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INT RODUCCION 

La idea de un trabajo de investigación sobre una sección cultural dch:ll11inada 

puede resultar de momento un tanto arhitraria, pues no hay casi ningún periódico o 

medio impreso en México que en la actualidad no edite y difunda infonnacióll de 

cultura; sin embargo, acaso esta diversidad de suplementos. págimLO::: o secciones 

dedicadas a la divulgación cultuml impide, de pronto, anali7llf de manem global )' 

detallada, el desarrollo de la prensa eultumlmexicana en su conjunto. 

Por ello, el presente texto se ha plmltcado C0l110 o~jcti\'() mostrar una visión 

mnplia del surgimiento y desarrollo de la sección cultural de El Financiero. a través 

de la exposición de sus quehaceres cotidianos. para rescatar la presencia y la 

fllnción que tiene en la actualidad este espacio periodístico en el recuento. la crúnica 

y la preservación de los fenómenos económicos, políticos y sociales de nuestra 

sociedad. 

No ha sido mi intención tratar aquí los variados temas que conviven y se 

entrelazan en el periodismo cultuml. Se encontrará en cambio una recopilación de 

los principios básicos del olicio periodístico, una VUel~1 a aquellas viejas verdades 

y, principalmente, a aquellos recursos, experiencias y sucesos que tuvieron que 

ocurrir para que tma sección cultural como la de El Financiero gmmra el derecho a 

la existencia como materia autónoma de infonnución de un dinrio capitalino, que 

en principio estaba exclusivamente dedicado al ámbito financiero y económico. 

El texto está dividido en cinco apartados. En el primero se trat,m los 

antecedentes históricos de la prensa cultural en México. La segunda pm1c aborda 

los trabajos previos, inmediatos, al nacimicnto de este espacio cultural. mientras que 

la tercem está integmda por un estudio monográfico de la sección cultuml de El 

Financiero. La vinculación político, social y económica con el desalTollo de la 

política cultuml en el periodo de estudio contonnan el cuarto ap,"1ado, y 

finalmcnte, el quinto, es un recucnto dc los logros alcanzados por los illtegnU1tcs y 

colabomdores de la sección cultum!. 



Este estudio es el resultado del análisis de cientos de púgilUL' culturales dc 

El Financiero, una radiograi1a que quiere mostrar la manera en que durante ulla 

década (1988-1998) se ejerció el olicio periodistico en el diario tr¡\iin de una 

redacción de cultura así como la dura batalla que enfrenta el reportero con la tarca 

infonnativa y consigo mismo. 

i\. través de la presente investigación se ha rescatado la ohra de UIl grupo de 

periodistas con la finalidad de constituir una mínima aportaciún a la hisloriogralia 

de la prensa cultural mexicana y contribuir a su divulgación. 

Como la bibliogralia relacionada con el lema de la prensa cuhUrdl es 

mínima, para realizar este trab,tio se recurrió a la entrevista. m.k:Ill{¡s de la 

consultarse la Hemeroteca Nacional, amba~ actividades C0l110 Itlente primaria de 

inrormación. 

En la Hemeroteca Nrtcional recorrí paso a P¿L"O el dcsan"O!lo de esta sección 

cultural, eot~jándola con otra, y ubicÚlldola en e! contexto social y político de 

México. 

La entrevista y el diálogo con cada periodista pcnniticron la rccupcmción dc 

memorias olvidadas y pocm; veces compartidas l:11 el ámhito periodístico. Las 

múltiples charlas se entremezclan hasta lograr cOlllhinar hechos. protagonistas y 

personajes de! ejercicio cultural. 

No importa saber qué "mto tiempo se lardó Víctor Ruura en conceder una 

entrevista; si fue necesario dejar mensajes dim'ios en la grabadora oc IllllllbcI10 

Mussachio o si, finalmente, se logró un encuentro con Marco Lara Klahr en un cafe 

SOJlbor" 's, muy cerca de El Universal: 10 esencial llleron 1m; respuestas vertida") y 

capturadas en una grabadora que reflejan de modo brillante y prollllldo e! ejercicio 

periodístico en nuestro país. 

No es necesario saber si las palabras. las dcdaradollcs y los 

acontecimientos salen de un rostro o de otro. sino 10 que en su COl1iunlo ha 

recuperado el presente trabqjo: ese ahondar en las vastas IllcIllori,l'i que se 
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encuentran sumergidas en la lahor periodística cotidim1a. Aquí eslún expuestos. 

libres. los pensamientos, y la solemnidad ha sido contmrrcslada COIl dosis de humor 

y de escarnio. 

Porque la historia de Una década de trah~üo periodístico en la sección 

cultural de El Financiero pennite reconocer que el quehacer periodístico <.:rece y se 

desarrolla no sólo con el afán vk:.io ya. de m~jorar h'i cosa'" sino, con el interés y la 

responsabilidad por infonnar, por escribir e investigar algo que tr:.L'icicnda los 

límites de la nota cotidiana. siempre efimera. 

J 



ANTECEDENTES 

HISTÓRICOS 
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INTROITO 

La palabra cultura se deriva del latín: cu/wra y cultus. que signilkan clIitlado. 

cultivo. El vocablo tiene una grulla de acepciones y signi Ikados. Por ~icmplo. 

Cicerón habla de la cultura animi. cultivo de la mente. que identifica con la 

filosofia. 

Malraux define a la cultura como la expresión mús m:cl1ada dc la lihct1ad. y 

explica que es: la unión de toom, hl,,) ¡nnna" de arte. amor y dc pensamiento que a 

través de milenios ha penllitido al hombre ser menos esclavo. I"a cultura desde este 

concepto. es liberación del hombre: liberación de la ignorancia y de la Illcndicklad 

política y económica. 

I {ay. con el tiempo. el ténnino signi lien el cultivo dI.: las mies y letras. es 

decir, de las capacidades intelectuales en general. Por ello. la cultura se com.:ibc 

COIllO el resulwuo de una actividad creadora que sólo se obticne Illcdi;mtc el 

esfllcrzo personal y social; la clIltum no sc puede transmitir cn COlllla pasiva o 

genética. Culturo es el resultado de cultivar conocimientos y de alinmse por medio 

del ejercicio de facultades intelectuales. 

Todo periodismo, es lm fenómcno cultural, por sus orígenes y 

procedimientos. pues a la par de la cultura. está dedicado a la reproducción y 

circulación del capilal cultural de la sociedad. 

Sin embargo, históricamente se ha consagrado con el nombre de periodismo 

cultural a: 
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Una zona compleja y heterogénea de medios, géneros)' pnxluctos qut..' 

abordan con propósitos creativos. críticos. rcproducti\'os o 

divulgadores, los terrenos de las bclhl" rutes. las COITiclltes de 

pensamiento)' las ciencias hLUllanas.1 

En México. al igual que cn el resto del mundo. el (ampo del llamado 

periodismo cultuml comenzó a expandirse y dilcrelldarse COIIll) U11 aspecto In[l'i dcl 

profundo proceso de socialización y diversilicación cultural desatado con la 

creación de la imprenta por Gutcnherg a mediados del siglo xv, 

Sin embargo, este sector especializado de la prensa tardú en desarrollarse en 

México. en parte porque vivió de lac;; costumbres del pasado y porque conlrontú el 

diálogo entre divcr&'l'\ comentes ideológicas que englobaron por d(:cadas a nuestra 

cultura. 

El periodismo cultural IIICXicml0 tiene mices históricas que Villl m{LC;; allú de 

los suplementos culturales, pues posee una tradición centenaria. Es tal ya en la 

época de las hojas volantes de la época de la Colonia. y lo sigue siendo en los 

actuales progmmas especializados que olrecen los mcdios masivos dc 

cOITIW1icación. sean de televisión. radio. o intemet, por mencionar los principales. 

1.1 DE LA CULTURA ERUDITA A LA Clll,n IRA COMO N(n I('IA 

Un hito en el incipiente periodismo cultuml. ulinna Musí1í.:dlio, lo representó la 

apanción, en 1805, de El Diario de México. el primer cotidimlo publicado en el 

país, y el primero cn ~jerecr de Immcra sistemútica la crítka teatral y literaria.:! 

Luego, en 1826 se erea Iris, diario del México independiente que con.slituyú el 

primer órgano ilustrado que reseñó y criticó la actividad cultural. 

I B. Rivera, Jorge. "Periodismo Culturol". Pág. 19 
2 Mussachio. Humlx:rto. "El árlxJl Y sus nllllas". Pág. 12 
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En esos mios. la prensa cultural privilegió y legitimú. a través de medios 

específicos y selectivos como las revista"i literarias. la hcgemonia de un modelo de 

cultura especiali7 .... 'lda. erudita y homogénea destinada a un núcleo minoritario de 

conocedores má"i o menos calificados. 

Por ello. las revistas literaria<; prolifemron durante el siglo XIX. El A1osaico 

mexicano fue una de éstas, una publicación ilustrada con lit(lgrali~L<'¡ y gmbados en 

madera cuyo primera época abarcó de 1836 a 1837: otra. que nació poco después. 

A/eneo mexicano (1844), era el órgano de la sociedad del mismo nombre que se 

fundó a iniciativa de Ángel Calderón de la Barca, primer elllh¡~jador de España en 

México. 

En I R51 apareció !lustración mexicana, órgmlo del Liceo llidalgo editado 

por Ignacio Cwnplido, que, en sus dos rulos de vida. tuvo como director a Francisco 

Zarco. 

Posterionnente, en 1869, Ignacio M. Altamirano Illlldú El Renacimiento. 

semanruio que agrupó a un conjunto de escritores prestigiados cntrc quienes se 

encontraban Ignacio Mariscal. Guillenno Prieto. José Joaquín Pesado y Manuel 

Acuña. 

Sin embargo, la principal revolución literaria se originó al télll1ino del siglo 

XIX gracia. a dos publicaciones: la Revis/a azul ( I R94-1 R96). dirigida por MmlUcl 

Gutiérrcz Nl\jcra, y la Revista ",adema (1898·1903). b,üo la dirección de t\lnado 

Ncrvo. 

Pero esta tendencia en la difusión de la expresiones culturales, no f\.le un 

impedimenlu para el desarrollo y la expansión del concepto de clIhura el1 la prensa 

diaria, pues llegó un momento en que las págimL'i en los medios espcdalil .. ados se 

volvieron insuficientes y fue necesaria la creación de espacios propios para la 

difusión de la cultura en los primeros diarios mexicmlOs. 
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Así nacieron los primeros suplementos culturales. dond~. a fin de acortar !éL .. 

distancias que separaban a la cultura de elite de la cultura popular. comenzó la 

búsqueda de un estilo propio, periodístico, que dejara a un lado el lenguaje 

excesivamente especiali7.ado. 

En ese periodo se establecen los objetivos del periodismo cultural. lo que se 

entendía por difusión cultlU1l1 y los temas que trataría este ejercicio: 

Un conjlmto complejo que incluye: conocimiento, creencias. arte. 

moral. ley, costumbres. y otr,L'i capacidades y húbitos adquirid(ls ['Klr el 

hombre como miembro de la socicd:Jd:1 

Con el surgimiento de El Ulliversal (1 de octubre de 1916) entra de 11eno lo 

que se conoce como "prensa industrializada", donde el periodismo cultural ya es 

considerado un hecho social de interés periodístico. debido principahnellte. a su 

interdependencia con el medio político. Todavía no ligur;:¡ C0l110 un gran 

protagonista pues, en un alto porcentaje. sus ediciones diarias no cucnt<U1 con una 

cobertura pcnnanente de los acontecimientos culturales. 

Fue con mayor precisión a través de las páginas Iiterari¡:L<:: de los diarios y de 

los suplementos domínicales como "El Mundo de aventuras" (1941) o "El 

Dominical" de El Nacional (1930). donde C0l11ell7 .. arun a illtercahrrsc púginas de 

moda, cocina, jardinería, ajedrez, bcllc:w, cinc, arquitectura y (,ol/lic.\'. Esto penllitió 

al periodismo cultural mexicano desarrollarse con la inclusión de traducciones de 

novela5 francesas, poesía, historia y crítica.;; teatrales. 

En esos años, la incipiente prensa cultural de nuestro país tenía C01110 

propósito descubrir al lector que trunbién la cultura era noticia. y no sólo UI1 

accesorio más en las páginas de sociales, Fernando Bcnitez (t2000) 31¡nmb" 4uo: 

¡ B. Rivera. Jorge. "Periodismo cultural", Pág. 19 
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La verdadera prescncia de la prensa cultural inicia en 1 'J--l9. II:cha ¡;n 

que se publica el primer númem de "México en la Cultura", ya que ahí 

comienza la visión crítica dd país a través de la n ... visi('ll1 y el 

seguimiento de los eventos eulturalcs . .J 

1.2 LOS SUPLEMENTOS CULTURALES 

El suplemento de El Nacional )', poslcrionncntc. el de NV\'edades. rompieron con 

las ilustraciones cándidas. y publicaron desnudos. obra de Miguel Prieto y José 

Clemente Orozco, Desde 1949 "México en la Culturo" renovó la critica de cinc con 

Francisco Pina, la crítica musical con Adolf() Salazary JU<Ul Vicente Melo.la crítica 

de la'i artes plá'iticas con Juan García Ponce y Luis Cardoi'.a y Amgún. 

Paul Westhcim dio un nuevo punto de vista crítico en la estética del arte 

antiguo mexicano, José Moreno Villa se abocó al arte colonial. José Luis Cuevas al 

arte contemporáneo y después Guillcnno Tovar y de 'rcresa al al1e colonial, 

El suplemento "México en la Cultura" causó scnsación desde su prlmcr 

número (6 de lebrero de 1949): 

Éste suplemento realmente no ha sido mUlca superado ni 1"X)r mí. 

afimmba Berutez. pues tuvo vida en un momento del florecimiento de 

las IctrJS; además, los jóvenes esctitorcs (Carlos Monsi\,úis. ('arios 

Fuentes. José Emilio Pachcco) vieron en el suplelllL'llto lUla 

OportlUlidad de ser conocidos,!' 

En este suplemento de Novedades se abmldonó citano olicial y se inició una 

renovación en la manera dc abordar las noticias culturales cn la prensa, pues esta 

edición aspiró a convertirse en un resonador de la cultura nacional: para ello. tres 

características ti.lcron bác;¡icas: 

~ GlIcmcs, César, "L.:'1 democrJcia en el periodismo cultural", P,íg, 74 

s Ávila Loya, Patricia, "Origen, diferenciac; y desarrollo de la prensa cultura 1 r', Pág, 106 
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1) se consolidó tma planta extensa de colaboradores de diversa .. " 

comentes ideológica'), 2) se presentaron nucva ... disciplina ... que antcs no 

se aceptaban en los suplementos como el derecho y la política. y 3) se 

creó un nuevo diseño en donde existió una disposición equilibrada y 

annónica entre los textos y las i1lL"itraciones.ó 

Así, durante la década de los cincuenta. los espacios para la expresión de 

artistas y escritores se ampliaron y pcnniticron el intcrcmnbio dc ideas y 

pensamientos. Por ejemplo, Juan RejrulO, poeta del exilio espmlol. dio ánimo al 

periodismo cultural por medio de la "Revista Mexicm13 de Cultura" de El Naciol1al 

durante dos largos periodos (1945-1957) Y (1969-1975). 

Rejano fue el primer periodista en elaborar las páginas cultumlL'S con una 

personalidad definida (dirigió revistas como Ars, Espwlo, Po:, Romance y 

Ultramar) y durante la década que estuvo como responsable del suplemento abrió 

la puerta a múltiples colaboradores: filósofos eomo Leopoldo Zea, y escritorL'S 

como ErraÍll Huerta, Alfredo Cardona Peña, Margarita paz Paredes, Andrés 

Henestrosa y Elvira Gascón. 

Pero en esa época, pamlelamcntc, surgieron y se apoderaron de numerosos 

espacios en la prensa diversos grupos omnipresentes e intocables (fueron 

denominados por Guillenno Piazza como "La ma lía" en su novela editada en 1967) 

en la vida cultural de México que posL'Ían Wl poder institucional gmcias a sus 

sólidas relaciones con el gobierno, tal lue el caso de FcnuUldo I3cl1;tc7_ lIéetor 

Aguilar Camin y Octavio Paz. 

/o Estrada Garda, María. "Surgimicnto de los suplementos cllltumlcs". púg. 24 
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Pese a ello, durante esos años también se editó todos los domingo por más 

de seis años el primer suplemento cultural a color en México, El Heraldo Cultural 

en el Heraldo de México. dirigido por Luis Spota y Iluhcrto Ilatis'colllo jd" de 

redacción. En este suplemento. lléctor Anuya publicó parte del material 

que hoy compone el libro Los parricidas del 68. Y fue gracias a la 

defensa de Spota que se conservó la versión más inmediata de lo que 

hoyes este libro. 

Sin embargo, hoy se establece que la mayor creación de Femando Ilenítez 

fue el grupo de intelectuales aglutinados en los suplementos del Novedades y 

Siempre! NW1ca las siguientes generaciones a las que convocó en los suplementos 

"Sábado" del Unomásuno (1978-/986) y "La Jomada Semana/" (/987-/988) del 

periódico La Jornada desplazaron de su preferencia a aquéllos. a la m,dia que le es 

fiel y le acompaña en cada nueva aventura. 

En reciprocidad, Fernando Bcnítezjamá'i pcnnitió en sus espacios la menor 

crítica a sus amigos y ejerció con rigor una censura avalada en una lógica 

contundente: quien critica a Monsiváis. a fuentes. a Cueva,;. es ulla pluma menor. 

El propio Emmanucl Carballo recuerda: 

Hay que ver que Benítez tenía todo por ganar y nada quc perder. C0l110 

manejaba el único suplemcnto, todos, por gravedad, caíamos al 

Novedades: los magníficos, los buenos. los regulares y lUlO que otro malo. 

Luego comienza a haber más revista,; y a1glUlOS periódicos CmpiC7aIl a 

pagar más. 

·Huberto Batis. Ensayista. crítico literario)' editor. Ticne In f\:taestría en 
Lengua y Literatura Espailola en la Universidad Nacional Autónoma dc 
México (UNAM). Es el fundador, junto con Carlos ValJés, de la revista 
Cuadernos del Viel1to, (1960-1967) y ha trabajado para La Rel'isfa de 
Bellas Artes, UnomtÍsllllo, el suplemento Sáhado, 5ii('lIIpre.' y para 
publicaciones de la UNAI\I )' la Secretaría de Educación Pública (SE!'). 
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Después. la mafia se fragmentó: antes era lUl solo gmpo h0l11og0nco al 

cual pcrtenecíllillOs todos nosotros. Para bicn o para mal. én.unos una 

cultura monárquica elitista. poco democrútica. rc"olucioll<:u;amcnte 

triste. Pcro nos vino a cambiar la Rc\ulución Cul1<ma.7 

En el mismo tono, Víctor Roura. expresa: 

Con anterioridad 10 mismo era leer lUl suplemento cultural de Femando 

Benítez .. o de Carlos Monsiváis. que lUla revista como ¡l!urol. Los 

participantes eran los mismos. porque los hacedores de los primeros 

suph:mentos de cultura ejercieron su oficio entre el pcnmml'llte halago 

al elitismo y el simulado encanto hacia lo popular. R 

Sin embargo, es necesario agradecer la obra de Benítcz, porque es una 

manera de afinnar la continuidad de nuestra cultura alinll<l Carlos Monsivúis. 

Porque fue por medio de los sólidos cimientos qlK.' eonstmyenm los suplelllentos de 

los diarios capitalinos, que se estableció un parteaguas en el pWlOrama de la cultura 

contemporánea mexicana. El propio Benitcz expresó al respecto: 

Me he dedicado dUfi:U1tc 40 rulos J In difusión de la cultura. y es para mí 

wm satisfacción que todos los diarios y revistas hoy le den espacio a ese 

género tan importante. antes desdeñado. En la actualidnd h~lll surgido 

nuevos jóvenes con talento y publicaciones con temas frescos. Creo que 

en México hay jóvenes destacados a quienes debemos alentm' para que 

desplieguen su talento como pcriodista5 criticos. lo que contribuirá n 

enriquecer y difwldir en gran medida la culturo en México.l) 

7 Emmanuel Carballoen: Roura. Victor. "El pOOerde Bcnítci'. Pág. 62 

8 Roma. Victor. "Oficialislllo y rebeldía". Pág. 65 

(J Femando Benítez en: García Bennejo. Canncn. "Los pucblos indios lile enseñaron a ser hunúldc: 

remando Benítez". Pág. 50 
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I.J 1968: REVOLUCIÓN DEL EJFRCICIO PERIODíSTICO ClII:n IRAI. 

A prutir del auge de los suplementos culturales. la prensa concihió una llueva 

modalidad en las publicaciones dedicadas a la cultura: ahora. junto con los 

suplementos culturales, se crearían las púginas culturales y. C0l110 consecuencia. 

afios más tarde surgirían las secciones diaria'i. 

Eduardo Dechamps afinna que 1968 fue Wl ruio clave para la prensa 

cullural, porque se realizaron los Juegos de la XII Olimpiada y se pensó en ese 

momento en Wla cuestión de tipo paralelo, WlU especie de olimpiada cullural pues 

mucha genle de la cultura de todo el mundo vino a México. Eslo posibililó al 

periodista con inlereses por la divulgación cullural, pedirlc al cdilor una página 

diaria, y es ahí donde empieza. de hecho, el periodismo cullural díario en México. 

Las nolas eullurales y la fOlogralia en prensa se bcncliciaron. debido a que 

la infonnación en general se orientó hacia el ¿Ímbito cultural. Se trasl:Ímdicron los 

limítes de la simple nota periodística y se aplicaron lodos los géneros periodísticos. 

fundamentalmente la crónica, el reportaje y el artículo de opinión. 

El espectáculo y la nota roja aparecieron cada vez má, prcriados de un 

sentido cultural y una gran diversidad de temas de la vida diaria se vincularon 

direetrunente a la cullura. 

Además, el periodismo ganó mayores espacios y supo conquistar nuevos 

pcldruios con la runpliación de la difusión cullural y la realización de actividades 

como el Festivallntemacional Cervrullino (Fle)o en 1972 . 

. El primer Festivallntemacinal Cervantino se reali7D en octubre de 1971. bajo los impulsos del 

Teatro Universitario Guanajuatense que dirigía Enrique Rucias. PosteriOllllente estuvo a cargo la 

orgmlización por la Secretaría de Turismo y, finalmente pasó a manos del Ejecutivo Fcdcml debido 

al carácter internacional que adquirió. 
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Fue a mediados de los setenta cuando el periodismo cultural tuvo lo que 

podriamos considerar una segunda etapa de ambiciosa expansión. Faltaba sólo el 

impulso decisivo, y éste se daría el 8 de julio de 1976. con la escisión en el dimio 

&eélsior, luego de la renuncia de Julio Scherer y su glllpo de colaboradores 

(Miguel Ángel Granados Chapa, Manuel Becerra Acosta y Vicente Leñero). Fl 

diario '''de la vida nacionar', recibió entonces un golpe de estado periodístico y 

político, encabezado por Regino Diaz Redondo. 

Fabrizio Mejía Madrid explica que dos escenas marcaron el golpe a 

E'(célsior'fI. Una es la página en blanco que apareció en la cdiciún del diario el 9 de 

julio de 1976, un día después de la expulsión de Julio Schcrcr y sus colaboradores. 

En aquella página vacía debió de publicarse el maniliesto de adhesión a Julio 

Schcrer Garda y a Hcro Rodríguez finnada por colaboradores y cooperativistas. 

Rcgino Díaz Redondo prohibió su salida. 

La otra escena es la famosa folografla de Juan Miranda en la que Abcl 

Quezada abraza a Scherer mientras camina por Relonna junto a un eabizb,~jo 

Gastón Gascía Cantú. Lejos de representar la lealtad, esa ji.)to representa las 

divisiones del grupo expulsado. 

Distintas voces han contado los sucesos del 8 de julio de 1976 que 

provocaron la salida de Julio Scherer y sus cercanos colaboradores de Ercélsior. sin 

embargo, nadie duda que ese día se inició una nueva tr..msfomm!.;Íón del periodismo 

mexicano. Paradójicamente, LUl atentado a la libertad de expresión consolida el 

surgimiento de un nuevo periodismo político y cultuml, pues se crean dos empresas 

que revolucionarían el ejercicio periodístico en México: Proceso y UnomóslIl1o. 

La revista Proceso tuvo como eje rector desde su creación (6 de noviembre 

de 1976) la critica cultural, e hizo posible que en sus púginas se expresa )' se juzgara 

con severidad todo lo que sucedía en teatro, da1l7l1. pintura o lilemtura. El propio 

rroylán López Narváez afirmó al crear el semanario: 

10 Mejía Madrid. Fabrizio. "Diálogos de Papel", Vicel'er.w. No. 1 l. anril dc 199·1 
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El lector de Proceso sabe que haJlará en nuestra publicación buena 

Uúonllación sobre las bellas artes, porque aquí no rcprcscnt.¡ullos a 

ninbl\llla mafia o capilla ni swno pontífice que dctcrnline quién es el 

buen escritor o dramaturgo. I I 

Julio Schercr, en Proceso. abrió un espacio para la inllmnadón y discusión 

seria y sistemática acerca de las má..;; variadas expresiones de la cultura y el m1c: 

mientras que Manuel Becerra Acosta a partir del 14 de noviembre de 1977. 

desarrolló, en Unomáslfllo, una prosa inllmnativa que iba mús allá dc los cúnones 

que con anterioridad se habían establecido. 

La sección cultural* de UnOmáSll110 (primera en la prensa de M~:-:ico) 

incursionó en la crítica de los intelectuales -sector reverenciado por décadas- y 

rumlizó las políticas culturales del Estado. 

Recumó a la entrevista incisiva con historiadores o gmpos marginales del 

rock, y se interesó por rcali7N un periodismo cultural igual de profundo y analítico 

que un suplemento, y esto sin necesidad de esperar al domingo para escribir cosas 

importantes. 

Porque, como afimm Roger Baltra. la cultura cs una paI1l' impurtm1tl' de la 

vida, ([mto como la política o la economía, de tal manera que la rclación entre el 

quehacer periodístico y la cultura no debe ser utilitaria. 

La cultura no debe ser utili7.ada como instrumento para atraer lectores ni 

debe de ser un encarte aparte del periódico, una especie de t'XCcso de equipaje. La 

cultura es parte fundrunental de la vída de un país. y el periodismo avm17Á1do tiene 

que reflejarla con un lenguaje sencíllo y aligerado. 

11 Froylán López Narváez en: Lcyva. José Ángel. "La revista /'roO!,w". Púg. 2..\ 

• Una sección cllltllrJl posee una doble función: 1) constituye una rcvisi(·)1l diaria de los 

acontecimientos literarios y culturJles más importantes, y 2) confonna la expresión de una 

institución o de un gmpo de intelectuales. 
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Casi a la par de este impulso periodistico que se diera entre 1976 y 1977. 

Ercélsior, en enero de 1978, inicia la publicación diaria dc la página "Olimpo 

Cultural", dirigida por Eduardo Dcschml1ps. que incluye lI'aglllcntos literarios. 

crónica<i y critica.;; de música teatro. <:l"í como reseña ... dc.: lihros. 

Para diciembre de 1979. El Nacional también (ontaría con su púgina 

cultural, "De la cultura", impulsada y dirigida por M,"llIc1 IllallCll (tI99R) y eOIl 

una periodicidad de lunes a sábado. Incluía poesía. L:róllicas urhanas. grúlkas y 

fotografias. 

La segunda sección culluml en la prensa Il1CXiGUla surgió en el periódico 

&célsior en septiembre de 1980; su coordinador fue Edmundo Valadés. y algunos 

de sus primeros colaboradores fueron Miguel Bueno, Luis Guillcnno Pii.v.za, 

Angelina Camargo y Margarita Michclcna. La sección contó con dos o tres págimL<; 

donde se escribía sobre música, mcdios de comunicación, poesía y se incluían 

pinturas y rotogral1as de diversa'i exposiciones. 

Ese mismo afio sería fhlctífcro para la prensa cultural. pues aparecerían 

múltiples espacios en la prensa mexicana. Por ejemplo cn Novedades se crca "110)' 

en México", página cultural diaria que. aunque de carJ.ctcr 111cnUllcnlc inlunnalivo. 

constituyó un espacio dedicado a la difusión de la cultura. El Día funda la púgina 

"Cultural" que aparece de Ilmes a viemes)' el sábado publica "I'erlilcs de México" 

dirigida por Ricardo Cortés Tamayo, dunde se reproduccn lhlgmclltos de lihnls )' 

reseñas bibliográficas, y para el domingo dabol1l el suplemento cultural "1;1 Oallo 

Ilustrado", 

Luego, en julio de 1981, Gustavo Sáenz coordina en El Universal la púgina 

diaria "Culturales", en donde particip,"' lIéetor Gally, Miguel Bautista y Sandro 

Cohen, entre otros; mientras que, en Ovaciones, Jorge Mufioz Batista crea y dirige 

"Ovaciones en la Cultura", página dimia cuyo propósito fundamental era el impltlso 

de la creación literari~ así como la difusión sistemática de las actividades culturales. 
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Posterionnente, en enero de 1984 aparecen ca<;i simultáneamente en los 

diarios El Nacional y El Universal nuevas secciones eultumles. dirigida<; por 

Manuel Blanco -con su discreta pero empeñosa tarea de acoger y abrir espacios a 

los jóvenes- y Paco Ignacio Taibo 11, respectivamente, 

En octubre de 1984 nace la sección eultuml de La Jornada, coordinada por 

Víctor Roura, y al año siguiente también se edita el suplcmcnto "La Jornada 

Semanal'" y "La Jamada Libros", runbos lillldados por Femando Iknitez. IOn 1985 

se crea el suplemento "El Búho", en Ercé/siar, con la dirección de Rcné Avilés 

Fabila, y luego la sección cultuml de El Financiero, creada en 19X8 por el propio 

Roum. 

Finalmente, en diciembre de 1993, con el surgimiento del diario Re/orma 

aparecería trunbién su sección cultural editada por Dinomh Ba<;áíicz, así C0l110 el 

suplemento dominical "El Ángel" coordinado por Andrés Ruiz. En ese mismo rulo 

El Financiero editaria un suplemento cultural titulado '"Comala" y dirigido por 

Hwnberto Musacchio, del que sólo aparecerían 50 números, 

1.4 LA DtFUStÓN CULTURAL EN LA tjLTIMA DI'CADA 

Pese al desdén que dueilos y editores le han dado al úrea cultural evidenciada en la 

reducción de espacio (así E'rcélsior eliminó la sección cultural y sacó de circulación 

el suplemento "El Búho'"), en la actualidad no hay periódico que no se ocupe de la 

cultura, pues como afinna Elena Poniatowska: "la vida cultural en nuestro país da 

para que cada periódico sostenga una sección cultural diaria",I:! 

Porque, afortlUladarnentc, la cultura en los terrenos periodísticos va mucho 

mejor que hace 25 rulos, ya que existen muchos grupos COIl diferentes criterios 

culturales. Eso ha tmído cierta democrati711ción y liberación, junto con el 

enriquecimiento de la cultura. 

12 tara Klahr, Marco. "L.a prensa cultural en las secciones diarias y los suplementos", Pág, 106 
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Dos cambios fueron básicos y estuvieron ligados a la efcrvcscencia social dc 

fines de los ochenta: uno. el descubrimiento de lao;;¡ posibilidades de la crúnica 

urbana, y otro el poder y el impacto de la fotogralia cn prensa a través de la 

incorporación de las experiencias cotidianas, 

René Avilés Fabila escritor y editor de la revista cultuml "EI13úho" comenta: 

De Wl lado están las sc.'Ceiones cultlU1llcs. mas inlonnativ<:L'i ell~L", y de 

otro los suplementos del ramo, los cuales IX'sccn mús creación. th:sde 

luego por razones de organi7 ... 1ciól1 y tiempo, En relación con los 

suplementos. no hay mucho de dónde seIL'Ccionar: "Arena", d que 

sustituyó a "El Búho", es deplomblc y vergonzoso: enlre sus 

colabomdores figman Sktuciros y Ilemingway, "Sábado". que es 

intercSllilte. está entrampado, El de La .!(JI'Iullla cambia de dil\,'!:I()r cada 

20 días y sigue sin lograr los resultados currespondientes COIl ese gran 

número de lectores con el que cuenta ese periódico. porque es como el 

boletín infonnativo de los universitarios, 

La sección cultmal de n Unh'er,WlI cuenta con cuatro páginas que (1 

veces son dos o Wla, por los ammcios; cs evidente que no hay interés 

para que la sección crezca. no obstrmte que. creo, no es mah 

Indudablemente. con toda la animadversión a algunos de los 

colaboradores que están en ella, la sección cultmal más atractiva e 

interesante es la de El Fff/(mciem. 13 

Hubcrto Batis. editor por mús de 20 ailos del suplcllu.:nto cultura Sábado del 

UnOmáSlIl1o. expresa que a lo largo de vcinte mios se han logrado dcstcmlf las ideas 

elitistas en la prensa cultural y ahora existe un diálogo lector-editor a través de 

criticas y reseñas en todos los campos de la cultura. 

13 Rene Avilés Fabila en: Galicia, Renato, "Sin gmn competencia. nace El BÚho", PÚg.63 
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Cierto es que los espacios culturales se han abiel10 y h::Ul auquirido una 

visión más fresca y desenfadada de la actividad artística y cultural. acompañada de 

una actitud crítica y de independencia que antes había estado reservada. con todas 

sus salvedades, a los círculos del poder cultural que siempre dependieron de la 

sujeción al gobierno en tumo. 

Ante esta perspectiva, resulta import::U1te analizar la historia. objetivos. 

logros y transfonnaciones de la prensa cultural. Precisamente. en este rulo que 

tmnscurre, cuando la sección cultuml de El Financiero cumple 12 rulos de fonnar 

parte de este mapa amplísimo de la cultura mexicana. 

La propia estmctura de esta sección supone desarrollo en la prensa cultural. 

Crítica, medios, política. artes gníficm;, literatura. cinc, fin::Ullll'-; )' cspect::ículos son 

conceptos que con gran fhcilidad se filtraron en sus págiml", adcmá'i de la crítica 

sistemática y documentada del aparato burocnítico cultuml y el sistema político en 

México. 

En este sentido, la sección cultural de El FInanciero ha cumplido con los 

requisitos necesarios que exige el nuevo periodismo cultural: la creación, difiJsión, 

comprensión, documentación y análisis de la cultura y sus protagonisti.L". (l'ii como 

su vinculación con la política, la economía y la vida cotidiana. 

El carácter crítico y contestatario de la sección cultural de El Financiero tal 

vez no sea algo innovador, pero la presencia const::U1te en sus p{¡gin::L"i es destacable 

ya que en la prensa capitalina, en últimas fechas, muchos espacios han olvidado 

retomar la fusión entre la protesta civil y la crítica. inherente al quehacer cultural. de 

los primeros años. 

La mayor aportación de la sección a la prensa cultural contcmpor{Ulca rue la 

creación de una personalidad definida no sólo por su coordinador. sino por todos los 

colaboradores. que pertenecen a divcfS¿l" corrientes y a generaciones dist::mtcs. 
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El grupo de periodistas que conlonllLlfon la sección cultural se arricsgó a 

difundir, con su muy particular manera de expresión. la vida cultuml de México: 

persiguieron y persiguen una detenninada idea respecto a la difusión cultural -sin 

cuestionarse si es la más adecuada. simplemente creen en su profesión y en la 

calidad de su In1b~j(}-)' buscan que sea cumplida dia con dia. 

El espacio que creó Roura -según el periodista Eduardo Mcndoza

vale por sí mismo. No es tUl reflejo de la infonn<1cióll. sino que obedece 

a la fonna en que fue concebida la sección y. como tal. es rt.-xlonda. Para 

mí es auténtica para sí misma. Eso L"S lo quc valc la ¡x'na. SigUI: sus 

propios lineamientos y por lo tanto no cae en contradicciones. Es 

coherente.l~ 

Los integrantes de la sección culluml de El Financiero crearon un espacio al 

que imprimieron su estilo periodístico, y lograron penetrar en un sector de la 

población (el orientado a las finanzas y la economía) al que pnrecía no intercsarle la 

cultura. 

En sus páginas no necesitaron de una gran cantidad de notici,L" culturales, 

porque no dependieron tanto de lo que se producía en el medio. sino de lo que ellos 

mismos produjeron con la participación de más de cien colaboradores. entre 

articulistas, reporteros. fotógrafos y dibujrultes. 

Desde 1988 los integnmtes de la sección cultural poco a poco 

resquebrajaron las leyes tradicionales de la gramática en !lIVor de una escritura 

abierta, imaginativa, y en la que el Icngu¡~ic fluyó y dijo verdades. pero al misl110 

tiempo transmitió emociones. 

" Eduardo Mendoza en: Gliemcs. César. "¿Realmente vale la pella hnccr pcri\xlismo 

cultural?". Pág. 43 
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Los hacedores de esta sección cultural no se confi.mllan con la infonnación 

boletinada que a diario se difunde, y prefirieron dar a conocer lo que sucedía en el 

país y en el Inundo. desde las finaní"llS hasta la riqueza dc los movimientos sociales. 

así como los avatares de la lucha y la recomposición coliJimm de J¿l<; ruer/.tIs 

políticas. En un espacio periodístico no sólo se tmta de que cada participante sea 

capaz de organizar los materiales inf(Jnnativos y vertirlos op0l1ullmnente en la 

pantalla de la computadora. Se trata, más bien. de que la inlomladón esté cscrita 

con precisión y soltu~ con dinámica y ritmo capaz de capturar al lector. párraf() a 

párrafo, hasta ellinal del texto. 

Hasta donde sé -afirnm Fedro Carlos Guillén~ cscrihir en la Sl"Cción 

culturaJ de El Financiero no es cosa de emItes. la línea tielle m,'t ... que 

ver con el ejercicio de LUla visión erítka. sin lambisconerías que 

pennitan colocar publicidad o recihir Ilotas exclllsi\·~L"i. 1:11 lUl Iluxlesto 

bahmce podlÍamos decir que en estos rulos se ha hecho lUl trah,~io 

honesto y dL"Ccntc. lo que en este tielllJX) de eanallas (la Ir...lsc es de 

Lilian Hcllman) ya es decir.l~ 

Sin embargo, como alinna Pablo Espinosa. reportero de la sección cuhuml 

de La Jornada, a toda sección cultuml siempre le va a sobrar y le va a Hiltar algo. )' 

la de El Financiero no es la excepción. QUi7il le sobra, alinna Femando Solmm, 

toda esa actitud por momentos golpeadora y ese húlito antiintclectual. Mientra<; que 

Luis Gastelum expresa que a la sección le fillta dejar atr:ls ese acartonmnicnto 

respecto a la idea del ejercicio del nuevo periodismo cultural. 

Pero hoy que el periódico El Financiero se encuentra en un punto 

culminante de su desarrollo, en la era tecnológica y cibcmética. y de cara al nuevo 

milenio, el objetivo de la sección cultural sigue siendo el mismo que el de los 

primeros días de agosto de 1988: 

I~ Guillén, Fedro Carlos. "De secciones culturales". Pág. 61 
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La responsabilidad es principahnente con la escritura. porque a p<U1ir de 

ésta se fornmn los lectores. Sólo damos escritura sin esperar recihir nada 

a cambio. más que escritura. 16 

Ahom sólo falta, como afl1111a Roma, la opinión dcllector. imprescindible y 

necesaria, pues en las fronteras del periodismo por fhrtuna no se exigen pasaportes: 

las puertas están abiertas )' pueden colarse por ellas todas I'L' opiniones. los halagos. 

el maniqueísmo y hasta el narcisismo .... 

16 Roura. Víctor. "¿Paro qué una sección culturalT. Pág. 48 
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PASIÓN Y FUERZA INTERIOR, 

INGREDIENTES DE LA PRENSA CULTURAL 
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INTROITO 

El periodismo es un acto de fe y devoción. Es una actividad que pcnnitc conocer al 

mundo y todos los cambios que lo tnmsfonnan día a día. Es un gran olido. es una 

pa'\ión insaciable que sólo puede digerirsc y hlUmmií' .. arsc por medio de la 

confrontación descamada con la realidad. 

y cuando el periodista ellcuentra t:I placer de la escritura. el trnhajo 

se facilita y se convierte en un ejercicio de húsqueda y descuhrimiento. La 

profesión periodística es una especie de sacerdocio. una labor 4ue 11t:cc~ita 

indispensablemente de la retroalimentación entre el periodista oficiantl: y 

el lector ignorado. además de obsesión. paciencia y esfuerzo. 

Nadie que no haya nacido para esto y esté dispuesto a vivir súlo para esto 

podría persistir en un olicio tan incomprensible y voraz. cuya ohra se acaba después 

de cada noticia, como si fuera para siempre: que no concedL' un illst~Ulte de paz )' 

obliga a su presa a empe71lf con m<Ís ardor que nunca alminlllo siguiente. 

Esta profesión es un inmenso laboratorio que tiende trampas y posihles 

frocosos todos los días. 

Roura., Mussachio, GÜcmcs. Lara Klahr y muchos lllá",; han ;:L"';Ulnido el 

riesgo y, de vez en cuando, a fllCí/~ de insistir han tenido algunos satisfacciones. 

Quién a través de la lectura de las páginas culturales rccorra los c;:uninos sinuosos 

por los que transitan los periodista",; acaso entienda m~ior estas alinllaciones. 
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11.1 UNU.lfÁSU/\'U: EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA 

El viejo Unomásul1o em un gran equipo de periodista'). afimm Mussm.:hio. que tenía 

al frente a un periodista (Becerra Acosta) que era genial. Era un l~luipo que 

fimcionaba sobre criterios muy similares. y con esa gente. creo, se lIcgú a llllO de los 

momentos más altos que ha alcan711do el periodismo mexicano. 

UnomtÍSU110 fue lm3 experiencia enriquecedora.. recuerda Roura: yo creo 

que no existía una sección cultural tan amplia en otros diarios con reporteros. 

redactores, fonnadores y editores retribuidos cconómicmncnlc por su labor diaria en 

el periodismo cultural. No ocurría en periódicos como El Día o El NacioJlal. en 

donde a pesar de tencr una sección cotidiana de cultura, no existía retrihución 

económica alguna para los periodista.;; con excepción de los editores. 

A partir de entonces las secciones cultumlcs cobnm mayor import.mcia en 

todos los diarios, con géneros como la enlrevista mnplia. y d¡mdo seguimiento 

sistemático a las actividades culturales. 

Humberto Mussacchio. autor de "Ciudad quebmda" y "11"jas del tiempo". 

agrega: 

El periodismo cultural, a partir precisrunente del UJ101l1áS1I110 y. en la 

actualidad, por medio de diarios como El Financiero. se ha cOIwertido 

en W1 periodismo influyente, que lee la gente que loma decisiunes. llega 

al sector de más alta escolaridad y al seclor de más alto potencial de 
I compm. 

Además, afinna que, pese a la import¿Ulcia 4uc se le dio al periodislllo 

cultural en el Unomásuno. existían sectores del periódico en donde privaha la idea 

de que el periodismo cultural era de segunda. De ahi que cuando algún reportero 

tenía dificultades en la redacción de infonnación general era mandado a la cultural. 

como una foona para no despedirlo del periódico. 

I Entrevista con Humberto Musacchio, martes 28 dejulio de 1998. 
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En el periódico de la "lectura inteligente", frase del Unomásl/l7o, Víctor 

Roum- vivió en carne propia los escollos del ejercicio periodístico: relata, por 

ejemplo: 

Los jefes de sección con los que trabajé siempre tenían prelerencins, 

predilecciones, favoritismos. y si lU1 día yo llegaba a ('t1l~anl1e por 

detemtinada situación con el coordinador, no me puhlicaha dUnlnte dos 

semana<;.2 

Mi paso por el Uf1omlÍ.wno - explica Roura lllí..' sirviú mucho 

porque me percaté de los vicios y enormes defectos de nuestra prensa 

cotidiana. Por haberlos padecido yo mismo he tratado de superarlos. 

y cs que efectivamente todavía persiste el conllicto en Cll~U1to a la 

valoración dc la prensa cultural. Mientras algunos sectores aplaudcn su papel como 

difusor e impulsor de la cultura; otro sector ve a está profesión como una 

simplificación de los saberes y la producción literaria e intelectual. 

Porque a la prensa cultural se le ha encasillado comu un \'chículo de Ihlllca 

trivialización, en donde el escritor auténtico está condenado a cscrihir púgimL<; 

inútiles que tenninan en galeras. 

·Periodista y escritor. Nació en Mérida en 1955. A los 17 aiíos corncn/ú ti publicar m1ículos 

de rock y dirigió varias publicaciones de este tipo. En 1977 se incOI"[Xlm al [,'¡¡o/JIámllo, donde 

trabaja dlll1U1te siete aiías, los dos últimos como responsable de illfonnación cultural. 

Fundador de LllJol7lada en 1984 y jefe de Is sección cultural hasta IXX:o antes del tcn"Cllloto 

de 1985. Desde 1988 es editor de la sección cultural de U Fil/ollcil!m. Ila sido guionista de 

Radio &llIcación, profesor de periodismo en la tlNAt\I, conferencista. narl1ldor y ensayista. 

Autor de 15 libros. 

2 Víctor Roura en: Ladrón de Gue\'ara, Veronica. "Cah1dor de Historias perdidas". púg. IV 

16 



11.2 LA JORNADA: SABOTAJE Y IIOSTILlJ)¡\J) 

Al crear la sección cultuml de La Jornada. recuerda Roma. rccllITí a las Cllscñ,-Uli'lL'i 

de René Eclaire en la revista "México cMta" e intenté aplicar toda la experiencia 

que me dejo mi paso por la sección cullural del Ul/OlI1áslIl1o ( 1982- l 984). 

Me dediqué. continúa. a la tarea de crear un nuevo espacio culluraL por 10 

que escudriñé en diversos proyectos y diseños h¡L<;ta que surgió la sección cuhural 

de La Jornada, la cual en escasos dos meses tuvo un espacio de cuatro () cinco 

páginas dedicadas a la literatura, el cinc. la pintuI<! . la danza. la tecnología. la 

ecología y el rack. 

Planear la sección. no fue fácil. lo realií'lllllOS con las uilas. en medio de 

grandes precruicdadcs materiales, alinnCJ Ilumbcr10 Musacdlio. I:n ese momento 

fue necesaria la participación de mucha.;; voces, de mucha'\ pluma'\, que procuraran 

a los lectores cierta emoción; y acudieron a la cita puntuales Iván Restrcpo, Andrés 

Ruiz y José Joaquín Blanco, quienes dieron lenna a los rcp0l1;:ÜCS y pergeilaron las 

cuartillas diarimncntc, con prontitud debido a la presión dd dCITC dc edición. 

Aunado a esto, nació trunbién la parte fetogrúfica que compartía la presión dc toda 

aventura periodística que se inicia. 

Desgraciadruncnte, afinna Mussachio, Roma se enfrentó cn La Jornada al 

sabot¡!ie y la hostilidad de gente mnbiciosa. por lo que su trah¡~io tenaz y clüundioso 

quedó mennado y salió mal del pcriódico. 

La sección cultural tuvo reveses: 

Crear una sección culturnlnunca es tarea fácil. y menos mantenerla con 

lll1 mismo ritmo de creación por largo tiempo, pues tal cual los 

políticos. hay periodistas que. al lugar que fueren. llaJlltUl a su ll11ch:o de 

amistades paro sentirse respa1dados y. a1 poco tiempo se aduci1,Ul del 

espacio. de la sección. sin miramiento alglUlo.J 

,1 ROUrd. Víctor. "¿Para qué una sección culturalT. Pág. 48. 



Es un hecho, explica Víctor Roum. cuanoo UIlO abre las pucrt<lS a los 

espacios periodísticos entran hasta los oportunista .. ; pero en prensa es l1lucho mcjor 

abrir los espacios. que colarse a éstos cuando están ya abiertos. 

Con juvenil voz. él recuerda un incidente que ocumó a principios de 1985: 

Héctor Aguilar üUllín, subdirector oc La .Jornada, baja al cubículo pm-a 

entreganne un texto de un runigo suyo a fin de publicm'lo ese mismo 

día; se va; leo el texto; tengo varia,,> nota .. import • .'Ultes del día: la 

presentación de un ballet el estreno de lUla obra teatral. tUl nuevo 

libro ... prefiero publicar lo urgente. lo que puede perder actualidad. 

Al otro día, incluso antes de llegar a mi cubículo. me habla la secrctal;a 

de Aguilar Camín: "Que vayas a verlo. rápido". Lo encuentro en su 

oficina, tan pronto me ve, me cuestiona: 

-¿Por qué no publicaste el artículo que te di? 

-Le digo que si ya leyó 10 que edité en su lugar. 

-No te prcglmto eso. sino fXJr qué no lo publiGl,,>tc-- insiste. 

-¿Por qué debí de haberlo publicado, pues? 

-Por mis huevos-- es su respucsta trtiante. 

-Si es a ... ¡ ¿qué pucdo hacer?- preglulto. 

-Nada sólo public;:U" lo que se te da mgulllcnta cm;i acostado ell su 

silla. 

- Es muy diHcil hacer periodismo <L"í, digo. poniéndomc dc pie. 

- Pues así se hace aquí. y te lo dice el subdircctor- enf.:1li'lll. 

Me voy de su oficina. Molesto. Adolorido. Faltaba má<; . .f 

La falta de democracia en los medios de comunicación resulta paradl~jit:a. 

pues son éstos curiosamente los que por derecho propio exponen y oenuncian los 

atropellos de los poderosos. 

I Rnul<l. Víct()r. "Intolerancias pcrirxlisticas·'. P:íg. R6 



En el caso de aquel texto no publicado inmediatamente por Víctor Roma. 

estaba en conflicto el apego a uno de los principios fundmncntalcs del periodismo. 

el de la oportunidad, y no el desacato a la autoridad. 

Yo no estaba de acuerdo con la manera de rcali7llT el periodislllo cultural en 

La Jornada por esos años -alinna el pcriodista- por ello, no me quedó mús 

remedio que renunciar a la coordinación. Recuerda: 

Renuncié en septiembre de 1985. a la jefatura de la sección cultuml de 

Ú1 .Jornada porque, en tUl acto de inusitada Illcí' .. quindad. hahía 

comprobado que me encontraba rodeado de re¡xuteros ponzoñosos y 

endebles. De pronto, de común acuerdo. guiados por tUl lidcrcillu 

aconsejado desde la dirección misma de ese periódico. dejaron de 

entregar el material cotidiano, de modo que la sección a mi cargo 

súbitamente se vio debililLida. sin textos donde apoyarse. sin cohcsiún 

interna. sin maquinaria productiva. 

Los llamé a mi cubículo para conocer las r..lZones de su indisrxlsición 

laboral. Todos bajaron la cabeza, excepto el liJcrcillo a quien le lrrgía 

ocupar mi lugar. Nos hace {hita competir con Excél\'ior)' FlUlli\'I!I:\'OI. 

estrunos como aislados de la competencia. dijo. 

Además -prosiguió- nos hace falta una mayur prcsiún. No 

coincidimos con tu método de trabajo. No nos rcgafias. no nos gril<L<;, no 

nos impones castigos, no suspendes, y todo eso nos hace ¡¡lita para 

complementar nuestro trabajo. 

Era evidente. que el director de La Jornada no quelÍa lUl jefe de 

sección. sino lUla marioneta para imponer cn esa zona periodística a sus 

amistades, para darse vuelo en el halago y la reiteración admirali va. ~ 

5 Roma. Víctor. "Apuntes Chihllahllenscs". Pág. 103 
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Una sección cultural-responde sin n~celo Víctor Roura !lO es solaim:nte 

un lugar en el que se habla de libros, de ¡me. de lTIúsica de cine. de creación en 

general y de otros recreos para el espíritu. Un nuevo espacio cultural puede servir 

para lTIuchas cosas. o para nada. si prontmnente se convierte en un espacio de 

expresión de posiciones ideológicas de un gmpo de intelectuales. 

Para el ex coordinador de las seccIOnes culturales de La Jornada y 

UnomásuJlo, Víctor Roura, lllla sección cultural sirve para entablar di{¡logos 

abiertos, incluso con la persona menos sensible del planeta, y agrega: 

Una sección cultura1 sirve para mirar con los ojos abiertos lo que sucede 

a1rcdedor, le guste o no al mimdor. Para conL.'1f lo que se ,'¡ve. Para 

visibili7aT lo invisible, Para escuchar. oír, palpar, mirar y hablar. Para 

mirar con ojos abicltos lo que sucede alrcdcdor, Para melerse lUl 

poquito en las almas de la gente desconocida,(' 

Sin embargo, a v.cces es benéfico minrr qué sucede en la labor periodística, 

Pues los periodista'i defienden causas perdida,>, sicmpre y cumIdo no sean las 

propias porque entonces la cosa crunbia. Y con la mltiglla prcmisn periodística de 

perro no come carne de perro, los periodistas se hml gllmdado para sí innumerables 

anécdotas o sucesos que son crónica'i de la intensidad que se vi\'e y se padecc en las 

redacciones. 

Las noticias que tienen que ver con los periodistw; son acontecimientos que 

no suelen salir en las páginas de los periódicos. Dilkilmente en México la prensa 

habla sobre si misma, y esto ha generado que el periodismo mcxicano dllrmltc 

décadas padezca un lastre de violaciones a la ética prolcsionnl. 

Por ello, Raymundo Riva Palacio afinna "cada día se hace mús evidente que 

el periodista critique las raltas éticas en el comportamiento prolCsional de Sus 

colegas, pues no hacerlo daña al periodismo en su conj unto y va en detrimento del 
. • .. 7 

propIO gremIO . 

6 Roura, Víctor, "¿Para qué una sección cultuml?", Pág, 48, 
7 Roura.. Víctor, "Despersonali7.ada competencia", Pág. 68 
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---------------------------------------------------------------

11.3 1988: INICIO DE UN PROYECTO APASIONANTE 

Era el mes de agosto de 1985: Víctor Roura. cruzó por úllima vez las PUCI1;:t, de La 

Jornada, en aquel viejo edificio de l3aILleras núm. 68, cuya nH.:hada es un perlecto 

tmbajo en cantera que recuerda los viejos dccomdos platerescos. 

De greña larga, ligeramente alborotada, barba y atuendo negro (chaleco de 

piel y camisa dc manga larga), el ex coordinador de la incipiente sección cultural de 

La Jornada bajó con tranquilidad la espectacular cscakra de esa ca'iona que alhergó 

el proyecto periodistico de un diario independiente y din{ullieo. 

Aún con pesar (pero siempre convencido de que la única responsahilidad 

que debe tener el periodista es Con la escritura) Roura renunciaba a la coordinación 

de la sección cultural que desde octubre de 1984 elaborara y diseña", pam el diario 

La Jornada. 

Los rulos de experiencia a través de diversos medios dc comunicación 

constituyeron la mejor escuela para el "maestro de la carpintería escritural", el 

maestro Roura, un joven que en su afán de ser periodista, inició su prolcsión 

publicando en diversos medios de comunicación donde comenzó a tomarle sabor al 

pericxlismo, como afinna José Pagés L1ergo. 

En la década de los ochenta, los periodista, culturales (nutodidact'L' o 

profesionistas) llegaban al diversilicado y enrarecido mundo de la prensa 

especializa, sin orientación alguna y con pocas expectativas, debido a la cantidad 

abmmadora de comunicadores de todo orden que luchaban por conquistar espacios. 

Tras mi salida de La Jornada. no me dcsilllimé. volví a tocar puertas. a 

buscar un nuevo espacio, aunque fueron tiempos diticiles. Recuerda esos días: 
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La gente que iba a ver invariablemente me decía que cómo em J1I.lsiblc 

que yo, que era Víctor Roma, no encontrarn espacio para escribir (si tú 

que eres tú -me decían simplonamentc- no hallas trihuna. imagínate 

cómo andarán las nuevas generaciones). quc me Ilamm;an después. 

Mas los días transclUlÍan sin recibir respuesta.8 

A los pocos meses, Manuel Blanco (veterano del periodismo cultural de 

nuestro país, quien fue coordinador de la sección cultural de El Nacional por casi 20 

años) le dio la mano de una manera insólitll. seg(m llfinna el periodista: 

-Ya eres reportero desde ya, de El Nacivnal- mc dijo BI.mco. 

-La idea, se lo hice ver. no mc agradaba del todo- Es quc El 

Nacional es del gobiemo y francamcnte tengo Wla dcsconli.U17,a 

monumental hacia sus principios- argwllcntc. 

-Déjate de cosas, con la cultura no se mctcn---- dccía MmlUcl." 

Víctor Roura aceptó la propuesta y dunmte una semana entregó diaJ;amcntc 

un texto a la redacción de El Nacional hasta que se entrcvistó un día con Federico 

Álvarez del Toro, quien era el creador dc un documental sobre un gmpo de 

roqueros. En llil3 secuencia del documcntalla orqucsta repn:xlucía musicalmcnte cl 

famoso grito "'cu ... lceros··. Al presentar la entrevista, M¿muel Bh:mco le dijo 411C no 

podían publicarse insultos en el periódico, por lo que el rcport,~e no servía. Ante 

este nuevo tipo de obstáculos en su labor. Roum decidió no volver a trahajar en ese 

espacio periodístico. 

Así lo expresa: 

g Roma, Víctor. "Simbólica. la fccha de su partida". Pág. 56 
9 Idcrn. 
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No volví má" a la sección. Le dejé una cariñosa no1..'1 de despedida cn el 

periódico y busqué por otros lados. No cobré ni Ull tluinto en El Naciol1al. 

pero eso no sib'1lifica que no le haya agradecido a Blanco esa 

oportunidad.'" 

Para Roura el oficio periodístico cada día es distinto. ya que se unen 

conocimientos literarios y gráficos. Es ulla labor de estilo personal. Para él, el 

periodismo es como un ejercicio divino y nada tiene que ver con la idea de un 

periodismo calculado, en donde predomina el estilo convencional y autoritario. 

Me mueve a ser periodista no sólo la entrega dc lUla mejor infi.mllación 

sino trunbién el deseo de explicanne mejor las cosas que P,l'XUl en el 

mlU1do. 11 

El periodista entonces supo esperar y tras el largo peregrinar por diversas 

secciones y en diversos campos del periodismo, de pronto, unos meses después de 

salir de El Nacional, se encontró con que El Financiero contaba con personalidades 

muy apreciables y que no tenía sección cultural. 

Roura decidió ir y entregó a Rogdio Cúrdenas (ltmdador del diario) )' 

Alejandro Ramos (director geneml) una propucsta de sccción. 1\1 principio -. 

expresa- no se mostr..rron muy convencidos. pero seis meses después mc llamaron 

y aceptaron mi propuesta. 

Un mes y medio fue necesario para confeccionar la sección cultural de El 

Financiero. 

10 Roura Víctor. "Simbólica. [a fecha de su partida". Pág. 56 
11 Roma. Víctor. "Siete Afios". Pág. 88 
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------------------------------------------------------------------. 

De nuevo volví a apasionarl11e por este proyt.'Cto al igual que cuando 

coordiné cultura en el UI10mÚSlIf10 y La .lomada. con la imica 

diferencia de que ahora tenía más hwnor que ffiltCS.
12 

Víctor Roura, hombre fannado en la industria periodística elaborada en 

linotipos y máquinas de escribir, afinna: 

Al llegar. en 1988. a El Financiero (luego de mi c.'\pelicm::ia en 

UnomÓSlI110 y La .Jornada. periódicos que todavía no se 

modernizaban). sugerí aJ director general. Rogelio Cúrdcnas. que me 

facilitará lUla modesta máquina de escribir para poder hacer mi lrab;:lio a 

gusto. 

Estaba rodeado de pura anna computacional a la que 110 sabía ni cómo 

encenderle la mecha. Rogelio Cárdena.'i, amable como siempre. m;:mdó 

que me enviarán Wla vieja Olivctti a mi sitio pero dijo que pn.u:lkard 

con las lluevas técnicas. La máquina desclwdraba CIlla redacción. Era 

tU1 pLUlto desbalanccado en el diseño, A mí IllC cra Illuy útil. 

Con ella mmaba la.;; cabezas, los pies de Il.l(o, los summ;os, Esa nJilla 

me era absolutrunentc indispensable, 

Sin embargo, las páginas se fOJ1naban en lUla compuladom gracias a la 

habilidad de don Julio Perales, que me cedía lUlas horitas de su tiempo 

para confonnar con rapidez las plarn<; de la sección cultural 

previrunente t:rn7..adas en el día. (Ventura fue tUl programa 

indispensable para la sección. debido a la maleabilidad y Ilexihilidad de 

espacio que brinda al dise¡iador.) 

11 Víctor Roura en: L,,1drón de Guc"ara. Verónica. ;'Ca7~'ldor de Historias perdidas", Pág, IV 
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Fueron tul poco más de treinta días. Don Julio Pemks hL'> hada y yo 

nada má'i miraba. Después de ese lapso. tuve que cm:mganlle de esa 

proeza. Era dema"iado abuso, Y las cos..'L'i fueron sal iendo, poco a 

poco. 

Luego. tul buen día seis meses después de haocr iniciado la,> púgina<; 

culturales, en febrero de 1989. al llegar a mi lugar ya no estaba la 

preciosa Olivetti. Había tm hueco enonne en mi mesa. No lo podía 

creer. 

Sin pcn.wlo. en W1 affiUlque de angll'itia más que de cor~ie. mué a 

hablar con Rogc1io C{rruenas, Me oyó deeir lo que tenía que decir y. 

luego. pausadamente. dijo: 

-Tienes rula computadora Roura, no te hemos dejndo vacío. Úsala. 

IXIr favor. 

Eso fue todo, Y tenía razón. El método que entonces usaha era 

extemporáneo, viejo, ortodoxo. Desde cntonces, me es absolutmllentc 

indispensable esta nueva arma pero me niego a encariñmmc del todo. 

No por \'olubilid.:1.d ni por f¡uta de apasionamiento, sino por pm<1 

convicción de que el periodismo todavía es propiedad de los pcriodist¡L'> 

y no de estas máquinas absorbentes y cautivantcs. Porquc el periodismo 

es una invitación a ser míÍS generosos con nosotros y con todo lo que 

nos rodea; es W1a especie de trinchera lúdica para defender esto poco 

todavía sa1vable que nos queda C01110 periodista" mexicanos: la 

cultura. 1J 

I_! Roura. Víctor. "Despersonalizada Competencia". Pág. 68 
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En El Financiero. dice Víctor Roura. se eon('(mlló una sección cultural 

amplia y diversa. No trajo ningún equipo. Y el único requisito -pero no 

reglamento-- de la sección cultural fhe el que estuviera sqjcta a la diversidad 

democrática. 

Recuerda cómo Rogelio Cárdenas le preguntó: "¿euúl es tu equipo?"". ¡\ lo 

que respondió: no tengo equipo, pero va a venir mucha gente. Porque creo que una 

zona cultural debe trabajar con una perspectiva Iihre. sin estar atada a símholos 

tradicionales ni a fetichismos incómodos. 

Pero la democracia en la prensa escrita no se mide en números. sino en 

actitudes y equilibrios. en justicia y apertura. La libel1ml dc escribir suponc la 

libertad del ciudadano. No se escribe para esclavos. La escritura lanza al escritor a 

la batalla: escribir es cierto modo de querer la libertad. Y en electo, el periodista de 

enroscada cabellera, buscaba, queria, pedía libertad. 

Víctor Roura -afinna Mussachio- ticne una idea distinta sobre eúmo se 

hacen las cosas en el periodismo cultural: 

Tengo la impresión de que sus anterioresjcles no lo d~iaron realizar el 

periodismo clÍtico y agudo que él ejerce muy bien. Sin cmh:ugo. en U 

Financiero propuso la creación de lUla sección donde lltsiOlló el 

proyecto ideaJizado con l~l práctica. y le fwu;ionó perfcctmllCnlc.1.¡ 

En 1988, recuerda Marco Laca Klahr (Premio Naciol1al de Periodismo 

2000), El Fil1anciero estaba en expansión creativa, yeso era algo que podía 

entusiannar a un joven como yo y muchos otros de mi gcncmcióll. 

I~ Entrevista con Humberto Musacchio. 28 de julio de 1998. 
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En agosto llegó Víctor Roura a El Financiero: a las pocas Semat1<L ... M,rrco 

Lara se enteró del nuevo proyecto. por lo que se acercó a platicar con Roura y le 

explicó que había dirigido en la OEM tOrgat1izaciún Editorial Mexic<Ula) una página 

cultural, y que existía la posibilidad de realiz,,1f un amplio rcport¡~ie sobrc la 

Fonolcca Nacional del INAH. Roura le dijo que hicicm el repOIt¡Üe. Marco lo 

entregó el día pactado y se publicó al día siguiente como la nota principal. 

A partir de ese momento -relata Lara Klahr- recibí órdenes: "'vc a estc 

evento", "'hay lU1a presentación en tallado. Cúbrcla" y por algunas semana ... f{.'[llicé 

reportajes para la fuente cultural. paralelamente a mi tmhajo en la redacción en las 

área. ... de política y provincia. 

Finalmente, explica Marco Lara. una noche nos clllbOlT<lc!Jmnos Vk:tor y 

)'0, platicamos y estuvimos de acuerdo en que me integr.:rra al equipo. Accpté 

contento e inicié una nueva aventura escritura!. 

Víctor Roum recuerda: 

Me costó mucho trabajo que Marco L'lffi. se inh.:grara a la sección. (] cm un 

buen diagnunador en la IllC&'l de redacción. y estaba cOllscientt.: de que él 

quería reportear. Así que le pedí a Carlos Rmnírez. en ese enlonces 

coordinador de la mesa de redacción. que lo dejará integrarse n la sección 

cultural. 

Cuando Marco Lara se integró le propuse que diagr;:umuo:, dos días a la 

semana la sección y el resto del tiempo trabajara en sus rCfK 111ajes y 

artículos.15 

15Entrcvista con Víctor Roma, 20 de enero de 2000. 
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Marco Lara recuerda que su primem columna semanal se tilulú: "A10.\"s 

media ". La verdad era malona. yo nunca le di al clavo: Víctor tampoco quedó 

satisfecho y creo que tenía razón. por eso a los pocos meses desapareció. 

Luego llegó "No tan roja ", y la experiencia fue dilCrenle. Fue algo que se 

concretó muy bien, pues la columna era la presentación litermio-pcrioJística

reflexiva de un hecho de la nota roja. Fue excelente ya que antcriol1ncnte había 

tmbajado como reportero de polida y el acercamiento a este tipo de infonnación mc 

apasionó desde el primer momento. 

César GUemes fue el único reportero a quién Roura Ilmnó cn plimcra 

instancia, pues cuando se creó la sección le asignaron reporteros que ya trah,~jnhan 

ahí. como Luis Enrique Ramírez y Patricia Á vila Loya. 

Así lo explica Víctor Roura: 

Cuando llegué a El Financiero. en el 88, sabia que d prirm:r rerol1ero 

de la sección cultllf'dl sin duda tenía que ser Cés<'1f Gücllles, alguicn 

ruejado de la<; maria<;, vicios y Illcdiocridndcs del Illl-Jio. COIl mucho 

ánimo periodístico, y sobretodo. con Wl conocimicnto COlTcctn del 

'd' d' 1 di' • 1 roma y su cOITesrx-lJl lente tras a o a a escntura. 

Era fascinante llegar a un espacio y estrenarlo con llluchas propuesla~, 

rccuerda César GÜemes. Mi columna en un principio se iba a llamar "Vieja ('iudad 

de Hierro", en homenaje a Rockdrigo, pero en ese entonces existía un cOl1junto de 

rack que se llamaba así. y mejor la titulé "Mi Barrio ". En este espacio la gente de la 

cultura habló de los lugares en donde vivió o trabajó con la intenciún de mostrarle al 

lector cómo influye en su fonna de pensar el ambiente cercano y cotidimlO. 

16 Roma, Víctor, ''César Giicmcs", Pág. 57 
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Al conocer del surgimiento de la sl'Cción lo primero que llamó mi atcnción 

fue que la dirigía Víctor RoUla, a quién yo conocía dc mlos atrás cuando colaboraba 

en Las horas extras. recuerda César Güemcs y agrega: 

Me atmjo el hecho de que él participaba como fundador. de modo que 

yo sospechaba -y así sucedió aJ()f'tunad<uncntt'- que hL'i opiniones 

que yo vertiera siempre iban a ser escuchada.'i. 17 

El primer medio rula fue complicado para la organización y continuidad de 

la sección clIltuml. Nunca tuvieron sccrctmia que contestara los tclél<lI\os. ni 

computadora personal y mucho menos contaban con un secretario oc redacción. 

según expresa César Güemes, actualmente reportero cultural de La Jornada. 

Cuando tú llegaros -recuerda Marco L.'lm- a un sitio y decí,L'i: vengo 

de In sección de cuhum de El Financiero. se atacaban de la risa o se 

quedab.:u1 trnbados ya que pcnsnoan que les estah.l.-''> tOll1ando el pdo. IX 

y era lógico, El Finandero era un periódico que apenas estaba en asccnso. 

Había tomado auge en finan7.as y en política. pero en cultura em nulo. explica Lara 

Klahr. El actual reportero de asuntos especiales de El Universal da su testimonio: 

Nadie tenía idea de que existía WlU sección culttu<\1 en El Fil/anciero. no 

había ningwla relación con las instituciones de cultura yeso generó en 

primera instancia Wl vacío infonnativo; de hecho pasó un ticI11fX> 

razonable para que fuera notada. Por cso el primcr impulso fhc di Ikil ya 

que había que establecer contacto con mucha gente así como COIl 

instituciones para decirles: !Qué creen: aquí estmnos! 19 

1, Entrevista con César GUcmcs. 19 de enero de 1999. 

18 Entrevista con Marco Lam Klahr, 22 de diciemhre de 1998. 

19 ldem. 
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11.4 LOS PRIMEROS AÑOS 

Poco a poco inventamos la sección, explica Marco Lara. Víctor Raura creó 70% y 

el resto entre los compruleros de la sccción. El disell0 -rccuerda Lara KJ¡~lr- "lo 

fuimos armando con nuevas propuestas: a veces creo que 10 ll1~iorall1os. y olnLt;¡ lo 

I . . od I . b I I ,,'o empeoramos, pero eso cra o mteresante. CasI t o se laCia so re a mare la .-

Humberto Mussachio, por su parte reflexiona: "en esos primeros rulos 

Víctor Roura se empeñó en demostrar que él podía hacer un mejor pcrilx.lislllo 

cultural, y creo quc lo hizo, aunque no fuc l¡¡cir,21 

En la sección siempre se consideraron las imágenes como material 

imprescindible y complemcntario de la inlbnnación. Y a pesar de que El 

Financiero no era un periódico grúfico, y los directores)' editores no le dahml 

importancia, la sección cultural le otorgó un espacio al l11<1tcl;al gráfico: 

ilustraciones, caricaturas y fotografias. 

En ese entonces la fotograJia no ocupaba un papel relevante en la prensa. 

pues para 1990 no existía una columna que se aboc;:rra a la rellcxión y la crítica de 

la fotografia del siglo xx. 

José Antonio Rodríguez explica: 

Una tarde de principios de octubre de 1990. llegué con Víctor Roura con lUla 

nota sobre Morten Kroguold, Wl notable fotógrafo noruego que por aquellos 

día" se exhibía en el Musco Mural Diego Rivera. del que no se había dicho 

nada en ninguna parte. 

20 Entrevista con Marco Lara Klahr. 22 de diciembre de 1998. 

11 Entrevist.1 con I-Iumbcrto Musacchio. 28 de julio de 1998. 
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Roura, amable, la recibió y la puso aniba de cientos de papeles de tUl anaquel 

de donde pensé mUlca pasaría. Pero para el día 8, iSOPa5~, ahí cstaba la nota de 

Kroguold y la columna bautizada con el chingóll nomhre de "Clicks a la 

distancia", que no sé de dónde sacó pero que definía lo que queríamos hacer: 

tomar dist:mcia de lUla cultura fotográfica que se regodeaha en sí misma y 

mantener una distancia para opinar con libertad. Una columna que en SUI1U 

buscaba no pertenecer al club de los elogios mutuos.!! 

Juan Alareón, ilustrador de la sección desde 1996 tmnhiéll recuerda: 

En El Financiero comcncé publicando imágenes muy mctaloncas. sin 

ningún compromiso con una idea política o tUl tema especifico. Se 

trataba de dibujar por dibltiar, hacer hlunor por haccr hlUllOf. IJcs:.umllé 

lUl estilo de ilustración adccuado para la sección cultmal: jugaba con 

instnullcntos como el sa:'{ofOn, o bailariml<; o lllÚSCCU<'L'i de lL'atro: 

reali7~ba alglUla5 aJcgorías: le ponía m<Í.';c¡,uiJ de galO a tUl mtón o 

representaba a equis animaJ en un teatro de mtones. Todo ello sin un 

hlUTIor en concreto.23 

En un principio, explica .Jorge Mcléndcz (autor de la colulllna "Botica "), la 

sección explotó mucho la viñeta, aunque siempre le faltó mayor espacio para lodo 

lo gráfico, pues desgraciadamente no es lo mismo ajustarse a la~ dcm,md,l't y 

medidas de Wl diario, que poseer periódicos y revislas destinadas por entero a la 

cultura. 

u Rodríguez, José Antonio, "Diez Años", Pág. 60 

B Juan Alarcóll en: Galicía Miguel, Renato. "Imposible, ilustrar L1 poesía", Png. S6 
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Nosotros. afinna Marco Lara -y mml que incluyó a GOcmcs y I,uis 

Enrique- realizábamos entrevista'i )' cubríamos eventos como sólo pucdo ir un 

joven (yo ahora ya no lo podría volver a hacer). muy chahacmmmcntc y con mucha 

fueuA interior. En aquel tiempo reali7..ábmnos nuestro trah¿tio con mucha pasión 

hasta conseguir entrevistas osadas. con gente que no aceptaba charlar con nadie. 

Empe71UTlos a utilizar variadas técnicas de investigación y tmlamos de 

verificar lo dicho por el entrevistado. Sobrc todo COIllClli'mnOS a atender e 

indagar a'ipcctos con poca atención cn el periodismo cultural como la 

cultura JX'pular o la cultura callejera; pero no en el estilo de crúnica de 

Elena Poniatowska o José Joaquín I3lm1co, figw-as clave de la época de 

los setenta, quienes vanalizaron el periodismo urbano, pues concibieron a 

la crónica w-bana con lm carácter mercantilista y medr,mm eDil ella rol" 

largo tiemJX'. 

En nuestra sección de cultura, esa no cra la idea, nosolros abordmnos 

periodística y responsablemente la cultura de la calle. eDil géneros como 

I '1 ," e reJX'ItaJe y a entrevista. 

La sección cultural le decía al lector: "ven. te voy a descubrir un mundo que 

conozco y que a lo me:jor tú no conoces; te lo voy a contar dc otra manera. vamos a 

recorrerlo juntos", 

Desde los primeros días, para que cupiera mayor texto. Víctor le b~ió un 

punto a la tipografía, publicábamos en ocho cuadratines, quc era una letra muy 

pequeña, pero era leíble y como) además, la infonnación cra intercs;:mte. nunca se 

quejó el lector, 

2~ Entrevista con Marco Lara Klahr, 22 de diciernhre de 1998. 

42 



César Gücmes explica: 

El espacio p..1.fa escrihir era extenso, las cntrcvist,L<; cn ocasitlllcs se 

confonnaban por 16 cuartillas y los reportajes podían dividirse en tres 

partes y publicarse en tres días diferentcs.2s 

Fue algo muy padre porque nos costó mucho tmbajo y cstábmnos contentos 

de que la sección fuera leída. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de cómo había 

que picar piedra. 

1\. veces, cuenta emocionado GUemes. me daba ulla vuclta por la UNAM y 

veía a los estudiantes leyendo la sección, y decía: creo que estos chavos ni siquiem 

se imaginan que ahorita tengo que IIcgar al periódico a contestar tcléf()!1os. escribir 

"Los días contados JO, tnmscribir mi entrevista y IIcvar los artículos dc los 

colaboradores a que los tipeen. 

Yo creo que todos teníamos muchas g;mas de trah~jar. comenta César 

GUemes: 

Éramos muy jóvenes, Víctor a lo mucho tendría 33 mios. era un chavo 

abierto a todas las idea.;; y esa apertura nos pcm1Ítió hacer lo qUt: se nos 

pegara la grum?6 

Aunque, claro, nunca hicimos nuestra labor periodística a tontas y locas. 

asumimos desde el principio una total responsabilidad. Si tú revisas la sección, 

explica Lara Klahr, vas a encontrar proyectos. concretos y constantes. 

25 Entrevista con César Güemes, 19 de enero de 1999. 
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Eran proyectos que tení,m toda ulla concepción y principios que nosotros 

manejábamos acerca de lo que significaba hacer periodismo cultural y lograr cicrto 

poder de decisión. 

Cada semana -narra emocionado César Güemes- cuando íhmllos a cenar 

y tomar unos tragos, caminábmnos una'i cuadra'i cntre bmios de vapor )' cantinas y 

lIegábmnos a E/fogonazo (cantina donde se comía muy bien) y ahí se nos m:unía 

una nueva sección. 

La cantina rue una extensión dd espacIo de nuestra olicina~ cra un 

generador de ideas, y con texto lo enriquecedor que ruco pienso que esos proyectos 

tmnbién se hubicmn podido generar en la sala de rcual,x:iún. 1\:5e a todos los 

inconvenientes, ese lugar nos ayudó por un buen tiempo. 

La buena bebida siempre acompmió a los integrante de la sccdún cultural de 

El Financiero, porque en la era cibcmétic<l, de la glohalización de hL ... Iillalli'llS y de 

la integración de las naciones, la prehistoria del periodismo todavía no acaha de 

transcurrir. 

El periodismomo cultural continúa imprcgnado por el m1cs'.lllal ~jcrcicio 

periodístico, en donde el reportero suele ser generoso y complacientc cn los excesos 

etílicos. I.as cmdas suelen curarse acudiendo a la hotel la celosamcnte guardada en 

el c'\ión del escritorio. 

La carga de media docena de órdenes dc trabqjo por cumplir. y la, 

extenuantes jornadas laborales de los periodistas encuentran gcneralmente su 

contraparte en la variabilidad del horario. en la tolerancia en cuanto a la entrega 

oportuna de su trabajo y hasta en el respaldo económico ante hl'i ausencia'i. 

Muchas de las cosas de la sección se hacían o ideaban con I () rones encima. 

pero eso no les resta su solidez, recuerda Lara Klahr, porque además, las 

borracheras eran sabrosas, enriquecedoras y muy placenteras. 
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Eran borrachcn:l'\ que te dejaban satisfecho. no sólo por el desmadre sino por 

las pláticas, el intercambio de ideas y la generación de proyectos como la sección de 

''Nuevo despacho" y "Lajilria del pez ", 

La creación de una plana donde se publique literatura. explica Eusebio 

Ruvalcaba, es importante para una sección cultural. Lajitria del pez es una vcntmm 

humilde, modesta, pero que ha ganado una pizca de atención. Puhlico lo que a mi 

juicio es valioso. No me importa si se trata de Wl escritor reconocido o no. E .. '\ta zona 

culturol es un corazón que estú palpit~U1do, su existencia me da mucha alegria., 

concluye el escritor Ruvalcaba, 

La creación de "Los dEas cOlltados" fue una idea malévola que tuvo como 

o~ietivo reflejar la postura de la sección ti'ente a los acontecimientos culturales. algo 

así como una editorial, explica GÜemes. Su función fue la de divulgar, testimoniar y 

criticar los acontecimientos de mayor relevancia de orden cultural del país y del 

extranjero. 

La columna editorial de "Los días contados ", fue según palahra, de César 

Güemes: 

El espacio donde se daba la opinión que el diario tenía n:spL'Clo del 

quehacer cultural en el país. Ahí, en esas dos cuartill~L'\. se h,Ul \'l~lltiladu 

los desacuerdos, querellas y desde luego los aciertos que OClllTl'!1 en el 

ámbito cultural. Es por eso que no lleva lilllla. C0l110 110 la IIcvan 

trunpoco ninguno de los artículos editoriales de la prensa escrita.27 

Porque en la sección cultural de El Final/ciero. -afinna Víctor Roura

desde el inicio quisimos crear: 

27 Entrevista con César Güemes, 19 de enero de 1999. 
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Un taller en el cual pudiera entrar todo aquel qw: se rcspetara 

pcriodístic<'UllClltC y respetara a la vez sus letra,,: porqlH.: como 

periodistas estamos dedicados lUlicamente 11 ejercer con alegria el oficio 

del periodismo el cual ya n~ca podremos ah:mdonar. 2~ ... 

~gRourn. Víctor. "¿Para qué una secciÓn cultural?". Pág. 48. 
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111 

UN ENTORNO MENOS VICIADO EN LA 

PRÁCTICA PERIODÍSTICA, 

EN EL CASO DE EL FINANCIERO 
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INTROITO 

Carlos Ramírez ha dicho que se está en el periodismo pma hacerlo, para hacer 

critica, para saberse independiente y no para hacer dinero. Mas el problema oc 

fondo es si tal situación es apta para la prdctica periodística auténticamente 

democrática. 

El tipo de pníctica profesional que los periodistas han adquirido 

empmcrunenlc responde al criterio mercantil dc los propietarios dc los medios de 

infonnación, según el cual la noticia tras la apariencia de un bien social no 

constituye más que una cualidad del periódico o espacio. cuya finalidad real es 

difundir mens'lies publicitarios. 

El reportero desarrolla su labor sin la menor posihilidad de opinar sohre la 

problemática nacional e internacional. Su labor se reduce a la tarca de llevar al estilo 

periodístico tmdicional. los boletines que recibe o la,> dcclaraciones que rel:ogc. de 

modo que su propia actividad como reportcro queda reducida a la de un 

intcnnediario mecánico. 

Las principales tmba'i para la superación profesional de los periodista. ... 

radican en los b;:~os sueldos, la dcsorg¡Uli7..adón del trah,~jo y. fi.mdamcntalmcnte, 

los mecanismos institucionalizados que van desde el hecho dc no valorar la 

fonnación intelectual ni profesional hnsta los intentos de com'peiún. Con presiones 

dc este tipo es muy dificil que el hombre de prensa busque tilla mayor capacitación 

para lograr una mejor estima social. 
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Como paliativo de los bajos sueldos, la empresa periodística otorga a los 

periodistas un porcent.,¡e -generalmente el 10%- de la publicidad que 

corresponde a las fuentes que cada uno de ellos cubre. Esta publicidad puede ser un 

mero aviso o hasta publicaciones disfn17l1das de noticias. Lo anterior es Ulla de las 

maneras mediante las que el sistema merc¿Ultil integra al periodista ,L'ialariauo a sus 

propios intereses, y existe tan poca conciencia dd fenómeno ljue los mismos 

reporteros consideran la asignación de 10% como una "conquista lahoral". 

Los funcionarios de prensa y los políticus ofrecen a los periodistl.L'" 

"embutes" con el ánimo de congraciarse con aquellos repor1l:ros que cubren la 

inlonnación de sus dependencia'i pam obtener apoyo)' comentarios fhvorables. 

Las empresas periodísticas que no ignoran tal prúctiL:a y juego de 

intereses- consideran las canonjías como parte del salario complcmentmio de los 

trabajadores; por eso, son ellas, las empresas, las dueñas de hL' "Iilentes··. i\si la 

directiva de los medios es la que otorga y quita I<L, Il.entes, la que encumbra o 

margina al reportero. 

No hay escape posible mientras no cambien las reglas del juego. La 

aprobación reciente de un salario mínimo profesional para los pcritxlistas es una 

Inínima victoria y es el testimonio de que las cosa.:;; tienen que reC(llllponcrse desde 

la raíz. 

La decisión del gobiemo de no hacerse cargo de los ga'itos de los rep0l1cros 

durante las giras presidenciales es el inicio para que sean los propios dueños de los 

medios infonnativos los que asuman esta responsabilidad, que en verdad les 

corresponde. 

Frente a este panorama de tintes sombríos, se constata en México la 

emergencia del periodista que persigue precisamente combatir los males señalados. 

y aunque ahora es más fácil que uno viva de su trab~¡o como periodista y pueda 

tener éxito económico como profesional. sin caer en la.:;; trampa.:;; de la comlpción, la 

visión global de la prensa mexicana está I~ios de ser alentadom. 

49 



Lo más preocupante es la poca capacidad de organización y de crítica del 

gremio periodístico dentro de los medios dc comunicación, pues n:n~ja el h<~jo nivel 

de conciencia de grupo. 

111.1 SE COMBATE AL AUTORITARISMO QUE COARTA A LA I'RlcNSA 

Cómo olvidar aquella caricatura de Roura, realizada por Ahumada en el suplemcnto 

de La Jornada, un sábado cualquiera en la que aparecia con su larga barba y csa'i 

enonnes guitarras eléctricas que sobresalían por encima de su cabeza. gir~Uldo C0l110 

si siguiernn el riuno de la música. 

El nombre de Víct~ Roura. luego de su separación de La Jorl1ada, se 

asociaba comúnmente a la crítica de rack. espccialidad con la que iniciú su oficio 

periodístico en noviembre de 1972 C0l110 editor de revistar.; de rock C0l110 

Dimensión, México canta, Sesión o Zeppelin. 

1985 fue el año de la edición de dos lihros suyos. Apuntes del rack, Jlor lus 

cal/es del mundo y El viejo vals de casa ", mnbos textos periodísticos sobre música. 

Para entonces ya habia publicado Reflexión tardía (1977), Negros de corazón 

(1984) Y era coautor dellihro Crines cuyo contenido era netamente "rockero". 

Pero esos años, en los que se leían los textos dc Panllénidcs Saldaña sobre 

B. B. King o los Rolling Stones y estaba enjucgo la sensibilidad del rock. quedaban 

atrás, era casi la década de los noventa y la gente se percató de que la cultura 

roquera estaba cayendo al vacío. 

Víctor Roura tuvo que diversificar su quehacer editorial y_ para ello. intentó 

combinar sus grandes fascinaciones: el periodismo. la poesía y la música. 

y tal y como lo hizo en U170máSlIl1o y La Jornada. Victor Roura ideó un 

espacio paro la discusión seria y la investigación sistemática acerca de las variadas 

expresiones que engloban la cultura y el w1c en México. 
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La sección cultural de El Financiero siguió los pasos del viejo UnomtÍsllJlo: 

el camino trazado por Gabriel Garda Márquez con sus Ilotas de color, crúnicas, 

cuentos y anecdotarios y el sendero de Jorge Ibargüengoitia quién inlonllú al lector 

-a través de la broma, el juego y el cscamio- de todo cmUlto \'cia en la vida 

cotidiana. 

RauTa, el editor de la sección cultural. no sólo realizó el trabqjo pulcro y 

ordenado de las correcciones en los textos y la diagramación de p<Íginas. Su tarea 

principal fue la de enfrentarse con un gmpo de colahoradores que, cn muchos 

casos, resultó heterogéneo. Supo coordinar a ese exaltado cOl1iunto de 

personalidades de los que extrajo el máximo de sus capacidades por medio dc un 

escmpuloso respeto a su trab~io y a sus ideas. 

Al respecto Marco Lam Klahr menciona: 

Entre todos faclurnhmnos la sección, hahía un com:ctor de la mesa, 

atUll}UC la mayoría de las veces, fXlT las prisas, nosotros inscrtitbamos h<; 

imágenes y hacíamos la autoedición y el cabeceo.. El trab'lio Ii.lclte 

para nosotros era en la t..'Uuc; yo diría que entre !;:L"i dos de la t~mle y hL<; 

nueve de la noche; porque el cierre de edición cm a lo máximo, a las 

diez de la noche ... I 

Por su parte, Fcdro Carlos Guillén rccucrda: 

Me inicié en El Financiero )' a excepción de mis !ilILc'lS dt: ortogmHa, 

jamás nadie ha tocado lo que envío pese a que en alglUlas oC¡L<;iones he 

empleado adjetivos como "pendejo" y "hucyón" que supongo son 

inusualcs en la prensa. Sin emhargo, con Víctor ROLUTI he establecido 

lU13 de las relaciones menos tomlentosas de mi vida. t"tc respeta.. lo 

respeto y espero que alhJÚn día demos fe del asunto en tomo de LUla 

mesa de cantina para festejar lo que haya que festejar? 

I Entrevista con Marco Lara Klahr, 22 de diciembre de 1998. 
2 Guillén, Fedro Carlos. "Cinco años". Pág. 56 
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Es importante hacer hincapié en que Víctor Roura siempre confió en la 

gente, y ese método le funcionó de mancm excelente. El editor nunca revisó los 

materiales sino hasta que la sección estaba ya impresa; lo único que pcdía era que 

los artículos estuvieran bien escritos y documentados. 

A los reporteros de la sección cultural de El Financiero como José David 

Cano de 22 años o Carmen Garda Bennejo de 36, se les exigió sintaxis, ortogratla 

y respeto por la escritura. Asimismo tenían la libertad de opinar respecto de los 

temas de los artículos y de la') posibles investigaciones. 

Los reporteros de la sección cultural ~xplica el propio Roura- no tienen 

obligación de estar todas las tardes en la redacción: son dueños de su tiempo, y 

mientras cumplan con las entregas estipulada'), yo jcunás los sl~icto a la redacción y 

menos aún si no tienen nada que escribir. 

La postura laboral del editor de la sección de El Financiero, desechó la 

nonna de suspender por cualquier causa a algunos de sus reporteros pues está 

convencido de que periodista debe reconocer sus errores. aprender de ellos y sobre 

todo debe concebir que la competencia diaria es con UIlO mismo. 

Víctor Roura propusó que en la sección cultural se diera cabida a toda.., las 

expresiones de intelectuales, artistas y creadorcs, a diferencia de otm'i se<.:ciones 

culturales que son de "capilla". 

Primero llegaron antiguos colaboradores del periódico cultural Las horas 

extras: Agustín Ramos, Malú Huacuja y otros. Se unió mlÍS tarde Jorge Ayala 

Blanco (considerado hoy uno de los fundadores de la sección), quien tenia más de 

un año de no escribir para la prensa cultural y encontró en El Financiero un medio 

eficaz de ejercer la critica sistematinlda dc la cincmatografia naciollal e 

internacional. 
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Después del primer año proliferaron la'i columna'i. según nos explica César 

Güemes: 

Invitamos a gentc especializada para que dijeran todo lo que quisicr.:Ul; 

primero escribieron personajes con nombre y prestigio coJl1o Carlos 

Monsiváis, Hugo Martíncz Téllez. M<UlUeI I3Imlco. Qtto Raúl Gonzálcz. 

En sebruida, conforme la sección se hizo de lectores. se acerearon nuevas 

plwlla'i a la prensa culturnl.J 

Y, cfcctivrunente, al revisar las púgina'i cultumlcs de F./ FiulInderv 

constatamos que hubo gmn GUltidad de columnistmi, sobre todo a principios de 

1990 cuando la sección llegó a ocupar el sitio más rclcvrultc en el diario. pues 

escritores, cineastas, dmmaturgos, arquitectos, científicos. críticos literarios. 

arqueólogos, historiadores, actores, bailarines, at1istm; populares y altcmativos. 

tuvieron un foro paro hablar de sus obras. proyectos e ideas. Las colahomciones se 

incrementaron y se publicabrul hasta 12 columnas distint¿L'i a la Scmmli.l. Y la la 

sección \legó a tener más de 100 colaboradores. 

Carlos BIas Galindo recuerda: 

De los actuales colaboradores de la sección. soy el SCglUldo en 

antigüedad, yo inicié mi colwnna el 20 de septÍl:'mbrc de 19XX y desde 

cntonces me considere protagonista a la \I:Z que dh'ulgador de los 

cambios culturales que nos afcctan.'l 

La actitud de los periodistas integrantes de la sección. objeto de esla lesis. 

contribuyó a disminuir la intolerancia y la ccnsu~ ambas aberraciones hostiles al 

desarrollo de la cultura artística. 

J Entrevista con César Gliemcs, 19 de enero de 1999. 
~ Galindo, Carlos-Blas."EI arte en voz de creadores y comerciantes". Pág. 56 
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Es decir. estos periodista"i combatieron !<t<; posturas autoritan,L<; y 

antidemocráticas que coartan el desarrollo cultural, entendido este como un 

derecho. Ellos recurrieron al periodismo de investigación y de reflexión como una 

Ii:mna de dar respetabilidad y solidez a sus posiciones periodísticas. 

Sin embargo, en general. la prensa cultuml de México continúa el 

injustificado respeto a algunos tabúes y mitos, por una costumbre cullural pasivn de 

no ahondar en pasados ajenos. Y son estos métodos conser\'adores los que 

perjudican el avance de la prensa cullural e impiden su desarrollo. pues esta prensa 

aparenta actualidad cuando en realidad está sqjcta a reglas caduc'L<;. 

tll.2 EN EL FINANCIERO, UN PERtODtSMO DtS·ttNTO CADA DíA 

Los colaboradores de El Financiero divulgaron las cualidades de la ulerta cultural 

que era puesta a su disposición y sicmpre ampliaron, por medio de argumentos, los 

parámetros de los lectores con el deseo de ensanchar la pluralidad cultuml existcnte 

y generar la polémica que tantos beneficios acarrea al desarrollo cultural. 

Por eso Marco Lara a<;icnta: 

Pienso que seria it~ll';to decir que el grupo que confimnamos era In "capilla de 

Víctor Roura"", pues elln todo lo f..1cciosll que pueda ser Vídor. es UIl tipo 

bastante profesional como editor y poco a poco pcnnitió que accL'tIi~m gt:llle 

de corte oficialón como Mercedes !turbe, Alain Dcrhcz o Elena Poniato\\'ska; 

aW1que, elaro, gracias a su habilidad lo hicieron en su justa dimensión", Creo 

que Víctor Roura debe reconocer que dimos espacio a materiales mediocres; 

pero procurando que en nuestras páginas se expresard gran di\'ersidad de 

grupos marginados del periodismo culturol, a riesgo de ganarse gratuit;:ullcnte 

detractores y encmigos,~ 

5 Entrevista con Marco Lara Kla.hr. 22 de diciembre de 1998, 
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En la sección cuhural de El Financiero existió apertura en la calidad 

escritural y periodística. pues siempre estuvo consciente de que los espacios no enUl 

suyos, sino que, como un buen gobierno, mientra" estuviera alll·cllle de ellos, debía 

administrarlos y darles provecho para que toda la sección saliera favorecida y por 

respeto al lector su única búsqueda fue la calidad cscritural e infonnativa, aunquc 

paradójicamente se enrrentó a murallas inlhmqueables y obstáculos impensados. 

Por ejemplo, justamente a los dos rulos de creada la sccción cultural lo que 

Roura nos relata enseguida: 

Llamo a José Agustín por teléfono para in\'itarlo a colaborar cn un 

nuevo proyecto periodístico (Las horas extras). Después de los 

consabidos saludos, espeta. sin m;,s: ¿Quieres que escriba contigo 

cuando tú me vetaste en el diario? Acababa de salir, en efecto de un 

periódico (La Jornada). Era el jefe de cultura. Me turbo. ¿Cómo? 

pregunto. 

Aclara: sé muy bien que tú vetabas mi nombre. No querías que saJiera. Estaba 

en la lista negra. ¿Cómo es iX'sible? Le digo que lo que estú diciendo es wm 

fa1sedad. No está dentro de mis costumbres, si acaso tuviera costumbres 

periodísticas, hacer tma lista negra. Ni vetar a nadie. I lasta los que me insultan 

tienen derecho a apruccer en las páginas que coordino. Faltaba mi,>. Siempre 

he pensado que el espacio periodístico nu es pmpicdad del coordinadur, sino 

una triblma libre donde puede ir a scntarse el que guste. L.'l'i pnkticas de 

dominio y poder no \'an conmigo. 

Le digo a José Agustín que es una Il1cntirn lo que está 'lc;c\'erando. Le pido 

que hablemos con claridad. Tú esw.'\ considerado como un homhre sin 

tapujos, que dice la neta sin cortapis..'1S -le digo- dime entonces de dónde 

sacaste esa idea. Alguien me dijo, responde. Le pido que diga quién es y que 

vayamos los tres a hablar. ¿De veras, Roura? Cambia el tOllO de \·oz de .losé 

AbJUStín. Insisto en que le diga al hablador que me lo diga de n·ente. 
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Dice que así lo va hacer, que le va a decir ru tipo qué onda. que no hay bronca. 

Que luego me habla para que nos sentemos a dialogar. Colgamos . .losé 

Agustín ya no me llamó para dirimir aquella infamia. Sigo esperando su 

telefonema.6 

La anécdota anterior conlinna que el periodismo cultural dehe huscar 

establecer un nuevo orden en el sistema de trabajo diario, y cambiar de algún modo 

los territorios asfixiantes del quehacer cotidiano para evitar sucesos como el ;mtes 

citado. 

Es cierto que se debe reverenciar lo mejor de aquel vl~10 )' excelente 

periodismo, pero hay que recoger su legado y tnUlsfonnarlo. en ,"ez de tratar dc 

perpetuarlo y hacerlo caminar con vicios y csqucnJ<L<'; inopcl1mlcs. 

En el caso de la sección cultural de El Financiero había IibcI1ad para hacer 

cualquier clase de preguntas durante las entrevistas, libertad para elegir el tema de 

los rcport~ics y la libertad de hacer crónicas larg;:l<.¡ y satíricas. 

Los integrantes de la sección cultural asumieron con seriedad su trab~jo. y 

no se dedicaron a "refritear" notas de otros periódicos, sino a reportear realmente. 

Estllban preocupados por aprender cada dia más y no qucrian llenar sólo el 

expediente de la entrevista y la nota diaria. Tal vez por eso Luis I ~nriquc Ramírez, 

ex reportero de La Jornada y El Financiera. recuerda que en los momentos 

iniciales: 

La sección cultural marcó rugo imJX)rtante en el periodismo cultural. 

aWlque podría pensarse que caigo en el autoclogio. pero por supuesto el 

éxito no se debe a mí sino a tm equipo.7 

6 Rotlla, Víctor. "Tres anécdotas periodísticas". P,íg. 83 

1 Larn Klahr. Marco. "Lo que define al nuc·vo periodista es su estilo de escritum". Pág. 74 
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Los colaboradores y reporteros se dieron ciertas concesiones, pero eso jmnás 

constituyó libertinaje ni mucho menos irresponsabilidad; todo lo contrario, la 

sección de cultura de El Financiero se volvió cada vez mús estricta. pues el editor 

siempre tuvo preocupación por la escritura. 

Cuando los textos no tenían la calidad suficiente o eran apologéticos el 

editor los mandaba al diablo. Roura no censuró los textos que publicúbamos. alinna 

Eusebio Ruvalcaba, y si algún escrtito no tenía la calidad suficiente simplemente lo 

elimina. 

Por ejemplo, hubo columnas o secciones que sólo duraron dos () tres 

entregas y desaparecieron, debido a la ¡¡lita de responsabilidad)' wnslancia de los 

colahoradores. Si un colaborador no entregaba .mtes de h" cinco dc la lmdc. ya no 

publicaba, pues no tenía ningún derecho para mmular su artículo a las ocho de la 

noche, ya que lodo eslaba hecho y ronnado, 

Precismnente, en 1994, el propio Luis 1 :nrique Ramírcz, rcpol1cro de la 

sección por más de cuatro afias, fue despedido por su inconstancia y sus excesivas 

libertades. L1 columna '"Mieles y coles ", de Vktor Roum, e ... erita el 21 de 

diciembre de 1994 da cuenla de esle inciden le: 

CARTA A ELENA 

En la nueva colección quc sobre periodismo cultural ha cmpezado a cdil'1f el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Al1es, he hallado el de 1.0 IllIIda del 

juicio del aún estimado reportero Luis Enrique Ramírez. En dicho libro, usted. 

Elena Potiatowska, le hace Wl pequeiio prólogo que concluye: lo triste de la 

historia es que tUl día Luis Emiquc llegó a Tlatelolco y cncnntlÚ su 

departamento vacío. 
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No sé si allí fue dónde la gata quedó muda de la impresión. pero Luis Enrique 

pcmlancrió Wl mes viendo al techo. que era lo lUlico que hahía que \u: ni 

tele, ni video, ni estéreo, ni máquina contt!st..'1dora. ni grahadora. ni calzones: se 

llevaron hasta los focos. 

Su depresión fue ta1 que faltó un mes a trabajar y, cuando regresó, Víctor 

RaUTa le dio los siete días. "Ya tomtL'ite 30,)'0 le regalo otros siete", le dijo y 

sin más lo dejó en la calle, 

No creía que Luis Enrique fuera tan mentiroso. Pero recuerde usted Elena 

haga tul poquito de memoria, cuando por tcléfollo yo le conté como habíwl 

estado las cosas. 

La versión del aún estimado Luis Enrique es fals..'L ¡~ustada a sus 

conveniencias y a su, qui7Á1. holgazanería. 

Cuando sucedió el robo (a W10S días de que tUl St'rvidor recibiern amenazas 

telefónicas y aJguien, o rugUflOS, entraran a mi ca<;a rompiendo a plUlt..1 de 

martillazos -supongo- la puerta de madera). Luis Enrique Ramírcz. cn 

cfecto, se ausento del periódico con mi consentimiento. Incluso él se 

comunicaba conmigo desde la calle para avisarrlle de sus ánimos. 

El aprecio era tal que. sin f:.Jlar cada quince día.;;. el rc¡x)¡1ero venía a cohrar 

sin pasar ni siquiera a la redacción. Pero lUl Illal día se ¡L.;;omú a ésta pma. en 

tono inverosímil, exigimlc algo así COIllO ¡cinco millones de los viejos pesos 

!Xlr el solo hecho de haber sido asaltado! Oc [o contrario se negaria 

tajantemente a trabajar. No pasó Wl mes. 

Pasaron casi dos meses sin que csc¡ibiera el joven LUla sola Ilota. Clk'Uldo una 

vez lo pesqué (literalmente) en las escalcms. clL.'Uldo él b¡tiaba de cobrm otm 

quincena no trabajada, le hice ver que la sitlk1ción se tomnba insoportable. 

Que arregláramos esa cuestión de lma vez. 
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Llegó el día en que Luis Enrique Rémlírez deocIÍa de entregar lUla entrevista 

con Gabriel Varga<; que ya tenía en la grabadora meses anks del l.l<;a!to (es 

decir. no trabajaba todavía pues lo que le estaba pidiendo era lUl material ya 

reali7..ado). pero el buen reportero espetó: 

- Esa entrevista no tc la voy a entregar porque mc pagaIÍan mucho mús por 

ella en otra revista. 

E..<;Q fue todo. Luis Enrique ya no quería trabajar para este diario. 

Para que no le fuera rescindida su contmt..'lción (pues ya tenía m{L<; de 60 dí'L'i 

sin escribir nada), decidí hacer lUl memorándmll para que quedara despedido 

(tal y C0l110 él quería) y cobrara mm buena cantidad por su liquidación. O sea: 

sin merecerlo. Luis Enrique Ramírcz recibió de regalo C0l110 finiquito 70 días 

de su salario. lo que equivalía. en septiembre de 1992. a 411 días de salmio 

mínimo. 

Ahora resulta que usted viene a dl..'Cimos que yu lo despedí sin má.<;. 

Vaya giros de la realidad. 

¿Si usted, Elena, es reportera de las buenas, por qué no investigó un poco IllÚS 

sobre el caso? 

¿Eso es periodismo?8 

s Roma, Víctor. "Carta a Elena". Pág. 63 

59 



111.3 SOBRA DE ENTUSIASMO A CAMIlIO DE UN SALARIO MisERO 

La idea de no reproducir los vic:ios mCGUlismos. romper con lo establecido y entrar 

sólo por horas al "infierno de la infonnación", dio a los integran les de la sección 

cultural de El Financiero el poder de decidir qué publicar. y pCllllitio que salicnm a 

diario con una porción de cum1illas para comenzar el debate obsesivo, prolongado 

hasta nuestros días, sobre temas como: la cinematogralia mexicana. el m1c 

fotográfico, la pintura, la historieta, la lileratura policiaca, la iglesia y el Papa, el 

rack, ellNBA, Conaculta, etc, 

Los periodista,s de la sección cultural de El Financiero de I,mlla inédita 

mandaron al chiquero a los boletines de prensa, ya que toda la cadena de comlpeión 

en el periodismo mexicano se expresa a trnvés de este medio inf(mnalivo. 

'Tú puedes notar de qué tamaíio es la c()!TIlpciún en un medio. comenta 

Lam Klahr. si observas hasta dónde los boletines o las cOlllunicaciones oficiales son 

sobreestimadas o si son consideradas de I11<UlCra sospech()sa··.9 

El surgimiento de este espacio respondió a un periodo en que el país buscó 

nuevamente acercarse al periodismo cultural. Yen El Financiero la sección cultural 

fue distinta al entamo viciado quc predominaba en csa época. 

El prestigio y el esluerzo dcl editor y sus eolahoradores estú en la 

hemeroteca, porque en el transcunir de los rulos se puede \'l'r qué tipo de 

periodismo se vertía en sus páginas. Y la novedad con que se abordahan Jos 

acontecimientos culturales en la sección de cultura la hicieron respetable por sí 

misma, ante los lectorcs y ante los propios jefes del periódico quc se sorprendí,m de 

lo que se editaba diariamente. 

9 Entrevista con Marco Lam Klahr, 22 de diciembre de 1998. 
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Era un trabajo apasionado: cstabamos ahí con mucho amor y UI1 1110l1tÚI1 de 

entusiasmo, aunque con un salario mísero. "EI Financiero es UIl periódico l11uy 

poquitero, afinna t~irultc Marco Lara. Y no lo digo ahora. lo dije mucha~ vcces 

cuando trabajé ahí".1O 

En la época en que Marco Laro trab4jó en la sección. El Financiero em el 

diario más antisalinista hacía afuera y más neo liberal en su política laboral. 

Criticaba al salinismo, pero en su interior aplicaba al dedillo las políticas 

neolíberales en vaga durante el salínato: despidos masivos. liquidaciones 

incompletas, trampeo de prestaciones. cancelación de aumentos salariales, cero 

retabulación y sobrecarga~ de trablUo. 

Canceló reparto de utilidades, canceló todo lo poco que se había ganado. 

Los sueldos se vinieron abajo y a fin de ruio, sólo daban una despensa nefa~ta. I.ara 

K1ahr reflexiona en tomo de esta situación: 

A nú Víctor en varias ocasiones llegó a decinnc: si no te gusta vde a El 

Nacional, a lo mejor te pagan mejor. Él en oca~iones fue interlocutor en 

a1gtmas exigencias laoomlcs y algo consiguió, pero la mayor pm1c de 

las veces se rnrultuvo al margen: finalmente la idea em "si aquí no g<U1a'i 

lo que crees que mereces, a cambio tienes lihcrtad,"11 

Esencialmente, en los periódicos de México no existe una cultura 

periodística-empresarial. Siempre será prioritario para las empresas infonnativas la 

publicidad y las fmanzas; jamás se pensará que el sentído de la empresa es la 

infonnación misma. 

10 Entrevista con Marco L111l Klahr. 22 de diciclllbre de 1999. 

lllbidcl11. 
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El periodismo desde su origen fue considerado un oficio con escaso 

reconocimiento social y aunque en la actualidad se intenta prolcsionali7..ar al 

gremio, ni siquiera las agrupaciones sindicadas aislada.;¡ -de La .lomada. Radio 

Educación, NotlÍnex- han logrado dar una salida de conjunto a la dispersión 

gremial y a la baja calificación y exiguos salarios de los repor1cros. Porque el 

periodista es una especie de cortes,mo del poder público y de la empresa privada. 

Un trabajador de pequeños salarios y grandes tentaciones. 

Hoy las restricciones de índole económica se h;:m vuello nonna en h.;¡ 

grnndes salas de redacción, y a los egrcsados de las escuclas de periodismo se les 

obliga a guardar las fonna.;¡. El periodista que ingresa a 1m. redacciones aprende a 

vivir no de su salario sino de sus prestaciones y se encuentra. al llegar a las 

redacciones, con que es mucho más Irtcil aprender n perseguir centavos por medios 

no ortodoxos. que aprender a redactar adecllaumnente una simple Il()ta inl()I1llativa. 

Ahora, con el paso de los a"'1os, "considcro que lo econúlllico no flie tan 

importante y aunque en ocasiones tuvimos condiciones precari'L';¡. el trah;:~o lo 

hacímnos por gusto, pues nunca reali71UllOS periodislllo por ohligm:iún. alinna 

Marco Lara, sino que propusimos un pel;odisl11o creativo por el gusto de dar a 

conocer nuevos acontecimientos". 12 

Hmnberto Mussachio expresa que la sección cultural de El Financiero 

corresponde a una etapa de apertllm del periodismo cultural en donde existen 

llinUlciantes para las páginas culturales. a diferencia de otras épocas. 

De hecho, explica Roura, pienso que la sección cultllml ha recibido en gnm 

medida apoyo económico. Por ejemplo, "somos el único medio cultuml que envía 

con sus propios recursos a sus reporteros al Festival Cervmltino y les paga sus 

viáticos. Un reportero de la sección gana \O 000 pesos al mes. y aunque no tiene 

grandes prestaciones, considero que es una fCmuneración adecuada". n 

12 Entrevista con Marco Lara Klahr. 22 de diciembre de 1998. 

13 Entrevista con Víctor Roura. 20 de enero de 2000. 
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y aunque la situación ideal en la prensa cultural sena que el periódico fuera 

solvente económicamente, y el periodista estuviera bien pagado C0l110 para tener 

libertad de criterio. Son pocos los casos en que la Iilcr711 dd propio periódico 

pennite independencia a los reporteros culturales. 

La estrategia de algunos periodistas críticos como Víctor Roma lile la de 

apropiarse de espacios y desde ahí cambiar el ~jercicio del periodismo. y ante esta 

situación Lara Klahr reflexiona: 

Tengo la impresión (sólo la impresión fXJrque nunca he platicado esto 

con alglUlO de ellos) de que pensaron: "si el peliudisll10 es cSI.<ll11icrda. 

entonces vrunos a tomar espacios y cambiar de fondo esto"'. Esl{¡ 

estrategia tuvo su florecimiento en UnumáslIl1o. I'roceso o El 

Financiero, sin embargo. estos periodistas se hicieron viejos por Uml 

fatalidad de la vida y empe7.aron a reproducir también los viejos 

esquemas. l
'" 

Antes de mi salida me dijo Víctor Roura: "10 qlll': pa'\a es que tú te sientes 

estrellita", recuerda Lara Klahr, pero nunca fue así y agrega: 

Creo menos en el cstrdlatu y apuesto má<; tI tina socied"d que pueda 

evolucionar jWlto con sus medios de comunicación. Basta de constmir 

mitos: hay periodistas resiXtables. tal vez muchos. pero dudo que haya 

lUl solo medio o lUla sola sección cultural que no sea cuestionable por 

sus redes de vinculación con el (X>der. 1 ~ 

u Entrevista con Marco tara Klahr, 22 de diciembre de 1998. 

IS Entrevista con Marco La1"<I Klahr, 22 de dicicmbre dc 1998. 
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Hoyes necesario que el periodista ya no le erea ni trabt~ié para la empresa y 

debe luchar por tener la posibilidad de desarrollar SllS propios proyectos. abrir 

espacios, pero no necesariamente ganar cotos de poder. "Estoy consciente, alinlla 

Marco Lam, de que no quiero ser jefe de nadie, ni dirigir nada, sólo quiero respeto 

absoluto a mi trabajo y Wl entorno menos viciado en la prücti<.:a periodística 

diaria".ló4 

1(, Entrevista con Marco Lara Klahr. 22 de diciembre de [998. 



IV 

EN EL FINANCIERO LA CULTURA ES FASCINANTE 

y RECOMPENSA MÁS AL PROPIO ESPÍRITU 

6, 



INTROITO 

Se ha dicho que en México casi se ha institucionali7Á'ldo la prJ.ctica de comprometer 

a los medios de comunicación I11cditmte el soborno indireclo: inscribir a pcriodislR'i 

en la nómina del gobierno, manlener el conlrol dd papel periódico e influir en el 

sector económico para bloquear inserciones pagadas. 

Miguel ÁngelGranados Chapa define la pmte medular del debale acerca de 

la relación prensa-gobierno C0l110 una relación llena de mitos y realiJades. verdades 

y mentiras a medias. Se ha creído por mucho tiempo que el gobierno IIICXiCí:U10 

controla a la prensa gracias a que la empresa paracstalal PIPSA controla la venla de 

papel, y que impone la censura direela sobre la prensa y ejerce un poder arrollador a 

fin de suprimir y promover la noticia u opinión que quiera. 

Almquc esas afmnaciones no son tltlsas, tmnpoco relk:ian lo que es la 

;:mlplia y compleja red de relaciones entre funcionarios gubcmamentales. editores. 

directores y periodistas. No consideran el intrincado tejido dc compromisos, 

gratificaciones y favores en que la prensa mexican[l trabaj[l diariamente. Un sistcITI[I 

muy dificil de penetrar, de deshacer y de romper. 

La falta de crilerios independienles es lo que más padece la vida cultural de 

esle país. El periodismo cultural liene los mismos vicios que el periodismo de 

infonnación general. El trab~io es pasivo, y es esa pa,ividad In que mala al 

periodista, 
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Sin embargo, el periodismo cultural, expresa Vicente Leí1ero, es el gran 

cimiento sobre el que se apoya toda la eslructum periodística. pues su esem.:ia esta 

en dar testimonio y en mostrar simplemente nuestra realidad. Y agrega que, por 

décadas, se le relegó y subestimó: se necesitaba un hecho estruendoso como la 

cachetada de Raquel Tibol a David Alfara Siqueiros en pleno Bellas Artes, por 

ejemplo, para ganar el espacio sacrosanto de la primera plana, 

Leñero afinna que la infunnación cultuml sigue minimil'ilndosc en algunos 

medios impresos, y en el mejor de los casos, se le incluye en las páginas de los fines 

de semana, pero nunca como noticia sino como algo complel11cntmio. Porque el 

periodismo cultural, explica Manuel l3lanco, ha tenido que enn·cnL:'U"Sc a una 

intenninable y frustante lucha, pues sufre el etemo desdén de los editores, 

Los reporteros y colaboradores aspinm a escribir libros y considemn a la 

prensa cultural como una triste talacha que hay que hacer lo mús pronto y como 

salga, pues la prensa es un mundo complejo y contradictorio, que reproduce, acaso 

con fidelidad, los mismos rasgos, prominentes y ocultos, del mundo global en el 

que vivimos. 

Es un mundo dominado por cmpresarios, pcro trullbién por hombres sabios, 

que con defectos y virtudes, a veces llevados unos de la mano de la runbición y 

otros de una estricta solvencia ética, bien que mal, regulan la temperatura de la vida 

política y social de México. 
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IV.I AUTONOMÍA INTELECTUAL, CONSECUENCIA DE LA REVOLUCiÓN 

MEXICANA 

El año de 1988 marcó el inicio de un nuevo sexenio. Carlos Salinas de Gortari 

asumió el poder en lUla elección polémica y cuestionada. ¡\ la somora dc UIl grupo 

económicamente privilegiado, pcnnaneció una sociedad marginada. aquella 

confonnada por 40 millones de mexicanos que viven desde entonces en 

condiciones de pobreza extrema: herencia de un sexenio que dejó una sociedad 

fracturada por tilla crisis económica. 

Salinas de Gortari dio un giro considcmble la vinculación entre los 

programas cuHurales y el proyecto educativo, debido a la creación del Consejo 

Nacional para la CuHura y las Artes (CNCA)' y el Fondo Nacional para la CuHura y 

las Artes (FNeA)." 

Sin embargo, la repartición desmedida de dinero en el sexenio salinista 

nunca significó pluralidad, como tampoco la demasiada actividad cultural significa 

opción cultural . 

• El CNeA fue creado por decreto presidencial. con el propósito de reunir b'Üll la clxlrdinación de un 

sólo organismo las diversas instituciones y entidades administrativa.:.; cultul1Ilcs del gobiemo 

mexicano. El L"NCA se constituyó como un orga.nismo desconccntmdo de la SccrcL.'l.IÍa de Educación 

Pública, con el fin de absorber las funciones de promoción y difusión de la cultura y la .. mtes. 

.. La creación del FNCA fue la pieza clave de la JXllítica cultuml de Salinas de Gortari. El I'l\:CA, 

oficialmente. tiene como objetivo estimular a los jóvenes creadores y promover la capacidad de 

participación de la sociedad eivil por medio de la adquisión de obl1l.s. expansión de acervos y apoyo 

económico a través de becas a creadores intelectuales y artistas. 
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Porque con la creación del Conaculta el 7 de diciembre de 1988. Salinas 

propició la profunda comlpción del medio cultural)' artistico de México. 

El escandaloso derroche de I'L'CUTSOS por parte dd Cons~jo Nacional 

para la Cultwn y las Artes sólo benefició a las élites intelectuales en los 

seis mlOS de administrnción salinista.1 

Mientras la inteligencia mexicana se despachó con la cuchara gr.mdc y 

exigió excenciones fiscales y privilegios ilimitados. el gobicmo ncolihcral descuidó 

de manera almnante la difusión, la inversión en bibliotCCfl<; públicm; y la atención 

cultural y recreativa de la juventud, amén de que marginó a los sectores artcs<umlcs. 

Los datos del Anexo Estadistica del Sexto Inlonne de Gobiemo de Carlos 

Salinas demuestran que los importantes logros cn la materia son s"lo una p'llItalla 

de humo, por cierto muy costosos, que oculta la verdadera situación de la cultura, 

pues durante esa gestión el presupuesto de este rubro decreció 4.50/0 en ténninos 

rcales. 

El Conaculta sirvió al gobierno. desde su creaciún. como lUl 

instrumento de mediati711ción de la cultura y como un centro de 

cooptación y p:rversión de la inteligencia nacional. El translondo de la 

instalación del Conaculta siempre fue politico. Este org,misl11o fue 

entregado a un grupo social para que jugad un ratito, pero es evidente 

que nunca cumplió sus nmcioncs de fomentar una identidad cultura!.! 

Ante lUla política cultural domimmtc que sólo buscó Illcdiatil.ar y convertir a 

la cultura en un objeto de entretenimiento y fuente de ingresos para un grupo 

burocrático, el periodista cultural tenía sólo dos caminos: prostituirse y convertirse 

en lm instrumento manipulado o marginarse. 

\ ROUla, Víctor. "Banquete Anua!". Pág. 60 

2 Rivera Loy. Guadalupe. "El Conalculta: centro de perversión de la inteligencia en México", Pág, 

85 
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Según los reportes de la Fundación Manllell3l1endia. el Centro Nacional de 

Comunicación Social, la Academia Mexicana de Derechos Humanos y el Sindicato 

Nacional de Redactores de la Prensa, en 1999 se dieron 135 casos de agresiones en 

México contra periodistas y medios de comunicación, un promedio de má.'i de dos 

incidentes por semana. 

En el sexenio zedillista se dieron 764 agresiones y actos inhibitorios de las 

libertades de expresión e infonnación. Este dato glohal resulta prcOCUP¿Ulh.: si 

consideramos que a lo largo del gobierno de Carlos Salinas de Ciortari (que I,,",ta 

ahora se había perfilado como el periodo con 'el mayor número de actos contra 

medios de cornlU1icación e infonnadorcs) se registraron poco mús de 500 casos. 

Por ello, frente a los poderes del Estado y los gmpos de poder económico 

era necesario que el el periodista más que nunca vindicara el principio básico: la 

clÍtica. Ya lo había afinnado José Vaseoncclos en 1920: "la l11~ior. la más nohle 

consecuencia de la Revolución, será la autonomía intelectual."} 

En ninguna parte se realizó una critica tan sistemática. protlmda y con un 

seguimiento tan severo sobre las acciones gubcmmnentales en materia de cultura, 

en especifico de Víctor Flores Olea (director del Conaculta) como en El Financiero, 

explica Humberto Mussachio.' 

El Conaculta, el gobierno y todas sus acciones, desde el pnnClplO se 

convirtieron en clientes de la sección cultural. En la.;; págin::L<; de esta sección por 

finne convicción periodística se infonnó e investigó desde el principio cualquier 

anomalía en materia cultural, política o económica, ya que en los espacios culturales 

mexicanos es a lo que menos se da seguimiento y difusión. 

3 José Vasconcelos en: Mas, Magdalena. Las instituciones Ji la vida c/lllural. México, PtÍg. 112. 
4 Entrevista con Humbcrto Mussachio, 28 dcjulio de 1998. 
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Sin embargo. poi esa misma convicción, los integrantes dc la sección de 

cultura se ganaron la animadversión, antipatía y la enemistad de quienes se 

empeñan en conservar los estalus y los andruniajes totémicos de la burocracia 

cultural. 

Por poner un ejemplo, narra Víctor Roura. "llegaba a nuestra redacción una 

noticia en un sobre cerrado a Ia.o;; siete de la noche, cuando en otras redacciones está 

misma noticia ya circulaba (en su respectivo sobre oficial) a la') cuatro dc la tarde: o 

de plano recibíamos el desprecio, la altaneria y el desdén de un dctcnninado núcleo 

hacia nuestro trabajo rcporterir', 5 

Porque es una costumbre en la prensa cultural no indagar lllÚS ullú de los 

discursos oficialistas y el que ningún periodista ejerce,"l su libre opinión. Quien 

deseonfie de! discu",o oficial es por tanto una persona enemiga de la cultum de 

México. 

La sección cultural de El Financiero no tuvo el cobUo de los intelectuales, 

como en e! caso del diario La Jornada, ya que el hecho de estar apoyado por un 

gremio de intelectuales le da a un diario in1bnnaeión privilegiada. 

Por ello en El Financiero el editor tuvo que const11lir una red de relaciones 

propia, con el fm de allegarse infonnaeión exclusiva a través de un proceso largo y 

complicado que puso a prueba la tenacidad de reporteros y colaboradores. 

Víctor Roura considera que los lectores dc una sección cultural o 

suplemento, están buscando un tipo de autor que diga cosas y nu clogíe las 

actividades culturales que rcali7~ el Estado.' 

s Entrevista a V íctor Roma, 20 de enero de 2000. 

6 Roura, Víctor. "Prensa Cultuml r'. Pág. 7\ 
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Jorge Meléndez recuerda que la Prcsidcnda de la Rcpúhlica ordenó llll 

distanciamiento con el dimio. sobre todo con su sección (,,;ultuml dchido a su 

(,,;atdcter contestatario ya que ahí muchos colaboradores erall erÍlicos puntillosos del 

sexenio salinista.7 

Es más. se nllllom que el presidente Salin,l"; tic G0I1ari ordcn(¡ a los h~U1COS 

que dejaran de anunciarse en El Financiero cuando éste cuestionó la legitimidad de 

su elección en 198H y no incluyú a reporteros de este diario en ninguna oc sus giras 

presidenciales. con una sola excepción en octuhre de 1989. Sin emhargo. este 

intento de represión no ft.ll1cionó. porquc el periódico poseía una estnu.:tUrH 

financiera sólida. 

IV,Z EL PERIODISMO PUBLICITARIO NO CONVIENE AI.IN IIJH'IO 

Muchas veces suele decirse que el periodismo culturol está a salvo de la conllpciún. 

debido a que sencillamente no hay quién ofrezca dinero ni ClUlol1iías cumo en otras 

flientes infonnativ,l>; donde son cotidi.Ulas, y que éste es má." lihre e illdcpcndielltc 

porquc a fin de cllentas. la cultura no le impol1a a los duct10s y direclDrcs dc los 

medios de comunicación. 

En primer lugar, explica Mw1UcI Blanco cslamos lejos de UI1 \'crdadero 

ajuste de cuentas con el pa.o;;;ado ominoso de las práctic:.l>; IIml<lulelllas, de h" 

mentalidades cotruptas y de la apuesta por el cmnillo facil dc dejar que las COSas 

, , , 
sIgan como estan. 

El periodista debe poseer esa" tres cualidades que mcnciona Pagés Llcrgo: 

persistencia.. independencia y tolerancia: pues como expresa el creador de la revista 

Siempre!: 

7 Entrevista con Jorge Mcléndez 22 de junio de [998. 

8 Blanco. Manuel. ··Vicios y defectos", Pág. 57 
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En este momento se nccesita lUl 11I:¡iódico qlll' ddielllb al pucblo dc 

México dc los dcmá.<; periódicos, Si el gobicl11o suprimicra a tíldos los 

periódicos que no se 1l1.U1tic11CIl JXx sí mismos y no les dicra dincro. 

potiria pagar su deuda exterior en U11 mes .. .') 

y precisamente debido debido a la hospitalidad dc lus diredi\'l)s de El 

Final1ciero. quienes no intervinieron en la libertad escritural de los que n diario 

creaban la sección cultural. está a logrado penmmcccr por mús de una década, 

La sección de cultura siempre estuvo apegada a la rigurosidad de la dirusiún 

y no a la volatilidad de la promoción. pues a sus integrantes ks preocupa dar 

servicio a un lector que considera a la cultura l.:Ul desbordant\.' en situariones 

turbulenta'i como la política. atlllque mús recompcnsanlc para el espírilll. 

Por ello. desde su primer edición el 1 dc agosto de 19RR. la sccci¡'lIl cultural 

de El Financiero ya perfilaba lo que serían las constantes en esa lahm de atcsligu<U" 

y analizar la vida del pais. 

La independencia en los medio de comunicación actuales consistc cn 

rechazar el chayo, evitar el boletín y la complacencia. rcpol1car en todo 1ll01llC'llto. 

dejar en car.;a los prejuicios, aceptar a los rivales. no perder el espíritu de aventura y 

ligercza. descubrir cOS,t'i. disiparse con los all1igos y discutirlo tmh). 

y micntr<.lS los medios de comunicación no tengan independencia 

-principahncnte econúmica- seguirún atados a lo que indican en Los PillOS o 

caerán en vicios y dcrcctos como la entrevista sin cucstionamicntos. la ausencia del 

reportqje, el poema porque sÍ, el edilorial que pide el cha)'o alacando al sislcma, el 

ver la paja en el qjo ajeno y no la viga en el propio y Illuchos más, 

9 Avilés, Víctor. "Poeta y periodista", Pág, 2 



Durante ruios la sección cultural de El FInanciero no tuvo publicidad. Nunca 

dependió de cierto tipo de publicidad, ni existió ningún tipo de subsidio y a la Cecha 

en este espacio nunca ha aparecido mucha publicidad. 

La empresa periodistica apoyó a la sección de cultura para que las páginas 

aparecieran diariamente limpias de publicidad y, a cambio este espacio le abrió a El 

Financiero las puertas en diversos ámbitos que no tenía antes, como un público 

lector universitario, sobre todo de maestria y doctorado, 

Así que si no entraba dinero directamente, se captaban lectores que también 

es una Conna "chiquita" de inyectar dinero y prestigio a la empresa, Además la 

sección contribuyó a que el pcriódiL:n tuvicm credihilidad, no sólo en el ámhito 

cultural, también en el político y financiero, 

y al contar con los dos factores básicos para el desarrollo libre de la prensa 

cultural: independencia política y C'Oonómica, Víctor Roura y sus colaboradores se 

prodigaron, le perdieron el míedo al poder y ampliaron sus espacios de libertad de 

expresión y de pluralidad, 

Victor Roura, según palabras de Marco Lara, entendia que el poder estaba 

en no reproducir los mismos mecrulismos. Él sabía perfectamente las consecuencias 

que iba a traer romper con lo establecido. Pero una cosa siempre fue cierta: 

El trato parcial izado, divisionario y cocrcitivo de las instituciones hacia 

las fuentes culturaJes sí afcct 1 nuestro diario ejercicio periodístico. La 

obtaculización infonnativa era evidente, a veces a la hora decisiva, en el 

momento de concretar la labor cotidiana, porque carecíamos del 

material indispensable para redondear la infonnación. JO 

In Entrevista con Marco Lara Klahr, 22 de diciembre de 1998. 
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Los integrantes de "La tropa" (autonombre del grupo de reporteros de la 

sección cultural de El Financiero) asumieron su trabajo con una actitud responsable 

e intentaron que las viejas prácticas no los afectaran, pues finalmente este 

ocultamiento de la información es parte de la actitud de varias instituciones 

culturales del Estado. 

El Financiero hasta la dél:ada de los noventa, no fue tm periódico 

profesional sino un diario experimental, y ese precisamente cra su capital. En su 

primera década de vida estaba integrado por gente de diversas corrientes que hacían 

del periódico algo muy experimental. Era un medio de comunicación con una 

estructura de mando todavia muy desdibujada, explica Marco Lara, y asi fue 

aslunido: 

Vamos a ocupar este espacio COII todas sus ventajas, de la manera más 

responsable que podamos, usando infomlación verificada, de primera 

mrulO. apasionada agresiva libre y desparpajada. Fue la locura de 

todos. la frescura y la generosidad de todoS. 11 

En la sección cultural de El Financiero habia libertades 

excesivas en comparación con otros diarios; pero esto se debió a que 

el editor de cultura tenía como ventaja al tener crédito como periodista 

(era un prolcsional en el periodismo cultural como editor, como critico de rock, 

como reportero y autor de libros), y esto trajo como consecuencia que los directores 

del diario le depositaran su confiaJ17~ para dirigir sin limitaciones la sección 

cultural. 

De hecho, durante los años en que los periódicos fueron sujetados per el 

salinismo, los colaboradores de la sección cultural de El Financiero pudieron 

expresar el antisalinismo, antipriísmo y cualquier actitud antiestado, anticorrupeión 

y anti todo lo detestable que tenia y tiene este país. 

1I Entrevista con Marco L1f3 Klahr. 22 de diciembre de 1998. 
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El artículo realizado en 1995 por la reportera de El Financiero. Canncn 

Gareía Benllejo. titulado "Monte Albán en riesgo. pese a los cuatro millones de 

dólares invertidos", en donde se exhibe la displicencia de las autoridades del 

Instituto NaciOlml de Antropologia e lIistoria (INAIt)·. es una muestra del trabajo 

periodístico que se realizaba y se ejercía en esos tiempos. 

La publicación de ese artículo, provocó un lUlo más tarde, en julio de 1996, 

la denuncia dellNAIt en contra de la periodista por el supuesto robo del original del 

expediente técnico para la deelaratoria de la Zona Arqueológica de Monte Albán y 

la solicitud judicial de una explicación acerca de eómo obtuvo los datos para su 

artículo. 

Sin embargo este hecho llevaba inherente el quebnUlto de uno de los 

principios básicos del periodista: el derecho de negarse a revelar la identidad del 

autor de la infonnación, a su empresa, a terceros y a las autoridades públicas: * 

• Víctor Roura en su columna diaria (19 de junio, 1997) escribiría respecto a la demanda: "Lo 

curioso del dato es que e!INAII sospecha ,le la periodista porque de manera casual, el documento 

que incluye en su reportaje lo han extrnviado de sus archivos. Lo curioso es que el lNAl1 se da 

cuenta de la "pérdida" hasta el 96 .. , Y entonces (.;ontritos e imcundos acuden a la !"'fiH para 

denunciar el robo", 

•. Emesto Villanueva. en su libro "Códigos de ética periodística" expresa lo siguiente: "uno de los 

derechos más importantes de la prensa es el relativo al secreto profesional, en virtud de que 

contribuye a dotar a la prensa de la debida protección jurídico-social para enriquecer el 

cumplimiento de su deber de aportar al publico la infonnación necesaria para satisfacer el derecho a 

estar infomlado, El sa:reto profesional del periodista consiste en b'llardar discreción sobre la 

identidad de la fuente de infannación para asegurar el derecho a la infonnación, se trata de dar 

garantías jurídicas que aseguren su anonimato y evitar las posibles represalias que se puedan derivar 

después de haber revelado una infonnación", 
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El papel de la sección cultural de El Financiero como actor critico siempre 

fue mucho más trascendente que lo que hiciera y dijera el Conaculta. el tNBA o el 

lNAH. En este espacio se realizó una critica muy agresiva y se le dio una posición 

secundaria a gente que se consideraba importante en el medio cultural; se hacía 

mucha critica de la politica cultural del Estado y. principahnente, se ridiculi7Á1ba la 

función pública del salinismo no sólo en cultura. sino en el mundo académico. 

politico e incluso en el mundo fmanciero. 

En la sección de El Financiero (objeto de nuestro l'Studio) no se reprodtúo la 

"declaracionitis" de los funcionarios, pues sus integrantes sabian que las acciones 

burocráticas se hacen prccismnente en los hechos y 110 en los discursos y eslaban 

conscientes de que el periodismo cultural no es tma máquina de reproducción 

facsimilar de discursos y planteamientos intrac;¡ccndentes y sin reflexión alguna. 

Los reporteros de la sección de cultura en El Financiero fueron muy 

agresivos con todo lo que oliera a oficial, y por ello existió mucho encono de 

capillas intelectuales que no se explicaron nunca cómo prosperó un proyecto que 

ellas mismac;¡ no rnnpararon. 

Muchos intelectuales y funci<Jnarios llegaron a decir que no se entrevistaban 

con reporteros de El Financiero; y barones de la cultura en México como Héctor 

Aguilar Camin o Carlos Monsiváis hablaron por teléfono en diversas ocasiones 

para quejarse con el editor. 

De esta forma el desarrollo de la columna de critica de cine de Jorge Ayala 

Blanco muestra la tónica del trabajo realizado en la sección cultural de El 

Financiero, pues Jorge Ayala Blanco es un hombre extremadamente polémico que 

investiga, reflexiona y critica deliberadamente. No es un critico amable o 

acomedido, sino que suele IaJ17M sus opiniones de forma tajante. 
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y precisamente por ello la publicación de su artículo: "Ripstein y el airado 

desprecio de clase", el 26 de abril de 1989 ocasionó ---<:los años después (1991 ¡
la presentación de una demanda civil en contra de Ayala Blanco por el cineasta 

Arturo Ripstein. El cineasta argumentó, eil su momento, que los juicios expuestos 

respecto de su obra le habían provoc"do un daño patrimonial y moral. 

Fue un hecho insólito y provocó revuelo en el medio cultural, porque puso 

en tela de juicio temas como la libertad de expresión)' los derechos de autor. Entró 

a discusión la libertad de expresión versus la vida privada; juicios criticos versus los 

ataques al prestigio; los adjetivos calificativos versus los insultos. 

Esta demanda, sin precedente juridico, tuvo relación directa con la libertad 

de expresión ejercida en las criticas que cotidianrunente se publican en las secciones 

culturales y planteaba entonces la po,ibilidad de que el periodismo cultural quedará 

reducido a publicar únicamente los comentarios favorables. 

La trascendencia del tema iba más allá de una simple discusión entre critico 

y creador, pues al mismo tiempo implicaba la revisión y análisis de la política de 

producción que en ese momento tenía el Imcine (Instituto Mexicano de 

Cinematografia). 

La periodista Irene Hemer escribió en El Universal a propósito del tema: 

Qué grave resulta que un cineasta dclienda la libertad de expresíón para 

la realización de su obra y se la niegue a quien con todo derecho critica 

su obra, Una critica es sin duda capaz de tener efcctos sobre otros, sino 

¿qué sentido tendria? De la misma manera que lo tiene la obra de arte y 

por tanto la del cine,I2 

En Proceso el propio Ayala Blanco argumentó: 

12 Hemer, Irene. "La guerra de los caníbales. Pág. I 
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Esto es mucho más que amedrentar, porque puede crear tu1 precedente 

que siente jurisprudencia De pronto, continúa el critico, todo el que 

ejerce el periodismo va a tener que Ixmerse a elogiar a todo el mtu1do, 

vamos a estar cn el coro de las alabaJ17..as y vamos a tener que decir que 

todo es maravilloso y extraordinario, IXIrque podemos dañar a los 

supucstos comprndores, consmnidores de arte o productores. 13 

Un mes y medio después, el 27 de mayo, Ripstein desistiría de continuar con 

la demanda civil y establecería en un comwlicado: 

Mi pugna no es contra la critica sino en contra de las injurias y 

caJumnia'i, lUl subgénero que, en primer Jugar, falta al respeto al mismo 

público al que en principio se dirige. Sin embargo, el cariz que ha 

tomado este ca'iO ha trascendido el de mi querella en contra de Jorge 

Ayala Blanco. 

Si hoy este litigio entre pcrsona5 puede dar equívocamente pábulo a que 

se dañe o limite, aunque sea mínimamente la libertad de expresión o de 

prensa otorgadas constitucionalmente en este país, prefiero desistinne 

de la demanda -que considero justa-- a fin de conservar intactos 

dichos derechos, que jamás y de ninguna manera he intentado coartar, 

aun a costa de las injurias en C'lntnl de mi persona. 14 

Curiosamente -se lee en la sección "Los días contados" de El Financiero 

del 27 de mayo de 1991- para darse cuenta de que afectaba la libertad de 

expresión, el hennético pero desmesurado demandante necesitó una reflexión-

1.\ Rivera, Héctor. "Ripstein demand'l a AYl11a Blanco y éste defiende sus críticas a "Mentiras 

Piadosas"'. Pág. 54 

14 Sección culturol de El Fill{mciero, "I..os Días Contados". Pág. 80 

~ -,- - _ ... ",' .~-, 
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agotadorJ de nueve meses y cuatro días desde la presentación de la denuU1da, 

fechada el 21 de agosto de 1990. y un mes 25 días de tupida discusión pública, 

iniciada el 31 de marzo de 1991. En algo debe haberle redituado, de acuerdo con el 

lema autopublicista de Salvador Dali: "Que hablen de mí. aunque hablen mal". 

r.:stos dos ejemplos son lUla breve l1luestra sobre cómo la sección cultural de 

El Financiero nunca cerró los ojos a la.;; rcalidades políticas, y siempre estuvo en la 

pelea, pues lo peor que le puede pasar a una publicación periodístíca, trátese de 

revista o diario, es que pase inadvertida: que dé igual que aparezca o no aparezca. 

y es que el trabajo periodístico reali?lldo por este espacio no pudo ser 

ignorado ni por los lectores y menos por las autoridades. 

Los intelectuales del salinismo no querian a Víctor Roura, y en 

innumerables ocasiones se valieron de su influencia para presionar al periódico para 

que lo despidiera, sin embargo, Rogelio Cárdenas. el Director, es un hombre que 

resistió muy bien este tipo de presiones. 

Pese a ello el editor de la sección cultural de El Financiero ha sido presa de 

distintas amena71lS o presiones. por ejemplo. en 1990 recibió una carta que le 

produjo un gran temor y debilitó su fortale?l moral: 

En un mllage, con letras l\.'Cortadas de diversas publicaciones y pegadas 

atingentemente en papel bond. me daban el pésame por la muerte de un 

ser a quien amo mucho (mi hija). Fue desolador. En la impresionante 

soledad que produce la angustia de la impotencia, me cuestioné el vacío 

de este adorado oficio del peritKiismo que, como todo en la vida, si lo 

enfrenta<; solo, y no en medio de W1 fortalecido gruPO. los espejismos se 

demunban con mayor estruendo ... 
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Fueron vanos meses de intensa cautela horas de vigilrulcia extrema. 

NW1Ca había mirado a mi a1rc(L~dor con tmto esmero como lo hice 

entonces. El temor me aprisionaba cotidianamente. Los días 

transcurrieron con lentitud. 

--Son sólo amenazas de gente sin escrúpulos- me decían 3I11igos. el 

procurador, la dirección del periódico, la familia, trotando de 

devolvemlc el ánimo. Lo hacen para asustar. No lo lIevrul a la práctica. 

Pero los rulos pasan, y dicen que el tiempo todo lo cura, y aquella 

amenazadora carta anónima ha quedado en el olvido ... depositada en tul 

cesto de la ba.<;ura de alguna oficina gubcmarncntal.15 

y es que no hoy que olvidar que un periódico, es un espacio político por 

definición y el periodista debe pelear por ganar espacios e innucncia, a pesar de la 

oposición y el enojo de grupos de poder económicos y políticos, 

En este caso los integrantes de la sección de cultura de El Financiero 

establecieron que el periodismo debía ser agresivo, tienía que molestar a alguien y 

sino molestaba o irritaba, no era periodismo, 

y aún conscientes de que la critica distancia y aísla, e incluso puede poner el 

ánimo pendiendo siempre de tul hilo, practicaron una crítica sistemátic~ basada en 

la investigación y la reflexión de hechos y acontecimientos. 

Porque en los laberintos de la política, la intención de hacer un periodismo 

critico se interpreta como un afán de insubordinación, Sin embargo la función del 

periodismo no es hablar bien de nadie, Las buenas noticias no son noticias yeso es 

algo que se aprende en el periodismo, pues la función del periodista suele ser 

negativa, porque éste no es un pacificador, sino más bien alguien que ha apostado 

con todo su ser en favor del sentido critico. 

I~ Roura. Víctor. "Una reciente anécdota periodística". Pág. 65. 
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El periodismo siempre tiene que ser marginal. No tiene que compadrear con 

nadie, sobre todo no con los políticos. En el periodismo hay que olvidarse de las 

conveniencias y ahi si se ponen de acuerdo tanto Lenin como Cristo: la verdad es 

revolucionaria. Hay que saberla por dura que sea. 

La critica pennite demostrar que a pesar de los infortlll1ios existe la 

esperanzn de resistir ante un sistema neoliberal, inseguro e inestable, a través de la 

comprensión del arte y de uno mismo. Porque el periodismo cultural que ejerce la 

critica, que brinda espacios plurales y que no incurre en el círeulo de los halagos 

mutuos. es un periodismo trascendente. 

En la sección cultural de El Fil1al1ciero se han visto las mejores actitudes y 

las más valientes posturas críticas fh.:nte a actividades culturales, expresa Rcné 

Avilés Fabila pues fue un espacio que no buscó el cucstionamiento sistemático y 

por tanto falto de análisis, sino la critica razonada ante el quehacer creativo. 

Este espacio privilegió la razon y concibió la posibilidad de que en sos 

páginas se cuestionara y rclhtara cu:I1quier infonnación publicada. Asimismo fue 

receptiva a cualquier critica o autocritica de lectores, fWlcionanos y creadores. 

Ejemplo de ello fue la publicación en agosto de 1995 de una carta de Juan 

Villoro: 

"Juicio sujeto a errores" 

Querido Víctor Roura: Como sabes, me inicié en el periodismo culturnl 

escribiendo para la revista "ldelodía, diez años después ", publicación 

que tú dirigías. Desde entonces sé que un artículo jamás se rechaza por 

razones extraJiterarias. Por eso me sorprendió que ayer afirmaras en tu 

colmnnn que cemiUraJnos un texto sobre Jordi Soler. Sé que Patricia 

Peñaloza te llevó un articulo que rechazamos porque no relUlía los 

requisitos de calidad que deseamos para La.Jomada Sema1Ull. 
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Por límite fisico, de cada diez textos que recibirnos podemos publicar 

dos. Ohviamente nuestro juicio está sttieto a errores y reconozco el 

det\."Cho de los colaboradores a bll';car otros espacios. Si el tema te 

interesa. tc sugiero que publiques el artículo de Patricia. El criterio que 

usaste para acusamos de censwn es tan. swnario que podria aplicarse a 

las decenas de textos que nos vemos obligados a rechaznr. Sé que estás 

lejos de esta tarea policiaca y, como siempre, me ofrc7.co a dialogar 

contigo sobre el trabajo culturn.l que compartimos. Un abrazo: Juan 

Villoro. 16 

y aunque en la prensa cultural en México existe un injustificado rcspelo a 

algunos tabúes y mitos, los integrantes de esta sección ejercieron libremente su 

oficio y hasta se divirtieron con los teallitos que lleva implicito el aparato 

burocrático de cultura. 

Tal es el caso del intercambio de misivas, tras la publicación de un artículo 

relacionado con el Congreso de la Lengua Española reali71ldo en el pais: 

"Breviario cultural de Chespirito" 

En la sección culturaJ de El Financiero se publicó un artículo 

titulado "¿Qué espcrnr de un congreso lingüístico donde participa 

Chespirito?" He aquí la respuesta: De dicho congreso se esJX!ra., entre 

otras cosas, fortalecer el bue ; uso del lenguaje, de modo que hasta 

periodistas como Víctor Roura, autor del artículo de marras, aprendan a 

escribir en español. Que aprendan, por ejemplo. que Nobcl es una 

palabra aguda y no grave o llana como él piensa cuando escribe 

"Nóbel". 

16 Sección cultural de El Fin(O/cierv. "Los Días Contados". Pág. 54 
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Que aprenda que las secciones donde se emiten noticias se llaman 

"noticiarios" y no "noticieros". corno dice él. (Noticieros son quienes 

trabajrul en los noticiarios, al igual que gasolineras son mujeres que 

trabajan en las gasolinerías). 

Que aprenda a usar los tiempos correctos de los verbos y no vuelva a 

esclibir un barbarismo como es de " ... ¿Por qué ellos no iban a 

participar? .. ", cuando debió haber escrito "¿porque ellos no habrían de 

participarT Que aprenda también el significado de las palabras, de 

modo que no vuelva a escribir algo tan incongruente C0l110 eso de 

"Chespirito no ha logrado cristalizar ningwID de sus películas". ¿Sabrá, 

el pobrecito, que cristalizar significa hacer claro lo confUso? ¿Sabrá 

que con csa frase ha creado (involwltar1runcnte, por supuesto) illla 

extraña paradoja? Porque si algo distingue a la frase es precisamente lo 

confuso de la misma. 

y si lo que quiso decir es que las películas de Chespirito han fiacasado, 

le diré que desde la primera, que fue El Chanjle, rompió todos los 

récords de taquilla. Y que lo mismo está haciendo ahora Elisa, antes del 

fin del Inundo. primera película que hace Chcspirito como productor. Y 

que no diga que la taquilla (es decir: las finanzas) es algo sin 

im¡XlltUlcia. O. por lo menos que no lo diga en tUl periódico que se 

llama El Financiero. Ah, por cierto, qué buen tino en publicar su 

articulo un nueve de abril de 1997, fecha en que Chespirito cumple 

exactamente cinco aJ10s de haber estrenado ll y 12, la comedia más 

exitosa en toda la historia del teatro en México. 

Chespirito 

Victor Rourn respondió: 
UF • . d ., 17 uc sm querer ... quenen o. . 

17 Sección cultural de El Finm¡ciero, "Los Dí,13 Contados". Pág. 52. 
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De esta fonna el editor de cultura de El Financiero expresa que aunque en 

ocasiones se siente agotado y le cansa a veces el periodismo ... prefiere que su 

espacio trnnsite por un sistema democrático desde donde se pueda sanear el medio 

periodístico y presenciar de manera excepcional cómo se publican entrevistas con 

intelectuales que odian y critican el espacio que él dirige. 

Por fortuna en este espacio cultuml, la palabm fue un sustento y la razón de 

ser que guió la labor de sus integmntes, y al tener a la escritum como eje de su labor 

diaria pudieron unir ideas, proponer, crear y amalgamar discursos para poner al 

hombre en contacto con otros. Pues el periodismo no hay que olvidarlo, está al 

servicio de la sociedad. O debiem estarlo, por lo menos .... 
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EL PERIODISMO CULTURAL DE EL FINANCIERO: 

COMPETENCIA CON UNO MISMO PARA ESCRIBIR 

E INFORMAR MEJOR CADA DÍA 
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INTROITO 

La palabra escrita es el eje del periodismo cultural, su sustento, su razón de ser. 

Todo gira alrededor de la escritura. En pocos ámbitos como en el periodismo 

cullural, la palabra es protagonista, une y propone, crea y amalgama. Mas, para que 

la palabra sea de verdad gozosa, necesita ser libre, manifestarse sin coerciones ni 

complacencias, sólo a,í podrá desplegar las ala, de la inleligencia, la emoción y 

emprender el vuelo. 

El periodismo cultural es periodismo de creación, periodismo con voz y con 

personalidad dermidas. El periodista entiende que aquello que está escribiendo le 

va a decir cosas a la gente y, sobre todo, le va a procurar un poco de dislmcción. El 

periodista sabe esto y quiere compartir su alegria. Hasta ahí van a dar sus lecturas, 

su oficio sin tregua y su veneración por cOffilU1icarse consigo mismo y con el 

mundo que lo rodea. 

y precisamente en este aHo, victor Roura Pech recibió de la Fraternidad de 

Reporteros de México el premio 2001 por lmyectoria. Instituido hace seis mios, 

este premio que consiste en estatuilla y diploma, reviste singular importancia 

porque es un reconocimiento entregado por los propios periodistas. El jurado estuvo 

integrado por Humberto Mussachio, Carlos Ramírez, Ricardo Rocha, Miguel 

Ángel Granados Chapa, José Reveles, Miguel Badillo, Álvaro Cepeda, Raúl Correa 

y Juan Bautista. 

A propósito del premio, el ganador refiere: "la nolicia me cayó de golpe, 

sentí algo exlT'dÍlo, tuve sensaciones inéditas y luego me cayó el veinte de que era un 

reconocimiento de los colegas hacia un colega. 

87 



Este prcmio que me otorgan sin avisanne. sin que llene yo una solicitud, que 

me lo dan a espaldas mía" realmente lo recibo con mucho gusto porque considero 

que es un premio simbólico, es más bien como un gusto por el periodismo, un 

reconocimiento por el quehacer diario y me parece extraordinario, pues desde hace 

muchísimo tiempo no hay estímulos fuero de tu propio medio. Inclusive lo que 

escribes en lugar de ser discutido, es nebado Y silenciado"'. 

Porque no hay que olvidar que el periodismo culturol depende mucho de la 

capacidad de atrapar y escribir historias. El periodista culturol debe tener claro que 

ni el lenguaje es loda su henmmienta ni el dato todo su poder; cI periodismo culturol 

debe ser una mezcla entre la capacidad de mstrcar el dato, rigor para manejar con 

vemcidad la in [onnación y capacidad expresiva. 

El periodismo culturol tiene no sólo una responsabilidad sino una vocación 

social, y un periodismo quc no pone atención a los cambios y fenómenos que 

experimenta la socieda, está de sobra. 

V.I EL PERIODISMO CULTUR>\L ES UNA ACIWIDAD COTiDIANA 

Bien, lo primero fue aquel fCndo escrito muy de mal1ana por don 

Luis, en el que urgían a Rouro para que se comunicara a Nueva York 

a cualquiera de los números telefónicos que se en listaban. Ahí surgió 

el primer problema, porque la señoro del aseo pensó que aquel papel 

fonnaba parte del tirodero que todos los días dejaban al retirarse, y lo 

mandó a donnir el sueño de los justos al basurero. 

I Víctor Roma en: Reveles, José. "Víctor Roura, un periodista que no cree ... ", Pág. 37 
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-------------------------------------------------- ---- -

Mús tarde un auxiliar tomó el siguiente mens~jc. más explícito, en 

el que la seeretmia del presidente del jurado del Premio Pulitzer 

anunciaba que la sección cultuml del diario se había hecho acreedora 

a uno de los premios de este año. Luis Enrique al llegar al periódico 

había revisado la correspondencia, y allecr la nota sonrió pensando 

en cuál de los compañeros podría ser el autor de la broma. 

Una hora después, Bogotá coniestó el teléfono. querian hablar con 

Víctor y repitieron el mensaje. El emieaturista tuvo que contener la 

carcqjada y dijo que no hacía falta sem~jantc t'Strategrama para 

hablar con el jefe de sección. sólo que no había llegado. que hablaran 

más tarde. sin embargo anotó d recado entre admiraciones. 

-! En la madre!- dUo Roura al leer. media hora después, los 

recadus. Minutos má.''i tarde mandaron llamar a Victor a la dirección. 

Cuando regresó la sonrisa se le había esfumado del rostro, en su 

lugar había una mueca de enojo. 

-Ahora sí se pasaron- dijo. Le habían hablado al director repitiendo 

el mismo cuento. yeso no se valía agregó. 

Montamos en cólera, surgieron hipótesis. ulla m{;.s panllloica que la 

otm, acerca del origen malévolo de los mensajes. En eso estábamos, 

cumldo un auxiliar nos extendió un cable de AP que decía: "El editor 

de cultura de un dimio mexicano había rechazado uno de los 

premios Pulitzer de ese año ... " y pasaba a dar detalles del desaire. 

Un pesado silencio se posó entre nosotros.' 

2 Ruiz, Andres. "Recados", Pág. 18 
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Doce Años. Mi, de medio millar de reportajes. más de 3 000 artículos y qui7.ás más 

de 2 500 páginas editadas. Pero son sólo números, promedios, matemáticas y 

estadísticas que dificilmente expresan lo que es una década en la vida de una 

sección cultural. 

La sección cultural de El Financiero ha caminado sigilosamente en el 

transcurso de doce ru10s, muy cerca de los "grandes" difusores culturales. Ha 

viajado en el mismo barco junto con los suplementos dominicales y las revistas 

culturales. Su paso nunca ha sido inadvertido por los lectores y los hacedores de 

cultura. 

En su historia, no hay premios ni distinciones, porque como periodistas 

experimentados saben muy bien que el buen periodismo, el que es crítico y 

contestatario no obtiene su fin último con un premio. Porque el periodismo no tiene 

fm, es ilimitado, es un oficio que nunca acaba. 

y aunque los periodistas lo nieguen con rotundidad, afirma Roura: 

De muchos modos el Premio Nacional de Periodismo es una especie de 

sumisión ante el Poder. No c .. ::o que este premio sea la máxima presea 

periodística que se otorgue en el país.) 

Porque el periodismo se hace a diario a pesar de los premios. El premio es 

una 10telÍa de Wl día: una recompensa de los amigos, de los cuates. No buscamos -

explica el periodista, ¡nientras se despeja el cabello de su frente- el reconocimiento 

del poder o del gremio sino de nuestros lectores. El Premio Nacional de Periodismo 

es una fiesta del gobierno: ¿qué diablos hariamos ahí nosotros que nada tenemos 

que ver con esas complicidades? 

3 Roura, Víctor. "¿Premios de pericdismo?". Pág. 54 
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Este tipo de premios no le hacen ningún favor al periodismo. Por el 

contrario, al periodismo cultural le conviene no interesarse por preseas o 

reconocimientos. explica Roura. 

Porque el periodista cultural debe estar entregado a servir, a 

dar, a criticar ya proporcionar a los lectores, en breve, una imagen de 

la cultura hasta el último corte de caja. Y en la vida cotidiana, en el 

andar por la vida del hombre, el periodismo cultural es más que un 

conjunto de probabilidades, que un conjunto de datos y simbolos. Es 

una demanda indispensable: es parte del alimento vital al que no se 

puede renunciar, ni ahora ni mañana. 

CUlUltO más informado está un individuo, más probabilidades tiene de tomar 

decisiones y de realizar elecciones pertinentes de manera oportuna para poder 

solucionar problemas especificos o para obtener, si así lo prefiere algún placer. 

La prensa cultural funge como un puente de infonnación entre los 

acontecimientos y la percepeión individual de los hombres. La esencia del 

periodismo especiali711do en cultura está en dar testimonio, no en pretender 

enderezar a la sociedad, sino en mostrar simplemente nuestra realidad. 

Sin embargo, para comen7l1f a hacer periodismo cultural debemos de 

reconocer que vivimos en un munJo contradictorio, en donde a pesar de que se 

abren paso procesos nuevos, también existen limitaciones de espacio y de tono. Ni 

hablar. 

y es precisamente en ese mundo de razones que escapan a su control, de 

intereses que no le pertenecen, donde el periodista debe esforzarse doblemente por 

ser el agente informativo por excelencia, el puente firme entre el público y los 

medios de comunicación. 
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Por ello, "el periodista-reportero debe volver todos los días a las vicjas 

verdades del periodismo, a las reglas de su operatividad, a las formalidades de la 

escritura, a la diaria exigencia consigo mismo de escribir más y mejor".4 

Porque en la prensa cultural todavía existen espacios vigori7..antes para el 

periodista )' el lector. Un ejemplo es la sección cultural de El Financiero. Esta 

sección ha enriquecido el debate sobre el carácter y la perspectiva de los medios de 

comunicación así como el funcionamiento de las redacciones a propósito de la 

libertad de critcrio y acción del reportero. 

El periodismo cultural rcali71do en medios como El Financiero, La 

Jornada o Proceso. ha probado abunuémtcl11cnte su importancia y su actualidad. 

Por eso. para el periodis~, que bus,", su identidad en el trasiego cotidiano de 

las redacciones y que no resiste la nf'cesidad del conocimiento vivo, tan básico en su 

oficio, no le será dificil descifrar y comprender los códigos e imágenes de los 

integrantes de las sección cultural. 

Dél110s entonces luz pública al trab¡¡jo diario de estos "talacheros" de la 

prensa cultural; dejemos que sus voces hagan eco en nuestra conciencia y nos 

pcnnitan vislumbrar nuevos horizontes en el ejercicio periodístico cultural. 

V.2 UN BOLETíN JAMÁS A .CANlARÁ EL GRADO DE NOTICIA 

Como si fuese una druJZa interminable a la redacción de la sección cultural de El 

Financiero llegan medio centenar de papeles, entre boletines y faxes, para dar 

cuenta de las nutridas actividades culturales. Exposiciones, conciertos y 

presentaciones se entremezclan con cocteles, invitaciones y varias conferencias de 

prensa. 

4 Roura, Víctor, "Desinfonnar infonnando", Pág, 50 
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Es ulla avalancha de infonnación. la cual debe ser jerarqui7.ada y 

estructurada de manera específica para su difusión y análisis. Para comel17 .. ur. 

afinna Roura: 

llay ix)letines incompletos. que apenas infoml<U1 del acto. que no 

inclll)'L."11 ningw1a foto de la muestm plá,;,tica y ni siquiera ubican en qué 

conicnte gira el artista. Otros tantos quieren ser novedosos y sorprender 

al reportero: alguna vez. por ejemplo. llegó LUla hoja casi en blanco con 

una<; pequeñas letras al pie donde se leía: "Por fin. Soma va a hablar 

contigo. Te esperamos puntualmente a las 19:00 horas para darte a 

conocer el acontecimiento del mo ... ". 5 

Esos boletines pucdL'11 sOI]Jrender a la prensa de espectáculos, expresa 

RaUTa, "cuyos reporteros van al mismísimo infierno con tal de sacar el chismecito, 

pero para la prensa culturol ésa es lma tontería" 

Es cierto que los boletines nos sirven C0l110 una bn'~ula, para situar en los 

puntos cardinales qué se está haciendo y equilibrar la infonnación. Sin embargo, un 

boletín jamás alcaI171l!Ú el grado de noticia. Los boletines sirven como referencia y 

guia cuando su contenido es correcto y completo. 

Nolimex, por ejemplo, envía a las redacciones artículos de ciertas 

personalidades, y cada editor de sección decidirá si lo quiere reproducir o no; sin 

embargo, en nuestra sección, alinna Roura tmnpoco creemos en este tipo de 

funcionamiento de recurrir a articulistas que sólo busean publicar, sín importar el 

medio en que se difunda su escrito. N~sotros preferimos conformar nuestra propia 

tribuna de opinión. 

s Roura, Víctor. "De los servicios infonnativos". Pág. 64 

6 ldem. 
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-----------------------------------------------------

Mucha de la indiferencia del púhlico hacia las secciones culturales se debe a 

que éstas están llenas de infonnación general boletinada, por ello algunos 

periodistas culturales veteranos como Manuel Blanco o Jorge Meléndez han dicho 

que la cultura en México ha sido copia fiel de los boletines. 

El periodismo cultural debe trdllsmitir al lector una infonnación que además 

de interesarlc, le genere dudas e interrogantes. El periodista cultural tiene como 

misión diaria, darle tratamiento adecuado a la infonnación que recibe en la 

redacción. La cultura y la infonnación que se genera es tan compleja, que el 

periodista debe y tiene que ir hasta los protagonistas para cerciorarse de lo que 

están haciendo y diciendo día con dia. 

V.3 LA EDICiÓN: :.IN EJERCICIO DE PODER 

Ante el centenar de boletines, artículos críticos, denuncias y entrevista,> que 

congestionan al mediodía la redacción, el editor de una sección cultural tiene como 

tarea -titánica y casi imposible- darle publicación al mayor número de 

infonnación. 

Editar es una fonna de concebir el mundo, de ordenarlo a partir del caos, 

explica Andres Ruiz, editor del suplemento "Ángel" del periódico Reforlllo. "El 

editor es un analista de contenido fonnado en el ejercicio diario de su trabajo; su 

misión eS que ningún artículo se pierda frente a un teclado de computadora por estar 

mal estructurado" '. 

Editar es estructurar coherentemente un discurso infonnativo. El editor es 

alguien consciente de la necesidad de la lectura y el estudio, porque sabe que su 

fonnación personal eS fundamental para el desempeño de su oficio. 

7 Rui7.., Andrés. ''Como ordenar el caos ,", Pág. 91 
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La edición constituye el eslabón enlTC la redacción)' los talleres. por ello 

requiere de un trab~o pulcro y ordenado en las correcciones hechas a los textos, así 

como en la diagramación, ya sea en L'Squcma o en pantalla. con el objetivo de 

facilitar el trnb~io propiamente gráfico y tratar de evitar las injerencias siempre 

inoportunas de los "duendes de la imprenta"". 

y aunque el avance vertiginoso de la.., artes gráficas vuelve indispensable el 

conocimiento de la inlonllática para cualquier editor, éste debe saber a conciencia 

que las computadoras facilitan el trabajo. no lo sustituyen. modificao hábitos. pero 

no alteran la organi7.ación fundamenk11 de la inlarmación. Ahorran tiempo de 

''talacha'·. pero carecen de criterio. afinna Andrés Ruiz. 

Porque ver un diario con los ojos de editor es perder algo del candor, de la 

inocencia con la que abordao la lectura de la prensa el común de las personas. 

Significa. según LafTorgue: 

J\swnir lm papel no de hérOC' sino simplemente saber que los medios 

tienen limites. pero que ellos no son rigidos, y que nuestro trabajo vale, 

es decir que no resulta ocioso el papel que uno pULxla cumplir en el 

medio ni inocuas las batallas cotidianas: desde confeccionar la nómina 

de colaboradores hasta lograr lU1 título Ilrunativo,8 

Nadie que no esté convenódo profundamente de la perfectibilidad de su 

tmbajo deberia dedicarse a editar, porque quien a esto se dedica seriamente sabe que 

todos los días se aprende algo nuevo. Y cada maiiana. luego de que las rotativas han 

terminado de imprimir, en un ir y venir del intenso ruido de los bits de infonnación 

editada. dentro del mercado de las tintas, las imágenes y el papel iniciará un nuevo 

dia convencido del enonne caudal de conocimientos que éste le depara y 

convencido deque nunca debe obrar contra su capacidad de s0'1'resa. 

8 Lafforgue en: Roura. Víctor, "Del ejercicio cultural I y 11", Pág. 63 
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El editor a veces selecciona al desconocido por arriba del escntor de fama. 

y al revés. Editar es ejercer el poder, afinna Andrés Ruiz, por mínimo que éste sea, 

y como tal, una responsabilidad que relleja mucho del medio de comunicación en el 

que uno trabaja e inclll'ill. a uno mismo. 

Sin embargo, explica Víctor Roura: 

Los editores de periódicos somos a los ojos de colaboradores, e incluso 

a veces hasta de quienes dicen ser amigos (mientras sigan publicando 

en nuestras páginas, por supuesto), autoritarios, arbitrarios y censores. 

No forzosamente en ese ordcn.9 

Los cntenos de selección conllevan siempre una "pizquita" de arbitrnriedad, 

pues la consideración rmal sobre qué cubnr y qué no, después de todo, tiene mucho 

que ver con el cnteno y la intuición particulares del editor. Pero así como es 

imposible la figura del editor perfecto, del mismo modo es posible descartar la 

imagen del insuperable colaborador. 

y qui7.á lo más importante que debe tener en cuenta el penodista cultural 

cuando se enfrenta a ese confeti de infommciones menudases la escrupulosa 

atención a Wl código ético que consiste en entender que cada texto que uno publica 

tiene un destinatalÍo que espera, aun con el beneficio de la duda o con el 

disentimiento el trabajo honesto de un ciudadano con voz pública. 

Sobra decir que ejercer el penodismo cultural con una impronta democrática 

no es -sobre todo en lUla sociedad como la mexicana- una tarea sencilla; antes 

bien, es un camino sinuoso y empedrado. 

9 Roura. Víctor. "DcsinfomlaT infonnando", Pág. 50. 
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Evidentemente. reitera Roura, lo primero que busco al seleccionar los temas 

para los reportajes y notas que integrarán en la sección cultural de El Financiero es 

entablar un diálogo con ese posible lector, así como una correspondencia, en un 

espacio público en el 4ue pueda compartir. Todo con la finalidad de realizar un 

periodismo pensante que abarque ambas partes: a quien escribe y a quien lee. 

V.4 EL PERIODISTA ES LOS OJOS Y OíDOS DEL CIUDADANO COMÚN 

Los periodistas culturnlcs no son lUlaS manipulados que tienen la 

obligación de publicar cuanta cosa swja en el aire cotidiano. Sobre todo 

si este aire está cargado de lUl denso smog y de olores irritantes. 10 

El periodismo cultuml siempre debe buscar las annas para infonnar sobre los 

hechos. no solamente ser una instancia digeridora y parcializada. 

Para el articulista Víctor Row'J.: 

Una de las cosas de la cual desconfiamos cac;;i por naturaleza es del 

discurso oficialista Lo reproducimos. sí, porque no podemos negar la 

vcrsión oficial de los hechos, mas no nos apetece quedamos en la 

cpidennis dc las palabrns sino blL<;c''UllOS más allá de la capa, bLLc;camOS 

. " sus consecuencIas. 

En una sección cultuml como la de El Financiero, quedarse sólo con los 

resultados de una conferencia de prensa es significado de nulidad periodística. Las 

conferencias de prensa sólo sirven para imponer lineamientos debido a su carácter 

autoritario. Los reporteros tienen la obligación de oír, apuntar y callar. 

10 Roura, Víctor. "Desinfomlar infonllando'". Pág. 50. 

Illbidem 
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El periodista, debe tener mejores ojos y oídos que el ciudadano común, 

aunque desgraciadamente en nuestros días eso constituye una extcmporaneidad. El 

editor de la sección cultural de El Financiero recuerda una anécdota: 

Cuando daba clases de periodismo en la ENEP i\catlán me JXlnía de 

acuerdo con algún amigo para que, a lUla hora determinada. 

intenumpiera abruptamente en el salón de c1a5CS para proseguir con un 

diálogo previamente preparado -pero sorpresivo para el estudiantado-. 

Se trJtaba de una confll'\ión. 

El amigo buscaba Wl salón porque daría Wl discurso, pero no lo hallaba. 

Tardaba no más de diez minutos en el aula y se retiraba con propiedad. 

Los estudiantes. por supuesto, estaban aturdidos con semejante 

anécdota. Y ahí aprovechaba )'0 paro comprobar sus respectivas 

visiones y retenciones. agudC7.a5 y extravíos. invenciones y realismos. 

Hagan lUla nota informativa del suceso que acaban de presenciar. A qué 

hom intcmunpió el señor la clase, cómo se llamaba, cómo vestía. cuál 

em el tema del discurso que ofrecería, en que número de salón lo 

estaban esperando, qué dijo cuando se retiró. cuánto tiempo estuvo en el 

aula. 

El resultado em de lo más divertido: ninguno de los estudiantes 

concordaba con nada, cada quien tenía su propia versión de los hechos 

y unos de plano decían no recordar absolutamente nada porque les 

había aparecido banal la abrupta aparición del extraviado profesor. Y 

cra ahí a donde debíamos abocamos, A precisar interrogantes. a pulir 

criterios. a desmvolizar el género periodístico. l2 

11 Roura, Víctor. "El infierno saturado de periodistas". Pág. 80. 
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Porque el periodista cultural es un per.;istente de las letras )' de la 

investigación; nunca debe verse obligado a escribir cuando carece de información 

suHciente. Si existen dudas, siempre es recomendable regresar con las fuentes de 

infoonación para clarificar la" cosas. 

Hoy, explica Mussachio: 

Se ha perdido el interés por ganar la nota, se pelea por todo menos por 

la infon113ción diaria. y en cualquier sector del periodismo. no nos 

podemos dar el lujo de perder una Ilota. ¡xJrque si otro saca lUla nota 

antes que nosotros, entonces perdimos. 1J 

En el viejo Unomásul1o, continua Mussachio, los reporteros salíamos a 

ganar notas todos los días, y aunque Roura diga que hace caso omiso de las 

"exclusivas", en El Financiero todos los días se publican primicias. 

Porque si algo hemos apren<'ido de Julio Scherer, de su acción y no de su 

teoría, es que el gran cimiento en el que se apoya toda la estructura periodística es 

exclusivamente el reportero, es dec<r, alguien que ha tenido alguna o varias de las 

siguientes experiencias: haber hecho una guardia, haber cubierto el sector policiaco, 

haber sido regañado por sus jefes, haber perdido una nota, haber sido increpado por 

una fuente de información. 

Sólo el reportero merece el titulo de periodista. Los ensayistas que llenan las 

páginas editoriales para enseñarnos a pensar y los opinadores que a diario difunden 

críticas politicas, pueden desaparecer y nada ocurrílÍa en las páginas culturales. 

Sólo el reportero es imprescindible. como infonnador y testigo. 

13 Entrevista eDil Humberto MUS3cchio. 28 dcjulio de 1998. 
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y aunque la versión oficial de los hechos suplanta la búsqueda, el ingenio y 

la creatividad del reportero, éste no debe dejarse seducir por el poder y sólo debe 

preocuparse por el diario oficio de las letras. 

V.l LA NOTtCIA ESTÁ EN LA PROSA, NO EN ELLEAD 

A contrapelo de la tendencia gcnemlizada. en el periodismo culturol que se realiza 

en El Financiero "Ia noticia de ocho columnas" no está detenninada por lll13 

declaración incendiaria o por un boletin. El género de la cultura. para los integrantes 

de esta sección, posee un CUCIpO periodístico distinto porque las noticias 

prácticamente se crean en la redacción. 

Algunos críticos, como Luis Gastclum, ex coordinador de la sección 

cultural del Unomásll11o, consideran que en la sección cultuml de El Financiero se 

revisten las noticias con elementos literarios que restan valor a 10 infonnativo y 

valoran el anecdotario periodístico como materia ¡nronnativa. Sin embargo, Roura 

expresa rotundrunentc:"c1lead puede ir en la última línea. porque la noticia está en 

la prosa. Tu propia prosa es la infonnción"." 

La infonnación y la redacció:¡ van de la mano. Un cúmulo de declaraciones, 

de discursos y de exclusiva'! de nada sirven si no tiene lUla cstructum específica. Los 

periodistac;¡ son quienes dominan la ¡n[onnación con su propio lenguaje. con su 

escritura. 

Porque el oficio periodístico, y en especial el de corte culturol, es Wla labor 

de estilo, afinna Roura, de visiones aguda, que se son delinidas por la cultum que 

uno trae consigo y la clase de amor a las letras que rondan por la cabe7.a. Un 

periodista se distingue por su capacidad de acometer un texto contra viento y marea, 

bajo cualquier tipo de presión. 

1~ ROUTa, Víctor. "Del ~iercicio culturolll y 111"'. púg. 63. 
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El que sabe escrioir lo hace bien aquí y allá en la prensa y en la literatura. El 

ejercicio prolesional del periodismo cultural exige tener un conjunto de atributos y 

conocimientos detcnninados. En primer ténnino. la posesión de una cultura de 

carácter general suficientemente extensa y profunda. que pennita identificar y 

correlacionar fenómenos. épocas, autores. tanto en el orden local como en el 

universal. 

En scb'llndo lugar mucha creatividad o capacidad para sistematizar y 

sintetizar procesos social, económica y políticamente complejos. El periodista 

rri'11cro tiene que aprender a reGJ.cl1f. Fr.:l~es cortas y párrafos breves. Sin 

adjetivaciones, con pocas palabras, pero ideas completas. 

La experiencia dice, según MrulllcJ Blanco, que las mil maneras de escribir 

no suelen estar reñidas con la claridad, la sencillez y la propiedad en la expresión. 

Porque el pcriodisl1 debe convertirse en un lector y habituarse a usar del 

diccionario como instrumento diario de trab~jo. Debe estimular la lectura, pero 

también la participación y la creatividad del lector. 

En cwmto a la calidad cscritural, comcnta Roum, cn nuestra sección 

tratamos de innovar todos los días, mirar hacia adelante sin regodeamos con un 

guro o t1atmmi de la cultura. 

Juan Alarcón recuerda: 

En El Financiero mi trabajo era dibujar por dibujar. Porque la 

caricatura política posee panímetros muy marrndos; simple y 

sencillamente tienes que hablar de lo que sucede en el momento y sacar 

a relucir lo gracioso de la política en México. 
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En c<Ullbio, diblgar por dibujar no es más que vaciar un poco la canasta 

de recuerdos, imágenes, cuestiones propias muy individuales. con el fin 

de obtener dibujos que resultan hasta cierto pilllto de hmnor muy 

blanco; incluso sin hmnor, son ilustraciones cuya única finaJidad es 

agradar a la vista. A diferencia de la caricatura política, el dibujar por 

dibujar es mucho más relajanl.:, suave. tranquilo: una especie de 

descanSO.
15 

El diario UnomáswlO en 1977 pennitió el trabajo creativo de cada reportero, 

recuerda Roura. Con anterioridad la vieja escuela de periodismo identificaba la 

frac;e "infonnar es transcribir" con ia o~jctividad. Se condenaba de este modo al 

reportero a adoptar una actitud servil. 

Fernando de Ita, explica: 

La página cultural nos dio la posibilidad de aniesgarnos como 

periodistas a crear una manera expresiva distinta 16 

El sw-gimiento de los suplementos y las secciones culturales, posibilitó la 

reflexión y dio cabida a la creación y ,,1 ensayo. 

En la sección cultural de El Financiero, el periodista cultural tiene tentación 

por ver el mundo desde el plmto de vista del artista y del creador. No puede 

realmente ir muy lejos si no considem las características congénitas de su materia 

que es el espiritu creador. Porque el periodista que está comprometido con la 

sociedad y con su escritura es mejor retribuido y encuentra más espacios que el 

periodista que se queda en los lugares comunes. 

15 Juan Alarcón en: Galicia Miguel, Renato. "Imposible, ilustrar la poesía". Pág. 56 

16 Fernando de Ita en: Roura, Víctor. "Despersonalizada compelencia".Pág. 68. 
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Juan Alarcón, ilustrador y caricaturista afinna: 

El espacio que tengo en "La furia del pez" he tratado de manejar de 

usarlo libremente. Sin obliganne a leer previamente los textos que ahí 

se public.m. Han ocurrido coincidencia') fabulosas: los escritos se 

refieren al cuerpo femenino, los senos, las caderas o el cabello de la 

mujer, y mis dibttios aluden a esos elementos. Pero también se han 

presentado Cir'ClUlstancia'i muy distintas; en ocasiones, Eusebio 

Ruvalcaba publica cuentos muy proftmdos sobre la naturaleza humana 

y yo salgo con Wl humorete barato. NtUlCa me he querido atar al texto, 

no obstante que, a \'eces y en apariencia lo que dibttio nada tiene que 

ver con la poesía. 17 

Es necesario tomar consciencia, continúa Roura, de que se tiene vocación 

de periodista cultural por el trab,yo en si y no como trampolin para convertirse en 

literato. Porque el ser escritor no siempre te pennite ser periodista, atmque la 

aspiración de un periodista cultural seria llegar a tener la calidad de un creador de 

literatura. 

V.6 LO FUNDAMENTAL EN EL PERIODISMO CULTURAL: ES EL RESPETO A LOS 

LECTORES 

A las cuatro de la mañana se imprime el último ejemplar del periódico. Como lodas 

las madrugadas aparecerá en el quiosco o andará en manos de voceadores en medio 

del insoportable tránsilo vehicular. El objetivo se habrá logrado: la información esta 

ahí. lista para ser leída y revisada, pues el trasfondo básico del periodismo es la 

conversación con sus lectores. 

17 Galicia Miguel. Rcnato. "Imposible. ilustrar la poesía". Pág. 56 
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Quien hace periodismo cultulJl debe ser consciente de su responsabilidad 

con el lector, al que debe dirigirse siempre con un espiritu abierto que le pennita 

transmitir opiniones honestas, polémicas y reveladoras. Me gosta la idea, explica 

Víctor Roura, de que el periodismo es como una relación amorosa en la que 

dudamos, peleamos, nos divertimos pero sobre todo nos sentimos fascinados por 

tenerla. 

Una sección cultural debe interesarse en el lector a quien le debe el mayor 

respeto. El periodismo cultural que nosotros realizamos está hecho para los lectores 

en general y no precisamente para los que participan en las actividades culturales, 

afinna el editor de la sección culturol de F:J Financiero. 

Procuramos -agrega- pensar en muchos tipos de lectores para establecer 

comtmicación con quienes originan las actividades culturales. Sin embargo, a la 

sección cultural siempre le interesá mas un lector inconronne, que discuta y se 

manifieste en contra de los articulos y reportajes; un funcionario que debata 

públicamente lo dicho; un creador que rechace la alabanza y pennita el análisis y la 

critica; un intelectual que rectifique o un muchacho que recorte la nota para su 

álbum de obsesiones. 

Asimismo Victor Roura explica: 

No creemos estar haciendo la mejor SL-cción cultural de México. 

Escribimos porque nos !,1USta escribir. y hacemos periodismo JXJrque 

somos periodistas. Nosotros no descalificamos a las demás secciones, 

porque para nosotros no es W13 carrera deportiva. Para nosotros el 

periodismo es lUla competencia con lUlO mismo para escribir e informar 

mejor cada día. IR 

/8 Roura, Víctor. "!Ah. la cultum!". Pág. 54 
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------------------------------------------------------ -

El mundo de la cultura es como todos los mundos posibles: es 

un mundo habitado por personas inteligentes e incultas, sagaces y 

falsas. ingeniosas y despistadas, astutas)' oportunistas. talentosas )' 

definitivamente estultas. arribistas y endiosadas, mediocres e 

insólitamente acomplejadas. El mundo de la cultura es un mundo que arroba 

por sus diferencias y coincidencias. por sus inclusiones y sus exclusiones, por sus 

múltiples fonmas y su a,ombrosa monotonía. Es, como todos los mundos, un 

mundo fa,cinante cuando se lo sabe explotar .• 
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CONCLUSIONES 

106 



Después de tenllinar la c1abomción de la tesis. me queda claro que: 

La "dcclarocmcia en la prensa", como expresa Gidcon Lichfield, corresponsal 

de 77¡e EcoJ1omist en México, es un síntoma de la prensa mexicana. Podemos 

decir que en México perdum la idea de que las noticias no son lo que hay de 

nuevo. sino lo que haya dicho alguien importante y a veces ni siquiem 

"importante" como figum pública. Lichfiel afinna en un ensayo publicado en 

Letras Libres de junio del 2000 que la prensa en México tal vez haga un 

excelente registro de lo que dicen los poderosos, pero no sirve para 

entenderlos. que es el propósito del periodismo. Por tanto, decimos que el 

periodismo mexicano recuITe al acostumbmdo método de la 

"declaracionitis ", en donde la noticia está a'iociada con la información 

oficial. en lugar de practicar el periodismo de investigación y reflexión. 

Basta revisar cualquier diario mexicano para descubrir que la siguiente lista 

de palabms es de uso común en nuestro periodismo: "Abundó. Aceptó. 

Acusó. Adujo. Advirtió. Afinlló. Agregó. Añadió. Apuntó. Aclaró. Aceptó. 

Anotó. Argumentó. Aseguró. Aseveró. Comentó. Declaró. Consideró. 

Destacó. Detalló. Enfatizó. Explicó. Expresó. Expuso. Extemó. Infonnó. 

Indicó. Lamentó. Insistió. Señeló, Pronosticó. Redondeó. Sustuvo. Suhmyó. 

entre otras. son sólo sinónimos del "dUo". 

Los periódicos dedican una gmn cantidad de espacio a reproducir la verbolTea 

de los funcionarios y, aunque al parecer recientemente se inicia lUla nueva 

etapa en la prensa mexicana debido a que el control oficial ha disminuido, 

queda todavia impregnado el hábito de informar adquirido por décadas. 
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Hoy la prensa en México está menos a merced del gobiemo que de si misma. 

Esto se debe a que los intereses empresariales de los medios de comunicación 

prevalecen por sobre los contenidos de ¡nfonnación u opinión debido a que se 

actúa de acuerdo con las conveniencias particulares y no por convicción y aún 

por temor; en suma, lo que predomina son los interéses económicos propios. 

En la prensa cultural de México afortunadamente algo está cambiando. Ante 

la noticia o el hecho cultural, algunos periodistas anali7.an los acontecimientos 

que registran y observan. Su opinión la sustentan en un conocimiento de l. 

historia y la cultum, siempre conscientes de su compromiso con la sociedad. 

Es dificil predecir cuál será el futuro próximo de la prensa. El camino para 

resolver los problemas no es fácil, pero es un camino que, pese a todo ha 

empezado a recorrerse. Para los nuevos periodistas, sin embargo, las ligas con 

el pasado, que ni siquiera tennina de transcurrir, son claras y contwldentes. 

Bien se puede prever entonces que la prensa mexicana será una de las últimas 

instituciones que se democraticen en México. 

El periodismo de cultural del si"lo xx aún no alcanza el nivel "trascenden~"" 

que poseen las otras secciones de política o deportes, por mencionar sólo dos, 

sencillamente porque no puede financiarse a si mismo. 
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De nuestro contacto con los entrevistados podemos decir que el periodista 

cultural debe ser un personaje infonnado, letrado, agudo y con mucho sentido 

común. Su trabajo implica un talento especial para entender y sintetizar 

acontecimientos nacionales e internacionalcs. En diarios como El Financiero 

el periodista de cultura ya no se limita sólo a cumplir "la orden fría" y 

despersonalizada para la página de su sección, sino que busca con un espacio 

para difundir y mostrar su trabajo creativo. 

Finalmente considero que es necesario contx:cr el proceso de transfonnación 

de la prensa en México, para poder pasar de visiones instantáneas al 

reconocimiento de ésta como documento histórico, y de la mera infonnación 

al ejercicio de una escritura critica, ligera y analitica. Porque la prensa cultural 

en México está escrita con voces, vivencias y anécdotas de periodistas que 

deline,"l a esta profesión -más de uno diria su oficio y manera de vivir-, 

como una actividad intelectual fascinante, muchas veces irreverente, pero 

profundamente social. ... 
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Nuevo Despacho 

Mario Vargas Llosa: Como un pez en el Agua 

fi~¡¡jl~~i'ii?\] .EI ~l ... n d "1:UlJ. o:nl"""'-.... 
n"'" un. ",,..·1. 
mL. en .u I>,hl,· 

"1V.1i.. ('''''1''''' 
",L<;d""J""i Y 
p .. 'C. .. 

_1'uyc'!ue lu_ 
e,,", m""h" o:n 
.,.... c~pllu~" 

,..'" Ir"'., <le 
I;>III"OC"'" iN !IC",nilhod. rO'" lrpl'" <le ... ...,rihi, 
"' .. un IIIInim" <le I,¡'~ Y 1""" .'gu""" 1\:iIC. 
ci",II... ... '111<: tilo """ceid", mi 1,,,,,,. cn mi 1"'"' 
\cngn lo imp .... "' ..... que n"",.cmp," k, C"Il.'CI:ul. 
1'0;,,,.,"1""'1. .... "" <-.... , laInhoén ","'ull. auk,h,,_ 
lV.r .... '.~'llImh"'" ...... I;>",r"".",al e ,ndioou ... " 
de k' .. "" fu, y <Ic.,~uc ..... lcn ~ ... ñ<". C"n., 
me h.I1currÍ<J",Xln hhn .. 'OIc,."c., .• llc,m,",,, 
6<1<.: .io;m('tI: me '1uabn I~. lenl...:i"""", de bhc, 
Cl1ncluido, "'" C"'l"<-~ ~,r",il .... ~ .""nlu,. de 

::~~~:;~~"~~,~u:~i~~,~~t:t~~II~' ~~ 
~"n, m.Ie',,""" b ~mh",.,~ <lel pn')~"t.'''' 4"" 

:~~.t;:~~~ c~,~;", :~, ~u~:.'r~:~ .~¿: 
r""", <kl ,,,,.1,,. e,el> 4"" w"¡' .. ~ .. <-"'""'11,... ... 

;:.~.;.~:t:"'...!~"';,,~~ ·;!~::.::·c~~~ 
n....,.lft" b·hn .. un .. ""''I''''.'c ,FI<l~1","dw'" de 
"'.'''''''' yllo:g"" a un plihlic~' Cu.ncJ¡, "Ie.ninn 
I 1 .. b:~" .... t ... ·'m" ['f'<,.n en ....... C""''''''[lIa 
..... MI '1"" ",clenr",nl.m",n'"enl'" un I'N" y 
un IcCII"·! e, ... , 'I'l" un ""',il", nune" llego 
"",1"",nIC a .. r..:rk'.I"'",IL""<Ik: luel:" ho, "Igu. 
NI< """,g.,.""", al¡:ur.::l ..,....1<.. .... Si "'. u .... 
"-"'1""-"'''' .... roniuv ....... ""n .llIun ... rm.i .... · 
~.,"'" ,..."'fIOc~. o ... "" ~u'""'Klad. 1',,, cjempk,. 
kl ~""t,l""'" k",~.,I1io ..... ~"""'1\<:n""'" ~""'" 
t-u:n"" ... ¡: .... "" ... 
"" 1A~c':~ '::~ ~~r."':r;;"'t.~:~~ns~":'~ 
..... "':". tic!ll;:I."'" "", co'" d ""l/IlI,;nw. en ~"" k, 
=~~; "'~~::;;:; ,1:. ... , '" un elo.m<",,, 

~!~~!""'~~~~::.'~:~'~¡'::'~ 
p"' .. u\c ..... .,:od;,o """"'in" ........ R""'-"i",II... ..... "" 
... ~ tenl .. n"d. '1"" ver ["" "Up",,"u, "'''' d 
C11lC1;,.liu:,.,h .111<, runJ.""'"wl"",ntc ",~lli. 
"'~ Y <. .......... , 1k.1F"'" lub mi .11lUf1a'[ de ......... 
n:.a.:.""'" I";r[,.l: ~</"" .~II""~' ... ",,,,Ie t,hn~ 
k, ~"e r .. ,,¡ ... >II m, p"'''';('' "'",cf".I~J .·iu.¡ady * .. f".',""t lino nn""l. 'I\OC 1"",. un gron ",iln 
o:n l1li """. 1""" un ';'t" • .. "'" )'" nu""" he 
1Ic."JlO'II' ... "",. y 1"" ."I''' .... 'ln nu",," ,",h"; •• i 
"" <Icho' "",Imenlo,: • k, ~uc el Irh", e', en ,1 
m ...... \ ... 1 CIIC;;lIIlak. ~"" k. nwi, El lilon'. 
.... "II""'menll; 'I;u"," <k ... lo.."tIu< k, ",hen. fue 

~':'::;::t~,:~~:.~~::,~~ C~~~~·/I.~i~"~ 
en:" </\OC a u ..... """.,,~ .. le ru.1.¡¡:o 'I\OC'u hhm 
Jco 1"'I"'l:r. "....n' ... , tlo..p dio ''''JU..:t~,k, t.~ 
am,i<lc,,,,,ión. ¡."\OC un I".." .. ,~/I~, I"",</UI) inlo,:
"",,', much".~ .. b.1""'" n I""'luc I.e ykllma 

::-~':.":.~:u~~":t:t~,;::'.~~~n";.~~; 
~n el "/fUIJ. 

. Au",/"'" "'"" hien el ""n~' le ...... r.vn,uhle ... 

.o...~q"" 1><:1::"1:'''''' M~oic<~'¡'1rI<Ic """. 
"" "'" leid" ... ,n m\ICh~ """ ""ulr.lol.d y"""" 
niIJad 'I""cn el Pe,':" he vC"n que IH., prime,",. 
raoa;i,,~ <le .Igu", ... Ia:~ ..... h_" .KlI> muy 
I""~'''.'. m"y alimubl\lt. ..... muy ~ .... y 
IamhiCn 1""'.:;0 odcm;'" de """'h .. , c, ....... "'''''''1 
.¡;rIldccW" a W"', .. k .. m,,,ic"lll". 

.Qué .uu;dc,'; en ,,1 pn;~i,,"", milenio. en 
Ama"", 1~,<tI.l1l,:ndrin nbid ... ""I"',.n"". 
d ono.". lo l·Ij¡:io.bd1 .Se,A"n "",dad In <k,,"",. 
uoc:i:lcI rUl",,,l;dilll,,,mclo.:.,,,,1 (¡>r~1:""'''fl''...,"'/0 rar """ ,k Ir .. ~ .• ",di"nlr~ fW~"'~" 

,..~-~:k ·I.in=~n~:.· ~7~1~.f..":,~,~ :I,~me~ 
........ "un 1 ... 1""'" ............. ,n l. Ii;I",ilJOO ... ve,· 
<bd "" m;; allCvt.I l'fI."Ic<:uh p",,, ''''1 .. ,:111 al 
Mun, <k; .. <k:InI .. ,.da ,lcruru de ........:, ........... 
tino. y"e",.,</ue ojU4:;!' 1"" .. que ",iJi rOL'"ndo' 
en el ",,,,ti,,,,n,,, cal><: un ""IIh;nod¡, "('lOm"''''''. 
~rlt.~!:on::~ ~~;,~~~ ~"::"'I~ 
"""'" mli.. nume""''' que ~d", h que he",,", 

to:nü" cnd p""""'. At".llCmI' <Ic que en n:lIU, 
dlId ~"Il''''K''''''' doeLlI,,, ... !<> ~n 1\""""", 1.:.· 

Para esta segunda y última entroga sido vlGlo con buonos ojos por parto 
hemos soguldo el slslomo da la pr1- da un ncritor que so dlco Ubrapen
mora, sólo que ahora Intorcalamos oador. E!I una lástima que algunos 
dos preguntas formuladas por oslu- proslstao. como él. asuman tal gra
diantes do ha Universidad Iberoomo- do de suporestrol~o. Y es una !ás· 
rlC2nl quo oceptó contestor el eseri- tima, fInalmente, que Mario Vargas 
101. y sabemos. porque on este om- Uosa haya virado tanto su coneep
blonto todo .e eonoco tarde o tom- elón de la existencia como para 
prano, que hubo una lisia pre!lenta- cemblar las lehes, donde es moas· 
do ante Vorgas Uoaa para determl- Ira, por la polítIca. sobre todo por 
nar o que medios elogío con el fin do ósa que pareee un mal copiado Idea
acceder o las entrovlstas. Es una 110 del Fondo Monetario Internaclo
lástima que El Financiero no 'aya nal. 

CéS<lr Güemes I y 11 

1,,,. '1"" "'" euh¡,. Ib~l. "'''' ¡u:ul .... d.",4u,. 

l:;;',,~~~~ yC:,~~~ ~~~,~~~':;,~~~~~ 
~e",,"" 1:: ... ~~,n <I¡"inl,", 1:,'00'" 1.1<: I"',rct."e."'" 
,,<k ;m¡>CII=."in 1'cIo, I/UI:Q m"eh"...:.s .'ll-
1"",,,,,10 '1"""" .. m('1e ""U>dil;ht:a f"o m¡",c[ 
",,,h,, 4ue 1"" J'"me,~ ve~ en ,,, h"" .... il '"~,,
hl".n ..... Anll:,Í<::II""'IIlI. I:! <le""",,.d. liene 
.. 1<.", 1""",1.:"". e.,"" <It:r:.""~h,,,oci<'," del ",,,,. 
tinenle en w"n P"'1e h ... dll.irl>p",,"". 1"" un. 
",,,,,.hlOc"," I"'pulo,. O qu,Li. lilA. p,ee'''· 
menle. un. """"Iiz,,,,.in 1""",la, ~n "nn"a ~e 
1 ... ~K."l;o.lu'~., m.hIA,... ... y de k .. """'Í>ni."",", 
,e.nlu<.'",n"K". <k 1 ... ulopi .. ""' .. ~ ... ",""Iu· 
<.'w,nll'¡"'. en,,, '1"" a Ir.~"", I~" ~uruc."ll" ~e 
"",.""'" e>I"""'''''"'''. el p""hk. bli""""",na. 

cl~:;~'I':~ :::'~~j~ ~~T·;t~j:':~ ~~; Ado."t.'u, • .Io 1"". lue,,"' [""cldcIIo¡m'k, e<.""'""'"i. 
... ~, el "'gimen q"" pu<>Ic <lelo,:nclo.:r mi; ," k .. 
tk",,·h<", hu""' ...... C,e" ~.,.' le; ""_1 fUluro 
1;oI""'amc,icnn,, un,," l".nh,lolad ...... """"I<(I;li_ 
",os muy gr .......... Aok:mÓl< e"", ... ,,,.e<kn,,,,dI; 

:1:1 ~-:;::~' :::!.¡'~~n,~,!:;;'",: o<n·.~,7~~ 
~c."I('k,mc ti< ~ .. 10~,lilJo"'mI". <le h.uu",'" 
, ... """ ,un n.:n:ocimicn~' tlcl o:splril" <lcnl!""" 
lic<.~ de lo cult"", <le lo. 1iht:r1"". "o""'"""""'''' 
igu~1 q"""''''''' c."IW ''''Uff""",,' o:n n ........ ,IM lic-

"'" .11. hohl ..... de un ""mh", 1l""C'.~""¡'~. LE-< 
real. IlInll,hk:. dumJc,,, "" "' .... de 'luce.""? 

~c~~::::.~;~~m;,~:;' ~~ í:l!~~::::;"i~ 
"".k.. ... "'''''''mI'' ........ ItU,cndt~ Y ~n olg""''' "". 
.... ""-"""uu)"",,,j,, '" <le ... "" .... ", "n 1\"":'''''' 
I..r,hna "on ~ch,It. .... Nu ... "", ">c,,,dadc licncn 

;:,I~~i~~I~" ~:~""..:I:...:;~.~~~~r~~ 
lo u,,'upo:.· .... Ou"""",~n li""'~nllllcll"" 
... d. d"n.",,,"¡~"<·",,, "".",n .",ml"c d<.',,~ .... ,
"" c,'"vc ... c,.¡. ... "''" m""h .. "" ... ' .... I"'I;lic'" , .. ~ 
.. ¡:""n el ~",nh, ,¡,,,,,,,,,,,,r.: tlc k .. 1;':"'1"'" 1 
pu .. -.k:n ,ncum' bk ~llIuhie,,,,, "", ct:I v"'_ 

;:;"-~'~~L:lq~~~:~ ~v~:!';.,~".. C!n~~"l~ 
nl!",'~I¡.t-Jt ........ 

e .. ,;'~~~~~~~'~.l: u:,,~~~ ~",!:;:!'~ :J~;;::,~ 
~::;~~~,:~:~"'~~:'''''.k:r p'i:,~~.~~ 
<l""i.,lcncia en ,. <live",alad •• icnc ,"'umr.~~
d" """. V~·4 a"",!"" n" 1M pn> rund"menlc em"n 
,. I""ie~in • r.ym dI;~, hlx:rIlI<I ('"Iit~· de lo 
idc:o 'l"" lo deml""ac," <lelx: ..... "',~, lo hlx:rI.d 
=' ... ·'mie"" I~ hlx:nnd 1".liIie". /...1, <le ... ""oci:l 
I"'",menlo,: I"'lilio; •• ~in I"IIilic<l.. de mer":"1II" •• ln 
un c."Il1muk. o l. cm"""," p,;"'od ••• lo ,n"""" 
c~,"~n.l.JoC"" de lo CI",,,,'ml.., Q ínr.:aF.~<k "oc, 

~~ ~~~m~~';r~"".;..!:I:~i~":~~~!:"~:'~; 
YC¿ mÍIS un ... """""",. en """,In .. f"'Í>cJ. Un.> 
idea '1"" me purea: .t."IuI'''''''''''e''''''. Yuu, 
</U<: A' ell •• ,,~illn ~,mbi"n en Amo!ricn l>olino • 
""~""""". <f "" ~ lcner "NI co,.,fion .. en un 
pn __ ...... , .... t""ido> e ¡, ...... cniblc """'t,,, del am_ 
lineRIC cn el m'ra, <k; ... ""ál .. ". 

"Sin cmh.'gn .... ' b~~ s""cloI.:ren l .... ""('1,,. 
CC""". "" el ,,,,'imi.r1II' r.ll:,I.~, I/ue h. ""*", 
en d Pe,u. k, ~\IC <:sl"vt •• I"'n~"lc ¡om:<ol y. "' .. 
v"",," enel ulllm" ''''',en ~n<%Ucl~. u .. 'u""",
, ... que <k I~n~, en I.nl" .,,¡¡¡en en ~",inl<" 
I"'i""", .. """ inlcn~" I;l;'~pi.<l=" muc<lr~n que 
",,11: I"' ............... tin f'!g>1Y q'""""""' ........... er-

~~~:~~~~~~.nk~'~:::~~~~ 
m'''''''' d .. m5t .... "'" esu,. ¡¡Illml'" .",,,~ ... que 
l. hi'''"i. h. CIImbi,otJ" • uno ""k",idnd lal. 
,,"pn;lIIlién<Jo ..... c""'" un euenu, r.nl~IO:O. y 

~,~~-:¡t:~~ lueA:,::'LT~~l~ 
~~~~~~~<.'~!'"~:~:;:i.::':::, .. ;~~~~ 
I~' el olt... ... ,"',I~, 'l\OC I.,y di. nfn.= b =IKI::d • 
,""e"" .. q"e ... 'vó""""". 11:",,",,", que I,,,,hol 
1"" elk,. ,lerc"""', k .. '''1'''''.'' 1l""'K~ .. Y enf,en. 
t .. o! .. "luumcnl<: ''i~''''''''' 'l~ .. ,u,.n..L, m",· 
cIt.>~t,;i..". 

·¡.h."",l UfU' e,",¡' <le 1" I"c<oIU,. h"",a el 
fin ~cI m,lo:n.,1 (,,,'u 1",,/(w'IlJ ,le ,,,< ""i"w""", 
Ir~;~~'.':'~:~"~,f'';''!vt~~~[:~''c..c~¡ 
:--u~ ~:~e~~I~: ~ ~~~ ~'~~r.;~~ ~~:;;;. 
h, .... an _ mlfOl t...c" ,,1 ~ñ(ll'l!l1 a 1\I!III(IJtnfI 

un" "["1<." I""ncr' .... ""n., ",,,,,~n" miramos. 
IYI1" 01 ., ... ,1.1<: la I<:~,,'''ci''n 1",nc"""".l!Iidcci, • 
CI'''''' un 1"', ...... en q"" 111 hi.,~" .. dd muntl .. 
...""bio; "'''' uno <>, .. ."IaC.1n difcn:nk:, II,n al

men;<;.I .. R .",uni, 1,1"'" ell'D<....rin",~" o:n el 
mundu. Eld""pkmledd lnl.1Ii!.,i.m".I. I."IM
lb "';vino.l ... -.:.· .. '1"" h.o r.,.;.h'Ju b CUllu,," de 
.. 'ihcrUld o:n """ .. ~r.." "" al~, ".lr .. ml"w~, 
unud" k .. g,.ndC!! a""nlce,mICnu", <le la t,vil!. 
"""u'In hum:,,,II. Tamh":n e,c"'Iue en o;:.,m. o~u, 
110 '",u"d, lIS" dt: k, 1/"" ~un mucho ¡:enlc no 
licne uno ... "",ic",,,. eb, .. y C!I qlJe lo in""NI' 
cK>n"'iz"cl,',n de ~, vid,~ de 1" """""m! •• de la 
CUllU'O. de 1"" Cécnic. ••• <lu I~. eLeneia.1. Jo: tos 
i<Ico.., b r."'~li<:a ",,,,,Iue.·,,, <k L"""munÍCI
e ........ '1"" ho """00 I lo,lt .. 101 b<vnl>n::s <kl 

r.I,,,,el' ""n\cml"m" .... ' ... , ha c,ea<k, Una.1 pnsibi
al ........... fI"'~ lueh .. a>lllra la I"'hn: .... do"." .... 

""' ""'i¡:uskJ::do inhunw<.... que nuneo "" 
"."'id,, .n'''' en In h •• u"i," It""," rccicnlr.imo 
ticml'" hahlll rnel<o,,_ ... fuera del alcance dc 10.. 
1"'("", q ... delC,n'i ... b.,,, que lue .. p ..... I"'''~ 
1"""" o ......... it:nI in"""",~", d .Ir""" Y vlctima 

~I ~~~";t~,~~~,tlk~~~~u~,~~¡~~~~~m:;: 
~~~ ~~r.:~~.:,~~ :::t:"~~~.n oh!. 

t..1S Decisione.~ Mu,~I~ 

¿ Por qué 110? 

Ignaclo Solares 

V
k''''HUS''d<d~qlJe ... ;k'&s
ru6'1"edp""'" h."""r""eh" 
.u ('n:<",up:u:ión por lo Ic"ffO_ 

",,1 y '" $l>CÍ.I. es que: puede dala/V a 
k, ""puil""!. p", mi I"'nc. pienso que 
hul>,e,. sid" import,nl"'m,,, I"''"'~ T'-,i., 
Y ,,",a b Amt!,>C.I Lal;'" qlJe \l:r¡:.;.t lio
so Ilcg:¡" • la l""'idCrlC13. De nU':~I> 1:0 
r/Cllunl~: ¿PO' qué ",,1 QUil'; haMO hah;, 
u •• cien~ cut ..... iIJ;K! mi""",," ... (".ya 
co""jil~, de 1,.;1""" E.'r<",b!eq""bub",· 
fa.it!n kl me)'" q"" p"~""a ~UC<"dctle al 
Pwl. o""'Iue lo m" I"',hable ~ '1"" 
buhiera .ido lo roa" que pudic .. ~ucnlc,· 
le. M."". Yd "In,d!:o rn 1:0 UNAM.fn 
que~' al dcc" quc.'" h.M. mcl"¡', n ""la 
0"""'.,," 1",111"'0 IJ1;ÍIpor I::! f""'rz:llk 1"" 
CfCUIl.'i.\",,"" q"'" pul ""Iunl..! [""pio. 
,<c,,>tl~.In ,e".:d¡" "nU<:Sln, l"",oJenlc 
M;wJcm. q"1Cn CI>nr","" en un., <:;I[\I".u 
p=dte que .. 1"'lilO le p:or= un ""'~ •. 
<le", Inr.e,,,,' del qu" I/u;"ier~ ole)-,,,,.. 
p"" .... mp"'.['C'''quc 1"" eneim. de Su' 
ob<:< .. 1'=""'''' ,,"IL b dccÍllMul ""'. 
ni q"'" dchcd IOlNt. 

Ah. 1M dccÍ>Ó""':1 n,,,,,,I,,,,. S"I" 
quien mirl mb .U:i de Ir mil"",. en d 
lCtrCnn que <ea, CI al;;uit:n .• f'lw 'ltl<! re_ 
~.Uo ('I<:,,, •• ,,,,,nll: un =dOIC .n,i¡,~' 

".y". mI'_~'" V",,"1I Ab",",,,".,.1 
l1'U¡;cn <le e,a:nci:ls o ÜC't'~'l:i:Is. I/u>cn 
k1 C1'nvcntt en cieno mllm",,'" "" tI'n"_ 
nuO( en la ",,,,,ic,.;l. ""lIllC.? "La rn<"<lio 
h"t. " ,,,,,, eu."'" de 10<.,.. que C"nvo'".· 
mm 110 qua/::do en l1li merntlf;' ""nlun_ 
dOlb "'''' o1¡u",," de bl q>",.h" m:iI 
inu:lu.k:s de IllS hucllllS """"~ l/Uf he 
",Ido". Lo li,e,",¡'~ en lIrl p;woj<: tan im
p:wbnie p:m' lo. .01.0 del .ulor. v"'''''e a 
<n<::<eb= con lo pollliat, (:(Iflk, ""'""l 
al.f:"'dn de que l. tI'ncl .... iUn ~cI I,h", 

Üc~~~~: {:~;: ~~~~~y 
lIui ...... de t =!ol:>d real por lbm .. b 
JUl. qU" ","ul!,on "":I<;'lil>"'" n un "n~'"'e 
t.k: 1" ...... el::> ~e ""h.IIc,rat "Hay moli· 
"' .. de .icr.k' tI"" .. k ........ "" """"ton: 
~,::dcnC¡:u~~il1<~P' ti< ~trrmrlc"f-. 

y "" quiu IObrc Ud, en .".. leneoo 
de b IUjI"CIlO rc:.1id.W =1 en.h'>lk 'odu 
le le ('ucdeCl'nlundlr' un "",ril," ,""z; 

e"'''l1<:. 
lSc:r" que k, ~'v ... w"-'" _","';'1. p:"" 

"",rrl>irk,? ¡:P"," q"" cnlr>ncCJ. ¡i "" c<a 
~,. "",,,h .. k,. IOnlU ,"""roe,,>: ~""('<" 
• .... ~'I.mocM'!ICI. a('rclupmoenl, ... ,n
dis"i<I:&:s. in:o"'n ..... ¡>!>tlrJo 1r>I~ldeb 
i~lirnidnd y hosL1dc b Kl<:ntidad" 5<ik, le 
1.!I.h •. en"", p'ra Son Ignacio -Cil,du 
~ en su ror.d",it"in de ca""'llcm .FI<l.~IC 
que de unlll-.tl rn:;ls &~" y<kr .. il'...o..so 
Ira ."""roe",", el del inIClo."t.'lo. qe<: Q 

deci, el dci k:nguaje. Ninilun ~a$"je de El p,,, .. n ti ,,~"" me porenl mb ""Ireme. 
caInr .. ue .... ,e, en que el .UIO' RO$CU<"nl.1 
ron", el di. de lo. ek:cc~",C$ p,.aidcn. 
c.1c."I le h. ence,,,,,,,, en u"" p,el..! de 
hoIc~ él solo. I miI3J poi' 1:0 leI"v,,~·., el 
.... noc de 1=1 WlC¡:ciones. y ca 'II:C: .cne_ 
.ion","De p,\\nlnm:: anS .... ,;.; la ,dea de 
~1lC ~u .. nlo,: los cinco lOO¡¡ pró.imus k, 
mú probable es 'iue 1\1) ~nlv",,,, I Icc¡ ni 
• "",,,bi. n.1<1> l'lcm ... " •• Cómo I""'¡. 
lenure;" • In que mh am.,ba. o 1" 4ue 
drlho ""nlido • '" vw? Le......., pudn 

~~.:.~ ~i"'~-;n.t·~;: 
lram","" ..¡, •• ml~"" I'u, I11ás quc"",,,"'da 
"f\ll .. cnI:d. k:n"uaje 1",1l: .. ~,1 



Qu.t lpoca ha dilfnnado m!s Como ¡m"", ... , 
-lbdu. Po-o. sin duda. el periodo de Uzaro 
rdenu fue el mU importonle p:lC1l la pintura 
'1 lemas Io<:ialc! en las a.1es pl4slicaJ. Aun
~ Vuooncelos fundó Lv misiones culturales 
lloa mae:sttos runJos, tllucolllinl,lÓ. En esa 
~ llevamos d ~ al. _ donde: apcn>l 
@fa lJUl pot.r.blc. pero Ulmbib1 hi<:la raltl 
educ:c\6n porque Iln ésta la $OCicdad cstJ 
didl. "Ir 001 manddl:m a l. entidades mis 
lrtIdu • un ~'" de cine y OOio, • un 
ealro nonnsJista. Olro de deportes y uno mU 
CClivia=da l6:nú:es. I _ enfellnl:n, un 
IAco1'un pintor, todo. ron cllln de mejorar 
:nsdIanu en 1., d,f=tes poblacione •. 
""If me convcrt/ en viajero. Pirllam05 alguo 

I rrwldes en J~I escuclas rurales que visita-
11. A mf me toe6 imFir ebscs de dIbuJo' 

1mIeS\ro$ IIlrales p::ra que cOlIIXieran un 
;0 la manera de c6mo el trie cambia las 
'1peclivlS de vn~ I"'rs.onacuanoo le acerca I 
'1 cómo dcsdcmo\os n!nddllcrllll caU(IV;u con 
u c1presiones. Pero no COIlIO ,¡mple n:qui· 
I p=n. p:uu d ello =oIM. tw:icndo bo!il=t 
plaslilll111 u I;"'nh1os y ""hlOl, ,mo plU1l que 

KIe la infanclI tomprrnd3nlOS que el arte es 

I.~ ~~(};~~~IIIY impon"ll1c porque. a 
dl3dOl de los 11110. Ireint.a. en el c~mpo se 
,1111l1li sitlQl;jdn muy caócicJ pues aun~. 
mo» 101 residtKlI del le"cocanucmo de los 
.ICIO'. y quienes IQ legulan pag""do eran lo. 
¡estro •. Nunca ol"id=mosla mUOlCre conlra 
profesores ",rale. de ;Z;,c:r.!c:c:r.s. r"\le oJgo 

=n!OSO. Sm duda, este penado muescra U"" 
~ p:II"tCde la reprellón a la ~ cl ~fs eltUVO 
te:co durante un lareo uempo, PelO de Una" 
• manera con lal millones cultuules logra· 
>1 invol""",r a las comunidóldel en el p~so 
iICIIcivo. Sin emb:>rgo, como lOdo lo que fun· 
.,a &q1I1 '" .... ""ch •• l:os ... i.¡""eo ... dC$¡nt •• 
:JOf1 debido a quc. stalin elrwevo gobierno, 
11. Olra fOfTllll de modernizar y de llevar la 
~g¡ción a 101 1",Mes más """,!.3IlOI, Ahora __ que no fue ~ 

• Adernh. cu=ndo Ur.aro Cbde",," dejó la 
::sidcncia. la gmt. y~ no quen.laber nada de 
lolrollo. artilllll. induso p"'on~1 que aeo.· 
nbrtban Contpr.ll nuucrol cuadr,-" r>O.I de· 
111; 'Me gwl:ln mucho. pero 00 lo. puedo 
I,ar en l. c:u por lo. :r.trucos que lengo' 
nC&n hasla miedo de que le enlV'ar.ln de 5US 
:a. poll!kas. Esl. fue una. etapa muy dificil, 
la cual la puuura mural le VlOO abajo. Si 

:unos pilUores CO",",,&UCIlIl al,,)n muro. lo uni. 
que tenllln pennuido ~ h:xcr ~~ajes sin 
,¡lin conlenidu ideológico. Sólo lo ptt"mllido 
r el ,obierno en lurno. nada mJ. ••. 
_,Cree que esla siluación concinua? 
_Delllr.tei~nte, si. Te voy a ponCf un 

:mpIo; nwxJg SlIlin:s de Gon~ PlQidla cl 
& me invicI'On I pinIM p.:IllI que se rolg.v:lll 
a serie de cuadros de diferellles .vIi.cas en Los 
nos. \,",0 10.1 temll no debfan de, $CI ni de 

!enC:Si~de.!'~= ~:'~~rk:rt.~~J~lql~ 
las g....,w. Y les comelllt'!uc no me inlere$ilb:r 
propuesta. ya que mi vi$lón es UlIa. Sin cm· 
"o. mUlll05 .'Omp:u\crns 3O:cpCaRm con i!uSIO 
drbujaron algún p~is;lje y co'a~ supcrflcrob 
l. que 110 les qurl:ll"', el sueiicJ ni a eUol ni a 
I pollitOS. Todo. uheron muy kb,-es, H.'1ca 
..",SIllO pte'idenle s.e congr.lculÓ de 'las m:I$:' 

fi~pes~~ '!:': ~~ ~~=Ó~J:'~~C:';W 
"que desde que le Imponen all':" le estin cuno 
donando cu ITIIncra de penl:ll". Eso es un equl. 
)CO. Si no pueden lolelllf 01"" ide .... encoro.cC$ 
lIllO YI""" a .,V;I; ¿en la b:roarie7 Por eno 
,r$idero que h3 dISminuido la fundón ,ocial 

',!~e:.e:. E,~~:;e~i~~~~i~;u~ ~:~~ 
=iÓn~~~~,:;=:~:el~~i~ 
:el se mc:erque I lo que uno upK'a. Yque 
eple o no 131 pDSletOllCS. pmt sill t.:lt:ll"ltl:ll"· ,', 
-¿La profuj6n dc IUI p:r.drcs,la fotog"'fla. 

fluyó de II,un:! folJlUl en iU voclción como 
nlO11 

EL FINANCIERO. MARTES 25 DE JULIO DE 1995 

NUEVO DESPACHO I Y n 

Inicia su exposición itinerante por tres ciudades 

Vivir como maestro 
, / ' 

me pareclO mejor que 
comercializar mi arte: 

Alfredo Zalce 
ALFREDO Z¡lce nadó cll' de enero de 1908 en Pátzcuaro, 
Michoadn. Durante esa trayectoria de más de 70 años como 

artista plástico, su obra se h¡ exhibido en museos de Nueva York, 
California, Estocolmo, Vusovia y Bulg¡ria, entre otros, pero 
en I¡ aclualid¡d forma p.utl! de un equipo de nueVe pintores 
que están comisionados para realizar un¡ serie de murales 

en la anligua drcel de lecumherri, convertida e,~n""'IA,~,':i,:"C;,,,~~,.1 
de I¡ Naci6n. Ahi se plasmuán I¡s distintu i 

de Mhico. Al maestro lalce 
Revoluci6n, un tema al 

cr~·~f, ~l~~!r~~~~;;':I~~o5~;~ I~~~~:: 
:~efu~~~~I:" ~!~on;e ~~~~J~rI:~nl~t .. ~~: 
nino. de jovtn y lambitn de ouyor por necesi· 
dades obvia., pero no me gultl'lba na~ la lOto· 
glalfa Cuando falleció mi padre Ramón hic~ un 
c.alo con mi madre para que me delara escc~i:u 
ol'ncos.:!. al'On~ de la $Ccolldaria. perocn 'rqu·· 
lla tpoca h~f;m enormes prelUlcios p;ll'~ !.JI 
~1Ita5 porque conllllcnb3.n que. pnmern. ~" 
pinto.es se morian de hambre, no estaban m' y 
lel,o~d~ 1.1 verdad. y luegodedan quelodoser. n 
¡VICiosos y degenClaJo'!,h:!IJmeU51edel r'.{lI, 

"E~u era uru idC3.,om1nuc3 que se m:lneJó 
dUl:IIIlc el siglo p3S<XlO en donde los plnlOres. 
e"'-lilores. m(j.i,·os y poetas, 1'Or.l est:u en conllll 
de la burgues¡J leaIXiOnJna. se vesllan mal, se 
el"borracllab:tn. no se ptinaban y Iladan ochen. 
la mil cosas m;b. con lal de conlrlll1'cst:rr los 
convencionalismos lOCiales impueslOS en tU 
tpoca. Y aunque C$to fucr.a un recuBO poco 
pr.lclico, era una mancf1l hbn: de manlfesUf su 
desacuerdo. 

"Lo malo fue que n""SI'ns padres erecieron 
con esla ¡de.:! equIvoca Por'o lanlo. no qllec1¡n 
ve, elOen IU caU yaqu~ ser pmtor era slmbolo 
de degencr:do. y pilla eso no h&bla ayuda ni 
pcnnlso p;ra estudiar Sin e"b.v,o. hICe un 
Ir.lIO ron m' mldle María 'J le dIJe que me Iba I 
in...-ribir en la escoela. ICgresaría I medio dla I 
h,xerlodoelll1lb:rjo en la FoIo¡r,¡fia Lumim: y 
me ",grelZfla , tomar dues de dibujo on la 

Academia de San Carlos por las lardc:s Ella 
aceplO y empcct mI c.ayeclo. 

"Oc mi casa a la es(uela me lb:r Calmn./ldo 
y ~.::da tilla IMII>. de "ia Y otl>. de !C,lelO. porque 
no había d,ncro. ~ lo poco que len/a lo !bb:r pan 
la usa, Esle JlCnodo fue dificil p<lIl mi porque 
aunque yo cum~lfa con mIs oblrgaclOnes. s,em· 
pre hubo opoSiCIón a que eSludianr prncura Aún 
as'. me !CSilll, Dcs ... ~s, munÓ mI madle Y me 
qutd~ solo. I $Cgui. con mi VOCZC'ÓIl, Las ca· 
reOC'3J las vas IUptlando confonne pasa el 
tiempo y te ocolcumbru a ellas <lle mantienes 
finne con IU plUyecto". 

··¿CÓmoel que ViajO a Guerrero a fund:ll" la 
E«.'ucla de PmlUr:I y t!lculln ... de Taxeo? 

-iAh, claroi Enut ala eseudacn 1924. pero 

~!,::~~~len\fu~::nt~~A~~';'I~~~~~! 
compaftelUl pn:firiclOn irse a algunas galerías 
que empcuban a e~'~lrr en la ciudad de Mhieo. 
pero yo elegl dar (1= en las zonas rur,¡lcs y 
vivir modestamente AIlf en Tuco eU prolesor 
con una sol. cl~e. ~a podcr apro~cch.v el 
tiempo y pmlar pollas tardes. Y aunque nad.> 
más me akanlólba p.ra comer y ra,ar la casa. 
erl prefenble a cene, que comerCIalizarme, sa· 
CUIllITIIC de hu.1i con los alumnos 'J dejar I nn 
lado mI \OCIC.Ón. a>l es '1"" d.c,df 1O.ror 1010 
un grupo porquc me ~U¡.Ia la prntur.l. mas no el 
dmero. 

·S, yo hubier,¡ elcg"jo la riqueta. nO me 
hubiel>. dedlCodo ~ la> artes pláslicas. Set1aem· 
plUario u otU rosa, "un asl cOllOttO pmlOfCS 
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muy mal", que son riquhimos y l.otn:Il muy 
boenos que eslin pob=. pero umbil:rllos hay 
cxee!cnle$ y con mucho <:hnero. EsIO qu,ete 
decir que tienen lal~nto para edminiltllllK: CI 
decir que I'll='s de facullwes pua pintar, po. 
~ esa otra habilidad palll eomerciar. Y como 
yo no II cen&:O. p"fuí dar dl1C.l cnlu e3CUelU 
del pafl. Estoes mis noble que llIl<hr bu~"""'o 
dinero. Vivll eomo ITIllClUO ~ 1\=1. meJOr 
que ircumerOiShundo mi arte. ",' no'e puede 
haces nada. pieldes l. e$Cncil,11 dimeruiÓn de 
tu proyecto'. 

-~En la C(:cu&lubd uÍ1te un ucelO de tOo 
mcrcializ.:.ción del ene? 

.·Eso ha purdo !oda la vida en codos los 
paC~ del mundo. L.o que sucede es que hly 
pinlOrcs. pelO no ."i51~. Un anhu e~ una pero 
sona que se cnuega a su uab:rJo y su fonoa de 
C>.presión leiUrgede* adenuo (porque lo u= 
en la s.&I!gI"e). m» no por d:nero O por eondcClón 
social. En rezCilbd el artiSI.1 " forma 5010. La 
~cuel.le enuega los elemenlOS pilla que apren· 
das y una vez que 101 odquieres, ligues buKan. 
do CUI ideales. Por eyernplo. un joven ~,ende 
glal:Úlil;ll y lu reglas para la litmlIUI1l.de~puts 
liene q".le esellbu pero soto, li tiene voc::ción y 
lalenlo nO necesita. un m:escro p~f1I que lod.1 
!a vida lo &CornpaJ'ie a hacer su. textos So!o 
cre.s. ~olo le IUI"'" 

"L.o mrsn'" sue..de con b prncura Srempre 
h~ euslido pocos MIlStaS M"a el pineor del 
S-Iglo pastdo AUKUSIC Renoil Unl vu np~,c6 
que SI en ele entollCes en Parh habla cinco mi! 
pinlOles. e •• pocque Francia se habla convenido 
en el lu,ar culcural m.is imponlnce de Ewopa; 
pero tambiál contó cómo en la Ed:d Medra 
h;b'a tres o CU:CIO =5JfOI en ~ poIls y POI 
t'$o el que que". estucha, ~t'$ plástica rba con 
ellos: en .quena et.ipiS eran muy o;striClos. pelO 
lólo asIlas penoRaS con incenciones y facilidad 
parl el ano y el drbuJo 101lllron ser pandes 
eneunos y PO' ello cenlan pemlludo finN.r SUI 
u~b~;os. eomo sucedró con los viobllC$ Stmd,· 
v;:r\ul. 

'Pero cuaooo la induscrialitlOC,Ón inVad,ó el 
.nuooo. esco~ anesanoSlalenlososquedaron fue· 
la de lodo modelo de produ<:ción. Fueron des· 
pllUldos pollas "",quin~que, desdcellloru.:es . 
empeuron a construcr en sctie y lin ningrln 
CUidado e$Itcrcu los in~trumcnlos musicalel y 
muchas ouas cosas, ",1. el obre.o pasa a se' 
p4lle de la m:qu'nanl y 1<lS enesonos quetlan 
como las poblaciones all1l¡ac!as. 

'Por fortuna. l. i/ldusunl'1..1oÓn no Iogrd 
excingui.los y esll ¡cnte. que liene cualrdades 
."lslIeas. se pone a pinlal de mallC'" iooe. 
Pendiente, En cada pais siempre son unoscuan· 
loslo~ pinlores que realmenlc ltepn a SCf ,ran· 
des en SIl ane, lo> dern1' son l!mplemente 
pmlorc:s. no anlsll~ EsIO lo podemo~ ve. en la 
aclUalidad al encontramos en los mu!.COs y ga· 
l"í8S con que cualqurrra puede expone. 

"En los mUI".,s enconlramos cosas rall,,· 
mas, y a , .. ces ""'y lea .. sin !.Ct1udo.perocomo 
su obra fue lOau¡:ul:da por aI¡lin al:o funC1ona. 

~:~~:~~~~~~ :;h~~:J!~~; 'tr;:~ ~a~f~~ 
en La Esmeralda 1 en la Uni"Crsid.ld de Nue"o 
Ledn y el idCJI de un huen p<1lcenlJje de los 
eslud,ante Cf3. y "" duda lo e<. m,'IU'lI UILJ 
upo.i.,ón a dio dc C-\ur Cltu.dI..,'~".II1", plás· 
IIC~. Muellos de ellos ni Slqurc ... saben drhuJ.v 
Pero. eso.r. ylllenen pl""eadll su t.ilO 

'Me acuCfdo que COn frecuencia en SanCiII· 
101 y en La Esmeralda los Cltudionle\ d«ia de 
IlWlCIl pompo .... , 'Nolda mJs tesmrno CIte :tilo 
y me VOy i un:. galerf. que es mexie¡nisca pua 
presenlar mi serre de ,"1100 ro.'. Otros más pen. 
sab.lll Irse a Un;[ absllacla. otros I una de .ne 
ronlempor.lnco y a>' planeabm lo que tb:rn a 
d,buj.v c=d:r. uno de ello.; pero. como dip>, el 
pIOlar se form3 1010. como eualqulel esPCI'''IIrS. 
CI que le ~Sll su Qrreu, ~In ellerr:oupos ni 
ped;u¡lerlas, Aml"empn: me ~UI!a pinl:U loquc 
me emoc,ona de la ~ida. Ya pam:eque rba yo a 
pl¡ne.v: &ha'" pinto mujereS. ahora MboIes, 
ahora ha$:o eseu'lUllI ¡nra que $C .,,¡ mI t.abaJO. 
no. El aRe es una rurm. de exp1e .... lo que llevas 
denlrn. lo que te h:oce \;",r. puedes o no deseu· 
bRne en ti. pero ,iemplC sen um manel>. hbre 
de ounilcstar IU pen ... mienlo· 
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La vida de Brian 
JItB1ls ISIQIlIL LÓPEZ 

LOs ReyeJ MIl"" se equiv<Ktn de: pesebre En 
lu,ar de al "'110 JesU$. e/lIrC~~" UlCICRSO. oro y 
mma 11 n~ft~ Brian.q .... nocld Il mISmo "cm!", 
yen condiCIones ,im,llles. R~rueslm dol e,,,,,. 
JI: van ~on J.UIlriquclI olla pll'le. 

UII.I vez que h.:I qued:do duo que loe nunld 
iD ~iJD J. BriaII --y no l. de Jesús·-, cllf"'J>O 
Monty Pylhon se pcmll,e lo<b clae de luJOS 01 
b:«f ¡, CfÓl'IiCl de lJ tpocl en que l\%ICió .J 
¡:mll:", .. " .... Ella pdJcul1l '''IIe ... (1979)" una 
r=, t:r!tlea ele 11 ldi"i6rl. 1= idcololfa aulO
rit&riu, el ESlldo. el EjtrcilO.lo, lropo! radico 
les de 11.quicrd.,1os profetas, lO:! roncet""" de 
atilo y todo aquello que 1101 f",¡hu l. vid. al 
evilamos l. Jle«sid=d depeos.,. 

No rccibi6 (he ... , 1\0 blw ¡ranlkl millo"". 
ni u <onsideBda Un djsjco_ Tampoco recIbId 
Palnu de Oro. Oso de Herlln ni eJ huésped 
derTllde loscilledubs Es oobmcnlC un> come 
di. COI'TCCIil, bien n:tITW>. con un hJmor .... ~y 
intellJtnlc y uM Cspea:lltmUf' por nucsl_ 
gom:rrdu del lo!nao hum:no .• UegllllMl' "" 

=~C:~I~';,:;~n:~~ ~~o~~~r:·~~al 
CNcific:u jumo I Brian "'~ UII> funeslOeq~ivo 
tadón de proftll-

.... demU. qut ideo '1f1I tila <.le ~Ie'i' una 'Ola 
pcifQlla y COa b:st: u~lul.i~lmtn~ tn el,usta 
pcnomI, En eJOS ltmlinos. y 1010 ~n bo •• me 
quedo t;O/I ÚJ .. d.o ,Ü 8,UJ/I. prob;blemcnte 

::t'uc..: ;~r.~~'::' :r".!:~~I~~ 
UI y pUJ. e~&dlr al Slem¡m alena oJo <k la 
«nsura S¡Jud. y quc conSl~q.e ,esiSIII. lrnla 
ci6n de ICleo:cionar p",,u TU/lJ y lucirme con 
un rollo muy Id sob.e la poesla.la melaneolla 
y ellw!",,,o en el Cine de W,m Wen.d.n (cuan 
do en realodod lOdo hub.eral1doun p'Cle'lo p;ua 
lIICtIoCÍo= a Nasol""'1 KlIIÜl) 

GlKia¡. Vlctor RowI pcIf lu hospuIlld:lll y 
fcl~id:dcs • kdo$los que h:«:n p:.mblela rneJO< 
KCCIÓ<1 cuJtun:l del pcriod'lmo m .. IC#O) 

EL FINANCIERO Q JUt'~VES 3 DE AGOSTO DI': 1995 

Séptimo aniversario / IV 

Mi película 
CUANDO se miran, a veces, las largas filas para entrar;¡ v ... r \tna 
película, no hay otro remedio, feliz. remedio, que pensar que esas 

personas van a buscar en la pant~lI~ algün fragmento suyo. rorque 
se mira una pellcula.r.0r eso. Y por mucho mh. Porque una pellcula 

b.mbién nos hace eeir loque call~mos, o noS muestra loque se 
uculta, o nos hace amar a I~ que aún no amamos. Un~ p'elfcul~, 
para sentirb nuestr", no tiene necesariamfnte ~ue bnllu por 

su extraordinaria estructura, basta con que nos diga muchas más 
cosas que el amigo, o la amante, o la amig¡ y el amante. Porque una 

pellcuJa es como un libro, o como/'ust¡mente el amigo y la amante, o 
la amiga '1 el amante. Hoy, d~sde a crución de esta secci6n e:ultural 

de El frn"ncin'o, cumplimos uactamente 389 jueves. Siete alios. 

Andrei Rublev 
JESUSA RODaiaUEZ 

E. d,ne,U"mo d<d, cuiJ es II película que lIIÚ 
In(' lIa Jlm:lllo f'OIque hay m:In".lIu. c' COma 
d«1I cuil es d !"nlor o d euodlo que N. te 
¡\:SlI. pcnI qu,zá b ,..lIo;ul. que • mí más me 
ma>illló luc 1I"'¡,.,¡RMbln. d<Ta'\I>~¡ky. por. 
que .ne 12SCin6. me mw Id,.. me d,o un .... 1.00 
&: I1 C-'ltI,c. ~ dol contenido tine ..... IDg'M'co. 

Parece "IIa pelkula muy crudo y muy e'penn· tallo,. 01 mi ....... lIe'npo. n oJcr"'ll, .ornen1e u ... 
¡,;n ob<l IlQt.Ilfa. y no s.! por 'I"..t l. be ~i>lo 
=<tiIbJ <.le ..:a:s y b .. >I\'Crl:I • ~e. ".. ... 0;1 .... 0Ir.IS 
más. y 1Iempn! .... IDci~ la IuIlON de 1:1 ~ 
~""'~u""'deIzoIuSlOri:ls ... 'OÚbdl:uque 
Ito ",,1(, y ..... do 1;.,. m",or('tllll::d:d en d cinc. 

La misión 
QUADALUl'1!: aIVEItA LOY 

f.o coJ.:s ..,,""";\> en que h. ar.<c,~do l. c ••. 
na de d"'J>fC<lig'o en conlno 00 d .. " Samucl 
Ruil, ~,e"" 01. memon. ÚJ "',u"" (1986,.C1n1.O 
de Ruland Jolré rodada"" ~ud....tnca, Un nuc· 

Doctor Strangelove 

vo '''IUO .13peU""I. ~ .. .rJ ,ene"ooar. "", •• 
I~. 'luc. ,,,,..oo. "";uo por .u ,nepHldcl>le 
&mil, 01 ""'"' q"". s.~~!;n ~I oll .. po de S::n 
C",lóh>l d. 1 .. C;u:u coma el eabcc,:~a del 
[2I.N que. pronlOviendo la ~,ulel\Ci. trllre los 
"btu,us c ,klfO<k,. ind,,, •• p,cle'KIe de.puj .. dc 
lu' poupie<J;o.I •• a lo, f'oh,.. y ,~,hle¡ I.nme. 
",.m., 

An,h,enl..ru en la p",ne,. muilII del ",lo 
XV!Il. el rón: recrea l. 1:Ibu' """"n:1I de 101 
JC'U'l.O' en los 'C<frIOn", uhoc;ulo, ... Ue 0"'''1. 
1'='II<Iy. U"'pay y A,¡;<:nl"';>' y la lucha quc 

OSCAR EmllQUI!: Oanat.AS 

Nin¡unl ocn pelleula. bo!h<:1 o uobbtlM;3. ha 
supar:da l. a.ccn.o en l. quc. ~l ~nlo de San 
IInlDM! (po' "",ello de "...,ue",Jero El Alama" 
1I bltall. de l. lIIeITI del 47 "" 1, que 1"" 
.neXic&l101 le dieron. lo' .rinJl"" h.'la p'" 
deblJo de la )ensua). el ICto' Slim l'l,kens se 1..,.. monl.ldo en un. bombo 'IÓm,c. sob,e 
CenitorlO w.iWco y proVot¡¡ la d~lrueClóndel 
mundo. Se lra\.l. del dltima r:c:IO de l. ubrl ~. 
111 de SlIfIle~ Kubrltk 'l"Je lIevI coma Iltulo 

~:~""""';:',:,:,~~(i~~)~~ 
Patr Sdksaau~o en un tic lus papeles 

~:~':~~ q~e :O':!.:=,';fl:;.~~·.I~ 
hcnnlnos mlyorcl &1 cinc. 

la filma"lfl. de Kubrick siempre h •• ido 
muy inteleClual, pero al milnlll uempo dcl luslo 
de 1a5 masu y. por Jo unto. n,losa en Ibm,lIO' 
romcm=lcs. CUltor lIk I1 indepeIIdcn<:,. Il ...... 
den 11r:mt1i~ frelllC I Uollywood. Kuhid 
ate q\IC elll;m:do ~,mo lIt1e debe canmo~c. 
&1 ptlblico IwII J •• entnAal • fin de que tsle 
saque SUI propia con<:lUliones. En mi caso lo 
logró. Aquella noch~ camprcndf <lile el asunto 
de). bombul6m'caes atlO muy saio yque lus 
DQlflieot y los milillleS SOl! pet'SOn:lJes ri.ibles. 
llenos de eOO\lr;idad in.olunwia. ,1 miomo 
tiempo quc en e11Rmo pelolftlSOS si no se les 
pone b>jo cor:troL 

0«10. S"UII,e/Q., K tosa en la novel. 
IIk,/Q RoÍ" ewil.l por ~tcr Gcor~ el esc,1o del 
reportaje trt:diciollll y co,qlu()$ ecol de l. 
CllTCra nuclear de Jos aftos Clllcu~nta, ~ro Ku· 
btkk.la reJ¡izo c:onYirtitlldol1 en una dura co· 

~~'ft~SiU::I~f: f~¡,,~~~~oq~J~n~~ 
Swthem y CIIIR los dos l. I1Inlfofl'l\ll'Of\ en ta 
bUlorb <le _ tipos que d:n rienda ~clllola 
1aldenc:1. l11li1 hum:n.a I 11:l1.l:I' como IlUlóma· 
w,eomoKlUm=\eSdcruóto_Ob1e,ionados 

pof l. perfección de 'u. inll"''''''IIIO:I por::ns=n 
mal y SOn e&~' de dcsUUIf &lpJ""ICI~ No"," 
b. miqu,nu Izo 'lile l'fU.or;~n los "",,e,dome. 
S"., lu' humt.'e. 'luc 1 .. moncj;uI. 

J..¡¡'dc,e,,,,,uSwiíle,muycla.a, El gene .. 1 
)a,k IJ l(,pJlC". o Juanil" el De_'lnpad" •. que 
cnCarn~ Stc.long Ilaydcn.~. un ,,"101'" ""uro. 
mun"l' .lo:clWu 1"" ulUlcnfcrmetl:w le/m'''''I. 
do;;,J.Ue ...... ,los ro",.eoo tl.1 infiemoy se 
"""",,,. 01 .u fUftil ... .a p.:t. ,nocl<l, b curo. oJcl 
jUldo r.ro:L Pele, Sdlcfl2pz.elX: como el Doc· 
tul' SIr>n¡dove. una mezcl. de Ed ... =nl Telle, 

~~~O.:!ac~~u~)rH~~ ~~,~~~'r. 
raro ~~~;la¡r.::~~'~;,E!';:;'~:I~; 1";:; 
""pc:les) es el tlpico libel'll _,ITII$trado po._lo, 
&COIlIt:<;,nuenIOS. Los pet'SOn~. son de canc.:l· 
tu •• FJ .... yor King KOIII (d til..Jo P,ekarsJ. 
se calor;. un wmbrcru 1eA=no 1 ",spende to<b 
camuniadÓCI con l. b.uc p:IIll ir I lanz:r su 
ealp morur. un.a bunm lurda. como lo de 
N.,.sak, que Ilcvaeso;ril.ll. leJCnda "iHoI.&II~ 
ahajo'". El blancocs una ciudad 1J.m3d. Lapu. 
t •• nomb,e de la mll,ca ciudad deJ terlX:' ~i.jc 
de Gull,ve •• el pcr",noje de Swifl. un lugas 
doruJe 'UI hab¡tan~s iÓlo le preocupan pu' l. 
m~slC' y II ciencio y .i.cn 10"",,,"OS "e 1 .. 
amenuas Ulema¡ 

la einla esl! nen. de di.IJoCO' dd ;bsu.do 
("ilCJ'.crcl. ¡eried:d, na le peleen tn lalll. de 
lucmo!".ll.cc el Sdlers presodcnce .Is"..::,wsc 
u ... tinll. Los escenarios anlidp"" la ruiidad 
~inu.l Lru: pc.r'O""~ no se u:uchen enlle" 
Un. vi'ión premonitoria de lo que ~tamos vi. 
vieodn. 

la IlemJlfe sobrevalorada Su, ... Sonia¡ 1:5. 
o;r,bid que eJ cine lIk Kubrid es U"" ,epte. 
sall.Xidn lIk la es~. f:a...::itta. Pollfe mujer. la 
pelfC\lIa DPc"", S"Gllr~lo~ es la .nejo. ciMa 
UlIl""''' que be nP.o. 

~~,~~~:~:~':'n"~iu;: ~':~~';~~'t.,~ 
n3 Iod. mcr,li .. lc la eu.J lo. e" ,101.:1\l(). eUfupcos 

~~',¡:,::~:~"~~~<~rj~~~'~~~:~ ~~;:'~tk;~I~:~ 
dc Ob'3 '1" ••• pIOl"' a '" '''II''J''-'. ~"n3dl ala 
e.pu";oo de la o,den en 171>7. oc::b<l oon un 
Cll"'frmc:nlQ 'l"JC de n,nguna mallCr. con.enb 3 
1,,-•• "" dud~ :I""n;>. ""en.:l$,rA~OCIonc, de lo. 
tr..:~r.l~ de e..::lavo.I~"L:nos y enromr:nda", 
ap:J'l<llC'l. todos e:l ... '¡'¡;nos'nle<:...,.-.. de los 
"".I:dQI flnquero. ch'~p"fl«oo 

ÚJ Inuuin e. mi pc:llculo la.or,J,;1I"'n.¡ue me 
b,ro cumprcooer que en ~I oole&,o apre"dl un;¡ 
valión<·en.ur~da de la ,eahdad y de J. ""lOria. 
Despuél de ",,01 de ad"'lfr""n1lenlu e<t(llar, me 
v,ne I da. ",rola en l. ",la de un ",ne que 1", 
FI'''' no iOn UntOS ':II'ones quc defiardcn a los 
I"'t.'es de upJriru" y que la '~le'l' bcnd1CC 
cu~nI~ onas:ocn: con'iene. fines prxo ,desl .. • 
lel_ I)r:sdc arlol>«s. no "'" e.t..,.. 'lile dlCh3 
illSlllue,ÓfI ale<: SU impoluU ~no 1"'''' le¡:iuma. 
c,ImCllCS O que su vcnc,ahle embaJado,,,,, M¡I. 
.ieo A" lCÚna cun n;ueouar.canlCs "iÓlo p"'" 
,-nnlc1.1'loo". 

Em¡",ro. ell. recreación Illmk •. eserila po, 
RQl>cot 0011 y mU<lcall7 ... Ja po' Er,",O Munito· 
"". IJmbién me cnocM '1"" h. babido OU,," 
sacerdotes en Aménca U!, .... como rnoroseioo, 
Romero o "IO, .. eilof Ruil, que han luehado en 
contri de b illJ"'lic'3.1o mi>tna. el racismo y la 
violencll,ul>cmamcnt;l en nueslroeonl,nenle. 

Mis pellculas siempre 
representan a un hom· 
bre inot:Cnte dentro de: 
un mundo culp¡¡bl~. 

"""'" .IT'CHCO!:J: 

Rosencrantz 
y Guildenstern 

IUGUEL ANGEL QUImAIN 

La dl~u,adcl yo dedaraun. prele,encia quc 
0610 uponeun.,.t::do de tnima quc seconv,ene 
en un. 'n .... luntarl ••• cntura wlobwVifiC<1 
Com: en la rno.iob de t"" recuc.d"" un canjun. 
tu de ''''''¡enes coovcrg""'CI drl cnC'b::lP !nli. 
mo·soe,o! en dcseom[lO<ici6n (lIuli"", po'''''. 
lurul~",. Dn,gJlorr .:o,..boy. Mi C[!m''''' d. Su.· 
,10'1 Y 13 "unlcnc,ón (Mom'~u, //I.-r. M"~,,,~,, 
Ve"","'.) h .. l. Lm rrílrJJ de! d,al. del hambre 

r.e ~~~,~:~~p~¡~,::,: :I;~·t.:~:~~,'~' :~',d!í 
(L, '''-'/l/'','1'uru d~1 Carro. 0"1/''';' d, "', .. l. 
de lmea, rmb!<:rnÓU<:", la¡ upcntn"' .. y nI", 

::. "::'f"nI~:~'~'s~~,~~~}f";t::;;i 
"B"'" Lo, wi<>Jo.mror.l:1 ~rloir1l",J~1, ,-ol",~. 
~) 

Corre" en la ,nov'ol. imág."". que ,,,,,,r,,,,,, 
tentado"", b,u"".li",,,,n,,,, le'u3~1 y .i.io· 

~~:~~~;:':~.;~~.~~. ~a;d~uj~,~E:",¡,,,r::: 
d~ Jad) M .... L<nIf"""'rra. Orlandol y l.Omblt!n 
"ludias que .eC'ucrd"" lo ,rrem .. 'ble <.Iel prop'o 
con~.IQ{T~qu"'", El b..I,o) y el '''>la 1lIm!~,C3 
por .0mpc:1l0 (lirios luto 8.ml. Ln Iry d~ kI ~/llt~. 
JI fi.h ~"I/.d "lIMal u evadi,lo (Ncu/l'ro. 1 .... 
IlObrrs), Curre • .unb,~n el p,c<enlllmemo del 
lu.uro que no •• 1car1zó (81"". """"~ l.", .~"r· 
nrms) 

Lu ",Iones dci divefllmenlo y la re""ón. 
de 1 ... JlC'lkul;\> que se hcrm:ul;l/l eoo la, ohr:l 
"t=rI~1 Y ,,,,,.kol~. lamblén f""",,n pone <.le 
es. p:Ueul~ un;ca El ,mpresci"d'ble TIJÓ'" /IIS 
mar"""" dd mundo por ese .Ioenlo .,..:do, 
;b,ul\11.:J:",:IIe dcugaffiloo. 8(U.ur. por l. ec<· 
te ... ~rucl de cr~e la 'onn~n1-S' es Un .,eJQ pólln· 
monin en uunc,oo y que e¡:do .er m.",,' oc<án 
."'póICCi de d;u vOl a la an""alodad .uphcanle de 
los le,es dQmtmca •• Coll /JII,daJ 1"" $U de· 
s,r:rlQ mulupoblado. ou a.P(riIU <.le Imshurn ... ". 
y sedeflla"."", marginal. P"''''Jt '" 1" n"bID. 
im¡x:l'lode "lencio y l. potuea bnuaI,d>od de la 
lemu .. 'nboul 

Pero oblir;:do' de,lr la pc:lícula <.le nll ma· 
yor .nciÓfl me quedo COn RO"'W:TrItII:, y Cu,t· 
d=l.rn ",., Útld b ... ¡:d, en elle'lo dram:iliro 
esr:rilll por SlIopa,den 1967. Mequodoeon clla 

t:á"y ~~I~~~~~~a~i~~.:~a~u~.~~i ~,~'~~~\;:; 
cnell':'I,o? 

SI De.,.""s d.1 """'Yo y Ln ti" •• "". mues· 
Irz:< cu"'po y espectro de I~ nW h<lnda Indición 
de l. puc:$1a~n e""ara eincm:wvific .... Ru ... ". 
"GIl" y Cuild~ltSltrn es p:orl mi 01 desborde 
fortnll de au dol'las ¡ ~i/ de un lulO que 
le/uega u"" lene de ironía¡ y bromO) pc:ud3s Q 

Iu propia IndICi6n: I1 ~idl (omo 'epre· 
¡enlación.l. v'da·lallO. humo,.juelo depa]". 
bra y dilema, de o,deo fil,,06neo. t:jemplQ de 
la lIiner"",¡. intenor'! UlCI'iOf. de la volunllld 
por poblu y dar IeIlI,do, eSle "un laUO del 
mundu.quca findecu.nl2snQe' "roun:l1aJl3 
y reo;um:nle peUC1II .. 
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PERDió a ID mitad de su famil~ t'n los cll.mpos ele col1urtltaeión, vio a sus mi()res IImiglJl; ellet b:zjo IlIs oo/lls dtl fascismojl mr'smo ¡ut,PttStguido y 
al1ftlUlZlldo dt mutrte por los /IIlZl~ Comoolló 11 Hlt/tr con uml e6numl 6 x 9, l/V/Ó la guertll y rn Sfl momenlo ellm6ió /a elÍl1Ira por tI fUSil y tlJusIJ por 

111 ellmara. PiUÓ hIImbrrs, vagll por m/rs y purquts, pidi6 dmuo. El 1fIt'S ,~5lldo eu"plló 90 a/los y a¡jl! tspua Iular su ml:jar fOb. 511. lIombrt rs Wlllltr Reulrr, 
y I7IIIrwltll, rn tI Crntro de Jalmagtll (Plaur elt la Ciudadt/aJ, st It rindt UI h01~1Uljt por su rtonagi'Simo Ilniversorto, aparhr dt IlIs 1811111115. 

NGes éste un tttlltlltodo lufrimic:nlol pri~.· 
.:Ioo¡ .. "" d IlCelD.mJerIIO. un homb<e que el 

:r~;:;! ;:il~=.'t::~:: ~~;i: 
nb. Waba R .... :n .w ... con humot .'" ~IC,H 
~w; 

• __ Me ,",m¡..-!. tl pofU 1I brinco y me dl¡<> 
¡Td 11<> _11 rOlol a.:.: no quim:. 

-,·¿Ou .. : "" quiere? Yo II:>hl~ con 1-1 en l. 

~~Lct:" ~~::.:~ p<>dra = .. 1. (ni" 

"·-SI 
",.Muy bi .... pero .tris dd árbJl" 
As! <OIWguió Relll",en 19~2. r'-""allar 

',los l.:oc=rdorrc. QUe: ~Iuban u"," <eremo' 
1111 p3I1I dc:sp'5lor 0111' ....... can" .... 'ml"cg
"od •• de olor I ..,Iva. Lo. ¡!>dlg(n .. , d,ee el 

~:~I"~ ~::~~:~~~~ .r;t~ 
,ralias porpri"", .. ~C" • los indIo, r>e'ru~l. 
Rc:ult>' dtj:rl. de Kf un c~tr:lIo y le <011."", 
Irla en un buen "",,¡ .. con qu,en Iu. ,ndllena. 
cooviv,cronlatgu tcmpcn"'as 

··¿Cómo le puede lIIlttvivjf .Ia tuena y 
IlQ.nuo "'" IlI»'mo .. c:omoultcd1 

Il~t~.;::~~v~ ¿~~l.a'l:t~:::~-d..!~ 
... Mundlll comenzó cv...-.do yo 'enr • ..,1.
.... nle dnl lIIIos de e..:uela, de ... " • ocoo 

:[':'"~~~:: ~:o~lr~.!:':.~~.::~:: 
101 p:uicnlcs po<qI>C al cau. en O.r1ln, ya no 
hobla nadie. Mi hermano m.oy'" quena dden-
00 l:Il"'Iria y enud • un:! _"ela de cadc1es_ 
• mí .... mcnd:ron I PI-us,aOricnloJ.="" Lk 
Ru" •. dedo"de"¡""" mi famd,a, Ah! e<'''oc 
c",i cuolro 1ft"". lo que duro ,. ",ena. y no 
fui .beJ<:\ll:l1 porqueen un r.>neho Do: oc, 
encuao><JOl yo pci!la ",,,,,u,. BCflln y.cua",l" 
lo hice .... vfvl .'a ucuel. pero Como mi ""be· 
c,tI no esuba ~a pon. al""cndo:r. c"!'Iar 
o K,.,ir el mea.nismodd cen:b'o 1" 00 e~' 
en relaci6n con aprm<.lCf. 00 funcIOna y par" 
mI no funeion::N). en I3cscucla tuve owdw 
dificulwb. MI P=Pá "'pcs6 de Vl.adi"o~ol 
dnndc fue prisionero de 100nuOS, C"ondo m, 
p::rd "'''CIÓ. y" tenis 14 dio. Y tenl. qUt 
aprm:k>' 11M pcofmón Y ~I f<>to~,;h;dn 
ell una impronlol e" la que esluve de 1920. 
,,~ 

! "Yonutlca 
estudié cine 
nifotografia. 

En la fotografia 
comencé cuando 

I tenía hambre" 

··¿C6mo oc inl 
ci6 en la IOlIOl¡;,af(, 
p .. dodf$llCa1 

•• Yo nunea elIu 
dl~ cinc n, fOlOf:,afla 
I!n la rOllo¡tarfa eo 
"",,,,,t cwndo len/. 
h::rnbre. ounquc: yl 
er. fOlOgrab:uJo, er 
un:l imp"'r~a, duu.n 
1 .. UJI,Illcmpor.d1 es 
IU>C .in Ir.bajo ) 

apm! ~ cim:t. p:ra .:nar un poco do 
dinero. no por ombiClÓII ... U "tll3ClÓCI ro 
Iremonda en Alemaonia dura,ne los 1/10. '1'" 
ven del 2& &110. En do much:o ",nsUln p<lUIIQ 

mr/U~".:~==.:.~~~~~ 
NeUel (; • 9. Y tomO 110 1QIf~ lIi~ pan 
~ 11M omphroadora <0111 ...... , .... á 
mara hice .... ' ImpUfi=lor>es. A pn .. ciplo 
de 1910 yolodavl. no Itnr.l/abajo y vi.la a 
el ampo con "'rol wnbItn .in ~; f~ 

~~~~:t,,;,=:r':lj~ 
c/JuhI. le IlomzlQ; o::omo en los b=rri"" po 
!xe.h>bb muo;b:l ICnIi6n polllica.. un mini. 
IrO -.lemM oc ,., ocurri6 orpniur e .. ilaS <11 
.sc.anso fuera do la ciutbd. el obpiv<> el! 
que k>s ~ l"oIct=rio1 de la ciudad 11 
.110; ..... que IIlzquierd. dilRli"u)'i".'a tal 
.iÓfL Era wu idioleI del ministro, claro. 
"Uc~. bred:cri6nde u .... ",.Isa"", 

~It'q:=:::::';'!':::::~ 
~;.dloI ~.utel ~~, M> 
U...won ensesukl. y me prcg .. ",""'" q .. 

Homenaje a mrtre,. Reurer 

"Puedes. hacer conm}go lo 
que qUIeras, pero yo no 

cumplo órdenes de matar" 
BD.'l'HA 1I001l1atnZ SANTOS I r 

FoIod.II .... ULJOTIUIO' JI. 
~---------

quitn era ·Eltoy.m l,..baJu y con mi ~~m:lm. 
q"'ero ga .... r .. n p<>o.-odedIIlCrO·.lesdIJe '[,.111. 
VimoS do. h<!r.u .otn d Itrn:o y IÚ lo ",$OI.,$Ic·. 
n>c""",~.l.",n r.e.e.pliqO>l!~ue .. labaeon",n. 
:!.lIndo y nO ..",Ia eqUipo y me p~:uon 400 

=~~~'.!:~~':.:;~r:.' ~~= 
ru~ de gol".. me <¡""eL! U •• ;¡)Io1 A'¡ ~",""nI<I 
la IOIO¡raUa ".nDIIlsUc:o. de gol". 

I 
"1IIbó. mucho U.ole<!. L<o. "". nuo cubrimuo 
Clr~ de u:. l.1nque pao el broKO ... ",,16) """ 
¡jumoo .1 ludo Cu""!u "'" lev~"'"",. ti "'" 
diJO' 'Oye. I~ 110 .,eo espooftol". 'Po, e ..... o. I~ 
tI,npoco·. rnpr:II"j1 E1a Eme" lIemm.w,y y. 
eslJb<lmuI en Tenr.cl d .... ..:c la e~ .. a C,v,f 
~Dla. Cuando enlmnt d. un oj"tl mecu,ó, 
<lespu~. dcupan:d6 Y "u ..... m.ú lo he VlIIU". 
reaaerd:o V,,/I~. Rvyr" a 60 U\oJ de d •• tanCla. 

~,!~:!;:O~~=~~d~~ 
=:~~~'oa..:r:~.~·=~~ 
guelfl; l. Jo.en A1emanill combatítndo al ra.· 
ciuno. ahment.ad& con pomw de Brcdrl. 

.. lo. IUdstU lo •• eOlaon alcxlb". 

.. Culndo tliller l;'bíÓ.1 poda.)o hice los 
"'I'"'"'*' nW a.resil'OScor:t/'llosnazl. porque 
yo lCnI'a un ~go. 11",. LoUcn.qI.>C enlbo._ 
y defeOOla I lo. obfero •. lo. nlZl' quemarOll el 

=:~~~ ~::romi~9!r:',k(~~: 
ron a mis de cudro nul "" .. OllaS. ame ellos 

~'kn~~~~=re~:.~= 
deo::onc:cntl'Ki6n. Al primoro quedewv\em'l fue 
• ml .milO porque el! cllO. cu.ndo IIlller e'ln 
no ... flIl\f .... como rbopdo le onlonol cOflt a· 
n:ce, an", ti juq:odo. Furioso. H.~a luV<>." 

"nle"a, l •• pregU"I.' def jovenCllo a1emlll (m; 
rni~ e," nxdio ludIo): Ihlla no tcepcó los 
argo. q~e ~ le ,mp"l;Ibm ~ q"" ..... n los d: 
o¡an;'''r el .1temlln", de .",,,.I .. ,a<. j6venes 
.... 11""0. <¡\le no ocept.l-4n ~ 11111(1 Y ob, ...... 
amun"l ... II:¡]., no lo oh"Jó. y e .... ndo <¡\le· 
n:ton ~I Relch<t •• mi amigo fue el prime, 
<ttenl¡]o y e",'IOOo. un campo de conccntr.ctón 
lI:nde ell".o 1K1"",,.¡.:t .. ,,,~ .... ...,l"::udo .''''-0 
,." 

"'" elnro de febrero del J8. Hanl l.i,tcn., 
_uJ,i w~que ubemo. que los ItaLII fo ""'1:1. 
oo P"rq". los lIUÓ01 ron. ,uKidulC que enc:on· 

~~' ~~-:..:lr.::!~~i¿~ :,'.:.P.':.~, j~'.c:~ 
... 11. (All)~. no me d;ba u~J<> .... Berlln 
""que fos "" ... "'" pc,,,,,,,eron y "abaJé en 
o.""",lov.,uia,u el norte y IU, de AI ........ i., 
..... ur h>bQ ~hu hucl¡u de mineros. en 
.... de en .. encon:cl.uon muchos homb",. y 
nu;o,es. pu' lu que babia mM de 80 mñoJ JIO 

~~ ~~!~~:,~':::.~:~1n.~J~~ 
~Iem.nl" c! 13 d. m.~", lIesruo'.$ de que que· 
rwan el R~ochs~". 

_Aetu&lrhonle se lWot:a dclresulJlmienlo del 
h¡:,smo " o .. ct mundial. ¿QO>I! le ",vel. e$la 
ilu3Ci6n? 

_¡Oh nol Dios mio. 00 "'" puede I'"'.cunll' 
!Sal eo ....... Ale .... nia liene muchulllficult.adet 
"'" los j6> ..... pon¡uc se melen gUl vez o::on el 
W,1I"'0. rcw yo aeo que 1, c1pcriencill que 
,""",s landa lodo. esl ... ello, eS demuiodo 

:iJb~:. \~ :~'I,~ ue"sa~=6deco,;' ~ 
'",ao:i6n se p<lodI s:lnr. pero no ~ puedo decir 
fUI! va" pasar. Mucha gonleqllC a./Uv<> con'" 
0=: .. no ubl. de las cnr.cl~ y mI:lomas de 
O. ,.",111". y, si lo ut.loI". se tallaron porque 

""abarenel ..... "", pehgro de!oO' tn<:errooo< 
-UII'd 'ueM aliado de " hbertxl. aliado 

11. lo. pbr ... ¿colmo .,um.ó el ser ".""'gui. 
duo el a arnen.az:.do d. ",",,",te po< el r"",,,· 
n •• ? 

•• F .. I\le"",,"" estu .... rmpre ~llado del 
l'artiJ< Comunilll, Nune~ lui H"""'OrO d.1 
r"'ud< ni dt n,n~~n pzrttdo. pero lu~ cun 
en"l prqu" eran lo. mi< ogrell~os "'''!" el 
n ...... ,IO y fO$ mb cla,ol en'", >d .... S,em· 
pre es've" l:dode: ellos Oelde el com>cnzo 
de: II pe"" de: r:<¡>Ciia ."'"''" F.anro (1936. 
19191)0 uchl ron las "'''' .... d",.nl. lres 
""'.es,lIu'e en Milago. d.spub.lo. fr~n· 
qOIIla.' earoron Ancbtuda h>lIa ",. puLk 
1.I"c""ulIgNJIO de amigo.' mIo •. c",ro ell"s 
¡;,n,bol'ndo •. con qUI"" .. lImoo Nmt>u • 
M.&dril 

oftu: ~ ~~~~~I~ j~n;: k:~t~~~~~ ~:: 
Ius rrrn .. (p:rD el ¡obtcmo. p.ra la e""SS 
e1t.ancral. IImbo<!n ~~p:ua el Blad SI", 
dcloao.yNu ... York [)c.pubddOallo. 
de luda. ~'"co o "". mil M¡ItIV'" .c que!>. 
'oo WEspMil PO<<p<' ~p:nc. en la rror.tera 
con FIIICI~. lo. Ir.""ese, me meUeron en 
se.uid! tn un ("",po de concenln>erón. El 

~:':'"~:'i~~~;:'~~,!':~:!"h,ij~~: 
y cu>do ro el 89 hicieron un libr" pan Un.1 
Cl,POItIÓfl .... Be.lln. onconu=" en la Ih· 
blo"""" NOCIOnal de Mad"d muel, •• rOl ... 
mi .. : 'O fe. pool. el selfo F "rv W<llIr' P'" ni> 
puroc"," .,.lIg1<1 a mi f .... ,h' '1"" ".1> ... 
!lrJI!" I.u ....... " me busub.n" 
... Ina dooa, ullt<J lu,l", al I.d" de fu. 

COmu."", pero "linea ntlhló en .f Portldo 
Com .. "..u Alcmln .• lenlau"t<J algu,"" d"a· 
/lenci;con fo. eumum>la.~ -

.. lo ""'1"'''' ... Yos:bllqucr",cumun" 
.... "i"C" u"," lI""a p""'",a (pnme>'a ....... '~. 

r.o .;~~:,,;,~~~~~, .. ';:; ~~~~,.d~~~~O ".: 
ofejt le ellos &l uber qoo! <-och,"~ hizo 
StalJlIODII lodo. lo. emi" ... Ie. of"""llCIqllC 
m"an" en fo, c:ampo' de """cenl<'<'óo. Lo. 
comUli$la.s OIe.nl:rlOl bu.~~b ... la .. ¡vacIÓ" 
en Ruóa.) SI "" Iq!.uf:rr la linea de Stahn , ... 
mor"lball mata, en 101 coml"" de (oncenl,a· 
ci6n, roda.! esa. co~ .. h>r~w ,ICI1lJ'I'e 140 
m:to:ot I"'lqI.>C me mleres. fa rlQ""l.3 del 
","..",enlo. 00 la pub""" 

··L~ ISluena ciVil ,-,----,----., 
etp.:t:oloulledc:rnb,ó "Nfe interesa 
"L~.'i:·v~':' ~':.::~; la riqueza del 
~:sd¡~~~.!.·:r~ pensamiento, 
habl'¡:'KI1des comb.· 1/0 la pobrczn" 
::'~nI:u~ 
do. ",licl""ol),luell', 

mo. ottI/'I once guardl" eIVllel y ~Ia "'" 
eho ... mlo .. muerlOS. no .~. ¡>erOl habla~· 
lante' bondo •. Yo "'aba mucho flCro nunca 
malt, nadie porq"" a todoel qI>CltUJJ/toda.la 
.i.e. Torn:omos prnos I lus ""'C ¡uardl:l 
cl~lle y ti comandonle (duran", lo. pruno",. 
"""aoJe lucha 00 hb(a organlZoción porque 
en d"rrn", h:bfa comumr.lU, socialull$..ll\2o· 
$Onc: .. 1000Ia genle que eslab. cooua F.on, 
~o) nedljo, "T1Ilambi~nent"eR la r,l. p.1r& 
rnlltr a CIIl. eab,ooa Ihl". Yo le d,jc:."No 
"T\i I"cdeJ hacc:r conmigo lo que qUle,". 
¡>crQyo no cumplo uta o.den". Yo lral. un 
"Ijcblanco que babia compr~oen eibul. 
1:, prque habfa .id<> r0168ralo de l •• hm 
socldall de Málaga; enlonces p.recfa do<. 
lo, le.epelfalcomandarr"',"Yo"",retiro" . 

~::"'¡:U":rdr;:!~,,~i~sm':"~~:~:a!~~~~~! 
• mip.pá. lellor. ro' r •• or ... •. Yo me de" 

:::l.J;.,.er:i:..r': ~~~~ !:d~': 
me>eanQllAndrtJ ltu¡rte y IU cspo$l ell. 
dd:l. Ahf det".rtt eOOc=ncloncs "",~'can.:s 
Era ni prime, cont>ICIO CQn M~."o 
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La Casa árabe 
GUSTAVO CAReiA 

DUOOQUEHA.'t'AOlRAICUALENTOOOa ,-la h.'ill el m,norele de doce melml\k: alto 
eontineme. No .610 pc:nenca:. es> ~ &r_ planLa<lo en el co .. Uo del ~UO_ aIIOfando 1I 
~:;:.I en ljIIC la arqu;leUUn UI el _ de lo mohal,m qllC' 'nvlI •• la Oi'oa6n. En Il,o)n 
O~ .. ~. mim:cioso ) monumonul. I1no que 1II1 .in; .. uo ,nID inmoblhlrio pc:rdi61Odo SU patio 

in!~W; ;~C;:~~~ ~~~~(~ ~~¡~~!n~~l~~ t:'t!~vb~:S:'C:a~:=:: 
• .neJO" vilit. dejl:no:lo1:l c::si ~11l.ecb (sobrnl. IU IUI:I se levu.u.ncII.lICor::cn::ial Mnk&lllO. 

;:::=:casa ¡n:..x !tb~. i!:~IÍ~_~ ho~oot::e ~~I~~~o~~: 
hdi!Ia&nunc:IJ.~!:~~:¡:rnedr::delf\l:! co de v'"I"'. '~n .., Su N,n" y su dcocuido 
por l\:I;a' deesula clud:d mU fea posible. cnmm .. l: lu alcob.ü del pillO superior y. per_ 

FdU~p.!Dbe.cIIonre_;dulaesquin:o diao<I el tet:ho, y ent:. 1m zdomO!o de Iu 
c!t •• nid:l Revolución y Rvben" en pleno venWllSscelevl.lmmucteJUpcranc!Ollodu 
MI~.o:(:. Va ~ 1971 S&I.adof E1ilOmi" la las construcciones .edn .... Lo enorme puena 
mcncion:b&deplll:daen IU rcGUe/lIO dct<Jjfl. de.nllad.>, ¡obre Rubc:n .. opone umI pen.pe<.:-

~':~~;:: :sJ:;'''I~~~~~: ~,,~!%~~ . .t. ':"'":c,::::"::':,alO con 
la boca &bien. del mudl~tho qt>C ,b~ de l. COIIIQ toda. la. "",rovillos arqu,tectOnlcu 
secUlldaria 10 I Su CISIL, primao en trln.l. y de la ciudad. l. ca" árabe csti di:sUnada a 
luego • pie. Lo que qucob no da fe de lo que destpartter; y. "'i ,ino el albo de vidrios re· 
en.: es IIIUI ~(\n J:""~en todo, los deta· Ilej.ntes que b ... u¡lUioi M I \lr~do tomudo 
lIa,de:Jde el estuco de I:s ftch::obJ.las valla· C$ mo<u¡\rsela I m. b,¡.ta ada """"""'.l\tmlJo 
nucn arco ojioal y la el.honda y rorme lI("e· • SIl e.\Cuela -=.::.::==-----

Los kioscos 
viCTOR IlOORA 

TOO" SU COMI'OSTClON, EN SI. g; UNA 
rlchoda.1'of el 'n¡ulo q..c le 10lquicra YO'. le 
impondoi 111 (adwIa. que erncr¡e serena •• It;· 
... hcrmosa. Sonl", klOlcus OquIO<l''''. nn· 
11 en Su nombre hallamos el gUSIO de la vana· 
b,hoJ.¡d. Quio,""o ';gnific.aro!ac'''. y lo el . 

Me ,~,I>O un k,osco romo una casa. S, 
me rq::bwI, por ejemplo. d qu'osco morisco 

:; ~~'::P~~~~~l~a'!e~~;i~r:~n rrd.~ 
dod. liaría tp:rud;tos para dellmlt;u lu ÚCIL! 
y posiblemente. coa b,ose' de m:dcra. conlll\t· 
ye:l'l un primer piso p".a ooTour. ahf .l,""blta. 
la alcoba junIo con discos y 01 rnodul.u Y COIIIQ 
siempre lietlCn un sota",lo, Ihl se cu",,!emen. 
tañan la cocina y el ~r Abajo de la 
.r:Icoba. loa innumr:n.bles hblw. l. sala y el 
estudio. Qut nW. Un uosco es UOll c=- Por 
ahoca. es Un:! asa plblica. oro palacio eula:Li.u 

H:tblo de los bclloi klO<l'''' de 1", pi:=! J 
los p:rquco. No JoI de los pucIIos de pc<1Ó<I •• 

:::;.ro:e:ru~'~~::~~,~~~~!~~I=~ 

ram ~l lO ponen (¡increlblemeNc la delega_ 
ción Vcnustiano Carranza ha coloeado uno. 
npc .. eo;uo. en la pnmern sete,ón de I1 colon .. 
MOC1aulNtJ en los po;rqucl P'" cfc;to de 
d,.erum,emo ,encoal. O. en CISO conl..,-,O. 
parl ar..mir .Io¡ deoolado. contemplaoores de 
kioK'" con IlC:ngu o petlllltal de aprendlCCl 
a pollt1!:o,. o.lputs de lodo. "~(:;ISlI JÑbhca 
es IpItOvcch:da aL I/IIOJO por qu,enella 10m"'. 
El k'Q$Co el, uimillllQ, una boroll. (:;113 de 
ciw. Quien no;t "" CItado nllllCal una mujer, o 
a un homb-e. en \os umbf2les de un qulOOCO. 
<lmpl<::mC1lle no l:Ibe de p.>S'0<ICS 

Co=ndo .algo a 1 .. proy.itlClu. irremroi~
blcmcnte ~ ,cerco a su' kIOSCOS. le. m.ro y 
pasco • 'u aJrcdcdoI' pens:ndo en que ro la 
prÓX'1N '<Udu quid! one yoy. IOp:rC01l u ... 
mcompOll'lble d;m~ que me seduen" pronta. 
mente con una sonn"" 

Adcm.ts. no lLay un qDl""'" q~ se p"/l!ZClI 
uoo ,1 OUU. NlnSullO ~s un.1 rtpl,e:o del otro 

Son J::~~.r::~~:Ud:d. 

La casa de 
Luis Barragán 

Fachadas y ~rrofllispicios 

arquitecto ViCTO!!. Jl:HóNEZ 

HACEUNI'AROEAI'JQs 
escribl un wJcuLo sobl'e' 
La tasa de Lull BIfTO¡~ 
en T.rubIY' Se trllllm 
dllda de U~ de las nub 
~lebres obru de .rqu •• 
ICClIUa de nue<l<O p:ls. y 
lo mh CW'DOO es que cl 
10I6graf" que acu<hó a ,. 
calle de "&oci.\Co Raml· 
tC' I h:Kct w u&l>:Jo .•. 
tDm6b.rlllodelaf::c~ 
de la ca ... <le en/rente Y 
nn c< ram que s.c ""y' 
dado ..... err" •. eoo"cfl. 
~"'" de B:rn¡.h CII 
1963. tu.ndo "btlal 
G<Jel1tll1eoó •• u. <'Itu
diames del prionet ano de 
uqWleo;Wra -eotre d~ 
un w"';dut· •• erla El 
propiu D.rragin 1101 es· 

¡:W~~tr='e~~~ =. que <lcodo IU c&lle 
muy modo". 00 qu,,,, 
h..,er unl elu O.t"",oU 
lI:o;i. el ell:llOr. y por 
dloloOnicoq.oe .d;"IOI 
desde &l"PCt1 etl. um.~. 
red al~ escalonad •. sin 
=la especial. f;Ot1 1"-$ 
cbeRwu de u= pues __ y puerta. EH 

muro de mczclll>O lenf. 
Ilquler-o plntllt1: en la 
cIUdad de Mbico d=. 
d;n CSlQ "00 f::ch:.doa". 
que rdlejllluM fonnuk 
vida inuoverud. (que al_ 
plIOII ",lrIcufm de 
muy mc.¡c:na"), tun

que en el cuo de BIfT). 

¡in oc Ir.tab. lambitn <lo 
uM ~olunt.;:d de d.<l"c· 
ción. Desput. Vlmol el 
,n!eriOl de .. e .. ". IUltn· 
Uta ob,. do orie dol"lde l. 
IIH1C,id:d 00 renunc, •• 
lo ""n..,:Iid:d, CII un en
d .. bllIllo "'Iuíloll"o que 
...ha ~"ell" y. célchr< CII 
lOOr¡ dmundo. 

lA sr'" .'</IIuectura 
de M~.íco. <k IIlla W1i· 
, .... ,l. e.c~ eO I.s cmd ... 
d"" mt."'"m .. lcanas 
Monte Alb~o. Chid,to 
lid . ElI'>.I.ciodcl Gu· 
bern.dor de U,mll I,C· 
oC una de 1 .. dic. facha· 
dn m1. e.pltn<lld •• que
se hoy~ hecho en cual
qu,er tpoel y lugar dd 
mundo. No c. """1 en· 
u. La .rquileclUra colo
ni.l. poi el ,,)r"'~no. 
desr,etto mis b.en el en 
lu" .. mo local l. .. fa· 
chadal om.mentada. 
'lile tq"1 JI.m~mo, -h:!. 
rrocu" nunca podrbn 

~~::'J:t~~ re:n~!~:~~: 
nominl en Romalquesf 
soo t>=orrocas 1 uli =e· 
"" de om:menlos). 
Hly que lIeiar • Luis 
Barrag'n, en d siglo 
XX. p:orl cnconlrv de 
Dueyo en Mt.ico u .... 
Irqulteclu'" de IllIa uoi· 
~enal: eurioumcnle. se 
Ir:ta de 001 .rqultectu'" 
que-. cn tieno senudo, da 
la. esra'das al mundo 

Ttdtclaromos lIutstroodio 
ftccionadoa fuuza de srntirte cada dÚl 
s ¡nmensa,léado hora más blanda, cada 
IN más brusca.IY si te odiamos, linda, 
"imorosa ciudad sill ~ueleto, 1110 lo 
ocemos por chiste refiruldo, lIullca por 
~rastemJl, ISinO por tu candor de vIrgen 
>vestido, lpor tu mes dtdiciembre y 1us 
pilas secas,lpor tu pequeRa burguesfa, 
r tus podas publicistas, Jpor tus ~tas, 
IIdfslTtUl ciudad!, J'!}r tIloS y su enfadosa 

CIltegolÍiJ de descastados ... 
.....".".... 

OUILLDHO SAHPlmIO 

I Lt memotU dIJ Abi!pd ~u. 11<<>'1 nos cdLc6 a "",,",5 ct>':"ng05 

ELSIGNIFICAOO I'RIMI11VO DE "FA_ 
ch.>da- pru.""'" de 1\l.lue:1l~ époc~ som· 
brb en q", 1:. h:da. ""'1""'-"1"" I .estir 
f~".<;l" <kll,do 1 13 cn",1k ,red.M,. 
<1><.1 que," fue c""i~ ... I,, en 'u entorno 
I\I'K .. dC>I>Ué" cu ..... o I"di,f. qu",bba 
un JIO<I"'''' Ik re. 4u,C<I Icof. un h::da "" 
fl>C."h;u '" le emf1"w a 11~,n;u Ikll.ocha. 
la¡ko, y c"a gente 4U. lllin c,ofa tuvo 
que andar I"'¡¡.oda .1:0' p"'.dc.<Mm .... "" 
y I"n",a.. cn,1><>I.aJ~. 'r.» 'D prufIi.o 
."mbr.o. ,In I~/. rer" "'MI lile Ik e'{>C· .. " ... 

En 1" 4"" 8 mf '" rcfiere, no he: 
1"<.1,<10 ev"a' l. r..,h. De ahf q..c m, 
f~h;:d. r'~Hr¡1a sea l. r .. had:I.l<1 o;v;aI. 
en &1"'"'''''''1. 00 mue>lra nod •. l'eru 

~~i~ ~~~n~~"~~~~~~~~:~:~!:i~~~ 
fueron tk> .. ' •• "':IC ...... ,. uno Ir", OIr3. 
r;och. f ... l>. >In ,n<lu~~""'''¿ ni duelos ni 
la",m •• E. m:b. el de.,r.chllt""o 'loo 
se "lrovl~, <kfen<lc' a 'u m.lh><.la, por 
mo ... lfU~ y "",il """ fuera. a. lIe .. · 
do. l. r;u,lIot .... " o. I~ 410.,.,. .. :110'", o a la 
m::lanc,,," A.f. poo.u • jIO'I.V •• e f"" 
d",d¡bujJntlo la vorila y lo mág"" que: 
impl1eoh3, b;h, I.ICh. en e<f1Cc,o do; 
",""I.r.::n;¡,a. 1'>.= a "'t leYOll<b y 
luego puM cuentm 

La, eo ... Ion",' .. ' e ,naSlble> ter· 
minan COIIIQ es,Jetudo: pold=p'''''ce.r 
dJl'indl. Yoopuolk:lO'deQlrlfOfl1U 
qPC w. f:dl. flch, de pronto, en cu=I. 
quicr inUC/llC, porun.gnCU que detona 
y epen hlcia cl .. do Yo soy de los 
wbre.iYlcntc. de la ,~ón de la 
Ibf ..... hatu y las f~had:>S. Debido • 
ello. m, ~,enc¡1 heoc La plCllC:$C-II de 

~~=&.I~=Uo~~'~t:i~ot~~~': 
1 .. conlluenciu de "mm," re<:l\tdece 
la fach;:da 

Suolo ploticardd ti~mpocnquedo. 
mcstiqu~ U~. jirah en:m~. Jlrapony la 
II¡II'IÓ m' JuJ"M"~riOll •. alanim<ll k 

f.~:e~~ :::~~ ~:'~':~I :I:~ 
conque fu .... n pico ....... 'ltapony dcjat>a 
que los ni/losd,bujOll'an manchas ne¡r&! 
lObo. SU piel mnan:I~. de c¡etam:/\o CfI 
... gcncn:o<ldad. Sin embargo. I veces 
Llego yo a los lugares enc:crraoo en mf: 

:'~::C~~~'i',..,::t::: 
:=J:t~ ~~~:n: ~~e~~ ;:~ 
ruen un 'r'bol di: m.:uKlannas en el ho-

Dobido a lo ;u".""'. mi mujer dtcc que soy 
un yerdaderQ r.ch.;:l.;:do y dcsfxhot .... o al mIS· 
mo tlCmp<l La "'"e .... ón mhdel,,, ... b rue (rn el 
,n."mle ro que de!.>.r"'''''·'ó I~ ult'ma yama m1· 
¡ica COl' esudl" do 1'~'p,"lI¡) <¡I,e dcntro ,le la. 
I"",hadas se tuvla'llllque lev;:"'.f """v.t< f .... -II.· 
d"'." boen di",rcla> ~ 1><>1", 1'''1fe u<la-< ~ otr· ... 
nos l. fu,mul p¿,onJo. enUc f;:ch,u y fes,eh,,· 
""" 1\1 f'nal. <',ola 4U,"" I""f~ '" ,u.rto, SIl 
~Ialla. 'u c.""j". "" 1~'Uld,~, SI' <1"",,"6 .• u. 
f1"1,,"" de c'l"nja. ",. ,,~ ........ ,. 0.1.:: I~""~" su 
J""'ln y su COI',,!,;j". ""'0 <.MI.! .... '.n h ... ·¡~ 
"""''' que n.da de ",,, fI.l",ha. ""m.ld" d~ .u, 
f.d .. , fnh~l~c".d'mo la 1 .. ¡:I,.,.J.,d,·la f.,,·h.· 
dalk la f",·I~1<l •. "",,<ltón tlp",a"" ,,, ... ,(,Ul los I 

:..~7,~:::a¡'S~~~.f:!'~I:"::"dc:;,~ -"'-_-':;::"" 
_eruc, h'gnlc '''p,.mla, ",.mhre," de .• Ia ",.1.111' 
der., .• 4u,,," le ~u>ó1ah.o de,h,,"r 1". "L~""" <.le 
I~. "",<1,..;1>." <Ionm .... ' O w,"" el Scilo/ Ikl 
RIu. el cu~1 '" roh;:ha a lo. "u",h.c"' .. qoc 
¡u~ab"", a l. ""Ila do un rCI1IJII'" <.Iel rfo. Se tos 
Iloyal>a .1 ¡"roJo dol a¡¡u •. ~ so' h~ll,t.,c",ne' dc 
f.ngu. ~U lo ... k .. "~,,, fI.'" q"" 1I.",n docR· 
tIC< t' •• ,,,,,,, <k culo, ami y .. "be:,,, Ik ¡"''''"\I' 

La. fam,),., ~fcct""." nu ~ad"", ~r ..... ,lh.· ,.n. pues Un dla.o ",:lo Inen un. n,,,:h". el nonu 

:el~'!!'; ;;-:'~~~o;:":;:;'';'':~~~í 
' ...... 0 ~ a 1", ",,~""')CI l<>bes"'" de la mcdl3 
n .... he. Gan.b"", "''" que pc<<llan Cuonc.lo 101 
<lucondcs _"r,,,,,, fueron p....Jo. f"Jr la rlClla 
de 1.» b,ol:.l. 1'.;:<1:0 mb ,,"nI,eron y le>ant:.oo 

~''''''''' Por mi J:I.rte.lndanc.lo por lo! p;uillo! de la 
I .. tndul. hteraria, poU""" y bu'oc:r~lica. con 
esta fxh:lda Imbigus. que. unos les di.gulla y 
• otroS les t;rad> y a 1011 mil Lea tlCOC ."1 
cukl~, l;on cntrelenidw en annllr el fn:onmpi. 

~i'~~:':'~:rzc"h~ f::~~:'::¡~~~~~ 
o t/l!$; o ninSUM. es es¡>eC,aI cu;ondo salgo de 1.1 .""" 

Bellas ArIes 
JAIME LAlIASTlDA 

EL FRQNTtSI'1CTOOELI'AUCTO DE BeUAS 
Aries el nu r .. orill. Aqul podoernolobse .... arl.1 
armon(1 Cntre loslnes plhticas y Ill1qu;I«IU· 
ti. Es la fachada mh bella de la c,udad de 
Mt.icu Dcade'l"" 11e(:U~ al Dillrito Fcdc:ralllc 
_isludo el f'lbcio de llenas ArIel de manera 
COIOlinoa. ~ be tetlÍdo la oportunidad de roo;om:r 
da .... sus mIes""'" hasta sus C1lput:>s. Si algo 
one motivó I Il:cerfo fue 11 ""'gia que .. irlió 
¡obre mf su cscuk6:-ica fKI>ada. 

K"'.r~ "",''U" J, S."'hl M""u h, R,¡'"" 
.·"0 d. I.JDr" O~1'U aoJ' .... 

La Santísima 
arQulleclO DUGIO 'l.ALDiVM 

LA FACIiAOA nF LA IGLESIA DI: LI\ SAN· 
l¡ .. m~ lIe,1C 101 c!emenlOS4ue han .. do p,n,· 
ru!:ume~Je d''''~II~o, 0.1.::1 b",1UCU 4"" l. d,,, 
pcoon:ohdad a ,. C1ud:d de Mhlco. Aunque 
fue- un arquueao que tu~u fonn""i6o <k cscc· 
n')gr'fo y de lOotro en Andalucfa. Loren,o 
R<K1rI¡;uez c,eh:! co~ mu~ c5¡>CCucul.ucs 
"" su, ~ de 1", ÍIlO"OlCbkl, m,lm'lS que 
se wn~irtiero" en uoo!le 101 momeno mil 
id.nlifieablcsdel btlr1Wo rnc.ieano. El f",nte 
de la Santlsim. tiene una gran calidad de 
c:ompo'lCión. CoandotrWlj&mo$¡WI bb<nr 
la parte de wjo de l. iglesi&, tuve 1.0 oportu. 
md .... de observllr las nculturu de.u fKh:dI 
con dd.nIle. 1II ¡lile.;. atA ub,,:ada en l. calles 
de l. SWIsiIN y MOIlCI:b. ~ fue el. u:n:pIo 
favonto di: doi\:I CzrIota. A mi me ¡¡usta la 
fxl>ada de 11 SI/Olflima porque lOdu sus ICSCUI· 
rur3S son rooyboniW. Adem;\<.!engo unrecuer· 
do C$pCCw di: esu 'gIesia. ya que 110 $Ó:D t~· 
prnos dos rJ'IOI p:n~ "InO ru=do fui 
~c5icrnpr'e~I~laIlCllCio!n.Co-
100 enJl mis I\tmbos, 111 sal" de la dase de 
Mednic.a o de 11 Academia de San Cul", ib:.! 
• COmef quesulll~ y • lomar ¡lIg'" de n:.r:n
ji. Eso!. f:cll:da. o:icnWde", bdlc:r.a uqu;~_ 
tónica. es alSO muy cen;aoo. mi cotidwu:idad. 
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LAors:~nizació" rtologisla Grempeace cumple este domingo WI CUlHlo de siglo.de funww CoII Ir($ 11710s fk actividad en Mixico, 
. la s«clIJn local de Grtrnptr:lu lll'n~ desde hace 90 días una nut'UI dirrc/ora, fD biólosa MOn'jIU Mllasltin (paris, Froncía, 1939;, 

allrcmdada W l'sle pafs drsd( 1946. Acudrmos a ella y al encargado lIaciona,1 de comunrcaClones de a organizacIón, ti ~Jtriod¡sla Robalo Lól't":, 
para CrJnoc(r su balance clr rm mundo donde los Icmas ol1lbrenlales ya nu son asun/u de IIIIIJS cuanlus mrcra.ws, 

GrCCllpeac<: no ea una Or¡,,,,Ue;6n .nticapi
tahsl&. Aunque .Iguros 1. ClI!iendcn romo un 
C~PO <le pm¡esu funhundu. Creada por lrc, 
ceulllm. an::dlc/Ut$ que.., upon(an I 1 .. 
pNdw nud::::rcs en 1969 puede dar cu un· 
presión. A fin;llcs de 1994, dos briÚllicos 
mIembros el. 11 or,,,uuci6n, Irrumpieron en 
la .~U/1I6n cumb",. del rundu M"nera';u 

~~=¡]¿~:-::,~~~~~I~b:I~~ 
ron· por cnc:'~ de b c:ba:l del "'~ Ju:.n 
Culos de Borb6n. Ehr.o pl",da un ba«o de 
GIttfI~ "'111=6en el PI>C!liCOSU'P:Ir. 
impedir lIS PfIIcba.I nuclcarts flan"""" •. t. 
fr:nco-mexic&n.ll MonIquc MHU1C1n ofrece 

=ro!:i.-j~~l!~!.~';:·:~~~ 
cirro, p61 cjcmpl ... , dejen ~ pc:n'M que 
O",enpcacc el 11,'11 Dr¡"'¡ZZl(;'Ón que '''r¡ió 
pul telTllf todas tu ftllrias. t.. ma~or p.ortc 
de I:s Industria que h;a inuoducida Let;nQ!o. 
,rll anllCOlUm!ncnln '" 111'" bencficiWo fu 
eL (:ISO de 1 .. ~pelcral (urope," y lumaha. 
n:lS IfJc ban d'Jedo de USII duro ~" bI"". 
qllCal ",s pr<ducl:"., Laque lesdcc"'lOfllus 
ClI"f'tsmOl el que ¡:ueokn Introducir u'u' 
clmblos sin inc:u,.i, en ,,.,,ndel 011>101 Es 
parte de un. n"en cu!tUIa (lI'pre,.,;aI que 
dcb<:mos contribuir I gea •. 1...1 conckool 
ecoI6¡ica ~ K b Io~ entre l. pobL:c:ión 
ckbe rdkj;:ne ,::mbtn en 1.:. empre<;:.< 
G,etnpe;ce .. en moch05 pal.es ~n inle,locu. 
10' .41idl>de l. induII,ia", ""lbla 
M~ cdn: "Uis <,r"" del PrOOuo;to Inleroo 

~= ':i<~~~"": r:k'f':~~;'~~ 
Ausrr&hl ellmlno! el. ci",,, de 'u, proce., .. 
Pe,o oo."'" <11o dOJd de p'udum o ,le «Ir 
compelltIYa." 

G'ecnpcace CORlribuye con propo,l.,us de: 
nuevO. pn>d:I.etos que <.W> Slendl> ~ceplodo. 
po' 1. InduSU"1 en lo. P'lses desarroll;oo., E. 
el eL<o de:1 G,eenfreczc, un rerri~"ratlo,i""". 
yodo m Alcnw:is, • ¡nil:,~liYI de G,cerrpe:lcc, 
que 1111111.1 "'" 'a:r.u!"zla que no d::ll:r 1, Qpa 
6r: OlOOO. Adu:tlmer.1C lo produce una COmo 
pzftl. 1:tI importanle como 1. Bosch, Uf'lrcl 
Rllbeno L6pR. "Oc hecho ,anó el p,elmo 
An¡d Azol, que ,,",anu ... u clhd;td ecol~". 

~/"n ~O~"'C:.~~~: r~~.~ Mt~~Ir=iirnos hoce dI>' 0/101. Se lo !"e· 
senlamos .1.Slulondode •. A Ilempn:n MI. 
be:. Se inter=ron. Pero no ''''&I11Ó mucho 
p«qI'" c!losup<lfUft I EI~al'Dodos y IlU 
e.SI!n tw;1OI1 =ttpl:rlo', =f"-:de. 

"lIay rnudlo.lntereses «onómicoa InYo
lue,odo. porque la Duponl eJl( produckliW 
un rdrlier2Jlte Ilmllarque nocllminaeomple· 
umeIIle.1os poblern:s de: eon'am'ozc,Ó<I". 
acou MIIHleln. 

pr:uci:~:a=;~~t~iza e.'e ~at~i~~ 
:=~=~i~~~:.3:?~~~~ 
~:I~~':"~ ofi;~ q~':~'1i:: 
dUBIILC los juc,os de Sidney eo el 111\0 2000. 
Son edificios con ¡rancies .enllnales ~a 
~o.edtlrellOl,lin plátic:os conUmin=ntcs. 
EIr Mb.,iCO lelIemCrl umt!tn muelro 101, pero 
00 lo utrliu.mcII. lbdo e. cucsll'ónde que loa 
eml"'esaios oe dcddan" ,apunla L6p0z. 
-~ rorm::r ¡wIC de G,een~ no K 

~~;:~~I:.:~~¿:::~r:ñ. ,,' _lmpJlca 11:nw l. aLCnclón de l. pobb. 
ridn. ~ ~cionr:s,de 101 problmw que 
esWI auccdiendr> -res~ MiUlkin. 

-¿CUila h:>n .ido los ,esultadol de 

~=Io~::~mluu:"" o dcsapa. = ciato IÍPO de pruebas 1lUCl=u oque 
DO eáIerr &1 m:r descebas rtdio:ctlvos. Se 

r=~;::: =,r:~U:::e ~Il,~i 
ellllbio que le lIa CApchmenlwa en la socle. 

25 (lIl0.~ de Greellpeace 

"Hemos contribuido a 
centrar la discusión sobre 
los problemas ecológicos 

y la energía nuclear" 

dad fesPC<:IO de los 

~~~n~~~a"'::i~ 
10mandoront>."CI, y 
slenle que prre\k ha. 
cc,al¡;o P""" ramb,ar 
b ,lIuxlÓn Lo, ron. 
'UmldOftl 11I .. ·den 
ah",. e.oo~Cl lo que 
qUII:,..,n eUnlp'.' y lo 

~::I::" ~ ~j~~~~ 
• ufllÓ el 'crh31.O de 
lo. que '" "ciaron" 
comp.'" 'u. prv<luc 
lOs lue,o de que pre· 
tendió hundlfuoapla. 
I:Ir",ma ¡>cuplcra en 
el Ma' del Norte. y nO 
le qUflló mJ.s1Cmcd,O 
Q'-'I' d::r rn:n:ha <.:rb 

•. ¿1I1111 qut pUno 

10 .. g<:ncfaliz:rJoe"ecombiu1 ¿NoocdeJ"" lIe.~ 

n~.~I~~I~~~:,,~: h~e~~~::;:~~:1lC 
~. mlllG'lesde personas que 11 ~poy.n a nl,cl 
mundlll, Tod., ella. eo,,""'buyen ¡ ten"'" l. 
d'~u,iOn publica sub1C uno ",ne de problemólS 
amblcnules. Al mi.mo tiempo '" O/auonan 
.oore lu pro?, r:c:uvld;d Y e~mbi:n de ;nil:w' 
de h~1OI. mnsfnnn:n .u m:.nc:ra de p.:lticlp'" 

•. Es",I, .. millones fin."",,,,, a G,tcnpc.lCC 
··sr, Son ello< 4ulellCl la .ouleoen 000 IU' 

~'f.:¡!,::: l1 c~i: ~..r.~~~ 
Eur~ del norle· son Iroy &UtoSllfi~rcr.1CS y 
'P"roo" un pr>n:enLaJe de IU' ill8n:so1 a 1:1 Inter· 
noc;o .... 1 que 101 ,,,,-hslribuye I 1 .. orlCIn'" que 
nI> tienen suficienles ;ngrelO. 
c:IC df;::,b=: en q<lt aitr:rto.l se redislnbuye 

:.II.y un monll> mrnimo que se CCllld= 
indllpcnsablc pa .. fundon .. , parl que, ><la ofi· 
cinarealio;<:,usamp;>ll .... yenlamcdld enque 
~~~ro~:::Rle .uspropio' OOlUli.", po-

_¿Cómo fw!CionIr7 Uno se inso;ribe y luego._ 
.·UI personas .. afih:rn ¡ Gr..,n¡>C:....~ y hay 

disunlO' Upos de CUOlIS. Pueden ",r ano.les ° 
mensuales.. Son ~p1rt&cionu individu:lcs. 
G=npello;;e no n:cibe: dinero de e~. de 
plIfI,doI pon",oa ° de lobicmo •. ES l. forma 
q!1e lÍene de p1Cseno ... U independencia. 

ri~~~~~~~:!n~= 
dr:s=oIlldo o ya le -teromnundi.tlizll.7 

-G1I:enper.ce ha utmdido 1"" DClivid;dcs a 
todas partes desde 101lllos octICnta. Abo ... tiene 
oflCirw en Eu.ropa del r:sIC. tby una. en Che· 
c:oc.sloy¡:quia, oIl1I en UcRllb, on m.b en b 
Comun!d:d de f!sWbI J~s. Tcnc· 
mOl un. en -runa. En Amr!ric ...... lina uti l. de 
Mhico y l. de Cenlr~mtria (dudod de Ú\I" 

lem'Il), A"Cf1"n~. B, •• il y 0,,11\ Entre eUII 
hJY d,fc,enc,>.l La OfoCIM de G'C~I., J'<"cJem. 
plo, nl>II<'<Ieel .. "",r..., y la c~p""od.rd de rcc~u. 
d""'ónde lo de Al<:m"",. 

··,En dOnde e'''le mis sellSlblhdad .ob,e 
In, f'loblemas ~",hlen~llc, y el peligro Guc "l:' 
nlnro la e"er,ra "".1" .. ,., 
pobt~~~>C~~~~to~~~~O~' 
1'.1 dec", le .e!:x:iona Con el ¡r:.do de dcmocII' 
C!' 'lI"enle en C3d.> por. y IllrarJ'C,ón eullural 
en ese oenlldo Tiene que .e, Con el coslo poH. 
lICO que puede =,",;>1' 1';>1" un sobie ... " el no 
,1>""" en g¡erJa el """10 de vlSl. dc lo. c,uda· 
doI>o. En los poi"", en donde G1CCt>pelICC IIfne 
m.1Illempo de fun~lOn .. y =yo, arraigo el!Sle 
""'yo, .enl1bll,d:>d fCS¡XX'I> de los p-oblemas 
.mbienldes. Pero nueslra OI"JllNuciOn cIlá 
coo<l:icN.e de: la llCI'esid::d de que K ;nyoluaen 
la. poblOCIOllC1 dc lo, pal",. en desarrollo. 
Cuando cierta.< ochvldad", indu.lrialC$ o mili. 
r:rres e"1'ieza.n "erccNrola<b'o .egulad3len 
los ~r>CI dr:scnoll:dl>' los problemas "" -eo. 
por1.lIn_ 1101 mmo' deS3/TOII;doI. 

··lIay una crfucrraGrecnpclCC. Con rnr>t;YO 
de las p/Ueb~s nuclelll'" del Kobiemo f",neto en 
el PIlCI(,co 'Uf, Greenpe= M~Aicl> dijo que 
h.w. una n:lación con los temblores en d Di,· 
InlO fcdc¡ol, EI!ocCIISócicru hillerilquep<.>CU 
ayudo .Ia condencia 1II1inuclCIII, pues el 'er· 
dadc:ro prob!emnc¡ l. "di.ción y el conjunlo de 
rl'!:ocionc «ono!rnic .. y polfucas que se deA· 
rroDIUI en tomo I lu ZIlrU' wc!cares y el su' 
pUUIO Il1O _p;>dflC .... del ""me. ¿No incu,,;l! 
G1CCOpe:oce en clll1Lll';lli.mo con lal de IU<l:lt .. 
el intr:,to de 101 meoicrrnos? Elembojador (ran. 
di Bruno Dday~ se burló de ello en unaenuc. 
Yista p.lbliI;zda en laa P;¡gin=l culturales de El 
F>tIDIIrinr>. 

Robcno Lópa; Cuando ocumeron las prue. 
bas nud .. "" r,.nces .. en el Pacífico surcasual· 

mmte '" dielOn una serie: de ltmblore. rn 13 
O ud.:ld dc M~.>co Y enlOOCCS tos mediO' nos 
pregunlar",," nl>'or,o, FIle ru"rodo .u,gló 13 
c<mtu",ón No...,tr", "'-'p,mdlmo, que no J'<" 
dlarnos ar"rn::>" que 1 .. cxploSlones nud=e' 

~.':snl~Jr~ ;::i~:ruCl>:g~~: 
~fe~Uo:"m~o;~e ~~~~.~'.":';~n~o~~~~' 

.t:n 2S .ilas {j,.enpc:lee 1", tratado d. "" 
""'y ru,d:rdos.:Ieon lamronn::o:''''''quc m::I\C. 
)a. y "":urdo hoy un error lo ad..r:lmos El ~ 
pasado se comelló uno M:rnejamoi mal la 
o,mid¡rd de petróleo que .un 'enfa la platal0'· 
m:! de Brelll Spor, de la S~I1. en el Mar del 
None Greenpe"". con"ocó Inmedlalar.o:o::e 
• ulll <o"fo."" .. d. "",ns. y dijimos que 00l' 
habeamos cquivoc:>do. aunque .110 no den, •. 
,ilO laluohacolllr:rla Intencidn de de'INI1 en 

el ~t..!3~!~d: Ó.:n~:: empraJ a 
"',.." e,.,-na p""tf><,a en lo. medoos a p;II"1f de 
1974 cu:urdo ¡olpe~n a Unl> de 'us oCliv"la; 
E. 0011lO la golp,¿;¡ que le dieron en WI 
AnSel •• a RO<J::cy Kln¡ ... 

,ele'!:i~ ~:~ ~=.b~:nr.:,,:,,~~ 
grMica en e,e ""ntldo 

.• Pa,occ que e. ne«=sa,;o que 11\31On a 
aI¡:Ulen, lo ,01JlC'C'l O hruod:ur un boreu p.!r.I 
que la ,enle '" mo",II« ... 

MllaIlCin [)e'g"""~lCc .... f, Y •• w. 
lo ... =l,du el' 1 r:¡>r>lll:ln roll 01 ch,~ de ~,>If, 

L.6p,,., Es 13 hiltonade Grccnpc:r'''' Ha'l' 
que "" ""etpII<r> Ct>l" I"s ",pone,,,, y 1:. 
ba:!=. hubo «:lUll>lbdod SI>b,e 13 rn,¡""tJ 
de eJlrn eClárco • 

Mll~,\"m. Ocuanoo,uvnGue" a pililO' l ... 
lr>qu,I'1 P= 4u"",k lo vahoso:r Su Piel 

L6pel' En M~"co ha ,ido 11> mumo Fue 
p<CCIIO meodcnar", • las 1Cja.de l. emh:iJ:>d::I 
de E.<1:rdos Unid", paraque la OP'nlÓn púl>h" 
IUVI.raeoo"'."c" del ,pch¡:roque .,pufle. el 
b~u,ero nude,,, de Sien. BI.nc". en Ton., 
cercadel ¡fo 11'3vo 

"fu. p:.rt" de 1985 que Grcmpe= cm • 
piuI 're¡1Slr.r Un :wmeNo ,mportarlte en el 
nóme'o de do"an'e. que !e permite >umenl., 
SIl r;lll,o de acciÓn Cuno,runenle se produce 
u~declr'een 1991.cu""doLa¡;ueff~ddGolro 
Péno<:o. po,Ie. un millón de eSl:4oun,~n'e< 
p1Cfrnó aa p:!rIOI' • 'poy'" el u.bOJo de 
Grecrlp<3ce, quo le opuso .1 conn,rto y lo 
denunel(\ como una guera de lo. Inlere ••• 
peuo!=." 

M: I:'<:=-Jn '-" ofiCina de Fr;.no;IJ h~ lu:nd<o 
l'mbltn mc:rmu I rall de In prutba¡ nude;¡. 
rea rroncesa •. Muth. ienle nocnllClrdc la rela 
tlÓn arued """,ooaI'5mO ,111= Y loslnle· 
r=:s ~.:coI y pn.::lroo< q"-'" es!!n dr:trfs. 

.·Al¡:uren poedcC<lllI" a f3"Ofdequer.o '" 
m::te ,1 ... b:rJ1cn>$ y dar dinero • Qeen~,e. 
&1 ml.mo úempo que apoya .I~ Ffllncl3 .fua. 
le~ del.ct\o, ¡.eques Chir.e. 

M'IUtein: Lo que OCU,", esque G,ttllJIQ. 
ce no el una orpniZCClÓ<l conscrvaciunill' 
Sabe que los problema¡ ambrenl.les eSl!n 

í!1~~~n~o;.~!~~!e ~",:~~~(~';' G 
telv> del Amnon"" po' ejemplo. esI1Ii¡~cL:r 

"En muchos 
,101 <""'bios en mlle 
na do po!nira o¡;r:nll 
en D';I5II y a la e.pul. 
srdn de ¡13IIdr:s muas países somos 
~~~~~~s~~~uo in terlocu tores 
~!'i:~~n:~e~~ válidos de 
tonllnoprredeol.idlo, la industria" 
todos 101 p-ob1e""", '-____ -C.~ 

"""ialea vinculado •• dIo. En ese "'nlido, la¡ 
solUCIones no ,on limpies 

A GICI~tlp9tt se le loa:Iiu mm ICItfonos S 
36 41 ~7 o S 23 23 1-4, &rIICl: ¡reenpu-

de·~e~::~~=2.;,~i~selrg. Ndrnero 
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"[)el mexicano se han dICho y dicen mu
chu cosas, entre Otros se habla lic un ~u· 
puesto sentimiento de infuioridml, frUII

IÍI1lltllln. illS..¡icirndo, hiparrtsfa, mu.'
mo, Ctetlcra. Ahora bien, si anal ;/.am"_' ~"Il 
Ilención estas not .. para ver qué licncn en 
común. planto nos dal"t'mo, cucnll de que 
toda., ellas hJccn (nltOIC IJ ralta de algocn 
el mcxi~ano_ El mexicano es el ¡"dl.idoo 
mis susceptible ala clftica má.ligc'3 y el 
que m:l.s fÍlcllmcr.le se deniB,a~ 

Podemos, si, en el CiI.<n de LeopokJu 
lea. hablar de obra y no sólu de IllUlos 
DCumulados: Cont'iencü.l y fH'-.ibilidcuJ Jd 
muicallO. El occidellU y lo wndt"cin de 
Milic/) y El p<uitiviJIIW y lo ,irr",,-,lwIf',a 
muic<ltID, puu en sus lihm' hcmoscncun· 
uado una' evolución oonslanlC. C!i dccIr. 
observamos no sOlo una viSión IIh;wl;adOIi!. 

del rensamicnlD. sino la convicciólI itrc. 
vcnible de: $U filnwffa: "Cu~ntln se vioc 
un;o époc:a cnmo la prcscnk. en la 'loe 
pan:cen rornrel'lC lu. alllDrK'. las haM:S 
~()bre la~ cuales se 5mlienen culluras ",hre· 
pucst~,. eumu lo .'Un las eulluru hi.panua· 
meric.n", y p:>r cnde la nuema,' ~uarnlu 
pare.;eque alguien grill un ~¡sálvesc quien 
pueda!_ cullural, es mcncs(er, si se qUiere 
iniciar un u-~b3jo cOllscieneemcn!C, I're
gunl;:rsc por Dquel tipolk lahur que rueda 
~"tar un mínimo de utihdatl en la culec· 
eivl tarea de apUntD!" e.~!DS bases" e,la
blecu uu-a~ nucYII.\. Una tuis de fil",ofla 
quc tratase de .Igunode los lemu elhicOli 
de la misma-, o l.Ic Ilgunu de sus grandes 
creadores, nO carece de interó, rero u hien 
poeo lo que un estUdillR(e puctle .por"'. en 
estos temu. despuú de lo que se ha Il'ur
lado y aportan los maeslro. de esla d,scipli
na. En nuestros deu. y 11 consecuencia tle 
esa crislscullunl, hlSdlvcrsu. paises ame
ricanos han sentido l. nece .. dDd 'le t>u""ar 
en su historia, en ~us lratlicinnes, lus cle
menlOs pararealiurun8 euh",a que le.<""" 
propia. En eSIl! l.;IrCa 11;00 empezadu 11 ttitllll' 
dislinguidos m=estroslllRto en filowfe. co
mo en olrils disciplinas culturales. Se lmla 
de.ulla labor que se inicia, en la cual hay 
mullitud de ezompos inuplorooos. Lahor 
rica en posibilid;:dcs, que no liene por q~ 
ser infelior alaque >'C ha venitlorcalil.ólntlo 
con temu de I~ tuhura europea", 

En su nuevo libro Fin dt JiRIo {FCE, 
1997}, Zca mucstl1l una v¡~ión filo~6fica 
del fin de: milenio desde diversas per.>pcc
ti..-s: "Lo e¡PUesto en ule libro pre(entlc 
analiUU' los 5UCeS05 que ulel:.ntan el fin de 
siglo y fin de milenio, en I~ que obviamen
te ut' involu~rldo.Mhieo. Lo •• uecsos 
que se iniciilfl en 1989 con el fin de la 
gucmll fr/a, II ca/da del muru y la de~arti· 
culación de la Unión Soviélica afo;<.:tI1n lan
to a tu grandes polencw del ~oo mile
n!ocomo I!OS pucblosque la. han ~ufrido 
Para las primeras es el ~n de .u f'JI"polen
eia, pll1l lo~ ugundos la OfKIrtunitlad Ilc 
emerger en UIID glubalización qUe ya no 
poede ser imperial. venical, ~11lO ho,i1.on
tal. Lo. primeros hllcen ahoru eXlrllOrdill3< 
rios esfuerzos parll mantener su pll'dnmi
nio, buscando convencer a los segundos l.Ic 
que libremente cccplen la mnrginación que 
les ha ,ido impuesta comu p"'pia tl~ ~u 

identidatl". 
--Entre $Il5l1neIU de investigac.ón Ilcs. 

lacanel estudiodc lo mexicano, los prohle
mas de la filosoffaconlemprminea, ¿cllále~ 
considefl que son las principales aporld
clones de su trdIajo como inve~tigooor1 

.·Partir de lo meliclIRo, de la realidad 
que me concretiZll, el ser melicano: lo que 
el mcdc=no tiene de eomlln con los pue
blos que •• 10 l:r,o de la Am~rieu l1amatb 
Latina. se han encontrado bajo el signo tlc 

Fin de siglo, de Leopoido lea, su libro más reciente 

"Si me entiendo, puedo 
hacerme entender por otros" 

LEorOLDO Zta 0912·) < .. 141111 d"las p"rwual¡dad", mJs "<timdas 
dt la fi/iJS<fÚl mrxrcana dr /a5 ,¡¡Im;a, d«/ld/l.i (.<10 ya ~ ¡>namSllcal:.1 

11 plrllr d( ~u p<lrtrcllll/CIÓIl (/1 tI XrUI'" 111¡>fmlrl./l1 m/"de 
RicQrdo Guerra, LUIS Vllloro y I 'JI/w'" SIÍIlc/W¡ Macgn.'S"r. rllln: IIIn.'': 

Crup" qur Ir¡¡taba d,' ",'rrprt'lar ti ~pirllll d, lo mexicallo 
"¡Q"~ rs t/ mtIICall"'" I/t aquí ulla p~IIIIIa a 111 (Hal 

lod!" los ,,!<'llC/lIIOS qlll."/rn",,,,, dar /"(."I'II<-:;Ia. 

MlcrozL 'NC!!L KUÑoz 

la dependencia Para wmper e!s!a, II Am~. 
rica de que e'lamos hablando tendril que 
unirsc. De Lalinoaméricn, cmno Inlinn· 
meneano, Ole encontré con k, que ten;u de 
eornun con otros pucblns de: la ticm l~m
bién "(lOIehd". al coloniaJc. como Asia y 
Afriea. Mi puntu de viMa. p:>rticooo de lu 
mcllC1lno. se h.ctcc IBI universal. IIIvnlu_ 
cr:lndolo con una $olueión que puede ser 
válida para lodos !u" puchlo •. 

__ ~Qué nl'urtccionc.\ cOAAidcfiI que ha 
'POlladO la filo~"fea mllenguajc'l 

.·EI lenguaje e$ el inslrumenlO integro
d,,, de homhres y puehl"s. A p;\ftir del 
lenguaje se puede comprender y haeerse 
comprender. Pero tamhién coml"endcr 
ou-o~ htlmh/CS y pueblUll tle estD o¡'!;ga,1a 
.. uoordinacióo, La tílosoHadellengu It,en 
puc.:blos como el nl,tCStrn. hJ de ser didlógi
c~. estlecir un inurumento para inlegraren 
la lihcrtatl y no h;'jo la tlnminadón de un"s 
snhre otro~ 

.. ,Podrl~ hahlar de su mewool"gla do: 
u-ahaju, pur ejemplo en libros cumo EI/,,,· 
S",",smv y lu cirrurultlllri" llJ(.firmw. 
CUllátllcia y posibilidud dtl nlt.'Ktu'" 1) 
Fin dt sig/u, "ues casi no "resenta usted 
bihliografla1¿Qué reSCDla y qut descarla 
de ese material IcCdo par. luego sinletizar 
una personalidad, un hecho o una radio¡ra· 
rr~ eontemponlnea7 

__ DiUcilmen!e purdn conteslarle eSl~ 

pn:gcntn ¡.Qué rrn:lotlulugl~? Laque ncee
"té para e~pre.,arme, para hacerme com
prender Lo im[k'rl;ulle pM:O me e.<que pue. 
daenlclIIlcrmc a memisruo;.i me enliendo, 
puetlo hxermc cnlcnd" por Olro:¡. Esln h:t 
1,cc;I~, Dftnl1~r a ,m' ~rÍllCus que nu hag" 
IlIlI.'I"rra, que lu quc hagll cs .nnple perio
d.,mn Alcuooyaf'lofch1.l1ha,en 1980,quc 
1u que hao.:l;¡ h3brla ",,.DIlo al basurero de 
lu IlIIlCCCli¡lfl<>, pnrquc b f,lusuffu ha de Ser 
e.miela, prcc"a, sin Idea~ O ideolog(:l.~ que 
la penur""n. Cllmo n" lr.ttaha de lucer 
r.lrn:of¡~, ~lnn de pensar en lu que con.idero 
pruhlcm¡jlictl, nu me he sentido afectado DI 
respc<:IU, a si In que hagu es o no m""ufía 
No ereo que tamflOC"(' Pbtón, Arisl6tcle., 
Desearle.' y OIrU" luvierau .eSla preocupa· 
~ión: simplemenle "" plantenh:tn lus prn
blcoua..dc su liempo, buscando la •• ulocio-

PIIH'dMOl1la 

viCTOR ROURA 

En'" hola de ni,!"I" t"lO'pa· 
renta la blu',1 ~it;Hl;lde 1:1 hcll;1 
adlvma. 

PresunH>, inqUlelo, I'nl mi 
tl",tino in",ctl"IIO. 

nCs .in prelendo.·r que fuesen filosófic;¡s 
--E~ nmorl(] p~'" sus k"IOr~S el IIe.hu 

de que ha habido un au",cnl<l Cn sus le lIOS. 
enln: .u< d,~"r,t .. I,hfo>, y allkulM r<:"u' 
dishcO", ¡.eón'" se d, ,'SC pro"c>n de Irah~j" 
ydcrelkm'm! 

• Simple",cnlc ,ienln la ur~L'ntc ncee"· 
datl de ell'h,,~nn,· el muntln In que ,." U 

,'on sucesos e~d~ vel m:l, acelcrud", la 
verdad e, que nu puedo descansar y me 
ralta \lempo y e'¡>:Ido en donde uj1I'e<a/" 
hKlu lu que ~, ~bl,:lIT<I .. '" rcalid.,d me 
Illall!ca. Y ten~n que lucerl" P<lfquc me 
duele un hace/In Tengo ra ca.,i 83 n"o~: 
nmigus y crilicns se empeñan en ,<ue des
canse. Lo,ienm, si descanso me muero Asi 
que ~e~uin5 lf1lhaj;lIldn. didcndo In 'luc 
pienso, cieno o equ,v,,~:wJo 

-·Las rclacrunes enue Euro¡>:l y Aménc~ 
l.;!lin~ his!6rical1renle han e!lnd" s,empre 
llenas de m:denlend¡dOS, i.C<I"<ider<l que"' 
urgenlC acl...-ar e,ta~ rdao"n'·'.l'lf1l po.i· 
t"h!ar un <'<[lIillll .. u ló~icn" 

··L", relaciunes ClIlre Am~ .. ca La(m~)' 
Europ" nll .on simple. mllenlcnJld",. , ... n 
pura y $Implemente de dumln:tóún Una 
doounx,6n de la que sut~e la ~Ioh~hla
ej611 que eSI;! ah"ra en cri,,~ "nle otra ~,,,
bJIU."lCión que e~t;! imponiendo la que uri
gma 1.1 emergcO\;ia de puehlos cnmo el 
noestro. l,.a nueva ~Iobalilar.:lón 1m de un· 
pllcnr un cqulllhrado reparlo de sacn!i"'i,,~ 
y tle t.o;ncflClos oin predu"umo de puchlu 
~Igunu. 

-,Re~f'Cel'-; a su, lrahajos sohrc lu me~l
cano: U(JJ~lur')""Jwb"Mi",'" I'/,,",,·,i· 
ra,la. ¡.cree convcmenlC de~'lu:ir un~ ;1;.'

cu~IIl-1Ción pen6d¡ca de su conlcnidu" 
-.Lo c~poestu en 1m ensayo<; ~tlhre Mé· 

XICO y lo mnieano expueslo es!;!. Como le 
dije, fue el punto de partida ¡ram una rene· 
x¡6n que se fue e .. !endiendo n un" I"slofln 
más :"nplia, de lu ,<ue han herhu, hacen y 
lendr;!n que hacer lOOOS los puehlo. de la 
liCITa 

--Leopoldo Zca ha destx:ltlo en los me· 
dios inteleeluales, sociales y políticos de 
Mélico por su pluralidad de xlividades, 
¿cómo ve eu prncew de creación y Su 
evolución de pens"mienlo h:ICia el fin de 
siglo"! 

--Confieso que no uperah.:t que fuerJ 
os/ Lo imponanle p:>ra mi es que lossuo
noc i,uienlos que t.o; recibido, en espeCial en 
EuropD, no han siduel reconocimiento que 
da el rn:lCstro ~I buen alumno, sino porquc 
encuent.an algo nuevo, eltr.tfto e. inclu!i
ve, molcstoe irritable, Esto se lodcbo a mi 
mac.tlo ¡use! Gao~, qULen /1'" deda: Tart~ 
SIempre de Sil realid:ld y de b rebcH'n qU!! 
llene con la de los ouos. Porquc nada p"dr~ 
uSled dox" de la rnlid;¡d de los otros que 
no sea hien conocida por ello.<; en camhllr 
lo suyo les dirá ~IB(I nuevo" 

--Pur último. maestro, pascnlOS del p~
sallo eun cri~i~ al fuluro, i,podr"all"'s t,'/le, 
alguna c.~pcmnz.a 50<.·,al. cullural. [k,lit,ca, 
en el nUevo siglo? 

--El ruturopwJc ~er posihvOOealaS!r,l
fico, def'Cnde de cómo nos cUlnporlellluS 
anle 1.1 realidold que .'IC ha onginatlo. Un 
fUIUTO l'[Dmi~uno tiende a una ~lohalil.a
ej,ln en la que todos los hOl\1hres y prn:bllls 
de 1" lierra qu;clnn ver~e cO'llprend".Io~, 
pero no como instrumento, ,in(l eorllO 3C-
1Urel responsables. Pt:ra de n(l ser a,I, la 
anar'lula :\bsulula 'crá b rcspllcsla En 
nuesau, prohlem;¡s no CS¡'lI11O> ya .ulos. 
somos ya e~presión de algo un"·ersal. Si 
fracasanros 00 rra~1I¡3mo. ~x>los; con nOSO
tros fracasarj el re~lo de los pueblos por su 
incap:cidad para convivir en 01r.t reraci,ln, 
quc no sea la de b vieja ~lación de depend
encia. 
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Música que acerca a Dios 
FEL'ICl:ANO B~JAJI 

U m,j,i<:. que pn:rlCrDc'<Cuclmr es ID cl:bica 
Pero ruedo decir que el unico géncru que 
escucho con placer e~ la música ~~cra y los 
e~nttl'l grcg<lriann'l. 

Dcteslu Ja música que es repetitiva comu 
1., que oyen los jóvenes en la ICluali(j;xJ, 
po«¡ue de acuerdo con estudiros que ~ lIan 
rcaJil.8do r.e h. comprobado que ese lipo dc 
clI.IICioncs .fecta el eslado emocional de Ja 
juventud. Enumbio,lamlhica ~:X:ID pOlfll mI 
tiene O(ro sentido que el mero ruidcru. I...a._ 
obras barrocas me dan blL\lanlc tranquilidad 
cuando c.<lay pinlando y me permiten pe".m 
mejor subre mi trabajo de Irt,sla. Esa mú,ica 
me acerea m,b D Dios. fIOI'lIuc si crCD Cn El. 
Me refugIO en ese: Ilro de musita JlOlllllC me 
permite creer que me da una paula ~lnl que las 
cO!<aSque haso salpn hcmll><a.'_ Sin embargo. 
ITW inlCrcwia muclúsmlO ¡ruar de wmprcndcr 
la müsica de ruck que escuchan I! .. j6vcnc:~. 
Recientemente mis tlljm trnjelon ~ ca"'- un 
d~'lCo de IIn ¡ruJlO de f'l)(;k me~,<;ul\(I llamad" 
Molotov y unco la leen como la mu"ca C5 de 
lo más!>rutal y mgresivo que IIC oik, en .111 Villa 
Los menSlljes de las CClll:I"nc~ dce.ce grupo .un 
una provocllCión hiICia el crimen, rue. una úc 
las Icttasdke que le ~p;lnlacahcl..illlla genle 
y dan b rórmula p:r.ra prepwar una bomba 
molOlOv, No Jo pocHa creer, pcru c,,;u upre
lioncl ui¡len bajo el seUo de "roek rne,ica
no". Anle rod" eso, elida vez me ,onven,." 
mú de seluir escud13noo la musica .",ra 

Placeres injustificables 
JOllaIZ ATALA. BLANCO 

CULTtlill 
E·~L"FC-[N~A~N~C'::::IEHO e LUNES 4 DE AGOSTO DE 1997 

HACE aptnas una década, y no Se diga má.~ alrá.~, la~ gcneraciolJes 
se ithmtilicahan pur la música que oílm, por lo fC¡:ular una 1IIi.\lIIa 
corriente. La~ com~, hoy en día, son muy distinla~. !'redomina el 

l'i:kcticismo. I.a idenlificadólJ tOtluera, por ejemplo, ('~ sólo un retUerdo 
dd pasado. No .'>lIbemO$ hada dóndc comlulCa este edeclit:i.~mo o si es una 

ruent~ qu~ exhibe la liberllCión de los gustos ajudados o unirOtmlldos, 
pero de lo que no cabe dudll es que la OI.1sica pervive tomo nunca en los 
estados de ánimo de Jos individuos aCillio porque ~:Sla, la música, es ya un 

Jactor esencial del dOminio dl'i:trónico. Uc ahí que los jóvenes ya no se 
Idenlifiqu~n nada más con una música (como el rock en los sesenta), sino 
con la fusión dc lo que oyen a dlllrio, que e$ tal vez un cnorme y complejo 
hibridismo sonoro. Ue cualquier modo, esta secdón cultural quiere ahora 
celebrar $U nov~no aniversario ton música. ¿Qué escucha la clase artística 

e intclrclual? ¿Por dÓnde se d rigcn ahora sus gustos? ¿Qui c:scuchan y 
por qué '-"'cuchan Jo qu~ s.nlonizan? Mas de 10 personalidades 

re~pondieron a nueslro llamado. SullamO!<, pucs, el volulIl{'n de su.~ voces .•• 

Noveno alli~'ersario 

Perdón, ¿qué música 
escucha usted hoy? 
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Prefiero el chelo 
JUAN JOSé AllREOLA 

&cuchu harrll';'''", prchW"l"cu~, rml' ,nlÍt:l1s Me óI(:~l>! '011'" IocIOl; rcl""o e<ll IIIÚ~ic~, 
al igual qlre Dr~hm". Bach y Bccchuvcn. en eSI'CCilllll'ú,;ca de dmul"a. Tengo plcdilec
ción p"r in~trumcnlos como el cllCto. la viola, el laúd y la guitarra. primordialmente. 

Esta uhiml seman .. he esuxlo escudu.ndo con 
a¡rzdo O ¡mua/em de Hilúcgaru voo Dingcn. 
Indfgtr.a de Tanill León. In/ro" de lri~ Icr 
Schiplmrsl. DoR-GoII(CaIAcl parlllrpa prepa
reda de Alme LeB:mn, Tocca/a p:ull cJavedn 
de Gu.ciela Agudelo, ¡¿dialaRUtS sufTlSan/J?! 
en homenaje a Hitchcock de Oiga Neuwirlh. la 
banda sonorll del filme Lo mirada dt UliuJ de 
E1en; Kallindrou y I~ ópera DIQnd f.'<kbtrt de 
Judith Weir. 

Escucho eslas obr.s por mero impulso, es
pontinnmcnle, sin ruonar demasmd", pe...,. 
y .. elucubrando. acuo' 

Más allá de la palabra 
LOtJll.DES AlmIlI Z 

Me ~u.~13 toda I~ n\ti<ka que me prn~"'ltk.' 
una emoción. E-o qU1cre dccir que no ne
~"C~ariamentc liene que ser música -'cr~1 <> 
de concierlO porque en dlferenle' mom~n-
105 de la "ida b mú"ca que te en"",.",,",
puede ,·;vlar. pero siemprc lo imp<>nan:e e, 
que me diga algo. Con~idero que la mu.i,·~ 
es la mancra de decir. sm palabr~.'. lo ~uc 
uno Aientc Pc:ro esto tambi~n fun'."I,,",,<·on 
la música que es c:lntad:>;csdetirquc llna 
un texlO La música rcspondc a Un.l ne('ni
dad dce~presnr algo más allJ de lu 1",1"bra 
Generalmente cscueho In música d~ 1\" 
eO.npoSllOrcS qoe estoy trabajando para al
gil!! concierto --en c.ur.;asión c. Pun;o:!l
T;unbién me ~uslan MO/.a1t y Dr,l/um L.1s 
ohms de e,IU~ '1Il1,ic(l$ slln la., que ro.,' me." 
emocionan en c<t(" 1I~""cnlns. 

Cosecha de luna 
JUAN DOMINGO ARG\l.ZLLES 

Hay d.~m que.<e c..:uchan ~Iguna, "ccc~ 
y luego sólo muy de vCl,encuando Olr'" 
"", ",omp;\~iln ."etnprc porquc IIOIK" 
n05 c;ms:m.Jaln:l, nos nburTcn y sicmpre 
nos entreg:m un poco de es~ dl!i,',] y 
enmera fclll:idad renovada cada día 

Entre eslos d,scos tengo ono .nuy cs· 
~ial de Nell Young (Toronto. 1<}4~). 

H",vtll Moo" (1992). oblll perfe.:ta. siJa 
hay. en donde el siempre JOven Youn, nm 
entreta diez composiciones ctpl~ndid~. 
(Ietrl y música suy:u) que están na s610 
cntre lo mejor de su producción. lino 
tambitn entre 10 mcjordd rocl.:. del ',eja 
roclo; o, p;lr.I decirlo con 13 propia nprc· 
.i6n de Young. del viejO camino. 

Est" Coucha ti .. lu"a est;! integrada 
por "Unknowl Legend'" (1992), "From 
tlank 1" Hendri~" (1992). Hyou and Mc" 
(1992), "HINe51 Moon" (1992). "W;v of 
Man" (1992). "One of Thcsc Doy" 
(1981). "'Such a Woman" (1992), "Old 
Kin8·' (1992). "Orc.:unin· Man"' (1989) y 
"N~tural Be~uty" (1989) En este rrguro-
50 orden. 

-porque cumplen soberanllmcnte con su 
función de constituir una huida mllnlfoca del 
",mS&miento lógico; 

-porque lIIif lo disponen I~s aleu.s de la 
selectividw y las afinid;¡des sensibles; 

-porque perteI>Ceen a II se,,;ión Vagioote· 
ca de mi colección de COs; 

flay discos en los que. dcllheradamcn· 
le, UnO ~e brinca ciertas piclas para repelir 
Ilqutlla O cq\K!l1lU por bs cuale:!; vale la 
pena el viaje; no me sucede esto con 
ffan-"sl Moon. Cada pieza tiene su per

- ----------1 (ección y forma pru1e de una secuencia 

-porque he seguido y hasta mi extinción 
seguir~ produciendo itusoriamenlecl progr!llt1D 
Mlljuts wmposilorw que hice durante aftos 
pan! Rrdio Edl.lCación lunque allorl exclusivo 
para el disfrulcle~igencialcuriosidadlsat,sfac
dón el0lsla de mi fuero inlCrno; 

-porque incluyen eslruclurilS leústicu 
muy complejas que no 5e entregan ala primetll 
llUdición, por lo que puc6en prolongtr su goce 
inagolado y renovable. siempre nuevo .10 largo 
de numerosu ludiciones; 

_y porque ruulll muy gtlltificmlte compro
b=r. Jin dHIiCIlUSque kK plKCres ¡nopon:io· 
nidos por I~ gran música antigua o conlempo
linea no pueden ni deben justiJic.nc m6s all! 
de su inmcdiwl: fntinl3/furtiva/efTmcralsolila· 
rWill1tlllUfcriblclineomP=J1iblclins:.ci3.ble. 

Música, maestro 
"'.ANUZL BLANCO 

Si por mI fuera. dirla que, como Bcetho- lado de Ba,h y de Decthovcn. lUna el 
ven, 105 sordos Ilevamo' la afi<.:i6n musi· geniude Slrav;nsky y el del glan Revuel_ 
cal por denllo. Que unl parcial sordel1l. C3S Y no hago menos a 1m 5CñolUncs de 
adquirid;¡ y mal cur&da Iladulce edad de la cleaclón contemporánea: Slockhau. 
cinco aftos, me haya impedido ser el bai· sen. Derio, Nom" I fen1.c o M"rriconc. 
lar/n de salón que quise s.cr y nUllca fui, ¿Soy c~quisilo"! Dependiendo. Porque 
esotracosa. PelUlcsacdad eómo ya ~no con el mismo cnlllSlasmO escucho a 10$ 
• sabel tanlo: hubi¿r. regrCSlldo con el maestros de la música IIzmatb popular: 
homc6pala que me alendió y prob- los m~lnbo5 de Nrez Prado y la voz de 
ablemente mi destino hubiera sido OliO. Sonin l..6pcz.lo ",ismoal gran Beni Mor~ 
No eslaña pergdiandoesta cuartill •• sino que a T ony Camargo. igual iI Acerina que 
recibiendo los aplausos estruendosos del al cOInp;W1ll JúK Alfrcoo, a la ¡nmaree
respetable, quiÚ$. Prob~lemente debí- s,ble Lucha Reyes y a Lola la Grande. 
do a este perclIICe, u que no soporto las ¿Para que! seguir con una lisia que 11 mf 
esuidencias ni liU mllilS maneru musi- mismo se me Intoja interminable1 Tata 
cales. Pero quiero que se me entienda: al Nacho y Pard¡v~, I~ crova yucateca ... 

que. de prillCipio a fin, slgnificluna pro
dIgiosa avenrura donde la guiUllTa, el ba
jo, la voz y. sobre lodo. la lUTI1ónica. se 
conjugan para ofrecernos ona tOlalldad 
l/rica pocas veces alcanzada por un músl' 
eo "popular". 

"Uno de cttO$ dea! me sentare a cscri· 
bir una larga cana, a lodos 105 hucnlls 
Dmigos que conozco", dice Young en 
"One ofThne Oays"'. Esa larga carta ya 
la escribi6 y ha llegado incluso 110$ ami· 
lOS que ~l noconoce y que, seguramcnte, 
no conocer.!.. Cada pieza de Harvtrl 
Moon esuna p.:!gina que no ha necesitado 
del cOlTCOpara llegar anuC$U"osoídos. En 
rC$poesta. dicha carta es<:ribo estaS lI
neas que no lIeltar;!n a Young pero quede 
10001 modos Illpilen lo que ~l ea so mo
mento leescribi6 a Jimi Hendri~: "NuD.:a 
he crerdo en muchos! pero en ti se crco" 



La pátina del tiempo 
rnouYCO ARANA 

Tener veinte mil discos es dcmas.;ulll, por 
esu)'1 no los escucho, nI su¡u.era los 0'80 
Lo un.coque puede hacerse con tanto "mi. 
lo e5 omonlona¡lo, quil~ cl:15,ficarlo 

Bueno, la ~crd:"l C"Igelo un poco UI 
limamcmc cscucllo algunos bulero~ porque 
en elloscst.:1n b.el,vc re1 mcnuJe Cuaooo 
uno anda dado al Cl,Ill~ )' D los agudos filos 
de la desesperanza no hay nada f;OIT\(l escu
char a Gut)' Cárdenas: "Pilla olvidmtc" 1, 
q...: no SUp,ste! eompn:ndcr 1;!.$ ternur .. , de 
mi alnla~" • Alvaro Carrillo: "Pm qué le 
~u mi bitnl tlIn dc:pris.;I Y no g01.as mi ago. 
nl:l/si la noche se espera tvducl dial e~pcra 
lú también"" a Consuelo Vdázquez: "Yo 
sé que es imposible nuestro omor' porque 
el destino mand~ quid mañana IItltuc! a 
~rl eSla verd::d Ima,¡:a" Son cursllt. 
,las. pero ennoblecidas por la pálmll del 
tiempo, purilicoov por una música que 
llega a la .W5landa '>en,ihlc y cnrique~,¡J:1 
por ~OCCJ COOlU 11 de EI~lIa RfJs. la de 
Avclina Landln o lade Jo~ Antonlll MtndC7_ 

T&mbiin escucho mlÍsica LtI~rónica de 
~ que asesLlln los modernos ingenios de 
olicinl mlentl'llS " dc5OCUp:r. la linea del 
licenciado. Mi amIgo Pepe NlÍnel lenra en 
Su >.ponto "Home on the range", cancion
ciHacampirana de los yunaited que vIene a 
ser homóloga de "Las clten\las" o de "Es
pafta clftf·. 1.0 malo de esta.\ tonadIllas es 
que h~n sido arregladas p¡ora ,inleti,atlor 
inrantiltom~ndo IÍnicamente en cuenta 105 
Cuallo primcro5 cnmra-' .... de suerte que. 
lejns de asosegarllll'l. nos POnen. corno la 
nauta de Bar1olo. los humores revueltos y 
los pelos de punLII 

Hace meses cnut en tratos con un tal 
Fcrundo G~fa Ramlret de la editorial 
ello porque lenfa inlert.~ en puhlicar l/un· 
rachtJ dt ."',.. 4I:ul. Al pnncipiu lum~oo 
mis llamadas inmedimamente. pern un 
buen dla. no " si por reconlCndadón de 
algún mteleclual mamón o porque s.alf en 
la I¡$U negra de sus jdaros, fui 8rmera. 
mente condenado I escLlchar musiquua\ 
telefóni¡;asKis o .,iele vece5dlarias duran· 
le meses. Lo prodIgIOSO C5 Ijue. sIendo 
hijos de Ttlevha. r\(I m:lfe,¡ran al perlUnal 
con ñui\cces dc Lucero u de Lulsnu nI con 
ordilUlrieccs de Blunco O de Alej:lfldr:r 
Guun!n. sino ton oclecciones a toda oro 
questade Vivald,. [lOt"h y M01Jlrl. Yh.:nqul 
que la funeSla manla de no dar la c;r:r -la 
VOl, más bien- me puso en el tran~e de 
escuchllr eslllS seleo:ciune~ ~on Lanta freo 
cuencia que, puesta$ en cadena. sum¡u-{an 
horu. Menos mal. pc~,que I estos anot
malilos no les dio por scr cuherenlc~ por
qL.oe siendo Cllo la musa de l. hi$loria. 
podla hab.!il>eles IXurrido poner a López 
Tarso recitando el horrible "5 de mayo" de 
Manuel Acuila o "La toma de Zacatecas" 
en venión de David Rcynaso. 

He de confesar. por úllimo. que cuando 
estoy lejos de telifonos y traigo sueltn la 
honnona me da pot escuchar a Dylan, alos 
RoIling. a Decp Purplc:. a Pink Floyd.lIllK: 
Band. a Heil Youn, y a J. J. Cale. Cuando 
se dcnama la endorfina prefiero a Bach. a 
Coupcrin. 11 Pureell. a HllCndcl y a Tcle· 
maM. Y. PQf supueslO. cuando me clplura 
b refO(llOllll me clavo en BiI1ic Holiday y 
Ben Webster. 

I ';'oo" 

CULTÜiUL 
EL FINANCIERO" MAHTES 5 DE AGOsro DE J 997 

"LA musita, esa extraña rorma de mrdir cltiempo", palabras más, 
palabras menos, dijo Bor~cs alJ:una l'CZ. ¿Quién no se ha acercado a la 

music;;¡? ¿Quién no se ha senlido hondamente eonmo~ldo por fila? 
El, Bor¡::e5, que admitió ser un I!Scueha prorano, cunresó su prorunda 
atracci61l por Brnhm.~ --de hccho,le dl.'dic6 un poema maglslral_. 

Porque la musica inocula d cucrpu aún más rápido que el más eficaz 
~stimLllantc. Cuando una rttúsica incardina en el c-splritu, se pierde 

aquella compostura rigida, el «t6maj!0 da un \'uelco, el ánimo tiende a 
limar asperezas y la vida a l.onciliar.'iC en su.~ uspcclos aun más ni~ticos. 

Los jóvenes haccn músiCD, y los viejos hacen música; losjónncs oyen 
mUsi.::a, y los ancianos oytn mÚ~ica. Pero toda la musira ts una sola. 
Una unlca e Indivisible entidad. Contra lo que afirmfn las etiquetas. 

Noveno aniversario 

Perdón, ¿qué música 
escucha usted hoy? 

-:----c=
Una brújula del eclecticismo contemporáneo I JI 

Quedé de rack hasta el tope 
NICOLóS ItcmrvJU"l\!A 

A m r me gusta mocho la músi"", rel igiou, len~o ull.l huena C(,lec~'ón ~ loque úlumólmenlC 
he estado escuchando cs Rossini, ",ro no la ól""ra ."10 la P"'1ur,ia Mua Salr"'tJ~. por 
ejemplo. y los euartelos, que son obras de su inflnera 

Supuestamente los escrib,ó a los doce a~os.llc eSladu e.cu.;hando además 13 Misa dr 
G/¡,.¡a. T.Dmbi~n es por cu~stione _ de trahajo: acabo de leftninar una serie sobre la 
Cnsliada y la mll~icllhc~ con la obra de Rossim. !le estado oyendo también. Ollvler 
Messiacn. su mlÍsi~ade óIgano, ~0fT" El banqutrr crln/t En In que se refiere a musita. 
oi,o casi JÓlu dásitl. En UIII ~poca fUI rocanrolcro y quw~ de rock hasla cllOpe, no lo 
oi,o más. Y bueoo. lUCilO estudlt en el COfl.ervalorin y n pani. de enton~u al menuS In 
musiea que yo compro y escucho es clásica Me gU'la mu¡;ho Stra"md;y. Alban Berg. la 
ól""ra ltóur'~ creoque es una de I~ gmndes cOIHpnsic(unc" dc C_"c ,iglo Tumt>itn he 
e.lOOO oyendo mu~ha mú,ica ~onlemporánC3 

Creo que en el caso de los cineaslll5. eU;lndo n" oc liene oido musical. lo mejor es no 
USlll" mlhiea en las pclrculu. !lay gran<k~ cme;:,;las que lienen muy mal ordu. como 
Kurosawa. En cambio otrO gran cineasta. Builuel. por ejempl". ~aSl no usaha música 
[gualmente hay quienes musicalil.3n muy bl~n Comu Kubrick 

''Da<o 
COD tocbel 

QJlD:lque ml 
m.ulcasea ..... 

nltlUllmente 
COQOddlll,y 

quecl 
púmerode 

e.= 
coDSlldoy 

apu)'{lcDJU 
~rDd1a 

ercKA," 
Icn.umvina I 

Casablallca 
LOCiA 'LVAJI,.II:Z 

Soy composilora y me gusta escuchar real· 
mentedc lodo: desde Xenakis hastala Mal· 
diLa Vecindad. desde l. mw;i~1 ",.iJ popular 
y arraoolera hasta lo último que llO$ Jlega; 
no lo IÍltlmo que se escribe en el mllndo 
sino loolllimoque llega a M~xico y I [o que 
tenemos Deceso • l1ay~s de los foros de 
mlbicl nueva. 

Por cierlO. en el mú recienle de esto5 
foros se lid virl;Ó más mesura en los ':OIupo· 

silores; menos avon/ gard~. Cierta música 
la éscucho dependiendo del humor que 
quiero eSlar. 

En las mailanas no escucho mlÍsica de
masi~do intelectual. s¡nomás accesible. En 
eslOS d{as que he estado de vocaciones he 
sido b;\.'itanlC indisciplinada. He estado 
oyehdo soundtrackJ que no habla pix!ido 
olr. Lo mismo el de Co:uabfan(<1 que de 
Sakomolo. 'Iamblén Municone. 

Me considero 
intransigente 
HORACIO TRANCO 

SlCmple escucho música Aun ~'Uandu 0<1 

c.lé c",coduJu el radIO u el ellereu n n" 
llIeme sIempre le suena algo, algun·rr:r~. 
menlO. algün sonido O alg.Lln r;lmn_I.:I unl' 
ca musita que yo pu.cdo es.cuchar. y ::ISf 
di.,frutaf al "en por ciento. es a la que me 
h~dedlcado losúhimos 22 años de mi vida 
la r!;\sica o [a de c<.>ncierlo. Me considero 
muy inlrans,gcnt~ p todo lo que nu ..:~ 
músicac!bica. aunque incluso la mal loca· 
da o mal canlada me da es.calofrio. Admuo. 
Sin embargo (y la dlSfrulu) la muslCa folJ¡· 
lórica _ára~.j3ponesa. china. melican:l.. 
judía. ctcelcra-e lnclusu de VCl en cuan· 
do los maravil!o¡;os danzones. pues son 
verdooeramente admirables. Pero lo que 
me da uno buena versión de cualquier obrJ 
-----4el medi""vo &1 SIglo XX- no lo cam· 
bio por nada ConSIdero que lengo Un nido 
má'l k!cnico que esptClahl.ldo por lo q~-e 
me he vuelto uigenLe. 1:1010 que le huyo a 
todo lo que puede ser r\Xk. No porque no 
lo "alore (al contr:rrio. admiro sus ,aracte· 
rC$tic~) sino porque es mlly fuerte Crro 
que con estn en¡craci6n del "olumcn. I~ 
música se desvlltua 

Nuevas tendencias 
SRROIO oomÁL!!Z aOOaiG"O"lt:z 

La musica que escucho e~t~ vincul~da 
enlre I~, onenlacmnes de los IIlldeCIUa· 
les. por una pane. y el simple guslo.por 
la Olr:r En e$13 medida voy lr:lI~ndo de 
equllihrar lo que sun simples curiu"da
de. con un trab~jo más slslcmill~o aIre· 
dedur de algun inter6 que de pronlo lile 
hasurgido. Ultim;¡menLe. porruonesen. 
lre lilerarias y culturales. me ha imere!a. 
do uul31l~r la línea de los so,,,,dlmr~J. 
lodo lo que c513 aportacIón musical" I~s 
Flic,,!~ Quidpo.que lIencque ver CO<l 
proyeclosen los que actualmente trah.'Ju. 
vi'lC"l.!do~ en" cine. Por In lanlO me In • 

1cre~H d~stilrar. en ¡<'Il!HnOS mtdeclua_ 
Ic\. en quf conSlSle el uso de la músIca 
conlcmpor.\l1t;1 '{'litada al cim: 

Ilay sOImdlrad:s que panicul:mnclllc 
mc interesan. tomo por ejemplo el de la 
pelfcula Diva, en donde SIC mezcla. muy 
DCen3ilbmentc, musiea contcmpodnea 
con linles dc ópera. PlulipGla. .. mC atrac 
especialmcnte; estuy pensando en la Inu' 
sica que hizo para la "erslón en eme de 
El ogtUlt ur,-no. la novela de: J"r.cpl! 
Conrod; a lIIi JUICiu es un imenLu muy 
lo~rado. 

También me llaman la ¡¡tendón. muy 
particul~rmcnle. nuevas lendencii\S, muo 
sica que está en el aire, porque es un 
modo de de\ecLlr lo que está pasando e~ 
la "ida de la gente. y como una parte de 
mi \raoojo liene que ver COn 10$ rcgistrO$ 
de hechos cOlidianos y cullura actual. 
pues eslO me obliga a estlll" 3\1:nl0 a m;¡. 
ni restaclones no'IC dosas, como por ejem. 
plo Julieta Vencgu y grupos que buscan 
una proPUCSta más contestataria. como e[ 
grupo Mololov. Me inleresa enlonces 
equilihrw lo mú tradicional. lo m;[¡ clá· 
sico. Cun lo más aclual. 



Botín de mafias 
F.liciano Béjar 

El ~riO<lismu cultural dcbe h~cer 
que le conouan los lIIovimienlOS y 
las nuevas corrientes en el ólmhilO 
cuhural. I..a.s p~ginas culturales dehc:
rlan ser m;!s extensas. Es triste ver 
que la SC"cción de depones resulta 
mucho más imponante en todos los 
periódico~ que la coltlll~I, y creo que 
esto 5e dehe al atraso ... ducativo que 
hay en nuestro pals. 

Creo que ~ l'Ste perio<h.'iI110 k hace 
falt:l invC$fip:1óo, porque ¡¡eneralmcnte 
le publica sólo loquee! artlSl3 o IaF 
rb quiete que '" dt a corllxer o lo que 
algún escritor asrnto logra publicar. 

En Mbt:ico se obserun con {r .... 
cuenda cada vez mayor grupos-:jue 
ellos mismos se autooenommaban ~Ia 
mafia"- que controlan todos los as
pectos culturales; IOn grnte con ta· 
lento pero 'Jue lo ocupan tristemenre 
para impedir que otras !,ersonas sean 
conocidas. Hay mucho' artistas que 
mueren asf, en el anonimato total; 
otros logran escapulie de esto Ita· 
ciendo carrera fuera de Mtxico. 

En el pcriO<lismo culllu'al, tambitn, 
hay una gran falta de infotmación de 
h, que pasa en onos lados; adem~ b 
erllla .:....:te las m;is imporlantes criti
cas mexicalla~ carece de conoci
miento y rigor: muchas veces admiran 
obras que son vil eoria de otra gellle, 
porque no C$t~n bien enlerados. Se es
cribe sólo por escribir o por dinero. 

Para hacer penodismo cultural :se nc· 
cesiWl pcriodistoU a los que verdadera
mane 11';$ guste la cultura y que estén 
dispuestos a investigar, no solamente 
los acontecimientos actuales sino cómo 
1m sido la cultur.t en tiempos pa.5':l<l05. 

Mtxico tiene muchos artIStas que 
podrlan llegar a nivel internacional si 
luuan apoyados por las insmuclone! 
de cultura. l'.stO, si se lerminaran la~ 
mafias que manejan al periodl,mo 
culrunl. Siempre Ion I"s misOlus y 
ah! se acaba el asunto. VI 

Un fenómeno 
José Antonio Alearaz 

Si carecemos un poco en nuestro 
medio de una critica IoOlvente en mu
chos terrenos ardsticos, hay, en 
=bio, una abundancia de buenos re· 
porteros culturales. Soy defensor act
rrimo de ese estrado de jóvenes. Es un 
fenómeno maravilloso que yo adju
dico al movimiento del 68. Creo que 
ahl despertaron muchas imeligenda~ y 
muchas percepciones, ap~rte de todo 
lo denús. Raquel Tihol lo atribuye a la 
salida del grupo de &e/Is,or, del fa
moso 8 de julio de 1976. Creo que 
ambas cosas han contribuido. Además, 
existe el amor de quienes hacen perio
dimlo cultural por las cosas que V;lII 

m» alU de laJ frivolidades o mamadas 
que el periO<lismo viejo pedía. t3 
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El pasado salinista 
Siete días dnputs de j,ab ... r asulllld" la Pre~idenci3, ba'lo la mayor farsa elec
, toral que SI;: recuerde en los lÍelupos modernos, Car "-' Salmas de GOllari 
cr<'ó --<on el conscnso jubiloso de los intelectual", co"dundos por la lIIano 
de Octavlo Pa:t- el Consejo Nacional ,pua 13 Culrura y bs Artes. Ciento velntl' 
nuev<, dlas anres habla nacido esta SC"lón cultural, la IinlcJ --en su momento-
Iju<, criñcó, contn viento y marca, contra mClqumdades e ,"toleranCIas, injurias 
e ¡mhferencla, est<, bcnep!.icito como una forma de _codificaCIón_ y .domesuca
(lun_ de la zona mrclectulll Olas 10.15 adnlatotlllS en la <'!pocade Luis Echeverrb 
Alvarcz se qued:uon cortas ante la corte uniforrlLadal1lentc hsonJera del ~ah",s-
1110!). Diez años exactamente después, Octavl" l'al mucre y el tcrrit"no intelec
tual busca, ",e(hante iocienos y dramaflladorcs dehates, el mO<lo de '¡e~hg;m;e 
de su (ahora 51 (vergonzos,,?) 1';I$:1<tu ulmma. Dir! ailO< Jesputs. ~ 

Movilización social 
Carlos Monsiváls 

1:1 pctiodwno cultural es UIIJ novedad. 
IlolCt 15 alios cr;l mrooceb-.bk que hubae>c 
{.lutas páginas dedlCadu al ~mhlto cultural. 
La cultura era el om.a.mcmo de los que te
nlan suficiente memoria p:lra acordirse de 
que l\3bra algún =eno. o que alguien ru' 
blicaría un libro. Las prescntidon6 J.i li
bros, QU<' ahoro ocupan mi, o menos el 80 
por ciemo de las xavid':1<lcs de los C3fá Y 
de los centroS culrurales de b dUlbd de 
M6oco, no el"$fían antes de los setentlL 

Lo que h .. l.ccho d pc:,iod •• mo cuhu 
ral es marcar de una manera muy dara 
el imerts de I~ sociedad en la cultura, el 

~~!e;~s 1~~luft~~~rn~1 ~~t:rt~rJ~rr~s i~:~ 
dios ell atender (os aspectos culturales 
ame el hecho de qu<, ya cualquier p(lbh
co leelOr se imeresa en ellos. 

No obsrante, lo que hay ahou 5un 
muchlsilnas quej~5 al respecto. No hay 
reumón de escritores en donde nu haya 
un glosario de quejas del periodi' no 

culmral: ~T <' lil.!'te <ele no le dIeron 1111-

portllncla a mI hbro , ~Te fIJ .. s!e cómo 
publicarun lIli entrev1Sla en la úlumll 

r.;\gma~, ~Te fijaste la Importancia 9uc 
e dIeron a fulano que es un inepTo, y 
los coctelcs invulumarios en que S~ 
vudven las cenas. Todo eso furma parte 
de la importancia que tiene el penOJis
mo cuhural ahora, enrre otras cosas 
porque para los C"tudlanles la cultura s_e 
hól convutldo en un medIO de movll1-
d"d .oc.,,] u .. "" .. I",,,,,o. H"y que ve, b 
arenc;'ín que le dedican a las mue.nras de 
cine, () a algunas conferencia." a los reci
tales ... Esto tamhién es novedoso en el 
senrido de que ya lo ven como una forma 
d, ~¡ar un S1\10 o logr:ll" un ascenso 
que en a Vida !:tOOral I~ est~ negado. 

Reconociendo loda esta importan
cia, SlU "01bargu, pienso que le falta 10· 
davlll al perio.Jismo cullUral el 
profesionalismo que tall1bi~n le bhll al 
penodlsUlo rolluw. 1:'1 

La clave 
Federico Sílva 

Asl como la información general se 
conviene en una demanda indispen
sable para todo prO(eso democrá
tic0

l 
SIl1 un periodismo cultural hay, 

deS<1<' luego, un enfoque desequili
brado en la operación d<, informa
ción. 1;1 petlodl~mo culrural es la 
clave que facilira la llper~ción de en· 
lace cnlre el trJh~jo del creador con 
el gran público. Es un instrumemo 
iOlIt'pel1sable en 1., ecuaCión de pro
dUCCIón artlstica, 

Por IJnto, creo que el periodismo 
culrural es Imprescindlhle, y olal:l 10$ 

pertóJ"os tomaran m.is C"'lclenda 
Je e'!.lnece\i(bd; aunqlle nu los cul· 

~l~' pcl~rl~e il~f~rr~ll~~\~~ Pc~í~cfr~~se:¿ 
Jepell<lc de ello~ sino de b demanda 
y de la educaCión, y e' en ese sentido 
donde habrla que rubal·ar. 

Lo que $í depende de penódico es 
!,lIla qUI~n va dirigido el periodismo 
cultural. Depende del enfoque que se 
le dt. Los artist.ls, por <,¡emplo, no 
OCup~l1l1l1\giin lugar en el periodismo 
culrunl, sólo lo ocupa ......:oc manera 
prepomlenmc- d espccclculo. 

P .. ro si habbmoo de la sIruaClón 
del periodismo ~uh", .. I, ~"a depen· 
de de muchos l11i~ fJctorcs. I'.s preca
[lóI porque de hecho hlly una crisis 
general donde la cultura ocupa uno 
de los úlrimos eslabones de los proce
lOS SOCIales. Harfa faha darle mayor 
tnfasis a la aCtividad informativa. 
Harla falta profundizar, sin que eso 
signifique utilizar un lenguaje que 
dlficultC"' la comprensión del gran 
plibllco.9 

Una actividad ética 
Sergio González Rodriguez 

Ante todo se d .. be de t<,n~r presente 
que el penodC'mo cullUral es upeclali
:tado. Dentro de la prensa m",XICana la 
dl\"CrsificJción mlormativa ha creCIdo 
de manera e,"ideme; y ante eSla div<,r
sif.cación ha sido necesaria una espe
cialización cada vez mayor. La 
información cultural, a su Ve2, ha cre
cido mucho en los últimos 3ilOS, tanto 
en público como de manera ins!itu
cional, lo que ha ocasionado que se pr<,
senten nuevo, "Cuculos entre creadores, 
insutllClón y público. Esta nueva rela
ción dcbe ser lJIanejada por expenos, y 
dentro de la secCIón debe: exiSllr una jc· 
rarquf:l y estructura e"pedlicas. 

Lo IIIfOrll1.lcitin ~ultural resulra 
muy importallle en estu~ uempos, 
pUC" h.l demostrado empCncam<'lIte 
qoe ... ~ aceptada por el púhlico, que 
~sle b ehge v lJ demanda. S," embar
go, Cll e~te creCimiento de la demanda 
se ha contemplado el cambio de mo
delos informa!ivos en romo del eSpet
Ikulo, modelos cuyo fin primordial es 
Jlraer al público, lo que ha ocasionado 

una preponderancia del entreteni
miento como pOlítica b;\$.ca de infor
mación. f.s 3'luí donde el perIOdismo 
cuhural debe mtervelllr, para que eSt3 
trivializlIción delan~ sea cOlllrapcs3da 
por otra lorma m~s compleja de infor
mación, sobre todo par.¡ de/ender va
lores, p~ra tener a(Ceso a críticas de 
caliJad, a conservar la memoria de los 
acontecimientos y conocimientos cul· 
turalcs que no se enrrecruun con el 
entretenimiento. A~I, la función del 
!,enodismo cUltural es IJ defenu de la 
cultura desde el puma de visra de la 
crflicll y la de b extcnsión dc la CUItUfJ 
a todo tiro de lectores. 

El periodismo cultural debe constI
tul! eu r~alidad un servicio, no sólo 
fungu como autoscrvicio de algunos 
grupos, sino ampltar su drculo, buscar 
ptiblicm amphos, nuevos l .. clores, as! 
como diversos y novedosos enfO<J.ues 
que cuestionen el status qU{l de las JIlS' 

tltUClOnes y su rebeión con el púbhco. 
En suma, un a1c,~nce ~tico que lo hag~ 
cada vel más cflClCllfe.l<l 

--------------' 
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22 de diciembre 
Vlttor Roura 

(
' 0'1 la Im3qen de Acteal"w !>'lO !,anSp.l'eole;" I~se • 
~m¡\s decadente de la hlSlona moderna d~ poder en I 

~~s~S~f.~~~.,,~~:n~a ~e~~r~Ud~6~~:::~~~OHU~~~~~ l 
r~:t~h~~~~aé~,d~'e~~~~~~ ~~':~~ ~;~. ';22d~; 
~~,~:b~~~r;d~9~Or"if"e. ;;~r~1~~~(~~,~:; :IU¡~r~g~~ 
~~~~~oJlg~r ~.~o"'c~:,<:,~o~~~aa'~! '~~'~Sh~'::~n~"'f~~~! 
afr~nla que puso N> ev,d¡o.nCla, Una vez más. el de,den 

~~u~ ~d~o3~e~c~t~~::~!Sh"O d~ p.l's. son In, ¡-
El Cen¡,o ,hlapan~o de De'e<hos Humar.o¡ ha '1'<:0-

9,0'0 las VOces y los IOstrOS. pOlque es también un breo.e j 
vo!urnen fotogrMICO, de quienes .. v'eron de (!.'fea aquel. 
la ,nconceb,ble ma~c'e. en la cwllueron .s~Ndas 45 
ptrsonas por el solo ha<:ho denohabeflE'd!"earJO co" E"I 
PRI "Acteal no lue un aCCIdentE' o un e~ce$o de unOI sal· 
va)e\ ena,decldos po' un banco de a'('n" como Qu,ere 

~::;e~~ ~ob.:;~ ~~~~~c~~;t:~~~~ I:!:l;~~~II~~~ 
la como 'elpuelta a las demandas de lo~ pueblos o"dlos 
po' U"" VIda d19"" ypo' fl '''''pI'to de Su odentldad cOmO 
r:r~I;~~~ul:~t~:,!""h.l~ ma",,'al se han ma~.f""¡ad,, en 

La muerte estaba prevIamente anunCIada "LoI,,,me
nes s,n ealt'90 que le han ilcumulado en 10\ (,lt,n'Ol anos 
en rl mu .. '-c'p o dp ~~n p..oro (h(>na°ho t,men hlto"al 
p,op,as y mu~hol nJlfador"" )Ov~n"" anc,anos, """J,.res 
y ""\01 que s"ben b,en cómo s~ .pllca la JU\llCla cuJndo 
se es 'ndlO y rn,!s a,m cuando no se m,lol" en el pd'l,do 
oloual BaIle tO" recordar a los Cualro deten,oos 1'19 de 
dlcoembre de 1992 qUIenes pdd""eron (¿ucel 'n) .... Ita 
"'ente, "CIllados por (ac'ques p'"stas de ser as",,,"ol. o 
10'1 S~IS "dol",cenl"" ales,,,adol y a"o)adO'l en la S,rn.¡ de 
eh .. , ,ton (U"" grula con ... "a ""da t,b'f de BO menos) \¡r 
mad'u',lada del20de agolto de t 996 ",clom3S dI' Id p'e
potencoa de qu,en('s despu@sseconve'l"anen el y'~po 
paramlhla. que alacara Acleal' 

Ya es!,) .... 110 que. t'fl "~h,CO, los md_gef\ols Mr>t'n 
prohIbIdo pen!.!l' po< <f m"",OS "lol I>omocod,os y I~ om t 

punldad ([raron un a",b,ente P'Op,etO pMa llega. a la ma i . 
saCte Lls ~utofldad<-'\ COflO(:an m~s que t¡,pn laque 'uce- , 
dla t'fl el mun",plO y lo neg.,b,>n """,",,!OC~metl!P ACV· , 

!.!Indo a qu"" hoo",. Jlguna dmunc,.. pub:.ca al r('lp",to ' 
de odesesl.,lJlllladoro esle (~nlro de De,,,,,hos HUlllJr10S " 

1"lflóla "''''''4 suerle de ler sri\alado de ",pn!!fOSO y e'" 
ge<ado En la meO,da m quo:> I~(' pro'Pl'l'ar>do ~I grupo 'o 
pJ'~m,Aar en Chef\ol:hó. la tenl Ón ,r"",Ó y m,Ies de hJb,- l 

1

1aml'S' ,ob'e lodo la~atl\ldl y ""ffilbros dC>! gfUpO l.<Is 
Abe:al. huy~ron alal o\Onl<lI\1I ° 11 0~'1IS com~nldades I-'fl , 

bu\.t~ de prolK"Ón la ",!os ,nadaptadosdel 111''-''''''. que '0 
M dl'Or Ind:9mas que plms.an PQ' \1 mrsmos, W les COt1Q- '1 
ce como «dl'Splaudol.¡ LO! alaques de los pa.amollta.es ! 
p<OV<lc.ron muchos muerlos Huoo ,,,,,pU<"ltas en al~u' V. 
OOHalO'l po< panede tos at.Jwdos Ll (lira delos IIomo(l. ;! 
d'O'I.nt~ de la matanza'" d""onocecon proos.ó", pt'ro " 

PU~a~~~I~r~;~~~~lc~~~,~~o:,~',e'~~~~r;;~~~~::l Afias. ~ 
de Ha;al"cum. n.ma -Ya enua"do de noc~e. o,~l\do ;~ 
~nlo",es se a(e"alon, pues 1000Iffio'~ que a"dan d,,· ¡. 
parando, pues Rodearon toda la 'glella Nos lueron a ~I'r ¡ 
coma a las once de la nochr Empezaron a d"pala' Iodo ,j 

~~~n~61:laT~:;! ~;'~~~,~ ~~~~{~~~:~~~a~ 
(len lam,loas Ab,1 la purna y entraron unOI cuantOI pero '! 
5Onal¡¡rrnado! Me lo llenen puestos las armalalrededor 
de mi entonces llega,on a d",," de a:l.ir. r>O plal,can con 
tanlas pa\¡rb,al, smo con dO! 11", palabras. que qUIeren 
que penlemos de una vez,lqu(> plf'nsan .... 5tedes. $' qUle· 
ren ,r j .... nto con los pOl5tas o "01 Dlganme de un.1I1f!z, $1 
no. pues aqul nom,h en'peumos a dl$pilrar de uN vez !, 
la ~erdad po!' no querer meur nos.olros lamblén. enlon· ,
ces IUl'lmOI que penla,. le dOJlmos que f~ bueno p .... e5. :' 
po' no querer mo"'. pues. entonc~. dicen p.ensen/o. y 1: 
máJ al raro vamos al«'nlf a p.eg .... m~r orra vez" M3"uei , 
Pé,ez Jrmé"el Tza)alucum, d~plazado t'fl Acleal, dICe : 
que los oblIgaban a rob .. calé y las pertenenCias de las • 
calas "S, no cumplimos .ndlC.J',,, no hacemOI nada, 11' 
en!o""~ "",enazan 3 mala., dOCe<l las gent~ pa'a",,':!a· 

;::~u~~~o~:~d~~ ~o~~~~.? vaa hacer. p .... e" ~q .... , re f 
Los test,mon,os deActealduelm has!illom.!rs hondo o, 
Porque .e!l")an pi dl'!<lmp.:r,o atxol~ro d~ los ,1'I(j:ge- ' 

nas anle el I~reo aulor,la"smo del gobierno. que. aun 11 
hoy I'n d)a. par. ocultar Iu moperanela o. de plal\o. su .1 
cruei 'nd,lere""a, sogue al"ma"do que "la Gau!.!I de \¡r r 
ma!.!lCfe lue po' VI"lg""las tntNcQrl1un'ta"as e ,,,uala· ~ 
rnollares" 

Pero todos Iolbemosque las !"Jld"""a¡ nO mlenlpn El 

l __ ,~ -:---:--- ..-;_-:_~_"'" """:-:<_:::-_-r .=--:=::~ 
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El maullar de los gatos 

l os bestiarios son prueba de fuegD. Conservar gracia y frescura; ir del asombro a la 
_",sonrisa sutil, hablar sobre esos elementos extraños que configuran la imaginación 

y que algunos llaman animales. Napoleón Rodríguez es autor de bestiarios. Sus 
poemas se desprenden de la observación y la paciencia, virtudes de todo cazador. 

poesia de Napoleón Rodríguez 
a la mtm01ia dt }DJi Tova' Zúfiiga 

El gato 
En la biblioteca, 
la sombra vdtid<l'\.1 dd galO 
se pufila 
cnlas 5inuosid~dc5 .Id g~Tnh~lO. 

Lo\ delfines 
Calculando 511~ tiempos, 
acompasados van Jos delfmes. 
En mediodra que se derrite, 
51.1$ movirnlcmm ~e haC~11 .,fI!1C~, \C 

sincronizan 
en sus acciones. 
En interts l¡jdICO, 
en m~r de m~pa, levantan ula~, 
dibuj~n onda, de a1,ul y plata. 

El gallo del alba 
Bajo 1:15 ramas dd membrillo, 
el gall? del alba 
anune,~ 

d sol radiante y am:uillo. 
Durante la m~lUna, 
~I igual que el pavuneal, 
el ¡pilo del alba se pasea 1'''' el g~lli-

nero 
en marcha triunf:.l. 
Sus colores metálicos $C reu:!.!an 
en una cfutn.a esrampa del sarape 
ide Salnl]Q! 

Los gatos 
Sobre la buda del patio 
se oye el maullar de tos gatos. 
Cuando baj;m ~17,agu:\n 
les espera la comida. 
t:l gato Botines 
(consentido de b casa) 
deambula por 11 cocina. 
El bribón se d3 regalol>a vida 
En la tela de lo! mueble.' 

~~::d~ ~:r3~~;d~ c:1S3 

amenilU echarle el guante, 
Botine., con cierta ,grada, 
se ocuha en la biblioteca. 
Por b urde, nueV3mente 
sobre la barda del patio 
$e desperezan los flo •. 

~nf&~:~~si~t~~idas. 
AsI se pann el dla (los gafO~). 

El camaleón 
Entre su piel rasposa 
y su mudar constante 
se aguapa el camaleón. 

Este ardiente verano 
los niños correteaban 
tras una mariposa. 
El camaleón vest!a de culor de sol 
(amarillo-ruego). 
El camaleón se ocuhó 
en los alegres limoneros, 
para luego emerger del 
brillanlC follaje luciendo 

sohre su pcdm 
un collar de e,meral,tu. 

Pm la tarde y en queoradiza t~pia 
~ le v,,, deamhular elltre la hugam· 

¡'"ha. 
El c.lm~lcÓn ~paTcció de prnnto su· 

h,e la, flore~. 
[,,,. n,r",~ al verl" ,onri~'r"n cn.111<1" 

.e ,rbuió 
mo~tr~ndo ~u amJubrin, 
(UI1I" UI1 oJ'g"" 0!"'1'" Y ,ti 1;,ltI<'>n 

I1\\ITaoJ". 

Lu vacaciunes $C tcrminMOIl. 
(;uard.ll1 1". mno, la. oicidel3s 
Llego'" b. llUVIa., duermen 1, .. m· 

¡"'" 
y el cDm .• le,ín "I<>r:ld" ... 
". vi,ti,; de 'edlO. 

El sapd 
El sapo reycI1t6 
cu~ndo su vientre, 
~tlborrado de jug", cxlr"fdus de ,n~ 

vktim~' 
llegó ~llInl\le de la i¡:nmmni.l. 

1.0 mi.lmo le ~uccdi6 al rCY<"1.udu, 
cuyo vIentre rebelde 

~~c~,~(J~í ~:j:;Y:Fca;: ~:s~~~~IC~, 
enlamó: iRa>!a! 

El grillo 

amUlc'~ 'u pre.eníla inaugurando 
la noche. 

S~lta que salta se ocuha en 1" hierb 
con sus 

'[glllo$el",,,,. 

A \'e~c' <l' deltl'ne y sus larg.lS anfe· 
nas 
e'f~~II~~~' el muvilllknfu musical de bs 

De~pllés el g.,lIu vII"lv,", a M' monó· 
tn"u .c,;'lIi)\. 

L"l s:Jbm~ndra 
CO'OI" el [¡""ad"r ,¡ue II c"a 1". dc' 

t"" 
II1vadlll"s Je 1\I""tll1.' r \le,,,I'0 
a'¡ IIn., 1.1 ,,,bm.ll1dr:l ,h"UI·,d".I, 
suhrc su pid "b~c"ra, 
1". ,,,les 'Iue ,,,"IIuI.III su dc,c'pe-

r.1II7.' 

La rrona 
Cm,1e c,n.K Cm.1e 
canta la raU,l. 
Pu, la mail.lna con su "tav[o de es· 

mer~IJ~, 
muy prt,(I"tuo~~ se p"s~ subte la 

g,am~. 

Dc'pu~, 5aha.~1 eM.IIU-I"e y luego Sao 

" ~:h~~cL:unr(~~~~';,f~~~' a!ctev '0115' 

lante, 
un wlibd s,IcHle (h"p., la m;el. 

I, .. s gctanl01 y la. camp~uulas 
se :tlegran en un rincón dd I'~rdrn, En d j~n¡¡1I ~e ~bre I~ rus,l color ru· 
pucs5ehal",s"duantc.u.panta5d bf. 

grillu. C~e la I~rdc s"nmolicm.l. 
CruJe la r~ma, 

Con el ruid,lIo provcuieme 
tic ~u (,q,:arm euridubdur, 

cr~k crack 
Sale la luna, luCl-;o" r.,ua 

(¡muy music~l1) 
canla: croac crnac croa,-. 

las hormigas 
Los !luios las prOtegen. 
Cuando comen pan, 
(ello.) tiran bs Illig~ja~. 
Las hormip' ü.,ul.1.Il 
por un canllmllo. 
con su and.lr hgcro 
t'azan nn~ linea roja. 
Un rayo de sol cae inmisericorde 
soore sus anchas cabez.;¡s. 
Sus antcnas se mueven. les I!ubn 
en el obscuro bb-cnuw 
dd nido. 
l.", hormips vuelven a recorrer 
el caminillo b.'lo el inclementt sol. 
Cuando un mi,o u.tee 
e1bs se alegran. 

La lucicrnaga 
1..., luciérna!,:.\ .,I>.\\1d"n.l l., "If.llf.' 
enc,ende Sil hUila 
Y dausura 1.> tJrde. 
EI¡ardin se puebb de perfume de 

","rmullo< e im~gcncs. 
L, lucio.'rnap ,1.1 colondo al verdc

ol>scuru 
del j~rdín mien!tali el gnl10 con su 

IIml>rc elc!(trico 
", ... ,-" 1", co"'pa,c. tic la Il!whe. 

El p~voITeal 
La tarde crepuscular 
enyidl~ el colorido del pavor,e.\I, 
con su plumaje lleno de luce< 
(el p~vorrul) 
es el OTua!O dcl corral. 

La formga 
A pasos ,a'lSados 
I.t tortuga del ~reuJI 

~~'~,~ia~~~~~~i:a:~te 
Al mmo del rumor dd a¡:u.' 
hacia all.1 se diTlge 
nllentras lo~ broncn 
deluempo de Ixhu~t.ín 
t(Kan c~denl,o~Jmentc. 
La tortllgJ del arCIIJI 
cun el :lgu., pa"oqlli~1 
se vI<te tic Inlllle.1.,d. 

El buho 
(,os vientus helados, 
en la d~strnea lbnura, enun su 

plumaje. 
Su ojo visor es UII haz de 1m., 
que recorre con $11 pupila l.. geogra

fI~ del paisaje. 
El búho silente g,,~rda con c<pecial 

celo 
las secreras armonías de la noche. 
le hace un guiilO a];,$ esrrellas 
su retinJ bebe el conjunto estelar 
esparcido con derroche. 
Junto a $11 pedestal crece la \'igoro5.1 

mandrágora, 
de poderes 103gicos. 
El hUho sigue ~111 donde le oorpren

de el alba, 
r:lpidamente se oculta ell b penunt

b" 
como saCIa que vuela de dfa. 
Con un sol canicubr ell b persis· 

tente dureza del miraje 
b salamandra lOma su lugar.&!! 



,Picasso Grabador», brula[ml'llle !'fálico )' ¡'()ywJ"Ísta 

"Su obra gráfica se insu'ibe en 
la revuelta de los aúos sesenta" 
)s~r Enrique Omela. 

u ' t Museo José Luis Cuevas (Academia 13, Centro) exhibe por estos días 
/; -f una parte de la obra gr.ífica de PiGlSSU integrada a su colección perm,;mentc. 
" . Artista seminal del siglo, junto .1 Dllchamp y \y/arhol --CUY3 ohra sed 
exhibida pronto en Bellas Artcs-, Pil:as~u fue el pinto de lo femenino C0l110 

amenaza y misterio. En sus grabados aparece sarcásticamente voyeurístico. 
NingUn aIro pmtor moderno sus· r----- --, - ---- - ---- rnagnrfíco fOntU'¡O, de Fernand 
:lU tanu conmoción r in(~r~' CTornmelynck. L.1 fOfm~n gr~b~· 
¡>ermanrnlC como Plcaiso. "El el dos a b r~'J. en los cuales ·Un;!. 
un .trdadcro caso", dICe Jalln mano compl~l.lm~nlc Jegura trua, 
Cale en una de. §us p'~l.u ~",ml· ,. .... con flUId", 'nm-im,CIUOS, lo~ con· 
rllttÚ contenidas en e[ disco lornos en IInpcI"n,a c~l'graf!a (le la 
Htlen o{Trrry (1975). Muerto o Ilnea~. 
vivo, sus exposiciones alUfn a Desde luego. <om" en toJ~ I~ 

~:n~~s ~~,~,~e~r~:fr~~(~,n~:. ~~~~ ~~~ie~~();"~ ~~,'~~,I;:~(\~d~~~i~.~~: 
virüó ,'" 1H,SI.\ 1,.lrJ ,~, U1C1'I'~' ,,'. """'1''' '" 'l' "1,,., '.lrdr, ". h., 
blcm<nlc "1'" ""'", le'l,n IU h.,bl .. do, ,n<l",<>, de .[JHt.nra •• e· 

pr~iv~d~,C%~~,pu[ado" muje. ",lt~·~" •. "!U.ll de b mUeStra que 
riego, (gofita, como lo Jescnbió .,1"".1 ,,,l,,be el MUleo Cueva. no 
tu amanlc Fran<;oi$c Gllol en un [o cree as!. Exphca: "la. provoca. = d~!.~~:~~c~~~e~1 !~~~ ~~ ~~~c[;;~~~~:~:~l: ~~~~~l~~: ea~ 
g:~Arc:~:lri~,U~ei~~::,b:t ~i~~ ~I::,'.:~::t..[~.~~~~rna '~I.~~~~~~a;d~ 
.omJntko del endemon,ado. p,. '" ob." ,.,.<lra -.,r¡: .. "z,lda en 
auo od,arb a Fran~o'.., ror el 1'/8S-," rICJ'''' nU ela ca leJI!· 
rnlO de SIl uI<lenCla. Jam:i< le .1 ... 1 un ~ru'I., l""n"¡:ljhco, y ha" .. 
perdonó h.,l,,·, ,,,h [~p'"ne'J ,." " bu.c.,b .. " ,.11""" ¡''''I;.:\I ..... 
deCIrlo. P IrJ IU,¡!I""r e'.' "h,<"v~ ded,c.' 

ObJelo d~ una pcUculJ en IJ c,on" la~ fcpfesent~c,ones de ¡ndo· 
que lo ¡nlcrprcl~ Anthony le sexual, como ,i el UI1na hubIese 
Aopkllls (Sun1uin¡¡ P"IISl0, de quu,do '''rrraf dr f\.1 m~ner.1 .,,, 
Ja",' h' "j 1'·<16) de momones ~;:;¡¡¡;;;;f.~~~:;;::-:--~'-"':" .fJntA~J." ,c,,,b._ N.da de dIo Ci 
de I;bf~ ~ un SItlo en Imtrne! I . 
(www.elubintemct.comlpicasso). ~~~u3.~lel;~~. ~3~:ec~~~rre~~e~b~~ 
J de ronrrover1ilas por lu cxllo"ernd" Lo <I~rtO el 'lu~, ~[ fm.,1 .1,. '" .".b, 1:,';I,c., en d c"U1CX'" de In lenden"n 

bl~l.~!a~ti~od~b~~~~ddeC~~~'] pc~ ;:.:;!~~·b;~;~ [~~~~;'h1~~~~ ;on~::,~!,~! á~"[~~3~~0~U.::;n~!~';,~ ~~~~c~~:~~~~ 
Málaga, E.paila, par"c .emUlrn(J~ P",.tuPtd' CUll!J1 p'n".' .1blCna~. E~· lId 1", IJbtic' dcbi~ fecordarle po. 
(Onlfanrcmenle a lo prsmlllvo y 'u~ cC)>tuJndo" C,lm, quien le d,o [a ,·ud· ¡"efU la, CO.flemn e'p'llfualcs an.:l· 
.impede«,oncs. la, P,,;w;.o se encugó de hacede [a v,da log.s de sus .1./10' ,Iuvemle,;, ya ti"e 

En ti apa.ece .¡~~prc el _mi'IN'" de mile.able" loda. "" muie.e.. lVerlJ en de e ,,~'gl f IÍv~ [Iulfa 
lo femenino. que cum~le una funC,ón [ d I h [ ~'.':~~~" r~ mb~'I~~~n lo-;-c~al:s em· , "',""',,',,mq""", ,'p:",',",'~I~,',O":,,',','"",""',, d d , QPllal en e[ arte pa ~o Ilico. " ~ .. ".. JI P ~_b3 au 3ce' escenas e COlte lexua 

La monumemal ob.a de Poc;uso UI anugua,? pUJ rcbel~rse COnl"'. lu norma1 bur· 

~.lia~,i~~Ón~~e~~~:í~~~~~! ~~~~~~: ~~~.u,'"d~~~d~.,<¡O~~':e~: ~tUc~~ 
lionaba y revereociaba "el pooer ..,.ua[ El e5pléndid¡, rornudo ¡;,.ncr.,I.le .",,,ch.,'" 
femenino" (ART1ICWJ, enelO <le ]996). En 1,,\ ~"US ,('""u, ,nlUI'n~" lo, ~" ~'" embargo. fn ~"" &.~b~dos erón· 
EstoseevidcnClaenparticularenl~1fa· cero. dd Mu,,"oJolf I.UII Cu~.a1. p,. cos de Pocasso Jomln", el as~clo vo· 
moSti pmlUlas u. o./ftO,.tlle. áAvrg. ~"no "" Jed\C~ c5pecl.lmente al dlbu\o yeurl,uco. El pintor y su modelo 
non (1907) y MI/chad," {mIlt ~ I/n Y,"'S'"',',',hJa~o7,' ,',',',.P,',,'~,,',', ',"',"w"b,',',""e femenino son observados por hombres 
upt;o tt9J21' una de lu obras mh 'm· .. ~ d .. vieJos y fco$. iDon Pablo Ruiz bUIUll' 
portallfes de liglo. de mUlO y el S de oclUbre de ]968. Se do~e de si mismo? 

Paglill Uep muy lejos en sus afirma· Irata de figuras aguafu~rtes con motivo1 Fmalm~nrc, dent.o de b producción 

~~~::;T¡;,,~~if~t:~Jn~,IM~:h::t ~e:II:~l:~~~:;ji~ ~t~'t~~:; t~:;:~:~ tt~~~~~~~~s~r:~::'~~;:¿;"f. ¡~;!~ 
{nntt Ill/n 'spejo e.$I' lIe.na de.significa. erótico-humodsric3' Inlptrad:u en e[ grada por d,.z grab~dos al agita tinla 
dos mllolóSleos e tngen>oso. Juegos de p,nlor franctsJun Augune Domm,que CUY" edICIón ongmal aleanw 101 250 
palabr:u se~ualcl. El feminismo no ha ["¡;'~,',',11,'.",'2,",6"'p",.",,, h,b" """., ~fClllpb.~ •. De IlU"vo. el pmlor-ncul· 
producido todavla un manifiesto artbn· D" .. ~ 10' Y su n",delo ¡em~lUn" aparecen If' 
eo acerQ de la mujer de igual magnitud do una serie de 12 grahados 3guafucffes· p""maJos en dlSl1ruJS gladu3c1ones 
y persuasión potnca~. Jguarinra.o; "'SPlf"d.., en la ohra IUI.al El de bIJn'o}' n~¡;r". ~ 

cuhllu(.i'dfin~,n~ 

Productos Pkasso 
Pne a su f"I1lJ y "",Jtrn,·.", ••. l'"."", 
/u~ un arust .• que se .es''''(, t,-tl""",, n'< 
a la comerculll.lC,Ón. Nuul.>.tJm" JCJO 
una fOffun~ de 210 mil1one\ .Ie <ló!' .. to 
} un.", ubra. tU IJ que .uelcn JpdlCCCl 
PlelaS inédita, que han l'",\,,,~d,, 'e 
veu, dupulas famlhares. 

AntCl que con p.oductn-. come.<lk 
[e., a Pica'''' ". le J'''''.I ",i. 1.>,,'" 3 

~~~~:l:~~~~;~~c¡<t~~r:~~~\~,~; 1!~;~,~~~ 
o la p:,[om., <I~ [.1 pal .ea[,1.1,'~ ,." d "on· 

!~~!d:': ~ \~~~:~'~ ~~~~,~~ó'~.~·';~~< 
1~.:~'I.~r 9r¡:r~~rr~:p~~::j~:a:~;, ,:~t:~j'::.:'.~: :': 
ClJ/\~~';:. dcn~~:;;~~")';,'~¿~;~; 1'" 

nun 3 '-'>C.lraIIlUl""- ~u h,~, ( l. mt!e, .,.1",. 
n''>IT:tdor de b hetc'IC'J del am;u, "c,tdi6 
~[ nombre de Pic::I. .... , p;ua qu~ b firm.1 Ci· 
trol'n comerci.l[I1.If., un ~ul"m"",J: el X ... , 
ra 1'Ica.=. M ... "cl, ",el.1 .Id plII"'( , 

sobrina cRCbude, d~mandó a 6fe ame 1,,., 
mhuMles. "N" pucdu tolerar <1'''' el 'H'''' 
bn t!e mi "bue[" y d~ nu ",,,l.e ",a u,-,d" 
pua vcndcr:d¡;o 1.111 bolnalumlO WI , .... o~. 
il:jO I b pr'''''' j,.'1"OC("'o.2, P .• hl" [>'<''''''. 
~~;~ili. ~,':.,:~.;'~(~rn ~:~','~~~ ,r.~.:\~:,,;:¡:;~~ 
y su ""mm no dcbcrlan SCI' uah1-adO'\ cun 
~ 000 fin ~ot: 00 lea el del am-. 

rero, oh ti d"'no. MarollJ flO PCII-'¡ 

ba rea!mente en ~~har atr1s IJ ~enl~ del 
'nombre de ~u abuclo a útroC'n, smo que 
~leaba [r,ofunacomisión de lami,ma' 

P~.a Cb"dc, ,·1 Ira!o tenia COmo pru· 
pósito ·aslICl.1r· rI nomb'e de Pi'3"" 
'on ploduClo< .de alta c~hdnd·· ,.[ 
vehkulo X.dla, el coñac Henne •• y v u" 
eocendedor de luto Dupont. . 

Si el mercado esti lleno de baratij:u pi· 
ral.1 con el nombre del pintol, es pre/en· 
ble o/iciallzarlo. Hay vmos y champa,b 
Piasso, zapalos Pic:uso y c1~otos de chu· 
cherbs mh. Cuado por Peter Pl3gens en 
Ntl/.lSWUlt (6 de mayo de ]966), el rula· 
dor Wi[[,Jm I¡"b", p.egtu,,~bJ ... ~,';.hll· 
camente: "Il<· .. ,10 1,.ndJ, de 01>1"1'" 
eoc:.·Cola, Wdrncr Brolhcr. y O""q-, 
ipor q\l~ no un.l lIenda Ptca",o'~ 

Jcan·Jacquo Neu~., abopdo de C1~u· 
de l'i=. [o \uhrlyaba ib'lf,llf11eme en cn· 
trevista con Alan R1dmg de The N~w 
YotA: Ti'11('5 (19 de ahril de ]9991: ".s. nu 
lU.1ffiOS su nomb.e !para romcrc1ab:t.1r 
productos) a!f;I,ien lo n.1f~~. Son mi!" b. 
~ticiones que rec,b<. la Adn"ni.lf,1(ICin 

lo ~ ~Ó ~~~oJ ~~~~~~~.ce"~~: 
que acudir 31"" lTl¡"un.ilCll'a.~ d.,~"cr JI. 
goln abuso. Actu:¡J",ente '~"tCI\ un." m,[ 
mareas explol.1ndo el nombre de I',c.'~'" 
'111 3UtonLlC,,;n n (OEO) 



" .. 
• 

La .. larde .. ruando solía (¡Hlt,U 
'.' rad'e Sl".~ CW\J' ,.0 13\ ¡",d,", 
~"a CJnOO" '1U(' "."., 

dio lu'1"lO 
menos de q~mce palabras 

Editor VI(lor Raura S ... {a,,!o durabd unos segundos, 
y luego callaba (0,,",0!>l no hub,~e co.",ert'do 
repentInamente 
un Instante en prodigiO, 

\ como s' su canto nacido 
mas sub,lam",nle clausurado Hnmfnfljf luís/llmn 

Andrés Peraza, escultor 
marginado en las artes plásticas 

nO le hub,('\(> pU~'IO al.:. .. al dia 
E'¡'ill\o su (.l1l(,Ón "'ternlmp,da, 
Y !.lis tardes cuando 10!'a cantar 
Urla canelón ",Uf:' ''0 lenla más de qUIr'ce palabras 

Vlclor JI,."ur. 

Carmen Garcla Bermejo 

<." 'll traycctori;l C0l110 ;lrtista plástico fue larga. pero Ill;lrginnda por las ¡ _ O~CION~5 
\\ instituciones culturales del país, Se trata del escultor yucnteco Andrés 

J¡.,J Peraza (1922·1998), quien rebasó las 3 m¡ISOO obras en formatos de 
caballete. Como parte de un homenaje póstumo, será dado a COIl()( .. Tr e I libro 
Destino cósmico, Vida y obra escultórica de A"1Jdrés Peraza, de JOSlI Iturbe, 

Obras por encargo 
En 5u hbro Dts/mo cósm,co ... , Jo,u 
Ir",he "I'hu que. I'"n"r"" dr In! 
años ,elenta And,és reraza re~hl..' uu. 
sene d~ eucargos tanto de ohra rdi' 
giosa como monumental en diferentes 
(liado' de la rrl'líllhc~ Lo que I~ re.' 

~d~"rh:en;n be s~i: A'J:rr:~ 
Bo~" defPalacio de lkl!~,. Art~s 
.1 1,,, 1'1 10m,,,, 1" ru!>I".1 d 
(;rl1l'0 I'dll"ml M,gl1d An¡:rI 
l'orru.1. La prHnc,a'lrllen,,6n 
.Ir <'te hhro frn r'.'lar ,le re· 
\um'" b 1",turl'1 .. k ,\nJ,e" Pr' 
Uz.1 en eSIC lOmo p.ra 
celebrar, en 1998, "" 75 31'101 
de vida, rot lo que JO!lt Iturbe 
empezó Una "'"e de cn!te· 
vi'!a< con el eloC"hor pou infe· 
¡rar lo. lemu pL'lIlcol que tL 
amst.a abordó en IU fr~ycao,ia I:~>'j~, 
f~~~~' Sj~l e~~g:'.:!i: 1: 
muerte sorprendió a Perau a 
caUla de un c~Uldio que le per· 
foró el (orllón. 

Andt~1 P.rn.' f,,~ I'~dre de 
StIS hijo!, tre< ,I~ Lo. cualco 
~ ¡\nJr~' J<'u, ¡ ~t,~~d- e'· 
!.ín ,,"cuiados a a, artcs pl1sll' 
caso MIguel reraza cuenta que 
Su padre fue ~ulodidacto por. 
que ""''',1 r"rI b, '< "Ir""a<, ~ 

~i~~.,:·,~::.i~í:d~~':~':¡~;,:~~~ 1i:!!:l!'.~"~ 
xICann fue que lo manduon a 

~~tuJr3r a EsudO'l Unrdos. ¡d~~~~~~~~~~~':::~~ -Desde un princ,pio -<licc 
Miguel Peraza- mi ahuelo no 

~~~f=~~~I~ltri~~ Sí~~!~~~ 
a v.rado. Un,dO'l, Ó, ,,,.tu lIeró a M~. 
xi,,,, mI radre se fue, .,vir a Dt~"'to 
Fc,Lr:lnl, pero contiu"ó ,n trayectori .• 
d. fn3nerd a,slada. C"",enzó con "hla. 
.,I"tr.'~I"< y de~ru~, le .. ,,/temó al p'''' 
IIlconn .Ir b luch. de 1,,, mo"adoo, C<lo 
,., "'",1,"'" "h, .• l' B.,'" .1 .. 'nhfcv,~" 
"""u pr"pln produc",,",. 

"I'rrro Andrts Per:'7~ '\C perella de 
q"~ Un n lan Bcil VI~" como artlsla )' 
'['''' ,,, d p.,i, no el ni <",t.í I.m de,""", 
1 ",1", 1"'" ~'cp' .. r c<l,· "p" de ",re; p'Jr 

;'1::: ~~',.\.~I'::"~~;,::~,~; ~n~~~:~,~~~~,~:í; 
~ .... "ltur." Uz¡,meFl" ,bol"",,,,a~, ¡rc1 

¡'Ch'STÓ'''O, ub¡~a,b en el Mu~eo de 
li"ori~ N~lural, " '1'Ir~I'" ,le prlke· 

rC.'. E.a bhllt lien~ ¡ue ,'~r "n pnco ~'''1 
rodrr ,,,hrev,vtt ,l.' .""', l' q". ~~ ~.,,< 
""""1\"'. ,Ir "!f~"U.' "'.""''''. 'r ,I,·""r" 
'''~~;;;~.~'·¡:~'r~'~I~ '~:;¡,~:,I,~,:~ '1'!~i-::; pe. 
ri,,<lo. rn 1". 'l"~ ~U r",lrr no ¡mdf.1 .¡. 
vir r<,rid:"n~l1lc <ir ,,, .. h,.!, pur 1" '111~ 

~ dcdi,ó ~ otra< ~s, como el d" .. ,-1O 
de htrr~mlenl~ '! maqu'n~na p_1tJ la m· 
dusuia; a<nn,¡mo tnv~nt6 una IInTa ,n
deleble, I';IIJ CU)'O uso ruhzó dr\d~_ ti 
d"cño de 1," rlumon~s h~,t~ l~ {&n'c~ 
~On b que lot lIenab~. 'nelu.",~ ~nC~" 
g,i dt f.1Clur.1r 1". ~nv",c' ,J,. I (lnt.' 

Andrt. r~,.v.~ .. ,1"lm de ""., """, 
de I~abalo, tem.iticos que sum~ m.l. de 
3 m!1500 pIna. elllornl~to '~e ,.,IIJ1\c
le. La ma)·orf.l de esU l,all"I" '·".í eu 
manO~ de colecClon,stJS 1'1' •. ,.1"" pero 
13mllitn lI,zo dooac;one, de "II'a .,1 
M"",o de 11I>loria N~lu"l. al /I.Iu,,·" 
de Arte de Qucr~la,o ) aL M"",,, .Le 
Arte Moderno, entrC otros. 

Miguel rerala a~eltllra qlle uno de 
los lactore< que h.ln illnllldo r.lr.' '111<'1., 
oll,a de.u p.,d,e fuf"fa e'CJ,-'ment,· d,· 
fundida 1"" la' ""rit"~'''''~' ,,,hu,aLe' 
f,·,k,.,L". ~,.1 " .. 1"' ,l.·, .o" ., '."".'" 

11"" "' f'S\LrJr en IJ, 1"1.,, d,' L", .,.""., 
~rado,. de la. anco rUsuca. ,lr<1¡:narl.,. 
1'''' In. ¡¿ohlrr"". ru I1Ir"". 

ir~~d~:~'~~~~~~:!e~:~~:~;~~t;,~~; ;;:~!a:~E~f.~;'~:'~:;:· ::~~:::'~3·.':~: 
,¡, '" n'., "1",, ," q'" rf~,.,I,,, ti ~ I 1 

~';,;~,hn:I"',' ';", I.'.:~',', \II:"I~::' ~,';~~,:':' I ::';~l:i\\::~;:i;I~,~'r~F," :d,:;' t::·;~.~;~~, ;¡~~ 
~:::::~,,~"I~:::l::'~' I~:~~,';,\~::,,:t '" I ~'".~ ',;:~{~:~t~~.,lp~~II~·'S:'\~ ~::;'~::~~(j~ 
muc o, a"", ... P0f<JUC Ira \0 U la ohr~ ror enc.1fgo puco el arn'13 
Icn~lmen,~ Lr r.1n~ mduslr;al y J teqll!ere d~ los recurso; f'n~n"e.os de 
mee noc.l. "'''''1 ~ I'h'mll a ~~". la gellle que esd en c1roder¡ quccrc~ 
:;i;,~~<;:;:,.'.'~::',.~,rt~~!, .• ~I.:¡'.;n" r~ en el 1r3h~lo del.me "Cl'~ ("tu .. gno· 
~I'"r Clc,,,~'I,,,e,, 1':164 d d"'!(lr ~~;~~d;~~~~~~,;,~·.' ,lo"""",,,1., ", h· 

J Alvat~lo \1 Vtll:r.r fue e! ruJ"'''' -A vece< -~"'S"r" Mill,,~1 Pera' 
i:lh.~ de la .S.l ~ de SCrci v,vos· deL u- uno piensa que hay una su\eción 
Museo de H"torl~ Narural y p .. a e~pirilual dd ~msta cuando se e en. 
rnlegrarla bu~ó a los eiCIIllo,es carp al~\ln. ohra y ht! cond~nJdo a 
que .tran herederos de la escuela ceder su hllulad. Sin embargo, la his. 
me.acana. dc p'ntura, ~ntre ello, el lona de la humanidad hace esas mezo 
m~e",o h.rn .. ""n Ztl'uga para h· cia. eu donde ,'emo~ que LlI ~unde 
ce, la p,n.l ¡"r,mm" Ch"¡wm""~, ohra. mJntr~' requ.eren lamb,tn de 
1'<' r"'\""""'" reCOll'''''.!'' '''''1<' la pa'l< f'nJl\"~,a, ;;r<3 en l.! <jll~, po, 
(>1.,1><", 1" '''''1+010 de la ,~<le"~ de 110 !;<ne,al, d lrt"la no (11.1 mcudo. 
101 cur<lad"" Pero Ztlñlga le con· MigueL Pefala comenta l"e la voca. 
teltó que nO podfa resolve, e.3 la· ción de su padre ror b e,1 lica surgió 
rC.l,! '1'" '1""~ And,e' I'er."., d",de"'''l'n,ñ''cu.1nd"~c''mp.,,hllaa 
I".J,,~ ,e.,I,o'1.," ·.u I'"dle de ti, And,i¡ PelMJ LJr.l, J 

P;ra M,r,,,d Pe,an. "re u'u su' f1!>"ca. dond~ se p,oduCian con,· 
(, Ilr.,omJllco de la marg,""h· p!ementos p3r~ la decoracIón. 
dad a la «IU~O su¡elO su p.ldr~; -En mr ca'" --dice- de,de los 14 
105 artIStas (nnudan su obra pelO ° 15 años empect a Irabal" con m, pa· 
sólo lo ncomendaban para ete,· dre)' delpuh de dos año. me d, cuento 
rn1nabaJO<, no parn hoen e~po. de que h.lhla Una I'whmda nec""bd 
"'Umel m menOS compa,nr dc ~dmlnilnat." o!>,., y d.darla a co· 

m"~.rra' coleCllv", oo<:er; pero a b V~', aL <.t~r UntO 
_Por OIr.' pane --conrmúa_, mI Ilempo en contacto con S<l raller, 'o· 

I'Jdrc "O ,,<taha "'") vlocul.1do " b ". menlaron !.¡mhitn la< mqu,etude< 
HU""'.' de venta' mcdl.'nle UPO'OCIO· pl!<!!c ... < por 1m cue"ta) de.de cnton' 
,,,". ", de """I',.'·.,·ur., de \U "h,.I, 1.0 ce, e,nL'"'' J d.,.,noIIM nu rr.,b"IO<'· 
'1"" 1"'''''''' ,)." 1 "I''''r'''' eI;I"'" .Ir miró",,, Ah"," ,engo una )'!ran 
.,,,.' , "u"' ¡",,.,,,.,.I,,,,., dC.! ."'~ '':'''''1'',(1''"''<''' M'Y·' I'<>tqu< ¡,," "u m.1C'lrO 
ur~n su obra. Ue ~hl que cuando lalle· dmarlTe l2 año" pero los lfabJIU' son 
eró co,nados fueron 101 pcruxl,,,,, que rmaLmente dlSIll"t!OS. 
d,etOllb"OliC!.I,I."u"mu,,"n"'''~IU· ME! ""heme MIl'IKO ,echJZ" la 
r.,I,·, p,j<nc3'1,"",,· 1""'"'''' ,k 1."1:" ,·1 "h,a .1,. m, r.1dre por ,,, Ic"I,,,,,,, l.m 
,,,ce.o; !.Imp"c" 'i""';'''''''' f.lllf.lJfl.", crítICO'" lH\w"ado,e, de MI< '''pu· 
p"''' "." P""" n' ""lo'"'''' d "!-'hJ" .,1 "",U" '1"" el udl"m" -!. .• "" l., "I'rxa 
'1'''' hn.,ln"n'c 1" """e'"",,,, lI. ""11, quc¿lrre$e1lt~.u..obrJ,-,c'I.,h.,fue· 
luc,on"cultu,.,Ic,.tdr~kM"tna,qll' ,a de lIeml'0' Suru,"uun que 'a nO 
~f 'abf,n de L, .~"r~""a 'f ohr.1 de An· hahi~ nece"dad de plantear !em~< con 
d,~, l'na"',l'n" 0·1 "1,·"",,, el no 11""" .~c e,ul", Pero >l:'.' L"ec".l1l,,·nte la 
"rarlo, t< "na ,n,,,,,', I de nq: .. "/>I1. \)c hmoroa b que ¡uzpd e',' "pu'.')" c<a 
¡"·d,,,. "<,,' \th,." dI' 1"'" 1t",1I. deh,ó "h,a, t:ll'rohlema nn e<l:\ la"I<> en el 
,·.11",1.,,", 1"·'",,,,, "-.J"".()"I.I, Ikll." ''''''''''''''''",""é,,,,,,,I,t,',,,,,,,,,",,, 
AHc" "" "'''''''1'-'', , ... "" 1""-""" ". ""''''h'c l., ,,!>r .•. '''''' ,,, "1,,, dI,,, 
pdcl1cament<· ''''1'"1<.1.1,, r'" "'I!'''''.,. de e"~ la aportac,,',". v de ahí d ahan,' 
" .. n", 1'110.1.1." l'l ,,,~, mfrntr()~.fl (eGAI 
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Inquietudes 
Miguel Ang,-,I Muñoz 

Al observ.r ti mapa dlO umbras que s@ 

mi~ ~=~~ :rt~~~~~! 
uno dlO nos 'lbfO'l de Ast~.ix en los que la 
gama monoCtoma dominaba lodo el di· 

J;~ Fe=~ ~mbios ~~~~:dd ~ 
l'>:l'~e no s6Io en ~lr:o. Sino en todo 
~I mundo, y qu' bueno la¡ umblOS ~on 
para mf]or~r, me drtlOn los mayorM Les 
tomo la pa~b •• Pero t..y Ollos (amblaS 
que ,tomo con 'nqulI'lud: me leflt'fo a lo 
polltKO. QuIX' e-! fenOmeno m.'rs glandlO 
(l>n ej c~al. nUe'Stro pals ent'a al mileniO. = ~ ~~~t:/~~!io e-!b:~~rc~~ 
su 9"0 II C('ntro y que hotn rebrolado con 
,,, Vlcto.ia. Que este cambio demUl'\trp 
mayo' sereni~d que sus votantes ~ 

Defensa del planeta 
Raúl Angulilno 

iCu.!~ son Ln p.-~ntils con Ln que en
t,amos all'lUeYO mllenlOllQu~ es lo que 

m.ls nos inqurttal En lo pt'f1Ollol1. da¡ de 
ml5 mayores UlgUi!i.Js p.:Dra el ~ m,* 
n:o que IUC~ m Mtum y en el mundo 
son Ia~ demogr¡f.;a~1a do!foresta· 

~se %::d::~e,,:l~ =~~~: 
~':.=~a~~~~~ 
de MéxH:o. De 1.1 segunda, la deforestación, 
la destrucción de las seMll Y los bosques. 
q~ podlla dl!'cir. Sew a,tedas luces lo que 
sucedt en nuc:wo pals. Sin embargo, tmgo 

~~~~~~~~!= 
tan contlildlctona (~~';iueslfa. 0!fI don-

~~c:.d~~~~ 
t«n:ar lIr ~ eU detruymdo elIMON. 
debemos _ la esperanza de qulo la ju. 
ventud defendff~ nu .. lro ecOSIstema, A 

Una postura más 
Jorge AyaJiI Blanco 

XII aniversario Futuro imprevisible 
Stephen Jay Gould 

Siglo XXI L~~st=I\1~:: 
Expectativas, dudas, inquietudes, preguntas / I1 
E advenimiento dc:l nuevo milenio no es cualquier tema. Confluyen 
puntos de vista rebosantes de optimismo, o bien marcados por el pes.i
mismo, e incluso tamizados por un amargo nihilismo. Se espera la defun
ción de este siglo como se espera una ceremonia, aUllquc para muchos 
habr:i de transcurrir en el silc:nci0J la discreci6n, tal vez un poco aferra
dos a la est';L$lI ~gurid¡ld que brin a el proeme. De cualquier modo, 101 

C
URtos de vista se manifiestan y de: pronto se: topan unos con QUos. El 

cetor, el generoso lector, es quu:n se indinará por uno o por otro, quien 
enriquecer:! elluro propiO, o finalmente: deKrccnl. de todos. (:QmQ ya es 
couumhre. esta ~ci6n cumple con olrecer los conceptos diferentes de 
hombres diferentes. 

mos. Sin embiI<go, construimos tales ~ 
!leS arllooales con el fin de fl.Ker irM!ntano, 
especialmente en Las fronteras de los yglos que 
hasta han gener.¡do su prop!o ((lIl(l!pto ~ 
rno de ~ ddKa ~ fenómeno dt' 

;:;:-'~~I,;r.~~~n:::a~..:;:~: 
das Ln profeclols sarognentils de ArIT\o1gE'Cldon. 

~\:~~~~(~:o 
nueslIas prfOCUpaCiones en lo qve huboese 
~oo O(u!rlr SI las computadoras hub<esen 

Las mismas preguntas 
Jalé Luis Cuevas 

IIfIr~:::O~r!7"~ 1J::..:,mt.J~d: 
m:nuc1Ófl tn la toll:dótd de la iI~ad de In 
dos transiciones que h.Jn \.Ido doc:umeobdas,) 
En todo caso. los futuros hulT\o1no'l son Imp.e
vilIbIes y ('S fút:l penSil. que las \eI'deno.n del 

E:~~~~n:a~ ~~ de ~I' el futuro. pues la 
oencia se 1T1UM.' ~ través de .edes de ImphCo1-
o6n y t.Jda descubnmoenlO SUC}leI'e un """"tO 
dlOp;iW5 sum.gu:<!llta Pelo lOduso la _pu.a. 
histona de la oencia presenta ha::.tzgos no an· 
tlcipados y d!"be tambl"" luchar (on ,. Ohstl· 
nada \l'rv;Iencia de IJ naturaleza ~ ffllSlrar 

~==.~=~t:::; 
Es ~ Q.J.llqurer pronOsuco ddle conroerar la 
lnestab<fldad 1n<;er1d"ma quegenffa la Intffac· 
00, fllUf d umbio t«nOlógoc:o )' las CI<1rafl.l. 
fOftNlS ~ la conducta hutnana. t.lnIO ond,,,," 
d ..... como >Ociol U. d'>COtda<'lOo> ..,ue el pro 
(eso tl'U'lOlóglCO y el moral actúa como un 
lactor deseslabrl<lador Nul>t.J sabremos 
cuándo y cOmo iKonteo::er<m eI\01. episodIOS 
de destrucd6n. en los que en ~ se_ 
qu!l. lo "'lIguo paca crear un mundo mI'¡Of 
mechante un¡¡ reYOlUOÓfl. o en dondt-. como 
WO!ie o(UII~ con más trf'CUenCia. todo es des· 
tn.rido y se '~U>efe m-.pezar de nuevo basán
dose en los ~ SlSttmaS como Wr Irl'CUe!l
ternente h.J tredro lIr propia Yida --en un 
modo nrarilVltlosalTll'flte impl'l'Yl"b~ dl's. 
pub dlO t'PoodlOS de deW\icclÓn maw.. .., 

Subsidiar la cultura 
Hugo Gutiérrez Vega 

Repe<:to a laque se nos VlO!fIlo. es~o que e-! slglo)O(l sea tOlalmen· 
tedlstlntoa los Liltimos.Ms del srgloXX. Espe¡o quela dlOmocriCla 

tnunfe .ealmef1te en nuestra pals y qUlO en otros palse; de-! mundo 
fUllCKlfle ElP"'o que el neo!.bl'r~~'SmOacabl' Po. fonUIW ya se esún 
dando Ulenta qUlO no func.rona, como no luflOOf\oJ'OflIas bu,ocrioH 
centrales. Me gllslil,1a que el I>ombrlO invmlilra -b<rsada en la Liltima 
utapla, qUlO eI,1a utopla demacrAtrca-. pala lograr una ¡nejar con.,.,· 

~~=~~eI~~.~~.t~~~¿;~n;:~i~:I= 
yla más elemental JustICia SOCIal. Respecto a la cultura. esJ)@foquede 

~~~:'~~d: 1S:libo;~~:.~ =~~bl~: ~;:~~~~~~~i3,~ 
/f.a no, necesrUrr del agua pa.a seguir ¡espi.ando, Necesitarn<»dl'eso 

~~;~i=:~ ~e:w~~=:= ra~a~~J:;~~~r!'~~~ 
tratar de controla.I~¡. sino respetando las \jI'andes liblOrlildes qve IOn 
elem('ntales p".a cualqurer farrna de creación anlstic.a. Contesto esla 
pregunta de manl'fa bastante utOpiu. Pl'fO no me ncga'in que la 
prrmera pane lue absolutamente reahsta. Considera. que es superflua 
la cultura. que es una mercanda y que no praduce beneficIOS inm,e
dlatas. psatroz, es 1I1W de las fun(lonPS m:.~l>olflbles del neollberahs· 
ma. No. la .cultura til'l'\e qUlO ser sub!.td;"da genefo~mente ~In eIt* 
rar benefICIOS ecOllómicos; es lan feroz la (enSIlla de las dICtaduras 
tomo la censura del sistema capililllslil. Habr~ qUlO buKar algo inter· 
medio y apoyar las experlmenlaclanes an'-sticas Sin tralar de censurar· 
las o de inst.umenlilrla, No l'fIcuentlo atta manera. A los 66 ar'los. 
uno ;¡mda mal dlO la pr6s!aUr Y del hmo, pero tengo PSPefanzas. El 
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I Carlo.~ Fazio y Enrique Ha)l'hellbl'rg jJllhliullt libro IO/ne /a UN/lA" 

I En el paro estudiantil, el intelectual se difuminó (I,;n dc 1<.1' hl)'" .Id ncohl'~I.,h,,,,o, 
{pul qllé' 

C~rI"s F:ultl: ~1'Oll;Jlle e' b t:~!1tr:t· 
José David Cano ,,{,n '1Il lutmo.1.1 ¡;cuel .,,,';n .Id .b.,,· 
Salilniz.ado por los medios de comunicaci6n. en especlilllo. ~Ieclrónicos. ,,1 movlmi~nlO hu<.'l9,u,sli1 W Ilaosformó Irc, I're,¡~:uncl1te ,',10 file lu '1UC muo 
de {'ronlo en un grupo de "delIncuentes" y "seudoeslud,.nles".deJilndo de fado 10dJ dlscu"on. Por tal moll\'Q, ehm '"ld .. 'l.1U:tb UO se pl.uuc.lTon 

¡n:!~. ~~~d~s~~~ ~~~°els~i~,~~o;,,~~a~a~~e ~~~.:!~rS~~i~ Is':~r~t~~~~~b~r !~~~~ ~~~atrevJsta con ~I~:~,::; 1~~~!gd;,~::~~~~I:;; ~'i~:r~:,~~ 
El flNANOERO- de un movimiento eom!)le;o; protagonizado por la p,im"ra generaCIón de los h'JoS del neohbe,ahsmo. dOC:SludlJI1te ••. Lo '/k,~ no ..., J'cton 

InTcmar descrihir, "plk3r un "'T"'~'7"'-~c..,.-, CuelU.'~! ql1~ e '. ",'''''Ito.'. Jo, '. o IItS geutf;\""nes .1,. m~XI(.m"S 
c""fhcTo como ~I uuivecsmmo ~d\lhus, somos los que ks dCJ.l· 
no es Iarea fácil, dice el sociólo· mOl ~ lo~ i6v~l1es eMe I1muJu. 
10 e histori3dor Enrique Raj· r~t~ mundo S\ll utopi:!.. >111 luturo 
chenbcrg. Porque de la UNAM aparcute, Entonces, SI es un.1 re-
$e ha hablado mucho, quiú .le- ~h6n ql1~ v,ene de 1.1 ~e11erJ,,6n 
maojado; "sin embargo, no se X, y o Z. como dIce MOIU.tlb.in, 
ha dKha todo". Por ~upuesto, 110 impu,t"; lo q"e f1\1p<.,"., es 
aclara, "d libro lampoco pre· que dios si lo~r~ron 5..1lirsc .Id 
tende decil toJo". En lodn c~- MéxICO de bs tdcl1u\'d.l>. ,leI 
.<0, "pretende d311c vot a aquc- M¿xÍ<:u de 1;" ficelOI1CS M

• 

1I0!~~:on~$:: Wb;~r~~~hi~" e~ Ellliquc Ibjehcnbcrg: "S, IIJ' 
producto de 13 €tilia de escu. celllos cuent;\!, eSI:1 gener""on '" 
char durante el 1'310 univeuiu- Je ... ,,,ol1ó ,h'r~me los p"l'lJn1.1S 

rio ese bombardeo propag;lI1- g~ 1J.:';Zd~~\~d~:~,~I~:'f:;;:: 
dl$lieo de los med,os subre 
IOdo los eleetrónlCos"¡ dIce a ,su ció" ae"d¿mic.l transcurrió h"l" el 
va el ~riodi$U C:lr os FazlO. reuLldo .Id ncohbo:r"h~nlo de S:¡· 
E insiste: "Ese esmhillo de los lin.l5., en el e,,:tlIJ ~rinc~ ~ \I1eo,,' 
.scudoestudianle,. que quedó fOllmd.ld $OC!.!I file sllen";.¡d.\. No 
grabado en la gemc y que hoy me Jrreverí:l a de.:lf ,rpnn"J, ... ¡'('o 
se sigue repl\iendo~. Desde en. ro $1 s,lenelad.!. OUfJlUc <'1oC ... ,e· 
tonees, ~me pregunto por qu~ 010 se l!"to d. gener:lI ",IJ con· 
en esos programas .democr:!.ti- CIencia $1>(1,,1 de tUI p.,i.' q"~ 
cm- ounca ~c h~blú del seudo. .ntr~h., al P"'\ltr "'\lndo: Mil cm· 
preliídente, de los scudoban' h,'rgo, b genre no lo per";hi,; por 
qucros o dd seudorrectorH. mllg,;n 1.1<10. ESI., ~enerJ,'ÓII ,'.11' 

-Humhcno MU.'iacchio es· ¡;" el peso de IIn vcrda<.lero de5..""· 
errbió que en un pab donde trQ 1ft e.:onónu<. u Por eso ILll>rí., que 
ruartas panes de b pohlación VIve en b fU~les en ulla c~r!a p~r~lcb, fucron depenJielUc, y (fiflC"S se quedaron pregl1U1JfSe,)' con esto uo qUlero 
pohrcu, la WUc:l"Ó" sin pJg(' no <le- lI1s que "lIclOn p'lUt~ p~ra que la p"li' """ ",·¡;<>rlH.1e ~n~I"" Y'~ ¡ .. "ro" jn.,,,f,e.,l' ,,~d.,. '1 L, ~lUl,·n",., '"3p"r,C01' 
bería ser un asUnl(¡ a diióCUSJó,,: sin em· d~ flIiht.lfIL"da romplcn una vCl.má, pur in ¡.,coI; ~I .t .. e,;,,~ :tclpodtr: el d~ y sohrecSllmada IX" 1(Ji medIOS d,,· 
bargo entre nosotlOs lo fue... c"nla a"""\llIn[" UnlVcrsltllla. '1'" h"hl.,h.1 de lo •• seudocsrudlan. rante el ""n!llcto, que a ve,'cs si l~OlUe-

Cirios Fazio: "Entre el ser y d Jc:. "El. fond" dd asunt" cs b~bcr <llIé les., los .provnc~dore~ •• lu re:1cCIO' Cl6, no e~ 11113 r<"SpUC~I" de est~ió'cncs 
ber ser siempre e,¡ln las rnones Jel F.apel ¡ue¡;anlu. medlu. para Ju"f,c;1I IIarm de "n lIluvi",,,,nTO '1"C ya ha· 'Ll<.idos en el o.ks.15UC ,~,:o1(6111i..:o H. 
poder. En un pal! como M~xreo, b os (COnfllCtln. Ya la población mexl- hfan conq¡mtado y lo lapi.t.llun. Pero Lo, tel113S se 3golrln. Son '::t"!les 
gente pobre nunca ba contado. Antes, cana debe cstar acostumbrad" a ser no~' liada exluflo, es p1\)d""o del horas de con~erl_1C1Ó\1 guhJoh. En 
coando habla un cierto &t3do b,:nc' manipubdJ; el C3'j.() Stanlcy e~ el mc· e0'lnctco qne h., tcmdo el podn COI\ reahdad, b Ib1113d.1 "sencraoón Jel 
factor que distribula parte de Ja~ ga. I"r eJcmplo dc como b tclevl.i(,n Ic· lu. "udeet""lcs dUrJl1!e vanos déea- dC$~~tre. se eOl\\'iTlló con el paso de 
n3ncia~ como parte de su, pOlllic3S vauta figuras, hace hnchanllcllw, y das. G,¡\~ SCKcnlO d prcsldente en los meses en prota,""nma incómodJ y 
sucial,., eu contradiccibn se nolah~ pro",ueve "".1 hi'Teria colectiva. El turllu cnJn,,,ra,, nll ¡;<I1I'0 selecto de re",tcme a los uso~ y ,0'lUmbres del 
menos. Hoy que glohaliución .ígt1l fí· \JIu"", gral1 shnw fue b ~,c,~e"c,,' dc illld~,<,tu;\ks. Iloy IlIs vemu, 'Jlir en pmler. De .,hl quc cllcm" del.:ontlj(1Il 
ca concentración de c:!.pllal, lns p"de. CJrlus S31"'3), La gente MgU'Ó lo <I\lC tdni"ün.1 fm¡; .. y m.lIe:!' 1:1 T:lya CO\1 UI"ver.lt~rio se:!, td ~ez, ",ah:lfc"hle. 
rosos de M~~jco y del mundo nos e~· te dlcrunen b pantalla, pelO 11' vio lo el prfnnp<' que les ,t,o de (omer, co· ¡.'mpero, una úlum.\ retle,,6n.t~ e,r· 
eluyen la comid~: es dectr, 1" b:!slCo; ,',,:'mo ,',s~J,uh"d"o,,',rjs,",f,mP"f,',:'.' 'o ',',",',do,', 111" lue el C;\W tlc Héct"r A¡:u,br Ca· lU~NFA~l;,".' ~~~rd',f',!,ro.,',',h,',' If,',~','"d~~d", 
por lo tanto, cómo no V:!.1l a exduir· " " " JI ",In ~n ~u progroma v.ma IIb,ert .. , El ,~, JO> ~ "y" 
nOS la educación. Esa educación (IUe nnevo gohicrno. Fa~ no viene a guher- r.apc1 .Id "Helectual pdcticamente se se dln~elll ... cosas en la UNAIlL Ell 1111 
desde la ~I'oca de Rnnald RCJ¡;3n en nar ",,¡:im ~u ~lItcrio, ~i"o ~iene a ad,,,¡- '"' dif"nl\n~du de estl rcahdad donde opilll()n, la. mafi~~ que txmen en I.t 
Estado Umdos y dtspu~s con l\usl1, se nistr~r 1111 p~í. qlle ",anei~n los alllOs tlc 1"",p,",',I~¡,',,',' ',',".",", ',,',,',"'o',',:',',s,~o,f"""Q"h'," UNAM tr:ltad" de ,;cgutr eontrobndo 
babCa planleado como una dc 135 vlas MéKic,). De algun.:l mJnera eso file lo "d, ~ ~ "su poder. Lo quc ambl6 fue el Jmo: 
de ~netración de su poUt\C~ e"pan' quc Irat~mus de hacerell el hbro: a p3f- SIdo sustituido por ellIlreleclUal orgl· entonces, tal ve: De b Fuente )' com
,ionista en los paIses laliooamerica· IIr de la voces de los prot~gon~, dC5- nito: es deCir, :mles se era crhlto del pJñl3, que no es UII rector elegIdo por 
nos, con el prapóstto de conlrabr la ~~sa,,'",I~ ~uh'"rid,o, "'''hod''~"''~",~''d6,''f SlSlema, por regla ¡eneral; hoy, en la COmunidad sino que fue impuesto 
cultura y la educacI6n 3s1 (Qmo ti "y " y ~ he<: v.... u c"mbto, lo que abun 3 son lIueleetu3- por ZedIlla, intente reCldar y prelen-
presente y la memoria de los pueblos. palO, sino In quc habla delr,úH. les que sirven al r~gimen". dan convertir a la UNAM en un b;u· 
La UNAM forma parte de ese rroyec. Enrique RJjchenberg: "Es verdad: -¡Pudríamos considerar que, ante ti6n del viejO PRI. Con respecto a la 
to de contro}, la dictadura de pen$¡- en este cunflino y en muchos otros, este hecho, b sociedad cambi6 ~u con- transición de podtr, 1\0 sabemos qu~ 
miento único, la uni(ormad6n de las los mediOS se han vuelto una suerte de cereión que ten\:¡ de los intelectuales? proyccto pueda tener Fox con relación 
condeneiu R

• codifiC:ldores de b conducta de los in- EnTlque Rajchenbcrg: MNo s~ si J las mafias. Lo que si queda claro es 
-Con el eon!licto universitario $:l' dividuO$: as! como elogian la actitud quedó daro en la sociedad ese eJm- que el proyecto de educación de Fox 

lió a relucir I:a pren$:l ofici:tlista; too- de una persona, estigmatizan la :cti- hio en el sector de los mteleetuales. el casi el mismo que el de Zedillo. 
ductores que de pronto se convillle- tud de otra. Por eso

l 
\o que qued6 ~IJ' Lo que si qued6 claro para muchos Entonces 1r3tJlán de SegUIf admillt~

ron en cUrigos de la moral social. ro, y ésa es un~ de as razones por las' de nOSOI1OS, y en esc ¡mrido el paro trando b crisi, desde el poder y dc 
Carlos Fazio: MSali6 a relucir al"o que time relevancia el estudio de lo uni~ersilario fue un ealalizador, es conciliar I~s cosas desde un Congreso 

peor: 10$ poderes f:lcticos; es dtcir, la que pasó, es la consolidación del po· que Qsistimos a un eOHuniento hacia amañado. Van a tratar de desmantelar 
Iglesia,'el Ej~fCIIO y el el1:l.rlO poder, der meJi.itico en la sociedad. Un pa- la derecha de un núcleo importante a la UNAM de Sus contenidos verdade
que $On 105 medios y sus dudios (10$ der medi:ltico que es capaz de elabo· de los mb sólidos y connotaJos in- rosl y h.u:!.n de elb una universi. 
cuales forman parte de la oJigarqula rar im:lGenes para la poblaci6n; teleetua1es. y esa tendeucia se va a dad~empresa .. ~ una ~poca en 13 que 
financiera actlul). EsIOS poderes Ue- im:l~enC$ que la mayor parte de las ve- reafirmar en los meses próKimos, ¡e vl~e una enSls de la ~lInca ¡",enta· 

~~~u!~~~i~~~o~~:n~~:::~~~~ I~ue~: ~~~51~i~~~~~d!i~r~~ee~la ~~ai;'d~J~'- ~~~tildoPJ!d~;:cc~:. Fno:'~~~~l~eteu,,~ S~~ ;~b:~o~ ~~:~~ ~~!:~;a~~di: 
Irada de la polida federal se -¡Cu~1 fue el verdadero papel de dr:! que coquetear sino que tendr:! da en que la comulltdad universilaria 
reunietan en una carta públieJ¡ ahl los intelectualcs en cI paro~ que séducir y canr a ese grupo de in- (estudiantes, acad~mico5 y trah"jado· 
eSlahlln banqueros, obispos, dueños Carlos Fazio: "Huoo un n>.,mento telectuales H. res) no se unan en defens.a de SIlS i"te. 
de algunO$ medios impre$OS yeleclró- de gran confusi6n. Por distintaS rno· -finalmente, a mucho de estOS jó- reses, que a final de cuent:tS, son los in
nieos. Ellos, junto a algunos ¡ntclee· nes, la mayorla de los intelectuales in- venes 1m lJ3m3ronla primera genera- tereses del pueblo de M~xieoH, la 
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CON LOS OíDOS ABIERTOS / '."b;o R.vo'"b. El libro apócrifo 
/HIta M, por su ,umplt>ol,lOJ 

) Delante del papel pautado, Frit~ Kreis
:r se pre¡unraba $i lK\uella músIca seda 
:e1 agrado de Ludovlca Brunswlck, la 
,{ostituta más encumbrada de la calle de 
.as Ciruelas, en uno de los barrios m.h lu
lIOS de Viena_ -Quiero el diamante mis 
¡ande que le le haya dado a una mujer de 
rU proup~~, le habla dicho al c~lebre 
:rin Krelsler aquella nocl1e en la que el 
'iolinista, colmado su esplritu de cham
lin, le habla prometido a la mujer casarle 
:on ella¡ si eso fuera necesario, COn tal de 
¡evirse a a la cama. -Mejor p.igame lo 
lue cobro .... lo habla detenIdo la mujer en 
;eco, CUanao ~I le aprestaba a rour sus la
,ios. Pero Kreisler 5ab~ que ni ahorrando 
iUS honorarios de la gira que emptender~ 
>or la Unión Americana en un ano, podrla 
~tufacer los emolumentos que dI;¡ co
,raba. Porque vaya que 
:ra una mUjer cara. Sólo 
,os grandes sefiores del 
;ometcio; los aristócra
ras duellos de canillo. 
~ue Luis de Baviera ha
brla aceptado sin chistar; 
los califas que de pronto 
5C a~1an en la conc dd 
imperio ausrro-hüngaro, 
eran capaces de pagar lo 
que Ludovica Brunswick 
pedla en cambio de IU 
trabajo. Que ubla traba
jar, y bien: los hombres 
quedaban encantados: 
volvía potente. a los in
capacel; amantes conte
nidos a los que padedan 

~aculación precoz; sa
bios de la lemplanza a los 
amantes vulgares; devo
tos espl~nd!dos a los u
fios avaros. 

2) "No tengo dinero, 
pero voy a componer pa
ra usted la pieza para 
violen y piano más bella 
de que se tenga nlemo
ria-, respondl6 e! violi
nista. Y la respuesta de 
ella no se hilO esperar: 
MBueno, si resplandt(e 
como un diamante soy 
tuya; sin olvidar que me 
has ofrecido tu nombre". 

J) 1.0 que Fdll Kreis
ler tenIa enfrente no era 
una pina que habrla de 
quedar en elolvido; $e trataba de! MCapri_ 
ce viennois~. Kreisler era dado a eso. Mú
sicQ de una envidiable facilidad melódica, 
violinista de la más alta enjundia, autor de 
cadencias para rruh de una veintena de 
concienosl era proclive a poner su violln 
a los piu de cualquier mujer que inflama
ra su pasión. Compositor de pieus prodi
gio~ -"Sch6n RO$marin", "Liebes
freud-, Lebeslied", "La Pr~cieuse--, que 
hablan visto b lUl en circunstancias de sa
lón no 5iempre ejemplares, le bastó con 
ver a LuJovica Brunswick para quedar 
prendado de esa sensible hetaira. Pero la 
historia tiene otros ramales. 

4) En 1900 Fritz Kreisler rondaba los 
:lS afios y aón no habla conocido el amor. 
El solla contar en qu~ circunstancias se 
habla acercado a una mujer por vC1 pri
mera. Fue despub de que tOCÓ -tam"i~n 
por va; primera-- el concie"o de Beelho
ven. Se encontraba en 5U camerino reci
biendo las felicitaciones del póblieo, 

cuando una mujer, vestida con un escote 
"" ¡ronunclado que se alcanz.aha a perci
bir a corona de los pe~one$, se plalltó 
junIO de ~I con una decisión que lo abru
mó. MCuando halas conoódo lo qoe yu te 
voy a enseilar", e dijo "vas a tocar n'u
cho mejor~. Fritl Kreis(er no pudo ni arti
cular palabra. Sus ojos iban de Beethoven 
--<¡ue aún le daba vueltas en la cabeu- a 
los $enos de la mujer. E.sa noche sintió la 
diferencia entre la música y la vida real. O 
mejor que eso: le dio cuenla de que la mÚ· 
sic~ conduce a la vida. Y de que la vida en
riquece la mílsia. 

S) A partir de esa noche, Kreisle- se ob
sesionarea de las putas. Habrla de amar a 
muchas, de vivir con dos de ellas, de cor
tejarlas y enaltecerlas, de pasear por el 
centro de Viena del brazo de alguna favo-

r~J!v~~~ ~~~~~~¡:k~esearfa lanlO como a 

6) Escribió la última 
nota, enrolló la partitura, 
tomó su violln y se dirigió 
al burdel de la gran matro
na. Todo se vela como 

lie~~~e~~ckrO&a I:bid~d~ ro: varont's, sobre lodo de 
los que $e apoltronaban a 
beber cómodamente en 
los sillones de fino tercio
pelo y se olvidaban de la 
ruón que los habla lleva· 
do hasta ese tem?lo del 
amor, las mujeres Iban de 
un lado a otro, el pianista 
tocaba con especial lenue· 
do música de Arer.ly en 
un piano vertical Ronich; 
algunas parej<lS se besaban I 
c~:m ardor, el caballero o 
s¡em]?re con su ti . .ln0 en 
las pIernas de la dama, y 
los meseros cumpUan fiel
mente su trabalo de servir 
coñac a un despislado 
cliente. Frin KrelSler le 
preguntó a uno de los me
seros lior la sellora de la 

~:~'lei~Fz~i:~~~i~!c~~ 
de que lo acompafiara. Su
bieron a la parte superior. 
Ahl lenla su habitación la 
madame, lejos de cual- I 
quier contratiempo. En 
realidad atendla el nego
cio, vigilaba que 'ts cosas 
marcharan sobre ruedas, 
le sonrela a los hombres de 
gobierno r. elugiab~ la be
lleu de a guna mUler que 
de pronto se presentaba en 
el negocio, como acompa

I\ante de un bombre que iba tras la aventu
ta; supervisaba el negocio pero al mismo 
tiempo $e ausentaba cuando era preciso. 

71 Frin Kreis!er cruló el umbral y tar
dó en identificar, tras la iluminación bru
mosa, el cuerpo de Ludovica Brunswick 
acostada en medio de cojmes de plumas 
de ganso. kToca para ml~, le ordenó co
mo si hubiera ordenado un plalo de os
Iras. Sin parpadear, e! violimsta abqó e! 
estucbe, sacó el violCn y esgrimió el ~Ca
price viennois-. Ella lo escuch6 atrobada, 
COOlO se escucha una confesión am..>rosa. 
Era una pieu eXlraordinaria: habla tanta 
belleza en esas notas, lanto misterio, tanto 
encanto, tanta pasión contenida. 

'/ Fritl Kreisler terminó de locar y ba
jó e vioUn. Tambitn la vista. Que no se 
attevió a levantar hasta que escuchó la voz 
de ella invitindolb a compartir el tálamo. 

.9) Cosa que hizo todos 10$ dbs, a lo 
largo de un mes_ Luego del cual, reliró su 
palabra empefiada. ~ 

Vktor Roura 

Gab,iel EdiCIones es propIedad de Francisco de Paula lPón Olea. qUIen tambIén 
es d"e<tor de la revIsta Conc,enCla mex,cana. cuyo contenIdo báslCarr¡ente estA 

cOlllpueslo por entrevo stas reahladas por el prop'o De Paula a persoflahdades de 
la pOlIl1ca mexIcana. Pues bien. todo hace SUpOner que el libro Marta. la flleua 
del esplnlu. que firmara como suyo la presidenta del Conawlta. San Bermúdel. 
en reahdad no le peflene<e ResUlta que la ch.lr1a ya eXlstla. inctuw mucho antes 
de que la 6ecmúdel aceptara la autoN delllOlumen. Meses anlesdequeSan Ber
mvoelconoc,era elong:nal.la entrevista lefueolrC(,da a oua ~na led.Jecon 

~d::hur~~r ~'I~~~r~~~a~~~ ~~~~~~:"p~~~ L~~;~I~ ~~:d~ ~~~ ~~~: 
ta sahagún. El texto le lue perllnentemente enViado a esta persona para qlle. a su 
vez, leido el OllgiMI. le pumlra un precio.a su trabalo. Elt~xto. transcnto segura
mente por algu,en imprep,lrado en el OfICIO de las let~as. eSI~. hay que dK"ld. pé· 

~~~~idad~~:ee:naa~I~~' 2~~j~~~aN~~~ae s\~~'~:~~I:~~~;:te I~~i~r~a ~~~ 
v~Jda al pasquln que tenia entre sus manos. Ll respuesta de Gabri~ EdICIones. 

: :r;~;?o°d~at~~~~lr¿~·g:~~~ i~n~~~~~~~:.S¡;~~í!:;~~ada 
Cuál seria su sorpresa ruando, f'T\e'SeS des.puéi. se enteca de que ell:b<o que 

~~~ob::d~;,f..1~r ~~ ~~~;~r:S!* ~~~~:~t~~';I.n;~: s~:~=t~u:x~~:rr:,~~ 
sel'iora 6ermúdez de la alroz rPllawón y de la ,mperle<ta SIntaxis (finalmente. 
Milrla Sahagún. en efecto. habla sm una cuidadosa smtaxls). pero flO la exculpa. 
erllo absoluto, de este engal'ioso enredo editoriaL SI a Gabriel Ediciones le pare
CIÓ muy alto el r.re<lo fijado por la pers.ona que la dlre<(1Ón buscó para que firma· 
la el (lamentab e) traba)O peflodlstlco, ¿ruánlo eob,ó. entonces. la pre~;,denta del 
Conarueta pOr acpptar w rúbnu en una entrevista que no es suya? Algu,en me 
sugin6 que, si de le se Irata. tPOI qu," no otorgarte el créd,to a San Bt'fmúdell 
PrObab!eTTlllnte e:ta ef('(IOÓ la enlr~ta. pero IUl:9o noqull.O aceptarla como su 
ya po' pruutos pO!!IICOS. Oe ahl que la edltonal de FranCISCo de Paula. qu!en C$<n
bl6 ellaudatono prólogo (lufanándose de la entrevosta que él mIsmo reah161). 
buscara a un autor para su oportufllsta libro Pe,o esto también me huele a una 
ro¡'¡os.:l pifia. Sari Bermúdez no pudo haber he<ho la entrevIsta y IUI!90 nl!9alle a 
f"marla. Es absurdo. Lo cIerto es que recibió el onginal. aceptó la propuesta (ig· 
noro el awerdo e<:onómlco) y firmó el libro. lEila, ahora. es la propoetana de lOS 
derKhO$deautor o lo comparte con Verónica AveleyrJ.la esposa de FranCISCO de 

~:~I~=~::nlaba;II~~~:C~.~1~~e!.,:~0~~:u~~~!~J:rháb::;k1~ 
una mejor ~utora a Gabriel EdICIOnes que la mlsmlsllna flamante prl/'Sldenta del 
COTlsejO Nacional para la Cultura y las Artes. QuizAs po. eso, ya entrados en plát,
cascon !lermúdez. de<ld!econ no responde!' a la pe<l.Ona inicialmente propuesta 

Pero si San Bermúdel re<:lbió con anlidpacióll el libro. lpOr qu~ no lo corno 
gl6~. ¿por qu," no le dIO una mamta para por lo menos colocar los puntos yl~s co· 
mas dOflde deben t'S1~r7, ¿por qué aceptó la aUlorl, de un libro que nO es suyo? 
lno con esta farsa blbl;ogrMica se aulorretrala (ulturalmente]. ¿es esta juneoo
naoa que se presta a forma. libros que no !.!In suyos la que va a .delermlrlar la ruta 
de los ¡obrasen México) De las 47 cuartIllas on9l11alesqlle re<:Iblóla tItular del Co
narulta. fuecon elimInadas. a la hora de la roCIón. muchas. tal vel una cuartl 
parte. pero nuna pasaron POI las tNnos de un buen edItor pues el tono de la 
tra~cnpclóO apresurada, con w defectuosa compos'Clón C$<ritural. fue conser
vada.lamentablemente, en la rl'Ylslón última El resultado editonal es deplorable 

~~ ~i~~Z~~r~e\:~:~~:a~~o~;n~c~~i~~i~~;a~~t;t~~~~~~e~xQ~=~.'re 
resultÓ un remedo IIterano. un hbro puerilmente elabo· 
rado Pero lO dra~t'(o del asunto (después de todo. 
MiI.ta Sahagún sólo accedl6 a charlar con un PIlltor. 
aUflque. eso si, pidIÓ la d,scre<:lón de atgllnos pasales de 
w v:diJ. que ella revel6 dU'aflte la entrl!Vista. conl:.lndo 
en el ctlleno de I~ PIl,to'es) est~ en la auto/la de Sa" 
Befln.;,det ¿Po, qut aceptó S('l la autora de un I.bro 
fantasmal lPor corwenn a sus lI1terE'Ses politlcos) ,Por 
alguna urgencia flnanClera1 

10 cil'rto es qlle. compa'ado de la Ilanscripclón ongl 
nal. el libro presenta minÚSCUlas modificaCIones O. me
jor. ¡ectlf,caciones (¿de la prop'a Marta Sahagúnl) que. 
smCC!famenle. no mejoran n, empeoran el hbro. sólo lo 
conducen a lineamlent~ de agrandamIento pO:lt"o 
Por e¡emplo. Marta Sahagún declara. eo la versión pn· 
mera. que los deta:les que w madre les eXIgía tUVIeron 
«que ver mucho en mi earkter. en mi formaCión que 
desputs me permitIÓ ser una persona con una autodlS
clplina a ve<1!5 un tanto exagecada«. pero ya en ellib.o 
esta de<laración se transformó en que los detalles que su 
madre les eXlgla tUV1eron "mucho que ver en la forma

ción y construcCIón de un esplntu de trabajo y sacnflClo. que en su repetICión am
man la vocaCiÓn de 5efV1r a los de~s". HayapuntesrunO$OS f'(Ir ejemplo. cuando 
FranCISCO de Paula teón le prl!9unta qué lela en su etapa adolescente. la funCIona· 
r'a responde qUE' nada "Uelas algo de historla?« .• O$lste De Paula León. pero la 
sel'iora Sahagún tamb,tn IMlste en que nada. "No. Iljale que no. yo eca muy apl.
cada lodo lo que tenIa que aprenderme de historia me lo aprendla muy bien. de 
memoTla". que sólo lela a Santa Teresa de Jesús, pero "ni Siquiera con tanta pa· 
slón" En cambio. efl el hbro aparece una muy d,le'ente Marta Sahagún. "Me 
gUStaba leer y estudiar h,stofla -dice---. [ ... 1 En general sefomentaba el hdboto de 
la lectura.!>ln duda alguna. pero queyo recuerde no tuve nunca ningún libro de ca. 
becera. Lela la obra de Santa Teresa de Jesús con pa!>l6f1 y hada mi cuarto de hora 
de oracIÓn en la escuela pOlque me gustaba hacerlo" Ahora resulta que no lueSan 
Bermúdezla que re<:ordaba a Vaclav Havel. a pfO~tO de w arte de lo Irrpo5lble 
pDf el pensamIento deMarta Sahagún, Slnoel enUevtStadOl ollg:nat (quoend:ce. ~ 
la pnmeca ~ón del IIb,o. que platICÓ peI'SOnalmente con el presidente checoslo
vaco) (Cómo pudo Sari Bermúdez haber aceptado (Omo propio un ruestionano 
aleno' (c6mo pudo apropiarse de una entrevista (que. en el fondo. votfldolo bien, 
no se diferenci~ de su estilo superlldal) que ella personalmente no hIZO''''' 
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Breve ret1'OSpectila de Roger von Gunten 

"La tecnología, una droga a la 
cual delegamos nuestl-a vitalidad" 
Miguel Angel Muñoz 

l a obra pictórr3 de Rogcr von Gunten (Zuri!h, Suiza, 1933), 
al igual que SIS palabras, nos revela a un artsta con diversas 

__ ..J preocupaciOles, ohsesiones, manías, rcclIcr(1)s y complicacioncs, 
Hoy, por la noche,:1 pintor inaugura una breve re:rospcctiva suya en 
la Galería de la Secetaría de Hacienda (Guatemal: 8, Centro Histórico). 
-En enos m.ls de 40 aflos de --[l--~""""7;-"'9." 
rraba¡o :m!stico, equt cambiol 
importantes siente en 5U pm
rura, de$de sus inicios hasta la 
actualidad? 

-Desde luego ha habido 
cambl<», pero nunca rupturas. ,'-el,o---e; 
No he sentido que tcnga que 
cambiar de rumbo, ° que ano 
daba por un camino eSI¡!tico 

:5
iVocadO. Esto.., debe. qui· 
al he<:ho de ql;1e prefiero 

an ar a camP.D traviesa, en VC1 , . 
de $~.8ui. d,f~.en.~ c",ninol.¡ 
En el mQmenlQ en que unQ 
pone realmente atendón al . 
mundo que lQ rode .... rodQ se 
vuelve maravilloso y nuuo; 
.dem.ú, desaparece elsenudo 
del riempo, que en muchos 
momentos nos lleva por cami
nos que nunca queremos en· 
traro 

_Dentro de tu evoluciQnes 

~c~;Hf:;,r~:~:; yS~~::S¡da;: 
de. cre~tivas, cen eSte inicio de 
ligio y de mileniQ de dónde 
parte su pinrura? 

-El liido pasado nQS h~ 
inoculado la comez.6n cientl!i· 
ca y sus insoportables ronchas: 
111 tccnQlugI" av:;uu.a culminan
do en 13 realidad virtual ,,1 al-

arte, K d'CTon cuenta de lo que 
entonce.' empezó a PQnerlC en 
marcha. Trataron de ddender 
sus Qbras de la OIiquina dev{>
radora y vulganiuJura. En 
todo el mundo hay artistas, en 
cualquier tpoc~, y aunque lQl 
cQmerciantes lQS llamen van· 
guardistas por iniciativa e mte· 
rb suyo, muchQs no se dejan 
nplQtar y reahun su obra a 
~sar de lodo el tinlladQ. El 
trUCQ es, comQ en a pbya, 
_sach.a • ..., r su •• d", b c,,!m3 
cuando se re echa encima una 
ola monsrruusa. As! paud en· 
cima y no le arrastrará. 

-En un principIQ uSled de· 
da due su pJntura era la bús· 

~~ ~a~cbi~dQP~~I~~n~~~~o~ I 
sobre su trabalo en estos alli· ~ 
mos añQs? 

-No niego eu 3Kvención, 
y mucho menos me rena'IO, 

~~~bi~: ~;fI!';~~d~fld~~¡e;d.~ 

cance de todot.. Pare<:erb 9ue ;;;:"":;;;~;;;;;;;;;:¡¡;~J;j;';;"'''~:¡;;:¡;;;':::=~~ 
pronto nQ tendremos que ViVir :.: 
uriesgando nuestrQ pellejo y 
nuestras ilusiQnes: tfcnicol espcializa· 
dos conectadn los centros de ,acer en 
nuestrQI cerebros a [¡u termlllles de 
una computadora libidlfica, y Gtonees 
la felicidad ya no tendrá fin, polQ me
n05 mienrras no haya un apagó. Toda 
m:iquina es una &.implificadQr:CQn un 
1010 menuje: MAp:irute y fO e lugo 
mejQr el trabajo, m:is dpldc y CQn 
may'" precisión". Cleo que l. teres 
animadus JOStcncmos la mwoa"dsten· 
da del universo: donde hay ..da hay 
eros, hay potencia y pIlaS de crar; y b 
m:iquina, en el sentido lueral dda p<lla. 
bra, nos ap<lntalla mienlras nQS hupa la 
vida, es una droga más que nos Itne y a 
la cual ddegamos nuestra vit3lilld Por 
un lado, el ane y la poesra nunq~odr:in 
ler mccaniz.ados porque su n~tuileza es 
precisamenle, apuntar hac.ia I,,-¿imen· 
UOne5; es de<:lI', son esp~CJOS a ov6 de 
las pantallas. y de esta verdad IIne mi 
pinlUra J su evolución CQnsmle. La 
plástica lfiere de la. delll~5 d"iplin~s 

que mi pintura era, apucallpu
ca; perOl esto a narl,,, le mtere
s;¡. Muy pocos creen que mI 
trabajo bU$Ca demOSlrar la 
consumación delliempo: elKr 
opuestQ al esrar. Creo que el 
mundo nQ es direccIQnal, 
COlmo nus qUIere bacer creer la 
ciencia, sino dlmensiQnal; este 
CQnCepto lo tratt de demostrar anísticas en que ni la mis mlnima part' 

de ella r,uedc ser mecaniuda, porque el 
ella la acrura el b portadora ae la ima 
gen; por ejemplo, me puedo il\'Ulgina 
los colQres y la compOSIción de un cu~ 
dro, y en las otras no es posible. 

-ePensarl;unos entonces que el arl' 
depender:!. de la modernid..d y sus con 
tecuencias, " pcs:o.r de las vanguardia 
del fUlUro? 

-SI. La vanguardia Qrganizada e 
una especie de circo con sus osos, fieroa 
acróbatas y payasos. Vi~ndQla as! e 
hasta divertida y fasdnante, y es algo 

~~a~~eas~~~~~f~ ft::;nue~~. ~~~ ~~tl~; 
esrud.o muy inlelig~nte sQbre la histo" 
de la llamada Escuda de Nueva York.' 
es curioso ver que los txpresionista 
absrractos, los action pamur. (piens< 
en ClyffQrd Snll, W,llem de KQQmn~ 
Esteban Vicente, 8.:Imell Newman, er 
c¡!tera), que IlIvicron una larga luch 
para encoutrar un reconocirJUenlO de s' 

en un texto en donde explico que el in
fierno debe ser un PUI]IO, un mundo sin 
dlmen~ione~, ni exrensión, ni forma. y 
dQnde todo es idénticQ eQn todo. En 
cambio, el para!so es un plmum que !oC 
puede CQncebir comQ la suma de todas 
las dimenSIones: la reahdad. En mi pin
tura nato de ens..:rnchar los confines de 
mi percepción; es decir, de abrir una 
ventana hacia la realidad, cedo ante 
tOlda tentación que me parece condUCIr 
al momento pu~ricQ, al eros de una 
imagen ¡orque ah! eSI:I b salida de la 
drce! de ricmpo hncal. Por ello¡ cilla
mado rcahsnlO me p'arece IOta mente 
equlVucado r eSI~nl, no logra sinQ 
apanlallar y nara al mundo como si fue
ra un Inventario de obJetQs conOCidos y 
dehnidos de arlfemanQ, $10 otrQ destino 
que nn fuera el de trasladarse en el cs· 
pacio, el de enaren alguna parte y des;¡
p~recer en su debidQ momentQ. La VIda 
y la muene no me parecen anla~ónicas, 
sitio mecanismos y otgallJ~rn"s.12l 
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FRAGILIDAD 
Pinar es como 
drigir una orquesta 
Rqer yon Cunten continua expo
ruado su viSión sQbre la pUstica con
terpQI.l.nea. Paul Klee ded~ que "un 
díhjo e. una IInCA que sale a pa!loCar~. 
Ellu concepto, le preguntamos;tl pin° 
101 IcuJI serIa esa [(ne~ qu~ se pao¡ca 
po ~us cuadros? 

-Un dlbujQ le puede hacer con un 
pice!. Se pueden tnlil.3r OI~n,has, 
peD fundamentalmente son trazos, y 
es, trazos serian las lineas a las que 
Kle se refiere. FJ dibujo es CQnocer el 
bUi' y traerlo ad, al mundQ de las 
eOlideraciones razonadas, pafa que 
tooS pod~nlQs ilummarnQs con la 
ch;p~ de iU esplendor. 

-U¡ted considera ~I dibujo CQmQ 
3g:od3b!~, sencillQ. PO~tjco, r5pidu y 
nldol cestos conceptos podrran s~r' 
aptattlcs en un eUJdro? 

-Se pueden hacer dibujQS con una 
tel. CQn un óleo. NQ es cucsnón de 
m.ellal¡ SUlO de enfoques. El dibujo 
es 19o tllflcll, frJgd, que llene que S-'I. 
hrr SI unQ p,erde un POCQ la atenCIón 
$Ore lo que wbuJ3, KJierdc loral· 
mGre esa esencia Qrigin del dlbujQ. 

~eEn algun momento se puede du 
un ruptura entre el dibujo y UII o;Ua
.Ir, Q entre un apunte y un d,bujol 

-Sucede CQnstantemente, rero no 
ve'que est .. se~ grave. LQ que Impurta 
es I proceso vivo que desembQca en 
un irrugcn. UIl whujo eS un conjunto 
delineas, una acumulación creCLcme 
derazOl varLables y constantemente 
c.:ubiantCl; eirQ es, una superfiCie 
qu no .ólo es PQrtadora flsica del dI
bu>, $100 una parte muyal de la 
imgen. CQnforme avanza el dibu¡o, 
tic den a des;¡parecer; perOl laOlbitn a 
YUletK m.:f.s pOtentes, y expresiva· 
mate visuales. 

-eCree que en la pintura pasa lo 
mmo! 

-La pinluI, es una cQmposición de 
:lru, y toda ,superficie es un espa
ci. imaginad ... formado por colorC$, 
CQtQrnos, texturas, veladuras y mu
cm CQsas mis, Hacer un dibujQ es 
cmo locar un instrumento musical; 
pitar es CQmQ dirigir una orque~ta. 
Er.r.mbos casos se hace música, pero el 
quhacer natural en cada caso es d,Sfm· 
mEso no Impide que una pimur:1 con
te~ tamb,¡!n ttalOS de dlbulO Q, de 
plao, que !loCa una conformación entre 
alDOS, COlmo siempre ha ocumdo en 
llWimura. El apUnte por otra ¡arte. es 
un anQtación de d~lOs vi,ua eS pna 
us,espactal. El apunte y el dIbujo son 
ulmismo cOlllcnldo de diferentes for
mi; es dedr, son Ull dIbujo o una pm' 
tUI de forma larval. la (MAM) 



Las páginas culturales son parte de nuestra memoria social, pues la historia de 

México está confom13da por imágenes, articulos y reporh'\ies. 

Se hace historia al divulgar la vida cotidiana, la miseria y la aristocracia, las 

¡¡<stas, los deportes, L'IS tragedia, y a' compartir cad" una de nuestras vivencia,. 

Por ello, el presente anexo incluye una selección de artículos. 20 páginas 

que presentan una visión de un momento histórico y social: 1988-1998. Selección 

caprichosa, como todas, pretende reflejar una parte de la riqueza de divulgación 

cultural de la sección cultural de El "-¡nonciero, 

Porque el mejor antídoto que proporciona dosis de humanismo es la palabra 

escrita, expresada ésta a través de los libros, las revistas y por supuesto en las 

páginas, secciones y suplementos culturales ya que ahí encontramos hwnor, 

compasión. sabiduría, comprensión y la posibilidad de llegar al fondo del 

conocimiento. 
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