farón (sic)” [10], pues en

este tipo de notas, dado que trabaja con hechos predecibles y programados, son

más frecuentes. No sucede lo mismo con el periodismo político, donde aunque se

programen reuniones entre políticos, no se toman como hecho seguro (al menos

que sea un acto fijado por la ley como las sesiones plenarias de las cámaras),

pues los actores políticos muchas veces cambian de opinión.

Hay un tipo de deixis que cabe destacar. Se trata de la autorreferencia al

medio. Ambos periódicos tienen tendencia, cuando encuentran la oportunidad, de

autocitarse y referirse como partícipes de la información. Aunque también se

puede interpretar como un marcador simbólico del emisor: es la forma del medio

de contestar al “¿quién soy yo para hablarle así? Sobresalen los siguientes casos:

en La Jornada [11] donde se habla de un “sondeo realizado por La Jornada”, y en

Milenio [31] donde se habla de El Fisgón como “quien colabora en el diario La

Jornada” y de Hernández como “cartonista de MILENIO”. Es un buen ejemplo

donde, de paso, se mencionan a los diarios analizados, y además se muestra al

medio propio en mayúsculas, y al otro —a la competencia— en minúsculas y

mayúsculas.

Siguiendo con la interpretación del análisis de estilo, cabe destacar la

formalidad en ambos medios, con ciertas licencias donde se rompe la regla, como

en La Jornada [11], cuando narra que un “chavito” se defecó en la sala de

exposición de la muestra Faraón... debido a las largas horas de espera, o en

Milenio [26] donde se citan las palabras de Martha Sahagún a los niños que
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acudieron al homenaje de Andersen para enviarles por parte del Presidente “un

saludo muy requetegrande y un abrazo muy requetefuerte”.

En la misma línea, cabe destacar también el empleo de voces y otras

construcciones del léxico no periodístico que se incluyen en las notas y que

representan invenciones de los entrevistados, generalmente se escriben en

cursivas o se entrecomillan como parte de una cita. Algunos ejemplos están en La

Jornada [3] con el neologismo “reality-law” del escritor Andrés Acosta para

referirse a la “mezcla entre política y espectáculo”, y [31] con los nombres de los

medicamentos que, según los moneros de quienes habla la nota, ingiere el ex -

Presidente: “Píldora de la leperada del día anterior”, “Salinomix”, “Vocerix” y

“Diplomatón Zeta” (Milenio no consignó esta información en su nota al respecto).

Aquí es necesario hacer un paréntesis con respecto del estilo. En ambos

periódicos se notan diversos errores gramaticales, sintácticos y los llamados

dedazos. Aunque inadmisibles según los libros de estilo de todos los periódicos,

estas irregularidades están muy presentes en este tipo de notas, donde pareciera

que no pasa nada si se cuela uno que otro error de este tipo, al contrario del

periodismo político, donde hay mayor revisión al respecto. Errores como mala

atribución a nombres, faltas a la lógica en oraciones y comillas que nunca se

cierran son más frecuentes, hay que decirlo, en Milenio. Hay que destacar también

que hay errores en la trascripción de cita, aunque a veces es difícil saber de quién.

Por ejemplo, en [5] en ambos periódicos se consigna la declaración de lo que para

Vicente Quirarte es la Biblioteca Nacional. Milenio transcribió “depositorio de la

riqueza hemerográfica y bibliográfica”, mientras que La Jornada consignó

“repositorio de la riqueza hemerográfica y bibliográfica”. Mientras la primera no

existe (al menos que el diario haya querido escribir “depositario”), la segunda

parece ser la más acertada, aunque cabe la posibilidad de que efectivamente

Quirarte se haya equivocado al hablar.

Con respecto de la forma de escribir los nombres de proyectos, hay algunas

diferencias que sobresale anotar. Por ejemplo, el nombre de la Biblioteca José



124

Vasconcelos se consigna como BIBLIOTECA VASCONCELOS, con mayúsculas,

en Milenio [5], donde incluso se la menciona como “Biblioteca José Vasconcelos

Siglo XXI” [7], mientras que La Jornada la refiere como “la llamada

megabiblioteca” [5]. Hay gran uso de siglas y palabras contractas (esta tendencia

es más usual en La Jornada) sobre instituciones que dan por sentado que el lector

conoce, como Conaculta o CNCA, Cenart y UNAM.

Lo anterior se puede interpretar como una mayor reivindicación de

proyectos y funcionarios en Milenio que en La Jornada. Cuando en el primero se

critica a las instancias gubernamentales, al menos no se hace sí con los

proyectos, de los cuales se ofrece mayor información técnica que en La Jornada.

En el caso de la retórica del discurso y las estrategias argumentativas, el

análisis arrojó que en efecto estas se emplean para legitimar el discurso de ambos

periódicos. Se encontró que sobresalen las citas y cuasi citas a personajes

involucrados con la cultura, que otros recursos como empleo de cifras minuciosas

(hay algunas excepciones) y de descripción “cinematográfica”.

En este rubro destacan las formas de citar y las formas de atribución de

citas. No es lo mismo un “puntualizó” que un “afirmó”. Mucho menos un “ensalzó”

como se observa en La Jornada [5] sobre Vicente Quirarte con respecto de las

autoridades federales. En la misma nota aparece un “alabó”. Este diario tiende a

ejercer una crítica a las autoridades del ejecutivo en materia cultural. Por lo tanto,

la persuasión no sólo consiste en transmitir una noción de verdad al lector, sino de

que la postura que se sustenta en tal o cual nota es adecuada o necesaria. Como

se constató, La Jornada tiende más a criticar desde los titulares, postura que se

refuerza con críticas de expertos y opiniones de especialistas [10] [13].

Hay una tendencia en ambos medios —aunque más en La Jornada— de

identificar a los creadores del arte con un movimiento y además adjetivizar su

obra. El mejor ejemplo es la muerte del pintor Vladimir Kibalchich “Vlady” [22].

Mientras La Jornada identifica al autor como “un creador subversivo y crítico del

poder”, Milenio se limita a identificarlo como “pintor vanguardista y rebelde”.
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Esta identificación se puede interpretar, en el caso de La Jornada, como un

deseo de justificar por qué se incluyó como nota principal en la sección cultural (es

una forma de decir: “no se murió cualquiera, sino un crítico del poder”), mientras

que en Milenio la valoración que se hace del artista parece fungir más como

información complementaria.

Por otra parte La Jornada hay una tendencia a englobar diversas posturas

sin que se cite por separado quién dijo que. Así en [11] se habla de un sondeo que

realizó el periódico donde todos los visitantes de la exposición Faraón opinan

positivamente sobre ella. Y en la presentación de antología sobre literatura

indígena [27], se intercalan declaraciones de Carlos Montemayor con Donald

Frischmann sin separar bien a bien qué dijo cada uno. En la nota al respecto de

milenio [29] Frischmann ni siquiera aparece.

Todo acto que sea o pretenda ser crítico del poder tiene cabida en las

páginas de La Jornada. Cuando se incluye en las páginas de Milenio un hecho

similar, al menos se intenta vindicar los proyectos culturales. Además, la crítica

hacia los funcionarios federales es más moderada, aunque se encontró el caso de

que se critica a Hacienda [7] por detener recursos para la cultura. Esta nota tuvo

gran seguimiento hasta que se liberaron los recursos, además, el día mencionado,

la nota se ilustró con unas tijeras recortando una cinta de cine, por lo que se

sugiere (lo cual también se menciona en la nota) que los recursos fueron

recortados para atender otras necesidades, como las de la Biblioteca José

Vasconcelos. De hecho también se le dio seguimiento a los conflictos generados

por las irregularidades en la administración de ese proyecto, pero al menos se

rescataba la importancia que tendría la biblioteca como tal. En La Jornada la

crítica es casi por igual a las instituciones y a los proyectos.

De hecho ese tono de desconfianza o poco crédito también se repite hacia

las esferas sociales privilegiadas. Nótese por ejemplo en [9] cómo se enfatiza el

contraste entre León-Portilla en tanto premiado y el círculo social que lo rodeó en

la premiación: “La premiación se llevó a cabo la noche del jueves en el Alcázar del
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Castillo de Chapultepec, con una asistencia perteneciente en su mayoría a un alto

nivel socioeconómico”.

Obsérvese como en [20] este diario menciona la creación de un Parlamento

Alterno de Cultura y Educación (se escriben mayúsculas en las iniciales) y se

acepta toda crítica a las acciones del gobierno federal en materia de cultura.

Aunque no se analizó la nota de Milenio al respecto ese día (porque se prefirió

analizar la nota sobre la exposición que un día antes se registraba en La Jornada

para hacer la comparación), es de valioso interés rescatar cómo inició este diario

la nota: “No como un enfrentamiento, pero sí como un profundo cuestionamiento al

Parlamento de Cultura organizado por las comisiones de cultura de las cámaras

de Senadores y Diputados...”, lo cual disminuye el impacto de ese acontecimiento

que La Jornada registró a todas luces crítico hacia la administración foxista y las

acciones emprendidas por el Poder Legislativo en cuestión de cultura.

Es necesario destacar que en La Jornada se encuentra una crítica más

recurrente a las prácticas neoliberales y la cultura de consumo o bien la

“comercialización” de la cultura (término que en Milenio se aborda de manera

general). Los mejores ejemplos de La Jornada, en las notas que se analizaron,

están en: “Factible hacer teatro profesional ‘sin venderse’” [6] y “Documenta una

exposición el exacerbado consumo de la moda” [19] que presenta una crítica a

esa práctica. Además, nótese que el verbo documentar da cuenta de que se toma

por cierta la exageración en el consumo.

Al respecto, Milenio tituló su nota sobre la exposición así: “Artista japonés

retrata víctimas de la moda” [20]. Cabe destacar dos elementos: que al mencionar

la nacionalidad del artista le resta un poco el poder persuasivo del impacto de la

muestra (un artista del otro lado del mundo plantea el fenómeno A), que en la nota

de La Jornada se refuerza. Segundo: se pone como “víctimas” de una práctica lo

que en el otro diario se da crédito como una exageración de dicha práctica.

Aunque no se analizaron las notas (que también se publicaron en el mes

revisado), obsérvese como cabeceó La Jornada el suceso que Milenio tituló como
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“Harry Potter, magia más allá del idioma” [16]: “Mercadotecnia domina lanzamiento

de Harry Potter”. Otro ejemplo de titulares, en el mismo mes estudiado aunque no

en notas analizadas, sobre la apertura económica del Cervantino para atraer más

públicos [1]: Milenio: “El Festival Cervantino apuesta al futuro”. La Jornada:

“Comercializar el Cervantino, próximo paso del festival, dice Ramiro Osorio”.

Nótese que de no haberse desencadenado el conflicto diplomático por la

estampilla de Memín Pinguín, ésta habría sido la nota principal de ambas

secciones de cultura y quizás a la edición del timbre le habrían dedicado sólo una

nota secundaria.

Para rematar esta idea, obsérvese como tituló La Jornada un reportaje

sobre el impacto de la obra de Frida Kahlo en Londres, con la producción de

varios artículos de consumo: “Desatada fridomanía da cuenta del poder cultural en

México”, donde, aunque parezca contradictorio, no se toma como negativa la

comercialización de la imagen de la pintora mexicana, sino como un reflejo del

poder que ejerce la cultura mexicana sobre otras latitudes. Cabe especular que

este diario, a juzgar por el análisis discursivo, utilice este “rechazo” a la

comercialización más como estrategia persuasiva o argumentativa (que usa

selectivamente) que como un principio en su ideología.

Siguiendo el esquema de las llamadas identidades narrativas, que sigue de

cerca el enfoque de las construcciones imaginarias de Michel Pêcheux, cabe

hacerse una de las preguntas clave: ¿Qué da al autor y narrador autorización de

narrar? (lo que en Pêcheux se consigna con las preguntas ¿quién soy para

hablarle así? Y ¿quién es él para hablarle así?123). Para darles respuesta se

podría aludir a la citada deixis donde el medio se hace autorreferencia, sin

embargo, se considera más importante señalar como “figura de autoridad” las

entradas de las notas y sus presuposiciones. Aunque el diario no se esté haciendo

autorreferencia explícitamente, sí lo hace de manera implícita al presentar al lector

123 Para una aplicación del modelo de Michel Pêcheux aplicado a discursos políticos, véase Gabriela Sánchez
Salas. El Discurso político del PRD y las estrategias de argumentación en el tema de la seguridad pública.
Tesis de licenciatura. Para el enfoque de las “identidades narrativas” véase a Teun Van Dijk (comp.) El
discurso como estructura y proceso.



128

una idea argumentada, que muchas veces se ofrece como un acto elocutivo a

manera de preguntas, como el citado caso de La Jornada [3]. Sin embargo, otras

veces esta información del emisor es menos evidente.

La información del ¿quién es él para hablarle así? Es menos evidente, ya

que el diario casi nunca hace alusión explícita a sus lectores (a la manera de

algunos editoriales: Queridos lectores…), pero es de suponerse que el diario

supone esa información porque confía de su propia trayectoria como un medio que

reivindica una construcción de la realidad.

Por último, con respecto de las construcciones verbales sobresalientes, se

encontró que éstas existen aunque no en gran número como se podría suponer

dados los temas que toca. No se notó una preferencia de un medio a otro para

este tipo de figuras y tropos, pues están dadas más por elección del redactor de la

nota que por el estilo.

Los juegos de palabras suponen una forma de agilizar y hacer atractivo un

texto dada la imperante rutina en el estilo noticioso. Estas metáforas son muy

recurrentes en los titulares y presentan mayor flexibilidad que en otros textos. En

el apartado de aplicación del análisis se encontrarán los ejemplos más

sobresalientes al respecto. Estos juegos también pueden constituir

presuposiciones u otros desplazamientos, incluso tópicos.

Recapitulando, a lo largo de esta interpretación se puso de relieve el papel

que tienen los componentes más importantes del discurso en tanto estrategias de

construcción de significado. Como ya quedó establecido, ambos periódicos utilizan

estos ardides para dar soporte persuasivo a sus textos. Las más de las veces

tienen una marcada intención que se adivina desde la entrada. Ello refleja cómo el

periódico está institucionalizado por sus rutinas y prácticas y de que manera

reproduce y legitima su discurso.
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CONCLUSIONES

1.- El análisis aquí planteado permitió comprender cómo se dio tratamiento a los

asuntos correspondientes en sendas notas informativas de La Jornada y Milenio

Diario. Ajustados a las rutinas informativas e insertos en dinámicas de producción

informativa, ambos diarios presentaron ciertas tendencias en la elaboración de sus

discursos sobre las actividades culturales. En ellas se pudo apreciar —tanto en la

selección tópica como a nivel microestructural— la visión del medio no tanto de la

cultura en sí sino de la noticia cultural: lo noticioso de la cultura.

2.- Dicha visión comprende aspectos emanados de la práctica periodística

profesional y de los supuestos institucionales que constriñen en cierta forma la

enunciación de discursos. El análisis dejó notar la presencia de cierta flexibilidad

en la selección y configuración de los tópicos de las noticias, ya que los asuntos

culturales no pesan como parte trascendental en la selección de los medios. Ello

se debe a que en la selección de las noticias culturales los criterios están

ajustados a un público especializado al que más que la actualización constante de

asuntos le interesa más la profundización en ellos.

3.- Al menos en las notas informativas especializadas en la cultura, se ha

comenzado a replantear la necesidad de desapegarse a las antiguas exigencias al

estilo de “la noticia muere al día siguiente de publicada”. Las producciones y

actividades culturales implican una faceta de novedad, pero esa característica se

mantiene por más tiempo, por ejemplo, en una exposición. Dado que el periodismo

cultural versa sobre asuntos que tienen una duración más larga en comparación

con los que maneja la sección política, la premura no pesa mucho en él.

4.- Lo anterior, sin embargo no es meramente positivo: existe todavía la constante

de abordar tópicos programados en el tiempo dada la tendencia a la mediatización

e institucionalización (¿burocratización?) del campo cultural. Aquí se hace una

crítica a ese modelo: la especialización no necesariamente implica salir de la

rutina. El análisis permitió comprender cómo este fenómeno incide en la selección
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de las noticias: los diarios tienden a elegir sucesos estables e incluso

programados, pero que se han anunciado como importantes.

5.- En esta diatriba (institucionalización versus libertad de elección) se sitúa el

periodismo cultural en la actualidad, pues si bien desempeña una relativa libertad

para elegir sus tópicos, aún está sujeto a parámetros de los que no podrá

desligarse en tanto empresa. Las apuestas de los medios, en ese sentido, son

flexibilizar sus contenidos dada la amplísima gama de asuntos que se clasifican en

el campo de lo cultural (según la visión del medio pero tomando en cuenta las

exigencias de sus públicos).

6.- Las secciones culturales no participan a menudo en la competencia —que

tiende a radicalizarse— por la presentación de un tópico en específico. En cambio,

están marcadas por la competencia en cuanto al abordaje de contenidos. Es decir:

cómo hacer de ese tópico (que el otro medio puede o no abordar) más interesante

al lector a partir de estrategias discursivas. Esta constante se vio reflejada en

diversos ardides en cada medio. Los más sobresalientes son el empleo de

valoraciones e incluso juicios críticos hacia cierto proyecto o personaje involucrado

con la cultura.

7.- En el caso de La Jornada, se constató que se refrenda su actitud de colocar en

primer lugar tópicos que vayan más de acuerdo con su postura crítica a la

administración federal, que ya tiene gran trayectoria en su forma de hacer

periodismo. En el caso de Milenio Diario, se registra que su tendencia en el

abordaje de tópicos presenta más mesura hacia acciones de funcionarios y hacia

los proyectos culturales en tanto tópicos.

8.- Estas observaciones, no pretenden caer en el inductivismo ingenuo —término

del epistemólogo Adam Chalmers— de pensar que lo que se encontró en 31 notas

de cada medio es, hasta la última coma, la manera en que el periódico manejará

su discurso. Sin embargo, sí es preciso señalar que los medios se rigen como

instituciones y como tales se caracterizan por la estabilidad, por lo que el modo de

hacer discursos no puede cambiar de un día a otro.
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9.- Desde este punto de vista, cabría suponer que es más conveniente entender

una ideología —al menos lo que se presenta como tal— más como un elenco de

estrategias discursivas que como un cuerpo de postulados. Lo anterior debido a

que es más asequible estudiar cómo se manifiestan tales ideologías que

comprobar en qué consiste el dictado ideológico que motivó a un medio a publicar

de cierta manera un tema.

10.- El análisis de discurso encontró algunos aspectos que reflejan la forma en

que ese modus operandi de los medios se hace presente en los productos que

ofrece. Dichos hallazgos, aunque modestos, sí reflejaron algunas constantes de

ambos medios y corroboraron la presencia de estrategias retóricas —plenamente

intencionales— a nivel macro y microtextual. Además se pudo comprender cómo

las estructuras locales dan apoyo y sustento argumentativo a las estructuras

globales.

11.- Dentro del análisis tópico, lo más relevante fue corroborar la presencia de

estrategias de ajuste de tópicos según la intención de dotar de significado a un

asunto. Estas estrategias dejan ver además los supuestos de los que parte el

medio para justificar un titular, ya que éste será el escaparate del producto

informativo y el lector decidirá si se queda con la información. En este sentido

también resultó de interés observar cómo en las notas informativas la conexión

entre el titular y el contenido es más compleja y no reclama solamente la función

de “sintetizar en pocas palabras lo que trata la nota” como rezan los manuales.

12.- En lo que corresponde al ámbito microtextual, los resultados arrojados por

este trabajo sugieren un arsenal no homogéneo aunque sí con ciertas tendencias

recurrentes en ambos diarios. Estas estrategias evidencian la existencia de formas

de interpretar los acontecimientos y la existencia de cierta libertad que se toma el

diario para realizar valoraciones, implicaciones y figuras retóricas cuya

comprensión no siempre es fácil para el lector.

13.- Hay una constante en los espacios periodísticos dedicados a la cultura a

intercalar ciertas alusiones a la esfera política, dado que ésta se considera de
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mayor peso en la opinión pública. En ambos diarios se constataron estas

“intromisiones” que generalmente se emplean como información de contexto,

aunque a veces sugieren una tendencia a transportar asuntos de corte cultural al

centro de la discusión política.

14.- Gracias a la creciente especialización en el periodismo, los medios

informativos están dando apertura a nuevos espacios que están a caballo entre la

información contingente y la no contingente, e incluso varios de ellos están más

acercados al ámbito de la instrucción en materia cultural. Esta investigación arrojó

que a pesar de que las notas informativas siguen patrones de estructuración para

referir un suceso de importancia, los diarios también aprovechan sus espacios

para construir asuntos de interés para sus públicos.

15.- Dichos asuntos pueden no ser meramente noticiosos, pero acaparan

importancia por las expectativas del público y por su relación con otros aspectos

de la vida social. En ese sentido, se concluye que el contenido de las notas

informativas tiende a presentar a la noticia cultural (a lo noticioso de la cultura)

inserta en otros ámbitos de la sociedad para acercar su discurso a públicos

renuentes a leer las secciones culturales, por pensar que la cultura es un ámbito

cerrado e infranqueable.

16.- Como quedó dicho en el marco teórico, no todo lo que se produce y conoce

como cultural tiene cabida en los espacios periodísticos dedicados a la materia. El

periodismo, en su calidad de método de interpretación, comprende por definición

rasgos selectivos que le son propios y a los que debe ajustar su visión de la

realidad. Aunque la creciente incursión de especialistas, artistas y escritores en las

secciones y suplementos culturales haya detonado un avance en la calidad del

periodismo especializado, el periódico no debe convertirse en una escuela de

crítica de arte porque entonces quedaría rebasado por la realidad en la que día

con día ocurren acontecimientos.

17.- La cultura (desde la arista donde se la quiera ver) se actualiza y recrea

constantemente como todas las esferas de la vida social moderna, aunque con
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menor rapidez que otros ámbitos, como el internacional. Será menester de un

periodismo cultural especializado (que no debe estar divorciado de las nociones

de noticia en tanto construcción social de la realidad) dar cuenta de una realidad

compleja y cambiante, a la vez que proporcione elementos al lector para

comprenderla. El reto se antoja asequible y gratificante.

18.- Es importante por tanto recalcar la conveniencia de considerar como

periodismo cultural principal pero no exclusivamente a las noticias culturales,

materia prima de la que aún se pueden confeccionar productos que acaso

irrumpirán con mejores resultados en los espacios periodísticos, dando la espalda

a la burocratización y evitando el culto irreflexivo a la pirámide invertida. El

periodismo especializado no tiene por qué ser una monografía reducida en su

máxima expresión para que quepa en un suplemento, pero tampoco una lista de

supermercado con datos inconexos y muletillas.

19.- El desafío reclama atención porque en el futuro habrá más competencia entre

las empresas periodísticas dada la rapidez de información y actualización que

promete la tecnología. El ejemplo más claro será la televisión: ya no habrá

horarios fijos y el espectador podrá observar un programa a la hora en que le

plazca. El periodismo especializado se enfrenta al reto de captar la atención y

ofrecer información más elementos para comprenderla, en el menor tiempo

posible.

20.- En análisis resultó útil para comprender las estrategias que emprenden los

diarios para competir y a la vez ofrecer información confiable. Fue de provecho

analizar hacia donde se ha movido Milenio Diario en cuanto al discurso de su

sección cultural en sus siete años de existencia. El inicio de todo periódico de

tendencia a una izquierda (como lo fue Milenio en principio) conlleva a

preguntarse, como medio, qué línea seguirán dentro de ese ámbito de acción.

21.- El análisis hace suponer, a siete años de distancia, que Milenio Diario ha

optado por ser más mesurado que La Jornada en el manejo de su información y

en la explicitación de su línea editorial. Se podría afirmar, aunque resulte burdo
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manejar las obsolescentes categorías de izquierda-derecha, que el diario ha

tendido hacia un centro-izquierda y que a partir de allí ha legitimado su discurso

como fuente viable, creíble y fresca para sus lectores. Incluso, aunque arriesgada,

se puede vindicar la tesis de que el diario ha buscado atraer a los públicos que

terminaron por no coincidir con la línea izquierdista a ultranza de La Jornada. Algo

similar se podría decir de este último diario: que va por los que han comenzado a

leer diarios y tienen atracción a dicha tendencia política.

22.- Con el cambio de gobierno, que significa un refrendo de la política neoliberal

en México, además del creciente interés de los sectores informados hacia temas

como el multiculturalismo y la sociedad de la información, será interesante

observar si los diarios analizados (y todos en general) mantendrán sus tendencias

discursivas o innovarán sus prácticas y estrategias, en todas sus secciones. El

análisis de discurso resulta ser una útil herramienta para emprender ese ejercicio.
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ANEXOS
I. ANÁLISIS COMPLETO

II. EJEMPLOS DE CORPUS DISCURSIVOS

i) Notas con coincidencia tópica el mismo día

ii) Notas con coincidencia tópica en distintos días

iii) Ejemplos de portadas de La Jornada de enmedio
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ANEXO I: ANÁLISIS COMPLETO

TITULAR: Travesura de Memín Pinguín pone en jaque la relación bilateral entre

México y EU

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 5a, 6a No. DE PÁRRAFOS: 15

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Indignación de sectores políticos y civiles de Estados Unidos.

a) RAZÓN: Emisión de timbres postales con la imagen de Memín Pinguín.

b) ANTECEDENTES: Declaraciones del ex-presidente Vicente Fox sobre los

empleos que los mexicanos realizan en EU.

c) CONTEXTO: Rechazo de algunos estadunidenses a estereotipos racistas.

d) HISTORIA: Indignación de mexicanos radicados en EU ante Speedy

González y el logotipo de Taco Bell.

2.- Declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca sobre [a].

3.- Inclusión de [a] en amplios espacios informativos estadunidenses.

4.- Jesse Jackson califica de “insulto” a [a] y declara sobre [1].

5.- Funcionarios mexicanos reivindican [a] argumentando [d].

6.- Los medios de EU buscan puntos de vista sobre [a].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Explicaciones:

1.- [Identificación] “El reverendo Jesse Jackson, la figura nacional de derechos

civiles más conocida”.

2.- “(...) la principal organización nacional de derechos civiles de la comunidad

afroamericana, la NAACP”.

1° DE JULIO DE 2005
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3.- “En Estados Unidos, la batalla contra imágenes estereotípicas consideradas

racistas o discriminatorias ha sido parte integral de la lucha por los derechos

civiles.”.

Presuposiciones:

4.- [Concesión aparente] “Es famoso por sus travesuras inocentes, pero nadie se

imagino (sic) que la última aventura de Memín Pinguín...”.

5.- “Esta vez la crisis no se trataba del asunto de migración...”.

6.- “La NAACP declaró que” (sin desarrollar la sigla).

7.- “Tal vez la emisión de la estampilla (...) hubiera causado menos ruido (...) si el

ex-presidente Vicente Fox no hubiera declarado su ahora famosa frase...”

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Ruptura del estilo impersonal con un “nos” en el párrafo 13. Profusión de

valoraciones sobre el conflicto diplomático, incluso “una sugerencia” (acto de

habla) en el último párrafo. Sobresale el uso de un “aquí” al referirse a Estados

Unidos (la nota es de un corresponsal). El tono es de formalidad con los agentes

de las acciones, lo que también se observa en el léxico seleccionado

(“afroamericano” por negro estadunidense, “connacionales” por mexicanos)

aunque se entrecomillan palabras como “minorías” y “amigos” para referirse a las

relaciones entre México y EU. La palabra “crisis” se usa reiterativamente. El

nombre Memín Pinguín no se escribe con cursivas en el titular.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas sobresalientes:

Hay uso de citas de funcionarios, embajadores y activistas. Hay persistencia en

hablar de Memín como una persona real (tanto que puede poner en jaque

relaciones bilaterales y cruzar la frontera).

Construcciones verbales:

1.- [Juego de palabras] “Travesura de Memín pone en jaque relación bilateral”.
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2.- “Cuando esta figura mexicana cruzó la frontera (no se sabe si era

indocumentada o no), hizo estallar una guerra cultural”.

3.- “La Jornada (...) solicitó entrevistas con el Pato Lucas, Mickey Mouse, Goofy, el

Mister Mc Goo y el Coyote, pero hasta el cierre de edición aún no había

respuesta.”



TITULAR: Memín paga los platos rotos

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 42 No. DE PÁRRAFOS: 20

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Pronunciación negativa de la Casa Blanca a través de sus funcionarios.

a) RAZÓN: Emisión de estampilla postal con imagen de Memín Pinguín.

b) ANTECEDENTES: Declaraciones de Vicente Fox sobre los trabajos de los

mexicanos en EU.

2.- Calificación de [a] como “ofensiva” por parte de Jesse Jackson.

3.- “Inédita atención mediática” en EU sobre [a] debido a [2].

4.- “Coro de críticas” sobre [a] por parte de organizaciones civiles.

5.- Negativa de Presidencia de cancelar [a].

6.- Reivindicación de [a] y crítica a [2] y [3] por parte de Relaciones Exteriores.

7.- Opinión del historiador Armando Bartra sobre [b].

8.- Punto de vista del hijo de la creadora de Memín Pinguín sobre [1] y [a].

9.- Opinión del caricaturista “Rius” sobre [1] y [a].
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ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Explicaciones:

1. “...el Consejo Nacional de la Raza (NLCR), el principal grupo de abogacía de los

derechos de los hispanos en Estados Unidos”.

Presuposiciones:

2.- “Por no pedir disculpas (se refiere al ex-presidente Fox, no habría ocurrido la

indignación de grupos civiles por la emisión de la estampilla)”.

Ejemplos:

3.- “... como en nuestro país no se ha hecho cuando en los timbres

estadunidenses aparecen referencias al Álamo o a la pérdida de Texas”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Empleo de un “aquí” para referirse a Estados Unidos. Se conserva el lenguaje

formal (sobresale nombrar “Unión americana” a EU). Precisión léxica en

“afroamericanos estadunidenses”. Empleo de coloquialismos de la historieta:

“Ma’linda”, “zoquetiza”, “besos y arrumacos” y “negrito”. Calificación de

“controversia” e “incidente” al asunto diplomático. Identificación de Jesse Jackson

con la frase “Amenazó incluso con realizar protestas frente a consulados

mexicanos”. El “incluso” muestra un énfasis a la amenaza.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas sobresalientes:

Se emplean citas de funcionarios de ambos bandos y se reivindica al personaje a

través de opiniones de especialistas y un caricaturista (Rius). Se menciona

también la cifra de un millón y medio de ejemplares tirados en el mejor momento

de la historieta como contra-argumento a la opinión implícita de los quejosos

estadunidenses de que la caricatura es un fenómeno aislado realizado ex profeso.
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Construcciones verbales:

1.- [Juego de palabras] “Memín paga los platos rotos”.

2.- “Al coro de críticas se sumó también...”

3.- “Se trata de una nueva aventura de Memín”

4.- “Traviesa existencia” de Memín.

TITULAR: Se agotan los 750 mil timbres con la figura de Memín Pinguín

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 4a, 6a No. DE PÁRRAFOS: 11

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Agotamiento de las estampillas conmemorativas de Memín Pinguín en el DF.

a) ACTO: Abarrotamiento del Palacio Postal y oficinas de correos.

b) RAZÓN: Polémica por acusaciones estadunidenses contra el sello.

c) HISTORIA: Fenómeno similar a 1 durante el Mundial de 1986.

d) CONDICIÓN: Se repartieron 750 estampillas más especiales en todo el país.

e) CONSECUENCIAS: Subastas en Internet (y reventa).

2.- Anuncio de Editorial Vid de relanzamiento de la historieta.

3.- Manifestación de sitios de Internet sobre [b].

4.- Opinión del presidente del Conapred sobre [b].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Ejemplos:

1.- “En la página de remates Ebay.com, este viernes había más de 60 ofertas

para comprar timbres postales, revistas o colecciones enteras de Memín”

2 DE JULIO DE 2005
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Presuposiciones:

2.- “Cada estampilla cuesta 6.5 pesos, pero el furor ha provocado que se

organicen subastas en Internet”.

3.- “Aprovechando también la memínmanía, Editorial Vid anunció que a partir de la

próxima semana lanzará el número 1 de la historia del niño afromexicano”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Uso de coloquialismos como “la edición voló” y acuñación del término

“memínmanía” (sic). Este término se lo relaciona con el de “furor”. Se emplea el

término (muy raro) de “afromexicano” en contraparte de “afroamericano”.

Nuevamente el nombre del personaje aparece sin cursivas en el titular.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Sobresalen las cifras de los 750 mil timbres agotados. Destacan también los 50

años de creación del personaje, el tiraje de la estampilla la distribución en

números de la estampilla por el país, los datos de Internet de su oferta en

subastas y las encuestas sobre el conflicto México-EU. También destacan los

datos relativos al tiraje de historieta y la fecha de planeación de la estampilla

(diciembre de 2004). Estos datos no se mencionan en anteriores notas.

Construcciones verbales:

1.- “La edición voló”.

2.- “Memínmanía”.



TITULAR: Se agotan timbres de Memín Pinguín

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 34 No. DE PÁRRAFOS: 22
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ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Gran demanda del sello de Memín Pinguín.

a) RAZÓN (probable): Polémica binacional.

b) CONSECUENCIAS: Irregularidades de horario en oficias de correo.

2.- Aumento del precio de la estampilla debido a [a].

3.- Manifestación de especialista en filatelia sobre [1].

4.- Subastas en Internet de la estampilla.

5.- Pronunciamiento de la Presidencia sobre [a].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones

1.- “Ayer en el Palacio Postal de la Ciudad de México fue un día singular.”.

2.- “Cientos de personas esperaban poder comprar la estampilla de Memín

Pinguín, pese a la polémica —o tal vez por ella— generada en Estados

Unidos”.

3.- “La polémica está impulsando el precio de la estampilla por las nubes”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

La nota comienza como crónica y se convierte luego en discurso expositivo.

Empleo de términos como “embates”, “controversia” y “polémica”. Se identifica

como posible “cobro de factura” las reacciones contra Memín por las

declaraciones de Vicente Fox. En una encabezado se cita a éste con cursivas en

vez de comillas. Se identifica a Rubén Aguilar como coordinador de Comunicación

Social de Presidencia en vez de vocero. Hay una digresión entre guiones que no

especifica si es comentario del reportero o de la fuente, pues aparece

directamente después de Rubén Aguilar.
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RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Mención de cifras del tiraje y costo de las estampillas, así como los precios de puja

que se publicaron en las subastas de Internet. Se da especial crédito, como

fuente, al experto en filatelia en el sentido de que es una “locura” el escándalo por

la caricatura.

Construcciones verbales:

1.- [Hipérbole] “La polémica está impulsando el precio de la estampilla por las

nubes”.

TITULAR: La novela Doctor Simulacro critica la mezcla entre política y

espectáculo

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 8a No. DE PÁRRAFOS: 10

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Posición de la novela Doctor Simulacro como primera finalista del concurso por

el premio Una Vuelta de Tuerca a novela policíaca.

a) CONTEXTO: Aparición de la novela en tiempos pre-electorales.

2.- Declaraciones del autor sobre [a].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Ejemplos:

1.- [Después de preguntas] “Son algunos de los cuestionamientos que plantea el

escritor Andrés Acosta en su más reciente novela...”

3 DE JULIO DE 2005
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Explicaciones:

2.- “En el campo del derecho existe un término denominado ‘ficción jurídica’...” (a

juzgar por el párrafo siguiente, pareciera que esta explicación en realidad fue

proferida por el entrevistado).

Presuposiciones:

3.- “Crea el primer reality-law, en el que conjuga espectáculo, pues dramatiza

hechos delictivos...” (Esto lo hace el protagonista de la novela, pero la

afirmación implica que quien lo hace en realidad es el autor).

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Las preguntas al inicio de la nota implican un acto de habla. La frase reality show

en cursivas. Hay términos del derecho penal. Se prefiere “policiaco” a “policíaco”

(ambas son correctas). Se habla de “finalista del Premio”, cuando sólo puede

haber finalistas de concursos.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Se emplea la frase “la novela plantea” por “el autor plantea”. Hay abundancia de

cuasi citas a la principal fuente que es el autor de la novela, sin entrecomillar.

Construcciones verbales:

1. – [Alusión] “Reality-law” por reality show.



TITULAR: Carnada de monstruos para la lectura

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 46 No. DE PÁRRAFOS: 10
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ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- ACONTECIMIENTO FUTURO: Impartición del curso Monstruos y seres

fantásticos en la literatura moderna.

a) ANTECEDENTES: Anuncio e impresiones de Roberto Coria, quien realizará

[1].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Además se espera una asistencia equilibrada de hombres y mujeres, lo que ha

sucedido con otros de los cursos que ha impartido”.

2.- [Implicación] “Curiosamente el especialista refiere que cuando impartió un taller

sobre los seres más oscuros, asesinos seriales y hombres lobo, la mayor parte

del alumnado fue de mujeres.”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Inicio con una cita de Friedrich Nietzsche sobre el tema de la nota. Posteriormente

hay una pregunta que se manifiesta como un acto de habla al lector y que se

eslabona con la única referencia a un acontecimiento (futuro).

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Hay profusión de cuasi citas. Algunas se confunden con los comentarios del

redactor o bien fungen como “voz” de la nota para valorar un tema, en este caso la

literatura.

Construcciones verbales:

1.- [Metáfora] “Carnada de monstruos para la lectura”.

2.- [Metáfora] “Esta fascinación será la carnada que Roberto Coria utilizará”.

3.- [Metáfora] “La literatura fantástica es un gancho estupendo”.
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TITULAR: Fernando Bermejo presenta su exposición Apuntes de un bosque

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 9a No. DE PÁRRAFOS: 10

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Montaje de la exposición Apuntes de un bosque de Fernando Bermejo.

2.- Opinión del propio autor sobre [1].

3.- (FUTURO) Bermejo intervendrá en El Gabinete Literario de Las Palmas.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Explicación:

1.- “Sus ayas fueron realizadas sobre soportes individuales (...) —así no se

estropea el papel. La pieza en el interior está pintada de blanco para repartir

más la luz”.

Presuposiciones:

2.- [Valoración] “Respecto de su parque portátil, Bermejo es contundente”

3.- [Implicación] “Defensor de la naturaleza, que protagoniza su obra de diferentes

maneras, Bermejo no se conforma con ser un simple paisajista” (Si no fuera

defensor de la naturaleza, ¿se conformaría?)

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Uso de voz pasiva en el párrafo inicial con la descripción de un bosque que “fue

recreado” por el artista. Se emplea la voz “denunciar” para referirse a los objetivos

de la obra del pintor con respecto al “daño a la ecología”.

4 DE JULIO DE 2005
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RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Sobresale como cifra el domicilio del recinto donde se presenta la obra. Hay

intercalación de comillas y guiones para atribuir citas en la entrevista.

Construcciones verbales:

1.- “Un bosque de ayas en Cantabria, cuyos troncos de cáscara blanca y lisa son

iluminados por una luz interior, fue recercado por el pintor español...”.

2.- [Metáfora] “Parque portátil” para referirse a la exposición.

3.- “(...) la naturaleza, que protagoniza su obra de diferentes maneras”.



TITULAR: Fría evocación a Rosario Castellanos

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 46 No. DE PÁRRAFOS: 15

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Anuncio de Festival sobre Rosario Castellanos en Chiapas.

a) RAZÓN: Homenaje por el 80 aniversario del nacimiento de la escritora.

2.- Opinión de Oscar Oliva, funcionario local, sobre [1].

3.- Promoción de 1 por parte Eudoro Fonseca, funcionario local.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Dicen que el mejor homenaje para cualquier escritor es propiciar la lectura de

su obra”
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2.- “En el caso de Rosario Castellanos, sus historias forman parte del interés de

los lectores —sin importar sus edades, aun cuando pareciera que hubo cierto

olvido con el octogésimo aniversario de su nacimiento”.

3.- “Si bien la presencia de Rosario Castellanos sólo estará vinculada

directamente con un ciclo de conferencias (...) para Eudoro Fonseca (...) el

esfuerzo representa un gran homenaje”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Hay errores de sintaxis en los párrafos 6, 7 y 13. Se emplea el término “evocación”

para significar lo que conlleva el homenaje a la escritora. Se prefiere escribir

“octogésimo” a la cifra con números.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Hay grandes citas, sin embargo, se contrastan con impresiones del reportero,

como queda de relieve en la presuposición 3.

Construcciones verbales:

1.- [Metáfora] “Fría evocación a Rosario Castellanos”.

TITULAR: Habrá carretera electrónica para usuarios de la megabiblioteca

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 8a No. DE PÁRRAFOS: 12

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Firma de convenio entre la UNAM y un patronato pro-bibliotecas.

5 DE JULIO DE 2005
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a) CONSECUENCIA: Acceso de usuarios de la megabiblioteca a acervos de la

UNAM.

2.- Declaraciones y proyecciones del director del patronato participante de [1]

sobre [a].

3.- Pronunciamiento del rector de la UNAM participante de [1] sobre [a].

4.- Declaración de un funcionario federal sobre presupuesto de la megabiblioteca.

5.- Declaraciones de funcionarios de la UNAM sobre [a].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones

1.- “La llamada megabiblioteca José Vasconcelos...”.

2.- [Implicación] “Alejandro Burillo Azcárraga (...) señaló que trabajan ‘para crear

una carretera de información accesible para el pueblo’ con recursos

tecnológicos (...) más que con dinero”.

3.- “Puntualizó que la principal labor de la instancia que preside no es captar

recursos económicos para la construcción de la megabiblioteca” (presupone

que lo es).

4.- “No obstante, el funcionario alabó la labor de Von Ziegler...”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Identificación de la biblioteca en cuestión como “megabiblioteca”, en minúsculas y

sin cursivas. El periódico da crédito a que así es llamada desde su primer párrafo.

En cambio sí escribe en cursivas las palabras “carretera informática”. En el texto

hay alusiones políticas como “proyecto transexenal” (sin explicar por qué) y

“tapado” para referirse a un candidato a ser el director de la biblioteca. El periódico

da crédito al funcionario que vindica el nombre “biblioteca Vasconcelos” (aunque

sin mayúscula) en contraparte a “biblioteca México”, como erróneamente se

conocía a dicho recinto. En el último párrafo a dicho funcionario se le identifica con

lo institucional al señalar que “alabó la labor” de un funcionario del Conaculta.
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RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Destaca la cifra de la capacidad de acervo de la biblioteca y que esta será llenada

apenas con un tercio en su inauguración (500 mil libros).

Construcciones verbales:

1.- [Hipérbole] “Megabiblioteca”.

2.- “Proyecto transexenal”



TITULAR: La SEP, al rescate de la BIBLIOTECA VASCONCELOS

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 42 No. DE PÁRRAFOS: 16

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Captación de recursos de Conaculta para la construcción de biblioteca.

a) RAZÓN: Asignación de partida presupuestal por parte de la SEP.

2. Declaraciones del director de patronato responsable del equipamiento de la

biblioteca.

3.- Firma de convenio UNAM-patronato.

4.- Pronunciamiento de titular del Conaculta sobre [1].

5.- Expresión de funcionario de Conaculta sobre [a].

6.- Declaraciones del rector de la UNAM sobre [3].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Sin embargo, luego de la polémica desatada por la elección de Bernardo

Domínguez como presidente del Patronato, su posterior renuncia (...) las

responsabilidades tomaron un rumbo diferente...”



151

2.- [Implicación] “Fue Jorge von Ziegler, director del Programa Nacional de

Bibliotecas del Conaculta, quien recalcó que el ‘presupuesto asignado por la

Secretaría de Educación Pública...’” (se sugiere que esta declaración, el tema

central de la nota, debió haber recaído en otro funcionario).

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Sobresalen, desde el titular, la leyenda “BIBLIOTECA VASCONCELOS” y las

siglas en marca de agua “SEP”. En ningún momento se refiere a la biblioteca

como “megabiblioteca” y al patronato se le da mayúscula inicial.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Hay una profusión de números acerca de los presupuestos y equipamiento de la

biblioteca (cabe destacar que en recuadro aparte, con el título “los números del

proyecto”, se desglosan otras cifras importantes del proyecto”.

Construcciones verbales:

1.- “Iberolatinoamericanas” (no se específica si es cita o construcción del reportero

aunque viene entrecomillada).

TITULAR: Factible hacer teatro profesional “sin venderse”

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 7a No. DE PÁRRAFOS: 8

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- CONTEXTO. Realización de charla entre Luis Valdez, fundador de una

compañía teatral y alumnos del CUT.

2.- Pronunciamiento prolijo de Valdez sobre su vida y obra.

6 DE JULIO DE 2005



152

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Durante más de dos horas, Valdez habló acerca de su humilde familia de

origen mexicano, sobre su ‘liberación’ como trabajador campesino mediante la

educación universitaria...” [Nótese el énfasis en el tiempo de la charla].

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

La palabra “liberación”, referente a la educación universitaria, se entrecomilla sin

llegar a desarrollarse la cita.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Cabe destacar que a pesar de que hubo varios asistentes a la charla, se da sólo

espacio a Luis Valdez como principal agente de la noticia y se destaca que habló

por más de dos horas de su historia como inmigrante a Estados Unidos. Se pone

en primer término sus luchas sociales, su negativa a “venderse” y se cita

reiteradamente los principios de su disciplina teatral.

Construcciones verbales:

1.- [Juego de palabras] “Educación vibrante”.



TITULAR: Olvidan finales de Los olvidados

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 45 No. DE PÁRRAFOS: 11

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Decepción de asistentes a sala de la Cineteca Nacional.
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a) RAZÓN: Incumplimiento de promesa de proyectar el final alterno de la cinta

Los olvidados.

b) CONTEXTO: 50 años de el estreno de la película y declaratoria de la

UNESCO.

2.- Opinión de Gustavo García, crítico de cine, sobre [1] y [a].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- [Implicación] “A pesar de la promesa de proyectar los dos finales de la cinta

Los Olvidados (1950) de Luis Buñuel, los asistentes simplemente se quedaron

con las ganas” (obsérvese el uso de “simplemente” contra la palabra

“promesa”).

2.- [Implicación] “El negativo original lo conserva la Filmoteca de la UNAM, por

razones de seguridad” (antes se habla de Televisa como poseedora de los

derechos de la película. Esta afirmación puede implicar que Televisa no es el

lugar adecuado para atesorar el negativo de una cinta cuyos derechos le

pertenecen).

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se hace énfasis en que los dos finales de la película se encuentran en opciones

comerciales de consumo, como las “salas comerciales” y el DVD editado por

televisa; asimismo se habla de un “reestreno comercial”. Sobresale que en el

cuerpo de la nota se da crédito al título de la cinta como “Los Olvidados” y en la

cabeza se lee “Los olvidados”.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Destaca en el párrafo inicial la cláusula “simplemente se quedaron con las ganas”,

que enfatiza el incumplimiento de la promesa. Se da crédito a Gustavo García, en
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calidad de crítico de cine, en el tema de Televisa y lo “sorprendente” de que sea

titular de los derechos de la película, así como el contraste de que sea Patrimonio

Documental de la Humanidad. Cabe señalar que la cifra de los 50 años del

estreno es incorrecta, porque (para ese año), se conmemoraban 55 de su primera

proyección.

Construcciones verbales:

1.- [Paralelismo o aliteración] “Olvidan finales de los olvidados”

TITULAR: Investigan arqueólogos la influencia de Paquimé en 150 asentamientos

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 7a No. DE PÁRRAFOS: 11

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1. Investigación en sitios arqueológicos aledaños a Paquimé por el INAH.

a) CONSECUENCIA: Planteamiento de hipótesis sobre influencia de Paquimé

en otros sitios arqueológicos.

b) HISTORIA: Declaración de Paquimé como Patrimonio de la Humanidad

2.- Ciclo de conferencias en torno de [1].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Explicación

1.- “A partir de las investigaciones en la Sierra Madre Occidental y el análisis de

los materiales hallados en los sitios arqueológicos, los especialistas se

percataron de que estos lugares están en medio de dos sistemas…”.

7 DE JULIO DE 2005
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CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Cabe destacar cifras de los sitios investigados (150), el año de la declaratoria de

Patrimonio de la Humanidad (1998) y datos históricos sobre el florecimiento de la

cultura en Paquimé.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Se exponen las diversas teorías e hipótesis sobre los sitios arqueológicos en voz

de los propios expertos. Profusión de citas al respecto.

Construcciones verbales:

1.- “Puertas en forma de T”



TITULAR: Hacienda detiene recursos para cultura

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 46 No. DE PÁRRAFOS: 17

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Reunión entre diputados de a Comisión de Cultura y funcionario de la SEP.

a) RAZÓN: Inquietudes sobre partidas presupuestales para instituciones

culturales a las que se había aprobado ampliación de recursos.

b) CONTEXTO: Detención de presupuesto a fondos de apoyo al cine y

captación de recursos a la Biblioteca José Vasconcelos.

2.- Revelación durante [1] de que [b] se debió a cambios en agenda de Hacienda.

3.- Manifestación de Elba Garfias —partícipe de [1]— sobre [b].
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ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Este recorte impedirá el rodaje de 12 de las 37 películas planeadas para este

año” (presupone que la detención de recursos es un recorte).

2.- “Todos ellos (los integrantes de la reunión), según palabras de la diputada

Garfias ‘exigimos al licenciado Cárdeno una explicación...’” (presupone que

todos son del parecer de Garfias al exigir una explicación).

3.- [Implicación] “Ayer mismo la SEP, informó a través de su oficina de prensa que

el licenciado Cárdeno no estaba en la Ciudad de México” (implica que Cárdeno

pretende no salir a la luz pública porque “ayer”, según consigna la nota, se

realizó la reunión en la que participó Cárdeno, al menos que dicha reunión

haya tenido lugar fuera de la ciudad. Nótese el énfasis en “ayer mismo”).

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se utiliza el nombre completo de “Biblioteca José Vasconcelos Siglo XXI”. La

detención de recursos se refiere también como un “recorte” presupuestal.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Abundan cifras sobre partidas presupuestales de las instituciones culturales, lo

que da sensación de necesidad (pues son cantidades en millones de pesos) a que

se resuelva el tema de la detención de presupuestos. El ejemplo sobresaliente es

de las películas que no se rodarían de seguir el “recorte”. Cabe destacar que se da

más voz a la diputada Garfias (del PRD) y sobre sus palabras se infiere la

actuación que tuvo el funcionario en cuestión, Ramón Cárdeno, a quien no se

entrevista.

Construcciones verbales:

1.- “Hacienda movió los calendarios”.
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TITULAR: Ante el caos, “recuperemos la belleza artística”

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 9a No. DE PÁRRAFOS: 11

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- ACONTECIMIENTO FUTURO: Recital de Frederica von Stade en Bellas Artes.

2.- Opiniones de la mezzosoprano sobre [1] y sobre la música.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Ejemplos:

1.- “Deplora que el algunos países, entre ellos su patria y México, se suprima la

música de los planes de estudio oficiales.”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

El apellido de la cantante aparece en un titular secundario como “von Stade” y a

veces como “Von Stade”. También se hace uso de su apelativo cariñoso “Flicka”.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Hay uso de cuasi citas, como en el primer párrafo, donde se atribuye sin

entrecomillar. Debe destacarse también que en la cuasi cita sobre la crítica hacia

“algunos países” por su desdén hacia la música se ponga en primer lugar a

México y Estados Unidos, patria de la entrevistada (aunque por el contexto se

entiende que ella no los puso en primer lugar, sino el reportero).

Construcciones verbales:

Hay citas de la mezzosoprano sobre símiles entre la música y un contacto con

Dios.

8 DE JULIO DE 2005



158

TITULAR: Dejará Lucina Jiménez la dirección del Cenart

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 44 No. DE PÁRRAFOS: 11

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Anuncio extraoficial de la renuncia de Lucina Jiménez, titular del Cenart.

2.- Especulaciones sobre su posible sustitución.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- [Implicación] “La salida de la funcionaria ya es tema de plática en los pasillos

del espacio cultural, donde de manera extraoficial se maneja que la funcionaria

enfrentó serias dificultades presupuestales, sin que por ello disminuyeran las

exigencias de resultados de las autoridades del Conaculta” (cuestiona al

Conaculta como exigente de resultados con poco presupuesto otorgado).

2.- [Implicación] “MILENIO intentó localizar a Jiménez para conocer su versión...”

(Implica que la versión de la funcionaria puede ser distinta a la extraoficial).

3.- “Aún no hay fecha para el anuncio oficial...”

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se habla de “autoridades del Conaculta” sin referirse a cuáles. Se hace uso del

nombre del periódico como posible interlocutor con la funcionaria.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Sobresalen las citas a “algunas fuentes consultadas” sin especificar de donde

proviene la información extraoficial. Para persuadir sobre la validez de estas

opiniones, se presenta casi como comentario del redactor lo que le da crédito.

Nótese que se presenta al periódico como preocupado por localizar a la
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funcionaria y “conocer su versión”. En el párrafo 4 se especula sobre quién

ocuparía su puesto aún sin haber anuncio oficial de su renuncia.

TITULAR: “Un México unido debe incluir a los indígenas; ellos llevan la peor

carga”

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 7a No. DE PÁRRAFOS: 15

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Entrega del Premio a la Excelencia de lo Nuestro a Miguel León-Portilla.

a) RAZÓN: Labor de defensa de la pluriculturalidad del país.

2.- Opiniones del galardonado sobre la situación de los pueblos indígenas.

3.- Pronunciamiento del director de México Unido sobre [a].

4.- Pronunciamiento por parte de Xóchitl Gálvez sobre [a].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “(...) asistió Xóchitl Gálvez (...) en representación del presidente Vicente Fox”

(presupone que se esperaba la presentaría del ex-presidente).

2.- [Énfasis de contraste] “La premiación se llevó a cabo la noche del jueves en el

Alcázar del Castillo de Chapultepec, con una asistencia perteneciente en su

mayoría a un alto nivel socioeconómico” (enfatiza que la entrega de un premio

por la labor de defensa de los derechos de los indígenas tuvo lugar en medio

de gente con altos recursos económicos).

9 DE JULIO DE 2005
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CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se identifica al ganador del premio con sus obras, que se escriben con cursivas. Y

se le menciona como “notoriamente contento y conmovido” (aliteración).

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Sobresalen las citas del premiado en el sentido de que “reitera su posición en

favor del cumplimiento de los acuerdos de San Andrés Larráiznar”. Cuando la nota

se refiere a los asistentes con “alto nivel socioeconómico”, se inserta una

declaración del historiador con la frase “ante ellos, León-Portilla sostuvo”, que

enfatiza el contraste del historiador-defensor de los derechos de los indígenas y el

público. Destaca asimismo el monto del premio (250 mil pesos).



TITULAR: Ataraxia enciende la chispa de libertad

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 38 No. DE PÁRRAFOS: 8

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- ACONTECIMIENTO FUTURO: El grupo italiano Ataraxia ofrecerá un concierto

en el Gran Forum.

2.- Impresiones de algunos integrantes del grupo sobre su música.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Englobar al cuarteto italiano ataraxia como representante de la música

neoclásica medieval es limitar su amplio rango de influencias...”

2.- “Sello característico de ataraxia es la tesitura vocal...”
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3.- [Implicación] “Como otros grupos, ataraxia enfrenta el poder de la gran

industria y sus adictos, lo que los aleja del gran público...” (Implica que la

relación entre el “gran público” y la “gran industria es aséptica).

4.- “Pero Spaggiari, como el resto de los músicos de Ataraxia, no es pesimista...”

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Sobresalen los signos de admiración en la frase “¡todo en este momento!” como

parte de una cita. El galicismo avant garde se escribe con cursivas.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Profusión de comentarios sustentados con declaraciones de los entrevistados y en

cuasi citas, que no llegan a justificar bien a bien por qué Ataraxia “enciende la

chispa de la libertad”. Nótese cómo se relaciona a la “gran industria” con el “gran

público”.

Construcciones verbales:

1.- [Juego de palabras] “Enciende la chispa de libertad”.

2.- [Pleonasmo] “Música creativa”

TITULAR: Cambios sexenales causan ruina de orquestas y ópera

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 5a, 6a No. DE PÁRRAFOS: 10

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- CONTEXTO. Publicación del libro sobre música Perfiles del sonido.

2.- Opinión de Héctor Vasconcelos sobre [1] y sobre políticas públicas hacia la

difusión de la música.

10 DE JULIO DE 2005
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ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “La falta de continuidad, propia de nuestro sistema político, ha sido el principal

enemigo de la música de concierto en México”.

2.- “Pianista de formación, aunque sin ejercer profesionalmente por estar dedicado

al servicio público (...) Vasconcelos es un gran conocedor del medio musical a

escala mundial”.

3.- [Énfasis de contraste] “(el libro) es una suerte de invitación a las personas no

avezadas en música (...). En tanto que los profesionales del arte sonoro,

agrega, encontrarán testimonios personales de figuras muy bien conocidas en

el medio”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se hace énfasis en “nuestro sistema político”. Al autor se le identifica con obras

escritas más que con obras musicales a pesar de que se señala que es músico de

carrera. A los músicos se les denomina también “profesionales del arte sonoro”.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

La cuasi cita del primer párrafo sirve para justificar el titular, que pareciera referirse

más a una situación presupuestal de las políticas públicas del gobierno federal. No

se citan fuentes institucionales para dar posibilidad de argumentar lo contrario.

Construcciones verbales:

1.- “Mirada providencial”.

2.- [Metáfora] “Dos grandes monstruos de la música”.
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TITULAR: Hoy termina el culto al Farón (sic)

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 45 No. DE PÁRRAFOS: 3

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1. Término de la exposición Faraón: el culto al Sol en el antiguo Egipto.

a) CONSECUENCIAS: Insistencia de la gente de apreciar la exposición una

vez que se agotaron las entradas.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Explicaciones

1.- “Según cálculos del recinto, alrededor de 5 mil personas visitaron diariamente

la muestra”

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

La errata del titular no se repite en el texto, donde se escribe correctamente

“Faraón”. A la exposición también se la refiere como “muestra”

RETÓRICA DEL DISCURSO

Construcciones verbales:

1.- [Metáfora] “Culto al Faraón” (para referirse a la gran asistencia a la exposición).

TITULAR: Casi 20 mil personas vieron Faraón en sus últimos días

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 10a No. DE PÁRRAFOS: 11

11 DE JULIO DE 2005
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ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Hacinamiento en el Museo Nacional de Antropología por cierre de la exposición

Faraón: el culto al Sol en el antiguo Egipto.

2.- Manifestaciones de desesperación e inconformidad de los visitantes.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Como era de esperarse, este fin de semana fueron miles las personas que

hicieron fila...”.

2.- “Sin importar el número de los que hacían fila, todas las personas formadas

hasta las cuatro de la tarde (...) tuvieron asegurada su entrada”.

3.- [Valoración] “Otro hecho que se suscitó, todavía más curioso...”.

4.- En un sondeo realizado por La Jornada a la salida de la misma, los visitantes

coincidieron en que...”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se cita al propio periódico en el texto. Uso de lenguaje coloquial como “chavas” y

“no nada más del uno, sino del dos” (con cursivas en el texto) para expresar que

un niño se defecó en la sala del museo. Este hecho se le refiere como “se hizo del

baño en una de las salas” y “ese día se perfumó toda la sala” dando crédito a un

empleado del museo. Frase coloquial: “La cosa es que el chavito no se aguantó”.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Las anécdotas intercaladas en el texto, tomadas del empleado del museo, se

narran con estilo propio del reportero para matizar emociones como el incidente

del niño en la sala. El último párrafo, donde aparece el resultado del “sondeo

realizado por La Jornada” sirve como voz institucional de que la muestra fue
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positiva. Hay referencia a notas anteriores para informar que el medio le da

seguimiento al asunto.

Construcciones verbales:

1.- “Para la una de la tarde la extensa fila serpenteaba desde la entrada principal”.

2.- [Eufemismo] “Olorosos trozos” para referirse a los excrementos.



TITULAR: Preparan la vigésima edición del Festival Rosete Aranda

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 44 No. DE PÁRRAFOS: 19

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- ACONTECIMIENTO FUTURO: Celebración del XX Festival Internacional del

Títere Rosete Aranda en Huamantla, Tlaxcala.

a) HISTORIA: Creación en el siglo XIX de una compañía de titiriteros en

Huamantla por la dinastía Rosete Aranda.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Tlaxcala, una entidad cuyas raíces históricas y culturales han dado identidad a

una nación admirada y respetada por conocidos y extraños”.

2.- “En Huamantla los lugareños se han propuesto no dejar morir el mundo

titiritero”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Hay diversos errores de sintaxis, como en el último párrafo: “Dentro de este

festival como cada año se entregará a (sic) la presea Rosete Aranda, al maestro
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Carlos Converso” (¿cada año se entrega a la misma persona?). Se hace alusión a

la “Empresa Nacional de Autómatas de los Hermanos Rosete Aranda”; otras veces

a la “Compañía Nacional de Autómatas Hermanos Rosete Aranda”.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

No sobresalen estrategias salvo la narración de los antecedentes históricos del

Festival; el único acontecimiento reciente se refiere hasta el último párrafo.

TITULAR: Faraón se erige como la muestra más vista de todos los tiempos

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 4a No. DE PÁRRAFOS: 17

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Presentación de cálculos del Museo Nacional de Antropología que revelan que

Faraón ha sido la exposición temporal más visitada.

2.- Ampliación del horario de visita del último día de la exhibición

3.- Órdenes del INAH para que se hiciera gratuita la entrada del público las últimas

horas.

4.- Comienza el embalaje de las piezas para llevarlas de regreso a Alemania.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Al superar todas las expectativas de asistencia a una exposición temporal

extranjera en México, Faraón: el culto al Sol en el antiguo Egipto se erige en

12 DE JULIO DE 2005
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(sic) la más visitada de todos los tiempos, pues fue vista por más de 618 mil

500 personas...”.

2.- “Singular también fue el último día de la exhibición...”.

Ejemplos:

3.- “Cientos de niños, jóvenes y adultos, parejas y familias, muchos con paraguas,

sillas plegables, bancos, libros, periódicos y revistas, tomando agua, refrescos,

sopas instantáneas, frituras o con su lunch casero como si fuera día de

campo...”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se refieren a la exposición como “extranjera” y “comisarios” a los encargados de

facilitar su traslado de un país a otro.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Destacan las cifras de la afluencia de la exposición (618 mil 500 personas), así

como de otras que pertenecen al ciclo Grandes Civilizaciones. Se citan fuentes

institucionales y se intercalan esas declaraciones con descripción directa del

fenómeno que representaron las largas filas para ver la exposición.

Construcciones verbales:

1.- [Hipérbole] “Conforme pasaban, no las horas, sino los minutos, la fila comenzó

a crecer”.

2.- [Símil] “Una extensa fila que, como cuerpo de serpiente se movía impaciente,

acalorada, pero entusiasta”.

3.- [Metáfora] “Faraón se erige como la muestra más vista de todos los tiempos”
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TITULAR: La muestra más visitada de todos los tiempos

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 45 No. DE PÁRRAFOS: 12

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Ruptura de récord en asistencia a una exposición en México.

2.- Gran demanda de acceso al Museo Nacional de Antropología el último día de

la exposición.

3.- Ampliación del horario y permiso de acceso gratuito al recinto.

4.- Declaraciones de funcionarios del INAH sobre [1] y [2].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- [Implicación] “Era ya la madrugada del lunes y apenas iban saliendo las últimas

personas que tuvieron la osadía de esperarse hasta la media noche para

acceder a la exposición”.

2.- “La fila era de tal magnitud que los custodios del museo tuvieron que trabajar

horas extra, no tuvieron el corazón para negarle a esa gente la posibilidad de

ingresas a la exposición” (Supone que fue decisión motivada por la emoción).

3.- “La cifra de asistencia total (...) sorprendió no sólo a las autoridades del INAH,

sino a la directora del Museo de Arte Estatal Egipcio en Munich”.

4.- “(...) Esta muestra, integrada por 152 obras, ha sido la más exitosa organizada

en México, tal y como se publicó en (MILENIO-Semanal 5/29/2005)”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Uso de lugares comunes como “No tuvieron el corazón para negarle a esa gente

la posibilidad de ingresar”. Se califica de “osadía” a quienes esperaron hasta la

madrugada para ingresar al museo. Se cita a la revista como fuente de

información que avaló el éxito de la muestra: “tal y como se publicó en MILENIO-

Semanal”.
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RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Se describe los esfuerzos que los visitantes realizaban para ingresar al museo

hasta la madrugada, por lo que la palabra “osadía” funge más bien como ironía.

Hay profusión de cifras sobre la exposición. Se reivindica la actuación de los

empleados del museo, quienes “tuvieron que trabajar horas extra” para cumplir

con sus labores.

TITULAR: El gobierno federal carece de proyecto “para regularizar la inmigración”

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 7a No. DE PÁRRAFOS: 16

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Exposición en el Museo Nacional de Culturas Populares sobre migración.

a) CONTEXTO: Flujo migratorio de México hacia Estados Unidos.

2.- Opinión de investigador relacionado con [1] sobre [a] y sobre políticas públicas

sobre migración.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “La globalización ha acentuado el fenómeno migratorio mundial, debido a que

los focos de desarrollo ahora son mucho más marcados”.

2.- “Existen muchos casos, dice Garduño, pues se trata de un fenómeno mundial”.

3.- “Para destacar que México siempre ha sido un país de migrantes, Eduardo

Garduño retoma el aspecto histórico de los movimientos poblacionales”.

13 DE JULIO DE 2005
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CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se emplean términos como “fenómeno migratorio” y “migrantes” por “inmigrantes”.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

La nota está dominada por las declaraciones del investigador. Hay párrafos

completos donde se reproduce su opinión. Está presente la estrategia de

reproducir las preguntas que se hace y se contesta el entrevistado. Nótese, por

ejemplo “¿Pero cuál es el proyecto del gobierno mexicano? No lo vemos con

mucha claridad”. Ese nosotros se hace manifiesto en varios párrafos.



TITULAR: Malinalco, buen ejemplo de conservación arqueológica

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 45 No. DE PÁRRAFOS: 19

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Explicación del arqueólogo José Hernández del estado actual de los trabajos

de restauración en el sitio de Malinalco.

2.- Remembranzas del arqueólogo sobre sucesos históricos ocurridos en

Malinalco y su importancia.

3.- Señalamiento del especialista de medidas probables para preservar el sitio,

entre ellas, la construcción de un museo.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones

1.- “Cuando el público visita una zona arqueológica se maravilla ante las

grandezas de nuestro pasado, sin embargo pocas veces piensa en la



171

permanente y en ocasiones difícil labor de mantenimiento que deben realizar

los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) (...),

comentó José Hernández”.

Explicaciones

2.- “Las actividades en ese sentido, que se realizan todo el año, consisten en

eliminar la humedad y la flora nociva que se adhiere a los restos

arqueológicos”.

3.- “La zona arqueológica de Malinalco está constituida por diversas áreas que se

ubican desde la base hasta la cumbre de un cerro erosionado”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Hay una proliferación de términos de la arqueología, así como descripciones de

procesos de conservación. Se escriben los sitios arqueológicos con mayúsculas

iniciales, como “Templo Monolítico de Malinalco” y cabe destacar que, aunque

todavía no exista, el posible museo que se construirá se le identifica como Museo

de Sitio. Aunque esto haya sido tomado de las declaraciones del arqueólogo, es

evidente que “nadie habla con mayúsculas”.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Prácticamente toda la nota versa sobre las palabras del especialista del INAH.

Aunque a veces no se atribuya como cita textual, puede juzgarse que es una cita

por el lenguaje empleado y porque no se atribuyen otras fuentes. La estrategia

persuasiva consiste en desarrollar estas declaraciones como texto independiente y

como narración histórica de hechos. Nótese, por ejemplo, la frase “El arqueólogo

recordó que los mexicas llegaron a Malinalco...”, lo que le confiere una dimensión

más narrativa a la simple exposición de “X señaló que hace años los mexicas...”.
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TITULAR: Crean fondo especial para el desarrollo integral de las culturas

indígenas

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 7a No. DE PÁRRAFOS: 15

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Creación de un fondo especial por parte de del CNCA y otros organismos para

atender las necesidades de la población indígena.

a) ACTO: Firma del convenio entre titular del CNCA y gobernador de San Luis

Potosí.

b) CONTEXTO: Realización de la semana de la Cultura Indígena.

2. Ejecución de espectáculos artísticos durante [2].

3.- Declaraciones de funcionarios culturales sobre [a].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Crearon un fondo especial de 10 millones 200 mil pesos, cantidad que resulta

insuficiente para atender las necesidades de las comunidades autóctonas”.

2.- [Implicación] “Al finalizar el acto, el presidente acompañado de su esposa,

Marta Sahagún, Bermúdez y Gálvez, posó para las fotos típicas con los niños

del coro, danzantes e integrantes de la banda mixe” (La aserción de “fotos

típicas” implica una frivolización del acto rutinario).

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Hay mayúsculas iniciales en los nombres de instituciones y programas culturales,

así como Himno Nacional y nombre de territorios indígenas, a las que se refiere

también como “comunidades autóctonas”. Al Consejo Nacional para la Cultura y

las Artes se le identifica con sus siglas (CNCA) y no por la palabra contracta de

14 DE JULIO DE 2005
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uso habitual (Conaculta). Marta Sahagún es sólo esposa del entonces presidente

y no “primera dama” (en otros discursos este apelativo se escribe con mayúsculas

iniciales).

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Hay gran profusión de citas de funcionarios y declaraciones del ex-presidente en

el sentido de que “se ha dejado atrás ‘la indiferencia, la discriminación, la carencia

de oportunidades” (que se enfatiza como titular secundario), sin embargo, a ello le

precede la calificación de “insuficiente”. Aunque se enfatice la creación del fondo

en el titular (que en otros discursos podría reivindicar un logro del gobierno), cabe

destacar la cabeza secundaria de que “es poco dinero” según “reconoció” (nótese

el uso del término) Xóchitl Gálvez, lo que contrasta con el titular. De hecho a

Gálvez no se le da más crédito sino hasta el final de la nota. La frase “fotos

típicas” incluyen una sutil crítica a lo rutinario de este tipo de sucesos. Aunque el

monto del fondo (10 millones 200 mil pesos) se pone en la cabeza secundaria, se

contrasta con la opinión de Gálvez.



TITULAR: Crean fondo para las culturas indígenas

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 43

No. DE PÁRRAFOS: 18 (Contando despiece en recuadro aparte)

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Creación de fondo de 10 millones 200 mil de pesos para apoyo a los pueblos

indígenas.

a) ACTO: Firma del convenio correspondiente.

b) RAZÓN: Olvido en que viven los pueblos indígenas.

2.- Posición de Xóchitl Gálvez sobre [1] y sobre la diversidad cultural del país.
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3.- Declaraciones de titular del Conaculta sobre [1].

4.- Pronunciamiento del ex-presidente Vicente Fox sobre [1].

5.- Reconocimiento de Xóchitl Gálvez de que el monto del fondo es insuficiente.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- [Implicación] “La música de los mixes, las danzas nahuas y los yaquis, o la

palabra náhuatl que transforma al himno nacional estuvieron presentes en el

Museo Nacional de Culturas Populares”

2.- “Apenas un reflejo de la riqueza cultural de los pueblos indígenas de México

que por décadas ha permanecido en el olvido y sobrevivió a partir de sus

propios esfuerzos”

3.- [Implicación] “Para esa diversidad (indígena) ya se cuenta con 10 millones 200

mil pesos, que constituye el Fondo...” (Implica que antes no se contaba con él).

4.- [Implicación]: “Si bien sólo respondieron 8 estados a este primer llamado, para

Xóchitl Gálvez no deja de ser el primer paso para una política...” (Implica que el

“llamado” a crear el fondo se hizo a más estados del país).

Exposiciones

4.- “El Fondo quedó integrado de manera tripartita...”

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se escribe “himno nacional” (sin mayúsculas iniciales) cuando se refiere que se

interpretó en náhuatl. En todo momento se refiere a “pueblos indígenas” a las

comunidades meta del fondo creado. Se refiere a Xóchitl Gálvez como “testigo de

honor” en la firma de acuerdo.
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RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Se resalta una declaración del ex-presidente Vicente Fox con un recuadro y

comillas diseñadas como gráficos. Se vindica la acción del ex-presidente y los

firmantes del convenio a pesar de que se critica en el párrafo inicial el “olvido” de

las comunidades indígenas. Este comentario se contrasta con la frase inicial del

segundo párrafo “Para esa comunidad, ya se cuenta con 10 millones 200 mil

pesos”. Nótese el uso del “ya”. Se privilegia la información de en qué consiste el

Fondo, y se da amplio crédito a Xóchitl Gálvez, de quien se destaca su calidad de

“testigo de honor” en la firma del convenio. Sus declaraciones en el sentido de que

son pocos los recursos se ponen en recuadro aparte. Las declaraciones del ex-

presidente se sitúan en los últimos párrafos.

TITULAR: Primeros pasos para concretar una emisora cultural de Iberoamérica

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 4a No. DE PÁRRAFOS: 19

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Aportación del Conaculta, a través del Canal 22, de infraestructura y

presupuesto para el proyecto Televisión Cultural Iberoamericana.

a) ANTECEDENTES: Aprobación de la iniciativa desde 2001, durante la quinta

Conferencia Iberoamericana de Cultura en Lima.

b) CONTEXTO: Importancia de Canal 22 y Doc-TV de Brasil.

c) CONSECUENCIAS: Beneficio de 500 millones de hispanoparlantes.

2.- Declaraciones de la titular del Conaculta sobre [1].

3.- Opinión de director de Canal 22 sobre [1].

15 DE JULIO DE 2005
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ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Primeros pasos para concretar una emisora cultural en Iberoamérica”

(Presupone que es apenas el comienzo).

Explicaciones:

2.- “La presentación del proyecto ante los asistentes, hace cuatro años, a la quinta

Conferencia Iberoamericana de Cultura estuvo a cargo de la titular del CNCA”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

El monto del presupuesto mexicano para el proyecto se presenta en dólares. Se

utiliza el término Iberoamérica, pues además la televisora incluirá cobertura en

España y Portugal. También se hace uso de la expresión “continente americano”

por América. En vez de Conaculta se emplean las siglas CNCA. El listado de

países del proyecto está ordenado alfabéticamente. Las amplias citan se separan

en párrafos que inician con comillas y sólo se cierran al final de la cita. El nombre

del proyecto (Televisión Cultural Iberoamericana) se escribe con mayúsculas,

mientras que en “emisora cultural” y “canal iberoamericano” se prefieren las

minúsculas.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Aunque el proyecto se realizará con fondos del Conaculta, se especifica que se

concretará con infraestructura del canal 22, para ponerlo en primer lugar. Además

se destacan en los subtítulos las declaraciones de Sari Bermúdez en el sentido de

que “Nuestras economías tienen problemas que limitan a las industrias culturales”,

en vez de las declaraciones positivas con respecto del proyecto que se incluyen

en el cuerpo de la nota. Destacan las cifras (en dólares) del presupuesto mexicano

del proyecto (700 mil dólares en total) y el número de países integrantes (21).
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TITULAR: México avanza en Tv Iberoamericana

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 45 No. DE PÁRRAFOS: 18

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Inicio de recaudación de fondos par a la Televisión Cultural Iberoamericana con

México como primer inversionista.

a) CONTEXTO: Reunión sobre la Televisión Cultural Iberoamericana.

2.- Manifestación de Sari Bermúdez sobre [1].

3.- Opinión de director del Canal 22 sobre [1].

3.- Pronunciamiento de ministra de Cultura de España sobre el proyecto.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones

1.- “Conaculta anuncia su primera participación económica en el proyecto”.

2.- “Rumbo a la consolidación de la Televisión Cultural Iberoamericana, México se

convierte en su primer inversionista...”.

Explicaciones

3.- “Este nuevo canal emitirá un número importante de programación diaria con

una selección de los materiales más representativos de la televisión

iberoamericana.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Mención de los presupuestos en dólares. Referencia al Conaculta como palabra

contracta. La voz inglesa master se incluye en cursivas. Se abrevia la voz

televisión en el titular, para construir “Tv Iberoamericana”, sin embargo, en el

corpus de la nota, para referirse a la programación ordinaria de los países

fundadores del proyecto se habla de “televisión iberoamericana” en minúsculas.

Desde un inicio la nota se conduce en señalar como “la Televisión Cultural
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Iberoamericana” en vez de mostrarla como un proyecto a corto plazo. También se

la menciona como Televisión Iberoamericana Cultural y se incluyen las siglas

(TCI).

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Se destaca que el proyecto se concreta en una reunión de trabajo, desde el primer

lugar. Se incluyen cifras del monto de los presupuestos y además se especifica

que provienen de una “ampliación presupuestal autorizada” por la SEP. Además

de las citas de rutina, debe destacarse las amplias referencias a al información

que aparece en el sitio electrónico de la Organización de Estados

Iberoamericanos.

TITULAR: La segmentación, escollo para una televisión cultural en Iberoamérica.

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 10a No. DE PÁRRAFOS: 11

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Planteamiento de la segmentación regional como problema principal para la

concertación de un proyecto televisivo.

a) CONTEXTO: Reunión multilateral sobre la creación de un canal de

Televisión Cultural Iberoamericana.

b) ANTECEDENTES: Octava Conferencia Iberoamericana de Cultura.

2.- Declaraciones de funcionario español sobre [a].

3.- Manifestación de funcionario mexicano sobre el proyecto mencionado en [a].

16 DE JULIO DE 2005
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ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Preposiciones

1.- “Uno de los grandes problemas de la televisión cultural en Iberoamérica es la

segmentación que prevalece al respecto entre los países, lo que ha impedido

intercambiar experiencias, proyectos y materiales para desarrollar un rostro

común de la región en relación con el resto del mundo. Tal es, en síntesis, el

análisis realizado ayer durante la presentación...”.

2.- “Durante la conferencia de prensa convocada ayer por los participantes de la

reunión, sobraron las dudas y faltaron las respuestas. No se pudo decir, por

ejemplo, si la señal de este nuevo canal será abierta o restringida”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Al proyecto se le refiere como “canal de Televisión Cultural Iberoamericana”. Hay

gran uso de siglas: Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas

Iberoamericanas (CAACI). El CNCA y DOCTV (en la nota pasada, del mismo

periódico, está televisora se consignó como Doc-TV). Para no escribir México se le

menciona al escribir: “representantes de seis países, entre ellos el nuestro”.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

El primer párrafo es una “síntesis” sobre lo que se dijo en una reunión

internacional de trabajo de funcionarios, que se supone fue larga. Sin embargo, las

cinco conclusiones a las que se llegó en dicha sesión versan más sobre la

organización preliminar del proyecto. Estas conclusiones se expresan a manera de

exposición, sin citar un documento o fuente. En el párrafo final se consigna el

interés del periódico de mostrar aspectos relacionados con la comercialización de

la cultura al señalar que no se pudo “por ejemplo” (esto le da un aspecto menos

intencional a la señalación) saber si el canal será restringido o abierto.
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Construcciones verbales:

1.- “Rostro común de la región”.



TITULAR: Primeros acuerdos para Televisión Cultural

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 36 No. DE PÁRRAFOS: 15

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Concreción de acuerdos por parte de funcionarios de diversos países con

respecto al proyecto Televisión Cultural Iberoamericana.

a) ACTO: Firma del acta de la reunión de trabajo donde acaeció [1].

2.- Declaraciones de funcionario español sobre [1] y sobre problemas para

concretar el proyecto.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones

1.- [Implicación] “Ante la dificultad de unificar las producciones culturales, los

países que se reunieron para diseñar el modelo de operación de la televisora

cultural iberoamericana acordaron una serie de puntos previos a la propuesta

final”.

2.- [Implicación] “Después de dos días de trabajo, los representantes de nueve

países reunidos en México (...) decidieron volver a reunirse en septiembre

para elaborar una propuesta definitiva de este proyecto” (Implica que por falta

de tiempo, el proyecto no alcanza el carácter de “definitivo”).
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CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

En el título se consigna con mayúsculas “Televisión Cultural”, aunque en el

sumario se hable de una “televisora cultural iberoamericana”. Destacan las

mayúsculas en “Primera Reunión de Trabajo” para la sesión donde se firmó el acta

y “Grupo de Trabajo” a los firmantes. Las siglas del proyecto ahora son TCI y no

TIC como en la nota del día anterior. Se habla de una futura reunión en Salvador

de la Bahía sin especificar en qué país se ubica. Hay siglas sin explicación de su

significado (como RTVE Canal 11 de Panamá) y otras que sólo después se

desarrollan (OEI).

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Desde un principio se reivindica el proyecto y las grandes dificultades que tiene

que sortear, como al iniciar con “Ante la dificultad de unificar las producciones

culturales, los países...” en el sumario y “Después de dos días de trabajo...” en el

primer párrafo. Esta estrategia está encaminada a mostrar que existe una labor y

preocupación de los países para que se realice el proyecto. Los puntos del acta se

citan con comillas y se intercalan con declaraciones de la reunión donde se firmó

el documento. Nótese que la “segmentación” a que alude el diario desde el titular

sólo se menciona al final

Construcciones verbales:

1.- [Metáfora] “... que invierte México como capital semilla”.

TITULAR: La poesía de Blanco inspira a la meditación y la contemplación

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 4a No. DE PÁRRAFOS: 13

17 DE JULIO DE 2005
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ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Presentación del libro La hora y la neblina del poeta Alberto Blanco en Bellas

Artes.

a) ACTO: Lectura de poemas e interpretación musical por parte del autor.

2.- Participación del poeta Sergio Mondragón en [a] y opinión sobre la obra del

autor.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones

1.- “La obra poética de Alberto Blanco ocupa un sitio destacado en la poesía

mexicana contemporánea”.

2.- “Feliz, micrófono en mano, de pie en el escenario...”

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Las obras del autor se citan en cursivas con mayúscula la primera letra. No se

desarrollan las siglas FCE, editorial del libro (aunque parezca obvio su

significado). Al comentarista de la obra de Blanco se le identifica como “el también

poeta”. A los libros de poesía se los reconoce también como volúmenes, y a los

apartados de su obra presentada se los refiere como “libros-capítulos”. Para citar

los poemas leídos, se separan los versos con un guión o guión doble (/ o //).

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Hay inclusión de fragmentos de poemas leídos para persuadir sobre la

importancia/calidad de los poemas del autor al que se le dedicó un gran espacio.

Profusión de citas con lenguaje particular del poeta, pletórico de símiles y

metáforas.

Construcciones verbales:
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1.- [Metáfora] “En la frontera entre el sueño y la realidad, esos poemas casi

siempre se quedan atorados en la ‘aduana’, pero a veces Blanco logra pasar

alguno para regocijo de sus lectores”.



TITULAR: Urge vigilar intervenciones al patrimonio: Toledo

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 43 No. DE PÁRRAFOS: 12

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Remodelación y cambios de infraestructura en el zócalo, la Plaza de la

Independencia y la Alameda de León en Oaxaca.

a) CONSECUENCIAS: Reacción del pintor Francisco Toledo en sentido

negativo y declaraciones sobre la necesidad de vigilar los proyectos al

respecto.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “La intervención arquitectónica para rediseñar el paisaje de la Plaza de la

Constitución, proyecto que ha causado polémica...”

2.- “Mientras tanto, a primera vista, el piso de piedra basáltica proveniente de San

Juan Teitipac aún no se ha instalado en toda el área...”

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Las explicaciones del medio se separan entre guiones. Se emplea el nombre del

medio con mayúsculas y cursivas: “Francisco Toledo, en entrevista con

MILENIO...”. Plaza de la Constitución y Plaza de la Independencia llevan sendas

mayúsculas correspondientes.
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RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Sobresale la descripción como crédito a las palabras del entrevistado sobre la

situación del patrimonio de Oaxaca, además de servir como crítica a las obras

inconclusas para remodelar en centro histórico de esa ciudad. Las amplias

opiniones negativas de Toledo sobre el aspecto urbano de la ciudad se recogen

mientras se recuerda al lector que éstas se proferían mientras el artista caminaba

sobre la zona, pues la entrevista se realizó al tiempo que se recorrían las calles.

TITULAR: Compartir el amor por la vida y la poesía, motor de Dolores Castro

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 8a No. DE PÁRRAFOS: 16

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Participación de la poeta Dolores Castro en el ciclo Literatura en voz alta.

2.- Declaraciones de la poeta sobre su vida privada y sus anécdotas literarias.

3.- Opiniones de Manuel Andrade sobre la obra de la poeta.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Contemplar y comprender el entorno que la rodea y comunicar a sus alumnos

el amor por la poesía y por la vida han sido para la poeta Dolores Castro

(Aguascalientes, 1923) fuerza y esencia de su labor cerradora y de su vivir”.

2.- [Énfasis de contraste] “(...) comentó que su padre, aunque religioso, era

anticlerical”.

18 DE JULIO DE 2005
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Explicaciones:

3.- “Castro es considerada —al lado de Rosario Castellanos, Griselda Álvarez,

Margarita Michelena y Enriqueta Ochoa— parte del grupo femenino más

talentoso de la generación de los años 50 en México”.

4.- “Castro estudio estilística e historia del arte en la Universidad de Madrid y se

tituló de licenciada en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de

México”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se llama “colega” de Dolores Castro a la poeta Lucía Rivadeneyra, con quien

sostuvo la charla en el acto. Se sustituye, en cursivas, el nombre Augusto

Monterroso por el apodo Tito Monterroso. Hay errores de citas sin cerrar.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Hay gran profusión de citas que se complementan con declaraciones de uno de

los presentes al acto. Se mencionan aspectos íntimos de la vida de la poeta, así

como los ejes de su instrucción en la poesía, los cuales se destacan desde el

titular.

Construcciones verbales:

1.- [Metáfora] “Estudiar en la universidad le abrió “el primer cielo”; espera el

segundo” (Como subtítulo y como construcción del medio sobre las palabras

de la poeta).



TITULAR: Aterriza biblioteca interactiva y alada

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 42 No. DE PÁRRAFOS: 12
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ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Colocación de fuselaje de avión fuera de servicio en la explanada de la

delegación Venustiano Carranza para equiparlo como biblioteca interactiva.

a) CONDICIÓN: Donación de Aerocaribe de la aeronave.

b) CONSECUENCIAS: Utilización del inmueble para programas sociales.

2.- Pronunciamiento de delegada de Venustiano Carranza sobre [1] [a] [b].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “No venía completo, pero no dejaba de causar asombro y curiosidad de

quienes empezaban a darse cuenta de la forma de las piezas. Sí, se trabaja de

un avión que había dejado su espacio en el Aeropuerto de la Ciudad de

México” (Nótese el uso del “no” al inicio de la primera frase y el “sí” al comienzo

de la segunda).

2.- [Implicación] “Para Ruth Zavaleta Salgado, delegada de esta demarcación lo

que inició como un juego es hoy un (sic) realidad que beneficiará a los

habitantes de la zona” (Implica que el proyecto no se planteó en un inicio con

seriedad).

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se menciona el nombre del avión con mayúscula y en cursivas (Tlatoani) al que

también se le refiere como nave. Se emplea la palabra software y hay alusiones al

lenguaje de la tecnología, al explicar sobre la digitalización del proyecto.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:
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Sobresale en primer lugar la inclusión del modelo del avión, sus medidas, peso y

capacidad, así como el número de vuelos que realizó y pasajeros que transportó

cuando estaba en servicio. Nótese el titular: “Aterrizar biblioteca interactiva y

alada” para persuadir de la originalidad y utilidad del proyecto, pues en vez de

aterrizar un avión, aterrizó una biblioteca en la explanada, aunque en realidad la

nota explica que la aeronave se transportó por tierra desde el aeropuerto.

Construcciones verbales:

1.- [Metáfora] “Aterriza biblioteca interactiva y alada”

2.- [Juego de palabras] “Su nuevo hogar: la explanada de la delegación

Venustiano Carranza”.

3.- “el Tlatoani —nombre del avión— inicia una nueva aventura”.

TITULAR: Documenta una exposición el exacerbado consumo de la moda

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 6a No. DE PÁRRAFOS: 12

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- ACONTECIMIENTO FUTURO: Apertura de la exposición Happy victims. You

are what you buy de Kyochi Tsuzuki en el Museo de Arte Carrillo Gil.

a) CONTEXTO: Realización de Fotoseptiembre.

2.- Opiniones del curador de la exposición sobre [1] y sobre la obra de Tsuzuki.

3.- Declaraciones de subdirectora del Centro de la Imagen sobre [a].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

19 DE JULIO DE 2005
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PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Documenta una exposición el exacerbado consumo de la moda” (Nótese la

elección del verbo documentar en vez de algún otro como presentar).

2.- [Concesión aparente] “Existen personas que coleccionan obras de arte, libros,

discos, llaveros, pero el fotógrafo Kyochi Tsuzuki capturó con su lente a

compradores de la moda”.

Explicaciones:

1.- [Traducción] “(...) integran la exposición Happy victims. You are what you buy

(Víctimas felices: uno es lo que compra)”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se escribe Fotoseptiembre con mayúscula inicial y cursivas. Se traduce el título de

la exposición. A veces se refieren a los consumidores de moda como “víctimas

felices”, en el mismo sentido del título de la obra. A veces escriben, sin embargo,

víctimas con cursivas.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Hay abundancia de cuasi citas y ejemplos de lo que es la moda exacerbada (se

citan incluso nombres de diseñadores). El “víctimas felices” se utiliza como licencia

para calificar a los compradores de dichos productos. Sobresalen los datos de la

inauguración de la exhibición y la dirección del recinto donde se presentará.

Construcciones verbales:

1.- [Ironía] “Víctimas felices” (el propio nombre de la obra se usa en la nota para

calificar a los consumidores exacerbados de moda).



TITULAR: Marta Sahagún asiste a la Guelaguetza
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PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 45 No. DE PÁRRAFOS: 6

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Presencia de Marta Sahagún en actos de la Guelaguetza.

2.- Compañía de Ulises Ruiz y Xóchitl Gálvez.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- [Énfasis de contraste] “Un penacho y hasta un guajolote se llevó la primera

dama Marta Sahagún al partir de Oaxaca” (el detalle extravagante del hecho al

lado del carácter de “primera dama” de Marta Sahagún enfatiza el contraste).

2.- “Un poco antes de las 11:00 horas, llegaron las bellas mujeres del Istmo de

Tehuantepec...”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Tratamiento de “primera dama” a Marta Sahagún, a la que también refieren como

“Marta de Fox” al final de la nota. Hay siempre un tratamiento de respeto a la

esposa del ex-presidente, como en la frase “Marta Sahagún unió su canto al de 18

mil espectadores que emocionados entonaron...”. Se destacan asimismo las

muestras de agradecimiento de los participantes del acto. La nota se refiere a la

Guelaguetza como “magna fiesta” y “fiesta folcklórica”. En el primer párrafo se

habla del “primer lunes del Cerro sin especificar de qué se trata dicha celebración.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Narración de las actividades de Marta Sahagún en la fiesta. Énfasis en el minuto

de aplausos en memoria de Benito Juárez, que tiene su poder persuasivo en

reflejar la efusividad de los actos en que participó Sahagún. Además, se incluyen

citas de sus impresiones sobre las fiestas y se da crédito de su alegría por asistir a
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ellas: “Yo soy michoacana, orgullosamente tarasca, mestiza, pero orgullosamente

mexicana”.

TITULAR: Convocan a formar el Parlamento Alterno de Cultura y Educación

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 9a No. DE PÁRRAFOS: 7

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Apertura de convocatoria para la creación de propuestas alternas a las del

Parlamento de Cultura del Congreso.

a) RAZÓN: Descontento de los convocantes sobre políticas culturales y

educativas.

b) CONSECUENCIAS: Reunión donde se decidirán acciones a tomar para crear

un parlamento alterno en la materia.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Debido a que las consultas públicas y el llamado Parlamento de Cultura

organizados por las cámaras de Diputados y Senadores no garantizan una

participación ‘amplia y democrática’, y parecen una iniciativa ‘poco clara y

tendenciosa’, más de 30 instituciones y organizaciones académicas, laborales,

artísticas y sociales del sector convocan al Parlamento Alterno de Cultura y

Educación”.

Ejemplos:

2.- “Entre las instituciones y organismos convocantes figuran...”

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

20 DE JULIO DE 2005
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En primer lugar debe mencionarse las mayúsculas en Parlamento Alterno de

Cultura y Educación (que aún no se constituye) como contraparte del Parlamento

de Cultura organizado por el Congreso. Nótese como se refiere a éste como “el

llamado Parlamento...”. También nótese las mayúsculas y las siglas en las

organizaciones convocantes y las minúsculas en “derecho a la cultura, la ley

federal o ley general de cultura”. Cabe destacar también la combinación de

minúsculas y mayúsculas en “cámaras de Diputados y Senadores”.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

En la nota hay una clara escisión entre dos parlamentos de cultura: el oficial,

constituido por el Congreso, y el convocado por instituciones y promotores

culturales. Hay opiniones negativas y entrecomilladas hacia el primero, aunque

nunca se especifica quién las profirió. En cambio, la balanza se inclina en el

segundo parlamento desde que se le nombra con mayúsculas y se menciona a

muchos de sus convocantes. De hecho esta acción se vindica al mencionar en el

último párrafo las formas de comunicarse con los organizadores y sumarse a la

propuesta (aparecen direcciones de correo electrónico y teléfonos), lo que

representa un acto de habla hacia el lector. De hecho este carácter cuasi

publicístico de la convocatoria aparece desde el primer párrafo al señalar que los

organizadores “convocan”, en presente y no “convocaron”, en pasado, como

realmente ocurrió.



TITULAR: Artista japonés retrata a víctimas de la moda

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 43 No. DE PÁRRAFOS: 9
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ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Apertura de la exposición Happy Victims. You are what you buy de Kyochi

Tusuzuki en el Museo Carrillo Gil.

a) CONDICIÓN: Apoyo de instituciones internacionales.

2.- Declaraciones de la subdirectora del Centro de la Imagen sobre [1].

3.- Pronunciamiento del curador de la exposición sobre [1].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “A los protagonistas de estas imágenes el motor que mueve sus vidas es la

pasión de comprar prendas de lujo que estén al último grito de la moda”.

2.- “Para ellos no hay nada más placentero que darse a la tarea de coleccionar

ropa, lentes, zapatos, cosméticos y accesorios de famosos diseñadores”.

3.- “Mientras más piezas acumulen, mejor, no importa gastar hasta el último

centavo en estos artículos”.

4.- “Es así como Tsuzuki ventila los objetos que causan fantasía en estas

personas”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

El programa Fotoseptiembre aparece sin cursivas. Al artista de la obra se le

reconoce como “creador” antes que como fotógrafo. A pesar de que se refiere a

los personajes de las imágenes como “víctimas de la moda”, haciendo alusión al

título de la exhibición, en el sumario se refiere a ellos como “compradores

compulsivos (...) de prendas de lujo”. No se traduce el título de la exposición y

Happy Victims las escriben con mayúsculas iniciales.
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RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Hay largas citas a los que expresan su opinión sobre la obra. Las más persuasivas

son las que presentan los contrastes de la vida japonesa, por ejemplo que dada la

densidad demográfica la gente vive en cuartos reducidos, lo cual no limita su gusto

por adquirir grandes cantidades de productos de lujo. Sin duda el gancho

persuasivo es la disertación del reportero al inicio de la nota sobre los gustos de

los compradores compulsivos de la moda. Lugar común: “último grito de la moda”.

TITULAR: Matiza Lucina Jiménez su renuncia

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 8a No. DE PÁRRAFOS: 13

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Declaraciones de Lucina Jiménez, titular del CNA, sobre su futura renuncia y el

balance de su gestión.

2.- Anuncio de la convocatoria de festival y concurso de artes electrónicas por

parte de Jiménez en compañía de otros funcionarios.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- [Implicación] “El balance de cuatro años de trabajo como directora del Centro

Nacional de las Artes (CNA) es positivo, dice sin dudar la antropóloga Lucina

Jiménez...” (Implica que el medio le preguntó si consideraba positiva su

gestión).

21 DE JULIO DE 2005
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2.- [Concesión aparente] “aunque la funcionaria e investigadora menciona en

entrevista logros importantes, como la gasificación de más de 300

trabajadores, también reconoce pendientes como un esquema de mayor

sostenibilidad del CNA”.

3.- [Implicación] “Aseguró que siempre pudo trabajar con libertad y autonomía, y

que no renuncia por diferencias con Sari Bermúdez” (Implica que había

sospechas al respecto o que esa es la causa aparente de su renuncia).

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Utilización de siglas, aunque no concuerden con las iniciales: Unidad de Proyectos

Especiales (UPX). El nombre del festival anunciado se escribe como

“Tránsito_mx” y se incluye al final la dirección electrónica sobre el concurso y el

festival.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

En las presuposiciones principales se revela una crítica a la funcionaria por su

renuncia aun cuando había dejado pendientes. Hay también presencia de crítica a

gestiones pasadas, como a la propia UPX “desaparecida tras la cuestionada

gestión de Dolores Creel, denunciada por malos manejos”.



TITULAR: Preparan red dancística en el Bajío

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 46 No. DE PÁRRAFOS: 16

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- ACONTECIMIENTO FUTURO: Inicio de la emisión de la Red de Festivales de

Danza del Bajío, con actividades en Guadalajara, León y Morelia.

a) ACTO: Conferencia de prensa para anunciar dichas actividades.
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2.- Declaraciones de funcionario de cultura local de Guadalajara sobre [1].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- [Concesión aparente] “La formación de públicos es una de las metas de esta

red de festivales sin embargo no cuenta, hasta ahora, con una forma de medir

las conquistas en este campo”.

2.- La formación de públicos requiere una visión a mediano plazo y no

conformarse con dar un apoyo del 25 por ciento del costo de un festival...”.

3.- “Por si duda hubiera, esta coordinación se ha preocupado por explicar que en

todo 2004 hubo más de 80 mil espectadores para la danza en todo el país; en

lo que va del año ya se alcanzaron los 70 mil”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se emplean números romanos para nombrar la edición del festival o la muestra

respectiva, por ejemplo XI Festival Internacional de Arte Contemporáneo de León.

Se prefiere Xalapa (nombre correcto, de hecho) a Jalapa.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Toda la nota versa sobre la explicación del festival, sin fuentes aparentes. Se

menciona con detalle en qué consistirán los festivales, así como ejemplo de obras.

Los últimos tres últimos párrafos constituyen opiniones del reportero que tienen

poder persuasivo por crítica a las políticas públicas con respecto de la difusión de

este tipo de espectáculos entre el público de los estados. La cláusula con que

inicia el último párrafo es clara: “Por si duda hubiera...”, que, además de sugerir un

acto de habla hacia el lector (lector, por si tienes duda...).
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TITULAR: Falleció Vlady, un creador subversivo y crítico del poder

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 4a No. DE PÁRRAFOS: 15

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES:

1.- Deceso del pintor ruso radicado en México Vladimir Kibalchich, “Vlady”.

b) CAUSA: Enfermedad terminal.

c) CONSECUENCIAS: Anuncio de homenaje y proyecto académico.

d) HISTORIA: Exilio político del pintor por persecución de su padre en la ex

URSS.

e) CONTEXTO: Donación en especie del pintor un año atrás.

2.- Montaje, un año atrás, de la exposición Vlady, trayectorias para un autorretrato.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES:

Explicaciones:

1.- “Vlady fue hijo de Víctor Serge, reconocido pensador, escritor y revolucionario

cercano a León Trosky que, por lo mismo, tuvo que salir exiliado de la ex

URSS perseguido por el régimen estalinista”.

Presuposiciones:

2.- [Valoración] “La obra de Vlady evoca las grandes revoluciones de la historia

mundial. Su arte se plantea como una interrogación, una subversión, una

crítica del poder siempre ilegítimo de los poderosos.”

3.- “Respecto a ese acto de generosidad” (para referirse al acto de donación).

CARÁCTERÍSTICAS DEL ESTILO:

Se conserva una voz institucional de cortesía al autor y su obra al mencionársele

como “autor reconocido” y “obra de generosidad” a su donación de 4mil 600 obras.

22 DE JULIO DE 2005
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Es importante señalar que siempre se le reconoce como “Vlady”, su apodo y sólo

al final se menciona su verdadero nombre (Vladimir Kibalchich) y en el pie de foto.

Aunque parezca contraste, el periódico identifica al artista como “creador

subversivo y crítico del poder” desde el titular. A su arte se le da los adjetivos de

“interrogación”, “subversión”, “crítica del poder”.

RETÓRICA DEL DISCURSO:

Estrategias persuasivas

Hay muy poca descripción y se acentúa el testimonio con citas amplias de

entrevistas anteriores al artista. También se citan fuentes gubernamentales

(CNCA, INBA y Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información

de Artes Plásticas) aunque someramente. Las cifras que sobresalen son la hora

aproximada del deceso del pintor (19:10 hrs), su edad (85 años) y el año de su

arribo a México (1943), las tres proporcionadas en el primer párrafo. También

sobresale el número de obras que donó “al pueblo de México” (4 600). Se destaca,

en subtitular, la declaración del artista en el sentido de que “el arte no debe

someterse al imperio del comercio”.

Construcciones verbales

1.- “Creador subversivo y crítico del poder”.



TITULAR: Murió Vlady, pintor vanguardista y rebelde

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 42 No. DE PÁRRAFOS: 9

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES:

1.- Murió el pintor de origen ruso Vladimir Kibalchich Rusanov, “Vlady”.

a) ACTO: Velación en agencia funeraria de Cuernavaca



198

a) ANTECEDENTES: “El artista era víctima desde hace varios años del

cáncer”.

b) HISTORIA: Asilo político del pintor en México en 1943 y posterior

naturalización en 1949.

2.- Donación en especie un año atrás.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES:

Explicación:

1.-“Vlady nació en Leningrado (hoy San Petersburgo)”

2.- “En 1942, gracias a la política de asilo cardenista, se establece en México”

Presuposiciones:

3.- [Valoración] “Infatigable, su obra pictórica no sólo hizo un recorrido por las

galerías más importantes del mundo...”

Ejemplos:

4.- “Entre estos espacios públicos en los que hoy se puede apreciar su obra

destacan...”

5.- “Recibió diversos premios y distinciones como...”

CARÁCTERÍSTICAS DEL ESTILO:

Hay un estilo institucional de respeto, aunque un poco más alejado de la cortesía o

“cariño” que el de La Jornada, pues desde el principio se menciona su nombre

completo y se incluye su otro apellido. Se mantiene un estilo narrativo en tercera

persona y sobresale el uso del presente histórico (nace en...). Al pintor se le refiere

como vanguardista y rebelde, su obra se la clasifica de infatigable. En vez de

“pueblo de México”, se prefiere el de “nación mexicana”.
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RETÓRICA DEL DISCURSO:

Estrategias persuasivas

Hay gran uso de cifras. Sobresale su fecha exacta de nacimiento, su edad, el

donativo en especie que realizó y las fechas de sus distinciones. Hay una

ausencia de citas textuales y no se especifica las fuentes de la información.

Construcciones verbales

1.- [Juego de palabras] Obra “teñida de vanguardismo”,

2.- “Interlocutor de las principales figuras de la cultura mexicana contemporánea”

TITULAR: En 2006, magna exposición en honor de Vlady, anuncia el INBA

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 4a No. DE PÁRRAFOS: 20

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Cremación de los restos del pintor conocido como Vlady.

2.- Opiniones de Raquel Tibol, crítica del arte, sobre la trayectoria del artista.

3.- Declaraciones de Teresa del Conde sobre la obra del pintor.

4.- Anuncio de muestra del artista por parte del director del INBA.

5.- Asistencia de titular del Conaculta a la velación de Vlady.

6.- Anuncio del sobrino del artista de donación de obras a Bellas Artes.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Explicaciones:

1.- “(...) galería Prisse, espacio fundamental para el surgimiento del llamado

movimiento de ruptura que se opuso a la corriente nacionalista encabezada por

los muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros”.

23 DE JULIO DE 2005
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2.- Vlady nació en la antigua ciudad de Petrogrado, hoy San Petersburgo”.

Presuposiciones:

3.- “Llegó a México en 1941 para integrarse a la cultura mexicana, sin dejar de

lado sus raíces rusas y europeas” (presupone que hubiera podido olvidar sus

raíces).

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se utiliza el apelativo del pintor. Se especifica, en ambos casos, que las

entrevistas con las críticas de arte fueron telefónicas, a pesar de sus largas

declaraciones, que se destacan desde los subtítulos. La palabra “ruptura”, en

alusión al movimiento denominado artístico así, se escribe en un lugar de la nota

con cursivas y en otro no.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Con respecto a las cifras, sobresale desde el titular el año en que se montará la

exposición en homenaje al artista. Destacan las largas citas (y cuasi citas) a las

especialistas en arte para explicar tanto la trayectoria como la importancia de la

obra de Vlady. De hecho se destaca en primer lugar las declaraciones que

muestren el carácter “subversivo” (véase la nota del día anterior que se analizó de

este diario), como en este ejemplo de lo que declaró Raquel Tibol: “Hay que

recordar (un acto de habla hacia el reportero que este reproduce a su vez hacia el

lector) su participación en el Salón Independiente (1968), porque fue una

participación rebelde...”. a juicio de la crítica y del propio periódico, por lo que se

debe recordar al artistas es por su carácter de rebeldía. Nótese como se

presentan las opiniones de las especialistas como “voces de autoridad”, como en

el caso de Teresa del Conde, pues se le da crédito como “colaboradora de este

diario”.
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Construcciones verbales:

1.- “Artista-pintor-teórico” (aunque el término fue hecha por Raquel Tibol, la

decisión de construirla con guiones intermedios fue del periódico).



TITULAR: Prometen homenaje a Vlady

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 36 No. DE PÁRRAFOS: 16

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Anuncio del director del INBA de homenaje a Vlady con una magna exposición.

a) HISTORIA: Donación de 4 mil 600 obras al INBA.

b) ANTECEDENTES: Condecoración al pintor con la Medalla de Oro de Bellas

Artes en su lecho de muerte.

2.- Anuncio de exposición retrospectiva del pintor a sus familiares por parte de

titular del Conaculta.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Por su apego a México y por su coherencia ideológica, que conjugada con una

profunda búsqueda estética ha dado una de las obras más luminosas del siglo

pasado en nuestro país, el pintor será objeto de una exposición-homenaje en

2006”

2.- Cabe señalar que influyeron en el pintor y grabador los intelectuales que

conoció desde su infancia, como los escritores Panit Istrati, Pilniak, Maximiliano

Voloshin, André Bretón y sobre todo su padre, Victor Serge...”.
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CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Al igual que la nota anterior, se utiliza preferentemente el apelativo del creador.

Mayúsculas en “Medalla de Oro de Bellas Artes”. Utilización de guión intermedio

en “exposición-homenaje”. Uso del lugar común “lecho de muerte”.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Hay profusión de citas, principalmente del director del INBA, quien prácticamente

da toda la información, como la entrega privada de la medalla al pintor “en su

lecho de muerte” (lugar copmún). Esta información no se cita, sino que se

construye como una cuasi cita: “El funcionario recordó que hace dos semanas

Vlady recibió...”, que tiene poder más persuasivo. Se incluyen además

comentarios de Teresa del Conde para reforzar la importancia del pintor.

Construcciones verbales:

1.- [Metáfora] “Una de las obras más luminosas del siglo pasado”.

2.- “Exposición homenaje”.

TITULAR: Juan Rafael Coronel Rivera atrapa voces pétreas en una serie

fotográfica

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 8a No. DE PÁRRAFOS: 14

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Inauguración de la exposición Ce Acatl: cuando las piedras hablaron de Juan

Rafael Coronel.

2.- Opinión del autor sobre su propia obra.

24 DE JULIO DE 2005
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3.- Pronunciamiento del curador Irving Domínguez sobre [1].

4.- Publicación del catálogo de la exposición por Editorial Envidia.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Las piedras hablan y tienen mucho que decir. Durante ocho años Juan Rafael

Coronel Rivera se dedicó pacientemente a escucharlas y atrapó sus voces en

una serie de fotografía que a partir de hoy se exhiben en la galería José María

Velasco”.

2.- “En la medida que las fotografiaba, Coronel Rivera fue identificando en ellas y

en el uso que se les da códigos culturales ancestrales”.

3.- “En coherencia con tal postura (la técnica tradicional), las 136 fotos de la

muestra fueron tomadas en película e impresas en plata sobre gelatina, algo —

lamenta y se burla— ‘que ahora está muy en desuso’”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Utilización del nombre completo del autor desde el titular. Lo mismo sucede con la

editorial que publicó el catálogo, al dársele crédito como “Editorial Envidia, SA de

CV”. Empleo de mayúsculas en título de la obra (Ce Acatl). El último párrafo viene

entre paréntesis porque son datos de la inauguración de la exposición, que ocurrió

el mismo día que se vio publicada la nota. A las obras de albañilería se las refiere,

tomando las palabras del fotógrafo, “arquitectura popular”.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Citas al curador y al propio autor que a veces no se entrecomillan (cuasi citas). El

título es sugestivo en ese sentido (atrapa voces pétreas) y se repite con alusiones

de este tipo que emplea el autor de la muestra. Al final se presentan detalles de la

inauguración, lo que implica una invitación al lector a asistir, pues además se

incluyen todos los datos del recinto donde se presentó. En cifras también
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sobresale el total de fotografías de la exposición. Nótese también que los detalles

se explayan en los autores que configuraron el catálogo de la muestra.

Construcciones verbales:

1.- [Metáfora] “Voces pétreas” (en alusión al título de la muestra).

2.- [Símil] “Exposición como un viaje de dos rutas”.



TITULAR: Escuchar a las piedras

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 44 No. DE PÁRRAFOS: 7

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Exposición Ce Acatl: Cuando las piedras hablaron de Juan Rafael Coronel en

la Galería José María Velasco (la muestra se inauguró el mismo día de la

publicación de la nota).

a) CONTEXTO: Realización de Fotoseptiembre.

2.- Opinión del curador de la muestra, Irving Domínguez sobre [1].

3.- Pronunciamiento del autor sobre [1].

4.- ACONTECIMIENTO FUTURO: Presentación del catálogo sobre la muestra.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Un discurso fotográfico cuyo hilo conductor consiste en rescatar el mundo de

la albañilería y las construcción (sic) es lo que presenta a partir de hoy Juan

Coronel Rivera”.

2.- “Con este discurso el autor resuelve más de ocho años de trabajo y de

investigación visual”.
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Ejemplos:

3.- “Fachadas de construcciones, herramientas de trabajo, graffiti, festejos y los

procesos para la realización de una obras (sic) son presentadas en un

ensayo...”

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

La nota se refiere a la exposición como “ensayo fotográfico”. Mayúsculas en el

título de la muestra. Nótese que la actividad se presenta en julio aunque el

contexto sea Fotoseptiembre (decisión de la galería, obviamente).

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

La nota está llena de comentarios y cotejos que realiza el reportero tanto de las

palabras del curador como del autor de la exposición. El título es sugerente, pues

quizás Ce Acatl signifique “escuchar a las piedras”. Hay cifras que destacan como

el número de imágenes (137) y el año en que se comenzaron a tomar (1996), así

como la fecha de presentación del catálogo (3 de septiembre: quizás por eso la

muestra se ubica dentro de Fotoseptiembre).

Construcciones verbales:

1.- [Juego de palabras] “Escuchar a las piedras” (en alusión al título de la

muestra).

TITULAR: Inaugura López Obrador la exposición Campanas, que se podrá ver

sobre Reforma

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 13a No. DE PÁRRAFOS: 10

25 DE JULIO DE 2005
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ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Inauguración de la exposición Campanas con obras de Leonora Carrington por

parte del ex-jefe de Gobierno, Andrés López.

a) ACTO: Discurso inaugural.

2.- Declaraciones de secretaria de Turismo del DF sobre [1].

3.- Manifestación de la posición del gobierno Federal sobre [1] por parte de titular

de Conaculta.

4.- Declaraciones de director de Impronta Editores sobre [1].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Explicaciones:

1.- “(...) la muestra, que incluye textos inéditos de escritores y poetas,

permanecerá sobre las aceras de esa avenida durante tres meses”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se destaca el nombre del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal desde el

titular, a quien también identifican como mandatario. El nombre de la escultura

Murciélago aparece en cursivas.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

En la nota hay una clara postura a favor hacia el gobierno del Distrito Federal que

tiene poder persuasivo sobre la importancia de la exposición. Desde los primeros

párrafos se destaca que el acto inaugural corrió por parte de López Obrador,

“acompañado por la pintora y escultora”, a pesar de que Leonora Carrington es la

autora de varias piezas, se le coloca en segundo lugar. Nótese el lugar primordial

que tiene parte del “breve discurso” del entonces jefe de Gobierno (desde el

subtítulo): “las campanas tienen que ver con la libertad, porque con ellas

históricamente se ha convocado al pueblo, en lo religioso y en lo cívico”. A su vez,
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cuando se habla del gobierno Federal, sólo se hace en subordinación con las

acciones del gobierno del DF. A Sarí Bermúdez sólo se le da crédito cuando

“agradeció en nombre del gobierno federal (nótese que sin mayúscula) la

invitación de las autoridades locales” y cuando “expresó su reconocimiento al

Gobierno (mayúsculas) de la ciudad”. Asimismo se le da crédito cuando “hizo

votos para que estas campanas del Paseo de la Reforma llamen a tiempos de

reflexión, paz, democracia, liberta, creación y prosperidad”. Nótese que al final se

destaca la larga lista de artistas que participan en la exposición, así como

invitados sobresalientes como Marie-José Paz (viuda de Octavio Paz) y Carlos

Payán (seguramente el fundador de La Jornada).



TITULAR: Zacatecas reúne folclor mundial

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 46 No. DE PÁRRAFOS: 10

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- ACONTECIMIENTO FUTURO: Realización del X Festival del Folclor

Inernacional en Zacatecas.

2.- Pronunciamiento de Susana Monreal, coordinadora del Festival sobre [1].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Explicaciones:

1.- “En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua se define al folclor como

un ‘conjunto de creencias, costumbres, artesanías, etc., tradicionales de un

pueblo’”.
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Presuposiciones:

2.- “Se trata del reflejo de lo que, muchas veces, forma parte de la vida cotidiana

de las comunidades...”.

3.- “Si bien, en todo el país se llevan a cabo una serie de festivales artísticos y

culturales (...), pocas veces se ponía especial atención a manifestaciones

sustentadas en las tradiciones de los pueblos”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

El nombre del DRAE aparece en cursivas. Hay atención en detallar que Zacatecas

fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se emplea

encuentro por festival en algunas ocasiones y se habla, en el mismo sentido de un

“diálogo con la cultura popular de los pueblos (redundancia).

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas.

Se define el folclor siguiendo al DRAE como estrategia principal para de allí en

adelante hablar sobre el apoyo al folclor que representa el festival en cuestión.

Además, para hacer más atractiva la propuesta, se explica que Zacatecas es

Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hay amplias citas a la coordinadora. Nótese

como se habla de que los “participantes se apropiarán de calles y plazas del

centro histórico de Zacatecas” para reforzar idea de importancia del Festival y su

necesidad.

Construcciones verbales:

1.- [Juego de palabras] “Diálogo con la cultura popular”.
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TITULAR: Preparan la traducción a las lenguas purépecha y maya de tres cuentos

de Hans Christian Andersen

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 5a No. DE PÁRRAFOS: 9

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Anuncio de creación de libros con cuentos de Andersen en lenguas purépecha

y maya con el apoyo de fundación danesa y embajada mexicana en dicho país.

2.- Pronunciamiento de agregada cultural de embajada danesa en México sobre

[1].

3.- Ceremonia en memoria del escritor en Los Pinos.

4.- Nombramiento de Marta Sahagún como “embajadora de honor de Andersen”.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Explicación:

1.- “Asimismo, la institución aportará un donativo para los campamentos de los

niños migrantes hijos de trabajadores agrícolas…”

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Mención de los títulos de los cuentos en cursivas. Mención de Marta Sahagún

como “embajadora de honor de Andersen”. Se omite nombrarla “primera dama”.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

No sobresalen estrategias. El hecho de que se declarara a Sahagún “embajadora

de honor”, aunque importante, se menciona someramente al final de la nota. La

única declaración de ella no se relaciona con dicho nombramiento. En su lugar se

destaca que en el acto se “repartió pastel entre hijos de los trabajadores del

Gobierno del Distrito Federal”.

26 DE JULIO DE 2005
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TITULAR: Cuentos de Andersen a lenguas indígenas

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 43

No. DE PÁRRAFOS: 15 más 4 de despiece

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- ACONTECIMIENTO FUTURO: Repartición de libros con traducciones de

cuentos de Andersen a lenguas indígenas durante visita de la reina Margarita

II.

a) CONTEXTO: Celebración por bicentenario del nacimiento del autor.

2.- Opinión de agregada cultural de embajada danesa en México sobre obra de

Andersen.

3.- Realización de la ceremonia Feliz Cumpleaños Hans Christian Andersen en

Los Pinos.

4.- Declaraciones de Marta Sahagún sobre [1] y sobre obra del autor.

5.- ACONTECIMIENTO FUTURO: Donación de fondos pro niños migrantes por

parte de la Fundación Hans Christian Andersen.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- [Énfasis de contraste] “En el tiempo de Harry Potter, Hans Christian Andersen

parece ser sólo un fantasma y, sin embargo, cuando se comienzan a escuchar

sus cuentos, ya todo mundo recuerda de qué se trata”.

2.- [Énfasis de contraste] “Martha Sahagún se quedó prácticamente sola con los

pequeños (Sari Bernúdez (sic), presidenta del Conaculta, en cuanto terminó la

ceremonia abandonó el Salón)”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se menciona a Marta Sahagún como “embajadora honoraria”. A veces su nombre

aparece como Martha. Cursivas en los cuentos del autor. Hay evocaciones al
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lenguaje coloquial de una fiesta, que en realidad fue parte de la ceremonia en

honor a Andersen, como cuando se narra que se cantaron las mañanitas y se

partió pastel. Por su parte se reproduce el lenguaje que Marta Sahagún empleó

para con los niños para enviarles saludos del ex-presidente: “Un saludo muy

requetegrande y un abrazo muy requetefuerte”.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

En la nota se dio peso a la ceremonia realizada en Los Pinos y el valor persuasivo

lo tiene al evocar que fue una fiesta de cumpleaños (en el despiece). Nótese el

peso que se dan a las palabras de Marta Sahagún “en su calidad de embajadora

honoraria” sobre su vida personal al lado de sus hijos y sus opiniones sobre la

cultura y la educación. El último párrafo del despiece es significativo, pues alude a

que ella se quedó con los niños a partir el pastel mientras Sari Bermúdez

abandonó el Salón donde se realizó la ceremonia.

TITULAR: La literatura indígena se libera del yugo jurídico y la catequesis

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 4a No. DE PÁRRAFOS: 16

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Comentarios de Carlos Montemayor y Donald Frischmann sobre lenguas

indígenas y políticas públicas en torno de ellas.

a) ANTECEDENTES: Aparición en Estados Unidos de Words of the True

Peoples. Palabras de los seres verdaderos.

2.- ACONTECIMIENTO FUTURO: Presentación del primer volumen en México.

27 DE JULIO DE 2005
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ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- [Implicación] “La literatura indígena se libera del yugo jurídico y la catequesis”.

2.- “La aparición de la antología monumental poética trilingüe Words of the True

Peoples. Palabras de los seres verdaderos, editada por la University of Texas

Press, conlleva entre sus aportaciones el hecho de que por vez primera la voz

de los indígenas habla por sí misma y ya no sometida como lo estuvo durante

siglos al control jurídico del Estado y, sobre todo, por la catequesis”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se aprecia el título del volumen en inglés y español ys u título en cursivas. Nótese

que la editorial en que se publicó el libro está sólo en inglés “University of Texas

Press”. Se cita al propio medio: “como informamos en estas páginas el lunes

anterior...” lo que rompe también el estilo impersonal. El último párrafo, que versa

sobre la presentación del libro, aparece entre paréntesis. Nótese la incorrección:

“El primer volumen de la antología Words (...) ocurrirá este jueves...”

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Hay amplias citas y cuasi citas a los investigadores, y se aprovecha todo momento

sus palabras para hacer alusiones políticas relacionadas sobre el tema, como la

guerra sucia y el levantamiento del EZLN. Desde el subtítulo “Escribir en lengua

original, acto político, destacan”. Nótese que hay una cita donde el reportero

atribuye que “responden así los entrevistados”, es decir, una declaración se toma

como opinión de los dos sin señalar quien declaró dichas palabras.

Construcciones verbales:

1.- [Metáfora] “La literatura indígena se libera del yugo jurídico y la catequesis”.
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TITULAR: Legend Lin Dance, tradición y arte que no se desvanece

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 43 No. DE PÁRRAFOS: 22

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- ACONTECIMIENTO FUTURO: Presentación de Himno a las flores que se

desvanecen.

2.- Opiniones de su creadora Lee-Chen Lin.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Considerada como una de las ocho mejores coreógrafas del mundo, Lee-Chen

Lin llega a México con su espectáculo...”.

2.- “De otro modo es casi inexplicable que con una propuesta tan arraigada en la

tradición oriental (...) haya conquistado varios reconocimientos”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se mencionan a “los críticos, como ARTE”, sin especificar si son siglas o no.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Se presentan varias declaraciones de su creadora, así como datos sobre la

presentación y sus horarios. Al final viene un pequeño texto donde anuncia que el

diario regalará pases dobles.
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TITULAR: Las músicas de Oaxaca, propuesta que marcó el comienzo de

Instrumenta Verano

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 6a No. DE PÁRRAFOS: 12

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Inauguración de festival Instrumenta Oaxaca 2005.

2.- Declaraciones del promotor Ignacio Toscano sobre [1].

3.- Manifestaciones de impulsor financiero sobre [1].

4.- Pronunciamiento de secretaria de cultura local sobre [1].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Las músicas de Oaxaca fue el título de tan sui generis propuesta...”

2.- “Al cabo de una hora, el cierre fue apoteósico”.

3.- “La secretaria de Cultura de esta entidad, Patricia Zárate, pronunció un retórico

discurso en el que se ensalzó la preocupación del gobernador Ulises Ruiz por

la cultura como eje de desarrollo social”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Nombres de las obras con cursivas. Destacan elementos del lenguaje empleado

para describir espectáculos musicales.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Destacan citas de los involucrados en la organización del festival, así como

descripción del concierto inaugural con valoraciones sobre su calidad artística (lo

que se acerca al artículo de opinión). Nótese la preposición 3, donde hasta parece

28 DE JULIO DE 2005
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ironía que la secretaria de cultura pronunciara un discurso donde ensalza a Ulises

Ruiz, que en otros espacios del periódico se ha atacado.



TITULAR: Diversidad musical en Instrumenta Oaxaca 2005

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 43 No. DE PÁRRAFOS: 14

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Inauguración de Instrumenta Oaxaca en dos sitios simultáneos.

2.- Declaraciones de Eduardo Mata sobre problemas culturales del país,

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Con su especial sensibilidad para captar una visión de conjunto (se refiere a

Eduardo Mata)”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Sobresale empleo de lenguaje sobre la música.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Hay varias citas a funcionarios y descripción de eventos y actos musicales.
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TITULAR: Sublime manifestación de una milenaria herencia cultural en Bellas

Artes.

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 9a No. DE PÁRRAFOS: 21

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Presentación de obra Himno a las flores que se desvanecen.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Sublime manifestación de una milenaria herencia cultural en Bellas Artes”.

2.- “Made in Taiwán. Lo que esta noche ha llegado al Palacio de Bellas Artes

desde aquel país asiático no son textiles, ni enseres electrodomésticos, ni

bisutería, ni réplicas en resina de la Virgen de Guadalupe, ni sandalias, ni

plumas, ni ropa..., sino la muestra, sublime, de una milenaria herencia cultural”

3.- “Las definiciones principales —‘danza teatro’, la más obvia— no alcanzan para

describir con precisión el arte que...”

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Cursivas en las partes en que está compuesta la obra.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Descripción y valoración sobre la calidad artística de la puesta en escena.
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TITULAR: Nuevo disco de Carlos Montemayor

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 44 No. DE PÁRRAFOS: 19

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Presentación de disco de canciones napolitanas de Carlos Montemayor.

a) CONTEXTO: Afición de Montemayor a la escritura y la música.

2.- Declaraciones de Montemayor sobre [1] y sobre música italiana.

3.- Presentación de libro de Montemayor en colaboración con Donald Frischmann.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Como los superhéroes, Carlos Montemayor vive una doble identidad: por la

mañana es cantante y por la tarde escritor”.

2.- “Mientras la voz de Montemayor se convierte en una suave convocatoria, el

piano de Antonio Bravo...”

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Trascripción del lenguaje oral: “‘Yo nomás canto y escribo, de eso vivo. Pero no

más, ¿eh?’”. Abundan giros y frases con tecnicismos de la música: “elaboración

pianística” y “lead alemán”.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Destacan las frases de Carlos Montemayor sobre su propio oficio, un poco en tono

personal, como una confesión. Así mismo debe destacarse el largo repertorio del

escritor y músico al citarse las sedes donde ha dado concierto. Nótese que para

reforzar la preposición principal, en el sentido de que, como los superhéroes por la

mañana es músico y por la tarde escritor, se cita el libro que presentó por la tarde

y se da información de él.
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Construcciones verbales:

1.- [Símil] “Como los superhéroes, Carlos Montemayor vive una doble identidad:

por la mañana es cantante y por la tarde escritor”.

1.- “Mientras la voz de Montemayor se convierte en una suave convocatoria”

TITULAR: Las lenguas indígenas comienzan a romper “un silencio de cinco siglos”

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 7a No. DE PÁRRAFOS: 12

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Opiniones de Carlos Montemayor sobre libro Words of the true peoples/

Palabras de los seres verdaderos y sobre literatura indígena.

a) ANTECEDENTES: Presentación del libro en Bellas Artes.

2. Declaraciones de escritores sobre las lenguas indígenas durante [a].

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Explicaciones

1.- “Los tres tomos de este libro reúnen a 33 destacados escritores mexicanos

contemporáneos en lenguas indígenas”.

2.- “Esta primera antología, con obras en varios idiomas indígenas y sus

traducciones al castellano y al inglés, reúne textos narrativos, mientras los

tomos dos y tres, en proceso, se ocuparán de la poesía y la dramaturgia”.

30 DE JULIO DE 2005
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CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Destaca que se menciona a como “escritores mexicanos contemporáneos en

lenguas indígenas” a los escritores antologados en el libro. A ello se le agrega el

adjetivo de “destacados” para hacer notar su valor literario. Nótese que a la lengua

oficial de México se la reconoce como castellano y no como español.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Desde el inicio hay una clara tendencia a las cuasi citas, pues el primer párrafo

constituye una construcción del reportero con citas breves (sin dar atribución) de

sólo dos palabras. La reiterada colocación de citas, de varios de los asistentes a la

presentación del libro, enriquece el poder persuasivo de la nota.



TITULAR: Escuela mexicana de danza con cimientos rusos

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 37 No. DE PÁRRAFOS: 9

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Presentación de Pirouetteando 2005, como resultado de un curso de ballet.

2.- Declaraciones de profesores rusos en México sobre calidad de danza en

México.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- [Énfasis de contraste] “En el sistema de enseñanza ruso es una situación

normal, aquí no”.
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2.- [Énfasis de contraste] “Así, la escuela mexicana de danza comienza afincarse

(sic) en la rusa”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Se transcribe el título de la puesta en escena en cursivas. Nótese la separación de

la palabra traba-jaron.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Para reforzar el poder persuasivo, se cita a los dos hijos del coreógrafo que

implantó técnicas de la Escuela Vaganova rusa en México, quienes son

destacados bailarines. Se pone énfasis en cómo se han desarrollado los

estudiantes de danza en México, y cómo ha sido su rutina.

Construcciones verbales:

1.- “...En la expresión lograda con el cuerpo”.

TITULAR: ¿Qué presidente nos ha hecho reír tanto como Fox?

PERIÓDICO: La Jornada PÁGINA(S): 2a No. DE PÁRRAFOS: 12

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.- Presentación del libro La canallada del desafuero para principiantes.

2.- Declaraciones de los autores del libro.

31 DE JULIO DE 2005
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ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones

1.- “Entre broma y broma la verdad se asoma, y más rápido cuando las bromas

están a cargo de los moneros El Fisgón, Helguera, Rius o Hernández”.

2.- “Ahí los autores del libro (...) mostraron las ‘evidencias’ de la alianza Fox-

Salinas-Sahagún-diputados-PGR similares y conexos en un intento, fallido, por

impedir que López Obrador llegara a las boletas electorales del 2006”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

Cabe destacar las cursivas en los apodos de algunos moneros, también el uso del

lenguaje popular alusivo al habla de ellos. Sobresale el nombre de las píldoras que

toma el ejecutivo, las cuales se escriben con mayúsculas. Nótese la trascripción

del “entonces vayan y chinguen a su madre” de Rius.

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Es abundante el crédito que se da a los caricaturistas, sobre todo en sus

construcciones verbales como los nombres de las píldoras que toma el ex-

presidente (Salinomix, Vocerix y Diplomatón Zeta), alusiones a la pareja

presidencia (Foximiliano y Martola). Es de destacar también que se pone énfasis

en que el libro se presentó “en el parque Margáin, a unos metros del departamento

de Andrés Manuel López Obrador, que se convirtió en sitio emblemático entre el 8

y el 25 de abril pasado”, que se refuerza con el la frase siguiente: “Ahí, los autores

del libro (...) mostraron las ‘evidencias’...”. es importante señalar el contraste de las

declaraciones de Ricardo Rocha, que contrastan con las demás, en el sentido de

que el desafuero fue un capítulo “luminoso”. Hay un acto de habla en el titular: una

pregunta hecha por Rius.

Construcciones verbales:

Sobresalen las construcciones tomadas de los propios caricaturistas:
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1.- “Alianza Fox-Salinas-Sahagún-diputados-PGR similares y conexos”

2.- “Píldora de la leperada del día anterior”, “Salinomix”, “Vocerix” y “Diplomatón

Zeta”.

3.- Foximiliano y Martola (en alusión a los emperadores Maximiliano y Carlota).



TITULAR: Hernández y El Fisgón ilustran el desafuero

PERIÓDICO: Milenio Diario PÁGINA(S): 45 No. DE PÁRRAFOS: 12

ANÁLISIS MACROTEXTUAL

TÓPICOS PRINCIPALES

1.-Presentación del libro La canallada del desafuero para principiantes.

2.- Declaraciones de los autores del libro.

ANÁLISIS MICROTEXTUAL

PROPOSICIONES PRINCIPALES

Presuposiciones:

1.- “Y el ingenio encontró motivación en las risas de los asistentes”.

CARACTERÍSTICAS DEL ESTILO

El apodo de El Fisgón aparece con cursivas, aunque el de Rius aparezca en

tipografía script, a quien por cierto se le atribuye como “Eduardo del Río, mejor

conocido como Rius”. La palabra moneros a su vez se le da crédito con cursivas,

y a los caricaturistas se les menciona también como humoristas gráficos. Nótese

que a los autores del libro se les adjudica como colaboradores de un diario. “El

Fisgón, quien colabora en el diario La Jornada” y “Hernández, cartonista de

MILENIO...” (Nótense las mayúsculas en Milenio y minúsculas en La Jornada”.



223

RETÓRICA DEL DISCURSO

Estrategias persuasivas:

Es importante destacar que hay omisiones a los ingenios verbales de los

caricaturistas con respecto de La Jornada. Debe mencionarse también que se da

crédito a los “interpeladotes” (se cita una frase de los caricaturistas: “Cuántos

interpeladotes”) en el sentido de los excesos del libro (como dibujar a Diego

Fernández de Cevallos como una rata) y además se reitera, en voz de los propios

moneros, que el libro no es una apología de López Obrador, ni se centra en su

persona.

Construcciones verbales:

1.- “Y el ingenio encontró motivación en las risas de los asistentes”.
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ANEXO II: EJEMPLOS DE CORPUS" ,,, ,,,, . ,,,, . ",,"um 
• EL ULTIMO DE MEMIN 

• El asunto llega hasta los máximos ni"eles de Los Pinos y la Casa Blanca 

Travesura de Memín Pinguín pone en jaque 
la relación bilateral entre México y EU 

......... )0. _ Es famolO poo' sus tn~ 

~~I'N iooanles. pero l\.IIdlc: 5<: imapna 
que la Illlima avt:nlun de Memfn Pinpn 
k>e"""" ,....,.....- ",n ja<¡ue l. ,.,I~ biJaroo
nol ",nlfe Múi<:o '1 Emdos UIlIodo». 

Hin pasado meses ea '1'" la ~1ac:i6n 
ron M¿~ico no ha fi¡UBdo coma asunlO 
de ah" prioridad en Eatad<;. Unidos. pero 
hoy el ¡obiemo de G~ W. Bush. 105 
prino;'palu medio. nx~ y fiJURS 
plIlftic:a¡ nacionales Ulaban eftf~ en 
d par. vecino. Eauo va. la crisi. .... se In
ubio del uunlO de m;pxióCI. o de drops.. 
o de 11M comcn;;o, sirIO de ...... C<lrie:Mu
no. El &JUnIO Ik¡Ó l\a$U. 105 niveles m..is 
altOl de cada país. ,. la c..s. Blanca '1 ;lO 

u.P, ..... 
En UM salón Informaliva soba: d 

Grupo de los Ocho (G-I), el ase....- de 
Se¡unebd NKlonal de l. Cua Blanca. 
Slcphen H:tdJey. rupondió • la crisis al 
declarar '1"" "nuestra posición es que: no 
hay IUlar pan esle tipo de CDU.. El en1e
BITlCIIlf: UU'prop'ada. y lo be:_ dejado 
claro-, 

Poco afiles el vocero de la Casa B l_ 
ca. Scotl McCkl1an. c;(NnUIlÓ q ... aunqllC 
CW) es """ asuntO ¡ntemo de M<!IIco ... 
105 utc"'OI ipos rx,aJ~ ..... o fc",¡v(lOO sin 
im,..,...ar.u origen. EI¡uO'e<nO mc"icano 
llene que tomar c.J() en CUC/WI~. 

La noticia de la estampilla de: Memfn 
(~ publi<:ad:a en primeno pl_ del W<u-
1u".'DII POSI y de Lo, """e/a 11".,..s, 
tomo wnbién en la P'¡i.Aa J del Nnv 
YOI'"J: r.,....s. y en deanu de rou.n_ 

• Palacio Postal 

Creciente demanda 
para comprar el 
timbre de Memín 

• CAIIDI "" 

Una lf1II demanda fue la que lUYO b 

e:litampiUa de Menún PIn¡1.ÚtI e"l lo que 
(ue e! primu dla de Venta al plbIico en el 
Palacio Postal. CU)O Dnoic fue de 7SO mil 
hrnbfta. 

Por lIIOIIImU)a. (mlle I 1M -aJon 
se enpoAban 1M filu ¡:.ra adquirir d scUo 
que Kria adhaido ya a """ c-ta, ..... P
tal o u.n I*IIJC&e de mediano tlirNiIo. 
H~I lu 18 bona. del jueves te. 

encar¡.oo. de la nn'" dir'ecU calcularon 
qlle se llabfln vendido. en llIII de liIoS vu· 
la,ullas donde se puede compv la eswn
pilla de ITUIMno unlwia, " m'- de millim
~-. mientns que en ocn. donde se 
puede eomprv un l*Iucte iIIrcpwkl por 
unl planilla (con cien utamp;Uu). UD 
sobR con cinco limbrq ya ~ y 
una hojilla fila~licl. 100II dIIo5 t6cnicoo; 
dd limln.. se vendieroA Mm'- de 600 
planillu. cada una de ellu 100II cic:a timo 
~ En total , en la primera jornada se 
ve ndieron mú de 7 millimbra., WI 06-._m 

local"", a I .... ".!. de! país. El asllnto fue 
rqoon.ado en por lo menos .. no de los tres 
nolic:iero. nac:ion.1es de televisión. eBS 
/'IIe"" •• y. lo I.~ del dr. en CNN. 

"u. ia.sulto". dijo J_ Jac:1Lsoa 
El reverendo Jcuc JacklQfl. la fiC ...... 
nK1(lnIl de dc~h05 civiles mú conoc:ida. 
dcdar6 que considcr;obr. la estamptl la .. n 
- insulto", y en enucvi5l.a con Lm """e/u 
1lmo-, consideró que " l. elampiUI eno de 

prcsidcnle F01 el mes ~ .. Avcsó 
que ·· UUTM! al embajador de Múieo en 
Wa.hinSIQn (Carlos de lnza) y le JOIki· 
lo! que Jlam.,.,. .1 ~idenle Fo~ y le 
pidie .... diK\llpan.e y reli .... r la estamplll. 
del mef'CAdo" 

M"nttas linIO. b princ,pal OIJalllza· 
ción nae.onaJ de dcrec:hos c,v,les de la 
cornuntd"" Ifrwmcnean •. la l'lAACP. 
dec:lll'Óque ··es ine~plicabl~ que el pC1". 

muchu m_tu peorque I~O~q~~~"",;,~ .. ~<~, ~;==:::=====:::===~~ 

• Deploran senadores la "sobrerreacción" estadunidense 

Derbez: ninguna vinculación 
del personaje con el racismo 
1 '4'9"'" l,, 'tI!' I "ftP1J'9'PM 

El sccrct&rio de Relac:ioncs &terio«a y 
el voo;cro pn:5idencia,l. Luis EmulO Der. 
bu y R .. bbI AS .. ilar, rcspccl1vamcn!e, 
saliuon ayer en dcfenIA de la eatampiUa 
poataI conmc:monIiva de l. hillori~ 
MemÚl pUo&"r,.,luelO de que el Depana
mcaloOc Estado '1 IKIeru de &1 ... Un; . 
doa """"""ionaron que d"ho ümln. '"V ...... 
tinlQ rac;.c.... 

Ea el nuamo lORO, senadoru de !Oda 
lu fuerui polffka IamenlalOO b "~. 
rrucción·' en Ea~ Uni""", ,nie .. ,"u 
dipuuorb de las comisionca de Relaciones 
~terioIa y de C .. lt ..... afll1TWl)tl que el 
&obiemo ellad1.midcnsc no puede dcc:lan..-
x ofe.-.1ido,. !Oda ~~ que la historie!a de 
ese pcnonajc ··muy querido en la infancia 
de .....:Iww """-I~" no ,iene vincub· 
c:i6n al"""" con el rar;Umo. 

Deploraron. no obslante. que la admi
niftnc:ión ro.lista tome decisiones Ipn:su
ndu Y .in I~"",r en c .. enla que no Cerró 
debidamenle el c:apftulo derivado de la 
c:omcntariol dc VICente. FOJ; 'CJp«IO de: 
te. afroameric::anos de ese paes. 

EaUC'f'istado en la cilKlad Oc Puebla, el 
ancil1cr Derbcz consideró que dicha 

escampilla po. ... ¡ no pn>voc:anl .. n "",nie
lO con Ei~ Unidoa. ACCJQ de la fUe
cionu en el vccino pat. del norte, 511bn
'16: ·'Me paI"C« que es .. na (alta lOCal de 
conodm ;enlO de nUC$!ra "",lfUno. 11M falta 
IQtaI de rapclO el que alg .. na pen.ona.s 
CSltn hac:icndo de eslO un lema que M 
c:orTCSpcIfIdc a nuewa rc.alidad-. 

Apee« .. '" lo mejor no la IUSla la 
rev,st.a •• mi' sr. y ~reo que dc:sdc el puneo 
de VISta de 101 meJ;ieano» ha 5ido pan~ do: 
nuestno c .. hura. de nuutn formación y, 
que yo H~ ningllno lo ve como IIn lICIO 
...,grcló.turiu; a l c:on!rario, lo que ahora 
suena H¡regalorio es quc nos lo est~n 
di<:iendo I n()$(M1"O$ de OU'<IS I"SItIU en IIn 
~~JC que ha esJado en la "",h .. no 
meaicln. por IIIscro.~ 

CII~slJonado en confer=o;ia de prtnsa 
~peno de la pcueión de a... _~ y 
diriSCnll:l esudunKlc.fISC:J. 'fUI!: KIIICl_ 
al pruidcncc Fm ~ de ci=llar;o6n el 
timbre de: Mcmfn Pin",ln porque r"'leja 
CSle~ipo. ""'S.u .... en conlnl de 101 
atro.unaicanos, el vOCMU de b Ptaidcn· 
cia. R .. b<!n AS .. iIN. acreIÓ que la dec:u ión 
del Suvieio Poslal Muic:ano rapclfldc a 

a_m 

Julio 
Scherer García 

El indio 
qu~ mató al 

padre Pro 

Testimonio de Roberto 

Cruz recogido por el 
periodista Julio Scherer 
García que revela la 
convulsionada década 
de 1920. Con un prólogo 
de Ángeles Magdalena, 
este libro es un hallazgo 
formidable, porque 
retrata a uno de los 
generales revoluciona· . 
dos, por su escritura 
y por las imagenes que 
lo acompañan. 

Colección Tezoode 

158N 968167 .. 723 

.1!l!Il'.IJ!ljl!l 

FONDO 
DE CULTURA 
ECONÓMICA 

i) Notas con coincidencia tópica en el mismo día 

224 



225

liD C\I\T\lU, • vtOO · 1! ' J.U,) ' 1OOS 

• EL ULTIMO DE MEMIN 

Travesura de Memín Pinguín pone en j aque ... 
.. _ m 

no "'UICIn(> 1\0 enuenda la inscn.,bihdad 
de la n:prcscnlX'ÓII lIC¡au". de los n.gros 
en •• 'a u'amp'll.··. 

l.o$ PillOil Y l. emb&pda de Mi~ico.n 
Estad.o& Unido!. decidieron defender la 
sobe.ntnr. nICIOIUII al rupon<kr COII OInt 
tarica'ura: Spt~ Gtno:¡Jln" E1'voccro de 
l •• mb&,ad •• Rar .. l La~u.",. declaró 1I 
Ncw YOTk n_J y otros mcdiO$ q .... 
"i,u.l que Spud, G<M:dlel .... nca r .... 
in,erpre'odo de .. no .....,.., .... _i.aJ ~ la 
,enle en Mi~ ic:o. ya q .... u una cañea'u" 
..... e..to)' oc, .. ro que ..... estampiUa con_ 
memoraliva no ti ..... l. in'.nción de ocr 
¡n,e'P,.,m JObrc .. n' ba.x ",cial .n 
Mi~,CO O cua lqu;"r «ro lu' ..... 

Sin c.mbu¡o.lg\Ipacionc:s ehicarw en 
l ........ 70 denunciaron l. imagen de Spt
~ c;."':Allt:. y cmpm.aa como Frito Lay 
,uv;"ron que n:tinr publicidad con MI fi ..... 
'" del FrrfO &uwJido. por d<:nunc;as de que 
enn imil,enes _ilUso ~U$ ru;"nlemenle. 

Derbez: ninguna ... 
• _ m 

una edic:1ÓII .lop«,al oobn: l. carica,ura en 
Mb.ito. la cual .. "pon. de La ,radición 
t .. 1tu,altn u1C~' y una celebración de la 
... hura popular me.lc.na~. 

Apilar se dijo u lRAado p;:II' el comenta
rio del lido, reliv- lepe Jacksor1 ""le La 
emi,ión de dich.l eswnpiUa: "Me ulnAa el 
CQn .... ,ario de no .n~ndcr .,.... cc:lcbnc:ión 
de La atltun popular muÍ<:al\a y cm lribulo 
q ..... la ar ...... de Corrtoo dc MWco IÍII<IO. 
los corlcootwis .. rnc'~~. 

InlC'¡ran1f. de La Comi,ión de a.laeiortu 
E1tcrioo'Q del .xnado. La priisu Dulce 
M.ña Sauri _,idC'ró q ..... cate problema 
de~ __ La de L,q "dc¡,afOJt.wlaclu 

dcclarxiQnQ" del praidcnle Fo>. en lOmO 
de loI.fl'Oall'lenanos. pero uta va. lbun
dó. loo ,,""uniden ... oc han cquiYOCado; 
no ,,",y inlelll: ión rac:im.n la cswnpilla. 

SFP: la denuncia contra 

Dolores Creel, avanzará 

lA denunci. con,", Dolorea Creel 
MinIncIa. lwnnana del ex KCI'Ctario de 
00bcmaci6n.. SanIiafo Crcd, va .... _ 
zar kplmut1C.1IIUlIció 1)'« d titul.w de 
la Seaetañ.tt de la Fwlción Nblica 
(Sfl>l. Eduardo Romero R:unoa. 

El runcionario lft'Cis6 que K ".tori_ 
rin Lo;. upo<licnt .... para que. "en un 
prtocedirnicnlO Lcpl~. la u ODOI'dinado
to de la Unidad de Ptn)'caos !'.apedal .. 
del Consejo Nocional pan la CulNnl y 
lu Ana upliquot cada un. de lu 
obMrvao:;ionu de la Audi10ña Superior 
~ l. Federación (ASF). 

ÚI'novil1ado al ,innino de la pre_ 
se ntación de l pro&rIma denominado 
MonitORO Ciudadano . • n el .udi'orio 
de la SFP. Romfcro RII'OO5 comcnlÓ 
que l. ASE' n:mitl6. esa dependencia 
101 n:lultadof de l. auditor1. que le 
pnc.iocl ha<:<: .. _ mesa y. mediante 
101 c:on>'etlÍ05 dc colaboración enlJe 
..... ba5 en'idadu. JoIicitó la coLabora
.ión de la occntaña pan. "profundi
zar'" .tI la n:vilión. que K prxtic6 a l. 
, ... ;0.. doc l. u funcionariL 

eu:....n. Va.oaco C. 

01 pcrroCtllhuahul de T:IC<) Bdl h.b!'a ,Ido 
oIljc'" de ptOI~las po< ¡¡n'p'" ~~IC'no
e.>OOunodense.!o. 

¡¡., Eotadc:ts Un,""'. la ba.an. contra 
,rnjg.nes cstcrco<lpicas con.ideradas _is· 
w" dlSCriminatonal h. lido putc in.egral 
de La 1 ....... por b de='>os ci"iLes. ImiI,.. 
nes contri MgroIO. U'ldigenas. wrugnnt5 
u1andeocs.. almLllloeS. ju.dlao. chinos. mc~ i
CIIIOII y mujeru ,icmprc se han ,nlCtJll'Ct'l-
60 dentro del 00tI1U1O docl ncwno. .... ~ 
mo y unoIobia • lo ~ de l. hiocona 
collldunidc...... La lucha popular de 1 .. 
"mlnorfq" en""", poúI ... aido libnda no 
1610 en el ""bi1O pol/ÜOO, .in<> lambibI en 
el cultunl y tociaI. & tknll'O de cm con
lUlO que hoy csalJó esla con""".BÍ:I. y 
por eRO Lo;. polI\jcoI se ven obIipdo¡: a 
oom.mM JO:ttn el .. unlO. 

C\oando eWt figwa meJ.icana auw la 
fron."", ay .. (no se ~ si en indocumen
tada ° no).lW.o estallar una ¡ucrn. ClIlh.Iral 
q ..... podrfa 'e ... r Kriu ~;.,., ya 
que 0CI.Uft dcnll'O de un CQnIe>.IO que pro
YOoó una cmis di~tica pan Mb.ico 

hace $ÓIO un mes. Ta l vu l •• m,~>Ó<I de la 
cs''''''pilla <;O/Imtmor:>"V' de ~' .mín Pin
,uln hubi~ra c.u....so menos ""do en E.<LI
doo Unidoo".1 presidente Vtcenlf. F". no 
hubiera docl.vado ... ahon f ........ r"..., de 
q"" Lo;. ...."iearK» hacen trabajos en Eaca. 
doI Unidol; que ni los negros qu;"ren. 

Pm) euar.do eso desencadenó un udtl
daLo aquC a !al ni .. el que loJ Pinos se .. io 
obll¡ado a in .. , ..... los n: .. en:ndoI Jase 
Jack_ y Al Sh"'Jl'Ol'l' Mbóco para "d, .. 
loe .... sobre el .. unlO. y donde ambos 
ladoo se compromc:ticTOl'l a Ifabrojar en 
fUOf <k una relao:;ión ~ntno la comunidad 
africana americana y la ....... ic:anWtitta. 
ahora lo de Mcmfn Pingu fn ocum: con ese 
atllcccdcnte irvnedial(). 

l.OI mcO;" entrevistaron. ad~mh d. 
funcionarios. aeld~mieo,. lOCi610gol. 
l.I1i".. Y huta cari¡;aruristas de ambos 
lados d. 1I front.ra. AI¡un .. oeftal.bon 
que es'o demostraba que el , icismo 
KguCa .n,"udo y no .econocido en 
MÜICD. 01_ que no .n'endflll por qUl! 
OSI" habia provocado '.nto ruido. al,unos 
""" que def.ndl .... la hen:"",. cultural. y 
otnlf q ..... d.n ..... i.ban lo que oc <kcfa del 
Otro lado. Todo demowó que I pcHl' del 
Tra,lI<Io de Ubre Comen:io de Att>bica 
del None (TLC) y de la lIamad.l in'e ,to
.iOO en're ambos pafses. y todo lo de los 
"ami,osM y mil.l~n h.y mllClIoque ..... 
lado no on,iende del otro. ni los conlf.~'" 
.ul1 .... l .. ° hitlóricoo en que .. ,as COlI .. 
se pcn:i~n . T.l vez lo que mJs se M«si· 
ta e. uno CI.lmbre binacional d. ¡;aricaru. 
rilW para que nos expliquetl 'odo. 

lA Jorroodo in'.nlÓ buscar a ou.. ~ue 
podrían en",tIdcr mejor ..... uunlO y soI";
IÓ en""'''dIaI _ el Pala Luau. Micky 
~. Goqfy. el Mi.¡lu McGno ycl Cuyo. 
le. pero huta el cicm: de editión wn no ............. 

U ...... ,,.,...ncia: ~ pr;uKÍzat q ..... b 
muic:allOil .n &,.oos Uni.so. pucdatt 
¡our de MI n ..... YO dcn:cho dc paru.;;poción 
elcclontJ ~(.a 00f'Rl0. strfa ICOtIICJIbIc quo 
IoII(lbru en que se ..... iantn Las boktaI del 
voto en ti utranjcro a los (:()f\/\ICiona!cs 
aqul no Ue"en La nue .... cswnpiUL 

Creciente demanda para comprar el... 

.. _m 

lo en el Palacio f'ttoW, ubicado 'en el CenIrO 
HbIórico de la ciudad de Mb.ico. 

Un daIo _cado .... didto 1Obn:. inrO'_ 
ma quo La hdIarida Mt1JIin I'itt""" tuvo wn
bibI prcrocncia inl(macioftal Y que. en )'1 
DDIIQCida en &lado< Unidos dQde)u,u doo 
dt!cada. Eaca hislorieta. se apunta. "fue. <di. 
tada Y publicada en trin. ~ UIIicI.- Y 
Japón. en I!IIS: en Italia e Indonesia. ~n 
1986. Y !:ti CoIombil. CtI 1981". 

Aqul CfI MWco. Jo a/\adc, "Jo hace. Iltra· 
ducción y IOdo lo de""" lo n:aliuban ... ead.to 
\Il1O de __ paí .... donde .. itl. a v.nd ..... . 

Penon.as de 10dat Las eda<Ics. dcrdc. .ió
I'IU 1wta pu1(II'W .... )'Ora Uc¡.von al Paja· 
cio r..w pan c:omprv mis de un timbn:. 01 
a.tal c:oincicIitton .... Jabhr que SU impn:sión 
...... """ 01 ..... ni es ncÍSla; al"""" consi_ 
deraron el timbn: a:xno de <OIocc"ión. 

&ras eswnpiu... MCSÚII muy bien dlSdla_ 
das ~ y es lamcIItabIe que ,... 
~ Unidol adn ... _ La cumn 

muif;ana, pues dcsc:!e haDe """ de Xl aroo. 
_ pmona';' penmcc:e I La aaLlln popu .... 
de _ pú.M. oomcntó VIc\or A. Sitnra 
Alt.. ¡nolcScnle de La Sociedad FiLall!licIt de 

Mb.ico (SFM). quien Iiaue I .... de 1aI_ 
Wlilw Jdqvirió mis de cim timbra. 

Meo ""'Y detagMabk La actitud do qu;.. 
"... piensan (quccl tirntn¡ ... ndsta. Y • .cloIo 
falta que. _ quietan dctt quI! ftgunll debe
mol poner en la filaklia muicana. Ea una 
ROcc:ión cksm<dida doc pIlIC de la e ... BLan_ 
'" Por~. e_ no po<IirLc al ¡obicrno 
~idC'~q ..... ~';'dem~ti~ 
CQn ..,. hbucI nacionIoLcs. ~ La ittvasión 
• M~Aico en 1841. NI»o!roI no IlaccI1'lOl t:$1C 
ripo de r........tlas. 

"La tradici6n rtlaliliat en nUClU'O país el 
o~U'1IOrdinari& y data de l&56. cuando el 
CQbi<tno muicano empew a <1TIÍtit ,imbo'el 
dcidc penonajcs históoico5. hasta culbnla Y 
«dóJjooI. Nitt", ... cswnpilla anteS lIIb(.a 
0;---.10 alJlln conIlieto..~ 

las; """ de 100 ewmpiIlas c:ompnodoJ.. 
diJO Sicnra Albo. ~~ pan Loo _ de La 
SFM Y pan al"""" rtlatclisw; esuduI'IJdro
__ ........ i"" ""JI'O&.. quienes las ..... ooIicKa
do con wcmcia y pIO. Y 1>0 OC sienlal o(en. 
didot. al toI'Itrh>. ..... admiradot. ulnlAa
doo de que Jo hayl dcubdo esta poIbniea. 
que mU po¡nocc un JJoaw mani-puJadg con !in
.... poIlticoI p;:II' la C_ Blanca~. 

PENULTIMATUM 
El no de Benedicto XVI 

H "'ti. OU I ~ pobre ... p;uc a la k .. _ 
,ona es 11 campaft. mund .. 1 

ern¡II'Cnd,da pord <;an,an'e u1andQ 8<tb 
Gcldof. q.... culmina .. ,.,. dlas <;0/1 

moti vo de La a.tmbre q .... en una Je1'J\anI 
mil cel.brariin las ocho poIene,as ' 
illdustnales en Esooaa. 1..1 camp.ña 
incluy~ un magno concitno de rock .n 
!I)'de Pat1t. l.ondtes. Y ou... no menos ' 

• nwIt1rudOnanO$ Itn París. 8erlln. F~*l
fia. ToLo. 8 ..... (Canad'). Johannca
bur¡o Y Koma. En.., dcJeo de .... uN· 
vcnoJ y que puticipen ¡:ntp<» y peno
no¡'" de la m.b di""",,, i<IcoIos:fa. Gel_ 
do( pidió al jef. de La 1¡leIIa eal6liea de 
Eacoci .. el canIcnaI Kcith O·Bricn. Jo' 
po<ta>'01 de una invitacióol pano q .... ~l 
p.tIPflIknedic:Io XVI uistiera al .... gno 
COfICIcno de ~ en Hyde Pwt.. anle 
""" de I SO mil pcnonas con boleto 
palado. ScrlL dice el cantan'e. WII 
forma de InOIInII el apoyo de La 1'1 .... 
calóllca a esa catnpMl.i con"'" La ~_ 
'101 en el mundo. A. .. nque Geldof dijo 
ha~. llabLado <;0/1 d ponurlCe. tSIC no 
acc:p<ó la ,nvilactÓn. 

II VIITICANO suu. ~ \o. "',...u . 
cia soclll que pri .... en el piancIa. pcn> no 
IjlO)'llas pUICSU$ de 101 allmnuoon.w. 
En el caw del atn.aJ ponúf ..... MI ... p. 
tI .. a a viajll • J...ondR,s !le"" aoa W1a. 
en 1994.,icndo¡nf«lOpua La DocInna 
de 1.a Fe (11 Inquisición moderna). diJO 
q"" "la múska que" inspint en el Esp(_ 
"fU patece ttner pocu posib,lidadu en 
el rock". y ..... tsI. Mdcbe ICI' puriflClI<Io 
de me ..... jcs diaból;.x.". En 2001 Vlr_ 

Nalmenlf. lNII>dó ~l rod< a la ~ p;:II' 
_ ~la upoaión de pasiona elc.menta. 
Lct que. IC oponen al CI.IlIO crisbanori

• No 
... variacb de opinión Y ......... lo ha 
hedto.tObre OUOS ISunIOl lno5Ccndenta
.... Por ejemplo. aeab. de pedir. quoc
""" YiYCfl en Africa. el oonrincnlC "'" 
UOUIdo por el S><b.. no Ulil..- d condón 
como forma de . viw el oontII¡oo. Lo 
dnic:o q"" no falla. dijo. es la at"hfltnc,~ _ual. la fidelidad de La .,...,ja. 

_ ..... CASA de Mlbasw Julion', A .... -
tion. la .... ;.,nlf. puja de picUJ q .... per_ 
Ictlccieron a Marilyn Monl'OC dejó 
invc- ~ 1.$ milloncl de d61an:a. 
En .... Lo;. :lOO oIlp.. pucac:. • la venta. 
.se. fIIcron lo. que: mejor IC 0DIizar0n: 
.., litnude dinoccionea(90 mildólareo) 
y la aeuarcla ( .... l'OI.II rojal p,otada en 
1962 por l. ~ q ... fue inicMlmcnIC 
dedicada al paiden1C 10M P. Kenncdy. 
Dieron por eUa 18 mil dóLatcI. El ....... · 
datario nIIl'ICI La n:cibió porque M:vilyn 
t..e __ ,nada, loJ o;;oIeccioni .... " ... 
ahora tnIIl. oerie de )O r ..... de estudio. 
no publicodu hasta hoy. en 1 .. que la 

·acuil.~ desnuda. Toda .. /a no_ 
f&/l1Ol:l. lA tienen los Mn:dcn:::a de su ea 
espotO. J~ DiM.Uio. 

~ .lcOM .... t OAOOH OH S>OI.O> "Creo 
que ineluJO l .. m .. jer • • q ... no etl'n 
JOI •• d.beñan utili'lol' el vibndor 
Conejo como el que uSO yo. Me lo 
n:,lló unl ami,. csladunid.n,. y no 
me cambió la vida. Eao no ,,¡nifie. 
que lu moje"", no deb'n .onscfl. .... 
novios un vibrador no ,. da .bralO5 
dcJpuú del O<J"mo~: Geri Halli ... ell . 
el inlCl'V'lC del "",po in&ltl SplCe 
Girls q .... ocupó las poI'i .... de la pren_ 
U 10000incnse por a¡arntle .l' ...... ro al 
prlndpe Carlos de In,la"'rn, 
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Una reacción 
inusitada - y 

I exagerada, al decir 
del edi tor Manelick 

I de la Parra- ha 
prcldu,cii, jo el timbre 
pos tal de Memin 
Pinguín en EU. En 
el fondo del tema 
aDarecen. de 
I m,anera inevitable, 

I del 
presidente Fox de 
hace unas semanas 

Cultura 
Indignación de EU por la emisión 

del timbre postal 

Memín paga 
los platos 

rotos 
---=-~ 

,~ . 
h¡!totil

o. "'" mondo ... ~ " ,.,... ..... 
mente r.iIÓSU en \o _ inrurri6 .. 

pr~l¡d~nle 
Viunte 
f~ • 
d.,~lr .... ~:"~~~~~:;: nw>;ic:.~ 
~ en \o 
Uni6nA_riunl""r"bijo~ 
ni ~ los rqrot ~ dii
pueiWI, "-r. "rofuoe tftrtro. 
do por \o P'reidmN como dril(,¡ 
",", :oc:~ el trTOr '1 «IfTi---~ del I!im) PWoI ~ 
~ dr ul'.oilttlriec.l tri /II'bf. 
CO -jIno • ,...", Mano.aeI A~_ 
coct.u., .......... s.nnpbntu 
que en iodo ato MoerNn. ~ 
di. v.ps o..kh! O Sino V~ 
dIo-iU~tia'WI'I ~po
"""",,_.~M:tnUck 
"",~poIIIic.Io~ 
d.oporquoLos~~ 
nas fueron peud.ot en ~ 
nes rxilw y en Iupr de ~ 
~. ilf~1 Y trfuar disculpn • 
• ~ UN Ktil:ud """ no dq6 
~.nacit.' 

IGHORA.HClA, lN10URANCIA 
Mtmfn PinluIn hizo .. ~ 
Nci.o 19ot2. cIondt se ...... ~ 
Los dnwntum de .... nitao necro 
y de tu .... 1ind.a. qut .. La '"'""'" 
~amt'l\aUboo con UN 
roquetlu que .. fiN! w ~ 
tlI en beos y .orrurnocos.. La pu
bIiaci6n ~ .. _ t.>I pretn

c\¡ en Mb:ico 'IUt, 1m SU ~ 
fnCImmUI, se ft!iun;on un ....", 
'1-.tiodo~ 

Mordd de \o '.¡na, dftccor 
de EditoNI Vd e hijo de YoUndi 
Voopl DuIcho! .... cmdcr. dd 
~ expmmmro ..... 5e'I-

nuewJ avent ..... del MmIfn; por 
el QbQ enojo ylristul. 
'~por lo~ 

tia M ~ \O. discriminKio
ne. ~ ~ W <id pmo!'Io1fe 
pOIqUI: no ~ no a>nocm ni 
quiln ft, ni dónde estJ ti ...
.. 5US ~"""-........ ~ 
.. su rrwo'lind¡. EJ triwe ~qtIO' 
por \o ~ M disocrimN." 

ú .... ~ ....... .., IN""" 
quo: ~ .. ser r>qrilD. 
...... ~It! ---= Mbico, .... 

t'!~;~:! 
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• '[1!W!D9 (1M '''0 SU'!'!! 

Puf 5egundo día <:OfU«Uuvo. y 
«1" ... Cdl5eCUCncl& de 1.1. poItnu· 
e~ our¡oda por 1 .. ~5 do: 
ra<:1JIJIO por d Ilmbce de ~kmfn 
Pingurn.l. gente abarroló tu afi. 
anu posta"'" de Lo ciudad en la¡ 
que $e vendieron las eswnpiU. 
o;onmemontivu del SO anivel»' 
no det pc __ ... ~ ",udo por 
Yolanda Vqu Dulcht. 

Voccn:l5 del Ser=oicio Po.ul 
MeJllClnO (Scpomu;) calcularon 
que d tinje de l!i mIl planittllll. 
con SO lunt.a ~ una. le ago. 
IlItli de un m<)n'ICnlO I Olro tI1 
lodo el ¡-" •. 

Al lne:1I05 en los dos pnncipa. 
les c(nlroló Ik venta en el Ohtn· 
10 Federal. ubiCAdo:s en el Ceno 
tro Ih,tórico. la edieidn voló, 
por 1, UisIaKI' .proailTUlda de 
10 mil compradorf:s en 48 horas. 

La pic:uconme ..... ..u .... poonc 
de la Ieric UJ CDt'ocofl<ra ell W:&i· 
CfJ, se diso:ribuyó en las 17 of".,i. 
1m de la capital y en lodos \os 
a.udoI. Al DF se destinaron ISO 
mil tuntns -1)0 nul en el PaJa· 
cio ~al y 20 nul en otnu; oflci· 
..--. Y 6IXl nul al '''''''' del par .. 

U Sccmarll de Comun;';'" 
o.:ionc:, y Tnonspones {Sen 
in fotmóque aparte de las 7SO m il 
unidades de IdO rt¡uJ... en cinco 
disdu disl:ilMQl. se hicicrool mil . 
boJinu filal6icas -pie~ espe.
cial .. para colecc""'iot ... - y mil 
.. ~ de prima' dCl"". 

Rcspeao de la poIibilKUd de 
UIII rtdición, por l. demanda. ]a 

ser l. consideró dificil dado que 
ti limbrt de Mcml'n fue progr.
nudodcsdr: dicletnbce de 2004. ~ 
"""'ir.., ... el ptOSJWnII F-" die 
a/Io ~ _ dco;isidn del COIIJe. 

jo ditmivo de. Scpomu.. 
Cad. c~tampilll .:uuta 6.50 ._m 

Numeralia 
fil atélica 

Edidón 10111 de l. c.~I.mpill. 
de Memln r inl Ufft: 7SO mi l 
unidades. .Jfllpadu en U 
mil p1.nillas de SO timbres 
cada una. 

• Timbres poaales a l. 
_ en el DislriIO FedcnI: 

ISO mil; IJO mlllk e llol en el 
r.tocio rootal y 20 mil ell 
ouas oflCinu. 

· &tampd]u dcsIinadu al 
rtMode l. República; 6OOmiI. 

• HUII el momento no 
hay o.:jfr'l' defin,ti .. as de 
ven~. pero se cakul. que el 
linjc u~ CCta de l¡otane 
en todo el paúo. 
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tEL ULTIMO DE MEMIN 

• Desde el Mundial de 1986 no ocurría semejante tumulto, señaló un empleado postal 

Se agotan los 750 mil timbres 
con la figura de Memín Pinguín 

. • Por segundo día: los compradores abarrotaron las oficinas de correos 
• Difíci l. otra redición de esas estampillas. adelanta la ser 

~ del tt'fUIID ~ por Men*I PInSJIJIn. ... el PIIKIo PoItII, Idonde lC\deIon "** de ~ ... 
ID por po$MI' la ~ cu .I. loidl., por 101 50 ..... de .. ~ 

• Venta sin límites 
• Larga espera 

....¡ filu pM"~ lI~vllK • l;3SJ. I~ 

C5tamp,ll~ d4' M~mln PlIlluln u 
formaron desde Intes de lu .>ele 
de la mañana . han en 1, qut' 
abre el Palado Pwal en la c,u· 
<bIJ..k Mh ... o. 

Durante lu pn"""1$ hons la 
venll no .ellll IImltu. &JI que: ... 
pudo .d<¡utnr desde un. Une 
(einco t,mbre,). haot. 10 ° mJ.s 
plandlu. Poco I poco''''' trt.tn· 
dosc l. leyenda del hombre que 
compró nlll tot.oJn",Uu por puro 
...- .1 Mlnto. 

Sin em~ .. n'~ la deman· 
da ~ el c,eeiente numero de per· 
sonu que: qut'ril l. rcproduc· 
0.:0601 del o;:on6cnado o.:h.quillo. 
11$ lutondade¡; debicron busnr 
n"" ..... e,"'alcliu . .., limi'Ó el 
mimero de planlUu .. CIIICO por 

""~. 
No funcionó: fuel'OQ mochos 

los uJOt de qUicMS se fonnaron 
en unl IInca. despub en OI~ ~ 
ocn para tener mú ~ mú 11m· 
brea. El pn:.ollC<liu ml'nirno de 
espcn fue de lIl\.l han. 

¡Ah! Pm:o el ch,$IC no era 
..610 adquirir ]u planlllu. tad. 
una inle¡.rada por SO «lImpt. 
nas •• ;no cancelarll a;III ~1 ..,110 ._m 

Surge la reventa 

L.u e5l1mpili.1.s de Memln 
P¡nluln "*n dup" .... <Io t_l 
inlen!s. que .11W\U penon:u 
las h.n adqutndo para reven· 
Ikrlu l;OfI buen m'l'Ien de 
I·n.ancia. 

!..os ,irntNu Y otras ptezas 
de mc:mon.bthl del pcnor\l~ 
IOIl rnoIivo o.l<: ""I""'"lllCidn 
en lu P'llnas de subasl:u 
por ¡n'eme'. que lIea'" • 
iU peno, los 300 Oóllru, 
ha.:en ,emer el , u<¡imlento 
de un "n'ICn:.oo Miro" en el 
que se comcrcilhcen las 
eodiciadu est.mp,llu. en 
Mbiro. Ealldos Unidos 7 
otrOI paJ"sa. 
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m CUU\lU I ~. 2 ' .lOO I 2OOS' 

• EL ULTIMO DI MIMIN 

• Tenernos bloqueada la presencia africana en nuestra historia, advierte especialista problem3~ qlk la aqucpn" Inclu~I~c. 
enbun. la tck:ologia O(OClallla tnlado de 
nc, .. su uI~Il/;Ia. 

La polémica desatada por MemÍn 
revela "el racismo oculto" en México 

Co.outOQ del hmo PobItlClotltJ de con· 
,t~ tl¡nClJrtD tI' MblCo (L'I AH). Ehu 
Vc1ir.qucz lDSuene que tanlO el persona,e 
Memin Pln,uln como la h"tonct~ ep6ru· 
ma ··reproduce Gleleotlp'" de lo. afro
des.ceDdienlel. que: lIan ~do ~lIC$lionadc» 
y ,ritoeaOos en ''''' lodo el mundo" 

p;1f¡ II ilI1tropó1o,~ El¡s¡ Vt.1~zqua Qultt· 
rru. o:$p«:iali~ta C1l el ~1T\.I1k negritud en 
el I';oi:o. la ~11\IQ dcsmW (JI ~ 
U~ ~n _ del penona,e de Manln 
Pingum.. mis :>111 de su .... hdez o no. ~ve
b un a!o~ao QQbrow pan Mbico: "cl 
I~i""" ocuho" que impelOl en nllUlr3 

~--Coorc!inadon del seminuio de pobb · 
"ón de on,en africano cn ~1t.\~. elel 
lnJlituto NacMlnal de Antropololfa c Hi,· 
tori. (INAH¡. l. invu1i,aOOn dirlUC de 
la ~ona:pc:i6n JUIUIIiuda en lOmO de W 
Iltstonc:u. y aflJ"lM que ni tm "si u ille 
txlS1no". IUrtque no dehbendo. 

" Me pllKe "ue que no advinamcn 
la ma,nnud del problema". indiu en 
en\lev'sta ~0Il l.JJ JorrtQd¡t. "'No se tn.ta 
de lIacll o defender b historieta M_In 
P¡"~"I,,. sino de ir mis al1i y adentrar
oos I un a'IUnto ,tlve"' que ocUlTe en la 
we,eibd muicana: ''Tenem05 bloquea. 
dal. presencia africana en nuut"" hnto
ría:. no ~m05. puc'. vivi r aislados del 
I~I"oo 

y como e,empkl de ello recueniI la 
desafOftUnalb fraIC del ¡nsidenIe Vtcen\e 
~ de que, loJ migranu:s tnWcanos en 
Estados Unick:If. "hacen trlbajol que ni 101 
ne¡tOli quiuen rulizaf". uponjón que. 
abunda. Wi6 del inconscienle del ~ 
rio Y dencu b snn ignonncia que impera 
en el paji sobre los oñgeneJ de We. 

"Nos pan« que la población nean 
est' en (I(noS pane:$. que a ajena a nUCSIB 
culwnL Y no Q l1li. S- UID i¡nonnlCS 
que desocono«m05 que un porcentaje muy 
alto de la población fue .frkana y que 
todavlalo es-. i.ndi<:a. 

U. afrodescendiente. prolil"" Ellla 
Vc1hquez. "'u lInI población q"" JlIf~ 
de IXISmo" y quejam:h se 112y~ mall1fel. 
udo esto de m~nel'll abiena "revela que 
nUCStro goboemo a insenlible hxia los 

Más protestas 
Una o:Ic«na de orpniUIC>onn de 
cIertocho5 civilea Y de ~ de 101 
inmipanlCl emi1ieron un comum~. 
do de proIeJl. por la emilión de la 
cswnpilla de Memln Pin¡uín. 

En el eomunicado. JfUPOI como 
CenIa for Conmunity Cbmge. I...ea
dePhip ConfemICC on Civil Ri¡hu.. el 
NMiorW Couneil of U. Raza Y el 
N .. tonaI Invni¡raUoo Forum, le 

rnaniflCltan "constcmadosM 
poi' b 

decisión del ¡obierno rne..Uc:ano de 
emitir un timbre pos.taJ que l!I\ICI.In a 
un pc:nonaje de ~ DcJIO con 
"""101 M~ cugt:l'lllb-. 

Es panioaIlarmenle doloroso, .gre-
1M. que ata siruac:ión ocurra en el 
contuto de las _ienles decl.araclo
ncs del ~idcme Vtcmte FoI, -que 
tambitn las enaJIIIl"li'Il imu1lIIlIa. 

" UamarJ"IOJ \11 &obiemo muicartO 
a mini' inmediatamente la estampilla, 
disc:ul~ formalmc:nle Y _ l&s 
mcdidu ~ ]IIR aprmdet de 
wo. enora utnoordinwiot pwa que 
nUllCl m:b le repican.-

--
Se agotan los 750 mil timbres ... 

__ m 

pelOS. pero el fvror lIa provocado <¡IR se 
oflil-llk:en SIIbastas en Internet. En la pi¡i
na de ~""'ICS Ebay.eoon. este 'vicmu 
llabia mis de 60 ofert .. pan COfnpfV tim
bres pc!SWCi. ~,,¡_ o tOOle«iones enle
ras de Memfn. que iban de 101 10 dólan:s 
por una tstampilla hlSUl mis de lOO dóla
~I por eintO planillas OOOlpk\:u. 

ApRlvecbando tambitn la """"ÚI' 
m<W.a.. EdiICÑl Vod anunció <¡IR' p;rnit de 
la próxima semana le latIUlf el rnlrnero I 
de b historia del niI\o afromc.r.io;:ano, pan 
que se eonw.cJ b NI' <bck: el principio. 

U. serie <bck: el lIÓmefQ I ~ CQIl 

ISO mil ejempl:uu los jueves y IOIITQf\Q 
seguilt el orden de edición que llabfa Iwl& 
Miel de la f;.OIltrovenia. en el ndmen> 184. 
CQIl el Iinojc re¡ut. de 12S mil ~ 

Desde el Mundial de 1986 •.• 
_ _ m 

conrnemotalivo de Memflo y WIf la upmo 
aurnenl6 a dos bctnoI. porque 101 cmpIca
do!; pat •• 1es sr poftÍln mucho cuidado ala 
hon de sellarlOl. 

Fueron hombtu y mujeru. nillol con 
IUS madres. papi$ con .... hip. familias 
completas. jóvene, IOlos. m""hachas 
acompafladu. que desputl de compnr 
sus ~sp«:ti .. u pllllil1as o seric$ y ele tan
~elarlas t.omabaa con devoci6a ~liJÍOla 
el papel. ~ que la tinta del sello no 
le chorreara y soplaban pan 1CC<IIia. 

El sello no sólo lermin6..obre los tim
bre' poIWes. tambi~ lle¡6 • _ . 
libros, hoju en blanco. ~y¡~t. de Mnnm 
P¡flJMm. ~ncialCl de dcctot. Cual 
quier lupcñocie sirvió pan potxr la tinta 
roja del sello que. poi' cieno. sa10 desWl. 
do liJUiendo las tradic:ionu filaltlicas. 

" DtIde b Iiritra del Mundial no klll
_ nadIo..r. dijo a !.JI J~ uno de 
los rcsporuabIa: de opuw::iot .... denuo del 
PalKio l'a51a1. HaclcDdo memoria. ni 
Aquien lo. Iimbta que le ankIaoa el ...., 

pasado de Juan Pablo II ni el de 8orola 
TacuchI:.la que inició blCrie de ..,llos pOI>

taIcI dedieaoda ,110 twstoricu me:Ucana. =
aroa tIntO prubian. de loJsúticI. 

Hubo quienelse ~ • la oficina 
de Comoti por el earillo al personaje: 
muchoI mis lo hic:icron eonscienlc$ del 
VIIor lICOtIÓrniI;o que tcndrfi la aIampiIJ. en 
unas hona. deas y lI\os por b poItmica 
=D en Esudos Unick:If. y CU)'I rah se 
sin1a ni las declar1leionc5 del pra.idme ~ 
de que 101 miparMa ~ hadao ... 
~ _que ni 101 M¡rDI quic:rm b:cr". 

No n la primen ocasión que unl 
acción pouidenc:ial provoca el efeclO con
trari9: la dc:maoda COflll'll la periodista 
Ol,a Womac tlcv6 1., VVlIaS de 110 limo 
Cr6ftKIU "",!difllT. el intento die deufuc· 
ro de Andd, Manut! l6pt1 Ottndor 
,ener6 mis apoyo que apaúa. 

CIIm .. ,...,.. 
ElulIDlO se complicó linIO en ti recinto 
de T..:uba y Eje Cc:nlnll. que a lu 1) :30 
bonI M cemroa ... putr\Il. Decenas de 
per-.. qutdarIM tfIaa, inehul" quío-

TewmonlO de ello. subnya. puede: 
encontnone desde los !tIZOS de Mcmin y . 
su mami dofIa Eurroslnl. que ~ de ¡,po 
elricatu~sc~. micnll'llS que el resto de 
los penooaJCS son dibu.lOl de lipa rubsu. 
al rua!tirwlu los lab,(M,1fUtsOS y IftJ", 
oto'. nalgas y pteS pandeo 

De iKucrdo ~on la IU'Itropólo,a. "rewl· 
11 preocupante" la dcferw exlCndida qu.o: 
se M hecho de este cómoc a di~en.os n,ve· 
les y enUe dl ferentu sectores «KIlO una 
expresión de nueslra cullura popIIlar. 

" No lodas 1", upreslOf11:S de la cuhu
n popular ton positivu o val_. Tun· 
bitn ICIICnIOI que CUUlIOIlU OCISII de la 
culnua popIIlar que .eproducen estcceoU' 
po' llenos de p~juiclos. como por t,cm· 
plo el papel de 1", mu,eres en muchas 
tclenovclasM

• puntuahza. 
"No puede ser que el ,obocmo sea tan 

,nscru.,ble de l;mur un limbrc postal con 
una Imagen de eSlereotipa con muchas 
conllOllCiones a ~b ,nternaclOllll. Nn 
11610 lastinuo el senil. Inlernac,onal -por 
ejemplo en paises donde ha uiu,do 
I,uda di",nmin~i6n hac,a la rIU nepa. 
como Brasil o SUCWrie .... Tamb,tn ~ve· 
IImOI nuc.sua ipoonncoa Itac,a lo que 
imptica el IX,~.~ 

Encuesw poi' Intcmct entre el púbhco 
auodunidcnIC urojaron que 67 por elCIIIO 
de los pU1KipanlC$ no considetl racista la 
ntampilla de Menún Pin¡um.. y 74 por 
Cic:n1O ptcrw que el p;Ibicmo CItaduni. 
delllC DO debió tuober reclamado a "" par 
de Múieo. 

En tlltlO. el presidente del Consejo 
Nacional pano pt'C"enit la Discriminación. 
(jilbcrlo RIncón (jaUarda. respecto de la 
pol6n>ca dentada. man'(C'l16 med,ante 
un comunicado que l. lUCCiÓR elladuni· 
dense podria "frivolizar la propia 1",,1oa 
contri b discriminaci6n~ . 

Del iban 1610 a dej.w sus cU1U. " No 
vctIJO a comprar al pinc:ht. Menún~. ¡rilÓ 
un acIIor. 

"Yo lÓ10 quiero o:ornpnr timbtu y 
mandar tilaS cartu". dijo un.¡ sello"". 
"IOí,.! Yo ya ullba adenltO y ... 1/ a 
t omprar _ sotn¡M. reclamó otn VOL 

" No"'" púclc el '1"1 1 1I se6oril. 
que atJ en la fila, no sea malalo-. pedf~ 
u.na mujer . Pero 101 polis. muy senos en 
110 papel. nada que dejaban enll'll ni pasa
ban ti "Iua. Sólo le poOIa salir. 

Si Imn durante dos hora. no se penni· 
lió el inpeao, adentro pennaroccfan quie· 
nts ya bahllll bccho la infaltablt fila. Loi. 
y w. que tctminabart el procao de com
pra y cancelación dc:bllll salir poi' una 
puerta que da .1 servKÍD de cafla de 
cOITCSpondcnci • . 

"La vudad ~ mí no me '''''"esa si el 
timbre valt: mios o I1ICnos por las tontcrias 
de FoK-. diJO Mi,uel Ourin utampilll$ 
en nuono. 

" Mi abuela lefa Memrn. mI mlm~ 
Cambifn; ro lo Id. cr«f con ~J. y ahora 
Umbttn mi hijoM. dijo RkatOo Vclh. 
quez anlel de que un policfa malenc:ara. 
do comtnura a CU'R.rUtlo juoto coa IU 
hijo pU1l que le diJipBn a l. lIlida 

".~ 
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• Acuerdo C\Ai\ l-l'alronato de ;:tpoJo a bibliotecas 

Habrá carretera elect:-ónica para 
usuarios de la megabiblioteca 
• El público tendrá acceso a los acervos digitalizados 

pertenecientes a la máxima casa de estudios. anuncian 

P",a CI"CM .. ,,~ · ·carr~en. ck,",""'''c;a'' 
'IU" Jl<'rm,¡a a lo> ....... nos iJ<: la llamad. 
mccab,bI .... eea Joo.t VilloCOnCC~ el aa:r_ 
s .... 10$ accrv~ de: la UnIVers idad NacIO
nal Au.ónoma de ~h! ... lCo (UN""'!). ayer 
le firmó un o;oovcnoo ele cob~i6n 
enlre el Patronato de Apoyo Y Fomento. 
B,blioleus y C"mto C .. lnmllla. AC. y l. 
m"'im. cap de estudiol. 

Alejandro BuriLIo Azdm.p. Pft,ickn
le del p;ollOnalO. $CAlló que trabojan "pua 
aur .. ~ tamlua de infonnxión 1CCCSi· 
lile pa'" el pueblo". cun rcwrxos 1<<Il0l6-
JKOS ¡aporudos por em¡nsas como Telc. 
rMoa y Applcl. mú que: con dinero 

i"lIn'u .. hW que la pnnc'pallabor dc J. 
,nSlanci. que: pasMk 1\0 es aptar recur· 
SOS CCOflÓnllCOS pano la construcción de la 
fMpblbllOlca; . .... a tema del patrona
IQ. Lo nueolro es l. l«nolo&l. y ~~&u" 
\01 aurvos. De..s.. hac:1t .... par de meses 
lo que hacemos. ""oca""""t,,. eS l. di,il'
hución. UcY'~ ya 400 mil libros y 
dI'Io;uJMnlOS" 

La mela. a/l.adlÓ. u hóICer intcrcambll)$ 
con .nslltucoones de (,Ilros pafia y f;OQW' 

oon m,llonu de libros dilil.liudos. UI 

panÍCl,lLar h.a.l;cr ~nfas,s en los n,1Im '1 
poMr a N dISposICIÓn 10$ Libros de lUto. 
.. q .... re~ u .... biblioleca .. in". 

El C(JOIvroio '1'" ayer ><: finnó ....... la 
presencia del =1Or de Lo UNAM. JIIIII 
Ramón de Lo ñocn~. Kl'lal. q"". entre 
ouas ólCli .. idades. la univ~idad brindari 
--'" I&nica ~ l. concc~ualiUlciOn 
y dise/lo del 'rea di,;,,1 de l. bibliolCQ 
.loK Vuc.c:otIttlos. así como pan la d ... 
ntción de polftiClI pan el desarrollo de 
l;u c:olco;ciones: capK,lJIn • penonaJ 
para orrtter se",k,os eleC:IrÓn'C05 .1 
púbJil::o: brindan att6(l al eadloau de 
SU$ le,.s di"tales y ~ionlri los 
r .. ,istras biblio&rlflCOS de sus Libros. del 
Fondo de Cuhun Económiea y de edilo
nalts .bcroamen.:anas. 

El director l enenl de 8ibliotecas 
PIlblicu. JOIJe \'011 ZicaJer. dijo q .... no 
IOdo ellCetVO de la _pbiblio:uat .. con
stlu"" vr, presupuestO: "Se trabajanl con 

13 'oo't5tna cdllon~1 pM~ leltion •• clona· 
c..-sde .... fondm q""""" ;"' .......... ~ . 

Reller6 '1"" ti 'ec,oto que se corosl"')'e 
en 1 .. ,,,,Il0l de Buenav¡sr. se ,naulunri el 
pró>.mlO'l\o con ullOl 500 m,l hbros. los 
cu.la ocuparin la tcreen parte de la 
capacidad del espKOO fillCO. El millón y 
medio de librolt se cOIl'lplwri en 10 aoo.. 

"Por ti inomenlO oonwnc.: f;OQ 100 
mil vohl_nes, l. mayor pane fOrt dona· 
ciones. Pan Lo compnt de la mitad de 101 
libro. que fal ..... ~net'I'Il» un prnupueslO 
eSlimadode 20 millones de pe$Ot. ElIalO. 
es dco;ir, el 0It0 ~ por ciento. procedería 
de donaciones. El prcsupues!O tW .oIio;i· 
lado. pero todavía no se ha ""Inado, se 
nos can.liurla a tnlv~S de la Secretaria de 
EducaclÓl'l Nbltca R

, concluyó. 

Proyecto tnn.srxtrutl 
Por su pane. el director del In5li,uto dc 
Inve~i,.cioncs 8 ,blio,nrLCas de l. 
UNAM . V,"nle Quiranc, ... /1:016 q ..... 
dcnuo del patronato, ~L y la o.strónoma 
Juhela FM:ml enubeun l. c:omisión ICI, 
Ik!mic.l que eonf~ el prolnlTUl de 
acllvidldes pan q .... el proyeao len", 
vida lranltxenal; "lambio!n bvscam05 una 
fns.e embleJMlia q .... reneje el espíritu 
do:.IosoI! vasconcelos dlndo nombre I eSIe 
centro de cull\lB" , 

Ademis It congaru16 de q .... '11 110 ... 
It.able de t. "bibliocec.l de Mt!xico" , sino 
do: ta "biblioleca Vasconcelo, .. •• \o cua1 
"le ca Uoa ¡ma,en mú dio'mica, m.iJ¡ 
juvenit )' mú preo::iu, pues es ...... bib!to
ICQ pan formación dc teC1~, mknllal 
Lo 8iblioleca Nacional es un ",posilOrio 
de l. nquez.a biblioJrtfK;l y IK-mc~fi. 
ca de dlverYs ,encnciones". 

Quinru: informó q .... se eMi pmundo 
en un dire¡;tor pan Lo n ....... mc'lbibliole-
ca. pero c:MI l.oor -es del pIU'OTII'O. No 
puedo dco;ir .. in,lIn nomtn. Tendrl. q .... 
sc:r lIIt Lntelcc:tual. pero con ~ 
bibliolec:arios y de lu nuevas tknicas de 
información, El pafil CI difkil-. 

NQ obstante. el funcionario .I.bó 1. 
I.bor de Von ztt.,ler '1 concluy6 que <!!sic 
podrl. ser IU IIl¡xulO pan l. bibliofeca 
Jost! VasooncclOl, 

• Deplora Villazón cualquier menosprecio a la cultura 

AL es "un semillero de voces" 
' OH 

_ .. , -. La" ...... m<!na es. "un ~m,· 
lIero de vnces" . ¡tinna el Jf>vcn te,
Inc~ic~II .. lI.nI~1M1<1 V,lIaxón en una pa ...... 
dllr:onlc k>s en .... yns de "" !",pel del duque 
de M~nl"a en la RO)'ilI Oper.t House: del 
eo.·cnl Guuen londinense:. 

VilIalÓn. qLllen canlan Rig"/rr"'. de 
VerUl. Jl'nW • k ... .....- [)mil" Ih.,....· 
I(ws\y y E\a'cnol S,unn. 1". diu h. 9 Y 
t3 de Juhu, .tim, .... "" ...... como " debu. 
lando OIn vc¿" , ya q~ hIlO ni ópen 
ha,:e ""too;o"'" en Guitdoolajan ( M~~ico). 

.. SlCmpR h. It.abodo Ynl;O:S en nUCSUO 
c(>I'IIinenlC, pero ooy IIay m,b ClnlJlnLtIi 

afuc.n y qo.tient'l cm ..... un uben que .., 
p<»ible h¡oo;el .. n. CatTera inlemacoonal )' 
s .... "an can ello" .• firmeS elle"'" a Efe.. 

"Teoe rnm In "'," ,mporunlc. y no 
loÓIn La ~<>L S"'" lamblll!n eltcmpenmcn. 
lO, ta upKMvodad. la forma de llega. a l. 
Icntc", .... pltc:o en el camerino mkntras 
~~sonñe, 

El problema. dICe. a 'lile u 10$ paf....,. 
en duanollo se menosprecia a veces ta 
c"hu .. , po«]LIC " hay hambre)' pgbreu)' 
OItu ~uu.s mis uTlenles que resolver y la 
cultun aparece como un lujo. 

"El dlncro que se da. la c .. huta.. y no 
lÓIo la mollK:a. lino at .ne en ¡e""nl. es 
diMro muy bten Í/lv(:nido" . elijo. 

CARTELERA INBA 
INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 
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I Pese a que en 
el Presupuesto de 
Egresos 2005 el 
Congreso de li) 
Unión rechazó la 
asignación de 
,recursos para la 
Biblioteca José 
Vasconcelos, el 
Conaculta recibió 
de una partida 
presupuestal de la 
SEP todo el dinero 
necesario para la 
construcción del 
1nmueble 

DEPOSITADO, TODO U OINIRO 
De acuerdo con S;ui Be.......,.,., 
til:u .... dd Conocio N.acional p.t
.. Lo Cultura r .... Attn (Co
nacullll, los )9 mi~ de 
pnosque (altab,an par, "'con ... 
.. ucci6n del Inmuebie y. ntan 
depooitadoo, COn lo eu.1 npe" 
'tIue sc te.mlnen e"OI trabalot 
en diciembre p.6xlmo. 

· V. v ....... c"',ISO pOreien+ 
too la ¡""u,u.,cl6n nU prevU.
t. para el l1 de .... noy oí norp
.. a u '"1r al,Iln ., .. .., ,<:><bvfa 
tendrl ....... \lempo. Oe..dc un 
principio d;~mOJ tvyq"'" "aba
Jar .JIIido. pelO hay que encr .... 
P'''' bien . • unque eso ... ~ 
...... f1!lnwfH un poco,' 

Al prqunWIc aura de Ji .,. 
conuobon con IOdos los rtCYnOI 
par .... consm.cci6n del cdifióo. 

1 MILENIO . 

----------------~~1 
Estara lista en diciembre 

Ya no se habla de la Biblioteca México: Ouirarte 
V kente Qulruu, dl.«tor cid Inltltuto de In-

vesll¡.odones B~' . .~fIcaJ de ... UNAM, 
'SC&llr. que ... pKi6n de ... ~ 

cbd 'f ... loo............ ario< ~ 01 P~ ....... "" ..... 1-
do Imporunle, dnde'" o:Icnorninadón dcI....
YOrtdnto. 

"Va no sc habla de ... BlbIIot«a de Mhko . 
• ino de ... V' KOnCelOS. Eso le da ul'l& ¡mo¡en 
m~. din~mIc., m~. lu ..... nll y mb p.eci ..... por
que el una biblioteca de info.tnKión par. 
(or.....ci6n de I«IO.e •• mienu ..... l ibllot«. 
Nacional el un depositorio de Lo riq .. eu he" 
me,ol.anca 'f bibl"".a(", ....... vf . de dhoc ... 
oa.¡ene.aclone,". 

Como Inte/.lnle del PllronItode ... Bibllote' 
ca V'Konce 01. ademJ. de miembro de ... co
munlcllCl unl~iuria, pien .. q ue con el c_ 
nlode colabo'ld6n oc 10&" conjuntar uruenOl 

MAIUS S • ¡U lID • UDS 

de .. ' de Construccl6n de E ... 
cuela. (Cap'ce) , 

"Lo que le le planteó .1 1"
tron'IO, ahor. que sc conom .... 
yó, f .... el pros ....... de ""Ce
,Idadn de la BlblloIeu •• qu~ 
sc .e("lCI'e ~ lodo lo que no 
n el cdi("o(Io, mobIIl.otlo, cqul
pamicnlo. ..,d tecnol6¡ic., los 
ac ........ , .... coI«clonco, ellee,.. 
_ de arte. Todo lo q .... nos n 
... conItn.>cclón como uI," 

tn ... p~,1N cl«uónlu del 

c.pfce K dcune el prClUpuc'" 
lO de 1.0 Bibt;Q¡«, Jm VaKOft
«los: el ntl,....do al j.ororn bo
Unko, el nlKloNmlcnlO y Lu 
obt ..... tcriora ... d. 900 mi
lIonn de paos; 'f el del equlp.t
miento de 176 mlllont:., lo .... 
da un praupuato wt.1I 6e mil 
76 mIIIonn 6e paoI. 

CONVIHIO CON LA UNAM 
tn el COftYCtIIo d4: coLtobora
clón .I¡""'" cn<re la UNAM 

los números 
del proyecto 
• {5li ..... dode¡ ja,dln 
8oUinko, (UlO.~~rnitn _ o 
y oIH •• n l."k".,,, 
!lOO /'I'\I~ de pe\OS 
• Estimado de ~u¡pam¡"n.o: 
176 mlUones de pesos 
• hlimado lolal , 
mI' 76 md~s de pesos 
• 'J.empo p."vi.lo d. 
' ¡"'Ud'n de ob •• : 
I ~~\. 
• lmple o., 7 mil 500. 
• Superlicie dell • ..,.,no: 
31 mal 692 melros'~r~ 
• Áf .... del. bibliat"uo: 
11 mil 692 mellO!. (UIMk~ 
• " •• a del ¡ ... dln HUnlco: 
26 mil meuos cua<uaoos, 
• Yol6men ... , un m,LJon 500 
m.1 ,,~mplat.s. 
• Aloro: (, m,1 510 usuarIOS 
simulla Jleos. 
• lugar •• d. I •• tu,. : (, mol 
• (omplladoras d •• «uo 
públl<o, 520. 
• hl.dol'laml.nlo, 
396 uJOIIe'. 
• Annc. d, la obr.: 
~~latlll ~~puado. 
habla un aval'lCl! <le 42 )9 po< 
(~lD 

-.,c..-..-...-_ 
_ • ....- .. c.-,-.

"'~rc.-u, 
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AI .'upe,.", lod •• la. eAJlCC I . I;~ l> 
do:! ... ",enc:,' ....... upoaidón 
Icmpor:ol ulr.~,.,r. en M6~. 
Fu,u<m: el ~~ II,."I SI ,I ~n " / " 111;· 
~U" E~;,.,,, . c n i¡;. en l. m~5 
." ,1><1. de 10Il00 105 tiempo&. 
pues fue . ,.u por "", de 61 8 
m11 »l personas. ""dn e""tabi_ 
tiz .... 1 Musco Nocional do Antro. 
polO1'" recinlO en el que fe 
uh,bió. 

En ~ e ' r .... se incluyen las 
",h <le )()O . 'S.laS g",:o.Ju. con 
11'\11"» ml.,1'3<Io5 por 2.S • :'lO 
personas. 

Todn<ja • l •• 23:30 hoDs del 
P,,"dn dom ,ngo. ü\u mo di. e n 
q"").c: pOOi. ron """,c.ar la. 152 
plCUl' de l. U poooiclÓn. OCl u;an 
cnl,andn .i.il.nl~. 

l. .. , ,í llomos en ". l i •• confir
mamn fuent.. del Ln'li,uIO 
;-<;>1;",,,,,,"1 de Anltup<>l<.lf,i •• H .. • 
11 ... 1 CL NAII). lo 11;.,"' ...... las 3 
do:! la madruS0(\' del lur.u. 

t:nlll.\iast¡¡¡ tSptrl 

lóI d"min~ 10. los pn ... Ie .... en 
Jk~~, lo hi . .... ", 01 fik> d. 1 ... dns 
el. r. ,naho •. CM f""". ",,"~n . 
1'10 1., ~. "roo kili mi"tI''''. l. 
fil. OCIfTICnlÓ a CTeCef. 

Cicnl ... dc n,~. JÓvenes y 
ad uhos. pa,ej" y r. mili ... 
muchos ron p.a •• guas. l iIl,.. pie. 
,ablu. N noos . libros. po.ri6d itol 
y revil lu. lomlndo I,ua. rcfrcs
~. KlpU iOUll o>l'neu. friluril .. 
1) COl'l Su /u .... 1o ca..c ..... como si 
fuera di. de campo. cooronnaron 
unl Ultl\S.O fill qllC . 00InI> cuer_ 
po de OC'P,enle se movr. imp'" 
CH: nle. oc.lon"h. po. ..... entu$;'" 
ti. espo.nndo ~er la m.lenaril y 
.in,ular muestra. 

La inmcnu fila SCrpcnlClN 
por entre lo. vendedores ambu. 
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• Más de 618 mil visitantes, cifra contabilizada por el Museo Nacional de Antropología 

Faraón se erige como la muestra 
más vista de todos los tiempos 
• Desde las 20 horas del domingo, el director dellNAH ordenó la entrada gratuita al recinto 
• Sorpresa de comisarios alemanes de la exposición, ante la masiva afluencia de público 

La • ".. lit _ .., ..".,. lit ;.¡,- .. ""*' ~ '" ~t. par. adrI*arl& m.MIrl F..-86n: 
el lUlo .. Sol.., el antiguo E~. que .. Í"IIImÓ.., el ~ '" ~ 

.... M~"ico. en comp;oración ron 
1 ... Anlenores tic ~ cock>. que 
hasta el momento se e, .. ,,;enUa 
conformado por M"~",, G.....,,,, y 
Sk,liD . • l. qtoe ltiSl oemn 4(lO m,l 
pcrsoou; Lo. crru.<co.r.- el mm,.· 
,in ".,..,/iJJ". vi.i,.-d .. por 420 m~. 
y Clornn 1".,..,iIlI .-14J 1f'n4>I .... ,Ic: 
Xi'"". con 350 "1,1 vlSit:ontu. 

Com ieqza ti tmba,-* 
ElemNla,e de lit .,2 ,,;ea.. de 
FtJ.Qt1Il com,cnza tIoy mane> y 
du raoi de 15 a 20 dIos. informó 
Qsclr Silnchcz. subdireclor de 
MlJICOlrafóa del la Cooro,na.c1Ón 
Na.cional de M_ Y EJ,poai
ciones dcl INAH. 

!..os comisa, ios alem. nu. 
'1u iena $e vieron sorprendidos 
por 11 n:spucst. del p1b1ieo • 
ata mue.J1lI, lI e.aron • Mt. ico 
el 8 tic julio para or,aniUI el 
tra$lado de la colección. pIICS. 
cornen.ó Silnchn. "el procedi. 
mientO a b " o. No oc . ra,. de 
quitar . . ... ardar y y • . Primero J,C 

chcaoi q ue no uiSla nin,un 
el1'Cf ea los m«.ni.mos dc con· 
....... a.ción. 1""'0 oc u peno 1 que 
1 .. pieJ:u se e'Clbil ic~n. para 
fin.lrncnl~ haeor el emblo l.jc. 

lanles, q ... ierte. hicieron JII .,0:1' Sm,war tambitn fue ti 41timo m". MJllpo.nndo"" 13 mil w. de junio, ea decir. pennaneoml 
10. p.." 1 .. IS: lO horas. 1. hile- dJa de cohibición. puco pocollll<:J len1U. llII sólo el domlnlOM. en el patlllll sólo ITa mesa. 

" '>e de$monran. le diclamilUl 
pina por pina. 1""'0 le 1101 ins· 
Ullan prote«iooea apeci.lu • 
111 "'" dcticadLI ~ finl lmente 1<: 
emblolan y d uifrcan." 

ra de penona. iba dcsde la dclu20hens-<lclltUel'doconcl La moteltra de 101 lelOrOl Sin embar¡o, l.o ckman<II del 
en"ad_ principal del m .... eo. inRiIUlO- habl'ln inpaado~' elipc:ioI. q"" desde JII inau,uno_ p1b!lco. cvya uiaImcia en de 
pauba por l. upllnad.o , R<:O- mil 671 persooaa. MinuIOI des- ción l"1ICfÓ UlCl\SU filu!*, apro~ 6 mil penooou 
ma Puco dc 11 Reforma. dobl. · pub MFel;po. Solí •. direclcr dcl en1ra •• forml parte del aclo pordCa...:(ln uce¡:.ción de 101 ~lti
N por 11 c.lle de GalHihi. le museo. ",cibió inJlr'llCcionu de Gnondu C,v,hJ.K'oocs. '""" di .. que rcbuó 1 .. 9 mil per
intern. ba por el bosque y nc,.- L.uciano Cedilla, di=tor ¡<nono! En FarDÓn oc pudieron aprc •• lOrUII- provocó 'lUla IIItori.cladu 
N m15 . Il j dd m\Osco R ... fi no ddIHAH, !*,quca¡mtirdeClC ciarm.bdctramil alloldehi .. ddlNAHlOOI'IannconlUSpve:I 
Tamayo. hu t. l • • It ... ,. del mornc:n'o llctllDdafuer:apuill. lori. ",prcnnlldo. por un. de AJemania una próno¡. dc 10 

El .ecor,ido implicaba de joyu y upuull durante 104 diu. ""is-
cinco. 10 horas p;ora en.,... pro- 00a el trando UIUI cih r6xord dc Lli$tcn. 
piamen.e a 1. exposición. lenla cía para UIUI e»poaición .emponl 

La colecci6a. que nunCa 
habla uLido de Alemani • • "'~ 
-' uf en pocCIf dlll 11 ,«;n'o 
que 1 .. ra,uardl, ~I Musco 
EIi~io de Ber1Cn. el e .... 1 1<: 

encvenlra ohon. cn la Isla de los 
Muaeo-, en el c~nlm de la capi
•• I . lemana. ~ra $er "' .... ieada el 
próAimo 3 de ' 10'10 en un. de 
JIIS NI ... iD<~""'~~;~~C>~·~"'~"~'~"~'~·e~:~~~~~~:·~~·~;~"~"~"'~"'~'~~~'~[~"'"~"~~~';~~~~E diu, por lo q"" La mueitn uruvo 

BOL V A R E e H E v E R R t A l ."" \." l>~j .... '1"" 1\01,,",,· !'.d 'c'·cr";:. ' ei" ,,, ~ ,, 1" ",,,,,,/.1 

, ;\ l~ , )) , 
, .. ~~C!,!?O'I .... "'''''''''''''-..-.,_., - ... ""'-... ,--

L 
. d oMI. p ....... -;..,nel) de U" c"IO<l";" ~(~ .... ,k: b , 'In" #>-

a mIra a ¡, .. In It i..t",,~ . ,',h""" , .. ~ ,,, ,1" IV"h"" II~ "I'" '';''' ( ~ '''''' 
""'e.'''"' ' ''1 ,,1 " " ,y tI,,·~ ,·." '" ~"'''''''' . :.1""". ,." ",~,t" , 

del a/ ngel ti", " ... ~ ... ,,~~ • .:.., .... "oi", M""",""Ii,~d~ ti.· 1~ ... ,hur .• , 
d ,Ii..:",,,,, II(>ljl"" ~'. 1 .... r .... ,~ in ~".i¡" . ,1, · 1\. " ~~on¡ ,, . ' ;In 

oo,.,,;:nll'i • .,.. "", " .. ",.," .. . 1 .. I~ rr~I; .. "tI· 0'''''' 1"""'-'" , r 
EN TORNO A LAS rESIS SOBRE enl'i .. ",k t;" " ""~ (;'",,, ... Ktwt <k-:<.tw,",~.t. tic: i r.,.ni~r M'. 

LA HISTORIA OE WAlTER BENJAMIN 
ti' O ~('f(' "d",. Y atkJuicn: "tu ..roucción i niR\1~bhk. 
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Superó el récord 
I de, a~ iSlen( i a en 
Mexlco. la 
exposición Faraón : 
el culto al Sol en 
el anriguo Egip to 
fue vista en el 

¡Museo Nacional 
de Antropo logia 
por un total de 
618 mi l 587 
personas 
Ll.l1C1A SAN(:HU 
{~M~ ___ _ _ 

DE ENCUENTRO 

TEATRO 
Juello de u"" .. oche 
d" ......... 0 
QlewAam ~~een I.J 
(JJt .... ~ I~ ullma 101 
P'~a1M)S de I.J boda dt ... 
hila KlpÓht~ OIrewón )Ost so
~ Maotn.I'TIIff(o!e1. y ~ 
,Ji.Jlo 20 00 hor.n. en .... TUllO 
,..110 castillo, (tntrO (ull ....... 
ftI8osq~, Refo.ma y (am
po Mafle, 

EXPOSICIONES 
cultu ••• In I.OMeta • . 1" 
migta<l6n en Mill/eo 
v".on I"o>10nCa sobre 10\ proc:e' 
""'''"''1atOl~ S<hc~e 
1fTlP«~ l'fIl.l drYer~ e ..... 
lurollide r""tWOp.)l\ Mao tn 
• donW1<}O. ' 0 OOa '800 ha· 
"" iaI.! Gullle.mo I\oflld 8.l . 
l,)lla, Mu.eo Nadon" ele 1.1 
( ullu.u Popul • • es, HId.lgo 
219, Del ( ......... (oyoM~n, 

RIt(~: 
ele _ ItIIoNflII.olty 1'hoo .• _ .mK 

CULTU RA ;233 

la muestra más visitada de todos los tiempos 

\U.on ,r~tis. !>Un , t.. 19:45 
,-" W dqó d~ cobru por in.
truedo,,.,, ~ Luci>;no Ctd,llo. 
dit«10r ~~"I ~IINAH . 

L. cifra de ui.ttnd. tot.l d,,· 
•• nle loo lOOdLo, <k uhiblción 
fU<! de 6 18 mil saJ ~uon.u. 
su",", que _prendió no >dolo • 
.. , ..... ori6>dco <1 ... INAH. >lno 
o Lo di.ce!!, •• deL Muwo de A.te 
EstOl •• Egipcio ('1\ Munid •• Silvi,t. 
ShQ,k, qu~n no ~N c.~dllo 
.1 w .... fiLi Y wnr".r t i rnl~ro 

l
. Fundldó n del C entrO 
Cultural del Mtxóco 
Con.empo.inco A.C. 
CCCMC) y la Univ ... i. 

d . d de Col im. fi.maro n un 
conven io de col .bo.ación Pi _ 
ta du.rroUar una nu.va bi· 
blio,ua vi", .. !. El lCu~.do 
fu •• isnado PO' la lic~nci.da 
Ma,i"u1 M on .. lonso, p.coi
denta d.1 CCMC. y.1 doc.o. 
M i.ud ÁnSd Asuayo L6pC1. 
,u.o, de la U"i~Ulidad de 
Colima. 

La Bibl'o.u a Virou ll d.l 
CCMt: . i.n. como prop6.i
' 0 .. "".1 ,n'eVII un ' eU"O 
lo mio ampl io po.ibl . en lo. 
campo. de l. ( ullu,a y1. .du
cación COnlempo"'n ... , con 
U" .nfoque p.nicul .. >ob'e 
.u d ... rrollo .n M~.i(o. D. 
..1 modo .... e". bl(Ce" un 
upacio vi"u.1 P'" el cono
cimi.n.o e.pedfieod. la cul
tu .. T l •• duuciÓn de lo • • i_ 
Slo. XX y XXI que Jcd u.il 
a inve .. jS.do .... . c.ad~mico., 
Cludo.e. T •• ocIos los in
,.""dos.n .01 .. <cm".ic ... 
El p,oyec.o conjun.o .ntle el 
CCMC y l. Un ive"id.d de 
Col'm • • • ede d. l . C h.d .. 
U NESCO JOb.e Bibliocccu 
Vi .. ual .. , .ui di .. ".do pu. 
CO nvcrl'" •• n un po".1 d ... 
su.ión d.1 conoc:imien.o que 
nr ..... , ... vócio • una sun 
d'vc .. id.d el ........ '0 •. ;n _ 
clu id .. 1 .. in .. i.ucion .. cul
.u .. l • •. 

~ de dMf"S,.O' ).>1. .. de <loo mu
~Imporuntuy node~¡;.o; 
"' 1 .... .,. Iup._ por I.a ~"' • • 
C>ón "'''onlC,Jr", • ., lo d,(u>06n 
qo.ot' ~""odo,d.o-

ex,t.có q~ 1.0 .npuc,U 0.,1 
públICO I.mblt .. oboedeclÓ I quo: 
Mt .. co (ue el ,;"ko p.r. donde 
~ prcwntó en. colección. -E. 
lo uh,boc:ión de .tlc <,'pelO 
mi, imporUnlC que'" wlódo.! 
de A"' ...... ni.o_ s... ~proV'Khó "' I 
Ir~ILodo de los muleos [II'pCío 
de ~rl(n y EsI~I,1 de A.te EII'P
cío de Munoc:h ~ la isb de los 
Mu~Ol. louliz~ en Lo c.p'I~1 ."'m,nI-, 
P~r. hl'pe SoIII. dirutor del 
Mu~o ck Antropo!ollJa, el In_ 
teri< del público I"~ que vt'< 
con lo monenooo. COn el fenó
mtno del e_eri.mo. uf corno 
con 1.0 .ran c~nlidad de in'",,
mlClÓn que d«euLo mundLoI
mente sob.e es" clvilineión. 

Por ,.. puU, ñrNnck:z tonAr
mó que la _ro nI.! ~ 
~porlos~ 
airrn<lnes de: unboJ l1'OUSCO> · x .. 
bo de: NbLa, ron ellos. no hay 
nintlln incidmIc, tÍft>om una oc
nwrw par' re~ el ~ de: 
.... obra¡ IN"" rqmarta., su po". 
Ellos tiotncn que ..-.u, pone de: 
1.0. p;eus en el l"II,>t'>'O Museo de 
BmIn. en ~, .... que oc ........ 
J!UI" lO! pmm.o 1 de a¡o>to" . 

Sed tnIIl'Iana C\I~ LoI ~to
ridadnofruununa~ 
de p'cnlol pora dar • cono<:lI1" el 
baoLanc:c de 1.0 mucSl'~, y 'l!'~
e .... ' la I\epIIbIia FedII1"al de ALe
~ y a .... muoeoo,'" ~ 
rosldad con ~KIco. _ 

Firman la Universidad de Colima y el CCMC 

Con l. e .... ión d ...... .. 
p.cio vinual que enu .. i .n 
ope.ación a fina l .. del f"I'e
.. ",e '''0 •• 1 CCMCdl inicio 
a unO de: .u. proy«'OI princi_ 
palu. La Biblio.eca Vi"u.l.., 
,um. " • un conjun.o de ini-

crear una biblioteca virtual 

ei .. i .... de difu.iÓn (ul, u .. 1. 
proS,. mu .duc.ti ..... y .njli
,i,del . .. a lid. d con.empori 
nel de Mbóco. El CCMC .. 
un p«>yeeto impul ... do pÓ< el 
Sindic.a.o Nacional de T,.b. 
jado'e' d. la Educación. lO-

b.e l. b.~ de lo qu. fue l. 
BibliolCu N . cion.1 d. Edu. 
cación. El CCMC ~ . ... u.n _ 
... ubócado en uno d. lo. 1'" 
tío. dcln,isuo Convento d . 
S.n.o Dominio. en el Cen.ro 
Hi .. ó , ico." 

MAlIlS 12 • jU liO • 100S' MILENI ·4 
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• Se deja atr:is " la indiferencia, la discriminación", manifestó el presidente Fox 
!'ara .mpulUJ .1 dc""""'lo de l. cultura 
,ndisena. el Consejo Naeiooal para la 
C .. llu,a y las An."eNe ... ,. la C"", ... OO 
pon el Desmollo de kn Pueblo< Ind(~ . 
nas y ocho ¡ob~mo u ...... I., ( • .,.ron un 
fondo espec,al de 10 mIllones 200 ".,,1 
pe .... carmdad que """Ita ,nsur"Je"t. 
pan .tCnM, 1 .. ncceJid:ldcs do. las Cf)mU

.. od~.",óaon .... 

Crean fondo especial para el desarrollo 
integral de las culturas indígenas 
• Los $10 millones 200 mil es "poco dinero". reconoció la comisionada Xóchitl Gálvez 

El pte.¡idcnle Vo«nlC Fa>; Quouada 
.firrnóq .... _1. r""", del _"""10""" 
,. creación del Fondo Esp«i.J ".... .1 
DesaIToIIo In'epal de l. Cull\lrl dc 10:1 
Pueblos Ind!'en .. , ... ha dejado olriJ .". 
"odif~ ... ; •• 1.0 dUcriminxión. L. care .. • 
d. de opo<1UnidA<kJ. pan abrir puo al 
rttoo\OeimienlO de los indf,cn.u como 
cilldadano. que pulici"" .. ...,tjvamcnlC en 
1.0 COft""""",ión de un fuNlo companido. 
de un ( .. lUtO de jlm ida y equidad~. 

El CNeA. por conducto de ,. Dim:cióo1 
Ce ...... , de CIIINnIS PopuWes e Indítenas. 
uf _loo ~ estatales do 0., •• 
paso Ch ihuahua. Ouulju •• o. HidJo1IO. 
()auca. S ... Luis f'I:Jooo{, Sonon '1 V .... 
cna.. ro""""", w< ~ .1 _rdo 
pan l. cmci6n del fondo q ... (:o."ribulllí 
• desamJllar K'C00na de identirlCaCión. 
.... nluanb. pronooci6n. fomemo)' fi~n' 
domicnlO de proyectO<! de <kNm>Uocullu· 
... , ClDfTl\lniw>u. 

En el rotuu .o de I ... II'WI.O de l. CuL. 
, ..... 11Id11_U. Rakes dc 1<knlidad. Qut:-

hau. "" los Pwblos IIl<uS ...... lo e;eulo. 
dd Cl'ICA. Sor; B • .,.,Mn. y .I,obcmo· 
do< "" San Luis Potott. M_.1o do 100 
SanlOl •• n rep • .,.nloci6n <le ¡OJ ."ados 
participantes, s;¡naron el ron •• llio en e' 
M\lJ('() Nocional de Culnnu I'opul",,,. 

El I<CIO a:menzó con ti Himno Nacional 
en """"'~, inttrptctada por el roro de nillos 
de La ~La pimaria m..:itco do Olmos 
SonUl Ana. <11: La dek p:iórl Milpo< Aluo. 

El P'rcsidente romenw su di..:uno ..... 
el canlO de Tffl~hul'lÍn que: emujo el 
hisloriado< Mi .... , l.c6noPortill •• Y onle 
m6,icOl miu. y danun ln yaqui. y 
... h ..... u preIÓ que utl d;n~idad ",,1"'· 
... 1 de los pueblos lndl,enu es p.no "on· 
cial de ",,",ero se. IlXÍOIIIJ y _ cnnquc:· 
"" como nlCión~, 

En fU inlel'VefICÍÓII. Fox ....... 16 qlle.1 
fondo e. para opoy ... lmpul.ar 1., i" i· 
ciati • ., Y ~ indi.iduak. y colecli· 
VOS de n;$ClCe dd ¡ntrimonio cu ltural de 

BODAS DE DIAMANTE 

LorItW J p.,pa, -... ... __ .,.~. ConociOI< en E-.oo. lkIodOs «wnO BIondif. 
.. ~ ~ ~_IICIf CNc YOun<;r en 1900. MCriIa __ por ... .,._. DNn. 
En lMIi6MI ~ J o.g.ood II'lC:lll'!bfM or'9fI*I'" 101 ~) .. c • ..-on en 1933, en 
.... h ..... ~ .. 17 .,. ltobfIto .,. _ Il'oo. B le!Iato ~ _ KIóón ..,.oar di! 
~ En la aeuIkIId. .. ~ .. p.deI en 2 mil 300 ~ .,. I0<I0 '' rnutIOO, "'..",.. 
cidI en 35 kIOn'I&S. PII'It ... pbk:o ..". en 2lIO -.. .,. ~ - Ola 

los pueblos ,ndr,enos, pue. el lubicmo pe ... COIIlnbuiñ a <kwmU", ""c,"n,,, dc 
iden"rocaclÓfl ... lyasu~.<lI. "" .......... 060. 
fomenlo y fi~,a.",.ntQ de pruycc",", dc 
<lcsam>IIo "'L,. ... J rotnIIn.WI<>. lo c1,II\ .. ñ 
un f""". tmJIIII'(l par;! se,ucr ,epro<lue,.n • 
ola 1M n1.InIfcsu<:""," ""h"",ks dc klS 
pueblos .ndlg.1W Y desarroll .... l potenclOl 
=",i\lo que: cxis .. UIlrC _ . ",>dore> Y 
creodor;u". ' Aplicó l.l;lular dcl eNCA. 

qul .... ron ..... ar. Impulsa, 'u. "",nifes. 
cacione1 ""l ...... k$, 

A¡imiullO. cnf •• i:tó: " H.n>O$ dejao,k> 
• Im los ... ieja. oc.il""". ¡NIlell'llllis,u, lu 
hemos $IIwruido porcl"'$pOlo a las d«j. 
.ion.., de lu comunidades y el or¡~11o por 
nual ... diymtidld ~Inicl y tul'u ... l~. 

Dun.nl~ el ;IoC\O panicipó Dna blMla 
miu ; del pocblonah"" tk Sanl.ÍIlro Xill
IClCIco, Pwbl., se pru<nlÓ 11 Da":JJ de 
los qumJJln y finalmcnl~ tkl temlorio 
de Yareme, del norIIICIlc dol 1'011 .... este· 
niroc6 LI [)a"", d~1 ""nado. rimboLo de 
ideneidad del pueblo yaqui. 

Apoya I b pobbci6It inranla ind~n 
Asimi.mo, B • .,.,okIn <10:01,,<6 """ el 
CNCA ha puwo en morehl acciono. para 
hice •• ún mico sólida la Jlf'<'S<flCÍI ondiV'" 
cnlodolo los imbiloa de l. ""IN ... nocion.l. 

La ... sporu..bJ., de I1 Com"ión. ¡NI" el 
o.,afTollo <le los Pueblos l"dr.enu. 
X6ch,tl G'lyu Muil. -"'mio dc "l,,~ 
q"" las le"I"1S ,OOI,,,n., len •• n cariet •• 
olkiJJ ""'1.1' O Lo Ley "" Dcrtt"'" L.n · 
1;;1.".os, SO>tuy .. que ,,1 Eol"llo y la 

soclCdOld <l<bcn t"'~JaI po"" """ se """"'
ten J ... de.cchu. d •• S<IJ pueblos Y ..... "" 
pierda "una kn ..... ", W cultu"'~ 

Mencionó el esdmulo 1 La lCtiyid:oc\Q 
producIi\'lS, el rOftllecim.i~1I1O al., topaci
do.xl o .. IOC . .. i • ., de los "readores, 
modi."", el f>roc:rarna de Apoyo 11 .. CIII· 
I\UU Municipal", y ComuniUlrias 7 .1 
apoyo o lo pobbciOn infanlil indl' .... por 
medio de !al fOlldos cspcciaJu !=" el 
da.arroIlo ",,¡,un) ¡nf_il y los 1.I1lc",. de 
intercambio cullllr.ll. 

()o,sta<:ó que "ti q""hacc.cull"",l dc", 
pueblos t!ld1rtlW Q la ~AprnIÓR .;J,,,,,,, <1< 
roda una forma de vida. <1< Cl'ftnc,u, dc tnI· 
dicioncs". GÜvn l'I!COtIOC'JÓ que ~u puoo 
el dinero" eJel fondo. l"",o <k q"" yo h3n 
rttibido yUlU soIIC,rudu de romunKbdes 
pan forulccer su le"' .... VC>limc"t:I y 
hice, inYtitipoioncs icooIovir",.,. 

Al fin.lizo. el .ClO, .1 p .... <I.nle 
_paliado <le ... o.pooa, Man. $~ha· 
gun, Ih""ude~ y G~lvu. pOSÓ pan lu 
fOlOl 'Ipic., con 1001 ".¡\os del curo, dIon· 
Un'~. ~ ;n'os~n'u de Ja bond •• n.~~ . ··EIIe fondo de 10 rniU- 200 mil 

.d I ¡ ic.~, .. tO~\~ 
'" I I 

po 
C.O~"O -

La Jornada convoca a 
1-.100101."0. ",,,, •• 10 ... 1 •• r . I\clo...do. -

,..ttk/paM ... d. UI _<ha d . oU_ <001'" • _ .. -r- _ ... _ • ube .t d i. 14 oh .b<II d. ) 00' • • < __ . , O" lo 

o-dlc.lo...,. u .. Il_<o""._ ........ . d l<ho_loMo. 

r- 11 .... e-
r- , ~ _ ... ~tiCiSNO _ los fo<o9r""" p'o/t>oIona .... r ofIc~ r-1e<10ft0 '" l oJotMdo. 

r-
:t,. _ ... f<'WiM hHUI 20 1dt000,fta. "'" ~ • • r-)~ !J , ..... prind¡»I .. 11 ~ ... UI JIfOI ..... "'" lo _ ..... 
_""'" lo Im .. _ ,," .......... _ ,....,¡.n ... ~ ... los 

- 10' '''0' .,... 11 g ..... c.~ ,..tI b p'''' '' ... ~ .............. 1 <omo r-tomI:IIfnll_~.~'JNIIO' _ ....... 

- 4~ Toda. 11. ~ "'1Mf'" ~ .... 11.0 ... 11 ",'1. po"""".t -~ del ... 10<.8'-'" dl •• «lM. fl'IHono o .. mol!. 
J.- W fot<>9rJIIM .. . KibIr~" "'" <OnOO ..... ,.6no<0 o po1tot -- a) ln.t pr\r'M< ...... 11 ..... detIcr ... _.........,. ................. 101> 

IJDOdpil. ......... o)pg r' ..... .-múlMo do 16 ~ .... 

,--- 11 oJvuio'nl. ~m:d6ft_tr<IIIIu: c-.-. ....... 101 .. ........,.. ............ 

r- bl Si.t _ ... pcI<Uj, podr" ttMor lis Io\ogrl<fta< ... ~r"-"O r-cob-. "" UIrNIIO_ .... """",,ocho pco' .... ~ Iu<U~O bitn 
pocIr ... femI<ir .... ~~ . ... ..... aloM~.yc->do r-r- .. ~~ ... _ ... ............... ... .. 6K0 
como ... 11 fun<Io. dlfigi<k>. Jovlla (rI,pI .. . 11 oigu¡"'t. di<K<I6n: -- .... . ' ..... h._ 1 n .. '-'" s.m.o , ........ O)'K. 

o.'-9Hl6n l.nko _ ... (, OJJI O, ". •• 1< .. DF 

- T ... l_" IlO)oo -... la ,..!t<c;o., oH los tr_jo . .. tM~. <"90 oH u~ ("""JO (~t"'''l 

- "'019"- polla OIfocd6o\~" dot lA Jof_ -7~ ... Ios .......... .......,doN<!<> . ....... ~1 ....... po< l."""""",,, ... 
_ f'fWIa«>n un l>oI>ajoo r w publlc .. , 1111" .... 10_. 

e- Il,. \.00 trabajo< ~d""adoo ... publitlf ............ _;o., IoIog,.rou -.. _1aI,,", __ 0. 

r- ' .. la_dolo<lJobIjoo .. r..'Ii"' .. _ ... poniciporoI .... r-Io.- la focN _ pooa lotO<opdoln do ... ~obojo< "" _ ti ). do"')OO!G. 

"- ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ I I I I I I I Y 
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Crean fondo para las culturas indígenas 

" 

di"OIO ~nlr~ 
esen,i.1 lo 

w
soporte 
rl dor •• -

que ¡ LI 

COHCIIHClA 0 1 l O 
PlUIUCUlTURAl 
Si b~n .ólo rupondicron 11 c.
t¡dos ¡ este pti~r U,¡m¡do, 
p.r. XÓ(:hill G~ lvu no de,. de 
Jcr el pr ltM. p"o p.r, un. 
polllk. de ¡'cndón c¡uech. 
• l., necesidades ( " ltut,¡lu 
d e 10$ ptlcbloJ indl,cn ... cOn 
l. cspc,,"u de conVence' • 
lod.ol .. cnlid.dc.del p.r.~_ 
f. ;"Ic,r,¡r~ .1 fondo el ./10 
prO.imo. 
-¿Cu~1 CJ LI im¡o~n de ~.¡

co Que qucrcmoJ comcrv., en 
nues' •• , menlH? ¿Qu~ que,e-

Con una inversión de 10 millones de pesos y la participación de 
ocho es tados se constituyó el Fondo Especial para el Desarrollo 
Integral de la Cul tura de los Pueblos y Comunidades Indígenas 

Aún son pocos los recursos: Gálvez 

mol d~cir c ,,~ndo k.obLorno. de 
un ¡...w.ico plu'kullur~I, ~ un 
Mbko di~l"IO? Pre",nl~' co
mo ni •• not mu~ .. lnn lo mu
choqut (alu Ir.~¡', ~r. locr" 
qur lOdoo Iot inlq,u.ln de los 
pu~b'os IndIJen.l' ~ nuestro 
nKÍÓf> se,n "".In 'nte Lo ley 
y que (rUmos que u~ un¡ ~ 

'u, cullur •• I~mbltn e, nu~lI" 
<ullu" ." 

o., .hl los princi~1H Hne .. -
~n~ 6ti fondo.. d cu.J se,j 
u n (uerte impulso p,ll"' se,,, .. 
con Lo "producción de I.u m¡,
n iCeSl..::ione. <ullur~~, ~ los 
ptleb'os indlge"", y deurroll., 
el potencl,l <..,.¡ivo que e"iote 

~nlfe 'u. crudo .." • • decir de 
S.orl BermUdu. prelident. del 
Cons-elo N..:: ion.al p,ll"' Lo Cul-
11'" y lu ArtH. In,,,nóo que se 
enur,.,J ~ Lo opt!,xión~ los 
proa"m",' t,.~ ~ Lo Direc
ción Gener.1 de Cultu.,! Popu
Lor~, elndlge"" . 

"En este nuevo , Iglo, en el 

se suma a los críticos de Memín Pinguín 

como un 

"quf ruc<ion~. de r«k.olO de 0 '11'
nit.M:iont:, de Lo, con>unicb<k •• (ro
.me-ric., e hi,p&""' . .. f como Um
botn ~ Lo .odm,n,It,..::ÍÓf> Buoh. que 
Lo con.ideró "i""prOpI.d." y pidió ~1 
gobierno t~. en Cuent~ que imJ
genc, ron -~.te.eot;poo r.c,.le," son 
"of"en.lw.,-. 

p.,. C •• ¡.~ • . lo , .. ve d~1 Inci
dente e' que fue ~m;tido por el [".
do ~.ic.no y no po< un p.r"cuLo •. 
-Un limb-re n <k los poto. ~r __ 
p¡;blico. en el mundo entC«l que .i
guen ,if:ndo e.t~ul", y que .ene¡'n 
U"" potrtiu <k Eludo". seo'i.16. 

- Yo Creo q"" e n MÜko no!o h"ble
,. moInudo~te .. d Elu 
do .meric,no hubitn hecho lo mis
mo". abundó C.,uflcd¡. 

"o., Lo mi!tno l"I\IN"n que nosotros 

~ pedimo, .. los .me,ic.not que se.n 
sen,ib!n y que no se ref'k,.n • no
$01.1'01 como 'p.1tio t .. sero', es impor
tanle que nosoill'Ol en W"ko se'
mos sen.ible •• Lo, form¡,. de luck.o 
que se d ieron e n elle poi, pOI" di,tint., minOfl"". in,i,tió. 

Pero nO todos ntJn de .. cuerdo con 
1.0 ¡nt~rp.el ~dÓn dd ca unciller. Peter 
fbhcrly. presi&nte del Centro N.
c ....... 1 ~ Po!flic. l e,.1 (NLPC). con<l
den) en ... mo<ncnl0 que :aquellos cri
tico. del I¡mbr~ como )..::kson sob-re 
dimcn,io""ron Lo, ,,{toc .. con fI ...... 
prOl;q:Ón!<n •. - h,~. ,,",umpm •• ""'" 
Vl!r~de,",mcnl~ cunlion.abln, pero 
Lo. q",,¡.u <k ¡nse Jxkson son hue
c ••... )M:kson "" .nfitrión de un di .... 
curiO del rxl,u (Loul, hl"Qk~)". 
dijo flohcny. _ 

,,~j;=n 
Mtxico no son p.1rte 
del p<lsado, conforman 
el presente y juntOS 
esL1!T1()S construyendo " 
el fulUro. Es una I 
riqueza que no 
deberTlOS perder nurn::a 
de vista; debemos 
valorar La cullur~ de 
nuestros pueblos. 

o •• 

o. 
; 

o '" 
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• Canal 22 ofrece infraestructura técnica por 500 mil dólares y plataforma satelital 
.... ck""s de of_ una , .. frac>;
'ruc,,,n .6tnoca por 3(JO mIl dób· 
In Y la plal.f_ "",eliw de la 
~flallClevIllV. pu1I toio el conti
nente americano. el Conoejo 
N~ional para la Cu¡'u", y las 
"'""" (eNCA). por condUCtO do: 
Canal 22. aponañ 200 mil dólares 
CQITIO twc de capital pano concn:. 
lar el pro)'ecto mullila.cral Tdevj. 
ñón C"IM",I Iberoamericana. 

EN ,nlC;.';"''I fue aprobada 
h;>ec cuatfO . I\os en la quin" 
Conf.renc •• Iberoamericana de 
Cult ..... rnhuda en Luna, Peni . 

Med,ante 1. Drcl"rocim. d~ 
U ...... cm,'odal1l 2OD1.1os KC~· 
, • • _ de C .. lIun de 1<):'1 pai_ 
i«roamcnca_. man,fwal'Ol\: 

"Los rncO_ de comunica· 
CIÓn, como;> escenario de cteació<! 
.u1l",al y dl(IIOOI'O de conten;· 
dos Cllhutlllu. se ~ .. illlycn en 
Un ;oe.jvo fund • ....,nl.1 pIIn 1. 
tnmo!odación de 1. comunidad 
• "11,,,.1 iberoameric.n .... 

Compromiso drl CNCA 
El compromillO ,Jel CNCA COn 
el proyecto Televisión Cuhur.ol 
lberolmericanl fue dado • 
ronocer por l. tilular de la insli_ 
tución. Slri 8ermdde:t, I~so de 
q~ ute jueves ~presentan\CI 
de IdevillOf1lS públicas de Allen
t,nl, ara,il. Colombia. Costa 
Rica. EspllIl. Panam'. PeN. 
Repllblic. Dominicana y M~~i
co le reunieron cn las ofICin .. 
de dicha ;not;tución. p .... con· 
Venl, IIObre eómo eoncretlr 
diclto clnll iberolJMricano. 

Al relpeclo, Erlrique Slnu ... 
direo;tor de Canal 22. comentó 
que UI pritnenl ~unión u lpe
n.. el ~icnzo para anaIizal" 
cómo OC orpniurin 101 pa(tea 
involuo:noSQ.. 

"Sc",," dando los pri~ 
plantumien* en lOmO I temu, 
como m2mlS leSl1es íntemac:~ 
nllu ... pcc:10I t6c:nic:os, derec:1to 
autoral. procrlImaeión. panicipe. 
ción' de coda paCI; li ese canal 
iberolmericano quedar' en 
Mbico o en otro pafl, O bien aí 
IU IUllemo jurldico depended 
de la Confe.enci. Ibcroamcrica. 
na de Cuhura, por e;empln. 

"Todo ut' por discutir, por 
ello tadovlo no se tiene nada con-

Primeros pasos para concretar una 
emisora cultural de Iberoamérica 
• Nuestras economías tienen problemas que limitan a las industrias culturales: Sari Bennúdez 
• Prosigue reunión de responsables de televisaras públicas para elaborar conclusiones 

R~._ de 1IIeY!_1I pUbIIeaJ de -... ¡)III ... , "'-"1IIIIt .. AI'UICio que lyW hizo l. tiruI., cIeI ConIejcI 
NIdontI ¡)IIIIII Cu/IUf. Y IU Arln. ¡)lila o;r.., ...... Mf1IIIe11vi1Na con oober\urJ. en ~ 

creto. pioles apen .. IC Inla de un 
primer aan:.amicn1O." 

El ptO)'co;1O Teluisión Cult ... -
ral Ibtroamcrican.a buoc:a servir 
como fao;¡or de inteS .. ción 
lOCial y re,ionll entre todos loo 
paClCl de lens.... esplllola, 
incluidos ar .. il y Ponu¡.I, 
uplicó aemt~z. 

El un Ur""t'lO multilateral 
q"" de lograrse podrll beneficiar 
a ~ miLlones de person .. que 
hlblan el idioma ClpaftOI. 

Erl cada unl de II nacionca de 
lberoomo!ric:a. d'jo, se ha ido con· 
5OIid3nOO un. televilión indepen· 

diente y micl, en lo. a.al ~ y 
culwra son ptUenQq CONtan
tu. Y destaCÓ l. imponancia de 
1 .. induJtri .. culturales como 
n>OIOrU de duarrollo a:ondmi
oo. uf como la ncccsidad de 
00100; .. 1 .. en \,In luS" relev.nte 
den .... de 1 .. I¡end .. poIfticas 
de coda ".,fl. 

o. i"'" mane .... l. funcion ... 
ria m:onoció que 00I'ICrCIlIr un 
canal ibcroamcnc.no "no u ",n_ 
dilo, puu nl>elU1lS cconomI'u lic.
""" problemaa que hace falll ven· = para d .. o 1 .. indlllUias cultu· 
ralu la pnlfI10tión que mo:~"" . 

no que ser 
Conoce la cruda confesión en: 

SI .. UII. por 11,1 parte, ICftaló 
que Idemú de 101 prime,os 
planteamielllOl de 101 reprucn. 
IInles de 101 ".,lle. q~ .yn y 
esle viemu le ,ednen. ".~n 

falw1'. pOr u.c:uc:har 1., opinio
nCl de 101 dem" eslados inle. 
¡rantel_21 en total _ de II Con·
ferencí. lbe.oamericlna de 
Cultura" . 

Foodo pan roprodUttioMS 
La e.eación de un. Televi.ión 
Cultu",1 Iberoamericana "CI unl 
iniciativa emlnada de los aeue,· 
dos en'", los paf".. de l. Cumbt'e 

ar a tu 

INroamen can.a. med •• nte """ 
secrct~rias de Cultura" 

Oc Crearse ese un.al. le v,n · 
cularla "de ml""ra ,nmed,.,. a 
las Iclevi:I(WU públiCa> y cultu· 
rales" de C$OS 21 pal"" . [>1'" 
difundir Su di"cn,dad cult .... . 1 y 
consolidar los p<OCeJoOI de mlc, 
graclÓn reGional. 

La prcocn'aciÓf! del proyeclO 
anle In< .,¡,Ientes, hice CU 'lro 
.ftos, ~ la quinta Confe.enci • 
Ibe,():I.mcncana de Cuhura c~u' 
vo a ca 'go de l. ti, ... I • • del 
CNCA. 

En el ot\.OVO encucntm. efee. 
lUIdo en CórdobI. EIpWI, 101; 
dlao lJ y 14 del pa»do , ... nio, 
lo. funcionanOl ahf ,e ... niduo 
consideraron relevante P"'ra el 
pro)'eo;to del canal ,bcrof,mcrica
no. qtIC "", lomen en CtlCnll 
como ,"IcccdcnlCl Iu upencn
cia. de lo. diverllOl p.fles. 
como 1 .. de Canal 22, de Müi_ 
co. y [)oc-TV, de Dru il, "pro
,rama de fomento a l. produc. 
ción y teledifulión del doo;u ' 
mental bn.ileft.o" . 

Ooc_Tv (orma plIrte . dude 
julio de 2003, de La mi PIIb1ic:a 1M 
Televisión en Brasil, Lacual"inte
'"' la .uoo;iación de 20 emi_ 
de ICIcvUión públieu Y edUQIÍ
vas. pracnlC en 20 esUIob de UI 

federación. cuy. provamaclón 
aIcanu mil 900 municipa , 98 
rniIIonc$ de 1C1CIpceIadoru", 

AsimlJmo. le pn;!fUIO inotitui. 
un fondo -SIObR. La t.sedc la ptU'

tki~ voluntaria de Jo. paúcs 
miembros. que CIÚrntIle la a.IJII"
ducc:ión y la realización de cante
nidotl televiliVOll de alta ,..Iidad 
cullUrll, as( como II fOf1Tlltión de 
profcsion.1CI para l. Televisión 
Cultural lberoamericanl. 

RC'spír.a 
Anne-Sophie Brasme 
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R
umbo . U conml,d.
cíOn ~ l. TeleviSIón México avanza en T v Iberoamericana 
(uIIUf.1 Ibero,meri_ 
con •• M¡ .",o .., con
v .. 'teen.u p<ime •• ,,-

~"OOn",. con un cap.I,1 de 
~OO mIl dOUre. e infr.euruc
tu •• u~ en SOO mil dOlo,e., 
K ,';n dljo.ye. I,¡ presidenta dtl 
C(HU(ult., S.ri BermUde • . 

El .nuncio file dado. (ono
Uf durante lo Reunión sobre lo 
Televi,ión Cultur.1 I~ro.o~ 
'K''''' (T1C) que inició .yer y 
term,n.ri hoy. donde.., estu· 
di.n los mecanismos de (on
ne<i6n de ene pro~(\o. como 
lo. jurklicos. eco"ómicos. t«
nkos y pmg •• mi ticos_ 

En ella p41.ticip¡on nueve re
pr ..... nUntM dt , .. h ",. de lo, 
21p,alsn que Integr.n I.Conre
~ncil.I~"",rl<."" de Cult .... 
r.: A,,,,nti ...... Brun. Colombia. 
Con .. Rica. úp."'" ",,,,,mi. 
Perú. Re¡>Úblic. Dominica"," y 
M~. ico. 

De n .. e<lrO p.r, . • dem.l' de 
S.'; Be,mude. , eSluYO pre,en
le Enrique Si r ...... el director 
de CIn.,¡1 22 que pond,! • 
di'P<",dón de ellt P'O~cto 
l. txpe. ie n.(l, de .u. uln.mi
.. Onn • [u,do. UnIdo. V .u 
;nfrn,uuctur •. 

Bcnnúdez .burdó que los re
CUrws ""Gnómicos Mou~ 
~ dt UN Implixión poe
.... punUl.utoriud.o por 1.0 Se<:n:
.. rilo "" (d'-'CKión P~bIic •. """
mi'. se .... 1d Que 500 rnilIonn 
dt~. St" podrlon I>endlcU.r 
«>n I.> semi de TIC". 

lit "f..uenúmero-dijoStr.uu
<C co<'nponde • Lo untid.d de O hi.~noh.bbnln e n el mundo, 

<) K' que eS ti merc.do poten
d.1 con ti que contamos, con 2: que lIegue:nos a 10 por ciento ..z nos cS.amos por bien oervidos". 

U) AteTe' de los reeu...,. Slr.u," 
• 'It/l. 16 que "los montos men¡¡ eio""dos ",rvirJn J»ra el primer 

"- .1\0 de soporte de opcrKión. 

Durante una 
reunión de trabajo 
para conso lidar 
la Televisión 
Iberoameri cana 
Cu ltural, Conaculta 
anuncia su prim era 
participación 
económica en 
este proyecto. Hoy 
se ofrecerán 
algunas de 
las conclusiones 
de es ta televisara 

porque l. Dirección Gef\C1".1 de 
Tekv"ió" EduUliv. no •• por· 
tarl. todo lo que oe requiere P" 
r. Lo <ue uión digital de m. le· 
riol .. ° servidores: 

" (I ,"pster. l . p.r.bólk. p"" 
lIev • • lo .1 •• t~ hte 1. de .hl N
j.r lo • ud. p.fI, o que . e ,l. 
muy borato porq" c Se 'equie ' 
re un decodiHudo< que La m.· 
"fOrl. de lo. p.l .... lo tienen 
porque . e re" ló c n un . junta 
dc l. Org¡nlució n dc Esudos 
Ibero.merk.nos". 
~ acue 'do cOn La pJgin. 

elt<:trónic. de b OEI 1 .. 1ns_ 
titucion .. que prop<>nCn eSte 
proyecto $On: el ConKulu V La 
Fund.ci6n P.w!,e Anc:hiel ' de 
TV Cultura de Br .. il. 

El p,oyeetocon.i.te en .pro· 
""eh .. 1. infrn.uuctu" •• <t
lit.l y de contenidos de lo. 
proy«tos .udiovi,,,.Ie. que 
existen cn el .lmbilO iberoame· 
. k.no. y del ."",me .<c""" J 
r iqueu de p.oduccl6n .udio· 
vi.u . 1 en l. reti6n. 

E<le nuevo unal emitlr.l un 
n,Jmero imPOr .. n,~ de pros' .... 
..... eión di.a,b Con Utu KIc<:· 
ción de los m;"~rlal~. m~. ,e· 
P.'"C'ltntativos d~ Lo televi.ión 
lbe.o,ometi""". 
Inici.lment~ la p'os ....... ción 

.. uda Integrad. po< ~I O<~rv<) 
exi,tente de Lo. to:kvi..".a. q,,~ 
'It integ.e n a dicho proyt"ctO 
(Do<; TY de Br .. " ° lbermcdla 
de E.~ñd. 

~ Anécdotas e historias en el Munal 
rt 
• lfl1C;1A SANCHU 
o (_",MID(O 

'" -
U na exposlc16n co nfo<ma

d. de an~CdOta. y de hl.
to rla. que pretende re

conoc er e l esfu erzo de uno 
d e lo. colecc!on llla . d e afie 
mnic . no d e lo. a/los recien
tes es l. q uc prc.enu cl M u
sco Naclon.l de Atle bajo el 
I IIUlo D<1 .trtlS~nO' 1. .. ,¡cqul
ntl . Forjando lino co «cidn de 
arll mt~icano. 

Aun cua ndo el encobeudo 
de l. muell ra poco tiene que 
ver con el co ntenido de l. 
mi.ma. ya qu e en l ... la ,610 
,e .Iunlaron • conubiliur 
do. a,leq" lnes, dest.cando l. 
Mheara Ce nturión del .1,10 
XVIII, ,untada en m.der. 
policrom. da . 

E'It pcque/lodet.l1e nodemc
, iu La calld.d de La, 66 pieu. 
• h! ' .... nid ... La ..... yorl" ,eLa· 
cio<wda con el .. te modemo 
mu ic.no al que el col«don;.
,a tonce Auon le ha seguido 
La pi'U de.o. hace mh de UN 
dkoda. 

Apoyado en un equipo de 2S 
" l>«b llslO'. Aaron hKe • un 
Lodo Lo intu k:l6n, I'f:(\.I"C • La 
informo.clóf> l .... PKIcncb ~ 
.a pockr loca lur La. pIo:u . Que 
consider. son da"" pora m n
qut<:e, l-U colección . 

Su o<erv<) lo cmpelÓ a r;on(Of"'
mar cu. ndo ~ulr16 uni obr. 
de ¡ .. ,J, Mutfnu Carrión . ... 

primer m~rtir de La ~uci6n 
que "" .. Itó ser d abuelo de l-U 
e. pos.a;. ponir de C'It tn()<'ntn-

Po.ttr,o ,mente .. p,oyecn 
l. opo,tunid.d de .brir esp.· 
do, prOI,.mhicos pa'. n ue · 
v. p<Oducción 1.roPi. y ~r • 
el apo"fO pa.. • produeci6n 
indcr.:ndie n<c. 

U idue.creu un in'lrumen
'o efectivo pu . difundi, La. n
~.ioncs cultu,al .. de los pal· 
.... de La rel16n e !mpul .. r el 
de •• rrollo de lo. can.I~. de te
le"lsi6n cultural ",,(\on.le •• en
treotr ... 

Un "timado p.csupuejtario. 
ofrecido en La mi ...... p.lg"" 
el"';"6nica ... /I .. La que pu . Lo 
p<odlXeión . nual K reque. irlon 
uji 11 millont. de d 6lare.; e n 
coprodlKcioncs ¡>OC" mJ. de 
dos millon .. y medio; y m J. 

to .u b~squecS.a PO< Lo mexica
nid.od no Ce ... 

No Imporla en qu~ lupr .. 
e<>Cuenlre 1.> pie .. quc de",a, 
Aa,on hKe todo lo po,ible por 
conycnc:cr .1os p,o pletarios p a
r. que 1.- ""nd..o n La obra, .; Nly 
que viajar, lo ho<e, .1 Nly qu e 
p'lar aClOItmpucolOl por 1.0 . ... 
potrbción de 1.>, obras. no d u· 
d. en haano. 

De esta manera h.n reto .... 
nado al pa l. 1 .. o bu. de RuA_ 
no Ta mayo y Fed erico Ca nl ,J . 
AClu.lmenlc rcaliu lo, tr~ · 
mites por. t,a.l.dar . M~.lco 
una ob,. de M aria I.qulerdo 
;n tilul , da Mujer eo .. ts~io. d ~ 
1912. que e ncont .6 en N ue va 
York . 

En Lo Ktualidad es di((eil inte
gru U"" co1t<:ción de arle mex;' 
Cino. y. que dcsd~ hac~ m~. 
de Ir .. db::.das se NI puestO de 
modo en el mercado. los mu
SCOS csu du nidc-n>co que jom.l. 
habl, n t~nido u"" olM. de esta 
natu"Jcu •• hooa K in,~.e .. n 
en adquirirlo. "",,,hado de to
do esto. es que por l-U demanda 
los 1',,,.;100 d~ La. <>bo .. '" ele'" 
v.n con.ide,ablemente. dijo la 
Ro>."" Vel~squez. di'ectora del 
M UNAL. al refe rir .. al esfue .... 
zo emprendido por Aaron. 

La muestra Que .bri6 .... 1 
puertllS al p,Jblko elte ;ue~ 
14 con La prcoerocia del d"utor 
dd IN BA. SlI,Jl ¡u1.n. el un 
horncn.>jc • los grand ... rtlsta. 
mexic.nos corno Ralil An¡:u la
no. quien, l-U1 90 ,I'l00 estlNO 
prcoent~ en La inaugu'o<lón. 

Tambi<!n, d ijo Aaron, reprc-

dc un millón y medio po' de. e
chos de exhlbici6n. 

I 
La inversi6n t~(nica requIere 

de casi 24 millone. de dól .. e •. 
(On.iderando equipo y pe.so
,,~1. h'er. ""''''''' ("e,ern .Ji
fundido. en 200). Y aunque 
en'" reunión de ayer. nlnsuno 
de los p',len<t1 qu;,o ~del.n_ 
t .. 'u proputllade tub.jo, 1 ... • 
ce un mes l. mlni"ra de Cultu
ra, C •• men Calvo, d...,laró e" 
la VIII Conferencia Ihcto' mc: 
ric.n. de Cullu .. 'u e'<lucma 
de ¡>"Iicipación: 

"úpalla .portad •• u. caNln 
lem~ticos ..... red intemacionol 
y d .. t~li'e Hi.pa .... 'Iu~ pe" 
m i, irla que La TIC 'It v;cra u ...... 
bit.. en EuroJ» y ,0",,-. _ 
",nta un r".;onodmicntoajuan 
Soriano que ccl~br. 85 . t\o •. Y 
• Artu'o Estrada quien en este 
.... 0 cumplir! los BO .t\o •. 

El eoleccioni,t. est.duniden
.. radicado en Mbico. li ..... 
duetu. de historio. que conUr:" 
ucS.a obra de .u .cer..." guard. 
un 'ltereto. Con I'an fKihdad 
narra como en u"" oca,ión St" 
dio. La U rea de bu.ur un obra 
VictO< A"",ov. un artist. ruso 
q"e •• ¡st¡O. D;c¡o Rhlcra cu.n· 
do pintaN uno dt .u. mu .. les 
en P.lacio Nacio",,1. Con e .. 
obw:si6n IIeg6 NI"a Ru.i.a. Lo. 
historia no , uvo un ro",,1 fdi.>. 
porQue . pe .. ' de q,,~ «)n' 0<'6 
a Lo r. mil" dtl ~,tI.ta. Lo t>b<. 
quc buSC.N esti de,'parecl<b. 

Ot. a de Ia,.no'cdotuque 1;'" 
nc, oe remonto • los inicios de su 
.rlCión como colc<cioni,t" ~ 
attc . una de 1,. p.imeu. ob, .. 
que compr6 era falla. "C'It e. 
un ,;c'go que enfrcnt~ ,odo 
co1t<:cioni.u. pun ,odOl ~,u
mas expue"OI .1 mere,do de 
las f,l.ir"o<ioncs-. 

[ste s"n .pa,ion.do del .rte 
me.ic. no. p' .. ' a .hora jU, pie
z •• de ,.Ie popuLa •. eocultu' .. 
y p,nt ur •• de .. ti,u. como ,0.1· 
fredo Zalce. el D •. AtI. Rurono 
T.mayO. Jos<! Ch~""z Mo,ado y 
M.nuclll:odrl}\uezlouno. pa •• 
que ... n exhibIda! cn ti MUNI 
b.jo (uatro n,Jeleos te m~licos: 
Reinvenu r b ~;ón. Retrata< 
.1 'ltr, Redescubrir lo popula, y 
""IV ....... ,1 cIa .lclsmo. 

El Mu"'o 'It loullu en b ca
lle de T.(uba B en el Centro 
Hi!t6rlco. _ 
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• Conclusiones de la primera reunión multilat eral 

La segmentación, escollo para una 
televisión cultural en Iberoamérica 

Uno de 105 ¡rande. problemas de lo tde· 
visión cuhun.1 en lberoanM'ma es lo ... ,. 
_nt;oc1Ó!! que prevalece al .especto ent.e 
lO! p.I..,~. lo que h. impedido in.~~· 
bi>! upen..nciu. proyectos y matcríal ... 
para dc!.IITOU", un rostro comun de la 
"'Iión en relación c:OII el ruto del mundo. 

T.I .... en l{ntclia. clan~lili, ruli~do 
ayer dunnte la pre ... ntación de lu c:OII. 
clusionu de b prime:ra reunión m ... ltilotc. 
ral pan l. coeación de un canal de Td .... ¡.. 
sión Cultunl Iberoamericana. que tuVO 
IUlar en M~~ico con lo 'panicipac;ión de 
rep~n'"n .... de nueve países. 

" El objeo'ivodeutos tnobejol (te. de 1I 
re ... nión) es jumme:ntc ltour ese pmbk
mil. buSClndo una O<zllliuc:ión que ten,. 
un Hn.ido tnon.ve.ul iberoamenc:an.o y 
que f..,ilite romper ........ ,mentación que 
• fcell tIO 5610 I Lltelevisión ,ino 1I ~in;u. 
I..,ión deL res'o de produaos cu ltural ... de 
la re,ión. como pcllculu. librot y mds;· 
c .... puntualizó Cirios "' Iberoi. "'prucn· 
tant .. del Mini>lerio de Culh,n de ~ftL 

"Uno de los razones que conuibu ye· 
ron I LI PfOPUC> ...... un unal .... tel .... t· 
,ión ~ulturar iberoamericano -dijo por.u 
p~n .. el m .. ~ ¡cann '"ime NUllo". I«:re'" 
río t«nico del Consejo N..,ional pi" la 
Cu ltura y las ... n ..... fue c_e< que 
dentro d .. LI ""IÓ!! h<oy IJln ~Ipa<:idod 
dc rmelucción ludio"ioUII y que lita 
e'" m"y d¡ve •• ifi~ado. pero I 1 miJrno 
ticmpo no hay .. n solo unal O veniente 
que nos penni'" distribuí. produaos y 
du, conocer en e l mundo ... no que con· 
ten,a lo voz d .. IberoamimlR

• 

Sobral'OII dud2.1 Y faJtaroa ~ 
Cinco fueron 1 .. """"Iusioncllluque: se 
onibarall durante los dos díu de trabajo 
de La ",unión. 'convOClda • proni. de una 
iniciativa pruc:ntada por Mt~ico du rante 
1I octavo Confe.en";a lberoamericanl de 

Cullura. que tuvo lugar en A.gentina e l 
pasado junio. 

L.:o prime:nI de 0.11 .. f"" ~"itui. una 
comisión de trabajo. inle ...... por .epre· 
...ntantu de seis polse •. enl'" ello. el 
nuestro. atI .. mis de 10 Organización de 
Estados lbetoamenc:anos. para ",d..,tlt. 
una ptOpUCSII definitivl del canal cultu· 
rol. L.:o reunión scr1I de nue,," Cuentl en 
M~~ico ... n septiembre 

Dicha propucslllendri como punto de 
p"nido un . nt .. proyecto d¡sellado por 
Canal 22 y scr1I presentada I La Con(eren· 
cil de Autoridadu ",udiovisulles y Cine
mato",rltlS Ibcroamc:n.:anos (C ... ACI) 
en su reunión del pró~¡mo noviembre. 

En el documenlO se ;n<;luir!n llpecIO:I 
sotn la or¡lniución del oueVO ~anaJ . 
en~ el los la est~ro jurfdica. estalutos 
y ""Llme:nt",. IJI o;omo <lpCrativos. como 
lo .... II~ionado. con 11 tron,mi,ión. 
cabcnuro. prod..cción y f"'OIJ1I"I..,ión . 

El se,~ndo acuerdo c:OIIsiste en cru. 
un fondo. p"ra el que el CNCA apona'" 
200 mil dólares du .. me .. ste .110. El terec· 
ro. eo tinto. se ",fiere , l. inclusión de. 
d icho (ondo 0.0 el ODOIIUIO de l. CA"'CI 
pan ....... pleme:ntar OIno in ieia.iyu de 

, ... t. io"an<;ia, como los fondos lbermcdi . 
de coproducciones cincmllosrificas y el 
ooctV lberoamc:ricanl . 

Lo cuona conclusión est' relacionado 
ODOI vin<;ul", el conal de Tcl .. v~ión Cultu· 
ni lberoame:ricona con "ouu upeñcn· 
cia. valious de 1, ""ión". entre ella. 
TdcvisiÓfl de Aml!ñca Lotina y Tele,," •. Y 
l. ultima consist... en informar a los p"íses 
miembrot de l. Cumboe lberoame:ricln. 
sobre los "'5ultados de esll .eunión de 
ttabojo. 

!)unlnle 1, c;on re",ncia de pre .... con· 
"'O<'ad.a 'lu por los participonlu de 1, 
""unión.lObnomn lu dudu y (.ltaron lu 
..... pu ... u •. No se pudo decir. por ejeomplo. 
si la ",ft.1 de ute nuevo eanll ser! obie. · 
11 ° restñn,ida en Múico. 
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GAaRIEl OROlCO EN 5ANTANDER 

. ' 
" 

~ 

El aniN mexio;ano Gabriel Orozco. ~ jo..rIIo I ..... de sus obro. "-IIur-'" •• posoción en s.,.. 
1Inder. lut90 del h¡ber ~ .. laIet de.". "'" coda ...... _ organWo 11 F~ Mar· 
CIIIino Bolln. en esa ciudad ~ 

D
esdo. que comienzo I tener 
rcc:ue:rdof propios. distintos. 101 
que nos "'plan penonas .... yo
Tal de edad • _1'01. euando 
\cs pre¡unlamOl por esa ~poca 
de olvidos que ... l. primera 

_ in("""i •• he l0udo oon inlCllli
dad lo- cambios tic casa. ~ 

KIfJIf"" que: me anlUOCiat>o el n ..... ~ 
domicilio me: h.eran lO/lIt . in que: me 
... I. _n un ~ ... cnlO. l in _idod de 
abri. un libro. aln donnir •• impleme:nt .. . 1 
ve. el espacio .. ..,fo q ...... cnUlnl:u. me: 
paree'" inme ...... coI'Q de ODOItencr lu 
mú divenu aventuras. 

Viajes dentro de la ciudad linoo;:ión. en vet de salir de Porf. euando 
quería ~biar de paisaje . irx de YICICII> 

_ . ~biaba IICnciUamcnlC de: barrio: ... 
inou.laba ~ un hotd c:ualquicJI en __ 
pIIW de: la upilll fJ1ltlCCSl. Y el miLIJfO 
ten'" lugar: '" dcapmabo en un lioo dis
tinto, con otru COIIUttIbreI. airo. ""nlOl. 
ocro rilmO de: vida. 

TIIve la . uene de que mi. pad"," "' 
mudanon , menudo de un depal1lmCnlO I 
OIto •• una callo. duo:ooIoo;:\da y c.u¡lda 
de mi"críos que in. ducubricndo. Eoo 
me p""" it ia . ad .. mú d .. conocu un 
nuevo barrio. re<:o=r rumbOl inuplono· 
dos por mí. dun.nlC el recorrido que: 
hacll en el camión CKOIar cado mahu 
para m:o¡er. OlrU alumno • . 

TII c'. I Inlndu ra"os. el teml (o l. 
tt:una) de mi novell L',,",n/HIs d.- Mr~' · 
"" (Ac'es $""). de 1I cual me vooobl i,a· 
da • d .. eltftulo en (oaneá., puea IUnque 
h • • ido tDducidl al (nlncb y ,lllem4ll , 
1I edición muic~no H ha IIocho eape'" 
'¡,uiendo uo' tradición bieo eallblecida 
por nuc:stto sentimiento del tiempo. 

• V1lMA FYENTES 

i'oc(I dcspub de. mi ltepda. M~~ico. 
dumlle ale vilje. el poeta QK:I. Gortú. 
lel. actual re.ponAble de la difu,ión c ul . 
tural de l. UCM, me "'I"1ó lot cuatro 
ejeomplarca que han nJido de l. reyisuo 
Cld"'r .. Urbtu04. Lo Id con curiosidad y 
ltención . ... lluJlOll 1e~1OS I/mpidOl. _ 
violentos. hlcldOl como el de Jost de 1I 
Colina. la ~vi.ta intenta ... llblece.yl.SOl 
comunicanies en~ la dudada de pro. 
yineia y la capital melicanl, como tant . 
bi4!n enl'" ~tl y eivdodcs de 0Im. paIses. 
Muell ck recuerdol, d .. encuentros. ck 
"""tal,il$ d .. don<Ie broun I~vim,.. y 
l~pimlS de a/loran",. 

Sin pretender h..,er 11 crftic. de lo 
",vi,lI. me: IimilO I ICftllar ..... moda 
PlSefJta que llora e in~ita. lI0n0r JObR lo 
desaparición de unl comi ... en Lo Con· 
desa. uno hane. en el parque: Hund ido. un 
viejo edirlCio en 1, vue:m:ro. el lromo 
cmbriapdor de 1 .. rosu en Xochimilco, 
los pepcnodcnl de S." .. Fe. el gentro 
que: invade 111 Q 111 t.Ona. qlM!! SI! yo. cual_ 
quier CIInbio: una 10m: donde UlUyo una 

QII, un jardineillo donde se vino Il>ojo 
un edifICio. Prro como lOCIu 1 .. modas. 
el puc"mo enyejou ~I mismo y Iv .. jeon· 
1" quienes lu silue:n. 

Lo c iudad de Múico no U ni puede 
ser. quiú por (ortuna -y aunque uno de 
mis ~ paro ell a u ver ........... rfoo¡ 
y can,lu , la IUpeñlCie- un musco 
inmóvil. ~onser ... do por c"Jldorol . 
como ... Venecia. 

M~lico ... unl ciudad en crecimiento. 
que clmbia dí. con dI. pan bien ° p"nI 
mi l. qu .. busca su rnrmo. trltl de encon· 
lrar su carXter. plena dc unl vid. tll veZ 
lu ..... lenll como la de un adoIucente, 
ODOI uno vitalidad que dca.bnrda ~ lOd .. 
l ut eaneo. de dfa y de noche. 

...... 1, plSC'ndomc por 101 laberinl ... de 
mi ciudad. he terminado por ""Ulr el 
ejemplo de Vat6y Lorbaud. ex ","",",lOO 
csailOr tan &milO de AlfOrtJO Rc)'CS y que 
tanlO hizo para hacu conoc:cr lo li ....... tura 
me~i<:ana en Francia. Lorbaud. el lulOr de 
La cxtJ1lOnl;"";'" novela ~~r,""", M4r. 
qw:. por ~ ° por ifl4cligcncil o. Un. 

Por mi panco puedo UClutV que: no 
... lo mismo ver el C1'Cptbculo mIItutino 
ni caminar al lrIOCheccr por 1 .. . I U ... 
arboI ..... y rJ'Ofldoo.u. con un dejo puc
blcrino. de 1, Ponalca: entre 10& cuc ..... 
ncI de dos piSOl que parecen eme'ler 
.lIn de ~pOCU coloni.les.n la Mi.ro..,: 
lIS euitas consuuidas cuIno , cuarto 
en,", lo- o~ de la Rfo Blanco; lu 
oombru de "loo hombruo del .Iba~ que 
ye .... n como limas en penl en liS wnos 
de Ermill. lztapro!lpo: lu cllles empedra. 
d» de Sao Anlel. entre los mu .... de lu 
,...idcn<;iuy que: bajan al popular me:re.
do de ese ootilllO pueblo ócvOl'adu por 
"ni ciudld tentacular y m.je>tuosa . m. 
adondl ..... n idl de loo Insu.,.otu 
donde puedo efTII de noche como un f.n· 
111m •• de dla Cltraviad.a en~ casil» y 
torres. en medio del , entfoq ue la ",",""c 
COÚndoll , voc:cs .in ... berlo. Ciudad 
mllltipl .. y dnic:a. irt5OlenlC. huidiz.a. pelj· 
JIOfI y lOOIedonI. 
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CULTURA 

Primeros acuerdos para Televisión Cultural 
Ante la dificultad de unificar las producciones culturales, los paises que se reunieron 
para diseñar el modelo de operación de la televisara cultural iberoamericana 
acordaron una serie de puntos previos a la final 
V~RONICII DiAl 
(~M Mf""".,-__________ _ 

.. Cumb.e Ibrr<»merlun> .0-
bre los .~wludos ck «t~ Gru
po ck T.~b.Iojo. 

Todo ello fue dKIo ~ CO<>O(e' 
en UnI con(erenc" de p.enn 
en l. q~ tlluv;':ron ~nl« 
los r .. m¡nt« del KU: 

Diqo Mar .... '" ~ck co
..... ~ y ~ ck" S«re
Urf.o ck Culturlck ArzmIínj; o... 
.. ndo Smn.o. oecm.oño NCioNI 
do~dd~ck 
CuItur~ ck 8nl.i; ~ k~ 
~ directoQ do: comunic:lICio
neo do:! MinIotC'rio do: Cultu •• do 
CdomOO. 
~Morf.odo~C_ 

t~. ~ <kI MiÑ>UriO do: Cu!
t .... ck Cosu Rk.>; C...toJ AIberdi, 
dir«1Or ¡mer.ol do: ~..oon y 
o:omunic.Kión cukIar.lI do:! Mr.&
te'Iodo: Culllon do: ~; C...toJ 
~,~ ¡mer" do: IUVE 
Cano! 11 ck p~: C~rIos Pn-
10 Codho. .:on...It.or cid Minósw-

no ele c..-...... ele Poo"tu&oI . ...... 
Mbico ~ SlnIu!.s, drKIOr 
c-c. .. do: ÜNI 22; ~ 
PatriN~~~ 
Mbico ck .. ~ IX &_ .............. 

Drios AIboerdi. ~~ 
~, nplicóqllO! un oboIJcu
lo qIIO! ",f~ .. producci6n do: 
te~u cultu.~1t1 "' Ibero
....mu ti .. (w do: unid.cI . 

"Tcow ...... u .... rulio»cl ..... y 
sqmentoda. fn<I(No. de ... pro
dU(cic>nft«t~n Ii",clu l .. 1 .... -
dones ctorocIc K .uJi.~n O .l lil
temo lelevkNo propio. 

"Nu«tr. I'fOPUO"U « COI&-
lruir UN or¡.niución t •• nl~ 
ul ;be.~mt.ic ..... que fKilite 
que eU K¡mctK06n, que .(<<
U no !oOÜmcnle , .. tckYilión 
sino .1 cine. , .. liW"ltU" y • 
.. "...;~ • • oc romp.o y mejore 
.. ci.cul¡c:\ón de los PToduClOI 
iberoomeric • ...,.·. _ 

Crearán un 
Museo del 
Escritor 
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de travieso; Memín Pingllín, agotado 
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1X~~s "'" IIna larla convale«n_ 
Cla dc:bKla a una tnfc~iIId ler_ 
minal. ayer. apro~,madamenlc a 
las 19:10 hon.. en su CUlO de 
Cuemav;oea y a la edad de 11:\ 
allos. f.lkdó Vlady. el rc<:nnoci
do plnl .... ...., origen "'so que lIell6 
a MÚleo en 1943. 

Poco ÓC'spub de 1 ... 21 horu. 
e l cuerpo del pinlO<. una de cUY'" 
uhimu obras fue un relnlO .1 
óleo <ie ¡ron formato ÓC' I obispo 
Samuel Ruiz. fue uasladadol una 
fu""rana de la upllal morclense. 
en la cane Domingo Diez 203. 
coIon~ El Empicado. 

r.~""" ,¡"'I ~ ... dí •. 1_ " .... 1 .. 
dd Consejo Nacional pulla Cul · 
1""" y lasAnes (eNCA). S:>ri Be •• 
mudez. deberi Ular en Cuemav~. 
n p~m ~_"-,,ir " las uequiu de 
Vlady. n~ido en 1920 y cu)'O' 
~os deberin !(Cr cremados hoy. 
en u .... 1Ior::o a,ln no lijad.. 

Se¡:lln el CNCA. Dermlldez 
anunciari ahrun homenaje al pin_ 
lDr naluraliucSo mC1~no en 
1949. luego de con~ersar con 
fam lli_ del anisla. como su 
e>1>DS" b.abel y Su 5ObrirM) Car105 
Dial.. cntre OIro.. 

Vlady fue hijo de V(Clor 
Se.,e. reconocido pensador. 
eseri lOf y revolucionario encane) 
• León Trouky que. poi'" lo 
mi$lTlO, NVO que s.oIir uiliado de 
l. u URSS pcrK¡uido poi'" el 
r~,imen eSlIliniSIL "En una 
lpoc;l en La que la revolución ¡X'
dia. no ,anaba. E! .¡,Io XX se 
caracleriza por \.1 C1\M:ldad Y l. 
1rallcdia de Las revoluciona. Y)'O 
~i~( eSle drama con mucha con. 
ciencia y claridad". 

Me r m-oIudón 
lA obn de Vlady e'-'OCl 1 ... ¡nn
de$ I"voIuciona de la hisloria 
mundillL Su arte se plllllUI como 
una inlclT'Dlaci6rL, una subver_ 
sión, una critica del pode. llem
pie ;lc,fIlmo de 101;~, 
"~Ide joven ;niuf que La 

revolución en este ¡xriodo nuba 
en mala situación. Hlbra que 
hacerla de lodos rnodoI. sto pero 
se haclan mal y resullablo I vece¡ 
peor. En R ... ia.. desde que. deje! de 
oc. u .... I"voIución inlCmacional 
pano conveninc en unl revolu' 
ción nacional. se lhon:6. Un 
im¡xrio "",ionaL aishldo cn el 
que l. c uhuI"II no fue lIeud. I l. 
liberación del aLma. Hatd omos 
revolucioocs porque ne) hay 011"01 
c~minoo pan 1_ ..... nsf .......... ión. 
¡xro ~¡xremos que no sean !:In 
violcnU>5" . manifesló en aJluna 
ocasión I fA JornadiJ. 

Vlady .irmp<e U J!I'OPU$O 
hacer pinrun de acuerdo con II 

Indición de 101; lJIRdu pinlOtQ 
del sillo XV hacia .!rÚ. Para ti 
debe. voIvene • fórmulas pasa_ 
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• El arte no debe someterse al imperio del comercio, solía advertir el pintor 

Falleció Vlady, un creador 
subversivo y crítico del poder 
• El eNeA anunciará en Cuemavaca un homenaje al reconocido artista de origen ruso 
• Hace poco más de un año donó 4 mil 600 obras de su autoría al pueblo de México 

das. como La apirirualidad reli_ 
1"'" el ¡X~nIO. la poes(L 
la inlelcct .... lización mediante la 
inleriorización o II alquimil. 

" Uno de lo. IIfICCUIS que mis 
lemo en la vida del pintor modero 
no xlUaI U Q.ue se ~enda a II 
coomrci.lid.d. lA fiI"""rr •. L. 
mul!:llidad que. mueve. IOdo el 
mundo es el comercio. Es u .... 
forma de ","vivir i de uplotar. 
_ o lyud.vnoI- m\KUalnenlC. 

" Pero el lite ne) puede _
une I es.ta ley. poi'" mú que el 
.lltista Ien,_ que vivir. E! vive 
par. pinlar. no pinla para vivir. 

Esla es 11M Loccl6n que lOpIWIdt 
de muy jovaI. I I0OI 17 ll'I<», de 
Van GoJh. y u La q"" me impuJ . 
56. hacer II vid. de pintor ~ poco 
I poco ir abaodonando II vida de 
L. militanci. n:ooLucionaria. en l. 
que nacr y. de m.r>e .. nIN .. L. 
lo .. " '1"" ,",uml.r.·· 

Enseiar I hactr buma pbllun 
En ma)'O del Uo puado. vlady 
decid~ dooIw " mil 600 obras de 
su ... 1Drfa aJ p>dIIo de Múic:o 
por medio del InsUMO Nacional 
de 8c:U ... ArIa (INeA). 

lA primcno eu.pa de La 0.--

a6n c:onsistió en sao InIbIojol: 
entre dibujof;. acuarcl ... millW. 
tin\la. litoc:nffu. "'u ...... "IUI' ruertes. cuboncs. tempJc.. cnlfe 
O(ru c«nicas. 

Respeclo de ese lICIO de llene-
ro.idad. Vlady uprUÓ: "Esla
m.)II hccl>Ol de lublln\ld.ldu Y de 
cobvdlas. Ter>emoo " mil 600 
COPI. ¿Q\H! hacemos con ell ... 1 
En dhima instanCia las hubie .. 
mandado a 1, lCMIer"nU de RIUlia.. 
pero no les com:Ipondc. T_ 
q ... _ aqur. Invencl, es una 
ICndencia mi .. aquf hay que _ "Ir I hacer buena pinro ... Encon-

cu, creo que pueden bailar su *'" IOebvf. aqur·. 
E! INBA habla pllneado pan! 

2006 un. ¡nn I"lrOSpecI;va de la 
obn de Vlady en el Museo dc:L 
Palacio de Bellas Anu. Pero. en 
diciembre de 2004 se monlÓ la 
exposición 'VltJdy. lh,yn:''''''u 
pura "" Q"'OT~ITIJ"' .... el Mus<» 
NacionaJ de la &lampa. 

E! CenlrQ Nacional de InvUl;· 
¡ación. DocumenllCión e InfOf' 
mación de Artu PlUtic:u ItIocuri 
un proyocco lCIdémlco lObre La 
obra de VladinW" Kit.lchich (San 
~1920). 
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__________________ ,,~1 

/ 

MURIO VLADY, . 
intor vanguardista y rebelde: 

, . 

El pintor se instaló en México desde los anos 40, huyendo, junto con su padre Victor Serge, del I 
estalinismo; siempre proclam61a libertad y la rebeldía como los principios supremos del arte 
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tv .......... ACA, .. Oti., 22 DI JUUQ. 

Lo. "'''os del plnlO!. mu",lisla 
y ,,,,bador ruso Vladim¡r Kiba!· 
chich Ruukov. mejor conocido 
como Vbdy. fueron cremado$ 
hoy y 1 .. cMizas >c deposi"nin 
es,e dbo.do en el Parque Nuser 
Memori.1. d. Cuemavaca. 

Consultadas sobre las aporta_ 
dones del aniola e hijo del pen_ 
s.do r revolucionario Víc'or 
Se,," •. 1 .. criticas Raquel Tibol 
y Teresa del Conde coincidieron 
en des,"ca, su panicLpación en 
lo fundación. junIO con Alheno 
G,ronella y ~I ~clor Xavier. de ,. 
, aleria Pris>c. espacio funda. 
meolal par' el .u'gimienIO del 
U'm.do movimlen,o de rup,ura 
q"e . e opu,o a la cOmenle 
n~","ah"3 enc.bozad. po¡ Jos 
Inllrali., •• Diego Rivera. JO/o~ 
Ciernen,. Orulco y David Alfa. 
ro Siquei,,,,. 

Pre>cn,. en l. CCll:mon;. luc. 
luma de Vl ady (l920·200~). el 
cllll:elor dellns,i,u", Nacion.1 de 
/kll •• Ane •. Salll J"árez. anunció 
l. ",~li:tKI""'. en abril de 2006. 
de una ""'gna m"es,ra del ani,Lo 
en el P.I~io de Bellas Anes. 

Parlicipad6n ~btlde 
En conversación !.Icrónica. 
TiboJ r«ordóque l. galen. Pris. 
se fue un espac:io "!le: aV3nzada~. 
abieno • nuevu propIIeSI ... Y. 
de hecho. "fue Vlady quien 
recomendó dentro la galena que 
se upu.i.", l. obra dele/l'ooces 
joven JoS<! Luis Cuev ..... 

En l. ".yec,ona de Vlady 
-opunlÓ la .rilica de ane- ~bitn 
"lL¡,y q .... <=)!'dar su porcicipa
ción en el SaJón Independie{11e 
(1 %8). pon¡ue fue un.o panicipa
ción rtbI:Jde : quería no 0610 mat
ar una distoncia f'CSpccro al ane 
del rulumo socialuta en mwalcs 
o cabaJleIe. ,loo que tambibl que
rla quo: IUvien 1T\a)'Q' C(l<Itenidu 
idedógico". 

Ovo espac:io dentro de! <;\laL 
se mos1nS "muy oc,ivoM fue la 
gaLena Proteo ( 1 9~6). donde par. 
,iciparon Fernando Garcea Ponce 
y M.nuel F~I,Uf!rcz. 

U. invu'i,adora y penooi .... 
c. lificó a Vlady como "un gra. 
bador de prim ... nivel. su uposi. 
ción d~ grab.do en el Museo de 
1. Úlam¡» f,,~ notabilC.im ... . 
Sobfe ,odo -ple<:l>Ó- una serie 
de 1uIOL'Utr"os_ 

Au'o'. d. lIisl()tiD g~~uul 

dd uN. ""Aleu't<>. Tlbol dijo que 
el mural deL ani<l. en la Bibl ia
lee. '-"nlo d~ Tej.da oc .. "" un 
Lugar imponan,e enfre su obn: 
h.y en ti "una ,.pecie de .. lalO 
5«"rc'O de 1105 revoLucionesM

• 

Con los mur.le. -agreg6-
ocutn: '1'" se deval~.n o se reva_ 
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• Sus cenizas serán depositadas en el Parque Nasser Memorial, de Cuerna vaca 

En 2006, magna exposición en 
honor de Vlady, anuncia el INBA 
• Raquel Tibol propone recuperar la voz del "artistaMpintorMte6rico". Su obra en la Biblioteca 
Lerdo de Tejada. uno de los al ientos postreros del muralismo, ¡xmdera Teresa del Conde 

Vladimir KibaIchk;h Rusakov (1920-2005). quien nació 811 San Pe1eIsbulgo.1Ie'\JÓ a ~ 8I11i(1 pat.lrQgr_ ala QJIIUra nacional 

loran: "En el caJO del mu",l en 
La biblioteca. se es'" yendo p.r. 
arribo.. Por sus IlOvedad .. pl~<li. 
cu. por la colonción··. 

TiboL dejó claro '1 .... a dirercn
ti. de otros re~n,anlCS <.le la 
ruplur D. Vlady "no fue un detn<;· 
'O< I raj.,.bl. del murali.mo 
muicano. lomalwl .u di<lo;,da 
porque pe" .... ce •• u\no gen.",· 
eión y quería otorgar O!I'O sen,ido 
al mur.lisn'lO: Irllando lem .. 
$OCiales. U~>'Ó el c&riel.r .imbóli
co y casi .unuJis ... del muralis
mo a u,",mos ;neoperadoo". 

Queda pendien'. -"~.I6-
,eunir sus escritos. dado que.ra 
"un ani .... pin'or·teóricoM

• uno 
de los pocOI con U" carae'en, 
,icas: " Yo 'cngo siempre 1. pre-

ocupac ión por r.cuperar la palo. 
bra de lo. an i.I,,; tena una 
buena cosa hacerlo con la pal.
bra de Vlarl~". 

Notab~ obl'1l dibujístk2 
Tambitn por vi. telefónica. Tere· 
sa del Conde ",sal ,ó "sobre ,odo 
la obra dibo¡jf$l;~a (de Vlady). 
que se puede contar en1fe lo 
mejor de ".u~ico al A! ' p«!o. 
Felizmen'e le hicimos una .xpo
,óc ido> de dibujo en el Mu>co de 
Ane Moderno" . 

Del Conde celebró que .1 
r.lIeddo ani,," hubiese alcanza_ 
do en vida el reconocimiento que 
se merece&: 

"Pudo habeor .. n;do u"," Cril;. 
ca adversa por sUS m"ral", en la 

Biblioteca Lerdo de Tejo.d •. pero 
hoy constituyen uno de 101 . Iien· 
'01 postrcl'Oll del muralismo. M 

U. crftica. coLaboradora de 
elite diario. I,e"", conocimienlo 
de que. en f U casa de CLLCmIva. 
ca. Vlady dejó ",ran cantidad de 
obra de ,ran formato". 

Fu. hombre "de una enonne 
eultu r.l vi.ual y gener.llM

• 

Vlady nacid en la Inligua ciu· 
d.d d. PelrOllrado. hoy San 
Pe'enbur¡o. Ue,ó a M~xico en 
L941 para ;n legrarse ala cultura 
mexicana. sin dejar de lado .1>Ii 
,..rc .. ru_ y europeas. 

Sari BermUdez.. presidenta del 
Consejo Nacional para la Cullu
ra y 1 .. Artes, asribó Qte viemes. 
poco desputl del mediadla. a la 

funerari. donde se v.l.bon Los 
='os de Vlady para dar.l ¡:>tu· 
me a.u viuda. 

En .n'"'vil ... . la funcionaria 
recordó que desde hloCe cinco 
alLos """ntenfa rel ación de ami._ 
lid muy cercana coo el pin,or y 
su esposa; "lo Vamof • recordar 
,;emple por IU obra. que legd .1 
pueblo de Mhico··. 

Carlos Den. sobrino. impre
SOr y colaborador del .ni.!a. 
seft.ló que mb de 4 mil obnLs se 
donarin a Bellas A"e •. las cua· 
le. ya es"'n invemariadas. arle _ 
In.h de L~ mil dibujos en 246 
cuade rnos ~ cerca de 7 mil gra. 
lwldot:. 101 cuale. $oC enviartn a 
diferemes panes del mundo. 
"glln fue IU IIltim. voJunlad . 
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Prometen homenaje a Vlady 
Por su apego a México y por su coherencia ideológica, Que 
conjugada con una profunda búsqueda estética ha dado una de 
las obras más luminosas del siglo pasado en nuestro pars, el 
pintor será objeto de una exposición-homenaje en 2006 

Mcd..1L.> IX Oro de ~W.I Artes 
como r«OO'lOdm~to .. '" I~ 
,.ec1Orio de rnh de !.t'Is d«~1 
y IlOl' Impuls.or~ W.ico ~ ... 
imporl,1"'~cOO'''n~ pU¡.tM;., ob
jetO de mul¡lpIn p L>rtIont-s .. n~ 
vd inttfNCionoI. 

"Fue un momento muy (mod
>O pOrqUoI: nlU\O pnfccumc.u 

«>RscÍ(ntc. ~ ~1i6 con "" m ;' 
ruo<> y muy fwmc dur~tf \¡o en
t~. fJ.KtO no rue pUblico por
que ti y. loe ~t\¡o muy "",1, pt'fO 

n "'''''' ........ te c~ que. 
~gun d«n "', b mlliMu, M Ik
...61.> ~ con t i. cwpliaon que 
6nputs de d.lrwb oc qunJó "'" 
.,a, ~ Lo "",no .... 11 .. d ulllrno 

La poesía, una forma de la felicidad 
M!\~IIOO CoNv,r.u 
""-~. 

L t1 ..... 1- do '" ftIicidt1d "'rIÓ el Premio ~I do: Poeslo 
}cMn Ello. Nmdino"por .. 

tr~~do: ... ltnguIIe'lpor 
el h.o t: un tono SU~ 
do • io do: .. obnr". A" io 
~ 101 Ira mirrnbtot 
dcI Jurodo: R.IúI ~n. MyNm 
MoKoN ~ AImmU MIlpó-
u. MJ,.:J Onil. ri ~ 
.tutOr 11111ot, C$U I\i:~ Su ~ 
,.. n ,.,.~ nourdo .. lo: pqun-
11. vii ~ ÓI:SÓI: ~ 
~ n mil ímpo<untc: 101 5 
mil ~ O lo public.>ción del lO-
bro "l..Qdo>~$.NoalOy~ 
lo lmN y el dinero Wmpn: 
c.lof~ El hbro es ~c. 
litro b <mjor do: todo es quo:' u .... 
propunll esltlia y concepr:~ 
.... ton-..d.o ~ (","11 por ncri-
\()rf$ q~ .,. tienen mucho c...m-
no: que ... rrjen en ese rin¡oq~ , 
un~1I nU torn.>n<b". 

PIVnio ElII. N;>ndinoes"'&I" 
nWdo por lo 5«mW <lo: Cukwoo 
~eI~do:Co-

'l e! Con..;o ~ ~.Io 
CultlQ ¿ los Mo. trMsdd Pn:>-
~ uIt ... oI TIfIn.a.drnuo. Ú\ 
(SU c:doci6n ~ 217 In-

tuioI. <lo: 101 ~ ~ 

-"""~ . 
(.8 __ "'~a ... ¡ri---~_" ... "".< ........ _l 

dio rnucho ~ CuIndo 
uno"""," un tnbiio. un r;x;Jn(U"-
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~ .. 
)u.hu fNUt1'do qut "Ymbotn 

lo CCImP<.mos Ufl()d( los cu.>d<o. 
m ...... pooUnl ... de '" ¡ce"",, V 
con ~ nv .,~n.. .. ~ ... &>t I 
q'" lo ob .. de vt.dy r...., po. odi¡
m.l l>U ¡)lO" ~tO poli . Lo (O<
..... end. OdcoI6giu de e>le hom
br<:. (,,",ugodo con ti ..... búlq~ 
."I~IOC' muy Pl'ofundo h"n dado 
uN dt lo. 01><., m.ls "'mi ........ 
<kI si¡lo I>"'~ tn ....... Iro poor.". 

En moyo cId.ño p,os.ado, .. P'O" 

Sido: ... do:>rlacoón e! ¡)r09OO 
"':"hr ~ounl""'" 

po mi Td'Iexi6n ~ e! 
~s.do me pt~ _ de dónóo: 
proclOdo '1 O dónóo: -.or e onlmUI' 
rnponÓI:1' los poqunus que \o
do> ...... hrrnos hecho ~ 11 YId.o. 

"--'sI. puedo.r.rm... q.>t" pont..
h.o oig>ofodo de,... un,> hucll 
dando! ... """"'" ftr quobl ODI. 
Al donu mi ~oimonio ~ 11 
squrId.>d do: qI.O( es,¡ h~IIo""J 
pmIu~bIe". 

Por ou ~.te 11 pre.id<:.u. del 
Con ... ¡O Naciorwl ~ •• II Cul
lu.O '1 111 Arus. s"n 8ertn<ldu. 
I nunció • los rom~ÍlrCI 'I omi
p que nluvier'or! pre..,ntn e 
el rune •• ' del ."'su . lo u posi
dón ret,ospe<:liYo que en no
no< de VIId'l que tend.J IU¡.lr 
en el r.lacio de Belll, .0.'1" el 
pró. irno . 1\0. 

c.t>e wñlluquc ~ ~ 
el poneor '1 ,~ 101 ~ 
tUlles q.>t" a:rnoci6 cIesdc SU in
ronci&. ""'"'" los ~ r_ 
Ist~ r-..... Muimililno Vo
Ioshin. I'..n<IJ.I. Broton '1 ~ to
do ... ~Voaor x.p.~ 
". np/r;"u '1 """,1:* .....,. rulO

"".nc~ 
Tere, ' del Conde dijo de (S

le crudo. que e ', u n "(O(el-
10 dibujlntc. mu y ~ .. on.I". 
Tlmbil.n es l ulO' de un m U.I I 
en l. BibHoleCl lerdo de Tej. 
dI de lo eiudod de Mt . ico . ci 
clo que.., e;"nl COn lo Copill. 
f.eud i . .... . 

U. Wlll~ Lo ~ es 
un todo y .:.dI qo.rien tient UN 

p<OpUCSU distintI. 

¿Q.,.¡ .. , ................ I.l 
H.y much .. definiciones 'l. ,in 
tmN'XO. (~ q,.ic: n I~nc 1"' 
fOl'muw u .... No ""'1 UN or-
..... óe cktefminl.rlo . PI" m i es 
un pow como el 111 1010 ckl li
bro. U ventIN M 11 fellcld.ld. 
Yo aro que lo pOC:s~ " eSO. b
criblr n un 1<:10 de re '1 "1It"n
... pi" cn: •• arte. II pOHI. es 
u"," formo de 11 felldd.ld. _ 



244

• Entrc\'isla fi nal al pintor 

Canal 22 transmite 
hoy un programa 
dedicado a Vlady 

• A un ;l ño de su mucr tc, el maestro fu(' homenajeado; dejó otras piezas inéditas 

El compositor Leonardo Velázquez 
preparaba ópera sobre Sor Juana 

Can,1 n Ir"n.m,'e eSle domingo al .. ~ 19 
hor"" un pro,,,,ma dedlC:odo ~I p,ntor de 
on¡;~n ru.~ Vlady (Vlad,mi. K,lNlehlCh 
Ru.,ko ' ·). bllec,oo d Jueves pasado a 1"" 
M5 "~ ... de edad. 

8,. em,s,ón. ruhud~ por L.,, ~a 

R,ley. se ¡;r:>b6 hace IIna. >emanas y 
.cpresen,. I~ ~llIm. ennevi ... qll~ C()n(e· 
doó el p,nlor. Nac,do en la ciudad ck San 
Pe'cm.urlO en 19~. Vlady lIelÓ o M~.,· 

coen 1943 y siele aftoS despues se n"un· 
hm me.iuno. 

En Clóle "",,rama el "n i .... cuyas ceni· 
ns f..eron dep<»iladu en el Parque Nas· 
ser Men~al en Cue ma"ac •• d. cuenl" ck 
.... moti"M'ionu para pintar, su .. ida. l. 
represión en .UI primefOll ao\os óc ui1io. 
S" cn"'p.nmi", con el ~ne . Sil vida .n 
Mü,co. las mnuene,.s de diverus 
o;amenlCló p,clórlCa> ~n.u obno. 

Cnn IIn. dUn(1Ón de ~2 m,nlltl"'. el 
prosram. ' . mb,ln ¡""I .. ye ¡"'''~ell.~ .... 
IoüS obn>:~. ~1I1:U Y f"'OIrarla> que 
van I'fUCn,ando SU .. ,dI. 

Suena el sonoro son1lkl por la nla. 
A. ( lRlCid el poc:'. Robcno Lópn 

Moreno .u homenaJC .1 tOmpolllor Leo
nardo VelAzquez lo..ac. 19)5.\1 • .,..,., .... 
Cuba. 20(4). al eumpl'lK el mM!reole. un 
./10 de su mu.ne. du",n,e una mUI 
,.dond •• n l. que K habló del KrJR le,.· 
do mU.lCal del creador oauqu./Io. 

VeI.hq""z prepa",ba una ópe", buada 
en Sor Juanl Inú de l. C ... , y .n un pro
bable Iratado ck armonía eserilO por la 
monja ;'r6nima. Do la obra, que K 1I1ma 
E/ ca,aeal i~vÍljbl •. sólo ... ~ lenn,n.do 
"$U primer KlO para piano y voces, IIflO 
pa'" ser inletpRtado en cualquier momen· 
to~, inf0nn6l...6pez Moreno en .l . ncuen· 
t ... re~liZ.1do en el aul. mllRI del Cenlro 
NM'lOf1al de las Anu. 

"I'.CÓ que el m,hlCO tlmb"'n deJÓ 
h.,~ l. pieu El "b<md"n". esenta a pen· 
c\(ln de 1I «>rCó¡r:If. GIQn.l Conlf~flS. 

po'" >c. b.1o,hod. por el Tall •• Corco¡;rl.fico 
de l. UNAM. :uf como ClOc,One$ pa •• 

• Abrirá muestra Ce Acat/: cuando ills piedras IIablaron 

Juan Rafael C oronel Rivera atrapa 
voces pétreas en una serie fotográfica 
• ,&!I\I!O G.l!(L\ ~UHAHOn 

l.u pi«I .... hablan y ,ienen mue ..... q~ 
dec;r. Du",nre ocho 1ft"" JUln Raf.eI 
Coronel Ri"era se dedkó pacienl.menle a 
uc...:ht,,/(u y atrapó 'uf VflCU ~n una 
.. ri. de fOtllgr.ff"" que. a po,., ir de hoy K 
uhiben en la l al.rfa J<»f: Maril V.lasco. 

Pnmem Uarnó SIJ .'e""jón la relacIÓn 
~q"" 100; ..... ~innao ,",,,,,n_con la.; picdru. 
" .... <lIS ,"O!u'l"ICncs. """ 5 ... '"'~_ la5 
usarnr:. para detener puenas.. como _ 
t(ImO lIOlmIo. molo ~ inlCmolnle que. vi 
es 'lIJe les <1,,,,,,,,, un lUO cui rilUal". 

En la rne.lIda q"" lu f",a¡rafialN. 
Comncl Ri ... ", f"" idcnhfICanOo en eUu 
y en c1 uso que se les di códigO$ cul tu ra· 
les ancestrales. Ad nació l. muestra Cl 
Aear/: e_lid" /tu pi, J,as 1tabI4 ...... 

lrvin¡ Dom/ngucz. cu",dor, ve la 
upos.ici6r. o;omo un viaje con dos n.n u : 
~por l. histono de la d .. olización occid.n. 
lal. por un lado. y por OIm como un .. ¡ ..... 
por 13 hi510na d. l •• «¡uil.c'u",·'. 

Du",nle el proc ..... c<><"",,1 Riv.", 
cnco."ró que 1 ... 1000'"' de 111N/I,lu .n l. 
Edad Medi, IotIn an lccedentes de l •• 
1nc'" mllÓnk,..: "dIO$ C""K ...... ba .. l. 
,nform:oo;lÓf1 ..obo. cómo SC COfIiuufan lIS 
cO led",les m.di .... I •• •· . 

" pan i. de .hf. d f",6¡", fo liuprcnde 
que no sóIa IIIS ArqulleclOf COII mayuo;eu· 
l •. ~ino ,"mb..!n 1"" .Ib:lr\ilt ... han ,.1<10 
pr ........ ad<l<1: • • I lo la,"o dc l. h .. tori •. de 
IIna ,nf,,"nacOÓfl ut~"CI que _ 1 d«" de 
Dom(nl""z- aun ape.1 en el .... ,d,a"" del 
paro: "una .. r1~ <k cOdI¡"" clIl,unle. <1"" 
.... Jn Ihf y ",uen funcK><llndo~ 

Oomlnluu " ' UI a Coron.1 .n 1I pos.. 
'u", óc quie .... v.n el tnlNJO ilIlwico "" 
5<'110 como l. neceJidad de crear un dis· 
CurJO merllmenlC upreoi .. o. Msino tam· 
¡"~n de volv(, I unl Kric de preocupacfO
nos •• n esl e ~ ~ l. Ifqu;tectura y la 
fonn. en q"" se cruZO . n el te"""oo do la 
popular y lo C()tid¡ano~. 

RupeclO a la CUCMión fomul. Ju~n 
R.f •• 1 Coronel se onan,finta. f.vor de l. 
I«niu. el ~ncuad.e y 1. compos.kiÓR tra. 
dIC ....... leJ. En co/w;,.nc,a con tal pos.tu.a. 
los 136 fotos de la mueot .. fueron 10m" 
d,.. en pelfcul. e imprcs,.. en pl.," !Obre 
,<=Iatin:! .• Igo ~Iamcn ... y SC bu.l_ ~q"" 
ahora Clól~ muy en dcsuso~. 

En c.5( sent ido se c""sidc", un mode.· 
niJa: Mno ( , cÍCl10 que: el lfU: mod<:mo 
hayl t.minado en ~ a/IoS SO. Si. nlO que 
lo , lobalinción es rn uy , ir~nko porque 
nos deja lene. el ellmulo de todo nuesltO 
conocimien'o . 

··Un. t«nka no debe duplnar I 0!fI. 
una osltticl n.o d. be .nula •• la ",.a. El 
rnunOO contemporJn.o deberla Kr .1 
re.u_n tic todo.1 ~,m,ento." 

El ac~Io¡o de Ce k al/: ClJiJndn /;u pico 
,In ... hnhlamtf fue publicado por Edilorial 
EnV1dia. SA de ev. AderrW de los fOlOl de 
la muestra. el volumtn conticM 1101. pracn. 
u.r;i6r! de l dircaar del lrutitulO NxiQNI de 
Bellas ...... cs. SaUI J~:t: UOl. inlroduc:o;:i6n 
de Alfreoo "13'IIS. dim:tOf 6r: 11 J,* Mari. 
VdlSCO: un leU" de I ..... 'ng Dom!nluel: otro 
de Blanca Rura y uno de l. potQ AnaseUo 
An»1:l. <juien dacribo el ... ri<;tcr ~ioo de 
las ,n'~ge nos de Coronel RivCr1l. 

n ,~"" p.>n ~r ,nlcrprctad>~ por la t.OJ>r1Ino 
Encamac,ón VJizq""z.. 

- La m~.IC' de L.alna,do VcU'l'I""Z se 
. hÓII> poesía. y n.o f"" 1. de un nac,ona· 
h" . onod,,~o. sino la de un compos.i tor 
eon .Koc,a me.'Clna·'. sellll6 Robeno 
tApéz al detall .. q" ... mbi~n queda 
'OConclllM> el proy.clo Oiuo'lttdloJ. en el 
cu.1 el C(>mpos."o, mU$'call;u.rl. pequ.· 
o\ns pocmu. "'mb,tn pan sc. in'.rpr~rl. 
del por unl sopnono. 

En 5U tumo. l. c:ompooiton. L.ud. Al ... · 
rn destae6 d hecho de q .... V.lúquQ f"" 
un mlisico upc:rimcntado. apu. de .bor". 
d~. cualqui.r ,tno ... mlllicl!. Mcondición 
que .hora menospouian 101 j6vcncs. 

~Encon,ró su esTilo. Lo vocao;i6n y 1. 
disciplina f".ron su. virtud ... Le .,,,,fa la 
mlifk.".", l. ucena, la. im',.nu "¡SUI· 
lu dt:wnabln Sus ,m"g~ .... sonor:u. 

~A.p,,,,ba a la 5C:1"ICl11ez.la dañdad y 1I 
Ou,dn. os d<:c" . • IIna m,le ic. ~n 11 C\t~l .. 
conju,aran l. IIbenad con 1.l6s;ica. el lobn: 
o:uno con ct n¡o(·. puntWlhmAI .... rez.. 

Mano Kuri.Aldun. cale,a de Veliz. 
quez.. recordó ~ caminos paralelos que 
.ororrió con SIJ ~compd.ro mUlical~, 

quien realotó un. abra con "buen humor. 
un. de 1,.. CO$lf"""" di(/cilC$ de hM'er en 
mlhica. Es"""" fAeil Crelf mllsÍCIS tris,eJ. 
pc:5aros:u. deprim.ntes. simplemen te para 
.burri,. Leonardo tenf •• 1 don d. 1 buen 
humor o .. su mllsie ... F"" uno de ~ rn'" 
notables cont;nu""""" del n:oo;;onal ismo 
mu.ical mu icano'" . 

El compos.llOf y crf,ico mu.ical Aurelio 
T.11o apunlÓ q"" VeI~u¡uez e", ~lenuino, 
no nacion.lista··, COII unl abra que plu ma 
conci.ión. claridad. sc¡uridad y, ~ 
todo.. ofICIO. 

~I.con •• do fue un ,,,,n divul¡.dor • 
.iempre penulN on 101 ouo. compos.ilorCf. 
"tlba conveneido de que lOda lo m"'ica 
".ne derecho a ser ,nt. rpretada aunque sea 
u'" "n", """inuó el musio6l",o. 

En "' tllmo. el dl.eclor de orq""s .. 
Armando Zayas upli<:6 q"" las obras de 

En la. crexionM". ~ ~z 'le 

~~~poesI& 

L.eon.,do Vclbquel. IQII muy .. ali<»:u. 
"de unl gran utruclu .. y solidez mus ICal. 
El estuvo .i.mp.e eonlr" el nacionalismo 
.epe,;Iivo y folclórico" . 

Durante la velada que OfJan • .l6 el C.n. 
110 Nacion.1 ck In .. ell¡¡M'ión. Dco:umen· 
\aCión e Inform:oo;i6n Mu"cal C.rIos ChA· 
VOl, el hijo d. Leonardo V.lizqucz. 
Adri'n. inl.rpreTó ~n el piano obras de SIJ 

padre: T", ¡""nas d<l":/Jbfrs ( 19M) y 
Cllal'" pl<':/JI pu,a jr1vcnu P;<I";JI"3 
(1989). El ¡"'pi> Schenando de.-rdu 
...~ la noche "I'nl.rprc' .... T,.(o (2003). 

MONUMENTAL 

De ""'ICn!a ..... d ."rado< <le b m,"'~, 
Ira. el f()lrig",f" .e '''~ <1ue l. >''IU''.CIU~ 
popular "tI"M una .. ric de •• ¡Iu ",uy 
parlocul..,.eo y por Ilnl<, un ."~' '''" prop .. : 
el "nuyo de <=_1 R,ve'" no' bnnd" ta 
"""ih,lId:>d d" .nali .... '. <le :oo;ere.mos I 
estu d,nirnIC" de prodU«OÓI'I cul' .... I*. 

En Ce Acatl -escribe Ac ....... ~ "Juan 
Rafacl ...... uuy. un poc:ona de br¡o .h~n· 
'0. Cre . y recrea el munoo. y c<te ,unco 
"'1'fUC",a el pnnc'plCl de l .... i.'e ncil~. 

ti .. inau¡uracÍÓR de l. upos.klÓf1 se 
lIev.d. cabo . "e domin¡;o a I;u 12 r.m-.. 
en Pc",l .. illo 55. ealoni. Morclos .• una 
cuadn de Paseo de l. Reforma.) 

El actor Robe<!. BtvbaI< .. lnlltfPf'1II • J..Mwoo Slval90 dIIr_ un -..yo di la ópef' 0iI 
GezeiclYleten (los marc.dos~ .. F,anz Schr .... que .. "tria " pr6>dmo ...."., dlnlro dII F.,.,." de ~. Au$IñI. 
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Escuchar a las piedras 
Ce ACéJlI: Cuando las piedras hablaron es el titulo 
del ensayo fotográfico con el que Juan Ra fael 
Coronel Rivera ofrece, a partir de hoy en la Galería 
José Maria velasco, un recorrido por la perspectiva 
arquitectónica Que poseen los albañiles sobre las 
cons trucciones que realizan 

U
n diK ... .., foo.osrSrlCO cuyo h .. 
lo condUCIo< cort> .. l~ en rnU
I~' el mundo de ... ~llNñlkr'" y 
1.11 cons'N<ción e~ lo ""'" p,e
""nta a p,>.ti. de hoy luan Co

~I RM.a en 1.>1 ¡nSl>l.odo~ de 1. C40-
lerll J~ Mari. Velosco, como ¡»'Ic de 
Las Kt~ de Fo,~lemb~. 

Ih)O .. !I[1U1o de Ce """rl: Cuando Ioos 
pttdfO' ""¡'la1O" , el fotó¡a:,.fo o(.«C UN 
K . le de 137 imS,cnn .mprcu ... n blan
co y n .. ,ro. 1.11 <" .. In empe.ó • 10""" 
dude 1996. 
f.>c~ de Con>Iru«oonn. .......... ml(no 

u. de uab.%. "~~~ ~CID' Y loo p<O
cnos p.ul Lo. ~.oIOlM'OÓn de """ obru ..... 
P<~' ~ un ..,.,..yo que O{~C Lo 
.....;6r, M'QU,I«lóno:. qut t~ quionn.., 
do:<k"an •• or",lode b.olboMm.o Y b. op<II"" 

'oOCoontS n,t' O<~1 que """'" <k 6 .... 
·l~ ~'pOl,e'ón ,~s.ulló 10<10 un '(10 

qUt hoy It P'~~"'~ con ""uy but nol 
'tlult~dol. puu Ju~n 101'~ un ".b.io 
.,III"eo rno<I~,no que '~.utlvt m uy 
bien u ... ~,ie de p' eocup.clone. e"I- I I 
tlUI, • tr~vtl de un vi'Je pO' l. h,.
torl¡ de 4 (ivi liueión ()«(idenul. y de 
l. hlsto, ia de la .,quilcc!u,. y de lo 

. , 

, 
u .. ~.,,,,,. I_."~,,. ¡, 

JE .... peclu/fwtel C.'i el nlejor I1UlnlCnttl 

~ní~ 
Maestrfas 

ISEC 
Tu capacidad pi"". hace,. negocio s 

M!.' y '"-_ 227 Col. Del VOIlIe. Mt><ico D.F. 
T .... &6117 0000 Y 5Oe3 1300 E>tt. .SO. 151 y 1&4 

_ .IrHc:unIll.edu.m>< 

V ISiÓN EMPRESARIAL CON S ENTIDO HUMANO 
• Universidad especi~lIzadll en negocios 
- Única con centro do idlomS5 Harmon Hall 
• Oiv;5ión de posgradoll 

VINCULACIÓN EMPRES ARIAL 

• Bolsa de trabajo 
• Servicio social 

Sos,onn51nlormultVilS de lunes A Vlmnc!lo 12 n 14 hm y 16 (1 20 hrs. o;nbndo de 10 El 13 hrs 
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• Es uno de los caoros más grotescos "i"idos en México, dice El Fisgón, ('oan!or de 1:.1 obra "s, , • ...-,,-, 1"". ,'u"" -~ <,"",I~ lI1<'n." 

El F,.,~fi,,_ e, l""'1Ut ~ " ~C~"." ,. '" 
p>b,~mu ~ por n I> t >l' ",," '" ",1'Ido.. k, 
'1u" c.I"1nU> \" .cn..lo h c." 1J1~,,,, 
.~o: ...... o y lol. '1'''' .. ~ ..... n .... .." ,~~Ioo.l"" 
<Ir re ll"nn b un ~ut>,.m" '1'1<' •• , no \.' ., 
h..,er Da!¡, 

Documentan en un libro el desafuero; 
" de tragedia anunciada devino farsa " " M..:"" ....... " e>l"'-Io"I>:o .. " " d "",m,,, 

mb "'I<~,'bk """ p::aI'C'-'i:o ~ ' '1'''' ntah:o "' .... , 
mcndo En <Ir, . "" ..... ....,.,.,. e ...... " ... """, 
y es ,,' cre íble cómo> ",,",,clUll6 b le"' • . que 
""ti muclwi CO!olIS. pero 1'11> lOnIa lnel ...... ' ·" 
'1UIt I'la no op>yoban I l.6pe~ Otndor ""'. 
.;coparon en .... pruIC>t:O>. HeaICfdo a un 
hombn: '1O>C Uc: vol>:o un~ pone."" '1"" drcoa 
' l.6pa Obndur no ~ '"' oanIQ. I'C'I1) 13 
tltrnocr:oc,,, es mi deVOCIÓn'" 

• La memoria de corto plazo de los pueblos, una de las fortalezas de los cana llas. advierte 

E11ibfo UJ CDn<JllodD dr¡ drsqft.,.", f'<"" 
",, ~c'I"(U"rs c. la c rónica de una ~pre. 
scmxlÓfl tealRl fallida, en la '1"" SI' V"" 
fOIl inVolucrados iodos 101 ruvtlu del 
COb~mo fedtnoJ. :uf romo una tierra
micm& pano C(lmpnnder la 1I'I(lru.IJUQ$ida<! 
0.1 juicIO de pro:eckncia in'taurado con
tra Andrés Mao",,! L6pcz Otndor. ,.ft de 
liobicmo del DF, " que n uno de 10$ mis 
IfOICKOS que hclTlO$ vivido en la hÍJtoria 
do ~lb.ico~. 

I...of:wlQteS Rab,,1 Ban,¡u. El FulÓ" '/ 
Jooi tkrrWldez.. cnrre an:ajada 'J ara,.. 
lb. d..'In CUCn'" de lo ndículo que rcsul,ó el 
JUICio de pro«dcnc.a. en d cual la ,
ni lile ln3yu.cula ; una)OClftbd ,"1V11 cuya 
lNdurn pudo det ..... , un j,"cio polftlC(). 

81e "fuellno dc Ios~ poIitlCOS 
mis tORIOS '1 nW <kJc:andos en la !lisio. 
na do: la humanidad. Es una cIIingaOerll 'J 
1_ gente lo sahc~. di« El Fil,ó.. ell entn
v~ta. mioe1!,.. .. Htm"ndu ~ hace "'1" .... 
d.>.. "cl libro 54! iba . llamar ÚI dUlI&uJr_ 
, " dr¡ dr~"",,,. 

"COIIOZCII pocos usos tn la histan.. 
OI:"Kk." ... l -<enlin';'" El Fi'6tm- c~ que 
u~ lobiemo le 'puen ...... propia dese .... 
uobilizxión y pierde.. Parque .mis la 
genlc na se dcJII dcSUlab,lou •. m.ntiene 
1 • .conIuo .. de ~pen1e 'e",,~ ..... mar· 
ch. de: IIn mil:ón y I.nlo. que result. 

• Urge digitalizar su acervo 

Radio Educación 
incorpora 22 nuevas 
series a su barra 

Las radiadifldQnS euhurakll Cn Mbico 
.. iVfll un pnxcsa de lfIn'Iición proyoc:ada 
pat In nueyu I«naIaaIu. 

Radio Educación enfren" el mo <loo, 
1nR'S1c:nr .... acervo. de ~ lIIII6Jims 
• di,.w~. ptIC' dc na IlxeI'lC ~f e ... boga_ 
je se pudo11i P"f'III:os nucVl$ I"""rxoona,. 
uphoó Udia Camacho. di=lono l"f'C"'l 
de esa radiodifu.n. 1 ..... 10 de 3I'IuneiJ,r b 
dellllcs dc l. rueYa prognomaci6n. qut 
inlC¡rari 22 nueYU...nes. 

Dicho pnx~. iOOioó. implica por un 
IJda " que Je hayan dejada de prodocir 
cin.., CQII toparle :onal6&ico. lo que ooli
ga • lu r3lliodifusons a enlrar IX llena a 
l. ~ di,italR

• 

Esto. ck.1aCÓ, "Y' ha acarreado un 
cambto en la manera y CODCtpci6n ""
hace. r.>doo. Eslamos en un mamenlCl en 
e l q<>t se requie.ea .eC\ln(l$. s, eo'odo el 
plf •• de verdad. na'" lom'n lu medid ... 
pen'Molu ca malen. flJUflCOcn par1I que 
l •• radiad, fUS(If&J cullunlu y.y.o nns
formando y adquiriendo equipal di,il.O
les . qoxdanln rele,lodu al ,ílencio~_ 

AnWICÍoÓ que Radia EdI>CaC:ÍoÓn in ... · 
lrarj 22 n~vas senu ..... procrvnklÓn 
de 2005. desde dl"ulas ck ClAIfO minu-
10:1 hula pros"""" ck una han.. 

mucho mi, c ue.da. lXmól:r.ua. eonsmen
le: y c iviliuda que el &obocmo.~ 

CoIpdos Ik b brocha 
El libro. con CUlOfIC! de: Rafael B;,nojU El 
Fi.s6fÑI y M I.XUO Hclguera. canarurislas 
de ÚJ JomadIJ. y de HellWldez. se realizó 
en tre.1 HtI\.lIleS Y lmnin6, de manera ooiII
cidc:nle:. el df. que Fol. dio marcha arrh 

" D<:K "br pe.fec l' ,,",n'e cómo es 
ule l oo,emo. el ,UIÓ!! y l • • """',v":,o 
nn de cad. petsan.JC' in .. oluc .ó • 
lodas • • 1 ,00iemo. PAN. I'RI . Sahn • • , 
1M lTICdiM de: comunICac IÓn. las .elevi
sorn. 1, PGR. l. aplicacIÓn de l . JU' li
c ia. 1M juccu, l. Cima •• de Oipuladot 
y de,pub lados qucdan.>n collado» de: la 
bracha~, dice Hem'ndC'L 

l.D c"n"lkMltJ_~ ~na "'ln,flOl que !fn
gamas un eom prorn,"" con .I,u,on en 
pan ícu la. y. adc"'" de h.ace. Un U.udlU 
dc caso de ti acouaclÓn ck l. JU~''I<II en.1 
~b Y de Iu ..... ~ I1 I(lC lCdad e,~ ,I, 1:lfO· 
..... n « un ",fe.cnle p.>n I n. hu . lo que 
hic ieron en d ¡»Salla ",C,enle X I"'. , qu<: 
aban nl~n en la I .. d l. prCJ Klonc, .1 como 
S.nlillO Cre ..... (",11<:.0." .mbos an_ 
ca ll'nSln. 

A ron,1 de e,,,,nl" • .., .nl,'" un " ..... 
men cUlo ub1"" '''' fin.l ..,. "1""'''.' ta 
rnt lllOloa y '1"0' el I~rna del dc .. ,f""." "". 
.Iro ~"''') pr.",n." S .. br.oy. I::t I', .'~"" 
·-Un:. de las f..., ,, leus'" 1 ...... nall:os., 
b mcmoru de: cona p1a7.o:. de los p"eblus 
S, se e1"rc ll. e)l mcmon ' . CnllXlCeS:lt' le. 
'1" '" IInl pan . f"nda_nlll de c.a 
me ...... .... A.f. tOle es U" !obro de h"u.lna 
f\"Cocn'e de. u"" ~prncn'xlÓn '1"" .., 
3I'Iunció como 1fal"d ll y .nbó comu 
f~" 

E.I FUlán y Huni ndn. >comp;ollaoJos 
de Anton IO Hclluen y R, ••. prc""nl:>r.in 
t... r,,_lIuJu ud ,I~""fo rm po"" "" "n· 
".....'~~ .. I pl'Ó~''''''''' .... 1>;000 a 1;OS 12 han!! 
ca el prdln .. bocaUo las e:.U ... ..le Oo.lun" ... 
tOC/' y el EJC 10 su,. en I1 culun,~ Capol
co-Un,~ersodad 

• Dinamarca aportará donativo para la edu('~('ión de niños migrantes de tres eslados 

Preparan la traducción a las lenguas purépecha y 
maya de tres cuentos de Hans Christian Andersen 
I,U2 & Nl.I.M 9"1" 

La Fundao::ión Hans o.r;,.¡., Andctxn. 
~ ale a/Io en Dinarn.ara pata emprc .... 
da acciooes contra el anaIf.betismo. cI~ 
n junIQ con l. embojada ~ Mb.ico en ese 
poi. l •• nduc:ci.6n de El puJI," jnJ. ÚI 

priftCn" y rl 6"i,,,nlr y tI Jr"/~ n,,, .... 
drl rmfHr<JuOI' • las IenlU3S maya y 
pun!pecha. 

Aum ismo. la ,n."'lOCión aportu~ "'1 
donativo pan 1m campamenlOS de loo 
niAos milnnles hiJOS lie Inb3jadoreJ 
a¡ricoln en .... UUlOot de Chilpa ... 
~ac. y B.jl California. 

CbrUIW Bonniclucn, cónsut y .~. 
gada cullunl de ,. embajada de Dinamar
ca en Mb.ico. uplic6 q"" la fundacioón 
hanl un donalÍvo al I'roJnoma de Educa
ción Primari. pan los N¡1tos y Nia. 
Mil"-"IC. de la SCC .... ñ. <le EdllCación 
PIlblica con el propósllode que los peque
J\ot ptlCdan apn:ndc. 3 kc. Y c,.,rib .. 

" EJ diMro serviR pan capac;w ¡ nW 
pro(alnl Y se relalen libros d,dkuCM ~ 
los ni/los~. alJl'CIÓ Bannichscn. 

Ma/1II SabaPn, tmbaPdont 1M: A.ntInwD 
Respeclo de la cnducclÓflllcn¡u:u indIgc
n.u de lfU cuc:ntos del ocri ..... dank. l. 
diplomitla sefW6 que en la visilll de la 
rel/ll de Dinamarca • Mbico.. Marxilnll 11. 

de! j al 1I de CICIUbn:. K en.."prin tri 
Micho.án Y Chial*' b libros .b oillol.. 

Bonniclurn COfII(nIÓ que t. embt;.da 
de M~~ico en Dinlm.uc. es l. encar¡ada 
de realizar 1. tndwxión dc los .t lUos. 
"""",e "all""'" ní/los na ¡lf:nt n ""c"..,. 
las I,bros O no saben ke. en ."PI""'-. 

1..0 .n 'eriar fue anunc,ado.> par la diplo
mil,ca tn la c .. remon'" q"" se dcJ.arTOll6 
csle 1" ..... n el »Ióf¡ M.nuel Av,la 
C:amao:ho. de l. resldf:nd. o fldlot de Los 
1'1Il>0l, «IR moIivo del bl«nlcnano de l 
n3 •• I"'ia de ti..., ChtiJ.ian Andtrvn. 
"""oda en la c,udad de. Odcnse en 1805. 

El! el KIO. en ct que:le reahm un".,.,.... 
1lI;' CSÚltiCo de cinco cuenlOf del ~n.ar 
cbnts ) adl:mis se rep.>ni6 pul~1 en"" 
h,jos de loJ 1Dha}adnn. del Ciobiema dd 
Dul:rilO FtMnl, la fundación nombró 
~mIoajao.lono tW honor de AnoJc,,,,,n. Maru 
S .... ,,¡n de. Fol. . por ... I~bor en faVO\' de t. 
nlucac:ión de l. n,i'1n mUI(3I\3. 

- La ....... g'oxión o """ de 1 .. noc.J""U 
herr.unien"" de la c..luación. la i" ... B;n .... 
coóo\ de~na nueolnl c n:auv>tbo.l ) .... 
of'«'e la apor1,-,nidad de ve. q'''' el n,,,1IUo 
puede ..... "",jnr". "' pruó S3h.ogw. dunn
It la ceremonia. 

Descubren mural prehispánico en el 

valle de Xico. estado de México 

En docomtbrc de 200>1. 10'1 arqueólogos 
Nadia Va"Ónoca WIn SakbAa y Raúl 
c;.",1. CMvez. del Cnllro INAII-cslada 
Ik .\lú lCO. INCoaron .... tlClYX>(1!1C3 
romo poif1C ckl pro)'ttlO San Marún Xico. 
en las 1f!fTIeIIi.::1IlnC1 del VaIJe de CI\aIco. 

Lueco de siete ""' ... , de u ca .. ac~ 
M' liberaron una %OGI h.bitacional y Un 
lemplo ioorleoa de la file Coyod atelca 
la&¡., 600 Y 800 dC.) Y sabn: e",e úlu. 
mo.1os ba$arnc~IOS dc OIro iCmpla)' de 

COIUIr\JCCIOMS de la f .... AZI« a I 1"0\05 
(,{lO y l.I OO de) 

UI'II> de kI$ , ... ltóUp nW n:lc''IfIICS 
oc:um6 en u .... de. .... cons~ oláo! 
pmfund ... de la mIJmI fase . pues en los 
mutOII inlmon:s Y U~ de dos de 
sus f\"CinlOl. ul como en su pórtico, se 
mutSOan ....... de 22 mcuos de. brp 
par 110 ccntfmclrOll de ancho. DcSCllbri· 
n'UmIO único en su lipa en la n:goón. 

[)( ..... 1IEl>J>(:Q()N 
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flU'''' (N lOS P INOS 
Ourante el (e" ejo .. n L." "¡nao, 
Mart. So"",un. en $U calidad 
de emba¡adora honora. 1a de La 
fund.clón HIn, CllI'i,tiln An · 

.;;,: •• ~:\ •• ' 1" !?:¡. -,f CULTURA 

Cuentos de Andersen a lenguas jndígenas l 
( omo parte de las celebraciones por el bicentenario del nacimiento de Hans Chris tian I 
Andersen se planea la publicación y traducción al puré pecha y maya de algunas de 
sus obras, las cua les serán entregadas durante la v isita de la reina Margarita 11 

Pastel para el escritor... casi cuatro meses después 
AAdrWN y • DLlna ,lm~n\e ~s At-.r,

n;ln. "mbu di,frut.n ele sw VK~ <k 
""'"0 en el Centro de Oesurollo Comu

niurio s.o.nt> Onu" , LI pbnl. <k •• f.lto. 
H,bf&n n<:\Id\MIo .leunI ..,. el nornlm: ele 

Hans Christian Anck .. en y, quid, eK..c~do 
,¡,unos ~nIOS. pe ro no •• bbn de qu¡~n U 
'rll,b •• Sin mlb,¡r~, cu.ndQ !~ In mencionó 
• H. rry POl le • • us muro. l' IIUmtn • • Ofl y, sin 
duda. Io, .uptuon que lo conocllon mb que I 
Anderwn. 

u prqunLl fue oblipda ru. ndo lo .niONdor. 
p~¡unló . obre ,1 .I,u~n (onocf;I .1 flClilor y 
lo. ~acdones fueron de na<o. Poan lo tonO-

df:twn 1005. r«ordó los di .. 
~ con 'u, ~rt:S '( SUs 
hijo< "KIa, a los (~nIOl dd 
danb. ~<!s df:CI'l<T'Ip.artlrcon 
los ~1Ios uistenles "un ... tu
domuy~c¡¡:",ndt'yun abt .. 

(f.on •• unque y. coro lo cKcnlr.CKión de cll'l(o 
de ..... C ...... tOl -101; mkmoo que.., prn.ntaron 
en ~ Palacio df: ~llu Artes dur~nt .. el fnt~ 
oIkial, en abril pa»do- hubo qu~_ 
~ a los peoon.ajo:t. 

Y dnpu<!. de entONor las mao\anitu. si bien 
.. 1 cum;>lea"-os de And~., ya ""bl. pa.ado 
- nKIó d 2 de ~h. 11 ,t~ 11105. ~n Ottenlr-. ~ 
ron. r y "'p .. rl" el 1,.,ld. M.rlh. s..ha~,¡n se 
,\uedó prAclkam~nle sol. COn los peque~os (S.
n 8emudez, p""idf:nta del Conoeult •. en cuan
tO terminó la e .. rernonla ai»no:t.onó el s..lónl. 
quienes deseosos dc akanu~ un ~zo de pu· 
td mduron a La p"i~,a da ..... _ 

~ el mundo po.ocdf: ..". mejor 
¡>Ma "todos '( p.a •• tod.as;". 

"I..acultu .. es"""' ............ .se..
df: ~ Las Ideu, como La liber
t;ocl. con es.> b~ '1"" no:«si
UfTIOI 1m loert:S hu~"", pa .. "' 

mis aJl'. par. ir adeLante Con 
na lil>crtld que.., nqtIlCtT ~., 
que lodo!. V Iod,¡, """'rnos bien. 
con ...... hbenad que ~m'le qu .. 
1.> ""..ud.1lore V q'''' la ....... 1". 1 
quedf: al descubie'lo· . 

A lo) pequello. inv,t~do, del 
Centro de ~ ... "ollo Comun,. 
tario S.nta Orsul.o. L. pl.nta de 
.. r.lto. la p"mera dam. 1 ... 'n
vlló a qu~ 'I&In ¡u,.ndo. ,"""
,i"",ndo Y Ic~ndo. A que pon_ 
en lo m~,.,. de si m"mOl p.ora 
r"' ..... ' eIC ruturo que hal-".'

tcdc. Y)'O. ell.mos soll.n o· 
Cns\1n.a BonrncInen ~ntó 

que en oc.ubre próxIMO. du .. n't I 
la mil' de r...rin,a de O"",m'l'(a . 
.., v~. licv¡, . cabo "'ti c .. ",..,.,
ni.> p.o._ida. pues ~ io que se 
t'a" es df: que mAl sen" en .. 1 

mundo conozo al escntOr. I 
"Cu. ndo io ~taron (enlft 

los pcquellos ISlltcntCl' I,¡«~ 
~ n.adit supo qut<!n cr ... pe
ro lodo mundo """""'" ",,~. 
101. "Ir, noootros" Irnfootunte 
que los nir'.os ..,pan quib> es", 
" "S de CIoO$ cuentOf." 

MÁS AllÁ DEl S ICO(UN ARIO 
L. Fund.ción H.n, Ch. istian 
Ande",en ABC e" mnamarca 
donarA dinero par. los campa_ 
mentos de n'~ ... mi,rant" in._ 
tllaoo. en dife.entes .ecoone. 
de W,.;co a fin de UpK'"' • 
mh profcsorc ••• tH,mi, que .., 
rec.I •• 'n libros dtd¡cHc .... 

S. tr,ta df: f.mU .... e ntera. 
quc ab.lndonan .u. lu, .. c. de 
o . i,en du<.n tc citrt .. lempo .. -
d~1 de cOINhJ. con lo e,u l le 
llev.n .. lo, ""'0' Y ,\ no f\l~" 
pO' lo. p.ofeso,es que tltJn en 
lo . camp,mentOs pe.d .. rla" .u 
. 1\0 .. scoLar. 

"L. klu" que tensan La opo .... 
tunkl;od d .. vt'. un poco mis d .. 
~br ... V euentOl y todo . En e .... 
ump.arncnlOS no hay muchos 
,«urJO'; la fundación 'pOyar' 
nte ,~o y el pró~imo con ul\ 
monto mAs fue.te. que tod.vl. 
noubernos. cuAnto 'Kende.' 
el presupuesto". de 'cue,docon 
6onnlch..,n . • 

Inició ayer Instrumenta Oaxaca 2005 UN TRAS"'JO COM ..... RTlOO 

¡GIl! Luis Castillo. di_to. .. rt fstico de 
n"ru~nta o.uu V",.no l005, ~

donó q,*" ..... estrOl '( .lunt"W tend.4n 
dos "'''''''na. p.o .. d,......roILar un "t"'b,o
jo compartido, p.a •• ~ .~ndi.ujc mu
tuo y p"" dncubrlt lambl<!n la .. xu
I>c",nc .. plural ~ deslumbrant .. de esu 
muy anti",a .ede de la mlisk. y d .. la 
cultur. que ... O.uu". 

P ROG RAM A IN ClU YENTE 
Con .oc:tlvld.oda pros •• rnod.a. """. ~ 16 
<k ;OPlO. 1 ... ,,,,,,,,,,,. O ... U Ver.no 
lOOS iniciO ,~ ton dos K1.Md.>dt:s df: 
rnoneta lÍII'1"IU~nc~. Ú\ la Ca ... de Lo e ..... 
dad, ~ IImbim se inou~utd un.a U" 
pOSki6n de fotou,ttRa. <k I'.óthatd ar.m. 
el violinista Pctct ~ppan:I SI<acr'vt'd Y ~ 
""'''''11 .... ron Shorr .......... lIton ~ con
dcrto-c_ión úplorando .lIcctho
ven. En el Andador ArtÍStico Macedonio 
Akali. INjo la di<e<óón df: Roftlio Sosa 
se! ;"'''Iutd ~ Andador Sonoro a. mu.\ca 
m u'Ónic.l, donde se pl'eCntlfI de mane<. contlnua 10obtuclcctr6nk.os. 

XAVlUt Oul ....... n • o ..... 

51 bie n mencionó que dOI ICma n .. 
e l u n pe.lodo muy breve, Castillo •• e 
,uró que es suriclen te p.ra "persu.
dlr I nuest ro. e!ludl,,,t .. s de que ex;s
te un camino muy 1 • • ,0. mu¡ b .. to 
dc ",t ... V opO.tunldw .. s en e terre 
no de La mu,ica. Como ",a"ltO pu~
do decir que l •• v,de. y 1.> capacid.d 
dc nombro de lo. jóvt'n~. mu.k ... es 
~~~.:~,~~~u fuen te de r~novación V 

El director ~ o .que . .. citó ,1 flJósolo 
V en"'Vi,1I JGIl! Antonio Marina. qui~n 
,n.m. qu~ un. o'que". "U "n~ ~on
¡unción so.p.ende"te d~ "",,<k. ~, hora
d...:l .. , de cue.dl), de trlpos, de uia., 
de ~tales y de Intetlaen<!¡, . Entre los 
t.onc .... 1.>. p",dr •• y los ,nmul,.. de 1 ... 
que proceden kY.I .... " ,"rnenl<», y la so .... 
P"~nd~"le _Idad qta prodlKen, .., 
a"'" ~ ;nt ....... 1o adm;'.bIc <k la Intcl'" 
,cI'I("CI'e~a·. 

t:M~!d~~OA1c"'~ :1~.~.~ :Ie~~ 
el conc;,,<to I..as musí<:" de ln,tru~n
la. En .,..I~bus <k CaslitlO. el COn<;,,'IO 
"p;elen6e ..,r una muestra df: la vo· 
cuión lC,d~m,o(o-.. Ustica de I~ ap"es· 
ta por l. creaciOn. del con ..... nclm'ento 
e.t<!t1co V del eomp.omiso con l. tr.
d;.c,ón mu.Ie,1 ouaq"e"'. definlto.lo. 
d~ Inst.um .. n,.M. 
A~m~. df: cOI'I(lc.\<» sinfónico. y de 

musle:, de dm • •• , el el'l(u(ntro incl~ 
p.e..,nt acione. de l>andas V ,.upas df: 
musiu tr.o.dK ....... I. uf como ti p.oycc •• 
10 df:norninado O.qu .. sta Ex~rl~nul 
de Instrumentos NatÍVOl. d lrl,ll:1d.a por el 
bolivUno C,,~io "f'Ulkncio. _ 

M"~TU 16' JUltO 100 S MILEN I O ' . 4 1 
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• El recital Exploraf¡do a Beethoven rubricó la primera jornada del encuentro en un moulCO mulllcol", de músico de 
bando. In". tiplCOJ. boJl", re:~ales y 
J .. pofOl6!;ftocos has" cnlnMllla OOCM 

Las músicas de Oaxaca, propuesta que 
marcó el comienzo de Instrumenta Verano 

1;:1 programa acadtm,c(\ con.1I de SolO 
hot., de el""s <k ,odm los ,nJll\lmenlo>. 
""" ,"ile",., achn cllseJ m"lItrlles 1 ,. 
cOi",,,,,,, muod,olo_._ P.",C'I>-''' :10 m ••• • 
11'01 prove"i.", •• de 17 pabu .• -..... de 
ellos insuumcn""u pnrw;,palu de lu 
r ... ,..,.... orquesll' del mundo. !' U" looal 
dc 120 alum ..... d~ VI"." nlcion.hd;>ok. 

........... _ 27 ...... InSlNmenla Verano 
Ouao;:a 200S rue in.ugurWo de manera 
ofic o.1 anoche con un par de concien05 
sim .. !1-'neos en los que l. lecnolocfa f)(r
m;to<'lenl.;r.a. en tiempo rul 1", inciden_ 
ci., , ,,seiladas en da. edirlCios emblemA
tiea. de nla ciudad: el I~tm MKedonio 
Ale." y el "",Iocio de p>biomo. 

l.4< ........ ..,.,. d~ Ow<>C<l r .... el l/lulo de 
tan ~ .. ; 8cnul~ propuesta. diri, ida po< el 
cs"",1IoI JoM Lui. Cas'illo. mediante la 
q .... oc: buscó ... r",ndAr la .pen ..... Y pl ..... -
hdtd que .boMleno ule prnyecto de edil· 
e...:iÓl"l mu.iul. impulJadode: rorma inde_ 
pcndlCnle por el Pro:o¡rama InSlrumenta. 

El público ele ambOI....a:.me losfrulÓ de 
f ... ma :ollem •. " veces e" vovo y 01 .... 
mcdo~o,,<: ...... pantall. ¡i, ... ,. y bo<i ........ 
di(ercnlCS ¡átc ... y eao ........ mUsia 
tt.dlCoOMI de pacu.ioocs Y de boncbo h"'ta 
obnu: de Aoron Copland. Silvtstt1: Revuel· 
taS.Ni&CIOwtt.e~paciu 

•• 1 enlace rulir..do porel equopo h!cnioo de 
C .... 112. vI. Cobro ópria. 

Al ""bo de poco rnú de un. hora. el 
eiem: fu<: ...... _leo. Ero "" "",,..lo de 
pcrfect. li" tron(a a"rl¡;U y I<!cniu. 
mUlic ... 1r.1dicionale. y clúicoo de ambus 
=inta. imompicron 01 unisono en un. 
sran vetbena 1KInCnI. cm un. estTUj.nte 
veraOÓll de Pln"'~pa Nod",,,.I. de AI.aro 
Camilo. en l. qu<: el nauh, u U_io 
Fr.mc:o y l. eantanle SUPRa Harp hicieron 
JI' ~Ke. de: ""tl.,u. 

'Ir", (OOC" ... 1 .... di .. ".- que .nI""e_ 
doc"," el -'t:.pc mu.oc.r. F.J delllfOmOlor 
lSn ... oo Tooc:.no. dil"CC100" de 1""Nmenl'. 
en el 'lue ci!cI a Bor¡; .. "",ra dui. que la 
1I0B.oda de docho JIfOI.nm. mus ical • 
Oauea "" .. una ca.ualid ... . sino uno 
cota con l. vid. por J. q\te h. n luch.do 
•• rioI mllslCOl. enl~ ellos el CO!npos.i1Or 
M ... edonioAkaU y el di=tor ,~orqua· 
~a Eduardo M.,a. 

A 
i"icilli ... de dos j6vcncs drama
mrs:os . Edl'" ChCa. y Lu •• Enri
que Gul it"..,l Oni, MonulCrio. 
y con el apoyo del Coruc;u 
& 0 ... 1 para 1_ Cuhu no y 1 ... 
Anes (Coneculta). co..d'"ado 

_ pOI" el Lic. Ma .. ",,1 N .... do 
J'Il ......... la Muatra J'Ilacioot.1 de 

JóV(rocs Dramatur¡otl 11(&1 •• u UI.¡d i· 
ción en l. ciudad de Santil&O tk Que~. 
taro . ..... Mucma o(~ IeeNru de IU!a. 
de nue ..... dram.IUrs:OI y Illle"'" q ue en 
ala ocasión fueron impatliduo pOI" Nico
lAs Nol""'~ Cu~ de a.c\uao;:i6n; L.ui, 
Mono M .......... y EdgarChI ... Cuno de 
nl"ación ....,tnic. ; ChriJlil" o.uu_ Tea· 
tro y ,ulnolidadea; r ... mando de Ua_ AM_ 
lisi. del drama y l ..... n. canlcmpOl'l-
..... y 0I1o¡Jrineno. Curso ,le IradUO:Cic\n 
de Oexl,," lcotral ... En el marco de lo 
M .... t .. K c:sttcnó l. obra pna<ion del 
ro· co ....... "'" Mon ... ! 1I ~m: .. CUlolled •• 
I",,,,,,,inlll,, por Conecu1t~ ...... 1 rumo la m._a esceniFlCación-. LD / ..... ,: 100 
"''''$ de Lui. Ayhllón. diri, o.la por Mar-
01" i\c ...... , c .. '" "n • .."ri, y " n "",00" loc.· 
la y una X tri1 y un ..c1or rad iudos en el 
1>1' 

H o<~", ,Ir Ayhllo\oo. '1'''' lI<y. n'mo 
• ulJlnulu lA M .• ltJrla Jr/ ~rr '1 .... ¡"".,lnrI 
~""",,,klt> lHt .. · /;rrra. es muy .... enm

.~: d,;-'tai,,'o "C:i"{,J' ... ·W;:OI .. r)'!ni fe. 
"v~" .', \ .. , . . , .. '.' 

Siguiclcl impulJOffinlllClCrodc:wl ;ni
cll';WI., Alfreclo HII'P H.I~. quien ,,,,",I00<I 
101; ~ QUllIII>eniIo Irlsau#..nta JKW 
medio ele IIUS pranios Iberoamericano de 
Compol'kión RodoIro Halme. e lrI!ema
clona! de DirocaóoI de OrqI>eSl.l Eduardo 
Mm. -'como del campamento de \Ia2nO 
de eduación "",.ocal. 

En f. lizó. ~ todo. l. auci6ft del 
CentrO 6cI\Iardo M .... e.,:...:io ~ Los 
Musicas. que Icndnl su o.ede en el pal..,io 
de piemo "" elta capital)" del '1ue el 

ernpreu"" ,ubr.>y6 '1'"' po$kinnar-' • 
Oouu y Mú,co en ~J plano in'.m~iu
",,1 de l. mu,k.a de conc,mo . 

1 .... loeCn:lana de Cullura de ell. enli· 
dad. P.,ricia Urale. pronun<:ió un relóri
co discurso en el '1ue .., ensalzó la prcO
CUpaelÓfl del cobcmodor Vii.." Rui~ J'O" 
la cultura COrT1<l eje de deJamll10 social. 

In$lt\Imenta Qu.ac.o 200S empc:z6 en 
realidad el Iuta. en cooncidcncuo cm el 
ultimo dI. de fiellas de la Gudo(llC1u. que 
cmvinió .1 Cenlm Hi$l6r1<>Q de l. ciudad 

J>OI' la tanio de ese di, se ruhz6 1.0 pn . 
men KSIÓn .xl And.oor sonoro. II ¡wo
l'"eSla m&' vlnguanhsla, con,'s,ente en un. 
.. "" de 10 L/IS,alx;oou de moaoc> cleccro. 
noca dlsp>c:stu I lo 1'"'10 de o;>l>Im cuJOn" 
""1 corredor rur("1CO Mottdoooo AI •• 1.I y 
qU<' o¡:><'''''' en un ..... idn de un> lloro . 

La pruncn JOmaCIo C'UlmlnÓ can el rtt,
tal Explora""' .. Bu'J,m",,,. con el . '001 ,· 
ni,:. e.<todunidcn.., Mctu Shopp>.rd y el 
P'..",SlO '"llb Aaron Shorr 

MOZART REDIVIVO EN El FESTIVAl DE SAlZBURGO 

Aaorft con -.do como -' QUe UIIbI WoIgaIIg Arn.ocIIuI Moza". ~n ... un .......,., de ~I •. R. di Ponlo. Oper' 
co. 1I puHIIotn .-....lIWigIde poi GOnt ... KtHrnei Y bajD 11 baluta de Mar<: Minkowskl. se .. 1r ..... IIOy ... el FHtiwal SallDur9<) 

La luna. 100 watts 

I OIGA HAtMONY 

e"l"'5ijos y c.slnlClurad •• b.uc de dos 
parejas q"" al prioeopio lparttcn corroo 
independientes. pero que ticne" un enmo
mido en b .. " . unl histonl incooclu .. y 
"" amuletO. JOS(! '" un .......... to ucsi· 
_ pc:ro lambibL f .... una Jomtora q .... 
..:osó I Emma. el comprador de hi.1O-
" ... pc:m wnbÍl!n puede Je •• junto can 
A .... el pcnoo.jc que ióeó Ivin. Emm:o 
es l. pn»ti' ..... O la que robó el amulet" 
JOM! _lo OIU .. el • ...,.... Y II !lnic. que no 
lIe, •• lene, deliriol. """'" J""¿. """'" 
Ivin. cUmo l.ro oec:ucstnd. An • . C..i 
deseOlI ..... 1. ocena de comedi. mu.ie.1 
entte Ano y Jos<!. 1\0 obvio lo . un65(e .. 
."iflCil' en "1"" vo,"".ula pareja. en un 
..... nocon "oSta a un mar on .... n'adoy un. 
Iu". q ...... un fuco de 100 ..... " •. V",I . .. _ 
la y dura. l. histori. se muestra (ra¡men
tad. ~ ticne un final q .... la . .. oo. '"" .. , 
hlut.I~I .. 1. 

Al ""iflcio <.Jue ~ el ~lIO . 
~ el artirlCio de SU es«nir_ 

:~.~.: .r.'.~~ .~~~·~~or':?;Qjlt;~! 

Manucl Górncl Morin. cdirlOdo en lo 
que fuc la,e"".".1 de .u1tObuscs y q .... 1>0 
t;tICnta con un es«naOo tUlra!. pesarde 
.u. d imenliones (pucce ser que .i¡uien_ 
do nueslrN /;OSlumbrcs rallÓ pruupucslO 
para te""inar el PfOYe<"o .... ,inol). Mar· 
Iln Acmt. y el ....,elOÓ$nofo q"e","'no 
Fernando florc.s T ... jo tom.ron la mitad 
de uRa C.lerla. que cm,ICM en el .,.n'ro 
u .... """ ..... de caracol. muy blC" apro
vechad. para "". el Ilmue de l. o"",e"o· 
, .. fI. """"""da ~n ""'" mOlad. q .... CON' 
la de un upocio a"",rentcmcnlC .btc:no 
polO e"m~n:ado e" ~", fron!e", •. cun U"" 
albcrquol~ de pl.bloet' dulO. Ilgun .... n .. 
Cira!"';as en un pi.., de arcna q"" ,ie"" 
un promonton<> on lo q ... ...,ndrlo ~ K' 
p .. "secn"' y ",," "~"I'noO" on el ~cn(rn. 
EsI" esp.e'" ';nO<."O se ...... I~ el oórdidu 
""' ... do-I eo..,.;o .... I ,,'~ y . ............ p"'1\cn 
I ~n " •• y ~I ,." ."" ,I~ i\". ~n ol,,,,,k ... ~o· 
be o JO$!! .• nK!n de una (alle al final. 

MlSlln ACOlIta logra que ima"""tna. 
Jil.'·lu, ..... Pedido! ¡IcW~I' >Uf~, ~!n,~~; 

nmBoln honcap,t en ellOll .• blose de .... . 
pota. el 'eAlO y cor>duc" l • ... ci6n de 
_ .. que I~. contam'ftao;: ...... ' .ub~ •. 
ce .. I .. ..., lOO> van ",vclando. """ IRa 1"". · 
...".ajes q .... a veces .p ••• c.n Junios en 
e ........ lunque .mbas ""' ........ no .. lIe · 
,u<:n o ... " 101 ~'" neu.m ,n,.~onado> 
lO",e "",ra esle propó.oIO. con el 'gu. 
-<.si una """'lInIo Cn 1. l"'yeCl""'" del 
d,m:tor- y l •• ~n. que IOmbohllfl "u 
mo. que el pad.e de Ana uti dOlpuutO I 
... c.u. en l. ploe .... de Iceeso • un n',,· 
rio-:que no ..... baso. u ceptO. , 'ece, por 
JosJ.. Y que OSI' dado por l • ....,.k .. de 
ura.col y po< olluno ... Iodl' junio' .11. 
a ".1110 es muy Ouido y d •• 1 ¡;ron osp'" 
CIO de atrU del acenano y l. po"e canlo· 
cua. la e><:ak ... para 1. panJ. del ...,.0' 
no y ' " .m~nlc y el de la alberca y el pro
ononlario de: .",nl . f'M" l.ro 1>""'.1" del 
csc"too" y l. "",,,1"UIO •• unq .... en altun 
""""c"oo se ono cr(:l",b,en. 

Aetlltal~,nl»oin dm~e con "':",,00<"'><1 
a SUS..c1~ en IOdo. las t",n'ICOOftCS de 
.u. 1"'rs<>n'J'''' muy boen los que",'.""'" 
M."ud ItO.r ri~''''1. ~""", Iv;!n y Man,u 
lIanaú .. dlCl como ¡;,,""> y I1IICSlms 
~<,<I~",u coooo<.d<>. M • .,.no (; o",tnct 
,'"",,, Au. ) 1I,~loo~" V~I" I"<I ,·."n" 
JOs<! en eSle mOIlI~F y Con ale lUlO 
lan oóIidos en au ....... OIra pane. el .... v. 
r(:AIld,)d ." ." " -. •• _ ••.•••• -
". , ..... ' ..... ~.~.', .. ',.'", , ' .', 
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Diversidad musical en 
Instrumenta Oaxaca 2005 
En la inauguración oficial de este festival, rea lizada de forma 
simultánea en dos sitios, se escuchó lo mismo la música 
sinfónica Que la popular, las percusiones contemporáneas, los 
caparazones de tor tuga y la sensibilidad de la canción oxaqueña 
JUUd¡".~ Asf. \o ~ de 
~tKIDnn. tT.>diclonlla: Y 
popul.>rnronal&u""l prQpUf ltu 
con~~""aJ, ~ p¡mi
bir .. h«ho ~ de que en 
I'OOaIIO IInnpo se "" vudlo n.o
tu~1 Lo ~lda .tTn'id.o y en «.
JIonts Improb.lbk de ~s.~
ncroJ, ntilos y Iena;~ <lindo 
""un~cdktlcoyul'll
W1l.II que, mis all~ de los "~ 
lis dd modernismo n, en ~ 
ci.t. """ "'1\11 actitud de s1ntais" 
mWs dt lo cwllls bIr=n CMn 
Y In fTonIc-u des¡,pOI=m", 

MUSlO. SIN TIEMPO 
Dd fondo dd tucro rest>ef\lI 
uN ""ut. de urrizo ~,ui<LI de 
un umbory los ~c...I;,rn so ni_ 
dos de los UP.,u(Inn df: tQUU
,._ LI undida de los ~udIoo 
del quinteto Gil .. ,,,, Hul,nl, In
te,r~ por ¡ .. dl,tnn mi,tl de 
TLohultoltep«. conlrnU con su 
pr ..... "'1.o fldnk. y su ~
u1. en 1.0 C'jrcudón <Id '5.0J 
Nbioo.o" o "Son de los enm.,
t .. ,doJ". Corno ti encuentro 
M:;ad~mlco .limta lo I"Irticl¡N
c\6n ele ~tros , .luml>O$, 
IUc.mlo c"n .. do , sus Ilum-

1>0$ dd ~l1eT de ¡>ft'Cuoión hI
cen 1"",0 Unl ITCorIltrucclónJ 
lmprnvlllclón de '" pie .. que 
.ntei ~ elCllCNdo. 
~s.'" trmlmillón vI& 11-

t~lite -<!I>" fue imP«lbIe .u~ 
~ pronto al¡uroos ca ..... 'OZ<.f"<>s 
~pdton tomos que ponton ~ 
.... """"'10 SU follu ~ ~ .... -
cI6n- deKIe d ~1Icio pudmos 
~f ,1 trompc:tls~ FriU Dlmrow 
ej«utlf lo f¡,n(lm. "Trumpd 
VoIurIt.ories~ de HftIry Pourttl. 
~1\Ido por un alumno cid 
~1Itr ~ pc:rcusionn. 

Desde el mismo slrio el grupo 
HUi"o'e Siete ~~ encintó con "'·DInu ~ Llllel"pirnle-s~, po<"
JI que luego f~ ~'.(fueld.a po< 
HO<KIo F.lrlCO m '" fIIu~ de pi
co, G.afl¡rdo m '" pc:rcuoión. lo 
mi5mo oureI;ó oon d 'Son cid 
pc:z ~', un mismo pc:z liZO
Ndo con disUnc.¡,s re«UI. 

Como momenlO JOloomne· 
doI bn(lrrll •. unl de CIrio< 11-
m~"u M.t>.ouk y OVI M A.
ron Copl.nd, I ClrJO de un en -
51mble de ...... ellros' Iluml>O$, 
o ~. de 101 ~11e1l's de 
mellles, percusiones. Este ~,
mento f..., , •• b.ldo previ.tmen-

le por lo que .... bo I"mpo p.arl 
producir ImJ¡ene-s que lenll n 
m~r Ilncron I con lo moJliu. 

En el Mlcedonlo AluU '" JO-
I;~ ... fi,ura de Pele. Shepp.rd
Skn~d ~.,I,lntllleJecutlr 
unl p"" devoollnsolode Ni¡:el 
Cllrk,. ·PeT~mbuco·. El nom
br.!. porc"rto, proviene de u .... 
pob"'dó" b.nllell. b.utludll 
p".I'. del voclblo I"'",nampuka 
de k» Indl,en .. tupl. que sil
nirlC. ~d ...... r que le b.lte en los 
pitd ... ~. 

SI en el plllClo lo ·Sllld. p'
rl pl.lno , Nnd&' de Manuel 
M . Pon« po< momentos IUenl 
Nlllnle melodtlmlticl, es por
que ellrre,lo hKe que el pl.nis_ 
U Dul"" Cochflm '" convie,... 
U m unl especie de Ub~nce 
de 11 musicl rom"nlicl me~ic.
ni. Por suerte en el tulTO el eI
plrltu ck Si'wslre Revueltas lile 
11 1l'Klle con su ·Sen"' ...... y"· 
( ...... .;6n 1937), que dirl¡:e ¡cM 
l"i. C."illo con l. Si"lon"ll 
Inst.u ...... nta. que Ilmblen ofre
ce 'Tres boc:elosl.lino.ameriCl
I>O$~ M CO!ÑncI. 

G.KI".1.o lecnoklt;l. , 11 B.n
d~ del btldo, 11 sinfón~" Ins_ 

Murió en un accidente el crítico y poeta 8aúl Yurkievich 
lubóló ~ ul>O$ ./Ios, ,.nte-s o:n otros 
,mlros de Eslados Unidos. 

~ Es un ,.in 11r>:0 lIUt" "-'bII conocido 
tOdIlI hlsloria de '" ~ttr.tur.·. ~ 
Ú~. qu .... 1l'CortIó q.>C los princI
""",1...,,,,,deSl,obI.n"""·"~ 
de Lo vid.a Y Los inl~rrug ... io,,<"> sobre lo 
qtI( Iwy~ ... \efN1~-. 

ENrr SU nutn(fOl.l obrl ~ic. es-
IJ fnwonn (19691, [n""." (1980). [1 
rlO¡"",(1988). v"ivin(l9961, El_11-
m .. ",,,.,.1 "",uIo C1OOO1. (1 hods¡Hd 
pt.fWjo (200n. y ~rl'nD sm rrtntft 

[ra nMl' (O<MK1\lo como .Ib ... u 
de Co. tJ!Ir, )(Ib1l' quien tK"bló u ... 
Implia ob .. (.flic. Y ulb.lló tn " 
rdicif>n de- ""oh<.~ completu. _ 

lrumenU '" Unen p.a" ICom
p.II •• el Cintode Su ..... Hltp y 
1 .. n,ut" de HOrlclo f •• nco p", 
una ;nle'P1l'IIc1ón M 'P,note
pi NKional" deÁ"'.roC.rrillo. 
Aunque por momenlos d JOni_ 
do d~ l. ,,'" es comido PO' 
el 'IOlumen tXlg(tido de los que 
t ... nsmlte dHde el 1"'"<10. el 
pUblko en .mbos Si!lOs corono 
con IpllUIOS el conciino que 
oflcialmtnte Inlusu .. lnst.u_ 
menta O ..... '" Ve .. no 200~. 

Mom(n!os InlK del COrlCler-
10. AI«eelo Hlrp Helu, CVY' fu ... 
d.ción O.X.Ci MoJskl' CUllu_ 
ri .... (Onlribuidol" re.¡¡"ClÓn 
de Inun' ........... ón .. c~.1 h~ · 
,ho M que e-sle proyt"CIO I f.
YO' de l. eduCldón, dIfUSIón. 
promoción y pre~rv .. dó" de .. 
musle. noliene prendenlel. En 
'u.nIO 111 (f,,(lón del Ctnl'O 
Edu .. do MIU Esplc,o pI" 11$ 
Music .. -que se (i;Cuto pOdrll 
..... u'u ... '" el p.óximo I~-. 
m(nclOnO que n el -, .. n 1"0-
~CIO. un sue"o que htmos 
'o"'pirtldo con ,,1 esl'do dc 
O ........ uno de lo I", •• ts con 
'""YO' .. que .. muslC11. 11 odeo 
"hace'MI elt.do un 'fin cen-
1.0 "'uskll p .... el mundo' 

SI. Eduardo MIli debt elt •• 
lOI"Irn.ndo. Aunqut los , •• nd ... 
pUblicos no en"n muy Ilcntos 
.. la mlhic. de concierto. L1 
music. u.dkional O l~ne'OS co
mo el JoIU o el l'""", , los me
dios de comu"lCaclón son Cldl l 
.... u mIs Indul1r1l. hly 8"nl" dis
puesta .. impul, .. proyt"CIOS q"" 
bUK.n ,"mboa. el eSl.ado de Co-
111. y cu.ncIo el pUblico se 10P' ¡ 
(On eltt tipo de mln,(e.laclO
nes. pe.clbe qu" el ploctl rUI 
tn otro lldo, no en lo que le 
ofrr<e l. S"" incIuu", Aho .. 
que ,i Mili v ...... ie ... lo lendrll- I 
mos en 0 ••• <1 como 0"''''''
do< , ¡n10< de idu!, (u.lld.od 
que no pueden ohtldl' qU>fnes 
hin dldo 101 p"",,,os piSO; de 
In,I.UmenU. _ 
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r,nlre: broma y broma l. verdad 
" ....,..u . y mú "'pido cu.ndo 
1 .. !>mm •• 0$"" a ,;.tI"O de Iof; 
moncros CI F;3~.Jn. Hel¡"enr.. 
H in/O Hern'nde:t. 

I.ns cualm. arompa".oo.. okl 
penod,.u RK:udo Roe .... die"", 
rienda welta a sus locuru y 
comentarios mordaces e n la pre. 
scnt:oclÓfl dd libro lA cl>_II(1dQ 
ur l tÚS<l/rtrm (IiJ'Q f'rifIClpiantrs. 
ayn en el pot"luc Mar¡"n. 1 
Un<)S metros 11<:1 !lepan lmenlO 11<: 
Alldrb Manuel Lópn 0bra00r. 
que '" con .. inió en ,iuo emble. 
m~lIcn enUe el S y ell~ de abril 
",,~.(I, •. 

Ahi 1m lu tO..,. del libro 
- Rafael Da ....... E:J Fis~. y 
JOJé Hern'nclcz- mos ... ron 1 .. 
"u,dene,.," de la .Ii.n .... Fol ' 
Salin ••. S.h., dn.dipu.aclo-·f'GR 
.. m,I..n. y coneXos en un in.e ... · 
'Q, (alhdQ. ro' imJ'ICdir que 
r.ópel Ob .... do' llega,. a 1 .. 
b"lcl a~ rlcclIlnles de l 2006. 

Eslr hbro. pIIblic~ p« Gri· 
pi"". "., o6IQ", l. ct6nic. de •• 
~.n.It.d" 'Iue re:pn:....,n.(\ el pu.· 
~cJ<' de .Ie .. fu,,'" co,ma el_hon 
U jefe de GubiemQ capill.l;oo. 
,."., dd bo.d,o de '1'" un prai . 
.Ir"'c de l. I(cl~íl>li-c. "" reboja", 
> o'g3n,ur Un> campa"a de 
deufuero t""lnl un CIudad.".,; 
esn en n,nlun ~;s del mundo "" 
habla d>do. n' liquie .. en Mú,. 
eo. donde cUAhl"'''' ~"QS' puede 
puar. d, jo Eduardo del Rlo. 
Ri ..... .... Ie mú de mi ' penonu 
que acud ,clt)n • l. con"'IQloria 
y, .unque IR mayor/x ,kantó 
.. lIa .... ri .. dc:«n,.. se: queda"", 
de poe duranle las casI dos horas 
'1'" duró la plU(nlación. 

Esa. m~. de mil pe"""" iri . 
tamo "INo!" y ~i Fuel;l Fa.!n a la 
propuesta de Ri .... de m .... tener I 
Vicente Fa. OIro ""cnio. Lu 
voy a explica r por qu~, diJO 
~nloncCl cl caricllu';I ••. "d(g_n. 
nos ...... ccrarnenle. ¿qUl! proi· 
dente n<)S habl. hecho re.fr tanl01 
i.Cu1n.JO hlbfAmoS len ido un 
I'",.nlentc ti" divet1itlo1 ¿Un_ 
I"',e)a "npcrial ~ Fo~;milia. 
l>() y ManOla' Pero COfn<> "" 

pua mi prOPUCS1I. enloncu 
v~y~n y c"ing ... n a.u madre. ... 

Antonio Hel,"era devel6 el 
m.steOQ de los nmbios M con· 
ducta del Pres'-knle. "Hoy RI~u. 
lIOlo .;mplist • • que creen que CI 
l'onlue "" ton,.,. pero ere(: que. 
hay ouu rllonu. y allunos 
le¡:"tadorCl eompanen mi Opi . 
niÓII. y ~. que el Pre. iden~ 
i .... ,ere muchos medóc.men.".··. 

/1. conúnuación los nombru 
de los medicamen.".. obtenidol 
po< medÓ05 poco onodoulII: PrI · 
dor:o para l. lepe:rada del <l(a 
'~'.r_ <" .... If f .. ""ion .. pero 
t~ ... e(celos iCcundariolt: lfeeu 
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• Presentan La canallada del desafuero para principiantes, de El Fisgón y Hernández 

¿ Qué presidente nos ha hecho reír 
tanto como Fox?, pregunta Rius 
• Salinomix, Vocerix y Diplomat6n Zeta. entre los fármacos que ingiere el Presidente: Helguera 

f'or _ Vicenle Fox .., presidente ~. Rius PfOPII'O mamllllflo ... $Ix ..... más '" -' poder. lo r;uall,.. ...:n.. 
UÓD. En .. ¡, ..... fJ F"1SgdtI. JoH ~I 1 "'*>rOo HeIgoIr. 

cl h.bla y produce hlubcn< en la 
CO!>dueta. y 00 produee "ueL,· 
¡enelll); Sahnom'~. que n la "". 
do,o de ,. polil;c, económ,ea del 
dfa _ntenor; un. b"I,"a con 101(>
achc. te <1<: "l. para el e,.,<ind.olo 
dd dfa despub. ProU<' ° p,ldol"l 
del bcmnehe del dia de~pu~ •• 
Vocen~. que oS 11 píldnra 1"''' l. 
decla"",oón dd dj, O la I>on 
'"tenor. y el D'pl<:>maldn Zcla 
para el conn'cto d'plomJu.n en 
",,,,nA. que pm CIeno nC}.e tnm~ 
en U. f>lROl .• ,11<> e ... 1, Se.reu. 
ría <k Re!""..",.,. Euc,",OfU 

El d", dc ... rucro r. " ... ~'I'''''_ 
lu que on I",n .. ,p'" pocln-. 1''''' 
Ce. OC'TO. como los Clnunc~ que 
pubhcaran todos .". mt>fIc:fW el 
nllSnlU d,o. 1""'" mi me paR"~ 
"" C'I",,,l,, lo .. """"" 1'"'" l.' ,,,1 .• 
<le (J'e I"'() <le-.<k el poder !<: 

dcc"hó ev,W l>() .ooIamente '1"" 
Un me~,cano que lenfa dCn'ch<> 
p~",~,p~la en su proyecto de 
cambIO y que lO<Ios y e.d. uoo 
de lIOSQlrOS pud,üamolo e}Cree, 
nuetlrO de,ceho. dec,d". que e. 
lo que 110$ d""n,,,e • 1m Je'es 
h .. ,n.n<)S dd re:JlO de 1m hab,· 
u.n'« de est~ planet •. d,JO a 1 .. 
"" •. )t 'cMd<! Rocha. 

El 24 de .bnl. n'C<>I"dó. e ,en· 
tO:l de m,!es de penenu pan",,· 
~ron en la mucha. aun tu.lldo 
... 0 (ue .. " .imp_üzante. de 
Lópel Obrador. ··Fo. tlmb.~n 
muchó. peM) para .1111." 

Fue entQIKCI cuando CI Fu· 
,6n y Hem"'del dieron. cono
ce, el m.1 e.tado ele .11. finonLl •. 
ya que sollo pud,eron romp"r 
una almohad. de VICente Fa~. 
un. bOla n.v,eleft •. una calcet. 
"n "''' y unOS ulronn pan 
homb", en 1I luba". de 11 rop. 
que donó M...,a S .... 'ún. 

De l. almohada presldenelal. 
l. bota nlvidc/la y 11 calce •• 
»hemn. entre OIro< .nfeul .... 
lodos los penenljea involucra. 
dos en el desafuero. un cIocu· 
menlO 'l>Ónuno con rem ,n,""en · 
e,U uhnistas y Vinos <Ioeume". 
.". c.omprome.edol'e$. enlre eU ... 
c.nas puionales de Mana • 
Vanle y viavelU. 

De los calzonCl ... Bueno. C$OII 

.i .... ieron pano elemostm. a decir 
de 1"" mt>fIc:fQ",. q'" ".1 pt<ICCSO 

de dcpfuero 00 fue "echo oon 
1 .. paIlS". 
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Con un 
a'g radecimiEmto a 
Rius y a Helguera 
"por sus monos" 
y al "lic. Vega 
Memije, por sus 
osos", los maneras 
retratan lo que a 
su juicio fu e "una 
canal lada" 

¡ IM lN~ G U"lIQtlt 
(_ .. Mi"". 

Hernándezy El Fisgón
ilustran ~I desafuero 

CULTURA 

d~f>te "'~ti. 'rente .1 Clpejo 
el manI r. Slh.&un '~je no", 
I-Iern~ndu. <arlon'lll de MI· 

LENla ,.có de l. milmo (undl 
un doc:umenlo de .emltente 
desconocido (pt"'ocQn un con-
10,no redondo en don.de des
ue>bl" unas pr<>mi<Kntr. or~ 
JI.) d¡'¡Sido ,1 'comp~lriou 
Vicente", en donde le deu
I~b.>n. leyó, "los I'lJOS de un 
plan iKo,cUdo IN" tu ,,*,e.
no, que tI el mio", M~nlr., 
ler., un borracho ,ritaba ,in
,istentemente "Utl ''';ntrllgio 
biCI. "lucIO m. l. interpel.,". 
contelló ti moncro 

El f .. ¡Ón upli<ó que el ,ltulo 
de estl publoc.ción. tdu<>d.a por 
G<lJlIlbo, U un ho<m",,~. 11.;"' •• 
'porque ti iniciÓ tod. "I'\io ~~ 
de libf'QS p.r. princip'onte,", y 
umbl~n -c. un ~n.jo d. lo 
que ti este sob~"'o. Son pu
.". pI'.""ipi.>ntn y "Jll ~.odo 

Q u~ elLa. y dIoI. con ,,"'" torpe ... lnarlb~·. 
n't ~bro no,.. .....,., E ;"';1116 '"que no K trato de: 
bueno pero •• de¡.. ddende. ,1 pcm.dim, envuelto 
lu .", u l ccmenló el en la hi,tor". "Yo no CreO que 
monero Edu. rdo del decir que el desarue-o es un.o 

RIo, mejor con.o.;ldocorno RIu., ,aNILodo K' UN a!lOiosI •• ló-
Lo ~ud6n <MI libro '"" a>- ~. Obrado<, oimplcmc<.le es Lo '" 
.... IW<> del dcs<I(uco pdt1I prirt- descripdón de u .... cochl ... d. 
a"...ma, ob<. ele .... cole". le", que t .. taron ele ~,ef r 
R.r.d B,.aju El Fis&dn Y 1m" no tle"" unoque e""de.cue __ ¡ 
Hern'ndez, que ...... COn u__ do COn AMLO p.or. prOtest .. 
tone. pl,lllodos de ren.,.IÓn y por lo que en.b.n haciendo, 
.Jlir. rl pf"OCf$O ele eIe ... fuero que e, ""'dade ...... nle .... <ep_ 
del ujefe de GobIerno drl Ols- toble". tcntencOÓ 
, riIO Fe<!eT.IAndrkManuelL6- T.mbitn <omo ~Knt.dor. 1 
ptIOb .. dor. el perlod'll' R,cardo Rocha re- I 

",Debemos tomar " OC IIb,o for.Ó ell •• rllumento : ·Afortu-
cOmO un •• polo," d. LÓpcl ... d.mente el de,.(u.ro -d')O-
Obrador?", pre,unlÓ • los no tu. un upilulo "",ro CDmO 
.ulores un curIOso entre ti lo. ca".....,s que publlC .. on 10-
pllblic:o con,re,ado en el pa,. dos los _ro> par. pro • .,..tor 
que HuSO B. Mor,'ln . el ml,- Contra ell' In",me". "no un 
mo donde el .hora pre .. n- caplt"lolum;no,opotque(ln.l-
dldato • l. Presidencia de la enc.t>t-... N todas Lo. cne" e.,.. ceJO dibuJar. Diesa fe.nJ"de. P'" l. presenl.ción de su 11- menle.e eV;ló que K come-
Repllblic:. d. b.J .". con(ercn' nO lIe' .... Ser ya no p,.."lden- de ,,....11o! como una rol. ?·. bro. ti y He.nJnde. fueron. t",ro un.o (u C\ur. del pro.,ccto 
das m.fi.ncras du •• nle 101 le •• Inoundldato a Lo PrftkHn- ·CuJnto>lnt~ ..,.,....... una subast. de .op.o u,.d .. en democ.Jtic:o que hub", •• ,odo 
dla. en que u tuVO >cpar .. do ' ''". [1 fif&6<! complementÓ Lo prt"ndie-ron los .nínrione-<-. (n lo, Pinos. De" .... i.od.mc:nte. impe,don.oble en Lo h"lor .. " 
delcarsa de lobern.dor. rcs~>la: -T.lmbo<!nsoInOlCTI- "ID liene .iUÓn, ya ~mos rK¡" sólo I~s ./con.Ó p." un .. (un- (n el calor d~1 debnt . /l.ius hl-

"Elle"", de libro no es 1.& ~... tl<:os con L6~. Obrado<. L.. bIdo<¡!J.;a."" Lo .soclKión pro- da de . Imoh.da que .• o,p'col- .0 un. propucou. "In;c:l .. t un. 
1OfI'de L6ptlObrador-conte' - .poIo¡:(¡o, en nuesl' , profesión teclOr.de.n;"",I .. ". v.menlt. esub.llen. de do- ( .mpa~. p.,. qUt fo • • u r." 
M el h",no.;". ,,~n<oAnIOnlo .. I~n proh lblr/u -. Y rlln¡:enio enconlró motn..d- ,,,n'ento •• 0mp.omCl~dore,. eI.CtO- An .. Jo, .buchcos del 
He!,,,er •. Ilml.o,~" ,poylndo. Al .... r el e, "Ienodo <1<:1 libro ci6nen Losrisasdc los . ... l .. "to..~ "<.1'''''0 . dijo. h.lbla un rec.- pub/oco. >01":'10 qu( K le ;ocr- I 
"', COmp.o~(tQt en ~ pttol- (qw ya est.t d.,ponibIe y cuesu (/ F,'fÓ". qUIen ,o/.bara en doto " .... ""'cho>;".· rrrmldo m'l",rO ( ' pre,"'" ",umcnta
dlUm- .ino rl inlentO qw loe 70 ~l. un señor les cun- el di.ono l")om""", .... rró que po< l. b.u" "Sulem. Estran- dÓn' -Qu" presidente ~ ha 

ri~ l: CrU todo aquello que no .e habl. 
po<Iido re,tI ... en 'u !lem po, obje to. 
q"e b.y que re prese"'Ir·, sefi.IÓ Co-
lombIno. . 

Un d(¡o en A ... nd6n, el artisu obscf-
~.bo a ",;t"" ..... (. <MI uJle. de ,.abado 
de ..... r. que Imp.ortJ.o UvIo Abramo. 
enlonees de"ubrlóque no cr .. n«e,.rlo 
terminaren ,,, tot .. lid.d el praa:dim/en_ 
IO.·A mI me Inlercsó mucho la mader., 

•• 1 con .... rtl ti medio en el nn. nombrt 
·.ilop;nIU"· • l. t~cnic. de , •• b.>do~
brr made .. t«ciada y pintada al Óleo·. 

El autor comentÓ esto. muy contenlo 
por la OpOrtunidad de pr~nlar '" obno 
en ......... Iro ".",. ·La cultura. loo poIlri
COI no les 'mpar". es un articulo que 
no le, ;nl~re ... Aunque ,(I.m. " que 1 .. 
p.eocupa l. idenlld.ul de un pueblo. l. 
cuhur. es La tinK' (o.t.le ... qu~ pu(d( 

Trayectoria 
( ¡U ID. (olom b;" o e ,fundldo, del 
Ce nlro d e A.rl es Vllu l"", Mu>to de l 
81"0 en PltI\lua r r fundador del 
(f"IIO (ullulal de la ('udad SU ampl'a 
uaye(loria Ifl(luye mh de 60 ""flDl)' 
(iO(Ics indov~1n r Co/e(l,va!. ate· 
m~1 de hab(1l'do reconoClÓO (011 
/oI1"('(ll~ oc KOIlC'1I MC'lcm,ur ~OO!. 
6ueno~ .... "e~.l00l y el P'emoo lnler 
n~,lonal del GrabadO. $an julfl PUNIO 
~Ko. 2001. entre OUOI lam~n h.¡ l" ... 
do (on<lt!cOIJdo con la Orden Ur;tO de I 
1100 1\1111(0. cn el '1/1do de COff!f"1I' 
00<. por el Plelodtnlf' Cardo\.O de 8ra· 
,rl 1995. con la Orden de Cavalocr'flDr 
el pl(!lIdenle ~e la l1epúblKa l1ahao3 
en ell004. (DmO ltvélPed llulUC ~n 
la H.1b.!Od. (OOJ t'r1 1993 V (amo HIlO 
I~Uc.' oc I~ ( 1Udad "" (DfI{epclÓfl 
PMa,guay I'iS9 

lener un pueblo. Ni Jo. eJ~'c"o. n; los 
pollticos. ni loo ccnt~ comc:rc"le. nos 
v. n I ayudar a con""V" la idenudad. 
Eso J6Io le corresponde. La cullura". 
concluyó d .Ulor. _ 

COI"""""" "m ..... ~ ...... . "",,,"',. ..... " 
" ""'" 14 .. "." ..... , "''' M"'t .. J<>U 

L .... c"' ......... , .......... 1). C ....... H".OOoco 

VOl'\ttlOO 11 ' J "LlO ZO OS · M " J'N r n, , 4 S 
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Crean Biblioteca Iberoamericana virtual 
México par ticipará en este proyecto virtual con dos 
colecciones: la del FCE y la de Ciencia para todos. Se tendrá 
lista en el ano 2007 y contendrá todos los libros y documentos 
que puedan ser consultados por cualquier persona 

$~rJ ¡>o"bl~m~nt . ... parl" de l 
tu cocd,c;onc. COn lo. p.r .... 
partiClpa"tes" 

No obot."t. d ,., .... cio "',.. 
l u.l. promete. ~,J .~CN
do .1 rnJ,.imo porque .. {.avtJ, 
de ~I se prOpOndrAn mec.ni.
mol mult;,en.ori&ICI p." nil'lo. 
y J6""" .... · Con e.to not lum.-
~mo ... 10 tcnd."d. en lo. me-
.. ni,",os ped.~ÓIl'Co. de 10 que 
se cono<c como mulu!cnso".
hd.1d dcl.pren(hu.~". 

MtxICO, MIRANDO Al NORTE 
El r«ient.mente de." ... do $e
cretarlo se"",.1 del Con""nIQ 
Andtll Sello •. func;,.co H ..... u 
Montalvo upll:d. por.u parte. 
que el proyecto d . .. l!iblloteu 
lbc .... m •• k an. d ... Cieno:ia y 
la Tccnolosl. el re.uh.do de 1. 
reciente ,nleg,oc;6n form.1 de 1 
Méx,co ..... Inlll' u(iOn que ' 
llen •• u b ... en Colomboa 

En • ....,. .nlffloreo. Mbico 
unic.ammt. cunpllo ,.¡ popcl de 
observKIoo- pero m ,iunoo ¡»osado 
fe conv.rtí6 m ~ poli; ,.,.¡ ....... 11 
"El uAmite co,u:.tí6 en p<fleT>I •• 
....... nlC ~ ..... de ......,., su do
cumcnt.>ci6n en lo unclllcria ro-
Iombia .... comolo indiun los es
tatuto< del o:<:>nwnio", 

¿Qué es el Convenio Andrés Bello? 

"[".mos espeTando un. (O· 1 
yuntu •• (OmO l. ~i.u. d.1 se- 1 
cre!.rio de Educ.ddn PllbllC' 1 
de M~.ÓCO o .I,un. ~'$ONli
d.d de l,u.f n, ... I. p .... proce· 
de. > h.ace. un .<10 (o.m.1 en el 
con""nlo", uphcó. 

El in¡rcsode ...... tropo>&al CAl! 
rient'~objmYo. ~ H"",,,". de 
que M' corutituya _ ... palo 
I/dcrm lo bUsqutda de .. inlcgr .. 
ciónde Ihcrwm6'ic.a. E' La .,ru~n ~ P'flel oomo Bolivia. Co

Iom~ Chi~. Cub •• tcuadO'. Úpal\.o. Mld. 
00, P.nam.f, Par.su.,-, Penl y Veneruel.o. en 

1.0 misión coro]unt. de Inlegr., t'cIuutlv •• den. 
tmu. tttrlolóSI" ycultu •• rmente a 

Es una or,;anl .. elón InlernKional de u.~(le. 
Interguber,,",mental que (avor«e el (orUlec¡" 
miento ~ loo prOCnoI d. Inte,;nd6n y .. con-
r"u • .ción y de"..roIlo M un <'Spac:1o cukut.1 
oomUn. 

8UK". t.mbtl!n. some ••• con$enJO!, y CUnol' ~ 
"'óón en eultu.a. ed",.odón. cienda y t«noIo-
11.1. eon"¡ propósito de.,.e .u. benefJckK con
tribuyan a un de.arrollo oquit .. tivo. fOSteni~ y 
~mon~tico de loo ¡»olseomiemb .... . 

Se pl'OpOnt! 1.0 confi,;u.KiÓn de un. oomun¡" 
dad de n.clone •• ¡»o.II. de la con.olldaclón de 
u,,", cultu •• de Intes •• clón ~Iante l. promo
ción y deI .. rroIlo de poIftlc: •• vinculad .. al b~n-

<'SUt de los pueblos de los ¡»ol$es m~mb .... ; 
todo ello con el .pone eonw.gente de 1.0 t'cIuc .... 
dón.1.o eultu ••• l. clencl.l y l'l«nolor;l •. 

En e5le ... (uerzo ¡»ortlel¡»on p.ot.gónic.menle, 
cOn pe .. pectiva Inlcrcultural. 101 g'upol pobl.· 
elon. lesexduidol. l. nl"u y l. juventud. 

(n '" u.t .. )1ro,; ... m~ t iCA contempla k» sl
SUlente. objetivo!: 

• EUimuloo,"¡ conocimiento T«lproco y .. ft.
temod.od entre los p.alseo m~mbros. 

- Contribui, al !OS'o de un ad«uaOo equiH_ 
boio en ti proceso de de •• rroI'" educativo. cien· 
l/foco, t«noIóSócoy cultu •• I. 

• lI.e. lit&r .,(U."O' conjunlos en f ...... d. 
l. educación. l. ele n cl •. l. toenolo,l. ¡ l. cul· 
tura que permiu 01 de .. rrollo in tes n de su. 
n.elones. 

- Aplic.ar" clencl. y l. leeno!o&fa .. 1 .. elev.
dón d.1 nlY\'l d. vida de . us pueblos. _ 

proyeclO .1 u",.I .. que "mu
eN d. l. Información reClb.· 
d. nO nt!ecsarb .... nte esta," 
.n formato yl.tu .. l. Ya ~re' 
mOl el modo de difundirlo. 

"'" """e •. y lo digo muy 'eJ
petue» .. mente. lent;mo. (OmO 
que M~xieo le nOI qued. en 
Am~,ic. del None . S.bemos 
que c>lo rS sólo u"", . p.«i. 
dón pOrque M~xieo el p .. le d e 
Amfric. L .. t."", PO' un. $eMe de 
r'lone •• y (01'1 su preuno:ia en 
el (OI'I""nlo va • K'I' .atirIC .. d .. 
elt .. vocación" . • fi ...... Huen • . 

En!re loo comp'om,so. que 
a-dqulrió Mtxóco en el CAl! .e 
encuentran. el P'CO PO' (uot. 
de IngrelO por 1 m,lIón 311 
m.1 d6lue •• ¡»OS.d.,os en cinco 
./101. Mem"l. l. cooperación 
ron lo. fin", del con ..... nlo too 
mo l. inle,r.dón de Amfric ... 
InYis de: loo t'cIuc.ación. 1.0 den-
cia. la IccnoIoI;l. y" (ultur .. . 

"P.u ello of.-l>e coruid ..... .... 
1 .. Imponanci.o de M~>rko como 
un " .. n ~ent .. entrt eotOS dos 
mundos. dic. Hue.ta . _ 

Dejará Lucina Jiménez la dirección del Cenart los eentTOl y con Un marc.ado egumboio 
enl ... la academía y la pr~Clic.a p!'OIl!$ÍONI. 

En 2004 el eenort cumplió JU dc!cimo 
aniYCl's.lorio. Du •• nte SU ln1O.m.. de actM-
cLadtllOOJ.l004. Sari 8errnt.ldez cletac6 
~ h«t>ode que ~ Cenm> hay. ampliado ~ 
ac«so de públicoo dMnoJ" SU ric .. ot...u 
.rtllde. y ~ I'.n c.alidad, odcmJs de ~ 
cer ~ eopocios de torm.ción. coo:ptC
sIón, cruci6n e lronoo.oxIón ... ~ 
dad artilla do: Mbico y .. _r.n;.ro. 

~H. Iosr .. do inte,;r., poIftk .. , mil "r_ 

JUO,AUlO" C_!l!'Mf""'.L ___ _ 

L .... SO de cuatro • ....,. .1 frente del 
• C .. nIrO N.ocional de: "s A"n, Lud-

""' ¡1m<! ..... de;"rA su U'IO ¡»o" re-
Incorpor ...... lo vid,¡ K.dlmlc .. Y. con 
.. 110. terminar ou doctorado. 

Lo ... 1I<b de lo fi..:ndonari.a ya n ten.I de 
plJtico en los p.os~1os tItI ~ cult"",l. 
donde de .......... eot~IoI fe man.Ja 
que lo f'ur-dor"arilo enf'rmtó $eria. diftcul-
I~ preupuesules, .In que por tilo <fis.. 
min..y..an \.a ..... ~ ... el.. reultMlof de 
... aucoridadcl del CoNcuIta. 

MllEN/Oin!enlÓ Ioc.aIIzn a J~ p.a-r._ .. ~petO$e~ 
en ..... &in de 1~ por ~ Puerto ~ Ve
riCfUZ, iIcrndc ""I"'fVI1.a los pn;!p'ama, del 
Ccnm> ~no de lo. Arte. con lo 
Idu do: traolacJuM' ma ........... XaL>p... 

10 

Se ..ancioNn los nombre. de Jos~ 
Luis H ... n.fndQ Condlu. aclu.I,ubdi-
.«Ior ' ......... 1 .cadbnóco y .rt/"ieo. y el 
de Pt'cIro ruent"', director a-dminiou .. ti-
vo, 'un c ..... ndo sollo ccu¡»orf.n el CltEO 
el.. m.o ........ ¡n1crin>. porq .... con 1.0,....... 
l. en marc:N del Se<VidO Profesional de 
e._.a $e lendtú ~ue haar u,,", ':"''''0-
caloría p ... a .nalllOr qul UndidatO po
d,l. ( umpllr con los rcqul.ltol n«e$.l
rico ¡»o" •• umlr el c .. go. 

Aun no hay fll'Cha ¡»o" el.nunclo ofo
d.1 de" $.IlkIa de Luci ... Jim~"" •• pero 
de: .cundo ron .I,u"",, f",,"tel conlul-
udu. lo renuncia $e da • .f .. conocCI' • 
m.fo I .. rd.ar elle fin de _ ... . porq .... 
~ lO! Conacult .. lodavf. "" .. llIan \.a. po
slbilidack. que le pcnnll.n conllnu •• al 
frent .. del eenot! Y. al mi,mo tiempo, 
cumpN. con IUII .. _o audbnie,". 

, JÚL!O • 11)05 

Ikul.du en lorno ... lmas.n. los nut
VOS medio. y l •••• t.s dlgitale •• l ...... 
ell.uctu •• clón del Centro Mull lmt'cli, 
y lo. pr",rlmal de .po-,o .1 video.orte, 
.dem.f. de lno:orpon. 01 Centro de lo 
Im",en qu .. ",te año celebró u,,", d~u' 
d. de fund.ado". 

Durante" .dministr.ción de Luc:In. 
J¡m~nCl. ~ ti e ...... rt creó .. 1 Si.l ........ de 
Educación A,t/ilie •• Distancl.io •• tn"", 
del e.nal23 y l. Red [du".I, ul como 
ell'ols,.do Y'lrtu.1 en poIflicu eUIIU'" 
leo y StJllón (Ullura1. _ 
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• La actual titular del Centro Nacional de las Artes reconoce que deja pendientes 

Matiza Lucina Jiménez su renuncia 

El t..1....:e de C\latro ~de mboojooomo 
di ... clOn del Centro N/lCiooar de lo¡; Artes 
(CNA) es pototoWl. dice Jln dtidar la 
utropól"lla Luci~~ J lménu. qu,en deja~ 
el urxo • mediadOl de .tostO pln. QC' 

gun. poder COIIduir IU doctcndo en l. 
Universidad Autónoma Meuopolito"a. 
1"'" tiene COII>O {""ba Ilmi~ el pró~imo. 
dicJemb .... 

Aunqllfc la funciono,;a e investilodon 
..... ncionl en ent ... vi,,& "'Gros importa"· 
te.<. comn I~ boJi r..:ación d~ m.i, de 300 
tr.>tM~ •• ta",hiI!n _. pelld ien. 
t~. c ....... ' "" ClQ"em.' de ",.yar ....,' cnlbi· 
hd.od del CNA y lo creación de una unidad 
de rosg"'dn&c de educación Irtística. 

"En el CNA se ho hecho un eslue~ 
impnrtante por po ... e de mucho •• "t. ,,"no 
d.rte pn~ e~tructur.oclón y deJu pautU 
,..ubt«id .. •·• ac&'¡a. 1 a"",a: "a.a.: ... 
'1lIIIIl;f>IlMllidar porte de lo qlll: yo se venl. 
haciel\lkl··. 

A...,~"rd que . iemprc pudo t",bojar ron 
libertad y ""I0n0m('. y qllfc no ",nuncia 
por dile",nciu ron SI'; (km'l,Ide •• titul", 
del CnMeJO Nacionll pa .. la Cuhu rI y laI 
ArteJ. de l qlle depende el CNA. 

"No me "tny despidiendo de II ,eJ' 
ti<'lfl c"ltural. e ... Ue"" 15 ""'"" har:k'ndo
In. pero en eSle momento .1 t:n.o que 
hace. ese espl>Cio ...:a<k!mico.~ 

Rrbnu n aclhidades lit l. tJlinll UPX 
Jinw!nu lJIUnclÓ ayer 11 conWlutori. del 
pri"",r Concuno de A" es Electrdnicu 1 
Video. r dd Fe.nival Inlemacionll dc 
Arto EI«trtinlCo. y Video 2OOj,n.m;ado 
Trnn . ;ItIl_mK y con el lem~ ImlBinarios 
~n 1~"-<tI" pn('11C1IlI 1 lecnolo,I ••• 4'''' .... 
",.Io(l<rJ (ti ,llClCmbn: . 

Ü>ll'llC.lori~ y festiva! J'l1M'.den a><lsi. 
""rnrH' un ",1'lU!lmlenln ,le lu x"voda. 
<I~. '1"" ,t3M,n ~ l. C~ltnl . 0" dad tic: 
I'ro)"cc'"" E.ped~1es (UPX), ~rec,· 
d. trnS la cuestionad. ,.,>lidn de Dolon:s 
Cfttl. dcnunciooda por mllOl manejOl. 

E
l Centro Nacío .... 1 de lnvesti ,addn 
·reot",] Rodolfo U.i,li (CITRU) 
h. conformado u"a pequella 

_ bibliot"". di,ilal. que e¡penmos 
l1V lea l. dlllnuo, porquc aun pUa 
los velera ..... que privile.ilmOi el 

_ libro sobre l. compuladora. ruuh. 
de runuo ut"idlod. Entiendo que te 

ha« con el objeto de ",pa rtirlo I 1 .. 
dClltlu de tCltro. 1 los invesli,adorcI Y 
a lodmlott interesados 1 el mlte';.! e t. 
gido .. hl:terol~neo. a vece.' res,uardo 
de la n","","llnmediata,1 vece.s recvc:n· 
too hiotórkGl; de mucha utilidad . Doo el<: 
U tOl cd te d.lboruon ante¡ de que 
Rodnlfo Ob~,ón quedan al f~nle del 
ccmro, pero IIU inclusión es un ICkno. 
PoI' ejemplo. ElltfJlro d~ a .. rrolfJ (1 971· 
20(0). dlr«t:l6n CJcb,icfJ y orqu"tc'~"" 
w,lrfJl en y. QOOOCIdo por al¡unos de 
IIOSO'I'OJ. ~5U mlyar difusidn. en ti 
_"10 de """ ti cteador eoo 'nico eJ 
ya I""mio N"ionll de Rell a. Artu. 
~,ulta imponante. Alimi5mo,lallborde 
"",en>o Cabo en dos docu,nentalcs., UIlO 
.oo~ IgnllCio R~te¡ y otro accrca tic Stki 
SalIO. uhibidl en di fm:ntcs ,lIItarIC;"" 
_hora..., ",<lne juntO al delicioso 0.."-",, 
drdim</tI ,,1 ,cotro mrxkfJI'\f>. 

9 r.Cf'",js~ IM;ÓCQ""1, con ideo Y 
.. I""ción de Giovlnn. Receb" y ron 
ent"",;st .. dt <!w Y de Hilda SaraY. lIOi 

AnlU de abandonar la dirección del 
CNA, Jimlnn debel1l de~ liJlOS VIno. 
proyectoi. como el de un ·Centro de 1 .. 
,\nes en Oauca. en el cuoltrobaia ron el 
anill. Frv>Ci~ TnlMo. Y el d. un COII· 
venia OOn el Cil'C(l Atoyde parl ,,"partór 
un diplomado. 

La leSis de doctorado tk l.u<:in. JiiTw!.· 
114'1., cuyo asesor es NbIor Garcfo Canclj. 

ni. es en cienci .. anlt'opoló,icu.ron espe. 
cialidad en culrurl y poIfIicu cultunlles. 

Durlnle ellnuncio de l. convoc.torio 
y el fellóv,1. J iml".,z ,..tu"'O acompallado 
por JO><! Lui. B.mos. Rodn,o SI,.I. Juan 
Jos~ D(n IM.nte. Elfas Levin. [vJn 
:AbmI 1 Tlnio Aedo. 

Los dos dhimos I0Il. respectivamente. 
d~.or .rtlsoico 1 5ubdlrec.cn del oonse. 

Biblioteca digital 

I O IGA HAI MQNY 

da cuenta de la moyfCIori., 1 .. ~ 
Y c:onc:epto de la CKeq .. f(. -c ilumina
c:idn- de Manln Acom. Philippe. Amand. 
J~e Ballilll. JulilJll F ... ler. JUln Jost 
GUfTol> .. Alejandro Luna. Amlro Nava. 
Gabriel Pul;a.1 y Mónica b y.. A pe:IIu el<: 
1 .. caractcrt'lIticu tan diferenles tn CUNtIO 
a _ tnyeaori .. y a 5U queb>ccr profe
.Ional, 10d0it coinciden en l. fah de Utll 
buena escuela de esomop;torc.. AIf. Iott 
nue~ en~vililados. l. mlyorfl arquit«· 
lOf.. IIIUItOi IUlodidacw o ron utudios 
en el ulnn~. O bien fQtTT.ados~.n I;\Ir-
101 00II Alejandro Luna. ponen ti dedo en 
II Il.l¡¡a de In '1"" _<erla ot.<Ie "'''11ón tk: la 
foonllCión prof~ion.1 e" l. I!.seucla de 
Arte Tulfll del INBA y al mi.mo tiempo 
h.IICen augerentcs ",neAiones ""tre. de l. 
cn:..,ión csccllOtp'llrlCa. 

CNf,,~, ,_I~. <1, &./<,,1 Sol .. "". 
compilada J'lOI Mino S .. vedr. y ron 
introducción , noIas e Indic: .. .nl lllic:os 
el.bonI<Ios por Jo .. ila MIU~n Camon>:l 
que permi'tn ubi<;ar cad. crtInica. da" 
c ..... t. del rnoYimiento tutDI en l. e.pi-

1.1 de la Re ptlblicl . de 1953 .. 1992 a IrI' 
vts tic lo Ul:rito en I1 ",villt. Slt"'l'"! 
por el autO<l.nOlntnado uonónirno C'f'Oo 
ni" ... . no l i.mll« ,mparci~1 no jU$lo. 
pero <:0<1 todn un CntlCO muy ,mpon.nte 
que eubrióca.i 10000el Upec lro tealnl de 
esas <k!ea:du. 

DramtlW'/l1U mf' .• lcm"'J (,,,,,,,,,,,,,,,d. 
Me .... compllacldn. teAlOS y lraducción 
{de las .... pec:li~ .. I""yecton., II ,n,l~ol 
de Silvia Pe"u. conlempl. I 40 lutO' 
rU de diferento ,~ncracionc •• tenden· 
d .. y lu,ares. m~bu el<: enu pocO 
conocidas, d. cuenta de $11 tt1l)'i'Cloria e 
incluye un teAt" drlm~lk: ...... eMl. una. 
C .. /4/0l0 (l)mtModo de 111 obro dt Cmi. 
Jlo CorbolllM de la ;n"m;.ador.> Soco
rro Merlin. e>tablee. l. hi pólcsio .... tra· 
.. ts de la SemIÓtICa. la 1's1COlocC. y la 
c.,,,,~ ... '1u~ .. ri •• obr'I' tempnn .. 
del drlmaturxoJOfl onlrical y fanwt ieas, 
no ~a!istu. ,l,M/OIo/l(,' ... 11111/ dtl/tatm 
m"",ICO"". r«ap11Idl por ~ticil Rodrf· 
""'~ Y Patricia RUIz.. con un próIoso de 
Culos MOMSivJiJ e tntroducción de 

253 .......... "'.'i."<& 
jo diteCtlWl del ¡,..tivll. c'¡' .. do en febrero 
puado y en el que ulJn represcntado:s 
inte,anntes de 1I comunidad arte,licl y de 
lu ;MtitUCIOM. que confluyen en el Ceno 
tro Multimedi. del CNCA. como La 
Eimc""Id. y el Centro de la Iml,.n. 

Se,dn I1 convOCllOn •. en el wnrono. 
que eerra.'" el JO tic sept iembre. pod"'n 
partie>par IrtiOIU o ~rupos con obnu de 
Icm •• bieno ",ahU<!&$ eM JOPO<1es video
, ,,,rocoso el""lrón":M n d",I.to • . produc,. 
dOl • panir de 2002 

Pan nuo)'OfCS ,nfotTnCS del atncuno. 
1;\11" pn:m';v;>ÓII se,", dUrlnlc ti fesu,·o\. 
consult.-: hnp:lItraMII'otn1 .een.vt.,ob m., 
O: hnp:l/wWW.cnca_,ob.m.\IcmmI. 

Sorua Ltón, tf UII ",~omdo por la hi>lo
,;a de nuestro IU'ro en el Siglo 1»»<10, 
con 903 fich • .• que Imp ... n vatio' 
.. peCtOl. mU!lItns que ILItUII'WS <1,,1 ,,,,,. 
'TO 1991J.2000 d'I"Or;U. I. s r,ch l ' .ntu 
,eunid .. en vohlmenu y [;1 Icm", mt~ " 

cano ""'e la e"I,u'" de l " .. ~ 11/11" ""J. 
c. ,. las muas rNondu que'" d,eron.n 
1999 en el Foto Tealro COII".mpotineo. 
compiladas poi' Rodolfo Obregdlt 

En esl •• p"'tadlllnuo .(ntes .. (011 ' ·' .... 

dutlCu Tt<J'fIIl .. Judn '11 t i ,\(~ ... r" 
vi"till"J coordmado pot Marth. Ton!. 
profus.amcnte ilultrada .. nlO con plntu", 
y grnbodoo o. en 1" c.so. 00<t p<llIblltdad 
de e.Kucbar al,unu tonadu \'anos 
e¡p..:,alillas tratan 101 dlfe/"tnle, tem.S. 
El ICQ./ro de CllllllltJl:IJCWII por M:artlta 
Toril. lA ct.uu'" tn la, jrJ"viJMt. nli· 
,I,mu por May. RamOl Smith: [;1 UII'fO 
""'/""". nlo ..... ,,'(ltlón y u.u.m, por 
tUl' Armando l .... modnd y Maya Rimos 
Sm'th: O/J~I r co"/M po" .. /",u. JoU 
AntonIO Roble' . Ú~'¡tntlal O"IJllr", 
r,,/If';f"o, por M.y . R.mos Smilh. Fi'l ' 
,,,, (''''Olllllll J """MIU dt ,''''' •. poi' 
""IUfl Angel VJlql>U Mtl~nclCl y El 
l{>It jo,od!tI J Jo musktl poP"/Of drl 
ba,I'/JCtI tspnilnl por Anlonlo Corona 
Alcoldc. Este cd es una "u,ión modd'i· 
cada del cuaderno Virtual P"jorMIJ"ct 1 
CcnJ¡,-'a 

, 
1 
1 
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Hoy termina el culto al Farón 

; , 
" 

l~auguracl6n y conferencia , can Carlos MonSlv<ll$ 
~, ~tr\l1IodrIguN (l.-~ loItra; MIIIIf, RoM Ct\IoIdo fC<:ot ,..,...". . ~I , .. _00. MIruII Pft:z AocnI ¡"'Uo/ICI4 • 

Lun .. 11 de )Utk):.ln-l0:30 hofn.. Plantel Stn LortI\lO T'lOI\CO 
, . . ~~.,_,!Jj.Cd.s..~r.",!""" . 

, .. f ~,.........Itf"MI&l 

, 

D ~--[¡j--.-

Un. iKJd;<ión 6e pesadina 
Y~~ados en ~ yun. ~l ~(JJeellelTor nopOn bCIIe lT'OJ!:Im 1<11"6 
~ ~>Cico, ~ r.. ~~ «*c.ciOn lobo V'lo(t a 1/1 ,,:ro..-e'l1M ~ ~ 
HideoNakaY.iIIoImmoAl.di:Ó'\ck' I.JJI<.WJi ...... la cIe~l*a 
una ~1iI peIIaAa en ~ tiene 1/1 t~!Ir ~ LnCI« los pen.) ajl'S 
~11() '"'-'do con un ro,olJdole\.tenle) enc:_ U'I Pf05Ot<IO de rstX.\.II . La 

• t!\ una wp rrW'«lw!a (JJ(' lo Ilolf~ ....... t"s peores ~IM 0Je PlIdie<a 
~!oe.(lnIap"'a~~clelM~tLOelleS 

,o"O'f/6H (,0"0"1010' 
01,,..,.,, Tok.,hl /IIllk. 

Quollt,'¡'m. 

u Con ..... N.dGNl pon lo e ......... J lo,,,,,, ••.• '""" del""" N.<lonol,... ... l. C..m..-o J lo. "" ••• 
, .. 1001,_ Mok_ del Ser-<> $odoI.. . '"" .. ftI , __ do ...--... ><IOft <lo T •• ""., J<ol .. 

... (."'ú< ...... ,MU"T ....... d ... N ..... - .......... . p ... Udpor 
_ lo ko< ... _ ........ 4.T ........ 1>0",11 ~.dT ...... . 

ConIo •• .,..,... ••• ~I_: 

11 ............ YOCKI6n .""!leo ele ...... oewvcu..-o 1 .......... _ ....... el JMSS. 
( • .-10 ... do . ......... d • .....,....0. do orto ........ ,'u. do _di,,,,, J 10'1" pl .. o. I_nodo. po< 
lo <_.d ."¡"I,,, do! p.'" como "'rm, d ••• pI. . ..... 100 ...... 1. pt'Oj>lo, ...... públic:o 1101 J ' 
..po ................. "" un porl.l .,,1,,1<0 _o. 
Apop ....... _ .""ÚCl1._"" .... do P'VTft1b' ........ o •• .,....¡, d. J"ON .... OI K_OC'" 
......1.' ~ ........ "'" .11<> •• 

A ponil' .... Un., • 1 do fuIi<> do ~oos ...... ~" , __ . , PO" ••• u ... P""I'''''''' ,.,.,,,, •• d ... 1Od._ . 
... ......... d."" y/o _.0< ..................... p.o ..... . I< ..... o~ ....... ~ ..... 0< __ "'" pO<" .~ .. d. 
$700.000.00 eso. ......... o . mol p.o .... 00(100 .... N .) . 

lo< __ ... do _,,-_, __ do...-_ ........... uloo ...... lo ... . 

L ... ...,.. .. _ .. _ po<""" Oorl"'" .oIozt.odo ..... ".do,.,.. ._ .. n .... en ...... '''_ ''. 

........ ...ou.cIoo .0 ". ...... _ .. el .. do """""," do lOOS . 

...... ,''' ...... __ ...... _ .... _ .... . .... ,.",.,,.,. ....... po ..... eorlovn' t .......... pan ..... ...... 

.. SoIk_ , , ....... (; . ..... 1 .. do ,.,rtlclp.<l6ft. T ........ pOdI"O" ...... ..t ....... • ..-ovO. do l. pi' ... . 

........... do eONACU~TA: www.c ........... .JOb.In><kr><allo<>t. 
\.o ..... 1<1 ............. b .. do< do .. f ........ i6ft ,-I~ .... "1 ....... ,_ ...... 1 .. 01" ...... . do loo ... , ....... 00. 

._ojo' O • .., ..... rI .. do • ..t ...... do c.d. _d. 

El 010 .... <Iolperloolo 4. ". __ 4. p«>ye<'OI .0.' ...... ofIc ...... del 1QNeA.1 YI.", .. "d. ""'<0, 
do 10,]0 . ,.;)0 ~". p ... lo . ........ , por m .... O¡ ....... te ....... , .... ~_" 'IV' .. to Iod\o .. " ...,;101 .... el .... to,_ o'" ot .... Ibodo lo ._Il10 ........ ,..,.-.. . 

............. 1",_160>: 
'-" N ........ , po .... e ......... , ........... 

ow-.16n d. f_'O '?5r 1 CoIr>:-t<-. e ............ ... rn. 
Col. ¡"¡"L . ........ O.f 

,. ... ,011 SJ n S) 'IO)s 
pfp<O<_.c .............. pI> ..... 
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• Hasta ocho horas tuvieron que esperar los visitantes 

Casi 20 niil personas vieron 
Faraón en sus últimos días 
• Este fin de semana, el museo trabajó hasta las 12 de la noche 
I c.utOS_ 

Como UI de C5penrse. este rin de ,JCml· 
na fueron m¡~J las pcnor!"" que hieiuon 
fila -en~ Ctnco 'J ocho horu-. ~n 
poder 'pm:,ar los dos ~ltimos de.,.. de 
1I u pooición FarotIn : d ~1I1rt1 ,,1 Sol en 
el "Mis"" ElI",,,. que ,JC ubibió "'" el 
Museo Nac:1OII11 de Anuopolocfl . 

El dbado te utimó q~ la vWl • ..,., 
".j. "'" 9 mil 500~ ............ que 
c$lc cIomin,o. con base "'" e,"" In".,""¡I. 
se tlkuló 1I entradl de mú de lO mil. 
AI¡unu. sepn penonol de ",illAcia. 
lIe,_ dcJde.lu 60s de la mallanL Pan 
la unl de lalardc 11 extensa rila serpenteo 
Iba dad<: la entrad. prim::iptll del ltIIIK() 

bas~ el Dcportiyu Outpultepco;. st:tIJn; 
Mari.no EIcobeóo. 

!:.se ~ se ruloubl eIItrc sed 'J 
• "'te horu. 'JI que en el intenur, ant" de 
entnr propilmente 1 l. expOlición. cerca . 
de mil SOO pcr10ftIS taú.n IOdavfL que 
esperar ","!re una llora 'J hotI 'J media .... 

Sin impomr el ndmcTO de 101 que hltef· 
MI fila. todal las ~ fonnad.u hui. 
las euatm de la tarde -hora "'" l. que re 
h,zo el cone para acceder. l. ~JIOIIici6n
ruvlClOl ucpad;o ,." entndll. 

Se"", puIONl encllllldo de rormar e 
inr",", ... 1 pIIblleo. hacer el c.erre • esa 
han permitiría que lu dltimu pcl10IIU 
fonnadas "puoedan ","tnr a1~ de Iu 
10 de l. noc:he, pan Cstllt" IIliendo «tInO 

• lu 12, como ocwri6 el dbIdo~. 
FtlraMr: el clIl", ", Sol en rI tIJtlIl"" 

EKil'''' , estu vo inte¡ndl por 152 pinu. 
las e"'~$ se uhibteron dunnte 104 dfas. 
(I..n J....-Intr6f6,{l!l ). 

Fue tInto cl,nter& por apreciar tan "n· 
,ul.,.,.. y milmlri ... obras c¡ue MI fa/u.,,,,, 
los hechos CIIrtOiIJI.. CDmCnIÓ 1..11 .. a..:... 
mo. uno de Iotl j6~1IH encar¡1IIb: de ciar 
infonnlclÓn .1. enUld. del musco. 

El ..a..do. por ejemplo, cinco chavu 
no .lcanuron • enuv .1. upOlición. por 
lo que ~si¡ntd.u. pero decididl •• opc."", 
por levanll/". I las puclUS del muwo UIIa 
CISI ele. C<\mptlta que Inl .... Pan II _
presa. poco .n!es ele. que l&lie .. n los ,lIu_ 
lIIOI visiun!es, IU empello fue rKampen
udo. pues 1I tilo de lu 2J horas lu de~ 
~_. 

CIto hecho que se JUSCit6. !odavl • ..lRÚ 
curioso, bte en dI. , pu.oo.. fue erque 
protagoniw un pcquello de mú O me_ 
10 a/Io$. quien ~. hito del Iw\o ell UIIa 
de las ,""lu~, 00 nada mú dd 1#"". lino 
ele.1 dos.. La cosa el que d dutvilO no se 
'1'W'!6.. No $oC baJÓ los plntllones pan 
11 __ del bano. lino que' 101 oIoroIoI !rO-

1l)I los sacó llCUdiáKlose d pontalón 
lIasta que __ lo. MEJ,e di. se per· 
fo- ....... l. NI.- . cort1Cl C*Qmo. 

Mú 111' de esas l;Uriosidadcs.lin duda 
l. muatnl F/JT.w.. : el cwl", ,,1 Sol en d 
"nti,., ElipltJ ",ba561u up«tativas de 
ui.mncia: el pUIÓO ricmc. se utim.ba 
en cerca de 600 mil el ndmero de perso
nu que admirvon l. uJlOllicidn. 

El! un lOIIdeo ruliIltÓO por Úl JOf"II/l. 
dn I 11 u/ido M. t. milml, lo. visitlnta 
coincidieron "'" que ~l\Inque fue mu'J 
o;alllldo f ...... ~_ tl"IO tlnropo, .... Iió 1 • 
pe ... la upcn. pudilllOl conocer obns 
que quiu nunca yulvllDOl • ver l. "'nque 
bay mucha ,eMe dentro. JI se 11e,. • 
Iprtciar (11 u hibic:i6nr. 

Los ~ .. Ultimo dlI "'" la ~ 
F.-.dn ..,.....,., ~ nperw "'*'" tJCf'oo horas 
ptr. poder ..... 

LlBRERiÁ PEGASO 
ENCASALAMM 

ATRACTIVOS DESCUENTOS Y UN AMPLIO 
SURTIDO EN LmROS DE ARTE, LITERATURA, 
POESiA, l/i'GLEs, FRANCEs, ETC., NACIONAL ES E 
IMPORTADOS. VISITA NUESTRA SALA DE 
OFERTA S DEL 12 DE JULIO AL 12 DE 
SEPTIEMBRE. A PARTIR DE SEPTIEMBRE, 
NUESTRAS NOVEDADES EN LmROS DE ARTE DE 
IMPORTACiÓN. 
Jlon rlo: 11I 'a. ",'11.0'0 de 11 :00 . l O:00 1 domhl¡o dO! 10:00 .1 ':00 1I0n, 

A_W. lo.m ... ~!tt-A, _ _ .. T.--, SlII'111,Sl11 '11' J;ao l; 1Itnrlo~ _ _ 

• Dialoga en Bellas Artes sobre su fonnación como autora 

La soledad me llevó a la 
literatura: Bárbara Jacobs 
1m" ' NINlctWAS Al ~fmne, t. ntnJctUfl de sus esen_ 

IOS. Jacobs upruó q ue prcrtel1! UpelV1'ol'tI. 
Birbant J..,.. CU4tl'lu., ta, efUlyOsut y .... y r:.u..c. ", .. _ va rorntl de IrVISmIhI' 

ftOYClisu. seI\a1I que linIO la Ieaun. o;omo . 6 medlll"l1C la l"IO\·cla. el Cl'lSlyo ° el cuemo. 
la cscrirura 5(lfI actividades que se llevan a Abundó: ~Lo que UIlO quien: deCir 
cabo en JOIcdad. por lo que IU inclinlaón CIIC\XNJ1I SU fQnnl: hay 1mIIS que se me 
hKia la litenrunt SUIJIÓ del asslarniauo pn:scnan ¡.n un f;\ICnlO y hay temas que 
que ella ha tenido en su vidL La tSCn1on. se me pn:sentan para un ensayo y 0Ir05 
ucguró que nunat ha dejado de sentir l. que tnvcnan ... forma de u plQ'Óll. ~roel 
J>eCQidad de tpn:rdcr m& Y por eso IU esmtor debe ser honesIo ~ saber que 
timlpo 100Cllpll pal1l en . mochol autorel. IUnque l. fOf1T1l 00 es apcSIda I lo Indi· 

Domlro del ciclo de UIC:nI\In "'" _ CIOnal. es vmcbM

• 

lita, we dominttO "'" el PtiKio do; Rdla. o. ou ofoao ... ...,., ....... upldquo: ...... 
Ana t. *'I<ln de úu Itt>jIu """'"""' con- baja lOdoel cUa y IC""ntlmenledcd lCl OCho 
v~ con Silvia MoIina. din:ctora de U\c:. bcnI ¡.n leer o cKnbir "Si puedo c:sco
nrun del ltutituto NlCional de Bellas p. prd"tcrv Jcer o cscribtr que ir al CII'IC.. 
Ñ1eI.1IObn: su inranc:ia. su Inyeaoria. _ pt:ttq"Ue ' lentO esa ~ de A ber"". Lo 
pn:ocu~ 'J IU$ libros.. prc~ es ~ !Oda 1.0 vida. ~ 

JIOObI scIIIIó que estudiaren ~ le JIOObI confesó que ruVO queelel "","m: 
dio la poaibilidad de le« rmcho. pues hat:ú t. JicoIosIa. t. danza moderna y la dQW· 
litnro. en 101; puillollk lo eseuc:llI. ~Alú .... asf que Jc doc:id td por el camino de 1 .. 
WI1bóbI utiliu! mi tiempo para Jeer mucbf· Ietru 'J estuvo dispuesta. sacriflCalK poi" 

1imo'Jt:nIoac:tivitbdquc""'me~ . CSUI profesIÓn. ~ n:conoOO que pan 
aunque "'ve inlcntoll de _ pwtO. pero mI.[" a SUS pe",,"aJes la ayudó la s ,co!ogra. 
mis JUSIOI pcnOn&Ics no coincidC ... con lo En _ de J>3PC1. ¡iln1u. as{ como su 
que fvnc:ionaba. que en la molJoQ, cLisa; !Iim. lo .UIOn de Un)llSln tM;Wrdo escn· 
yoquerfa _. Elvis Pn:sIcy.M be los momentos tn que u" a pcnona ~t.i 

B6fban JacobI; esutdió sicolopa en" i.nderellSl porque le lusa n:1nW rn sus 
Uuivcr$Odad NIIOORII AIMÓnoIIII de Múi- obnu algo que hap senttr ',"O al ~. 
ro. duranIc eso q,oca docidi6 inIcribinc en fC rlCllODo ...... 
un taller de auciórt litenria que diri..... En el eneuo:mm ct .. lo> ItCToft"s en la 
AUI_ MontctTOlQ. MAlli corncnd . s;al. Manuel M l'Iwt.tt Ik IkILu "n6. 
a¡n:ndc:r que M'J que corrc,trcl ralO. que JaoobI ronrHÓ qtlt le gUlolana tnd""" el 
hoy que dejllrio rqtONI". en ru,. 1 ... prim<:ras U/UtS de James JO)'Ct. que ha sodo . 1 "'I)C 
",¡tu del ofICio de escribir". oomcntó. liIerano que mú ha titsfnKIÓQ 

LITERATURA 
INsmUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES 

CiclO Literatura en VOZ alta 
Leetura-cntrevista 
Dolores Cas tro 
Entrevisla: Lucia Rivadeneyra 

Domingo 17 de Julio. 12:00 hfs. 

Sal. Manuel M. Ponce. 
Palacio de Bellas Arte. 
Lecturas de la Ciudad: Paseos Literarios 

LM ~ Y • MOOnd .... li..-1 11_ hot¡f<o _ conoo_"'" ... Iira 
Por 10$ B.ñi~!a.Cán y s,!s alrededores 

~i:~ Q~~... :: ~ntC: los ~ QUe" 4~~ ... le 

rgn: berto Barranco ehavefria l j Oomtngo 11 dot julio 
• ~.~_ Centro d. CoyoacJtn-

El otro Centro Hlstoneo -.. 
renitoriol y,.._ donde lanta .. .".~ ""'rviflal como ~~~. hin lida 
~. ~ 1.Il0l" ~ tt;'- pneamn HQn Irwbdos.,n,tun;!: 
f;on: Armando RamYriir-* Domingo3! de julio 
!- v __ 1;000 .... ' . C.ntro ~1st6t1co-

Presentación de libros 
La morada del combate 
De: Yer6niclt JtLartlnez Un (PAImio Juan R..., 1M" PmIera N ..... 20001 ) 
P~. AlbIrto Culillo. Mlrlel\lZ ' ,lIt'Io y U .~ton. Moder • . Raúl Godrnu 

J ........ 1.01 de julio. lD:oo h". 
,.1..,10 dot Bellu M u, &"1. Adl mo Doerf" 

La hora y fa neblina , 
0.: Alberto Olanco Plllodp.n: 81.,.10 MOt>drlflÓn y al 1"lor. 

V..mes 15de julo. 19:00 h" 
,.J.clo de 01'1' ... Artn. Sal ....... nul'l M. PQO(:." 

!_"' ... .... <IIpeb ... ' -C- _ _ .. _r_ .... U ..... tuto 

.... 31.c-.---.. _" _C2". 5S2I_~r56a)'es*~ tCl&,nl 

UCONACULTA' 1 ~ ~_, ' .0" '" ... ~... .,..". .. _ __ 
51 , ... o .... _ . _ ; : ;:'~ ' , ~ ,~ • ..-

255 



256

m an:nu. /rAAlTES I l' t JlD • 200S 

• Abrirán Happy victims, de Tsuzuki, en el Carrillo Gil 

Documenta una exposición el 
exacerbado consumo de la moda 
• 'wou. MWl! 9' .... 

E:<;sren ~as que coleccionan obr.os 
de: anc. Ia.m., ditc05, 11.-. ptro el 
fOl6gBf" japon& KyochiTJUwki CIIpntro 
con Su ~nte • comPfWiora de: l. mocb. 

F.ldas, 1Tljes. veatKSo. y Climisu con 
fa firma de diselladnru ocono C..no:l. 
Vivienen Wcstwood. Ke ita MllfUyarM y 
Ann. Sui inregran la ClIposición Happy 
,*"".,.. Y_ ti" w#wH 1f'I' lwy (Víctimas 
fdica: uno" lo que com,:n), 

El Museo de Arre Carrillo Gil. en el 
conrulo de FO/()If'plj~. presenta la 
e~pm¡ción de Tsuzuki. paiodi$ta de for· 
maci6n que IT1IIl$ita ...., ... ,., _ vi .... _ 

les y , .. (0I0/lm!a documental. 
Michel M.Uard. d ireelOl" rut(Slico del 

FcshvKllnrcmaeional de: Moda Y FaIo,",
ffa en Hy~ ,,",ncia y eunodor de: .. 
mueslrl. uplio;ó que las vkrimu felica 
que compran 1 ... prend .. de un I0Io em
dor..., un fellÓmCno que le ha UM:aI.ol_ 
do en J.pón. "Son pc:non.u que viven ... 
pasidlr de QO'O q>Odo. Consumen y coIec
cion.n ropa de marca." 

La uposición incluye ).4 ""'emes en 
/ll"IIn formaro KOmp&llad.u por un tulO 
que ~be cdmo., f0nn6l . colección 
de e..s. un.a de Iu vktinttu. 

Relall el v{ncu lo en tre penon ... y 
oh"'l ...... ind .... ivoc aI!~ prefieten ¡nv«
tir en un guardarropa Hermés que com· 
pnr un dc:pu1.menro mM cómodo.. 

".". T.uzuki lodo!; _ vfdimu felices 
por cómo viven su pasión y en CII(!., U!Ia
~n re...,lall!rO nJIIlrn de Japón. ,.r's donde 

L 
. obra de Cite pintor y grat.dQo-

_ 

llacidoenOulClly fal lecidocn~ 
CIudad de Mt~ ieo, desde hace 
unos euacro lusIroa. ha inrripdo Y 
provocado la admirKión de varib 
personu .. inculadu al CIIm¡» 

_ attlllieo, lo que no qum decir 
que lOdo& los ClpC<'ial ¡ __ 1-

les en ..... e muKII'III del si.1o XX l. 
conocieran con anterioridad. tampoco 
qu~nes nos .,t.ecedieron. 

Hura ahora no ha estado al aIeancc 
de fa .eneralidad cid pIlbIico 1I1Mco. 
debido en bue ... medida a que l. muette 
lempnna del "'101' fue prec<>dida por 
periodos ele rcd ... i6n por la Lnfmnedad 
que p.de:da. probable _la de: """ 
menin.in. y de un InIU/113 f(sico que '" 
dejó medio tOrdo dude la infancia. 

Se habl.1.Imbttn de que dcHn nllÓ u,,
rumor cen:bnl ""'" 16 mesea . ntes de 
5U muate. RJÚI! ""a nula public:ada en 
ti periódico El U"iwrltll ei9 de felttm 
de 1944. El cabeceo reza: "E.l.plIición 
pa'" ')'Iodar • un pan II1Í1ta me~ic:lno. 
l'inlotU de dive/N Ilacionll idad cIon.a
ron obras 1:11)'0 valor. al Jet' vmdi6as. 
senl entregado '" pi nlor y ¡rabador Fnn
dseo GutitnQ.M .. 

I...0Il u.tnln~ don.nla no fllCTtlll 
m,ocJK.. pero e.l1te ellOl le .......... I...t.. 
.... "uro SouIo. Anlonio Rodñ¡ucz u.na. 
C.rla< M6i!b. Enrique aiment. rabio 
O'Hil&lII'l, ~ SalSÓ y R .... no Yopis. 
el pmtul' I.urino. L.o& mellieallOll erlll. o 
lo fue ..... 1 poco tiempo. cmna y ILII.I 
del ambienre attlrlico de en tonc:cs. Ide_ 
mb do, que "tiriol y a-oy~M conjunra
menle don.ron pieza. para IMlilr l. 
.oruación de IU coIep e n des~f'K¡a. 
como puede cntendene mando ., JOIt 

se ~ RW moda. Sin ernt-¡o. l:as 
fOlOV.rras. publiQda por primera ve¡ en 
la revisra Rytd:Q·TSIU'riIt. tienen un Df'IlO6. 
S,IO .... docummIaI que IIrIfSlico. J.. -. 

M,Uud COOICnlÓ que I partir del t ... tNI
jo ele T..,wki ta ",nle 6ediQda al. moda 
bloqueó su fabor porque no les Igradó II 
imI.en ele lu n;;/imcu. ptDOllU de: esc&_ recu..- que ,,;VCfl en h.bitaciones 
pequelhs. situación muy diferente. 10 
que se ""neja en 1. publicidtd. 

Francisco 
Gutiérrez 

(1906-1945) 

• TERESA OH CONDE 

Oetm'nte Oroteo. Rurino Tromayo. l uan 
O·Oorman. Jorp Gondlcl- Camarcnt.. 
R.ul ""guiano. An. eJin. Beloff (y. e ... 
muiClln. CIl'Ol1Ca). Mari. Iz.quicrdo 
(con quien Gutk'nu eompcte f:icrru 
• fi nidades). Gcnn'" CuelO, A lfonso 
Mimel. JUIII Soriano Y Roaario Dbm'ao. 
mtre otros. DieJO y Frida no donaron. 
cou que llama II alalClÓn. 

DuranTe a a:remoni~. CIpCC,rlCll l. 
nata. "sc h,-w ,.renle l. estimación y 
admirKión que sienten todos ... pinlOo 
re:rr y poetaS por Francisco Gutk'rn:z y el 
allO valor en """ estiman IU contrlbucidn 
alltlCda Múico". 

Se mIIIicrorI cmonc:es """ ele 100 
obrM que se ex hi bieron en la .aleó. 
O :wjó¡i. ubic8rb m I:a calle VaI_;.· 
no Carnlnza.. Ese re<:il!lo h.bla au,pieiado 
_ upos.ic:iones de Gvtitnu. era muy 
visiLoda por el polblico conocedor y SU 
duclIo. &luardo Mtn<la. ejen:úo funcio
nes ele meoenal,ID. En la nou no IC cspe
e,roca .. enrc:rmecIMI del OLUiqUC/k), pm:I 
en otro articulo brelff: ele Marpnar Nel . 
ken •• pam:KIo con lTII)(ivo de un.a upol;
d6ro p6sIUmIO que lUYO lue- en lIlIIm) ele 
1960. le habla de rrn IUrnorouebnJ . 

TJUzuk; es alMidenodo el etnólo&o de: 
lu sociedades. porque documenll fOlOo 
~¡amenlC desde al.lllcles fi"'rll;VOII 
.rri<;allOJ y múearl. muio;:ana, de , .. ,h. 
li""'- paun-.Io por camiones dc:oondoJ. 
WII holeles japone~. 

Happy VJCtinu e!i au;<piciada por l. Fun
daco6n del MUJeO ck Arre Moderno Gr.wI. 
Duo; Jean.de: Lu.<en,bur;o. el Festi ... l InIU_ 
llICOIaI ck Moda Y FoI~a m Hyáa.. 
Francia. Y el Ccnlrnde: l. Irnalen (0)-

Gabricla Gonúlez. subd.-a del O. 
informó que este liIo FfIlO1f'Pn·mthre ~ 
sentad mue=u sobre la hisrori.l Y la moda.. 
bija el ráTrur>o T,..",... Y u.ti/o. pan inldar 
Un.a inlCnelJCi6n enlrC _ c:onoepIOI. 

HtJfJI11 nc:nnu le ;.,.,u", ... este mitrco
les • lu 20 ho!u en tI mu$C() de Ivenida 
RevoI1ICÍ6n 1608. SIn An",1. y concluil1l 
el 18 de: KpliembR. 

Ahora el Musro Nacionll ~ Arte 
(Munal) ofIKe una mueslno CIIS; Uhalü
(;VI de FranciJCo Gvti6'ru .. que fue: 
.nlecedida por un .... lección algo mil 
reducida presentada en el Museo de: Arte 
ConlCmpcnneo de Ca.ua.. de donde: 
partió la inic:iativa de: or&aniz.arla. 

&t. modón K inició haa; algo m:As 
de: cinco ./101 y conlÓ con un arduo n_ 
Mojo de invuti.aQ6n ele. entre _~
tona. Marta Esld. OIIarrc. La 1Obri ... 
lhi,Pda del rutina. Abi •• il . ~ a 
quien se conse/VlfO/l buen.a parrc de lu 
eotea::ioocI. que dcspua han ido puan
do I _ m&r1OI. adc:m:ls de CIIrtu de: 
Gutitrru. , iempre le ha moaIr1ICIo di ... 
pucKI a eotaborar _ lo- que nos 
M:1TIOf dado I l. tan:. de investig.rlo. 
Ella ha hecho donlÓOnCl Í1nporUnteS • 
IOCCrvos de: Ouroea, de obru de.u Iro. 

Su obra debe YeISC en el _lUlO 
nacional del que JU/g1Ó y el Munal ofl'C':CC 
magnifICa opomlludad de hacerlo. pues el 
m;orrido de: sus. salas pcomanenteS ~ 
te oonrl2Slar la vigencIa an:¡uc:tlpica de: I:a 
Eaeuda Muiana, _ las modal~ 
de Gutitntt que el un rutim sincn!tic:o. 
paraxrla '"' pitIO mtUodo coa Tehouonw
peco y dotado de: rernantnI<S =bisw Y 
poscubinu. A ~ es roNio ~"''''' pero 
un fouw deliCado Si es que 00 pooock 
decrrse .<in incunirerr gra,'e contooK:elOn. 
No lo cs ranlO SI pmsarno5. por epnplo. 
en M.risse. 

La eotahonM::lón de 101 nUfMn*", 
ooleeeionrira. que • pan;r de la. 1/101 
10 han araondo sus obras. h. 'sldo 
indisptnsablc. pues no U mucho lo que 
e~isle de Gurit/TCl. en colecciones 
p!lblka. sean del Eltado que de los 
museos privados. 
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ITACATE 
¡MAlla> 1Iut1«Jmo, ~ BAAJO!; 

(¿Idilio. asado y barbacoa 

U N "",nuo TIIADiQONAI. en DulWlgu 
C$ el cald,lItl. de:1 que hay dostontas 

modalKladc: •. En Ul CO<:"'" rrad,c_1 
eh: DurlJ"-IO. Dcyaru:oo N"·ann. al I'tt()

rn:r el e!itado. re.'stnI "'arios. 
511 TTVJA Of una pll'pvxlÓll lan 

Il'prelCnlallva. que la companen muno
crp'os tan distan res ,omu Tapia. "b,ca. 
do en lo allO de l. SIerra Madre Occ,_ 
denl.l. ccrca de Chihuahu • • o como 
ViccnlC Guem:ro en l. eolind..w;ia 
con Ztc.;oleeu.. 

511 I'ItEPol.lA _ i¡ual """ QnM: 5ca 
de ro o vcnaóo. o _ amo (ruca. El 
r;ald,Uo dUrlnlUCOO OIÍI",al lleva de 
prefucncia pul,. de ,,-& ... y6n. rdoanada 
Y lUda I fuego d,~C10: clespuá le parle 
m cuadrilOl se de:J& Il'poAr en un. 
cazuela y se sofric con manreca y saJo Se 
lI\Ide oebolla y dc:sputJ IOmales roJOS 
asa«. y moIidOI en el moIeape; K 
Igrega el chile verde lambM!n asado y 
moIea~leado. Y sal. Se lAade IfUo1. pttO 
el c.ldillo debe quedar "" poco eJpcM 

Of mio I 'CIlIo" uphCII H6etor Palm. 
cia .... lonso en cnlTtV"lSta con la compr_ 
l.adora. Mse clenv. el caldillo de carne 
seao """ chile puoodo. que wnbH!n e!i 
un a1diUo du ... n",cnst con atI", de 
presII.ioN

• No en balde Mara'!a r"Tfa, y 
JesoII Var¡u con.siderln que Zt<:arecu, 
Do.tran.o. Chihuahua y Nuevo M/~ico 
mle .... n una Il'gión de!ode el puntn de 
vista cullUraJ y f;\Ih~ 

!tf( OItOfMOS lA barbacoa, rtcn,'a 
nor1e~a: en Duran¡o e!i rcconocoda la 
de ClnlllJln Los :osadu:<. romo el de 
Górncl. PalacrQ. o el de puerro en dnle 
rojo de C\lc:nc.nH! l,,",bJln M)/\ nbro
KIlI. TIene rama el eabnlo de la lC,ión "",-IN n .1( n .... 1O /lay ,.,fcll'ncia I los 
qucsw f~. I1Inchero. uadnt> y al 
lC<lueSÓII. En lu poblacrones menon,· 
IU del e!iuodo (N .. evo Id .... J). se prQdu_ 
"'" el queso o;ar-ac!eñ.llCO. AeomIM/I:on 
plalillos como las enehihodu roJU. 

UfT1\1 lAS Vl_-.u destaca la $1ft. 
ttncl' de 101 no ... l ... que sceoc:in.n de 
d,vcnas maneras A lu nores del 
lri&!UCy 1 .. llaman bayusu y cnlTt Jos 
.epdruanu. Julhlk. l.OI ehiles mil f,.,_ 
cuenles son el .ncho roJO y ~rdc. el 
j.lapello. el pasado. 101 rornachlles. cl 
¡uajitlo y el p"luln. 

....UNOAN 1.. ... pn:parx,ones Con 
m.r,,"- lo mwno en lu pobIa"on.,. 
con mayor pracncia ind{gcn" que: en 
el I"CS\O- En Sanua,o PapasqUill'O se: 
elabora buen p,nole: entre 10:1 alolu 
enconlramos el de Pinole ''''' a.u._ 
mIel. del munie,pto del MClqU.u.I . 
donde el pino~ lambi~n se hace con 
semilla de amar.nro. LA palabno 1"11111-
muri p.'1"II pinole es isqu.ale. 

O .... OS AIOU$ SON el de: mau y el 
de mCl.qu ile. La. preparaciones de: 
euares"" mú lradicionales son 10:1 
chW'.tCl o chaCIIles con mafl. rchidnta. 
do. pip"n. chuinas. queso en ealdo. 
ench,ladas. frijol ... de laoUa con nopa
lir.... y CIItHroIaoJa. Los chudiOLilCn< 
ton galletitas o fru1.lli de horno. 

!)I LA .....",.-uA COCINA lepchu""" 
dUlaqnem()l la. diversas ehu,na •. 
.u,so en que "" usa misa como QI'C" 
"nle . y las ¡:>n:p;trlelOfles con bonlOS 
lilYQIrC$. 

Ncu • los IIdooIn La ~ di'totIón de _111 ~ eledr6noc:o es; 

-": ...... ~-
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Artistajaponés retrata 
a víctimas de la moda 

Para iniciar el programa de actividades de Fotoseptiembre, 
el Museo Carrillo Gil presenta a partir de hoy la exposición 
fotográfica Happy Victims. You are whar you buyo Se trata 

de una selección de 34 piezas de gran formato del creador 
japonés Kyochi Tsuzuki, en la cual revela la pasión que produce 
a compradores compulsivos la adquisición de prendas de lujo 

'" ¡\le loo, ¡mJg~nfl conlem
por Mal e hislórlus _tlto...,n 
UN nlTCCM rdKlón con Lo c;"'
d.d. c; tiempo. b sou.lldad, los 
ritu.Ln. los vi.ojn. Y Ol ... , •• nt.al 

como (."... m,.de!'m.I,'''''rlo ooc\.ol. 
moda • portl. de .u. circuLlci9" n> 1.0 

. -E •• • publickbd y los ~ioo Impre-
oo.. uf como de Lu e.hlbiclo-

. Mi cn muS"o> y «nlros cul
tur.ln . En "la o<:ulón le 

.. ala.J d~ v<ptica. <k que ""'~t. Ile~ lu",' fl.r in • .".umb!o 
busando frwo!ucu.1OJ dlll ,n 
tos püblicol-, CQTn<Ont. c..b<~ 
La Gon.dl.e:¡, ¡.ubdir~tou del 
Centro de" I"",~en . 

Mkhel Malla.d, cu.ado. d~ 
l. mU~II.a, upllcó que du •• n 
te ~ .. lol afio. Kyoch; TSUJu~ 1 

~ h. dedicnlo. r.;ner b.Jo l. 
lente a mh de c en pe.son • • 

dcd iUd ••• dlfe ren'e, . el lv; 
dad" qu .. en lu mayo ••• v,'''' 
en p"qud'iOf dC"'"rt .m~nlo, 
qu~ luc~n ~l lbcwrodos ~ m l_ 
I~s d~ Obj~IOS qu~ compT~n 
con I~I d~ ~r1~ 1'i~1 • su di
s~fi~dor pr~(e.ldo, 

·Con ~>I. s~rle _ ,I'i.m. ~I 
M.II • • d- el publico conocr.J 
0 1'0 roSlro de)apón, un .0"'0 
barroco y ~~c~nlrico, muy lejo. 

Convocan a Parlamento Alterno de Cultura y Educación 
VU.ONlCA o lAZ • e ......... M,./«) [sto se debe. que el pa.lamento de 

lo. diputados y 101 .enadore. cOn-
que ,el Un ."lId pa .. nllda. la pro
puesta de ley de Sa.; Oe.mudu· , .(fia-
1, Cu.uh.~moc Vel .. co . 

--o 

" 

• Ide •• unlumente tres punto. cen
trales: Re(orm., con"ltudon.le. en 
materl. de (ultu.a , el modelo juddl
co del .eCIO' cultu •• y el m .. co lurldl
co del O'.lnl>mo ~u~.n.menul de 
l. cultura. 

• Nos ~~unt.mos porqu~ "'lIa aha
ra ~ disculen ellOS temu y ft,edsarnen-
te ~ho'" que el tiempo poItico ellJ ,u
..... mente eSl •• n,;uLodo.loqtlecrcemos 
,,¡ue nos fltJn meticndo I UN omisa '" ~. ·C .... el tiempo enel ..... no nOS que
d.rJ m~1 que responde. ,1 querernos 
t.1 o cu.1 ley o no. Terrn.mo. mucho 

· Anle e' la siluación ---dice Se.~Io , 
YJfiel- duld,mos Xlu •• como IOC"'
<»d O'l"niuda y contribuir. crea' un 
omino por •• Iende. los problnna. del 
polo en ""'ter;" ",,, .... 1, deJ.ando cLoro 
de "",ne •• (. Ie~óriu que nln,;tln in
tem poIltko ~nldin. est~ det .. h de e,-
11 o.glni .. d n O. 

úte porllrrn.nto .lte.no se .ullll.J los 
011.,6, 7 Y 8 de apIO en La Escu~Lo Na
dONI de AntropOlo~", e Hlltori.o, ubl
(.¿, en hri(~rico Su. y Zlpote. AsI lo 
dieron • c~.". .)'tI', los In~ ... ntfl <kl 
Comlt~ Q.pnllodor MI PAleE 

, . 

, 

, , 
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Legend Un Dance, tradición 
y arte que no se desvanece 
Fundada hace 10 anos, la companra de danza contemporánea 
l egend Un Dance Theatre se presenta por primera vez en México 
con su pieza Himno a las flores que se desvanecen. "Para recrear la 
danza me inspiré en las flores", dice su creadora l ee-Chen Un 

l AA RM OHrA 

Chm Un horntn.o¡c,. a ¡"S ~ 
y sus esYcionH ~iu. (pri
~ • • ." •• 110, 0("1'10 ~ irrYie<
no) porQUf; H U! proaso re~ 
.mlll el ddo viul de lodo ~r. 

lo QU<' so: ve en el nan.ono es 
uro ritwJ de :' ,,..dic:\On "iw.~. 
en don<k los: booll.Jrlnes ~ 
Wl f1oreso pmonn. no Imporu . 
·US~~n\.Inel ...... 
cWniento. ciECIo, oItnto de Lo Nlu
nleu y del ~ lo$ cNnos 
o:reemos quo NIm", == Y Iutzo 
~ es '-~de 1.0 ... 1 ..... 
Iuo", ~ Lo . rtIsu. 
"~r qUf; t'I CroIlJmo y 1.0 

sen .u.lid.od fO<n\o1n ",,' Ie de"" 
coreo¡:;.afl. del mbmo modo 
que cOI,. actltudel r stln en el 
COraZÓn . ·SI tu <;O'alón no es 
re.I, nada a lu .Irededor lo es y 
no so: puede hace. n.d,", 

"u ,unu no se divide en ~IO [l ORIGEN 
(1 rl pido. todo es uno mismo. L~1>m ün no ¡>Odrf.o. dfodr 
~~c ck lo que rI coraZón cul ndo, romo o por qu~ dio yj. 
Jk:ntf La u pldu o La lentil;ud el. , dUO ~afto. No podrilo 
con ~ qUf se tfnp '1"" n- porque ~rHILi 10\ limites Jk:m
prn.ar. Los sentim ientos dln La ", ""' se contltnm. En todo uso. 
p.>ut. d(1 ritmo poo ra f Xp<eUor lo dice. "todo Ndó dn<!( 'l"" yo 
q Uf ksu mos" dic~ la crutiy,. NeI. porq"" se neceslt. mucho 
P.rf(d~clldéd.qu( La mIlJlca tiempo. lo m~. imporunt( kl 

'1 ti CU('po ... n uno. O qU( tado ap~ndiult es el tiempo". 
e o uno. ¡)(ro no Ion. EJI" ti un Sin f,:"~ rgo. "st. obr., segll n 
p. inclplo k u nidad qU( ,,1 bu- loo crlh<;OS. como AA.TE . ca NI 
d i1mo dlstin, u" tnl~ tOoIo\ los de teltvlSlón de "It '1 cullura 
elt""!ntoJ dC'1 cosmos. m '. importante de Europ.> -<tut 

Indlc' '1"" todo fh.ryc '1 se ... La- La d~~kl e nt ... In 8 ""'1""" 
(ioN .rmoniosamente 'I dlr~ ~ r.f" del mundo- es 
dcl emlcntrismoy .ntf'OPOCt'n- La s(ntesis de tod.1 UN vida de
tri~ df 1.> cultura occidtnu J. dicada . 1.> dlnu, 
cn que el eJO es el cenlro dc La o....~~ de ... Ior ...... fo< ..... r 
u lslend. uN f.m,h • • L« volvió. los es-

En el ei~.rio "Sle plante.- «tunos pu .... pl.ntn. La d.n
miento puedf . pred arse por la . De . quel liempo . ... cuerd. 
dos ~(as: La prime .. se reSume que " p.>ra "".ra' \:' d.n .. mf 
e n La cstttic. '1 La p¡,,,Ie. de la Inspl. <! cn 1 .. flore • . 
COt"tOg"fI. El nptCl;,do< po- Sin em bargo ~r. nI' art !st. 
d rl. \f nor. ; todo ""e<CI d" La. La Influencio Oc:cIcIcntal en La 
tradle"""", orientaln y sin ".m- dln~ de su poofs no sI,!"ir". un 
ba'lO 'pre<:io r'" ccNb<moci6n conflicto. al contr.rio '" p.lrte 
'1 .. """,f. con '1 .... hasta el de " .vida". . 
u ltimo ~Icwno p.o~ de lo lnmtJo en que no Irnpona la ... 
qu" ~e en d tKfNrio. tIumci.o""",Lavldacnxl\lquese 

La Je&Unda "'" '" '" !emIt. lf'C- puc<kcornbiNr Io~ con lo 

moderno. "No Imporu si es u,,", 

«:trricnu: extra,*,", si '" rnodcr
N anti¡u.l. lo imporunte es ~ 
contra!" uN t'IIWV. l'cloTn. de pe<>
........ aftrm.I con UN .....;." que 
.......,. ~ de su TOStro. 

La. "",,,,nl' clo,,,,s de Le-
,end Un D.nc" The.tre ",.Jn 
el m it<col", 21 '1 ylerm"s 29 a 
bs 20;00 hot-as '1 el s Ab.do 30 

a I. s 18 :00 ho r. ! en el p.lado 
de B .. II .. Artc •. _ 

M IUNIO ..... .,... "" .... _" .......... .-_"'_ .... . 
....... .... ctto<O .... -.... "'" u ...... ... 

.... " . DI .... 1. :00 -.... 
..... .. "_))1050" . 51 
1091 n DI' ' ... nnm;> N..c,.,...... 

DI Bm .. . ..... .. . 

CULTURA 

Casi 800 
obras en el 
Premio 
Tusquets 
M AII' ¡;¡O G ONUlU 
~ ...... 

El p.lmtr p, ,,mlo df No
vel. Tusqucu td'to'( I. 
qu e .c ( nt'" , .. , rn 

t i m ' rCO d c l. p,O~;m. Fr
rl. Intern.cion.1 dfl L1b.o 
de Gu.d. l.j .... lupfr(\ IU' 
propia. u p e,ta tlvu . Un 
10t. 1 dc 78 5 man~ IC" tOI 
fueron cn~ i . dol .1 (trla 
m e n . de lo. CUal(1 1<15 Se 
en~i •• on. la sed ( m u le.
n. d e la edilo. ia l. t i COn_ 
curso. c uyo f,110 Ifr' d.do 
• conoCe r el 29 af nO_ 
y¡emb.( d . fltc . 1'10. liene 
como juradoo • AlbfrlO 
M anguel, Alb.-rto Ru¡ S~n
che z. Francisco Gol m . n. 
"u.ello Major y 8ut . iz de 
Mo ura . 

L. f"ha de cle rr, d( ' a 
co nvocatoria (Uf f l p.sado 
30 d e Ju n io. El p •• mlo . ecl
bid m . nuscr ltos c n e .p'''ol 
d e .,c"to,e. d t cu.lqu.e. 
nacion.1. A lo I,r,o de oe" 
me ..... lo! t.,~;o. (ut.on 
.ecibidos rn l., sedfl de 
Tusquet. Editorc! en Ven .. _ 
lu .. I •• Mllm;. 8"ct lon, '1 
M~.ico. 

El .nunClO dd p .im". 
p .emiode No ""I. Tu,queu 
Editore. fUf hecho en 1, 
'nlc"Or e dición d f l. Fe". 
Int«n",oo. 1 del L1b.o df 
Gu.d.l. j .... AlU. BUI'" 
dc Moura . fund.dOJa de la 
edilo,i.l. comfntO que 1, 

. elecClOn de l. FII. Plf' " 
enueg' del ~.I .. dón ,e hi_ 
lO po. "la ,mporancl, y 
prc.en,ia internacional d" 
l. Icngu. ( ,p,"ol •.• dr"'" 
d. ot r ... en la fc ria. Euo 
eru u n t CO .1 .,.tt"o. qut 
f.cili la el ..,o~im;"nto d. l. 
ye nl ' d. d e, ech o o de .u
to. d c E. noycl . "nodOJa-. 
Po. ot.o I.do. l. dl"CloJa 
lit" ... i. de TU1qU(U 
'f.r.,d' -No. querl,mo. 
a ejar dc l. "mO.f." .n· 
r .. ecid, quc imp." fn 
lo. pre mio. li ' e"f1o. de I 
Esp . "', ma"adoo por' el 
qu,"n d . m.h-. 

El 'u tor de La novel. ,a
Ndor. 'fcibi, J 20 m,l CU' O! 
(261 mil 800 po;lOJ mtxi<:a
noo) corno . nllcipo por con
CfplO d. dert'Chos ele . utor y 
una n"luilla . • dfmls ele 1.0 
publi<:ackln ,;multJM' del Ii
b<o fn 1I.'\brIco. A.,ent .... Y 
Espoo ..... Eljur;>do wnbltn I'!"" 
d,J rccomend.a. La public.Kión 
de loo voIÚ .... M. '1"" quflkn 
corno fiNI"t .. del cen.mtn. 

Al p r", miO opun t,, · 
bajos p. oveni .. ntfS de A. 
,.ntln.. M~. lco. Eu. do . 
Unido.. U . uguay. Ch,le. 
80livia. Venczufl •. Colom' 
bl •• Ecu.dor. Pt ,ll. El S .. I~.
doro Republica O(Im,nlca
na. Costa Rica. PUf rlO A.ico • 
P.n.m~. C.nad'. 8,"11 '1 
Esp. " ' . in fo rmó la e dito
,;,1 fn u n comunic.do d( 
p.en,.. _ 

MI[ItCOlES Z7 • JULIO • 20 05 M IL EN I O ' . ,43 
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. ' Legcnd Lin Dance Theatre ofreció una metáfora ancestral de los dclos de la vida 

Sublime manifestación de una milenaria 
herencia cultural en Bellas Artes 
• Inusitada cópula de hombre y mujer, de blancas anatomías resaltadas por una microtanga 
• Fue más ritual que espectáculo, con movimientos muy lentos pero de extrema dificultad 

• .IJ:I\IlO q t "'! lII!WC)(l 

Mn<Ú' ¡" no¡ ........ Lo que eola nuchc ba lle
gado al Palacio de Senu Mes dude 
aquel p:or. asillico 110 _ tutila., ni ense
"" ~Iectrvdomisl;icos. Ili biMotc.rf •• ni 
rt!phc:llI en resinl de l. Virgen lIe Guada
'upe. ni .... 00.11 .. ni plumu. ni ClJIt11IG
III'ntes "" .. com¡>UUdoru. ni ror-.... 11110 
la " • ...".!no. ... blime. <k una milclLaria 
he,e"",. cul.unl. 

L-" ddiniciQnc. convCn.ci""lte, 
- "d;onza tUlro", la l!á5 (Jbyi_ no ,kan_ 
un paro ~blr C<)fI pncisión el an" 
que l. COITIIWU, Le,cnd Un Dana: Thea
trr deJ.pl~c.a 5<Ibn: el escenario en l. poi
_no de ,OUf lnlI funciones en el recin.ode 
• ...,nl4l Juiin:;t '1 Eje Ca ll1al. 

Las C\llItro estac:ioMS dd ajo 

El ~m.l0 intcC" "na.o.ol. CO<l:CIIJl'
fr •• Hi""'" .. /tuj/Drrl qw u d~. 
dlYldlda en aI.ero ac\()S que ",~I.n 
1M WKIOIICS licl do. mn'fon anccw>ol 
de In< CIClo.< ele la vida. 

En el tJrO&:",ma <lo: m ....... II~""' .. , 
8"""$ <k ,.n.-' .... tf (NIIC,mienlo); s,-. 
/w,,", n .. l'""",,, (Crecimoenln): fkhilllll. 
'."r"M 'Ú" ,"' .. ;.. (Coteeh.I). y M", .. /II't": 
tlr "",irrn" ( ~5CrvllCión). 

Par.a CIda KIO, el PfOCr.ama c!e nAno 
pm¡oonc una ''''~t..:i6n que ron ~ieln· 

. ""' 5e aj"~la a lo que el cmni .. a pertibc. 
Seri la di(el"CflC'. de c"lIu~. De cual· 
qUler modn. eso nn ,mp¡do;: la comunión 
el .. la n:pfe~,nlci6n. 

En un n'n:mo (n:nte al C5«nario, un 
"om~oon upectnde moorjc; budista pero 
C"t~ un ¡:on¡: de _o<In dulce y prof"ndo.. 
Man:~ el pnnc,poo. 

Una. dm.. tm. ar.otro. "'....., ,"' .. 
oononu imodlan dQ¡dc el C<IIl¡ onda. 
up"lUi ... en el sílendo del 1eM .... _ Se ... 
l oele. oclon. "uewe. dieL .. I);ecjoo;ho. 

Do aquel lado de una mili. lrulokida. 
apm-c:ccn '1 deambulan lenl.,. flilwmu 
I"mu.n" ... 

.... malla" !ewantl. Ua hombre <;(NI 

Un tambor 11 hombro Y otro en cuct:'llll. 
~ un pcbe-tcro. cruzan de lado. lado ~ I 
esanario. 

EnIOnCU, de ... ndoI flanoe». surgen un 
horrtbre y una mujer. Blancas '1 perfenu 

anltonúll rualuodas por una mierQIanga 
que impide el desnudo 100&1. 

El. Y l!1 'le 'prox,man en la penumbra 
con pIlO lenlO. eUlpenntemcnle lemo. 
doIorosamcnte !cnIO. Al fin K ellCUOen· 

a.nr.. de 11; ~ ~ ..... o.ne. "flIWrto, do...-.. .. ~ gwl8fal de la c:or.ogr. 
lWt Hi'tlnc:t • 1I.1bH qw " ~ euytI úlimIt lIrdIItI ~n ""'Y ..., -. """ 

Ir;on frente a frenle y emp,eu una cÓl'''¡' 
insólita e .. la que ~ tOCan CQfI caW,a. 
cuello. p,eml1. ' ·,entre. bnt:tnS. "un~a 
can la. p;llma~ de 1 .. man()'l. nu"'" con 
los de30l. 

Se entreg~n .. <C runden. "" de"or:tn. 
oon JUlvllbd ~~rdor.I 

En la ... '010,1. u",~crut de ta~ tmaSc· 
nes más fi", e inlensamc:n'e erVIlCa •• 
debe-ria qucd3r esla -p ..... rlesenb,rI<I con 
cód'JOS oecwcn'alu-: Ad~n y E~a ~" la 
50~ CÓlr",,,. JI~ mocdo. S," 'cr¡;iIcn. 
..... IIn scrpienlc. J'n frulos pro/liblÓCll 
Sin o.os ,rxundco. 

Voene el verano. BIIO d c,elO 11 .. , ·,,,,,, 
y troname.1a lIem KC"Ubrc de ~gcllICIÓf1 
Y de besuas en el frenes! nudoso y llama· 
li~o del 'pan:arnJenIO 

Ocspua del ,nlcrmcdoo se desalT<llla el 
actO del {)dJlIl",m,e~ro de mt>Ñ>. de con· 
mo'"cdot/I plast,c~. C<ImO Un cuadro en 
impc~epl,bk mo~lm,ento. con l. ap:oc,· 
b,lid~ de un !""uJ". c-." ..... flor <le 
loto en la scre",d~ de un e~lanque 

F.o l. Mo,..h,lr~ ,1 .. 1 ¡",., .. ,,... ell'fOIf'I' 
ma de man .. pn'pune l. Ima~cn de l. nat". 
r.>leu donn,d~ ~,.. u .. minio pla'eado 
Pero Io!t nJOS "cn un , .. e""fO que blandc 
UM .... r.> de bambú COmo un ... ble. I,bra 
bIt .. Uas ""¡"an.~ en Pn' danu de bclleu 
~."~ y el (on~t .c <lcnumb;l.gn,\j· 
unle bojo la n,e'e • 

Obras dt gran fonnalo 
.... com~ñ( .... t ..... nc.u fue fundada en 
r995 por quien eJ hast. la fecha su d,n:c. 
ton ..... ,Jtie •• ~--Chcn un Su obJC1'''''' 
-sc~ar. el prtIGrama- ..... produc" ubr.>s 
de lO' .... fonna'<I que n:!le,.. .. el espinl .. M 
la c .. ltur;o IradlC,onal de ..... 1"',.-

Lo d:m .... que ,nu:rrrc'a nn el b qllC 
...u""" ac<l<hrml\radn<. a ~c • .'>u prtnlt.a. 
("rIC,al . Car.rclc","ca n la lenhlud dc "" 
....,..,m,cntos en unlllC'ona Ca .. m.n," .... 
IoSlas (1<1 que en c'en~ [nmu la emp"n:n· 
la con e 'ca'fO ........ .PI"""'o, 

El Vlnua:s's.mo en eJlc Ca~ no '( n:la· 
(Kllla ron la "eloc,dad dc kIs p;1505. JI"" 
con la ,,",e, .. ón y el esf~ru> rcq~ndo 
pan. S05tcrICr un mov,m,ento lenlO pem 
conslame. mcd,an'e (IftllCinne. de 0'1n: · 
ma d,roeult:ut. 

Por D<.I IIQ falla quoen d'l;. que: cr;o 
'".t>u",,..-. SlICe<.le que se Ir;ot. m~s de un 
ri ... al que de un ~liculo. Lo tu~1 ,.., 
'mpide. 10ft .bsoIu'o. upenmcntar un ptO
fundo placcrestl!'¡C<I y entra, en un eslodo 
de ,"Imo sen:no y n:lajldo. ie,,",nu pax 
habita en esos cuerpos y en HOS upln1Ul' 

(Hoy wocmes a lu 2O:.lO h<:n$ toS la 
'ercer;o y úluma futIClÓrt dc la le¡cnd un 
Dance Tbe,n: 10ft Bel'" Ancs.1 

I JOWlNA CMIlIto M. • Presentaron El río Balsas tiene sed, libro de Herminio Chávez, en Casa Lamm 
Un b.tlallón de el ile q"" tenía la meo
mlCllda dr C"U~od¡lr a la cmpeTltlm: Car
Inca. duranle l. íntet"\lención francesa en 
Mb.!CO. lConir>Ó n:cIuid<> en ta -.. de 
"em c~liente del estado de Gucm:ro.. 
Le,... de C"Umplir con l. orden del rey 
1..e<JfIOlrln dt fWgic:l. de prote,er a l. 
c"J'O'U de MUlmihano de H.t.bur¡;o. 
c:lmbtó <:n<tum~.len,uajc; y Rparicncia 
fi~iea de los i!ldi¡enas del lu,v. 

Henn ....... (10~_~ .. a ...... cu meul. de 
cultllr:ls en la nl1"el, ltislOOca El rito Ro;· 
.'n< "..,! .. $<"d, publlClda por Edicior!e 
('"nli~'fl y /'fI'" Ti. F.n e .. "evi~a el amor. 
qultn 1M' ,., .... _idcn. ucri1af. fIO'qIIC 
"quien e.<cnbt ~, ... edc eUn y Uot>en M~Ai. 
e<l ro- muy d,fic:il~. da I cnnocer un hcchn 
II"e "1"". ¡:cnlC COIItlCe~, l. e.o.l.nc:i. de
.... bclgu en tie1""rl cal ... nle. 

Hoy dra .un u posible ellCORlntr .nuje. 
tn morcn.:L~ de ojos vcnlcs. dcsandicnlu 
de los be-ICiIl que utUY\efOCl pIUOI. Soo 
gile~ indrgenll1. dircn:nles .1 rellO de l. 
pOOIad6n ele esa t.OnI. -,.., poI"quc "*bIen 

Recrea un narrador la estancia en Guerrero de los 
guardias belgas que debían custodiar a Carlota 
<IItlI kn,ua. lino por ItonillOs C01tum· 
btiSlas

R

, comentó el .ulor gucm:nie. ori
ginarlo del municipio de Te~¡lco 
<.le Truja ...... 

"'Quis-e n: .... 'v un hcdoo htstórico. 
I...m IOld .... wvlados po!" l. enron' de 
IUlgica tuvieron q!OC salir _ ennlboto,. por 
el _ de 1 .. r"" ... ~. JIl.ml ... I...m o:lIj. 
''''0>1 1<1$ vencieron en T.dmbaro y 
como ruull.odt> doc la dct'mo. el to.,.11órI 
belg. fu~ totn:w:lo priJK.ncro y enviado rll 
e"~ -en bulle>-- • Guen-ero. bIICc mh 
de ¡jO ./Iot..~ 

LIt novel. combi". pcnnnajcs rlClicinl 
con hcche» /'elles ,uc:cdidQ. duranlC l. 
in lctVe neión ·f r;oncu • . P.ra Hennin io 
CIIhon. aur a los ¡:trO(.1.lonm.. r..., 

"CO$I fkil. porque solos se 'n ... enl.n-; SIR 
embargo. las huellu 501) profundas por
quecondticmp" .. I .... ...,._~ •• 
qlle uillieron y uf los rcc,.~rdl5". 

El ,(n BarslU "e~~ srJ fllC ucrilO e .. 
1990. pero l. r.11A de rc<:urlOS y de 
apoy" CC<l<lÓnIIC" ",~,"UV<l el ICU<I 
ahnace,,;uk, cn los .naqueles del profe
sor ror;ol. quien. pe"" de ws 1) obras 
publicad .. a"C¡;"1I\1 que 'u profe¡ión u I~ 
enscftanu y I~ cscrl1unt su arlCión. Estu
dió C.II l. Escuel. Normal ele MlCsUOI y 
cursó la cspcctllidad de &eocnf1a en 1, 
Normal Supcnor. 

HenninÍ<l CM~~ Gucm:ro C5Cribtó SU 
primer r>nvcla. S"riDlOIIJI. en 1952.. IU'O 
que le si,nirocó un' beca de la Fu ndación 

Rockefellcr; "yo ~iempn: pl.tico con 
orgullo que fui comP""lefO de beca de 
c".,ro c~kbte, """,ritores muic~nt)$: do;< 
y. f,lIec,eron. el dr.ma,urgo Ser¡;IO 
Map'" y el """"""" Juan JI"tSI! Anwl • . 
Los OIms son Emllin C.ri>aIlKln. quoen fl 
consodc:r.ado el "",,.Ir dr;om~h''U' mU,Ca · 
n<I y O'fO cuy .. se"" he: perdido c.< el 
pncta hu"","",a Itubtn Snn,fu Nulln. 
cntedritic<l de Ictr.a~ en l. "nlvcrsid>tl·· 

A los 116 • ....,. de edad Y JO de ~uro 
tomO docenle. el .ut<>l" d.Jo scnul'K comn 
··un,.. ... en de 18~ 

El do Baw .. ,i .. nr snJ fue ,,",senl~ 
lnodte en la Casa Lonvn. y como inwita. 
da especial panklp6 Rutb Zal ... alell. }er. 
dclcllICion,1 en Venull¡ano Carnn ..... 
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rornllnu que 

Nuevo disco de Carlos Mo 
El poeta, novelista 
e investigador 
Carlos Montemayor 
presentó sus nuevas 
prodUCCiones en el 
ámbito musical 
como tenor y, en 
el académico, en 
colaboración con 
Donald Frischmann; 
este último es un 
libro que reúne 
literatura indfgena 
por primera vez 
en tres idiomas 

ple.,1 de ~utorel como Funu
JO Pi olo TOltl, mll lleo de upe
cll llnte.f, P'" Iol lnu!r pnu el, 

Mlen trn l. YO, de Monte
m lyo. se convIene en ur\l 'UI
~ eonvocnor l~, el pllno de 
An to nio Buvo. COmO ~I ml.
...... dice ".., co ... vlerte e'" ..... 
Inst.u.ru.nto que c~ntl, que 
hICe lu veces de ¡nte.locuto •• 
no de Icomp.lI.nte", 

Aunque Montemlyor tlm
bI~n ha combinado Llliter.turl 
con LI mllliu II C1Cribir el tib~ 
to~ LI Ópe'" PO ' " r",,~nrroM 
ti OC<l.<I (1979), con mll.lcl de 
Dlnlel Cal~n, su ~mblto mJs 
coneurrido u Illite,"u'", 

Por eso ayer por LI t~rde el 
poetl, novellst~, t.aductor. con
rereneisll, a rticulista y divulga
do. de lenlu .. indllen ... pr<!
sentó en el P.Llclo ~ 8ellu 

Arteullibro que ellboró en co
Illx". ,IOn con Don.ld F.IKh
mann: Wonds oflhr INt peoltl./ 
Pdl"bnls de Jos _s .... ,.1""",,. 
Edit~ por I.Jnh.oenitII T04Is 
P~ y dl$tribuido en Mhico por 
editorilol Educ~1 cite libro rtp~ 
>en'" 1.0 I"'im.,.. ocaslOn ~ se 
public.1 una amolosl.i dr b~ 
n,ra indl¡eno en ~ idiomas: la 
lenJl:ua indlgerw., dp.ollol e Intl~l. 

Con ~ I. Montemayen y Friseh
mIInn buscan contribu,,"l reco
nocimiento ~ tu Ien¡uIs ... ,dl
Jlen .. como sistcmallmJlÜlllicOl 
(le IIlU.l vilo. que cl elplllol y el 
inJllfs. Igualmente abrirJ el mIIr
sen de lo que se consdcr •. IC
tualmente. ~ttfIW .. me>ncln.> ° 
Lotinoamc-ricaN. 

[1 primer tomo de los t.es 
que contempll I~ In"""llIdón 
se presentó I~ •. else¡uildo se 

, 

Cuando Hemingway pescó un marlin en Perú desviaciones de II torriente de El Nillo , 
IC rue al Eeu~dor'". cxplicó. 

[1 libro rrcoce .IJluN' ~ 111 ,rón",u 
quc el pe.lodislI. c .... orrecs de 27 .lIos. 
envió p .. ~ el dia.io El Comercio d. Liml. 
del que e.~ Jere de Inrormacione •. 

., 

que indul.i~ su espos;r.QUt" tMnbibt h.>bI.i 

44 M IL E N I O lIiEiiiB · YI U N(S 29 • JU t lO • 2005 

~:'-'-

siOO per;odi!.l.I. Mory Wtlsh. y t"lo II (.11-

piún dr .., ylle. tll'iII •. ~ era Crcgorio 
FuentH. un vóeIo pescador cubano de Co
Jim.¡or. que h.o muertO reci~n ~ tre'! ./Ios, 
.101 102at\os", relatÓ5azw:dr;o-Pinón. 

Ú .e (ue: .u '¡,,"O ~"'je ~ un p.ol, sud
lme.ic:~no .• leIU," ti ~"Ior ~11¡bro en 
memorl. de HeminJl .... y. -En .quella 
~POCI. en 'o,b eU l On. de Cabo Blinco 
h.>bla unl ,ranunlid.ld de pesu dcl pe. 

s... misión fui: prquntu ~ Hem~.y 
-1Obni: SU vdi. sus...eLK>oncs con La I.\CQ_ 
tUrl. su. autortO. pOI" qu~ en su obr. pe .. 
mIIn.ntemente ... tJ "",>en,,, 1.0 muerte". 

El auto. de "'" q" I~" doblon hu <Dm_ 
"",,0.(1940) .espondló JOb~ 1.0 muC'le 
que: "era una puu. (on 1I quc no quem 
lcosllrse y, ,in emb.'lo, .lIos d •• pufs 
.e pegó un tiro", .cotó el pcriodlstl. 
~r;o-I'inón d.dicólrln plrt. d. "" 

diJIogos con Hemincw~ ~ con~' 50-
b<e l.Iuromaquia Y a comp.rt" u .tdmi
ración por tllorero HpllIoI AnlonlO O ... 
dót\cl • • miKQ per"SO<\.ll de .mbos. 

"En los ~1\ot 50, cuando ~gTflÓ • ú
po ..... despub de 4 guerra. CIJIndo lo M
jIron mirar los tTanquis.~s. ~I C'Ot"I"Ie"I"\ZÓ 
.nlulialm~ndost por LuIS Miguel Domin-
1I"ln, que era un Ion:ro muy bueno. pero 
daputs v;o I Antonio Ordóflc, Y >e volvió 
su adm;"ldor, drcl.i que .... nur h.obl.i visto \ore., a ~ como ~I". mM>if.ItÓ, 

»I""d.a-Plllón espe •• que su libro.;r-
v., .dem~,. p.lralClb.l.con UN !erle d. 
hillorlll "totalmente r~nuSIOS"" sobre 
b vI"U de Hemlnll"'~Y, enUe ell15 I~s 
que .ti.mln q". estuYO en tima y q"e 
S. inlpiró e" C~bo BI.neo par. escribir 
EI~¡oytlmDr. 

"ar. ti pe.!OdI1u. pe .... lno 11 VId" Y 
ob .. del Premio No~1 de Literatura 
1954 le rclumr. en uN ramo •• ruse de 
El miO y ti mor, que hl coloudo como 
eplgure de su libro: "un hombre purde 
ser destruido. pero no derrotado". _ 
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• Presentaron el primer tomo de la antología editada por Montemayor y Frischma~~·',~::.:\: .;. ;:¡¡,;·'::?frsi. \1\. .J 
Las' lenguas indígenas comienzan a " ':~6~~~\OR 
romper "un silencio de cinco siglos" 
• Ampliar las fronteras culturales, entre los objetivos de esa serie multilingüe 
• Reúne textos de 33 deMacados autores mex icanos contemporáneos 

Ampl;'r ·'{ron!en. culluralesW

, apoyar 
un "orden .1Icm.ti\lO~. cnriql,N!a"r el 
canOn de Ja 1I ..... da 1;leMl'"1"I muiclnl 
y "" l. I/n'v" ..... I. _ al¡u_ ck los 
objet¡VOl de l •• nto!osf. mullilin,a,. 
m,rds ollh .. Trile Pt!fIl'fu. PQIQhNlS de 
/"" uus wrdadcms. 

Los uu 1_ de este I¡bre! ""Inen • 
J3 d,""ta<;1Idos uc:ritoru mexicantlOf con
lemponlneot en knguas jndfgenu. es edi
lado por Cano. Monu:l'l\Iyor '! Don.ld 
Frischmann y djucveII U ~tó el pn. 
lMf YOiu~ fll Ia .. lo Manuel M . Pone,. 
del Pa.lac:io de Bellas Artu. 

DuBn!C La PfIlKnlac:i6n. el CKriIOF 
nah ... Nuallo Hernindc:1. diJO que: esl' 
por 11e, ... "un tiempo "\leVO fl1 el q\X 11' 
lenluas oficinariu de Mixko pod"'n dil
Iopr 0CIfI CItnS lengo,w. 0CIfI di",idad '1 
resp:IO. pan. ~ muruamenu:

M

• 

Hem'ndez.. quien le'l6 un eueo en 
n'hlllll!. mlentras Monceml)'Of lcil alcer
nA(b~nle los pilTlfos en (Ulellano. 
~g~g6: "En los inicios del .l,lo XXI. 
nuaem len ...... ban anpeu60 a romper 
el Jilenclo en el que petmlnederon 
dunn!e cina:> si,Ios". 

Esea .,nmen Me""',,, 0CIfI obras en 
vi ...... idionw indlgenas '1 AIII1"Idua:ig.. 
na _1 eMle llano '1 el inclú, ~1l .... eulOS 
n .... t;'"OII. mlen,"" 1m 1 __ '1 ~. 
en proceso . .., ocupadn de la poesra '1 la 
dnmamrJi •. 

Ent~ los J5 nll"TllKkn:s n:unidos en el 
volumen uno figunn la maya Mari~ u asa 
G6.>lora Pacheco. el dIonaI b.ras He.._ 
rWtOel IJidm. el tUJtl'il Enrique Ptn:l 

L 
I Uf'I'Rnza del Quipe (recordan
do oqul el verso de Temu Se~il 
sobre la apen. C_morual del 
Momoo) cons' lIe al la ,USI_;' 
de lu o;ops que apenn &pen 
que consllle cn KeplIf lo que .., 

_ liente que se liene.. Revestir la 
vid. de uplriN. de ser esplri ..... 

cspoIadoo por cl anhelo de SIl CIlIIp;
Q intuición aeadonI: FJ ser CIlIGle '1 C$ 
nuir del tiempo. Y es m' .. 1610 el ser 
CIlIistc. 

lA contienda c"'re ,,1 ser '1'U apa";'n 
ei •• como lo demuestra Hutk:l i:o. colo
cado muy cetCI de las lidea de rnud '1 
Ce .... antes. Ellos. • conlneorri~nle. 
ponen el acenlO en sentidll conlnrio .Ia 
unidad.lleent,.licbd. J¡¡ fijaci6n '1 1. w.
lerTl2liuc:ión. Descubrieron que lodo se 
movl •. te eomuolaba. se aisg~g.ba. 
desapateda '1 volvía a ~. 

Her*:/ilo. con la misma vigencia '1 
iCeualidad que el .Quijote '1 el pelWl
miento r~udj.n". dtseubre l. f.11a de 
uutlismo de 111 COIU '1 .., qUt(la pren
dido y prendado de tsII in«Sante tran;;
fonnación enloquecedora que hace que 
cada momento. en eUlnlO ~1idad, ItI 
un inqlllellnle nuir ¡noible: er.eonl,.n· 
don la m ....... pI'IIica de .nuncl.rlo con 
la famOP ima,ell del hombre que no.., 
Il:Ift.I d()I veces en el mismo río, lK'"Iuc 
el río 'la no es el mismo. 111 '11lu 'la no 
,on IAI milmal. han dejado de Kr Jo 
'Iue c,.n. no vol ..... nln a Krio jamu. 

• 
L6pez.. el upot«:o J.vifr CallellallOl, el 
nlhul Ubrado Silva O.leana. el huicllol 
G.briell'a<:loeco, lalOjo/lba! Marú. ROIe
lia Jimine, '1 el .,.....tpccha 100:1 Tona 
Sanchc~ C$IOS doa dltimo!; ptQCnu:. en la 
cc,e.,.,..i • • 

Vmlanas. olrn!l univtrSOS 
Con Montcom)'Of, Fritdlmann y H~ 
det esmvo el dramann¡;o ViCtor HuI<' 
R.lICÓfl Banda, quien luego de renuionar 
lObn: el drama de que aoda -'O I!IIXI""CII 2$ 

La esperanza 
del Quijote 

I José Cuw 

"Somos '1 n-. somosH
• "EsIIITlOl y no 

nl.mos-. Por '.nlo •• nunci.: Nadl 
n'Cc .i nada mue~. Iodo K lnInsfonnl. 

4y es que la variedad perpctda 111 CO$lS. 
el ec:nlCllco de IU illCllnuble mutlC:i6n 
pudiera engendnr la constitución nalU_ 
,.1 del ser. Por liniO. el ser Krla varie. 
dad. nujo '1 renujo de un m(lVlmienlo 
conStanle. 

I;;s asr (tImO .1 Quipe lodo" le iba 
desmadejando brumosamente has" darle 
l. im~!i6n de que nada en n.d ... de 
que iodo era una ilmi6n. un sueI\(l, y los 
IUCb. lUCIIoI I0Il. Ni de ellos __ 
ducllas. Como dijo Nietuche: lenetnC15 
que "",ir rollando. 

El Quijote confunde Jo aplrente con 
lo rul. lo renom~nico con la 1I1~I .ncil 
'1 de Utl confusión de KnlÍmientos 
II.M. d~ relislr.rse un desenc.nto 
br\I5CO y progruivo. IUI idula"e eI ... -
v.nedan como un IUC"60 que habla 
c-on fund ido con la .. ida. 

Rewllaclo del ¡Ddo de fijación en 
quoI, pcRlflno por!Ol campal, '" queda 

de las .Irededorde.s mollenglW que exis
ten C'I el mundo y de ~ quc Intc:s de 
la o;oné¡uuu Múoco eonuoba 0CIfI IIIKII 170 
idiomas .• dif~lK'ia de los 62 de ahono. 
dijo lObn: el volumen: 
• -Este libn:> seduce por l. forma y Irra
pa por el contenido. Uno lo .bre y .., 
abn::n venlllnU I OIlOS univtnOl •• otras 
__ a 01I"0Il "",,/los. Todo adqu,e~ ",n
lido. eodo tiene 011'0 lignificado. Uno 
lienee quc crea. que K u.nsfonna culn· 
do cnlJa I 0U1I realidad donde IOdo es 
"",ible. M 

DnnaJd Frirchmann •• UIOr de libros 
como Hww> ,tOlm popvlor tll /t1b. ico. 
dijo '1ue 111 I nlolOl lu pretenden 
" ..... pli .... ("""e .... euhu~uH. En el 
mundo aau.l.aaret6.ae pnrilelia ¡_libre 
circulación de c.piell. junlOeon l. cultu,. 
que a-ea. mientras que se lubordina y ",b
)'IIg' _las cullUnll "cuY' cosmoYI5ÍÓR no 
incluye ni acep!.l los valores de los pode. 
res heKem6nicos Ottidenlales~. 

Se buKa. .greg6. "o;oatritouir a 'I~ las 
lilerlluru indfgenl$ vuelvan a ocupar su 
lu .... al ec:nlro de l. sociedad.. 'l' no en la 
peri reria lOl.mcnle. '1 o;oadyuvlJ pan! que 
111 palatna de los seres verdaderos !fU. 
cietldan las aldeas y se refucroen c..too ve:¡; 
""'" en lu metrópoIis

M

• 

El valor mB ¡nnde de 11$ Iilen",..", 
indf~llI. dijo FrilChmIM. reside ~ ~UII 
IcocclOnes de c:6mo seKull'" u illielldo en 
armonra físic. y espiril....t 0CIfI l. liemI Y 
dJl'"Ó.iimo. 

Al fin.l, CarIO! Monlern.yor hizo 
.. ariu prellunw. como l. de qu i~n dec,. 
de adles lenCual y culturas deben "IVIr 
'1 c!liles morir. 

inmóvil. y lE andar . .JUTilmcnec. se perca
t.I q~ entró.1 dempo (tlCTTlpO pum. tan
ponliud.Sn f~udi.na. reo::uno de l. 
Iemponli6ad dilCOlllin .... pensarn~nlo 
de la diferenci.). Pnrque el andar no ca 
0In. cosa que tiempo. Lo impalpabk. lo 
mi,ler1oto, el ser. "eso~ que se noIt ese.· 
~ liempn. se no. v. de IIlI manos. 

Y. ¿cómo apresar eso q"" "f.lta". 
eso 'Iue no le ve. elo que nuye. denso e 
inuible. que no u 011"1 COP 'Iue la 
firme uil1enC:ÍI invisible del ser. que lo 
puso en conllClO con una realidad incleft· 
llibIc que raumc Jo que buICaba: la fu 
invulnenblc de la vida. SIl palpillnle ~ 
cbo1 ¿No se'" que el binomio Quipe
Fn:ud no habI. de esle oer que es • fuertll 
de lerJo. lln oculto. se l'I(lI mlnlfiesta 
no mediante lo oculio sino de lo v .. ible. no 
sumido en la irunut.llicbd, lino al OCIfIn· 
no, en movunoenlO constante. tIlO. itl>duic 
inquietantemente lObte los efrmaos 1210-
ne:s: de lo lnmilorio1 O sea. que no 111)' 
Oh rulidad del aer que bla, 1. q~ 1"005 
es~ indicando l. muución con$WIlC e 
inuible de las CQSI$ del mWIdo (que la 
lioologCa del)'O"c-ree .ir). . 

Ad edlle el "1' en la perpetUl inmo
vilidad iliOn ... de IU mu • .>bihclad. Sólo 
que he aqur, el nudo-ombhlo frtudiano 
del_oo, _ eido a la condición de un 
cambio penmntnle que le haI;e ..,r el 
que u: ... n$fonn~ndolo por medio de la 
vonIline de IIICIO tr:>lIIlormacionts. La 
eselK'ia de l. esenc .. inmut.ble. 

La Jornada convoca a 
todos los fotógrafos pro
fu ionalu y aficionados 
particip.ntes de la ml"ha 
del si1endo con'" el desa
fuero, que se llevó I cabo el 
di. l4 de abril de lOOS, a 
colaborar en l. edición de 
un libro conmemo"ti .. o 
dicho n>U"imiento. 

Sases 
1.- Podran ~rt>oP"" todos los 
fo to!il,ilol profel'on,lel y 
Ir~ ItctOfes de I.DJom«Jo. 
~ .' Podr~n enviar hls\a 20 
foI09'aflu por p;IIrtld~nte. 
1.- El telm prlncip;¡1 es Ii 
irn.1jIinKión tn la p<Olesl4 poo lo 
que a esta td~1 le inte<esan 
b. irn.Igc"". que '~c,,¡.n lo. 
civer5idad en los le!:rtrm qui, la 
gente trleÓ P;¡1I cx .... "ar IU 

~ ... como wnbobI 
la mtsMo ~ de dife<men 
9"11»' SQCi¡!ts. 
4 .- Todas bJ irÑgtneS dHlcfin 
~~, escrito en Ii p;¡ne pol1erior 
~ r-oombre, eS!! .utof. as/ romo JU 

dir«ci6n.I",,"ono o e-ma~. 
S.- 1.1;1 fotOSl,~flal 1C re<ibi,~n 
por correo ele<trónico o poJul 

~) En el prime, "'o. flll, 
deber'" seo enviadis tn 011111 
rcsoIucl6n ()(lO dP01. fom"lllo 
IP9 y a un tllfl"llo\o mhirno 
de 16 puIvidiIs.a Ii "'JUItn" 
dirccdón ei«U"ÓnIQ: 

...... ocatorlaf .. e ... ;or ... d."'''''' ...... 
b) So el tnYio es poJIIl 
pod,An enviar 111 !ceograflu 
en blanc:o y ne-gro O colo! a 
Un umao\o que no exceda 
Oi:ho por diu PUIg.adIl' 
(un.). O b;tn pOdr'" remitir 
sus ~19labadas tn un 
cd o dvd.lIemptt Y cwndo se 
elj)e(ifiqutn ~" 
los dllos del auto,. tanto tn el 
di1-«l tomO m la fundl. 
dirigido a .Joo.;ta CrIspIn. a la 
sigulmte di_dOn: 

Av. eu.uhtlmoc: 1 H6, 
colonia s.nta erul Ataya<. 
Delegación "nito Ju"tt, 
el' 01l10,Mlxlco, OF 
Tel"ono 111130100 

6 .- 1.1; seIKó6n de los u.1wjos 
nlll~ a Cil!jO de un Consejo 
Edilo,lal dfllgnadO por 1I 
Oirecóón General de la lomado. 
7.- A los autores sele-ccionados 
se 1eJ~' saber poo la misma Yia 
en que envIllon sus lrab"jos y se 
public.r' la ~u en I.D Jomado¡. 

S.-loI tIab¡o,os sc1KdoNdos se 
publicaf~n ff1 una tdición 
fOlogrirlCa f!iPl'Clal eS!! pefiódico. 
\1.- U dewlucoon de los t.rabajol 
1C hilA si all lo solicitan los 

-~ 10.- la fecha Ilm¡It poi" la 
recepción de los u.o./Os Itt~ 
ham c131 de I90Il0. 
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iii) Ejemplos de portadas de La Jornada de enmedio 
V~m~ I Ik julio " 2005 

PLEASE. MAYBE YOU 
FORGOT MY FRIENO'S 

CHOCOLATE 5HAKE. 

CULTURAl ~ J S. 
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El C~rf~@ de Pan~'fflA§ 
"BlSEA1ANMUO be ·IN~OO:{.MAC10S , , 

,altLlCAll61'Ot LA. C.lI. -ronOI.TJ.:' l'UUt.t!.&'S~.eL A.. 

' E x t r ¡ , 

.Ei1nIin: F~,IW¡dl:9 
MOU5Ttl\l r.c.o~uLU 

1 ..... _""''''"'t.a~~F 
..!~K·~F.J.$f!t ; . ~ _ .. __ . 

1•· .. ·' ......... ""'1' EOO('Q u cUo do Sqv,!Jd1l. ehu lL dol Parr:a1. Chll:!. .• 
• 1 Z5 c!e A'b.riLd. 1022 

.' .' .'_ 1 oa&... T TrJlern I do Julio c! ~ . 19ZJ. . . .• . Nro-m 
," ,~e .. 

Muere e\ , Col Tri" o 
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