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Para Carolina 

quien con buen ejemplo me 
enseñó el camino de la escuela. Por su 

incondicional apoyo, sin el que hubiera sido 
imposible emprender esta carrera (de resistencia), 

van mis primeros pasos. 
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Introducción 

tres lustros de haber salido 
del cascarón académico 
puedo decir ahora que, no 
obstante traspiés y tropiezos, 
llevo algún camino andado. 
¿Pero qué tanto he reco
rrido?, ¿cuáles han sido las 
oportunidades de avance, 
las bifurcaciones, los obs
táculos y los retrocesos 
acaecidos a lo largo de este 
tiempo? Eso es precisa
mente lo que me propongo 
averiguar por medio de este 
trabajo-testimonio que tiene 
como objetivo principal servir 
como "Informe de desem
peño profesional" para 
aspirar al titulo de la 
licenciatura en periodismo y 
comunicación colectiva. 

En estos casi 15 años de 
ejercicio profesional he 
transitado y cruzado por 
muchas vias procurando 
mantenerme abordo de un 
tren de aprendizaje que a 
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veces se desplazó calmo y en otras ocasiones corrió, cual 
vertiginoso convoy subterráneo. En unas cuantas estaciones 
logré enganchar un empleo estable y en las otras obtuve al 
menos el privilegio de continuar un viaje que decidí 
conscientemente al finalizar el bachillerato. 

Desde el paso fugaz por la Cineteca Nacional hasta la actual 
Subdirección de Información en la Comisión de Derechos Hu
manos del Distrito Federal (CDHDF), todos los lugares 
recorridos tienen su respectivo alfiler señalatorio dentro de esta 
cartografía laboral, que ahora habrá de revisarse en forma de
tenida para descubrir trayectorias y rutas, reconocer destinos 
y metas intermedias, y, ¿por qué no?, puntos de encuentro 
entre la academia, la vida personal y el periodismo. 

Entre unos y otros sitios seguramente hay lagunas y trampas 
diseñadas desde el presente por el ánimo caprichoso de la 
nostalgia. Lo importante será recuperar sobre todo aquellos 
hechos y situaciones que promovieron el aprendizaje del 
quehacer periodístico. 

Mediante la activación de la memoria viajo ya hacia los se
tenta cuando por primera vez tuve la ocurrencia de ser 
periodista luego de que, todavía estudiante de secundaria, me 
hizo reflexionar sobre ello la tarea solicitada por la maestra de 
español: realizar una entrevista a quien se nos ocurriera. Me 
sedujo la idea del diálogo, como forma directa para conocer a 
otra persona. Sin embargo, como pensaba que mis familiares 
y amigos eran gente ya conocida por mí, a fin de cuentas opté 
por realizar una entrevista con un personaje ficticio, aunque 
verosímil. El trabajo fue leído en clase como ejemplo del deber 
cumplido y mis condiscípulos me preguntaron dónde podían 
encontrar al entrevistado. 

Por cierto, el orientador de aquella escuela nos había acon
sejado a los estudiantes algo que me enfiló de lleno si no 
entonces por el sendero del periodismo, sí en el terreno de las 
humanidades, "para encontrar su vocación -nos dijo- primero 
deben decidir si quieren trabajar con cosas o con personas". 

En la preparatoria descubrí que la literatura y el cine eran 
dos imanes a los que me gustaba adherirme. Por ello el 



prometedoramente amplio campo de acción de las llamadas 
ciencias de la comunicación fue tan irresistible. En apariencia 
todo caia dentro de esa tierra fértil a la que sólo faltaba llegar 
y aplicar los conocimientos adquiridos en la escuela para ga
nar lo que se llama una mejor calidad de vida en todos sentidos. 

No obstante, al ingresar en la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales (ENEP) "Aragón" la referencia fue diferente. En 
el primer curso propedéutico, a los estudiantes de nuevo 
ingreso nos recibieron con el vaticinio de que los periodistas, o 
mejor dicho, los aspirantes a serlo, sólo teníamos dos opciones: 
morir de hambre o caer en la corrupción. Ninguna de las dos 
perspectivas era exacta, como he podido comprobar años más 
tarde. 

La prensa en México requiere de gente preparada acadé
mica y profesionalmente, necesita periodistas que informen 
con oportunidad y apego a la verdad sobre aquello que 
acontece en la sociedad de la que forman parte; los periodistas 
tienen la misión de fungir como historiadores de lo inmediato 
-como decía don Renato Leduc-, pero además deben 
aportar a la opinión pública un sentido de análisis y de crítica 
propositiva como lo exigen los tiempos de cambio en que 
vivimos. Una persona preparada encuentra sus propios cami
nos, y los periodistas no son la excepción. 

Por lo pronto, lo que sí confirmé en la escuela fueron mis 
preferencias por el cine y la literatura, es decir, por la letra y la 
imagen como se llamaba el suplemento cultural del periódico 
El Universa/que se publicaba en los ochenta, del cual fui lector 
asiduo. 

En los primeros años de los ochenta, al salir de la ENEP 
-cuando se llegó la hora de abandonar la realidad abstracta 
para pisar la realidad concreta de la que nos hablaba Karel 
Kosic- los periodistas o comunicólogos en ciernes 
encarábamos, sin mayores posposiciones, algunas 
interrogantes como éstas: ¿Cuáles son los recursos del 
egresado de una carrera que apuesta más por la teoría que 
por la praxis?, y ¿cuáles sus posibilidades reales de encontrar 
un empleo acorde con su profesión? 
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En el caso particular que aquí se comenta, ¿era factible 
ingresar a la sección cultural de un periódico o a la industria 
del cine sin más referencias que una tira de materias o una 
hoja de computadora con el historial académico?¿ Cómo aplicar 
las herramientas aprendidas en la escuela en un terreno sólo 
conocido por medio de los libros, algunas clases y quizá por 
alguna visita pasajera a una rotativa o a una sala de redacción? 

El campo de la comunicación colectiva era tan amplio y 
desconocido por mí que, al igual que Colón, había que 
embarcarse por ese mar lleno de mitos y misterios para poder 
encontrar la tierra firme en la cual plantar por fin el pie. 

Para responder a las anteriores y a otras muchas preguntas 
que saltaron en diferentes etapas del camino presento en 
seguida un recuento de experiencias registradas en el intento 
de ser periodista o comunicólogo. El periodo abarca los años 
1984-1997 y, como ya mencioné anteriormente, va de la 
Cineteca Nacional a la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. 



l. El arranque 
(1984) 

&e 
tercer año de la adminis
tración de Miguel de la 
Madrid Hurtado fue también 
-como los dos anteriores y 
los que estaban por venir
una época en que se 
prometió una renovación 
moral que, como vimos 
después, no tuvo éxito. Era 
común mencionar el nombre 
de Arturo El Negro Durazo 
como la encarnación de las 
maldades del régimen ante
rior. En 1984 murió el 
Cronopio Mayor Julio 
Cortázar y fueron asesi
nados en la India lndira 
Gandhi y en México el perio
dista Manuel Buendia; 
ocurrió el incendio en San 
Juan lxhuatepec. 

Cerca del cine 

En febrero de 1984 acud i a 
la Cineteca Nacional con la 
esperanza de obtener una 
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plaza como investigador en la Oficina de Análisis e 
Investigación, donde la jefa, Maria del Carmen Figueroa Perea, 
me atendió muy amablemente, pero me advirtió que sólo había 
lugar para realizar el servicio social. Me pidió que, en una 
segunda entrevista, le entregara un texto sobre el cine 
mexicano. Cuando cumplí con mi parte y le comenté que el 
servicio social ya lo había cubierto, ella aceptó mi propuesta 
de permitirme colaborar en la oficina a su cargo, mientras 
llegaba una vacante o se presentaba una oportunidad para 
que yo pudiera emplearme en otro sitio. 

Aun cuando no percibía ninguna ayuda económica quise 
permanecer en aquel sitio, pues lo único que deseaba era no 
exponerme a cambiar mi vocación profesional por un trabajo 
más o menos cómodo. En alguna ocasión anterior había 
probado suerte dentro del feudo familiar al ganarme el sustento 
como empleado en una farmacia propiedad de un tío cercano. 

En la Cineteca me encargaron elaborar sinopsis de películas 
previamente resumidas e investigar en archivos fílmicos 
originales -como el de los extintos Estudios Churubusco
las fichas técnicas de las películas mexicanas producidas ahí 
durante los años previos. 

De las nueve a las tres de la tarde acudí de lunes a viernes 
a la avenida Cuauhtémoc, frente al Hospital de Xoco, durante 
aproximadamente tres meses. Al primer parpadeo la jefa 
Maricarmen consiguió que me hicieran un gafete, en el cual se 
me acreditaba como flamante investigador, y gracias al cual 
tuve entrada libre para cualquiera de las cuatro salas con que 
entonces contaba la Cineteca. 

Entre las cosas que aprendí subrayo la calidad humana de 
cada uno de los que tuve por compañeros en aquella luminosa 
oficina: Maricarmen Figueroa, Siboney, Ernesto Román, 
Gerardo Jaramillo, Daniel. Ellos facilitaron mi integración al 
equipo, orientaron mis pasos titubeantes, me recomendaron y 
prestaron buenos libros e incluso me invitaron un domingo a 
nadar y a comer pescado empapelado en Tequesquitengo, 
Morelos. En suma, fueron un ejemplo de cómo puede hacerse 
el trabajo en equipo. 
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Un proyecto fallido 

Pero la plaza no llegaba y en cambio recibí el mensaje de mi 
amigo, ex compañero de estudios quien ya trabajaba para la 
revista Tiempo libre, Freddy Secundino, quien nos propuso a 
una compañera, Ad ria na Lugo, y a mí para ingresar en la revista 
Producción, un proyecto que parecía provenir de la Cámara 
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra). 

Sin embargo, la experiencia resultó desafortunada, porque 
aun cuando nosotros no lo sabíamos entonces, el plan era 
tratar de conseguir publicidad a través de una publicación que 
deseaba quedar bien con el sector empresarial y con el 
gobierno, en lugar de constituirse como un buen producto 
periodístico que pudiera financiarse por medio de apoyo publi
citario. 

La pretendida revista tenía su sede en la casa del director 
de la misma, ubicada en la colonia Viaducto. No se puede 
afirmar que los consecutivos y gratuitos tropiezos de nuestro 
jefe, Bernardo Meneses Curling, nos hubieran enseñado a 
trabaj2r en una revista. Transcribíamos grabaciones con la 
ayuda de un dictáfono (herramienta utilísima según pudimos 
comprobar). Aparentemente la idea era obtener versiones 
estenográficas de charlas y conferencias de miembros de 
Canacintra. Las transcripciones no se utilizaron. También 
resumimos textos que supuestamente iban a ser publicados, 
pero no fueron incluidos en la edición definitiva. Para colmo, 
nos vimos involucrados en varios bomberazos (asi se les llama 
en el medio periodístico a los asuntos que por su urgencia 
deben ser atendidos de inmediato, sin ninguna posposición) 
que resultaban sólo simulacros inventados por nuestro patrón 
y director. 

El primer y único número del citado experimento en el que 
participamos se maquiló en las instalaciones de la revista 
Proceso. Quizá lo único rescatable de esta aventura haya sido 
presenciar la contagiosa animosidad -a pesar de las 
desveladas que se notaba traía a cuestas- con la que Carlos 
Marín, entonces jefe de Información, realizaba su trabajo. En 
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concreto, Producción fue formado con un diseño muy parecido 
al de Proceso. También debe destacarse el profesionalismo 
con el que Pedro Aliseda, encargado de la Redacción, ordenó 
y le dio coherencia al manojo de materiales que le llevamos un 
domingo a su despacho, ubicado, como la multicitada revista 
política, en la colonia Del Valle. En el vestíbulo la familia del 
señor Aliseda esperaba con estoicismo a que éste concluyera 
su trabajo. 

A fin de cuentas el director intuyó que Producción no mar
chaba como él lo había previsto, de modo que decidió cortar 
nuestra primera relación. A mi me hizo una nueva propuesta: 
que me quedara para vender publicidad. Mis intenciones no 
eran comerciales, así que me negué y por tanto mi presencia 
en aquel lugar se limitó a haber sido, igual que Adriana, una 
especie de auxiliar en la preparación del primer y al parecer 
único número publicado. 

Se solicita redactor 

En una de las consultas obligadas que todo desempleado hace 
al "aviso oportuno" del periódico, una mañana encontré un 
pequeño anuncio en el que se solicitaba un redactor para 
trabajar en la revista Tiempo. Acudi a la breve calle de 
Barcelona en la colonia Juárez, donde luego de la entrevista 
de rigor se me aplicó un triple examen que incluyó uno 
ortográfico, la elaboración de una nota informativa y la 
traducción del inglés al español de un pequeño extracto de 
Ulises, de James Joyce. 

Días después me llamaron por teléfono para avisarme que 
podía trabajar en la revista como redactor, a prueba. De lunes 
a viernes, a partir del 16 julio de 1984 como mis otros 
compañeros, recibía de manos de Pedro Benitez, jefe de Re
dacción de Tiempo, un pequeño trozo de papel revolución que 
contenía una orden de trabajo para refritear (redactar a partir 
de algo ya publicado, según la jerga periodística) una serie de 
notas informativas. En la orden se indicaban las páginas y el o 
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los periódicos de donde debería obtenerse la materia prima 
para redactar, de acuerdo con el manual de estilo de la revista, 
"las noticias de Tiempo". 

Se me encargó también traducir del inglés al español pe
queños textos que servían para elaborar lo que en el semanario 
se conocía como pies cerrados, los cuales eran una especie 
de cápsulas informativas en las que no se descartaba y más 
bien se procuraba ofrecer puntos de vista en torno a los temas 
que sugerían las fotografías enviadas por la agencia AP. Por 
medio de estos textos tuve la oportunidad de expresar algunas 
opiniones aun cuando fueran superficiales acerca de temas 
tan diversos como la guerra, el deporte, los espectáculos o las 
elecciones en el extranjero. 

Uno de los primeros y más valiosos aprendizajes en este 
lugar lo recibí de parte del señor Rafael López, quien estaba 
acreditado como asistente de la dirección y cumplía labores 
de corrector de estilo. Resulta que uno de mis refritos fue 
devuelto con un sinnúmero de especificaciones prácticamen
te a todo lo largo y ancho del papel revolución. Acostumbrado 
a no tener que rehacer notas, porque según yo no estaban tan 
mal redactadas, me extrañó y preocupó ver el par de cuartillas 
referente el aniversario luctuoso de Álvaro Obregón converti
do en un juego de tripas de gato. Con ellas en las manos acudí 
ante el jefe de redacción a quien le pregunté qué había pasado 
y él, muy divertido ante mi azoro, me envió con el corrector. 

Don Rafael me hizo ver que no era justificable seguir los 
errores del autor original de la nota, la cual contenía incluso 
inexactitudes históricas. Para comprobarlo ahí estaban los vo
luminosos tomos de la enciclopedia Espasa Calpe y algunos 
otros materiales que podían ayudarme en caso de que tuviera 
alguna duda. A partir de entonces he procurado mantener el 
hábito de recurrir a los libros, los propios y los ajenos que 
pueden consultarse en bibliotecas públicas y privadas para 
checar detalles que dentro del periodismo algunos compañe
ros aún consideran intrascendentes. 
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año el narcotraficante Rafael 
Caro Quintero se constituyó 
por obra y gracia en el más 
popular de los delincuentes; 
murió el escritor Luis Spota; 
el primer satélite mexicano 
fue puesto en órbita; ocurrie
ron los terribles sismos del 

11. Pisa el acelerador 19 y 20 de septiembre y 
como consecuencia emergió 
una solidaridad, entonces 
espontánea, entre la socie-

(1985) 
dad mexicana. 

En lo personal este fue un 
año lleno de actividad y de 
conocimiento. El primer 
trabajo como reportero que 
realicé para Tiempo ocurrió 
en enero. Para ello me 
desplacé a la Escuela 
Nacional de Medicina y 
Homeopatía del Instituto 
Politécnico Nacional, donde 
entrevisté al doctor Enrique 
Sánchez Posada, un 
investigador que había 
logrado elaborar un 
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medicamento útil para el tratamiento de la gastritis. La entrevista 
se publicó, sin crédito, dentro de la sección "Jornadas 
nacionales", en un recuadro que ocupaba casi la totalidad de 
la página 15 y bajo la cabeza "Un medicamento antiulceroso 
proviene del maguey". 

Como ninguno de los trabajos entregados anteriormente, 
esta entrevista me reveló la cabal importancia del trabajo 
reporteril. Ahora me hacía consciente de ello. Se podía difundir 
-para conocimiento de la opinión pública- cualquier cosa, 
en este caso que un investigador mexicano había logrado 
preparar una sustancia natural para curar la úlcera y la gastritis 
y, sin embargo, su propuesta no había sido atendida ni su 
esfuerzo valorado. Esos eran los hechos, escuetos y 
escandalosos a la vez. Mi deber había sido transmitirlos 
objetivamente, tal cual nos habían enseñado en la escuela, 
pero de igual manera me quedaba la sensación de que una 
noticia como aquella merecía destacarse con un mayor espacio 
y quizá en un medio de difusión que fuera más conocido que 
Tiempo. 

Otra vez el cine 

Por mediación de Jorge Carrasco, el periodista más productivo 
que conocí en aquella época (hacía notas internacionales, la 
página de cine, dos de televisión y otra más de cine en 
televisión), me relacioné con la gente que preparaba la edición 
mexicana de La revista del mundo, una publicación española 
muy parecida a ¡Hola! y que atendía los chismes y sucedidos 
entre la gente bien de lo que ahora es la Comunidad Europea. 
Ésta, al igual que otras publicaciones como Activa y Teleguía, 
era distribuida por lntermex. 

La edición mexicana de La revista del mundo contenía 
algunas páginas sobre nuestro pais, entre ellas las de cine. La 
directora en México, Elvira Mendoza, dirigía también la revista 
Activa, ella me encargó elaborar, siguiendo el ejemplo de una 
publicación francesa, las biografías fíln "'ilS de personalidades 



del cine mexicano. Aquí me valió el antecedente de conocer el 
trabajo de la oficina de Documentación e Investigación de la 
Cineteca Nacional, por lo que no tuve problema para consultar 
los archivos que me permitieron entregar, entre los meses de 
abril y agosto de ese año, cerca de 80 fichas biofilmográficas, 
de las que buena parte se publicaron. 

También se me confió una página para hacer comentarios 
de películas en La revista del mundo. Así pude apreciar algunas 
cintas entonces en cartelera y hablar de ellas, tal y como 
sucedió con La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock, Amor 
libre, de Jaime Humberto Hermosillo, Echa/e la culpa a Río, 
de Stanley Donen, entre otras. 

En Tiempo se nos asignaban algunos materiales a los cua
les dábamos seguimiento. Lo que significaba hacer los recortes 
diarios y llevar un archivo que debería estar listo para el 
momento en que se pidiera redactar un trabajo especial. A mi 
me tocó, entre otros, el caso del narcotraficante Rafael Caro 
Quintero. 

Es bien sabido que la nota roja es una fuente generosa en 
historias que permite al periodismo bordear los linderos 
literarios. La narración del caso Caro Quintero, cuya 
encomienda me asignaron luego de que el narcotraficante fue 
aprehendido en Guatemala, me acercó, así haya sido 
superficialmente, al género de narración policiaca. Además me 
permitió intercambiar puntos de vista con el excelente cronista 
Rubén Altamira. El calificativo no es exagerado ni gratuito y a 
quien lo dude bastará con echarle un ojo a los textos que 
Altamira publicó en las páginas de La Jornada a lo largo de 
casi un año antes de morir trágicamente durante el sismo del 
19 de septiembre en un edificio de la colonia Juárez, donde 
también vivían y perecieron el compositor y cantante de rock 
Rodrigo González (Rockdrigo) y el director del teatro Frederik. 
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Reportero en Morelia 

A pesar de que la mayor parte del trabajo en la revista era 
sedentario, a mediados de abril los jefes de redacción, Jorge 
Fernández, y de información, Alejandro Juárez, se acercaron 
festivamente a mi escritorio para darme una sorpresa: me 
habían elegido como enviado a la ciudad de Morelia, 
Michoacán, para cubrir el foro nacional "Las leyes y la juventud", 
donde gente menor de 30 años, representante de las distintas 
entidades federativas, se reuniría del 16 al 18 de abril para 
solicitar mayores estímulos en la educación media, más 
participación en política y el cese a las razzias, entre otras 
demandas. 

La estancia en Morelia no quedó en la cobertura del foro, 
entrevisté al presidente municipal de Morelia, Roberto Robles 
Garnica, pues el gobernador, Cuauhtémoc Cárdenas, se en
contraba entonces fuera de la ciudad; también hice un pequeño 
reportaje sobre la Casa de Cultura de Morelia que había servido 
como sede al foro de los jóvenes. En este trabajo se me 
concedió por primera vez en Tiempo un crédito, al calce de la 
página. 

Era un secreto a voces que el "semanario de la vida y la 
verdad" se encontraba dentro de los activos de la Secretaría 
de Gobernación. La revista fundada en 1942 por el reconocido 
escritor de la revolución, Martín Luis Guzmán, fue como una 
segunda escuela en la que culminaron su formación periodística 
gente como Luis Gutiérrez, quien llegó a dirigir el periódico 
unomásuno; Miguel Ángel Velázquez, actual columnista y jefe 
de la sección ciudad de La Jornada, entre otros. Por la revista 
Tiempo habían colaborado como en un desfile de 
personalidades los poetas Carlos Pellicer y Germán Liszt 
Arzubide, los investigadores Ángel María Garibay, Armando 
de María y Campos, el crítico Emmanuel Carballo, la bailarina 
y coreógrafa Nelly Campobello, el museógrafo Fernando 
Gamboa y el pintor José Luis Cuevas. 

En mayo de 1985 hubo un cambio en la dirección de la 
revista. El doctor Martín Luis Guzmán Ferrer, nieto del fundador 



de Tiempo. cedió el cargo al periodista de origen poblano Víctor 
García Solis, quien antes había sido subdirector del periódico 
La Prensa y director adjunto de la agencia Notimex. Cuando 
se conoció la noticia, el columnista Miguel Ángel Granados 
Chapa decretó de manera automática la muerte del semanario. 

Sin embargo, García Solis nos libró del trabajo sedentario 
como refriteros y de plano nos envió a la calle y a diversas 
fuentes en busca de noticias y, sobre todo, de espacios 
publicitarios. Algunos aprovecharon para ir a buscar algo más 
que eso. Otros preferimos limitarnos al aspecto noticioso. 

¿Qué es la iguala? 

Entre otras actividades se me asignaron las fuentes del sector 
salud. Cuando acudí a la antigua Secretaria de Salubridad y 
Asistencia, uno de los funcionarios me dio la bienvenida me 
comentó que por el momento no habia publicidad, pero si quería 
podía mantener la iguala. 

Esta fue mi novatada en el reporteo, pues sin saber a qué 
se refería con iguala, primero le dije que si. Sin embargo, no 
quise quedarme con la duda y le pregunté en qué se 
diferenciaba entonces la publicidad de la iguala con la revista. 
Su rostro acaparó la circulación sanguínea de su cuerpo y entre 
algunos titubeos me explicó que era una ayuda para los 
periodistas. Le dije que entonces me borrara de la lista porque 
me interesaba sólo el aspecto informativo. 

En una relación tan subrepticia como ésta es fácil imaginar, 
según confirman algunos conocedores y como es fácil 
suponerlo, que los encargados de entregar este tipo de "ayuda" 
a los periodistas han acumulado dinero para su provecho, con 
la coartada de entregarlo a quien está destinado. Ni estuve de 
acuerdo y, a pesar de que no ganaba un gran sueldo, no 
necesité ese tipo de "ayuda". 

En mi trayectoria como reportero sólo me enfrenté a esta 
situación en dos ocasiones, la que acabo de mencionar y otra 
que comentaré más adelante. 

23 



/ 
24 

✓ 

11. Pwa et acdc,ado, /l9S5/ 

De la redacción al escenario 

Jorge Fernández Menéndez, jefe de Redacción de la revista, 
me animó a que escribiera semanalmente para la página de 
teatro, disciplina que por entonces no contaba con un 
colaborador asiduo, como sí lo tenían las de arte (Bertha 
Taracena), cine (Jorge Carrasco), música (Elisa Kahan) y toros 
(Rafael Morales Clarinero). entre otras. 

Tuve un inicio afortunado, pues mi incorporación a los pa
rajes escénicos coincidió con la celebración en la ciudad de 
México del Festival de Teatro Latinoamericano -celebrado 
en la ciudad de México entre el 19 de agosto y el 4 de 
septiembre de 1985- organizado por distintas instituciones 
como UNAM, INBA, ISSSTE, IMSS, DDF, SRE y la Fundación 
Joseph Papp, que a su vez patrocinaba el Festival de Teatro 
Latino en Nueva York. Esta concurrencia institucional me 
permitió acreditarme de modo que no me faltaron invitaciones 
para acudir al estreno o aniversario de alguna obra de teatro 
patrocinada por aquellas. 

En el segundo semestre de 1985 entrevisté al cronista mu
sical de la ciudad de México: Salvador Flores Rivera, mejor 
conocido como Chava Flores. Gracias a gestiones de su hija 
María Eugenia, la entrevista pudo realizarse un sábado 
septembrino en la casa de ella, ubicada en Ciudad Satélite. 
Para entonces el compositor ya vivía en la ciudad de Morelia, 
Michoacán. 

El día de la cita acumulé contratiempos. No conseguí la 
grabadora que me iban a prestar y el taxi que tomé en Tacuba, 
con la anticipación suficiente para llegar a buen tiempo, se 
demoró dando vueltas, pues su conductor, al igual que el 
pasajero, desconocía o fingía los circuitos que conforman 
Ciudad Satélite. 

De modo que llegué tarde y con un cassette para una hora 
de grabación, pero sin grabadora. A esa hora en la casa de la 
señora María Eugenia había una fiesta infantil y el señor Flores 
dormía en la planta alta. Todo parecía presagiar la posposición 
de la entrevista. Sin embargo, Chava Flores bajó pronto de los 



brazos de Morfeo, muy amablemente consiguió la grabadora 
que se usaba en ese momento para la fiesta (la música se 
puso entonces en una consola) y se armó de cigarrillos y de 
paciencia para responder a mis preguntas. Me concedió más 
de dos horas de entrevista, durante las cuales cambió su aire 
taciturno por el del hombre ingenioso y expresivo a quien había 
visto varias veces en televisión. 

También durante el año de 1985, junto con varios de mis 
compañeros de Tiempo colaboré en el suplemento El Día de 
los Jóvenes que patrocinaba el CREA, publicado por el 
periódico El Día y en el cual podían participar todas las personas 
que no rebasaran las tres décadas de existencia. Se trataba 
de textos de creación literaria. Uno de ellos fue un cuento nacido 
a partir de una anécdota que nos ocurrió a varios compañeros 
de la revista, quienes regresábamos a la redacción después 
de haber ido a comer. Una anciana nos insultó por caminar 
con las manos en los bolsillos, "cochinos, se van agarrando 
los güevos y al lado de esa flaca". Esto propició el texto "¡Esas 
manos!" 

La nochebuena de ese año se cometió un escandaloso hurto 
en tres de las salas más importantes del Museo Nacional de 
Antropología. Dos días más tarde asistí a la conferencia de 
prensa que el doctor Enrique Florescano, director del museo, 
ofreció en el auditorio de ese lugar. Reporté los hechos en dos 
números consecutivos de la revista y para mi sorpresa tiempo 
después descubrí un libro titulado El robo del siglo, en el que 
se reproducían aquellas y otras notas, crónicas y artículos 
escritos por varios colegas que estuvieron pendientes del 
hecho. Al parecer, por lo que pude hojear, el autor del libro 
sólo se limitó a comentar los textos escritos por los 
representantes de los medios de difusión mexicanos y 
extranjeros que nos mantuvimos atentos a los acontecimientos. 
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111. En el tren 
de la crisis: pan 
y futbol (1986) 

este año se recrudeció la 
crisis económica al caer, 
rompiendo mucho más que 
sólo récords, primero los 
precios del petróleo y luego 
el peso; se realizó el 
segundo mundial de futbol 
en México; nuestro pais fue 
aceptado en el GATT 
(Acuerdo General sobre 
Aranceles y Comercio); 
explotó el Challenger; 
asesinaron en Suecia al 
estadista Olof Palme y 
ocurrió la tragedia del reactor 
nuclear en Chernobyl, 
Ucrania. 

En México, el año 
comenzó con la muerte, el 7 
de enero, de Juan Rulfo. 
Muchos escritores, artistas y 
políticos se congregaron al 
dia siguiente en el Palacio de 
Bellas Artes para rendirle ho
menaje al autor de El llano 
en llamas y Pedro Páramo. 
Acudi al lugar para reportar 
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el hecho. A la fecha no se me olvida la cara de consternación 
y desamparo que tenía Carlos Monsiváis ni las palabras 
aleccionadoras de Octavio Paz, quien nos dijo, a los reporteros 
que lo rodeamos para entrevistarlo en el vestíbulo: "el verdadero 
monumento de un escritor está en leer sus libros, no en los 
homenajes oficiales". 

El domingo 9 de marzo se publicó en el periódico 
unomásuno la entrevista que al alimón con la periodista, 
compañera y amiga -a quien bautizara como esa flaca la 
anciana de la anécdota narrada- que cubría la fuente de 
presidencia en Tiempo, Lucía Méndez, hicimos a Juan José 
Gurrola, quien interpretó al pintor Diego Rivera en la película 
Frida, naturaleza viva, de Paul Leduc. Lucía y yo habíamos 
acudido a la premiere del filme en la Cineteca Nacional, a la 
que también asistió parte del elenco que tomó parte en la cinta. 
No íbamos con la intención de entrevistar a nadie, pero después 
de que terminó la proyección, ya en pleno coctel, con graba
dora disponible y Gurrola tan a la mano consideramos 
imperdonable no intentarlo. 

Las notas con información proporcionada por las fuentes 
que tenía asignadas no contienen nada que merezca 
destacarse, por ello cuando compilé por primera vez mis 
colaboraciones preferí elegir sólo los artículos, crónicas, 
entrevistas y reseñas de la sección de cultura y espectáculos 
en la que me encontraba francamente a mis anchas. 

El 14 de junio murió el eterno aspirante al Premio Nóbel de 
Literatura, el escritor argentino Jorge Luis Borges, en cuya 
memoria se me encargó elaborar la necrológica, tal como diría 
el protagonista de la novela Sostiene Pereira, del escritor 
Antonio Tabucchi. Por entonces conocía sólo los textos 
borgianos compilados en la antología publicada por la editorial 
Bruguera, de modo que antes de emprender la tarea me armé 
además de las referencias contenidas en los cables de las 
agencias internacionales y de una enciclopedia. 



Futbol y teatro 

La celebración en México del XIII Campeonato Mundial de 
Futbol fue especialmente atendida en la revista. El equipo de 
redacción fue comisionado para seguir por televisión los 
partidos que a cada quien se le asignaron. Me encargué de 
comentar los tres primeros partidos del grupo F, integrado por 
Marruecos, Polonia e Inglaterra, además de elaborar una 
crónica referida al pase de la selección mexicana a los cuartos 
de final. 

En su camerino, antes de salir a protagonizar el espectáculo 
Afectuosamente suya, entrevisté a la actriz Susana Alexánder, 
quien con hiperquinética energía se maquillaba, daba 
instrucciones a su asistente y cuestionaba mis preguntas a 
propósito de las telenovelas, "el futbol también enajena y los 
noticiarios también y son hasta manipuladores". 

El sábado 2 de agosto murió en su casa de Tepepan, 
Xochimilco, el periodista y escritor Renato Leduc, de quien 
sus amigos dijeron que vivió como le dio la gana y cuyo 
anecdotario personal sería suficiente para animar las jornadas 
cantineriles de varias ciudades en las que vivió o por lo menos 
estuvo de paso. La nota necrológica que se me encargó 
apareció con una letra c y puntos suspensivos en lugar de la 
palabra "cabrón" completa con la que don Renato recordaba 
una frase del matador Manolo Martínez: "Sólo sé que cuando 
esté muerto soy cabrón si me meneo". 

Derechos humanos y canciones 

Del 20 al 27 de septiembre se desarrolló en Monterrey, Nuevo 
León, la VIII Muestra Nacional de Teatro, a la que asistí como 
representante de Tiempo. En la Sultana del Norte no realicé 
entrevistas para la sección política de la revista pues el 
programa general del evento anunciaba durante los siete días 
obras a mañana, tarde y noche, además de talleres y mesas 
redondas para hablar del autor, el director y el critico teatrales. 
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En cambio, si pude realizar dos o tres entrevistas con la gente 
que participó en la muestra como la dramaturga Sabina 
Berman, la actriz Elka Fediuk y la promotora y teatrófila Lola 
Bravo, a quien debí entrevistar primero a bordo de un autobús 
y luego a bordo del tren que nos trajo de regreso a la ciudad 
de México, pues no hubo tiempo para dialogar en otro 
momento. 

Entre el 24 y el 26 de octubre se llevó a cabo el Primer 
Festival y Foro Internacional sobre Derechos Humanos en 
Querétaro, Oro. El evento contó con una participación 
interinstitucional del CREA, INBA, SEP, UNESCO, la 
Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y los 
comités internacional y mexicano de la nueva canción, entre 
otras. 

La noche en que arribamos a Querétaro pregunté a Paulina 
Sabugal, jefe de prensa del CREA, quién era ese tal Manuel 
Blanco que seria mi compañero de habitación. Entre el grupo 
de gente que se apiñaba en la recepción del hotel en el que 
nos encontrábamos, a un lado mio me contestó un señor de 
mediana estatura, tez morena, barba y bigote descuidados, 
con un cigarrillo entre los dedos. "Soy yo", me dijo con 
tranquilidad, y agregó algo más que no entendí porque Manuel 
(quien murió, trabajando, en julio de 1988) hablaba así, de 
repente en voz baja y con un tartamudeo que le era caracte
rístico. Poco después sabría que ese señor al que debí quitar
le el cigarrillo de entre los dedos porque se quedó dormido en 
la habitación mientras leía, recostado, algunas páginas de la 
revista Tiempo, era el jefe de la sección Cultural del periódico 
El Nacional. 

Entrevisté al compositor y cantante Óscar Chávez, pero 
por falta de espacio mi colaboración se quedó pendiente para 
otra ocasión. 

En Tiempo me habían publicado alguna nota referida a pre
sentaciones de libros, pero no había escrito para la revista 
ninguna reseña literaria hasta que a fines de noviembre inicié 
esta actividad con un libro de análisis dramático. En adelante 
continué con las reseñas un poco a la defensiva, pues muchas 



veces las colaboraciones de libros, las propias y las de mis 
compañeros, se tomaban como relleno para cuando no 
ajustaban del todo las páginas finales de la revista. 

Al finalizar el año realicé una breve síntesis del teatro pre
sentado en la ciudad de México a lo largo de esos 12 meses. 
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IV. Valles, playas 
y montañas (1987) 

----

de inflación y de pactos 
económicos; merced a sus 
movilizaciones el Consejo 
Estudiantil Universitario logró 
evitar que se cancelara el 
pase automático y otras 
reformas propuestas en 
1986 por el rector de la 
UNAM Jorge Carpizo; se 
inauguró en el Distrito 
Federal el Museo del Templo 
Mayor. 

Cuando dejó de hacerse 
la edición mexicana de La 
revista del mundo se me 
invitó a colaborar en Activa, 
también dentro de las 
páginas de cine. La primera 
entrega que hice fue un 
resumen del cine exhibido en 
México durante 1986. A lo 
largo del primer semestre de 
1987 procuré incluir en las 
páginas que se me 
encomendaron los informes 
de los próximos estrenos 
que doña Elvira Mendoza 
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recibía como primicia, antes incluso que la revista Cine y video, 
del mismo grupo lntermex. Así hablé de El último emperador, 
de Bernardo Bertolucci; El color del dinero, de Martín Scorcese, 
y Ojos negros, de Nikita Mihakov, entre otras cintas. 

En algunas ocasiones la señora Mendoza me reclamaba 
que no hubiera incluido esta o aquella película. Mi respuesta 
era sencilla, pues sólo se me concedían a lo surno dos páginas 
de espacio y el material potencialmente publicable excedía lo 
que una revista miscelánea y catorcena! podía ofrecer. Además 
hubo ocasiones en que la sección de cine no se incluyó en la 
revista. Un buen día, estos reclamos -que consideré una 
contradicción de la que no me sentía responsable- derivaron 
en una discusión que finalizó cuando le dije: ésta es la última 
colaboración que entrego a la revista Activa. Ella estuvo de 
acuerdo y no volvimos a vernos las caras. 

En la revista Tiempo se me dejó de considerar como repor
tero y se me nombró coordinador de la sección cultural, aunque 
con las mismas funciones e igual sueldo. 

Los meses de marzo y abril se presentó en tres ciudades 
mexicanas una muestra de teatro español, cuya organización 
fue coordinada por el maestro Ramiro Osario, director de Teatro 
y Danza de la UNAM, un colombiano entusiasta que había 
coordinado previamente la VIII Muestra Nacional de Teatro y 
coordinaría los Festivales de la Ciudad de México antes de 
partir hacia su país como Ministro de Cultura. 

La muestra de teatro español resultó ser de muy buena 
calidad, con obras que iban del teatro clásico (El médico de su 
honra), de Calderón de la Barca y (Los locos de Valencia) de 
Lope de Vega al esperpento (Luces de Bohemia), de Valle 
lnclán, y luego a la representación caótica del grupo catalán 
Comediantes que presentó un espectáculo similar a los que 
en México se conocieron en los setenta como happenings y 
ahora se le puede encontrar algún parentesco con los famosos 
pelformances. 

A fines de abril se presentó en el Teatro de la Ciudad el 
músico cubano Enrique Jorrin para conmemorar los 35 años 
del nacimiento del cha-cha-chá. La entrevista que sostuve con 



Óscar Chávez en Querétaro se publicó finalmente en agosto, 
cuando el intérprete de El estilos -en la película Los Caifanes 
(1965), de Juan lbáñez- celebró sus primeros 25 años como 
cantante. 

Continué mi labor como redactor de las necrológicas cuando 
murieron el 2 de junio el guitarrista Andrés Segovia y el 1 O de 
octubre el actor Carlos Ancira. 

Colaboré a partir de este año y parte del siguiente en la 
revista Transportes y turismo que buscaba especializarse en 
los temas promovidos por su cabezal. Para esta publicación 
realicé reseñas de libros, una columna sobre turismo llamada 
Sin chimeneas y algunas otras notas. 

De Guanajuato a Acapulco 

Del 16 de octubre al 6 de noviembre se desarrolló el XV Festival 
Internacional Cervantino (FIC) en Guanajuato, Gto. En la 
llamada Fiesta del espíritu tuve como compañero de habitación 
al reportero del periódico Ovaciones Alberto Espinosa y a un 
fotógrafo cachanilla (de Baja California) al que dábamos asilo, 
pues no contaba con acreditación previa para el evento. 

En esta época los festivales cervantinos eran organizados 
por diversas instituciones encabezadas por el gobierno 
guanajuatense que se encargaba de cubrir los gastos 
(hospedaje, transporte y alimentación) de los periodistas 
acreditados al evento. 

Según me comentaron los reporteros que habían estado 
presentes en festivales anteriores, la época de jauja de éstos 
había pasado, pues antaño a los reporteros los invitaban dos 
o tres veces a la semana a pasar una velada en alguna de las 
haciendas cercanas a la ciudad. Aun con la aparente 
moderación, a nosotros nos llevaron a una disco y alguna vez 
nos invitaron a cenar en La Mansión, donde concurrían los 
artistas y organizadores principales del evento. Desde luego 
aquí se servían las mejores viandas y todo tipo de bebidas. 
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En algún momento los dineros para cubrir los gastos gene
rados por la invitación a los periodistas se vieron seriamente 
mermados pues en las habitaciones de algunos compañeros 
empezaron a aparecer recados no muy amigables para que 
abandonaran Guanajuato. 

La grilla entre los reporteros se armó de tal manera que se 
convocó a una conferencia de prensa en la que Juan Chávez 
Rebollar, jefe de prensa del gobierno de Guanajuato, fue se
riamente cuestionado y se le comprometió a que respetara su 
palabra. La gente se iría como cada cual lo tenía establecido, 
y si alguien deseaba hacerlo antes no necesitaba ser 
reconvenido para ello. No recibí ninguna nota para regresar a 
México, pero cuando mi compañero de Ovaciones lo hizo de 
motu propio, me propusieron mudarme de hotel un par de días, 
como ocurrió y al término de los cuales me instalé nuevamente 
en el hotel ahora con Mauricio Flores del periódico El Nacional, 
como compañero de habitación. 

En la revista Tiempo no se contaba con fax de manera que 
al enviar mis colaboraciones debí dictarlas por teléfono, lo cual 
significaba emplear algo así como una hora en llamada de 
larga distancia. 

Apenas hube regresado de Guanajuato y puse un pie en la 
revista para recoger mi acreditación, enseguida volé hacia 
Acapulco, porque a lo largo de 1 O días, del 7 al 17 de noviembre, 
tuvo lugar en el hasta entonces puerto turístico más importante 
de México la XII "Reseña Mundial de Cine". A diferencia del 
Cervantino, este evento fue de menor calidad: los conciertos 
musicales alternos celebrados en el salón Teotihuacan del 
Centro de Convenciones eran vergonzosos si se les comparaba 
con los del Cervantino. El grupo Flans hacia descarados 
playbacks y el Príncipe de la canción José José, ya en 
decadencia, intentaba cantar algunos de sus éxitos con una 
voz lastimosa. 

El acontecimiento magno de la muestra fue la presentación 
del tenor Plácido Domingo, cuyo cartel fue tal que los boletos 
para poder escu_charlo se llegaron a cotizar en un millón de 
pesos. Los periodistas no fuimos invitados al concierto. 



Entre las buenas noticias que pudieron difundirse el fin de 
año destaca el otorgamiento del Premio Cervantes de Literatura 
al escritor mexicano Carlos Fuentes, así como el homenaje 
que el DIF le rindió al pintor Rufino Tamayo por sus primeros 
70 años como artista. 

Las malas noticias fueron las muertes del músico cubano 
creador del cha-cha-chá Enrique Jorrin, el 12 diciembre, y de 
la escritora francesa Marguerite Yourcenar, el 17 de diciembre, 
cuyas notas necrológicas me fueron encomendadas. 
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V. Camino 
peninsular (1988) 

fue el año de las elecciones 
presidenciales más dispu
tadas de la segunda mitad 
del siglo XX, y de la ya 
célebre caída del sistema, el 
6 de julio. Comenzaron la 
"solidaridad" y la grandi
locuencia administradas por 
Carlos Salinas de Gortari, 
quien prometía encaminar a 
México al Primer Mundo; el 
huracán Gilberto azotó la 
península yucateca. 

En una lujosa oficina 
dentro del hotel Camino Real 
entrevisté a Guadalupe 
Pineda, quien por entonces 
habia salido ya del mundo de 
las peñas y los circuitos 
estudiantiles para entrar de 
lleno a los espectáculos 
televisivos. 

Se me encargó elaborar 
un reportaje con motivo del 
46 aniversario de la revista 
Tiempo. Para hacerlo 
entrevisté a dos o tres de los 
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compañeros que tenían más años de trabajar en la revista, 
revisé fotografías y ejemplares anteriores. 

Como se había anunciado el año anterior, en abril de este 
año, el rey Juan Carlos de España entregó al escritor mexicano 
Carlos Fuentes el Premio Cervantes de Literatura en la 
Universidad de Alcalá de Henares. 

Preparé una nota para anunciar el homenaje que se rendiría 
al poeta jerezano Ramón López Velarde, pero en su debido 
momento no complementé esa información como ameritaba 
un caso de tal magnitud y trascendencia. 

Fui testigo del homenaje que sus cómplices de profesión 
rindieron a Chava Flores a un año de su muerte. En el recital 
realizado en el Auditorio Nacional participaron Amparo Ochoa, 
Óscar Chávez, Eugenia León, Guadalupe Pineda y El Negro 
Ojeda, entre otros. 

La "exclusiva" está en Yucatán 

Aunque se convocó a una conferencia de prensa para anunciar 
la celebración del Festival Internacional del Bambuco en 
Mérida, Yucatán, y se hizo el ofrecimiento de que los 
organizadores pagarían gastos de hospedaje y alimentación a 
los periodistas siempre y cuando éstos pagaran su viaje a la 
ciudad blanca, al llegar a ésta me percaté de que era el único 
representante de los medios de difusión nacionales que había 
asistido. 

Del 16 al 20 de mayo tuve oportunidad de hacer un recorrido 
cultural por las ciudades de Mérida y Tekax, donde como parte 
del festival se ofrecieron diversas ceremonias: en el monumento 
a la patria, en un obelisco, en el monumento a los compositores 
y el cementerio; se realizó un taller para enseñar a bailar el 
bambuco; un concurso de composición en el que participaron 
96 canciones y un par de veladas románticas con grupos 
musicales locales y el trío colombiano Zavala y Barrera. 

En el municipio de Santa Cruz, Tlaxcala, los reporteros de 
la fuente de Radio, Televisión y Cinematografía fuimos invitados 



a presenciar el pizarrazo con que la gobernadora Beatriz 
Paredes apadrinaría la filmación de El secreto de Romelia, de 
Busi Cortés. 

Después de que los representantes de los medios de difu
sión habíamos hecho entrevistas con el elenco y el equipo de 
producción de la película, los organizadores nos invitaron a 
comer en un restaurante del centro de Tlaxcala. Poco antes 
de la sobremesa, llamaron individualmente a algunos 
compañeros hacia otro apartado del comedero. En algún 
momento también fui llamado. El jefe de prensa me extendió 
un sobre y me dijo que recibiera los atentos saludos de la 
gobernadora. Como yo no intentaba siquiera tocar el paquete 
me comentó que sabían que los periodistas ganábamos muy 
poco en nuestros medios. Le dije que prefería mantener con 
ellos una relación de tipo informativo y que respetuosamente 
me saludara también a la gobernadora. Con mucha deferencia 
me ofreció entonces su tarjeta de presentación y se puso 
atentamente a mis órdenes. 

Por invitación del Instituto Nacional de Antropología e His
toria fui a Teotihuacan, donde Plácido Domingo y la Orquesta 
Sinfónica de la Ciudad de México estrenaron los Cantos 
aztecas de Lalo Schiffrin. El espectáculo tuvo como objetivo 
reunir fondos para preservar la zona arqueológica. Del 
acontecimiento hice una crónica que se publicó en una página 
de la revista. 

La escritora Josefina Vicens murió el 22 de noviembre. La 
entrada de la necrológica respectiva, que publiqué en la revista, 
está mal corregida o quizá mal capturada y se muestra confusa. 

Redacté la información relacionada con el homenaje al ar
quitecto Luis Barragán, quien también falleció este año. 

Entre sus primeras acciones como presidente, Carlos Sali
nas de Gortari encabezó la instalación, el 7 de diciembre, del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. A la ceremonia 
fue invitada la crema y nata de la intelectualidad que poco 
tiempo después protagonizaría una escaramuza en dos foros 
culturales cuya trascendencia rebasó nuestras fronteras. 
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VI. Establos y 
carretas (1989) 

al líder petrolero, Joaquín 
Hernández Galicia "La Qui
na"; los iraníes recibieron la 
consigna de matar al escritor 
Salman Rushdi por escribir 
Los versos satánicos; con su 
espectacularidad carac
terística, Estados Unidos 
invadió Panamá; en México 
la Coordinadora Nacional de 
Maestros se fue a la huelga. 
Murieron el cantor uruguayo 
Alfredo Zitarrosa y el pintor 
español Salvador Dalí. 

Angélica Maldonado, 
compañera de estudios 
desde el nivel bachillerato, y 
buena amiga me recomendó 
con su jefa, Mariángeles 
Comesaña para que ingre
sara como corrector de estilo 
a Leche Industrializada 
Conasupo (Liconsa). Des
pués de una entrevista en la 
que entregué una carpeta 
con algunos de mis trabajos 
publicados, Mariángeles me 
dio la bienvenida a su equipo 
de trabajo. 

43 



/ 
44 

✓ 

V'l. &,tatfw 9 «mctaJ (198'9) 

A cuidar la leche 

En Liconsa se me asignó de manera inmediata la corrección 
de los textos generados en la Coordinación de Comunicación 
Social y de aquellos que nos llegaban como aportaciones para 
el periódico mensual desde las corresponsalías existentes en 
las múltiples plantas de Liconsa, entre otras: Aguascalientes, 
Ags.; Valle de Toluca, Edo. de Méx.; Acayucan, Ver; Delicias, 
Chih; Tlaxcala, Tlax.; Oaxaca, Oax.; Ciudad Victoria, Tamps. 
y Monterrey, NL. 

El periódico mensual del mismo nombre que la filial de 
Conasupo, demandaba también la redacción de materiales y 
la elaboración de encabezados atractivos para las notas que 
se incluían en cada número. 

Entre las colaboraciones que hice para Liconsa está un 
número especial de El Cencerro (suplemento de cuatro 
páginas) a propósito de la mexicanidad, sin crédito, y un par 
de cuentos para la sección Vaqueritos (dedicada a los niños) 
bajo el seudónimo de El Duende Lactosa. 

En Liconsa recibí los cursos básicos de capacitación para 
el manejo de las computadoras personales. Sé que la 
tecnología no hace el conocimiento y más bien la dependencia 
a que el hombre se somete en ocasiones lo lleva a extremos 
como el que plantea la película de Wim Wenders, Hasta el fin 
del mundo, donde la humanidad sufre las consecuencias de 
una desactivación general de todo el instrumental electrónico. 

Sin embargo, es muy claro que el uso de estas herramientas 
bien empleadas ahorra tiempo, papel y facilita el trabajo editorial 
en general. 

Mariángeles Comesaña siempre mantuvo relaciones con 
proyectos editoriales no necesariamente de Liconsa, de modo 
que en ocasiones nos solicitaba apoyo. Así, en una 
oportunidad, la ayudamos a detectar en una buena cantidad 
de libros fragmentos poéticos que se relacionaran con el tema 
de los árboles. 

En otra ocasión me pidió un texto sobre la palabra solidari
dad. Fue la época en que el término fue usado hasta el abuso 
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por el gobierno salinista. Entregué una cuartilla. Tiempo 
después Mariángeles me comentó que mi texto se había ido 
rumbo a El Vaticano en un libro que el presidente Salinas 
entregó al papa Juan Pablo 11 durante la visita de éste a México. 

Garabato 

Una colaboración para la página de Garabato desencadenó 
en un enfrentamiento con el director de la revista Tiempo. 
Garabato fue una columna que inauguré con el propósito de 
difundir un cuento o una narración sobre la ciudad de México y 
sus múltiples personajes. Le pedí a Freddy Secundino que 
colaborara conmigo para hacer alternadamente una página 
de Garabato cada semana. Ofrecimos de ese modo el punto 
de vista de un taxista, un mariachi, un cartero y un vendedor 
ambulante. 

Alejandro Juárez, compañero de la escuela. buen amigo y 
jefe de Información en Tiempo, me comentó que en la colonia 
donde él vivia y quizá también en lamia se daba una situación 
muy interesante: al marcar el 03 en lugar de escuchar la hora 
se oian las voces de distintos individuos, hombres y mujeres a 
cualquier hora del dia o de la noche, pues se había establecido 
una red. Algunos de los hablantes fingían la voz y se identifi
caban con seudónimos. Otros pedían de inmediato el teléfono 
de alguna voz femenina para hablar en privado con él o ella. 

Experimenté en el 03 y encontré exactamente lo que Ale
jandro me había descrito. Se me ocurrió que podía incorporar 
este coro de voces telefónicas en la página de Garabato. 
Pensé, ingenuamente, que ante la apertura de distintos medios 
a las llamadas groserías o malas palabras era tiempo de hacer 
la prueba en la revista. 

Sin embargo no fue así. Tuve una larga discusión con 
Marcelo Galán, jefe de redacción de Tiempo entonces. Mi 
postura fue publicar el texto tal como yo lo entregaba o de 
plano dejar el espacio para otra cosa. Galán quería 
convencerme de omitir o sustituir las palabras escabrosas. Me 
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mantuve inflexible y al final convino conmigo en hablar 
personalmente con el director para zanjar las diferencias de 
opinión. 

El día en que la revista salió a la luz, revisé el texto y percibí 
los cortes que habían hecho. No lo pensé más, escribí un me
morándum para mis compañeros de la Redacción. con copia 
para el director y el jefe de Redacción, en el cual daba cuenta 
de lo que consideré una mala jugada. 

En respuesta, el director me envió un memorándum en el 
que me informaba que desde ese momento quedaba a las 
órdenes de Galán. Además, dio instrucciones para que no se 
volviera a publicar una sola linea redactada por mi en la revista 
Tiempo. 

Me lo tomé con calma y en compañia de otros colegas que 
tenían diversos problemas, incluido el de bajo sueldo, 
intentamos hablar con el director. Elaboramos una carta que 
le entregamos personalmente en su oficina y en la que lo 
conminábamos a atender cada uno de nuestros conflictos. 
Reaccionó irasciblemente pues dijo que ninguno de nosotros 
podía conminarlo. En seguida conjugó el verbo conminar con 
algunos de los presentes, "¿tú me conminas a mi?" 

Nunca pensé en renunciar a Tiempo. Si querían echarme 
esperaba una indemnización, y aunque no me consideraban 
para publicar nada en la revista cumplía con entregar los 
materiales que me encargaban para supuestos reportajes que 
nunca prosperaban. Investigué sobre el ciclo que diariamente 
tiene la basura y sobre el sistema de abasto alimentario en la 
capital mexicana. El material relativo a la basura lo aproveché 
tiempo después para publicarlo en El Universal Gráfico. 

A Paulina Sabugal -a quien había conocido en el CREA y 
ahora era responsable de la sección cultural del periódico El 
Nacional- le llevé un cuento titulado De cómo murió el dúo 
dinámico, mismo que se publicó el mes de noviembre. En 
diciembre apareció Amarga Navidad. Ambos los firmé bajo el 
seudónimo de Amarcord. 

En Liconsa hubo tentativas de promoción que finalmente 
no prosperaron. A mi jefa le pidieron el apoyo de una persona 
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para que se hiciera cargo de iniciar una oficina de comunicación 
social en la llamada División Metropolitana, cuya sede se 
localizaba entonces en la colonia Roma. Mariángeles 
Comesaña me envió al ruedo, pero me anticipó que si no me 
sentía a gusto podía regresar a mi puesto. 

Presenté por escrito un proyecto en el que hablaba sobre 
la creación de un órgano de difusión para la División 
Metropolitana, la posibilidad de organizar cursos y editar 
trabajos de investigación, así como solicitar apoyo 
interinstitucional para llevar hasta las lecherías a los teatreros, 
músicos, cuenteros, bailadores, etcétera. Al parecer la 
propuesta hecha a Mariángeles nunca fue seria. En la División 
Metropolitana me proponían realizar actividades más relacio
nadas con la propaganda partidista. La cosa olía a PRI. Además 
no me darían la prometida jefatura de Departamento sino una 
plaza similar a la que tenia en Oficinas Centrales a donde preferí 
regresar y lo hice, con gran alivio. 47 



ICONSAe .. ~ 
En Guerrero 

Polvo para 30 mil litros diarios 
Cllllpa■clo¡o, Gro.- Facil conser_. 
vaci6n (DO requiere ser refrigerada), 
preparación instantánea, costo re
ducido y valor nutritivo similar al 
del ücteo rehidratado: son las i;arac
teristicu principales de lt leche en 
polvo que desde el mes de agoslo 
pueden comprar los habitantes de 19 
municipios, localizados en la "Re-
1i6n de la Montada .. de esta entidad. 

El pasado 22 de julio, el ¡oberna
dor, José Francisco Ruiz Mas.sieu 
puso en marcha el Programa Social 
con Leche en Polvo, mediante el cual 
se di,tribuye el tQuivalente a 30 mil 
litros diarios, para beneficio de a
proximadamente ocho mil S00 fami
lias. 

El nuevo porgrama de Liconsa 
cuya operación se ha iniciado en esta 

tjpentidad ¡enerart un beneficio men-
0 sual de casi 900 millones de pesos. 

El mandatario 1uerrercnse, 
acompai\ado por alaunos de sus co
laboradores y por el a e rente del Pro
grama Guerrero, EnriQue Hidalgo 
Canaluarrancaron II nueva moaah
dad de distribución láctea en el mu
nicipio de Chilapa. 

Los sobres, que contienen 120 
gramos de leche en polvo, se venden 
a 300 pesos y para ser adQuiridos se 
pide Que los interesados obtengan su 
tarjeta de dotación y tengan hijos 
menores de 12 ados. 

En el programa loman parle los 
gobiernos federal, estatal, munici
pal, la Secretaria de Desarrollo Eco
nómico, La Comisión de Alimenta
ción y Abasto, los Servicios Estatales 
de Salud, la radiodifusora Radio Vo:s 
de la Montaña, los Dif municipales 
y, por supuesto, nues1r11 pariente, 
Diconsa. 

Dif nayarita en nuestros expendios 

Teple, Nay.- El día 13 de Junio del 
presente afto, nos distinguió con su 
presencia en nuestras lecherías 
.. Emiliano Zapata- y "Burócruas 
federal" de esta ciudad, la setiora 
Ma. Eugenia Espriú de Delgado. 
presidenta del Dif estatal y espou 
del ¡obernador Cebo Humberto 
Delgado Ramirez. 

Aeompatr.ada del Gerente del 
Proarama Social Nayari1, Osear Bo
myo Gallo, la setiora Espriu de 
Delgado presenció la forma en que 
~ e~ect~~ 1~ di~tribucl0_n de ~c~e y 

Funcionarios de Liconsa le infor
maron Que el progn.ma cuenta con 
12 lecherias, nueve loc:iles y tres fo
ráneas, las cuales iniciaron su opera
ción el dia 9dc noviembre de 1988, y 
Que a la fecha benefician a 13 mil 
195 familias. 

Al finalizar sus visitas. la esposa 
del gobernador dirigió un mensaje a 
nuestros consumidores, durante el 
cual dijo reconocer, en nombre del 
pueblo nayarita, los esfuerzos Que de 
manera conjunta han reali:mdo Li• 
cansa y el gobierno del estado para 
., __ , __ •-· ._ ___ r:-:-- - ,. -="-- --··-

PerlOdlc:o Interno Dlatrlbucl6n Gratult 

Aprender para hacerlo más fá 
A¡uascalleates, A¡,.- Con grané,d-
10 se llevó a cabo la Primera Semana 
de Capacitación y Productividad en 
la Planta Aguascaliemes, evento or• 
ganizado y promovido por la Comi
sión Mixta de Capacitación y Adies• 
tramiento y Productividad del citado 
centro de trabajo, con el 1otal apoyo 
del gerente de la planta, RaUI Or1iz 
V:izquez.. 

El pro¡rama se conformó de la 
siguiente forma: 

Flavio Sifuen1es Solis. jefe de 
Producrividad presentó el rema .. In
troducción a los Circulos de Cali
dad". 

Pablo Medina Llamas, jefe de 
Programación, expuso la "Impor
tancia de la Supervisión en la Pro• 
ductividad". 

Genaro Gutiérrez Gonz.ález, jefe 
de Capacitación de la Delegación 
Estatal del lssste, presentó el ejercí• 
cio "Dc1ección de Necesidades de 
Capacitación Prácticas". 

Elmer Avendaño Damián, dele
¡ado Federal del Trabajo en 13 enti
dad, habló $Obre "LllS Rel:aciones 
Humanas en la Capacitación y la 
Productividad-. 

Blanca Perez Treviilo. c:nedr:hi
co de 1a Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, expuso la plá1ica 
"lmponancia de la Capacitacióa". 

Guillermo Frias Perca. profesor 
de idiomas en las empresas hidroc:1.
lidas, habló sobre "Las Relaciones 
Humanas en el Medio Laboral". 

Fernando Fajardo Villalb:120, 
gerenle de EJ1.porves1 de Aguasca
Jientes. desarrolló 1a·.- interrsan1e 
conferencia "La Ergonomía en la 

Pro~~,.c!~~~d!~:~·--- , ,. ___ --··"·" 

Aguascalientes. impartió la e 
"Signiíicadode la Producrivid 

Dan Palacios Bernal, jefe d 
duc1ividad de la División C 
habló acerca de '"La calidad 
Produc1ividad". 

Eduardo Escárcega Range 
sor empresarial y distin¡uido e 
rencis1a por varias ocasiones 
Universidad de Pennsyl 
E.E.U.U. desarrolló una di~ 
conferencia para definir "U1 
delo Integral para el Mejorar 
de la Productividad". 

DE NUESTRO ESTABLO

La vaca en sepUembra 
escucha• Na 

La caña de azúcar 
con a61o mirarla 
ya endulza! 

MISCELANEA 
Evaluación en la Sur ...... . 
La Via Láctea ................. . 
Reoortaie Planta Morelo! 



VII. Periplo con 
cencerro (1990) 

&e 
poeta y ensayista mexicano 
Octavio Paz obtuvo el 
Premio Nóbel de Literatura, 
cayó el Muro de Berlín que 
dividía a las dos Alemanias. 
El papa Juan Pablo 11 visitó 
por segunda ocasión nuestro 
país; también vinieron a 
México los reyes de España. 
Por decreto presidencial 
nació la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos. 

El hijo del cencerro 

Por encargo de la coor
dinadora general de Comu
nicación Social, Mariángeles 
Comesaña, me ocupé de 
elaborar, a partir de su se
gundo número, el periódico 
volante de las lecherías El 
hijo del cencerro. Era éste, 
como su nombre lo indica, el 
vástago del suplemento 
aparecido en Liconsa y 
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también de una publicación anterior del mismo nombre 
fraguada por los hermanos Eraclio y Manuel Zepeda, quienes 
trabajaron en la filial en años anteriores. El hijo del cencerro 
era una hoja tamaño oficio la cual podia empezar a leerse 
desde el anverso, el reverso, en el medio, al principio o al calce 
pues tenia tantos dobleces como secciones: consejos, 
caricaturas, correspondencia, recetas de cocina, editorial, 
canciones, fotografías, adivinanzas, canciones y cuentos. 

Esta pequeña hoja volante iba a publicarse con una perio
dicidad quincenal, sin embargo, quizá por razón de presupuesto 
se pensó en hacerla mensual y hubo números que se retrasaron 
incluso más de ese periodo. Finalmente sólo se publicaron 12 
números. 

Junto con el fotógrafo de Liconsa, Gustavo Carrillo, me des
placé a la planta del Valle de Toluca para preparar el material 
de El Cencerro que se publicó en el periódico Liconsa el mes 
de marzo. 

También en marzo en la revista Tiempo. a la que acudía 
sólo por unas horas, me llamaron para indemnizarme. La ad
ministradora me explicó el desglose del monto que se me 
entregaba y agregó que, como un regalo especial, me daban 
15 días de más. Le dije que no recibía regalos y esperé a que 
modificaran la carta y el cheque indemnizatorios antes de 
firmarlos. 

Llevé al periódico El Nacional una crónica de danza y me 
encontré con que el nuevo coordinador de la sección cultural 
era Fernando Solana. A él le pregunté si podría llevar reseñas 
de libros y me informó que el periódico tenia también un 
suplemento especial para ello. Acudí con el director del mismo, 
Arturo Cantú, a quien le presenté una reseña de Ecos de Pá
ramo de Fabianne Bradú. A partir de entonces colaboré en 
Lectura. La crónica sobre danza también se publicó en la 
sección cultural en abril. 

Como enviado especial de Liconsa fui a Zacatecas para 
entrevistar a la gente que trabajaba en el Programa Social de 
aquella entidad. El material que redacté se publicó en El 
Cencerro del mes de julio. 
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Libro de alimentos prehispánicos 

Mariángeles Comesaña me encomendó continuar un proyecto 
editorial que había quedado trunco después de la salida de la 
compañera que iba a desarrollarlo. Se trataba de recopilar 
narraciones relacionadas con los alimentos. En un principio se 
consideraba la posibilidad de incluir alimentos de origen 
prehispánico, de la época colonial y de la era moderna. Sin 
embargo luego de una orientadora conversación con un 
investigador del Instituto Nacional Indigenista nos abocamos 
únicamente a los prehispánicos. Momentáneamente titulé el 
proyecto como "Antología de cuentos, mitos y leyendas 
relacionadas con alimentos de origen prehispánico". 

Coordiné las tareas de investigación que consistieron en 
detectar y consultar en las principales bibliotecas los textos 
que hicieran referencia a nuestra materia de estudio, solicitar 
a instituciones como la SEP, el INAH y otras el préstamo o 
venta de los libros no encontrados en las bibliotecas; en equipo, 
revisar las narraciones y preparar sinopsis de cada una de 
ellas a fin de saber cuáles serian antologadas; clasificar los 
textos y elaborar un catálogo de los principales alimentos 
compilados. 

Desafortunadamente el libro que se titularía La sabrosa co
mida no llegó a publicarse aun cuando estaba prácticamente 
listo. Al parecer comenzaban los recortes presupuestales en 
Conasupo y sus filiales. 
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VIII. Retorno a la 
ciudad (1991) 

lograr el control petrolero en 
la región, Estados Unidos e 
lrak protagonizaron la guerra 
del Golfo. En la India 
asesinaron a Rajiv Gandhi. 
El gobierno mexicano 
vendió, entre otras de las 
paraestatales. la empresa 
Teléfonos de México. 

Freddy Secundino-para 
estas fechas director de in
formación de El Universal 
Gráfico- me invitó a 
colaborar en las páginas de 
dicho vespertino. Le entre
gué el reportaje sobre la 
basura, que habia sido 
congelado en Tiempo y cubrí 
(con reseñas sobre las 
películas) el Foro de la 
Cineteca de este año. Mi 
participación en este 
vespertino abarcó de febrero 
a junio. 

Los recortes presupues
tales continuaron en Licon
sa. A principios de año fui a 
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la planta de Oaxaca a fin de reunir material para elaborar Et 
Cencerro del mes de abril, el cual ya no llegó a editarse pues, 
como a otras áreas de la empresa, también le llegó el turno 
indemnizatorio a Comunicación Social. Sin embargo, de último 
momento le ofrecieron a Verónica Bravo, fotógrafa y asistente 
de Mariángeles, quedarse con un reducido equipo de trabajo 
para que no desapareciera del todo Comunicación Social. Vero 
me ofreció quedarme, pero consideré que mi ciclo en aquel 
lugar había concluido. 

La fundación de Motivos 

En abril, cuando la mayor parte del equipo de comunicólogos 
había sido indemnizado en Liconsa, la misma Mariángeles 
Comesaña me invitó a colaborar en la fundación de una revista 
que iba a dirigir Pablo Gómez, miembro del Partido de la 
Revolución Democrática. Mariángeles se iba a encargar de la 
sección cultural. Sin embargo, ella sólo asistió en dos ocasiones 
al número 338 de las calles de Durango, en la colonia Condesa, 
donde se fraguaba el semanario. 

De cualquier modo me dejó bien recomendado con Pablo 
Gómez, quien habló conmigo y, de palabra, me contrató como 
reportero para la sección cultural, cuyo editor iba a ser Andrés 
Ruiz, aunque finalmente llegó para encargarse de la misma 
Cosme Ornelas. 

A principios de mayo la revista -que fue bautizada con el 
nombre de Motivos- empezó a elaborarse de manera más o 
menos regular. Del 13 de mayo al 17 de junio se prepararon 
cinco números de prueba que no fueron distribuidos. Otros 
cinco más habrían de editarse entre el 24 de junio y el 22 de 
julio, aunque éstos ya con sendas portadas y selección de 
color en las mismas. Por fin, el 29 de julio el primer número de 
Motivos salió a los puestos de periódicos a un precio de cinco 
mil viejos y devaluados pesos. 

La sección cultural del semanario fue bautizada con el nom
bre de Otros Motivos y en ella trabajamos el ya citado Cosme 



Ornelas, Paola Dada, Maria Isabel Ruiz Noriega y quien esto 
escribe. 

Cuando aún nos encontrábamos en etapa de pruebas, 
Ornelas me recomendó con Ciro Gómez Leyva. A éste le 
entregué una crónica del eclipse solar ocurrido en julio. El texto 
fue publicado en el diario regiomontano El Porvenir. 

En Motivos realicé entrevistas, reseñas de teatro, de libros 
y de cine, crónicas de espectáculos musicales y escribí la 
columna Marquesina. 

Durante este año realicé entrevistas con el actor Eduardo 
López Rojas, el editor Arsacio Vanegas Arroyo (nieto de don 
Antonio Vanegas Arroyo, el editor de José Maria Posada), el 
actor y director de cine Julián Pastor, la actriz Martha Ofelia 
Galindo, los investigadores musicales Pablo Dueñas y Jesús 
Flores, el cantautor Carlos Arellano, el dramaturgo Víctor Hugo 
Rascón Banda, el cantautor David Haro, la cantante Nina 
Galindo, el músico y compositor Higinio Peláez. 55 
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IX. Equipaje 
(1992) 

las explosiones por fugas de 
gas en el sector Reforma de 
Guadalajara; México y El 
Vaticano restablecieron 
relaciones diplomáticas. 
Continuó la venta de 
paraestatales y la aplicación 
del Pacto de Solidaridad 
Económica. 

Para Motivos realicé 
entrevistas con el editor 
Fernando Valdés, el escritor 
Armando Jiménez, la 
productora de cine Bertha 
Navarro, los escritores 
Guillermo Arriaga Jordán y 
Eusebio Ruvalcaba, la 
cineasta Marcela Fernández 
Violante, el músico y maestro 
Daniel García Blanco, el 
escritor y periodista Miguel 
Ángel Morales, el músico y 
periodista Alain Derbez, la 
editora Consuelo Saizar, los 
integrantes del grupo de 
promoción cultural Urbanda 
y el escritor español José 
Maria Merino. 
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En diciembre de este año dejé de trabajar en la revista Mo
tivos. Para estas fechas Cosme Ornelas ya se había ido de la 
revista y la versión que me dio Paola Dada fue que a falta de 
presupuesto, iban a hacer un reajuste y me pedían que me 
fuera. Me daban la opción incluso de ya no presentarme al 
mes siguiente, aunque me pagarían mi sueldo. 

Decidí trabajar hasta el último día del mes que pretendían 
bonificarme y cuando recibí el cheque descubrí que mi sueldo 
había mermado considerablemente. 

Los Motivos de Pablo 

Hablé directamente con Pablo Gómez para agradecerle la opor
tunidad de trabajar en Motivos, pero también para que me 
explicara lo del cheque y eso de que me había elegido como 
uno de los despedidos porque producía muy poquito. Pablo le 
pidió a la administradora que en ese momento me hiciera un 
nuevo cheque con la cantidad correcta de un mes de sueldo y 
a continuación sostuvimos una charla muy civilizada: ambos 
mostramos nuestra posición sin aspavientos. Él dijo, por 
ejemplo, que yo le convenía más como colaborador que como 
reportero y me preguntó si me consideraba más escritor que 
periodista. En mi oportunidad le pregunté si había leido y 
contado mis textos. Le dije que si hubiéramos hablado de 
colaboraciones desde el principio yo habría tenido la opción 
de tener otro empleo y quizás aceptar o no colaborar en 
Motivos; sin embargo, el trato, aunque verbal, había sido 
emplearme como reportero; nunca se acordó que trabajaría a 
destajo o que debía entregar un determinado _número de 
cuartillas a la semana para que se me considerase como 
reportero "productivo". 

Quizá pude entablar una demanda laboral para solicitar 
una indemnización justa; sin embargo, preferí aceptar sólo el 
pago de un mes de aguinaldo, mismo que me entregaron en 
enero del año siguiente, porque me pareció correcto el tono 
conciliatorio (sin dramas ni desgarramiento de vestiduras) con 
que ambas partes resolvimos el asunto. 

' 



X. Vagoneo y 
autostop (1993) 

nacer un nuevo peso con 
tres ceros menos, los 
millones se convirtieron en 
miles y los miles en simples 
pesos. Asesinaron en 
Guadalajara al obispo Juan 
Jesús Posadas Ocampo. A 
partir de septiembre la 
capital del país tiene su 
propio ombudsman. Murió el 
cómico Mario Moreno 
Can/inflas; México, Estados 
Unidos y Canadá firmaron el 
Tratado de Libre Comercio. 

Durante 1990 había 
colaborado con alguna 
regularidad en el suplemen
to Lectura del periódico El 
Nacional. Las breves 
reseñas de libros que elabo
raba (aproximadamente una 
cuartilla y media o dos, tal 
como me habían marcado el 
espacio) aparecieron en 
forma más esporádica en 
1991, y en 1992 desapa
recieron por completo pues 
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no entregué ninguna, ya que en la revista Motivos teníamos 
una sección dedicada a los libros. 

Con la idea de engancharme otra vez en Lectura acudí a la 
casa ubicada en Río Ganges Nº 47, en la colonia Cuauhtémoc, 
lugar donde se editaba el suplemento y esperaba encontrar al 
director del mismo, Arturo Cantú, o bien a Alberto Román, el 
editor. Sin embargo, me enteré que el suplemento se había 
mudado a José de Amparan Nº 8 (primer piso) en la colonia 
Tabacalera. Aquí encontré Román, quien estuvo de acuerdo 
en recibir mis textos. 

En José de Amparan (tercer piso) estaba también Fernando 
Solana, en otra época director de la sección cultural y este 
año al frente del suplemento Dominical, circunstancia que 
aproveché para llevarle durante este año algunas entrevistas 
(con el director teatral Luis de Tavira, la escritora Rosa Nissán 
y la guionista de cabecera del cineasta Arturo Ripstein, Paz 
Alicia Garcíadiego); así como algunos comentarios librescos. 

En Lectura, donde se nombró como nuevo editor a Horacio 
Ortiz González, mis colaboraciones se hicieron cada vez más 
frecuentes y en octubre me dieron la primera portada por la 
reseña titulada "De gulas y lujurias" sobre el libro de Sealtiel 
Alatriste, En defensa de la envidia. 

Hice una entrevista con Gabriel Abaroa, autor del libro El 
flaco de oro. Cuando la llevé al suplemento de cultura que 
ahora dirigía Guadalupe Pereira ella me canalizó, para que lo 
llevara a la sección de espectáculos del mismo diario, donde 
se publicó en noviembre de este año. 



XI. En el ómnibus 
del ombudsman 

(1994) 

&e 
año amaneció con una 
nueva realidad, la del 
Ejército Zapatista de Libera
ción Nacional; fue un año de 
riña electoral y de atentados 
políticos que segaron las 
vidas del candidato príista 
Luis Donaldo Colosio y el ex 
gobernador de Guerrero, 
José Francisco Ruiz 
Massieu. 

Con la promesa de 
brindar "bienestar para la 
familia", asumió el poder 
Ejecutivo Ernesto Zedilla 
Ponce de León. 

El ingreso a la CDHDF 

A principios de este año, 
Alejandro Juárez me invitó a 
incorporarme a la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), 
donde a la sazón él se 
desempeñaba como director 
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de Información y Análisis. Alejandro me presentó a la directora 
General de Comunicación Social, la periodista e historiadora 
Clara Guadalupe García García, quien me propuso elaborar, 
a manera de examen, una crónica relativa al caso de un 
trabajador de la Central de Abastos quien había sido 
injustamente encarcelado, por espacio de ocho meses, en el 
Reclusorio Norte. 

En mayo de 1994 ingresé a la CDHDF con una plaza de 
analista, pomposamente llamado aqui coordinador de sistemas 
administrativos. Me inicié en la elaboración de la síntesis 
vespertina, pero también redacté algunos otros materiales que 
se me solicitaron desde el área informativa. 

La síntesis consistía en seleccionar. recortar, pegar, foto
copiar, clasificar y armar con la información contenida en los 
vespertinos La extra de Excélsior. El Universal Gráfico y 
Cuestión un documento cuyo objetivo es, por supuesto, 
mantener enterados a los funcionarios acerca de lo que ocurre 
en la capital, en el país y en el mundo. 

En esta institución es particularmente importante mante
nerse informado porque algunas de las quejas que la Comisión 
investiga de oficio son captadas precisamente a través de las 
noticias contenidas en la prensa. 

Playboy, Familia Burrón 

Entre los meses de marzo de este año y mayo de 1995 se 
publicaron algunas de las colaboraciones que le llevé a Juan 
Manuel Robles, encargado de la sección de libros de la revista 
Playboy. Incluí sobre todo lecturas de tema erótico. entre ellas, 
Un Kama sufra español, de Luce López-Baralt; La miel 
derramada, de José Agustín y La llama doble, de Octavio Paz. 
En algunas ocasiones se omitió mi crédito. 

Para la revista El Parián -que se distribuía de manera gra
tuita a los vecinos de las colonias Roma, Condesa e Hipódromo 
Condesa- elaboré un articulo relacionado con la prostitución. 
La Recomendación 8/94 de la CDHDF fue en,iada a la!" 



autoridades del Departamento del Distrito Federal para evitar 
que se continuaran los abusos en contra de los sexoservidores 
y sus clientes. También entregué a Fernando Hijar, de El Parián 
una entrevista que hice con el reportero gráfico Arturo Fuentes. 

Clara Guadalupe García quería aprovechar la historieta 
como un medio para difundir los derechos humanos entre la 
población que lee este tipo de publicaciones y que, de acuerdo 
con los reportes de la Dirección General de Quejas y 
Orientación, corresponde al perfil del quejoso que tiene la 
Comisión. Por ello estableció contacto con el creador de La 
familia Burrón, don Gabriel Vargas. Acostumbrada ir siempre 
un paso adelante en la realización de sus proyectos Clara 
Guadalupe me encargó, a través de Alejandro Juárez, la 
elaboración de un guión que se apegara a las características 
de Ruperto Tacuche, el personaje al que se habia elegido para 
protagonizar la historia. 

Conocía a casi todos los personajes de La familia Burrón 
por haberla leido cuando cursaba la secundaria. No obstante, 
Alejandro consiguió una buena dotación de ejemplares de la 
revista en los que de plano me zambullí para documentar mi 
propuesta de guión. 

63 





?1tc,,,a,i4o de Ca /ucnte.· lktáana de viajes ¡,cwd,'.Jt~J ll'iS'4-l'i'i7J 

XII. Cinturón de 
seguridad (1995) 

----

&e 
mexicano Mario Malina 
compartió el premio Nóbel de 
Química con otros dos 
científicos; en Aguas 
Blancas, Guerrero policías 
municipales emboscaron y 
asesinaron a un grupo de 
campesinos; detuvieron a 
Raúl Salinas de Gortari y al 
ex procurador Mario Ruiz 
Massieu por estar 
involucrados en el asesinato 
de José Francisco Ruiz 
Massieu. 

En enero entregué el 
guión El rap de Ruperto que, 
al parecer, complació a los 
tres o cuatro lectores 
enterados del proyecto. Sin 
embargo, don Gabriel 
Vargas prefirió retomar de 
números anteriores una 
historia propia y así fue como 
el número 863 de La familia 
Burrón, dedicado a la 
CDHDF, se publicó en abril 
de este año. El mismo fue 
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presentado por el propio don Gabriel Vargas y el escritor -y 
entonces también consejero de la Comisión- Carlos 
Monsiváis. 

Una de las consecuencias de los tristemente célebres "erro
res de diciembre" (de 1994) fueron los recortes a los 
suplementos culturales. De sopetón se recortaron los 
presupuestos (oficiales y privados) considerados menos 
prioritarios, entre ellos los destinados a la cultura. En los medios 
impresos disminuyeron dramáticamente las páginas y la planta 
de colaboradores. Por ello no lo pensé mucho cuando Clara 
Guadalupe me propuso quedarme de tiempo completo en la 
Comisión con una plaza de jefe de Departamento en la 
Subdirección de Información, que entonces estaba a cargo de 
Sara Salas Franco. En febrero de este año me mudé de oficina 
y cambié mi horario. A partir de entonces trabajo de las 9:30 a 
las 15:00 horas y de las 17:30 a las 21:00 horas. 

Después de la experiencia de La familia Burrón, Clara 
Guadalupe me propuso que juntos hiciéramos un guión para 
una historieta en la que se ilustrara la forma en que la CDHDF 
trabaja para resolver los asuntos de abuso de poder. Sin 
embargo, ante las muchas actividades que ella tenia encima 
como directora General de Comunicación Social nos encargó 
el guión al jefe del Departamento de Publicaciones, ex 
compañero de estudios y ahora gran amigo, lldefonso García 
Lara y a mi. 

Durante varias sesiones los autores del guión construimos 
personajes y anécdota de lo que se convertiría después en 
Historias al filo, la lucha cotidiana contra el abuso. 
Originalmente, el plan era coordinarnos en todo momento con 
el dibujante. Al principio, éste aceptó la propuesta y entregó 
los bocetos de lo que serian los protagonistas de la historieta; 
pero después cambió de parecer y prefirió ilustrar el guión 
cuando éste estuviera completamente terminado. El ilustrador 
lo tuvo en sus manos mucho más allá del tiempo acordado. 
Entregó como resultado una serie de secuencias que no 
convencieron prácticamente a nadie. pero el proyecto debía 
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concluirse. Ante esta perspectiva, la ilustración de portada se 
encomendó al diseñador Alejandro Magallanes. 

Entre los textos que elaboré con los expedientes de los 
casos de quejas atendidas en la CDHDF uno ("El señor de los 
llaveros") se publicó en la revista Mira con el seudónimo de 
Rolando Fuentes y el otro ("Un involuntario paseo nocturno"), 
hecho al alimón con lrma Zubieta, vio la luz en el periódico 
Excélsior. Éstos al igual que aquél con el que hice mi examen 
de ingreso ("Ocho meses de oscuridad") y uno más ("La cuenta, 
por favor") fueron incluidos en la edición del libro titulado El 
diente de león y otros relatos, el cual coordinaron Clara 
Guadalupe García y Sara Salas. 

Además de la gente de Comunicación Social en el citado 
volumen participaron reporteros como Gerardo Jiménez, en 
aquel entonces reportero de El País; Pascual Salanueva, de 
La Jornada, María Idalia Gómez, de Reforma y Nidia Marín de 
Excélsior. El libro fue presentado con lujo de sketch e 
improvisaciones a cargo de Jesusa Rodríguez y Tito 
Vasconcelos en el teatro bar El hábito. 
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Sara Salas Franco 
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El diente de león 
y otros relatos 

cal y arena 

Veintidós casos de la Comisión de [krechos Humanos del Distnto f 
integran El diente de letin. una muestra de pnmcra mano del trab: 

que la CDHDF realiza cotidianamente. 
un titulo que alude a la fragilidad y la resistencia de la llar urban, 

reflcJo vcgelal de los derechos primordiales del hombre. 
En la ciudad cada vida es una h1s1oria y las que aqui se reUnen uansr 

sufrimientos producto del poder ejercido sin freno, 
pero tambiCn fantasías chuscas signo de la dificil connvenc1a urb~ 

y aun intereses encubridores en desesperada huida al 1mpeno de la 1 
.. Regir una parte de las vidas. las fortunas o infortunios de qu1cne 

\'ivcn en un país acogidos a su régimen legal. 
es una responsabilidad que enlrc más se campana y mejor se cuid 

menos problemas) desgracias acarreara··. 
escribe Ángeles Maslrella en la presentación de 

El diente de leán. 
Ésa y no otra es la volunlad ín11ma de esta colección dC' rcla1os 

desde una com·icción moderna de la impanición de justicia. 
El volumen rC"úne textos de Gerardo Jiménez Valdés. 

Adriana Hernández, Marco Amonio Sih·a, 
Patricia Cruz e lldefonso García. Blanca Quini Urdapilleta. 

María Idalia Gómez, María Eugenia Mcléndel, lrma Zubieta, Sara S 
Sara Conés. José Gil Olmos. Nidia Marín. Ernesto Osorio Gonzál1 

Clara Guadalupe García y Pascual Salanueva Camargo. 
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XIII. Vía libre 
(1996) 

un año de los aconte
cimientos en Aguas Blancas 
hizo su aparición otro grupo 
armado: el Ejército Popular 
Revolucionario. El comisio
nado especial del caso Ruiz 
Massieu, Pablo Chapa 
Bezanilla, presentó los 
restos de un familiar de la 
vidente La Paca, como el 
cadáver del diputado Manuel 
Muñoz Rocha, uno de los 
presuntos autores intelec
tuales. Murió la cancionera 
mexicana Lola Beltrán. 

Miguel Ángel Quemain, 
compañero de generación, 
fue nombrado director del 
suplemento Revista mexi
cana de cultura, de El 
Nacional, circunstancia que 
abrió una invitación a 
colaborar en esas páginas. 
Elaboré una reseña de la 
película El día de la indepen
dencia. Al alimón con 
lldefonso García entrevisté al 
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director del programa de televisión Caminantes, Luis Kelly, 
quien había sido nuestro maestro en la ENEP. También le envié 
a Miguel Ángel un par de reseñas sobre libros de cine. Luego 
perdí contacto con él y el trabajo en la Comisión me absorbió 
por completo. 

En abril se publicó Historias al filo, la lucha cotidiana contra 
el abuso. Se hizo un tiraje de mil ejemplares que se agotaron 
muy pronto. 

La mañana de un sábado de abril del que no quisiera acor
darme sufrí una fractura en el codo izquierdo. Esto ocurrió 
mientras jugaba futbol en compañía de varios amigos de la 
ENEP en la azotea de un congal del centro histórico. La 
consecuencia inmediata fue una férula de yeso a todo lo largo 
del brazo, sucesivas constancias de incapacidad hasta 
completar los tres meses recomendados por el ortopedista, y 
el mote de El Sin-aloa. Me tomé con calma este desaguisado 
y lo vi por el lado amable. 

Aproveché el tiempo para continuar la investigación de mi 
proyecto de tesis: El cortometraje de ficción en la ciudad de 
México, asesorado por el profesor Salvador Mendiola. Cuando 
había visto una buena cantidad de películas en la Filmoteca 
de la UNAM, el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), 
el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC}, 
el Instituto Mexicano de Cine (lmcine), y había consultado bi
bliografía que me sería útil, se me acabaron las vacaciones 
obligatorias y regresé a trabajar a la Comisión. 

Entre algunas de las funciones que tenía encomendadas 
en la CDHDF continué con la corrección de diversos 
documentos generados en la Dirección General de 
Comunicación Social, además de elaborar el reporte estadís
tico mensual, y algunos de los boletines que habrían de 
difundirse. 

Clara Guadalupe García nos encomendó a Sara Salas y a 
mí la coordinación de dos libros similares a El diente de león 
publicado el año anterior. La idea, en esta ocasión, era preparar 
una trilogía que la propia Clara Guadalupe iniciaría con la 
recopilación de su columna Derechos y reveses que había sido 



?JtcmrniaJ de (a /«c,:(c: tlc'táar:a de "iajcJ ¡:c-zuuíi!(i(oJ (/fíff4-l"ifí7) 
- - -- - ~--

publicada en La Prensa. Como en El diente de león y otros 
relatos, se invitó a participar en el proyecto a compañeros del 
área de Comunicación Social y a reporteros de la fuente de la 
CDHDF. 

Durante los momentos que nos dejaban libres la atención 
a periodistas, estudiantes y público en general y la elaboración 
de boletines, entre varias tareas, consultamos los expedientes 
de queja que nos permitieron elaborar varios relatos propios, 
así como recopilar los que habíamos solicitado. Reunimos casi 
dos decenas de historias que revisamos, corregimos y 
distribuimos de común acuerdo para formar los libros Retrato 
hablado de un perro negro prófugo y otros relatos. que coordinó 
Sara, y Botas cafés, lentes negros y otros relatos, coordinado 
por quien esto escribe. 

Junto con Clara Guadalupe García tuve el privilegio de co
ordinar otra trilogía, ahora de historietas y la cual retomó el 
nombre de nuestro trabajo anterior, Historias al fito. Clara 
Guadalupe tuvo la idea de publicar en la Comisión esta trilogía 
y, con una convicción inquebrantable, la llevó hasta sus últimas 
consecuencias. Como los productos anteriormente cocinados 
en la CDHDF, el objetivo de las nuevas historietas fue promover 
la defensa de los derechos humanos entre la gente que no lee 
otra cosa que este género de publicaciones. Inicié el guión de 
la primera de ellas, Abuso en el parque y a partir de noviembre 
Leticia Romero Chumacera se unió a la confección de éste y 
en mi compañía trabajó los otros dos guiones: Gritos desde la 
galera y Amargo desafío. 
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XIV. La estación 
de los peces y 

los frutos (1997) 

&e 
general Jesús Gutiérrez 
Rebollo fue destituido como 
comisionado del Instituto 
Nacional del Combate a las 
Drogas, acusado de tener 
nexos con el narcotráfico; 
murieron el presidente de 
Televisa, Emilio El tigre 
Azcárraga Milmo; el sempi
terno líder cetemista Fidel 
Velázquez, y el destacado 
cinefotógrafo Gabriel Figue
roa. Dejó de transmitirse el 
noticiario más antiguo de la 
televisión mexicana, 24 
Horas. La ciudad de México 
cuenta con un primer 
gobernador elegido por voto 
popular. 

El último año que aquí se 
consigna fue generoso en 
frutos. En este periodo se 
publicaron las dos trilogías, 
la de libros y la de historietas, 
además merced a un hecho 
azaroso recibí una nueva 
promoción. 
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La Subdirección de Información 

Sara Salas recibió una oferta de trabajo en la Cámara de 
Diputados a donde se fue junto con Rosa lcela Alonzo, otra 
compañera de oficina. Entonces se me ofreció la Subdirección 
de Información, a cuyo cargo me encuentro desde febrero del 
año que aquí se reseña. 

En abril vieron la luz los libros de la trilogía Derechos y 
reveses (se hizo un tiraje de siete mil ejemplares por cada 
uno): La bella encarcelada y otros relatos. Retrato hablado de 
un perro negro prófugo y otros relatos, y Botas cafés, lentes 
negros y otros relatos. Se estableció un convenio de distribución 
con la Unión de Voceadores. Sin embargo, aun cuando se 
realizó un cartel promociona! para anunciar los libros. al parecer 
éstos nunca salieron de bodegas. Los puestos de periódicos 
del centro de la ciudad no conocían los libros y lo mismo ocurría 
en la mayor parte de los puntos de venta. 

Los libros fueron presentados a los medios de difusión el 
mes de mayo en un evento que se desarrolló en el Ateneo 
Español y en el que participaron las actrices Marta Aura y Marta 
Zamora, el locutor Leonardo Schwebel y la propia Clara 
Guadalupe. 

El locutor Jorge Manuel Hernández leyó completos varios 
de los relatos en por lo menos tres emisiones de su programa 
nocturno, Ustedes y nosotros, de Radio Fórmula. A esas 
emisiones fuimos invitados al desveladero Alejandro Juárez, 
Gerardo Islas, subdirector de medios electrónicos y el autor 
de este informe. 

A Clara Guadalupe y quien esto escribe nos entrevistaron 
en el programa de la propia CDHDF, Derechos y chuecas y, 
posteriormente, también junto con Sara Salas participamos en 
el programa de Agustin Granados Revista Detrás de la noticia. 

Los guiones de Historias al filo fueron asesorados por el 
director de historietas de Novedades, el señor Rafael Márquez, 
un reconocido profesional en esta materia y quien además nos 
recomendó a tres buenos ilustradores: Jorge Alvarado Montoya, 
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Raúl Alberto Ñique la Rosa y Nelson Orlando Ruiz Reina. Las 
ilustraciones de las portadas corrieron a cargo de Gerardo 
Cunillé Velázquez, a quien conocí en Liconsa. 

Después de varias jornadas de revisión de bocetos y 
entintados, correcciones al guión y armado de páginas con 
información de la CDHDF, incluidos dos crucigramas realizados 
por dos de mis compañeros de oficina, Alejandra Leal y Luis 
Linares, la trilogía Historias al filo se publicó en los meses de 
junio y julio. Ante la mala experiencia con los voceadores 
decidimos distribuir las revistas por nuestros propios medios. 

En un evento celebrado en la propia CDHDF, las historietas 
fueron presentadas el 21 de agosto por el creador de Memin 
Pinguin, Sixto Valencia, el señor Rafael Márquez y el crítico 
especializado Ernesto Priego, quien hizo un razonado y 
demoledor análisis de la serie. 

Clara Guadalupe y quien esto escribe tuvimos oportunidad 
de dar a conocer las Historias al filo en el programa Derechos 
y chuecas, en El gran espectáculo de la cultura, programa de 
la XEQ conducido por Héctor Anaya y en La hora 17, programa 
conducido por Alex Castillo en la estación Ondas del Lago. 
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Conclusiones 

&e 
repaso cronológico anterior 
condensa una suma de 
experiencias periodísticas, 
que el engolosinado escri
bano estaría dispuesto a 
incrementar y comentar in 
extenso. Pero en atención a 
la valiosa paciencia demos
trada hasta aquí por quien 
está del otro lado de la 
página he procurado 
contener mi entusiasmo 
memorioso para no abrumar 
al lector más de la cuenta. 

Enseguida intentaré 
hacer conexión entre el 
proceso académico y su 
contraparte, el campo 
laboral. Ese espacio donde 
se intersectan y se funden la 
enseñanza-aprendizaje con 
la praxis, que a su vez 
reinicia el ciclo de la 
reflexión. Ahora las pregun
tas planteadas en la 
introducción de este informe 
aparecen otra vez con su 
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carga ambivalente, pero de algún modo capoteadas por el 
anecdotario ya referido. 

¿Cuáles son los recursos del egresado de una carrera que 
apuesta más por la teoría que por la praxis, y cuáles sus posi
bilidades reales de encontrar un empleo acorde con su 
profesión? 

Este doble cuestionamiento conlleva en principio una ase
veración discutible: ¿es verdad que la licenciatura en 
periodismo y comunicación colectiva apostaba más por la 
teoría? ¿No se esconde detrás de esta premisa el estereotipo 
de una crítica superficial y simplista del plan de estudios? 

En la ENEP Aragón de los ochenta -sin contar el tronco 
común compartido con las carreras de sociología y relaciones 
internacionales- la carrera de periodismo y comunicación 
perfilaba durante los primeros tres semestres sólo a la 
redacción como la asignatura en la que el alumno podía ejercitar 
el oficio periodístico de manera más o menos inmediata. Las 
demás (estética aplicada a la comunicación, sociología de la 
comunicación, métodos de investigación en comunicación 
colectiva, economía y medios de comunicación colectiva et al 
apuntaban, como su nombre lo indica, a la comprensión y 
análisis del proceso comunicativo. 

Sin embargo, la pirámide se invertía en los tres semestres 
siguientes, pues de pronto era "la teoría y los medíos de co
municación colectiva 111" (en el sexto semestre) la única materia 
de alcances estrictamente conceptuales. Las otras ofrecían 
un panorama de acción bastante atractivo, como eran: 
redacción, técnicas de información, seminario de opción 
vocacional (prensa, radio, televisión, cine), trabajo editorial y 
de imprenta y organización de oficinas de prensa. 

Si nos limitáramos a echar sólo esa ojeada al plan de estu
dios encontraríamos un equilibrio entre las materias de carácter 
teórico y las de perfil práctico. Sólo que ese equilibrio era 
bastante relativo, porque habría que considerar, por ejemplo, 
que entre el personal docente que impartía estas asignaturas 
prácticas no había fo.que pudiera llamarse una abundancia de 

.. mÓdelos en los.cuales el alumno pudiera f ;~ . .,lquna referencia 
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concreta a la cual emular. El palmarés periodístico de nuestros 
profesores era bastante limitado cuando no inexistente. 

Aunque, para ser parejos, habría que considerar también 
que el estudiante de periodismo debía entonces, como debe 
hoy, estar consciente de que una de sus primeras obligaciones 
es protagonizar su propia formación; es decir, que ante las 
carencias de infraestructura o equipo, los siempre engorrosos 
trámites burocráticos o las deficiencias achacables al programa 
de estudios o a los maestros, el estudiante debe responder 
con iniciativa para buscar solución a los imponderables y, sobre 
todo, perseguir a toda hora el complemento justo a su 
preparación académica. En varias ocasiones me topé con la 
frivolidad como uno de los términos más socorridos para definir 
a una generación de estudiantes de periodismo que, desde la 
perspectiva de los críticos se limitaban a seguir primero una 
carrera de moda y luego un modelo que les había sido 
impuesto Esta es también una afirmación discutible. 

Por lo visto, la solución al primer cuestionamiento no es 
nada sencilla y su discusión rebasa los alcances de este trabajo, 
por eso me limitaré a ofrecer algunas consideraciones a los 
recursos de que dispuse gracias a las aulas en mi experiencia 
dentro del campo laboral. Salto entonces a la segunda parte 
de la pregunta, ¿era posible en los ochenta encontrar un em-
pleo acorde con la profesión periodística? 

Desde luego, fue la realidad la que me ofreció las respuestas 
tanto a ésta como a las otras interrogantes planteadas en la 
primera parte de este trabajo:¿Es factible ingresar a la sección 
cultural de un periódico o a la industria del cine sin más 
referencias que una tira de materias o una hoja de computadora 
con el historial académico? 

Si, como se ha comentado, en el caso particular la mayor 
parte de los resultados han sido positivos lo que resta a conti
nuación es señalar entonces el intríngulis del caso en cuestión. 
El meollo del asunto se concentra pues en develar el cómo 
ocurrió ese enroque entre teoría y praxifmómJtffiica:pnJis 1JEIE 
herramientas aprendidas en la escuelaf)j}~ l8f.Ji.enci¡\ólofrP.i.11nrEC1 
nocido por medio de los lihros, alqun~s~ cjWF'zá ~ 
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alguna visita pasajera a una rotativa o a una sala de redacción? 
Hacia las aguas de este tópico es adonde me dirijo en seguida. 

Anoté al principio de este trabajo que mi primer contacto 
comunicativo fuera de las aulas se dio en la Cineteca Nacional, 
donde comencé a poner en juego algunas de las cartas que 
me mostraron en la escuela: técnicas de investigación 
documental y redacción periodística, fundamentalmente. Mi 
escasa contribucióri como auxiliar dentro de la oficina de In
vestigación se concretó a utilizar esta herramienta ( contestar 
de modo coherente los tópicos básicos del periodismo) como 
método para contar una historia cinematográfica en un corto 
espacio (una o dos cuartillas). También ayudé a fichar películas 
que posteriormente serian clasificadas y archivadas como 
material de consulta para investigadores y estudiosos del cine 
mexicano. 

Merced a una efímera estancia en la revista Producción 
atestigüé el modo en que se pueden desperdiciar recursos 
económicos y energías para hacer un proyecto que se fue a la 
basura. Aqui me quedó muy claro el papel de la economía en 
los medios de difusión, y me convencí de que no deseaba 
seguir camino como vendedor de publicidad ni hacer 
propaganda empresarial al emplearme como una especie de 
secretario de un presunto miembro de la Canacintra. 

Fue realmente en la revista Tiempo donde ingresé de ver
dad al campo periodístico. Aun cuando el semanario fundado 
en 1942 por el escritor Martín Luis Guzmán se encontraba a la 
mitad de los ochenta en una etapa de franca decadencia, es 
innegable que mientras hubo en ese lugar gente con iniciativa 
e inquietudes por elaborar un producto periodístico decoroso, 
Tiempo fungió como una escuela complementaria donde se 
podía experimentar lo aprendido en las aulas. 

La rigurosa y precisa corrección -por parte de un profe
sional de la prensa- de una nota concerniente al aniversario 
luctuoso de Álvaro Obregón, me aleccionó acerca de las 
diferencias entre elaborar un trabajo mecánico y aquél que se 
hace con los sentidos muy abiertos. 



Quizás un aspirante a periodista pueda lograr en un corto 
tiempo el mínimo dominio ortográfico y sintáctico que le permita 
presentar sus textos más o menos legibles para el lector. Sin 
embargo, eso no basta. La nota informativa exige además de 
claridad, objetividad y oportunidad, y sobre todo, veracidad. 

En el caso al que se alude, la nota no era el simple aniver
sario del hecho histórico sino el discurso en el que el orador 
hizo gala de los gastados silogismos del lenguaje oficial; no 
obstante, el trasfondo en el que ese discurso era pronunciado, 
es decir, el asesinato del último de los caudillos, Álvaro 
Obregón, debía apegarse a la versión histórica de los hechos 
ocurridos en La Bombilla, cosa que no hizo el redactor de la 
nota original y, por seguirlo, cayó en el mismo error el refritero. 

Un periodista formado en la academia debe servirse de to
dos sus recursos para evitar irse de bruces contra las piedras. 
Para eso están las técnicas de investigación documental. Aun 
cuando se trate de un refrito, el buen periodista está obligado 
a cotejar en las fuentes disponibles el material que ha elaborado 
y de revisarlo, independientemente de que existan en el 
organigrama del medio para el que trabaja especialistas 
encargados de ello. 

En la revista Tiempo pude poner en práctica igualmente lo 
que en la escuela habían sido ejercicios de entrevista, crónica, 
reportaje y reseñas. Cuando pude salir a la calle traté de cumplir 
la misión a la que tarde o temprano está destinado el periodista: 
el reporteo. Con auxilio de una grabadora o sólo con pluma y 
papel recogí declaraciones, pronunciamientos y testimonios 
de parte de gente común, lo mismo que de políticos, 
intelectuales, académicos y artistas, todo eso con el afán de 
cumplir la !alacha periodística de cada día. Sin el soporte 
educativo hubiera sido más laborioso este aprendizaje. 

En Liconsa actualicé un manual de estilo, amparado en los 
apuntes de clase y la bibliografía consultada en las materias 
de redacción y trabajo editorial y de imprenta. que funcionó 
como apoyo para los compañeros de la Coordinación de 
Comunicación Social y los colaboradores del periódico Liconsa 
y de otros materiales preparados en aquella oficina. Con estas 
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mismas bases pude marcar también los textos que habrían de 
ser incluidos tanto en la sección cultural de la revista Tiempo 
como en el periódico de las lecherías El hijo ele/ cencerro. 

A pesar de que no prosperó, el proyecto de comunicación 
que presenté para la División Metropolitana de Liconsa se fun
damentaba en los elementos teóricos aprendidos en la escuela. 
En tal documento trataba por un lado de evitar la terminología 
comunicacional y por el otro intentaba deslindar los diferentes 
modos en que la gente puede comunicarse. y explicaba por 
qué es importante y cómo puede llevarse a cabo un programa 
de comunicación social. 

El cine, que cursé como materia de opción vocacional y 
asignatura de un taller para egresados. me permitió entender 
con mayor facilidad el mundo de las imágenes, al que debí 
acercarme desde la redacción de los pies de foto en la revista 
Tiempo, hasta la ordenación secuencial de imágenes y 
palabras en los guiones para historietas en la CDHDF; así como 
las reseñas y semblanzas biofilmográficas que. a manera de 
colaboraciones, entregué para su publicación en distintas 
revistas. 
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Sección de Cultura 
y Espectáculo$ 

LA Peculiar Filosofía de Chava Flores 

Los Mexicanos Somos los Mismos 
"MEXICU Bl cambia, JOB que no cam· 

b1amoe somo loo mexicanos. Somos los 
m1Smoe. ExactAmente lgllales. Somoo 
loa m1Bmoe", dice Salvador "Chava"
Flores Rivera cuando, durante la ent.re
VIBta ooncedldaa Tiempocomentasobre 
la ciudad capital, aobre el pa1s y 8US 
habitantes. 

Después de seguir con atención la 
tnmalac16n de la ,traba.dora preste.da 
JXlr una de sus plst88, Che.va Florea se 
sume en el 81110n lndMduel y comienza 
con el ritual de su primer c1g8IT1110 de 
la aelB y medta de la tarde. 

• Podríamos empezar con una pregunta 
un poco de rigor, p,ro que no drja de 
uner impor1ancia: ¿Cuándo y cdmo des
cubrió que podía haur canciond'! 

En 1961. Endlclembredeclncuenta 
y uno, preclSa.mente durante las posa
das se me ocurrtó la primera canelón. 

• Y ¿cómo fue'! 
-Se me ocurrió hacer una y la hice, la 

llevé y al otro dla luego luego me la 
aceptaron; fue Dos horOJ de balazos que 
se grabó el 11 de enero de 1962. Ya 
para ese uemJX) babia hecho La ttrtu• 
lia. Se grabaronjUnt.aa. 

• Usted dtscubrió tsa facilidad 
qu,t tinfa para escribir o para obstr· 
var alretkdor, ,wro muchos arri.stas 
lo canalizan dt otraforma: usttd lo 
hizo musicalmenÚ: ¿por qui ño st 
le ocurrió por ejemplo escribir his• 
1orie1as, novelas o chiJtes? 

-Yo tenia un ca.nc1oner•o; dlrl.· 
g1a un cancionero que estaba 
decUcado a loe oom¡x:,eltores y 
ademé.e, desde nltlo me ha. gua
t.adocantar.Aunque nunca pensé 
que pudiera. ser oomposltDr, ahl 
fue donde nació la tdea de aerlo. 
Se me OCWT16 hacer una can
ctóny luegootrae méa, hasta que 
dftlé el cancionero para aegulr 
haciendo canc!Onea. 

• Habldbamos dt situaciones pero 
podrla ser una prqunta ipialmtntt 
important~la qut hace re/ erencia a 
ltu personas. istaes: ¿quiints influ
yeron en descubrir es1a vocación 
musical? 

-Quien más lnfiu,yó fue don 
Mario Rivera. Conde, el dlrector 
artistlco de la RCA Vlctor; él era, 
catalogado por mi, el m~rdireo
t.or artist1oo que ha habido; él fu~ 

JO. ,iepiinlfitt de 19185 

el que me e,yudó y me tnstó a que 
a1gU1era yo comµ:mlendo canciones, 
·c1ea:1e1aprttneraV8'ZQUBhloe.Cuandoh1re. 
Dos horas de balazos, él me decía: 
bueno, todo el mundo trae qulntentas, 
m11i., tJ'e8ClentaScanc10nesyusted nada 
más t.rae una; no _puede ser, haga otra. 
Pues no sé al pueda. Haga otra por 
favor. Entonces hice La tertulia la can· 
clón que a él más le gustó de toda.a las 
canclonee que hice. 

Lo JlQlor que Podemos haoer ee C&n· 

'i" 
Tranquila, casi podria declrSe que 

lmpaelblemente, porque su rostro de 
66 a.fl.oe no d@ ver más que un blgOte 
que se mueve, oscila por encima de sus 
delgados lablOa. el oomposloor renere 
como nació esa su primera canelón. 

•Al principio querill hacer una can
elón Inspirada en Jorge Negrete, Pedro 
Infante y Luts Agullar que eran loe 
charros de Méxlco, pero no IJge.ba, 
entonces recordé la8 pel1culas mudas, 
a loe que eran m!B héroes del cine 
mudo: 'Ibm MlX, Buck Janes, B111 Boyd, 
Tl.mMcoy. 

Compositor y c:ranlstt1 de¡,, urlH 

•UJttd propon/a, o mds bien manifts• 
/aba la ttsiJ. en un escri10 creo que de 
OU1t&rr&:r&o11. de que los compositores 
son dr alguna manera el caldo que da 
sabor a la vida o 11lgo asi, ¿sigue pensando 
esoJ. 

-No, claro, loa oomIX)Sltores 9:1moe 
una parte de la sal de la V1da. Nada més 
quecuandopenaamoequeoomoagenloe 
ya la regamos toda; creemos que somos 
loe que inventamos el hilo negro, y esa 
no es la verdad del compoettor, pero en 
esta époce. en que la situación es mala. 
es péalrna para. todos; en la que tene
moa que trabe.)ar tres veces mé.e para 
poder llevarla, lo m~r que podemoe 
hacer es cantar. Un pueblo que canta 
es un pueblo felLZ. un pueblo alegre, un 
pueblo que eatA lleno de V1da. Quién 
sabe quién dijo que somos del Tercer 
Mundo, esto es una mentira. Somo del 
Primer Mund0; tenemoe aent.lmlentoe, 
tenemos esplrltu, que es lo que cuenta 
Y el esplrltu y el eentJ.mlenoo ae refl~ 
en el cantD. Entonces, la persona que 
tiene todo esto as una persona que vtve 
mE!)or. 

Bl InPn10 ee del Pueblo 

Subeelvolumendeuna.mus!C8 
que Viene de otra hablt.aelón. 
Vienen f'a.m1l1aree del aenor Flores 
a preguntar S1 escuchamos la 
múalca; haci3n arreglos en el 
estéreo hasta que la mUSlea des
aparece y la conversación se rea
nuda 

-Yo desde runo -comienza ot.ra 
vez el ent.reV1StB.do, después de 
una pregunta sobre el género 
musical que prahUca· obeeIVé y 
obeeffl a mi gente, a mi pueblo, 
a m.t raza, y deede nll'\o me h1ce 
la promesa de eacrlbll' algo 9:lbre 
ella, pero yo pensaba en un Ubro. 
Cue.ndoVI Jaopon.unklad de hacer 
canciones ... No, no me burlo de 
loe pl'Obláffiaa. No loe a.taco. Me 
preguntan S1 ooy compoSltor 
de !ngento, yo no tengo Ingenio, 
el mgento es del pueblo,yo se loo 
l'8CQ)o y se loe devuelvo en can• 
c!On; no ooy de proteSta porque 
no prot.esto de nada, n1 doy con
~ tampoco. Yo lo untco que 
hago es re!l~ mJs vtvenc1as, 
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qu8 eon las vtvenel8B de todoe y moe
t.ré.raeias. Entciñces cáaa quten capte. 
o6mo somos, cómo veeumos, cómo son 
nuestroe dlohoa, cómo eon nuestroe 
~ en la vtda, cómo son nu68Lra8 
casas. nuestr88 callee, nuest.roe suce
eoe. Ent.onoee.. la gente o lo acepta o no 
lo acepta. Regularmente lo acepta por
que ella lo vtvtó también. 

81. loCl"O que la ganta oa.nte,ya la h1oe 

Conocedor de los habttantes del Dls
UU.O Federal (nactó a espaldas del Pa
lacio Naclonal, prec188.mente en la calle 
dela Soledad el 14de enero de l920)el 
aut.orde Boda dt vrdndad, El baullzo dr 
rM10 y Crrrd sus ojitos Cirio, entre 
muchas mAs, dlce a propOs1t.o de sus 
oompos1Ciones: 

"SI mucha gente cree que hace mal 
enaeguJreeaformadevtdaycamb!a,a 
m1 me pe.rece muy bien, porque ye. se 
superó, pues no ee camb1a para hacerse 
peor, stnopare hacerse m~r. pero.yo 
no ae lo aco~. Ella lo hace J)OJ'QUe 
ella quiere. Yoleplntolomio; loquevtvi 
que es Jo m!Bmo que Vlvteron ellos y 
entonces cada quten toma la parta que 
Je corresponde". 

-Dtsdrrl puntodr vista tn qur todos al 
lrattr un lrabajo indusivr cuando sr va 
hacrr para mostrarlo a mucha grntr, 
sirmpu sr Ir da una intmcionalidad, fa 
lntrncionalidad suya no rs rn ningún 
lffttitlo moralista. 

-De nlnguna manera. 
-¡Cudl srria la principal intrncionafl-

dad dr sus cancionrs? 
· Mira, yo hago mlS canciones para 

que el pueblo cante, para que tenga un 
momento de alegria. lo úntco que treta 
eede ren~ unasonr1sa, el fondo de la 
oa.nctón ese lo dajO a la gente que Jo 
escucha, al lo qutere entender o no 
qulere entender. A mi no me Interesa 
que l& gente lo anal.Ice, lo estudle o rl~e 
de hacerlo. "Me lmpo~ que ee dlVlerta, 

que oMde sus probleII188 morales y 
eoonómtcoe. Y que cante. SI logro que 
cante ya tl'lunfé,ya lahlce. E.so~ todo, 
aaJ de elinple. 

•iA qut atribuye la vigrncia qur 1/rnr 
indusiw con ku gr111racioMs actualrs, 
por qui no fa ha prrdido"! 

-Porque m.1 hletorla acaba de pasar. 
MI hlStorla t1ene esa Vlgencla, tod.av1a 
eXI.Bte gente como yo, la traruiletón de 
nuestro pueblo todavta no se term.Ina, 
t.Ddav1a ~\18Clndadee., no todos vtvte
ron en INPONAVIT en condom1n10e,_ 
La gente que actualmente vtve en un 
condomlnlO a,yer vtvtó en u.na veclndad. 

Do 1& Ciudad al Campo 

-Tdcando rsr punto dr los ba"los y las 
vrcindadn qur son c/dsicos y nrtomrntr 
capitalinos, a,or qui razdn sirndo ustrd 
un capitalino, no sr si un amantr dr la 
ciudad prdcticamrntr. dr rrprntr la 
abandond. o ustrd sr sintid corrido por 
rila, o qu, fur lo qur paso? 

-No, mtre, fueróncueet.toneedeeal.ud. 
Uno sabe cuAndo 8ll'Vey cuando ya ne 
slrVe. Yo cantaba, bueno .YO nunca 
canté no eoy cantante, cantante son 
loa que cantan boruto, yo ooy compos1-
tor, pero me expl"88El.b&, pero entonces 
me operaron de las cuerdas vocales y 
luego de la OJ'.)el'8Clón ft-8.ncamente ya 

medabapena:M1auenoerateneruna ¡•---------------~ casita pare. darle a m1a hU08, pero P&ra 
hacer una casa BQU1 en la ciudad de 
Méxlco ¿usted sabe lo que cueeta?, no 
uene Idea bueno.pues para miera una 
cosa 1mpos1ble. No podria. hacerlo, 
entonces busqué un lugar que fuera 
amable que wvtera cultura para edu
car a mlB hUOS. que·WV!era aire puro. Y 
ahora vtvo en el campo. no vtvo en 
Morella, V1vo a 12 Km. de Morella. 

Luego de refeMr que llegó a ese lugar 
pril.ctJcament.e sin conocer a nad.le, 
que ahora se ahoga de atre plfro y pro
cura descansar después de 66 e.floe dé 
~. que no oye M.lldo nt ve la televt
slón, porque "me molesta", Chava Flo
res dJce no aenuree lnqulet.o porque las 
muaas lo ha.yan d~a.do por algún 
uempo. 

"Esa.a no d.lcen cuando se van ni 
cuando llegan. De pronto se preeenta, 
ent.oncee algún d.Js. llegaré.o. si no ll&
gan, ni modo, pero el llegan puee que 
bueno". 

En UIUI oudicldn popular 
m~ lotería que uno puede encontrar 
en su Vida, esecontrarse a uno mlemo 
y que el trabeJo es lo m~r que puec1e 
uno tener para poder vtv1r tranqu.J.lo. 
Loe euenos son muy bonlt.oe pero no 
s!rven de nada. 

·iCudf ha sido fa rvolución qur ha 
1rnido fa ciudad dr Mi:cico, drsdr w 
punto dr vista, cudlrs han sido /QJ wnia
jas qur ahora trnrmos, si rs qur las trnr
mos y rodlrs las drsvrntajas? 

-Esa ee una pregunta muy de uste
des. muy de los jóvenes. Cuando.YO era 
nin.o México acababa de tener una 
revolución. Entonces no habla más 
que dos clases de mexlcan08: los pobres 
gue éramos m u,y pobres y los rlooe que 
eran mu,y rlcoe. No habla clase medla. 
No h.Wia de otra y México no tenla 
para cuando. No he.bis. manera de gue 
el pobre surgiera, de gue hiciera algo 
para poder, no dlgo ser rico o de la clase 
medlae1noVlV1r, VlV1r, tener el pan d!a-

A que le tlNa... rlo. Era mucho muy dlflcll en esa 
-iPodr(a hablarnos dr algunas dr sw éprea, Y algo peor, la revoluclón nOB 

cancionrs.' Crro qur drntro dr /as mds ~unpromed.lodelnoven1J1p::irc1emo 
popularrs o dr las mds conocidas rstd A de analfabetas, el diez por clenu:i de loo 
que le Liras cuando euer1as mexicano. mexicanos sa.bfan leer y escribir, al 
iCÓmosrlrocurridhacrrunasinlrsis.un revés de ahora. Y de aquel diez por 
poco rrcuprrar muchos cachitos dr mu- clento apenas uno o doa por clamo 
chos mr:cicanos. pa_ra qur a la wz parr hab!a hecho carrera. Loe demás sólo 
cirro qur todos rstamOs involucrados rn sa.blan leer Y escMbtr o habl.a.n llegado 
rsa canción sramo pobrrs O ricos? al cuarto, qulnt.o o eexr.o ano de prima• 

-Me dec!a ml eapoea: "¿Y tü cómo rl8., cuando mucho. 
cMUcas a !0008 los que compran billa- Ahora el rostrq de don Salvador ya 
t.es de lotarla el tu haces lo mJ.amo?" Le no permanece !mpaslble sus QJoe estAri 
dije, no JX)drla hablar de ello e1 no Jo muy ab1err.os Y au voz que general
hublera hechoantee,cuandocompraba mente ee ronca modula tonos egudoo 
euenoe. Ent.onces comprend.l gue la para declr: 

"Ese Méx.Jco analfabeto ea el que ha 
Chu·• Florr1. ~" U1U1fo10 th lutu 11/1u11w 11/101 ----=;:;;==;:;;=~~~~~'-"'::C:::C_J 
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constrUldo ed1!1cloe, el que ha hecho y 
pavimentado sus CBJTeterae, el que ha 
hecho aeropuertoo,.)ard1nes, el que ha 
hecho grandes almacenes, el que ha 
ha hecho grandeza en este paiS. Enton• 
ces dlgame si evoluclonO o no evolu• 
clonó. Imagtneee un México a.lrev&
sado como hace cmcuema an.oe. Lo 
que van a hacer ustedes con esa m1Sma 
Idea con este pala, y aunque mucha 
gente dlga que vam~ abaJo eeo es 
menura. Méxtco seré. México mlentt8S 
hizya equi up. mexicano". 

Chava Floree habló también sobre 
lss dlflcuhades que representa VMr en 
la ciudad de México, ~ro al nusmo 
uempo de su nobleza, 'esta ciudad les 
da de comer a todoa, aqui se divterten 
todos" o también, "est8. ciudad es una 
gran pachanga en la que loe 1nvtt8doe 
se dMerten, menoe el a.nfltrlón". 

AquellaleU'ade, "dee1elaadlezyano 
hay donde parar el coche, /nJ. un rule
tero que lo quiera. A. uno llevar/ llegar al 
centro atravesarlo es desmoche ... " ee 
aún vállda., porque nMéxl.co el cambia, 
loa que no camblamoe aomoe los mexl• 
canee" de modo que la canelón oom
puesta hace rnés de veinte afloa podr1a 
haberse escrttn ahora, con la únJca 
dlferencla de que en lugar de Sdbodo 
ahora seria , Viernes Di.11rl10 Federal, 
según noe dijo su autor. 

Ademésde haber compuesto mésde 
260 canciones, lncluldae unas de corte 
románuco que "eon muy miaa", de 
he.beree presentado en todas las perui.e, 
teatroedelsUNAM,JPNydelaBdepen
denclas gubernamentales, Chavs Flo
rea tntentó en algún uempo mantener 
una compe.túa. propia pare. ofrecer su 
uroduccclón musical. 

"T.oeré hacer doe dleco6, yo era el 
compoeltor, las grababa. hacia la.E 
portadas, las plStas, les daba el teMlll· 
nado, loe vendia, loe cobraba, Iba al 
banco, a Hac1enda, todo", debido a eae 
m últlple U'e.beJo que no ga.rant.1Z8.ba. ru 
stqlllera el costo y a su operación en la 
garanta el compoeltor a.bandonó eu 
meta de completar dlez LP. 

El hombre que t.ermlnó 1a carrera 
corno contador en la Escuela Superior 
de Contadurta y Adrn1n1st.rac1ón, pro
feelón que nunca@cl.lt6 lndlca, "µ:inga 
ah! que Sa.lva.dor Floree Rtvera es Chava 
Floree por lajuventud mexlcana actual. 
Me em.endleron mE!)or que ml propla 
generación". 

Llueve todavía cuando después de 
aproxunadament.e doa horas de estar 
sentado en un stllón, fumando un 
cl.garrlllo tras otro y de hablar con un 
deaconreldo, don Salvador Flores se 
deaplde a medlo pal.lo de la casa. 

Marco A. SIiva Martinez .. 



li'+!·izbl+i 
Un Descubrimiento Mexicano 
El Maguey, Cura de las Ulceras 

t.1. ll\;l~\lt'~ Íllt' p;tl,l í·I (CIIIIO una 
ohM•,icín inl'\ i1,,h1t·. ,\\ 111 inripio, la 
Ídt'a ,1· 11• dc-.t.i'>I ;uÚ t·n objt·lo lit· t'\IU• 
dio. L" i1111·,1ig;nionn \ 11ah,1jo\ tk 
labo1atotio u·;di,~1dr" 1h11,um•;u'ios pcu 
t'I dot 1111 En1iqut· ~:1111 ht•t Po-.;Hla 11·1• 
niin,11011 poi golt·,11 lt• ,·1 t 0110( Ílllit'nto: 
la mid ,1.tt1i;1 (\o,m1r,u1{1) ,iiH· pa1.1 
t ur.11 la, illn•1a, ~;hu 11 ,1,. 

llt·,¡nJt:, fut· la hit h,1 pol lo!-:1ar t'I 
rt"1c)1u1-1·i111i1·111c) tl1• l.1, au1midade\: J.,, 
lt"lllillÍ\a, Ílll~ll•Ula, \JOI ];1 imlus1riali-
1.i1icin dt•I mt•di1·,111u·nt1); las anl<'..:ilas 
t'll la, 11fi1·ina~ b11111-11;i1i1 ;1~; la t'xpli1 a· 
ción 11·i1t•1;HL1 tk qm• ~t• 11;11ah.1 dt" ur 
pnxl111·10 p;ua IK·ndit·int\1· J;1 pohladón 
ht'< h,, 1011 1n.111•1ia p1i111a tt·1 nolngia} 
!K"1'4>11;1I 11wxir,1ncis. 

lfa,ia q111· llt'gci b 1t•\ignadt'm dt 
sabt·t 11111· nn h.ihía 1lt·,¡1-1·11ad11 ma, 
t'fllu,ia,1110 tpu· d i111t·1t'.·~ lun;uivo dt· 
alguno~. !;1 1ompu•_n,i1)u ¡K,litirn dt 
onn, ~ t•I ag1adnm11t·n1n dt• quit"11t'S lt· 
p11·D1 up,11011 d1·,tl(• sit·mp11·; lo~ rn
Ír111111,. 

Fu1·1on m;h tit" 1 im 11t·nw aí10~ dt· 
in\t•,1ig•ui1mt·,; ,1•in11• dt· nmsulta } 
alt'm i1í11 ~ ,·a,i nlt'dio ,iglo t'II t·I 1·jl'll'i• 
1·i11dt• \¡¡ d(1t t'lll i,1. \1), ,1fü1\ ljllt' l'I t\(K'lf)J 
sam h1·1 1'0-..1Ja , h 1<11011 intt•nsi1!;1J } 
J.l-lt it·rn i;1. ;\l111 ic'i,1 fint•,dt•I all<, pas.tdo. 

.Sin 1·111ha1go. t'I 11ah;1jo ¡K11 l·l dt•• 
~11 mllado lo 10111inú;i ,u hij<, d dot'IOI 
[111i11u1· S;infht·1 .'i1l11J11;1, 11ui1·n tam• 
hií·n t·~ inH·,1ig.1tlm tld ll•N ~ p1of1•s1u 
ti,· b E"- ud.1 ;-.;,u ional d1• ~l1·dil ina r 
Hnnlt'11¡,atia. 

¿Qué es ti Xoconecutli? 

aguamit'I \l' p1cx1·sa ton una 1i·111ir.i 
111i1 robiulcígi1 a t'n la qut' s1• u1ili1an las 
11·pas MGXN (minoor¡;;ani,mns aisla• 
dos. sd1·1do11.ido$ y n11uliriot1ado, dr 
l.i flor.i d1• implantaricín dd 111;1g1wy rn 
su t'~i.,do dt• n1•,·imi,·n10 } dikn·n• 
1i;11·icín). 

"[n rst.1s ,·omlidonrs -1m11i11lla d 
do1 unlt"nlo- a partir dt• di1 hos matr· 
nalt-s St' g1•1u·i.111: rnurinas, glu1opro· 
ll'Ínas, mucopolisafaridns ydi,1·,sm po
lirn1•rostlt•masd1•l tipodt' l.isdrxtrinas, 
ad1·más dr una fOllft'IUración d1• gt'r· 
mt•m•sa1ido[cíli1nsdt" ,lJ -
2 mil millon~ por :!I 
H'lllÍllll'UOSn'tbin,. Al 
nmju1110 dt• toda rMa 
M'IÍl' dt' p1otlunos lt'· 
suha1H1•~ s1• k d1•no• 
minó .\ot·onrr utli 
(mit'I agria t'n lrngua 
nahua1I). aludit•mloa 

lt"~tigos (súlamr11tt' ron sistrma ulraro• 
gt'.·ni, n). auuqul' a la autopsia las úln:• 
,a~ ap,1rrutrmt'nlt' st· prt•~ntan ron mr• 
n1ir in 11•nsidad (tamaño. rx1rnsión, san
g1.11lo). 

",\I "'gundo d[a dt· oh5t'rvadón (rnn 
la plimna dosis t1•rnpt'l11ica) rl animal 
apa11·1 t' \ isiblrm1·1111• 'mt'jorndo' "" su 
n11n1>011a111it"11to psi<-ológiro-momr, la 
uwlt-na ha disminuido: y a la autopsia 
las úln·1-a.\ son m.is prqut·ñas, IÍl'lll'II 
n11·nn1 asptTtodt'san¡;::rado yal¡;::unasdr 
1'11.-~ ¡ut'Sl'ntan un hanro y ostrm,iblf 
p1rn t•~o tlt> dralrital'ibn. 

"Al trrrn dl.i dr 
nhsl'TvMión ron la st'• 

¡;::unda dosis tt-r.1péu-
1ka lns anirnalrs !W' 

t'llC"Ul'ntr,m man·ada
mrntr rrcuprrados a 
ni\'l'I pskológirn•mo
tor. ha desaparrddo 

su nmsist~nda, trxlu-
ra, asptno y propir• la ml'lrna, } a la au-
dadt•s organoli•pti• lopsia srpurdrobSt"r• 
,a,"' A,(UII mi,/,,., 111 mntni,¡ pt1ma varagunas úkrrasri-

S..· p1t'<·isa 1ambién qm.• romo n·sul· catritadas y otras t'O franco pr~rso dr 
tamr dr la composidón rslructurnl drl ci1·a1,i,.adón. así n>mo una disminu-
produno s1• nlJtirnr un "u•rdadno sis- dón muy marrada rn los asprclo5 vas, 
tt'llla biológiro intrgr.ido" r.ipal dt' rr· <ulatt·s. · 
1·ubrir la., munisas drl trano ga\Uoin• "Al cuano dla dt• observación, drs• 
1rs1inal t•n forma mu} srnwja111r .i las pul·s dt" la aplinafión dr la trrcrra dosi, 
1 ondidont's íisiol(Ígi1·as nonnak.s. it·ra¡)l•utira; Jm animalrs sr rnrurmr.in 

Po• t'\loi.t• afirma que ""d xofantculli en Ílam·a 1, indudablc-mrntr rt'cupt'ra• 
tit'11t' una w1il· dt' aplkadonrs trra¡xlu- dos a ni,·el psi,nlógil·o.motor no Sl' 

li<·as en <asos tlr rsofagi1is pl·ptira. gas· rncut•mra sangn•rn las hrcesaún invn• 
tritis. íilu·,a\ a di\t'lsos niu•lrs. así ligada químiramrnlt', rnconuándoK' a 
fom1, d1• f1•11ómrnos iatrogi·niro\ nlllSt'• la auiopsia numrro\.ts úkt'r.is tot..almtn-
nwn11·s .i una antibio1t•fo1t•101pia pro• tr dt·atriL.Jdas y al¡¡;unas con un frJ.llfO 
\ongada'", prot t·so dt' <"iratri,adón, habirndo dn• 

Exptrimcntos con Roedores apart•ridorasi t·n su 101alidad los ¡lfOCl"· 

Al 01 ta\o C:tmgr(•so Na1 ional dt· Me• 
di, in;i ~ l101111·11pa1íacl'\t"lnadnt·n Mon· 
tt•nt"\ t'll 191H, los d<J<IOll'S S:im·hr1 
Po¡,¡i(la , S:im ht't Saloma !11·,,11011 los 
n·sultad;1~ dr una "uln11ogí·111·,i\ t•xpr· 

r'inw1w1I imhu ida }' 
'nmuol;.:nl.1" t·n ratas 
'\\"islar, ro1•dofrs que 
prt"!.t'ntab.111 11ivrrs1,s 
1ipostl,• Íll1 t•r•1~dt" in
lt·sidad tli,1in1.1. 

Al , it•n IK" 1 it-nto 
dt' t'~lm ,111im;il1•, "' 
l1-.a1h1ii11i,tn'l 11nan111· 
ti<lad 1011110\ad.1 dt• 
xr11 Ollf'I 111/1 dnt'1 ta· 
n!t"tllt· al 1·,rr·uu.ig¡, por 
mt"dio ti¡• 1111.1 ,m11la; 

l.i do,i, tn.ipÍ'luka ÍUt' 1t·1K·tul;1 thuamt· 
1 u,1110 día, e 011 la, nh,1·1 \;11 l<>llt·~ ,¡. 
J.:llÍ,•ntt•,• 

So\ tlt' 1nnges1ión \'asrular. 
··Al quinto día dr nb\t•n·ación (dn-

1ml•, dt' la n1a11a do\is tna¡x:u1fra}. los 
animalt·\ ~· l'ncu1·1111an 1·011 las 1·arnnr-
1hii1 a, motort's } pskológirns de ani• 
mal1·, J.1t'fft'1·tarnt•nt1· normalrs: a la au
top,i.i l'l asp1•flo dt· 1.i mucosa gá\ufra 
I'\ p1:i1 ti1anwnll' normal a ni\'t'I dt• ,·as• 
ruh11i1;11 iún 11h~1•1\ánd0St> lug.in·\ rn 
lo, qm• hubo JJHK t'\.(I ukrrnso !Otal• 
fllt•n11· 1 il·.iuÍ!atlo". 

Cu.antlo t·n 1·1w10 dt• 198:J al p1olrwr 
S,ím tw, Po.,.1d:11 une 1·diri la t:ntrn·i.\ta a 
Tiempo. tlijo qut· st' habían fUrado ron 
t'I "'" rmr1111/1 má~dt• \t·i, mil pt'hpnas. 
Al11,1.i \," in1t·11·-.1tl,l\at ud1·11a la [,;,nu·la 
N,11 ional lit• Mt•dit in:1 } Honwnµalia 
dt•I IPN f,\11oyo dt· Guadalupt· 259, 
hac<iuna111i1·nto La [l,l·alt•ia) dundr 
llt•\an IIIJ IT<1tan1ie1110 lllll t·I \Of'Ollt'· 
r 111/1 d111a1111· lti wman.i,} hajc, la ¡111•11· 
t ic\n ,h I d11t lor S;irn ht·, S;iluma. ··A11l11:1111!,, t•n t·I 1111,mcJ ,i,11·111,1 ],, 

-~10~1\ ul11·101~t'nita', 1<1 'tln,i, 1na1.ll·11• 
111 a 110 .i· c·m 11<·1111,1 una m,11 , ;1tl.1 ,ljfr. 
1t·n11a 1·1111c- I," a111m.il1·, 1ra1.11lo, } ln,~-------"-•-~-•-•_·_•_1_1•_.,. __ "_1-_'___, 

· , .. ,,. 1•1•11, 



Cuento 

fEsas manos! 

Marco Antonio Silva Martlnez 

CAMINABA por la calle siempre con 
las manos cosidas a las t,olsas delan
teras del pantalón. Cuando, por 
ejemplo, detenido ante una vitrina 
querfa senalar a sus posibles acompa
nentes algún objeto que llamara su 
atención, lo hacia con la mirada fija en 
el gran detalle y con la cabeza echada 
haci~trás, mientras hacía cualquier 
comentarlo. Un dla, al pasar con algu
nos campaneros Junto a una vieja de
mente oyó gritar a ésta: "cochino, se 
esté agarrando tos güevos y delante de 
esa flaca", lo único que hrtotue 
sonrelr detrás de su barba tupida, que 
no obstante no lo 1/bró ·de los comen
tarlos "de botana" posteriores. Por 
otra parte, estaba acostumbrado. El se 
acordaba a veces, como en esa oca-· 
sión.., en que la gente reparaba sobre 
ese su pequeno detaJle, que gracias a 
encunar las manos en las grietas de te
la que tapaban sus piernas, habla evita
do algunas broncas en la .escuela prt
marla. Porque entonces, además del 
hablar pausado en el que se quería ha
cer notar una seguridad no del todo 
cierta a sus at\os para sus ocasionales 
rivales, estaba ese desplante muy suyo 
de pararse con la vista al trente, la lnci
l(lente formación da su peculiar sonrl
~ y el dominio de la situación guarda
do en tos bolsltlos. Esto últlmo, habla 
notado, desanimaba al más pintado. 
Paro, claro, hubo de aguantar también 
los motes sarcásticos de los chistosos 
que lo mismo lo llamaban btllarlsta de 
bolsillo, cogepelotas, o simplemente, 

bolslllo. Bl su etapa como estudiante 
de Fllosoffa y Letras, cuando llegó a 
contamos todo esto a k>s miembros de 
su pequeno grupo !Iterarlo, nadie sabe 
qud tan· en seno o tan en broma, tam
bién nos dlJo que aquella vieja man fa ta 
habla heredado de un pariente catató
nico al que di admiró desde que lo vio 
retratado en una foto de periódico don
de se hablaba de un crimen. mismo 
que para él no tuvo ninguna Importan
cia, pues lo que a él se le habla queda
do grabado era la despreocupada actl• 
tud de su Uo, quien tomado en una es
pecie · de plano americano miraba de 
frente a la cámara con una sonrisa bon• 
dadosa que le escurrfa hasta los aguje
ros laterales de su pantalón vaquero 
donde tenía encerradas las manos. 
Nos dijo, en una forma, un tanto admo
nllora, que esa postura corporal no era 
precisamente la misma que la de la ide
ada por Rodln, pero servia excelente
mente para reflexlonar, y que, por esa 
razón deberfamos dejar de joderte, 

pues era absurdo y hasta lntantllQue lo 
llamé.ramos escritor de bolsillos. Una 
noche, al pasar, solo, trente a la hllera 
de vftrtnas que orientaban el camino 
hacia su departamento oyó una voz 
aguda, casi tan chillona como la de ta 
vieja demente que tiempo antes lo ha
bía insultado. No le tomó Importancia 
al asunto hasta que sintió el piquete 
apenas anunciado en el costado lz
.qulerdo seguido de los endrglcos: 
¡Que te pares hijo de la chingada! ¡No 
te quieras pasar de verga! Y, al volver
se, el susurrante ¿A dónde tan solito? 
que le quemó la oreja derecha Intentó 
no mostrar sorpresa alguna, sabedor 
de la cotidianidad de los asaltos noc
turnos de la gran ciudad. Imaginó fu• 
gazmente, que lo que le esperaba era 
un registro minucioso en el que ya 
podría echar su mirada del adiós al es
caso dinero que llevaba encima. Por 
eso, lo único que pudo hacer fue tratar 
de evitar vlolencla física. Seguran:iente 
sonrió, mientras con los dedos sudoro-

sos tamborileaba Internamente su an
gustia Sin embargo, esta vez su logra
da serenidad exterior y la sonrisa faml• 
llar recuperada de un amarillento recor
te de periódico antiguo no detuvieron 
el fmpetu febril de sus ¿tres, cuatro, 
cinco? agresores. Los periódicos, que 
descartaron la posibilidad del asalto 
como móvil del homicidio, aseguraron 
que se trataba de una "venganza pa
sional". Nosotros (usaré un enunciado 
muy en boga actualmente) estamos 
ciertos de que no fue así. El no tenía 
enemigos. Pero, por otra parte, si lo hu• 
bleran "basculado" habrlan encontra
do el dinero casi de Inmediato en la 
bolsa única de su camisa, porque en 
las bolsas de su pantalón destet\ldo 
sólo hablan sacado una llave pendien
do de un llavero portarretrato donde se 
desdibujaba cada vez más, la silueta,. 
de las rodlllas hacia arriba, de un 
hombre común y, desde luego, sus 
manos. 

Agosto 1985 
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Las desandadas 

de la dama fulana 
Marco Antonio Silva Martinez 

UN cenicero negro ·pintado sin recato sobre la madera nudosa y esca~
dalosa recogió en su seno1 coseno, hipotenusa. un cristal vital, redondo 
y mondo, que depositó y eruptó un par de manos, ¿planes de villanos? 
' El cenicero sincero y duro como el muro puro del obscuro lado. Hela
do, congelado·y abandonado quedase en repose. Sin roce ni goce de do
ce o de trece cacarlzas cenizas lisas y castizas. Ningún clgarrlllo, cerillo 
o chascarrillo que chiquillo o pillo dejara o arrimara junto al difunto y pre
sunto asunto. No tuvo ni contuvo más que calvo polvo de aires y de
saires. Hueco el eco por las calmas palmas que no chocan o tocan, ni 
alocan, ni encienden, ni prenden, no mudan, no sudan, no sangran ... 

Al crtstal vital lo detienen pinches chinches agudas puntiagudas; ar• 
mazones cabezones, amarillas cual cerillas de mugre que pudre, que 
rompe, corrompe el ámbito desierto abierto. 

Muerte. Horizonte de monta que una ventana plana enmarca y abar
ca, llama y reclama la flama de la dama fulana. Que mire, respire o Inspi
re. De Que si fuma presuma. sople y resople de un tiro, un suspiro. Hu• 
mee o se mee, que no rehuse y use el cenicero sincero y la ventana 

. plana. 
Porque este jodido olvido dividido se pierda y no muerda, ni duela 

cual muela de abuela, se hinche, se parche o se marche, se enmiende o 
remiende. Porque luego fuego madura dura censura. 



Nacionales 

:El Más-Grande Despojo Arqueológico 
MANJFESTACIONESdeasombro 

e incredulidad, sopresa. pero tam
bién de consternación mezclada con 
ira e impotencia han externado diver
sos sectores de la sociedad, a raiz del 
robo de 140 piezas pertenecientes a 
11ietevitrinasde las salas Maya, Mexi
ca Y de Oaxaca, del Museo Nacional 
de Antropologla. 

Elloconstituye"el conjunto del más 
grande despojo que se haya hecho al 
patrimonio arqueológico me,xicano y 
el más grande e impresionante robo 
sufrido por ningún museo de nuestro 
pals", calificó el boletín de prensa del 
propio Instituto Nacional de Antro
pologia e Historia. 

Tan sólo la vasija de obsidiana en 
forma de mono tiene un valor esti
mado en 10 mil millones de pesos, de 

1 acuerdo con el curador de la sala 

1 
Mexica, Felipe Solis, quien durante 
la conferencia de prensa celebrada en 

1 el propio museo 
\ el 26 de diciem-
1 b:e.aclaróquelas 

piezas arqueoló
gicas con joyas 
únicas y. portan· 
to, su valor real 
es incalculable si 
se toma en cuenta 
que se trata de 
una parte del a
cervo cultural e 
hist.óricode Méxi· 
co. 

realizó la noche del 24 de diciembre 
pero los ocho vigilante.a' de la Polici& 
Bancaria que se encontraban de guar
dia y que normalmente deben reali
zar un rondln por todas las instala
ciones del museo cada dos horas. re
portaron el hurto hasta el dla siguiente 
-25 de diciembre• por la maftana, a 
una hora que los funcionarios esta
blecen entre las 8:00 y 9:30. 

De cualquier manera esa noche 
fueron sustraidas de siete vitrinas 
correspondientes a las salas Maya, 
Mexicay Oaxaca casi la totalidad de 
las piezas del Cenote Supremo de 
Chichen-Itzá; casi toda la ofrenda 
original de la Tumba de Palenque y 
casi el total de objetos de oro proce
dentes de la Sala Mixteca en exhibi
ción. 

Entre los objetos más valiosos que 
fueron saqueados del Museo Nacio
nal de Antropología se encuentran el 

de Palenque, ubicada precisamente 
en la vitrina de ofrenda de la Tumba 
de Palenque. 

De acuerdo con la información pro
porcionada por el INAH; de la Sala 
Oaxacafueron robados 73objetos que 
contenlan la vitrina numero 7 corres
pondiente a la cultura mixteca; todu 
estas piezas, entre las que se encuen• 
tran collares, anillos, pendientes,ore
jeras, es~udos, flechas, etcétera, aon 
de_tamatlo pequefto; las mis ~andea 
en cuanto a extensión son las flechas 
que miden 16.6 centfmetros y lo mú 
voluminoso es un disco de en limina 
de oro y mosaico de turquesa al centro 
cu r_o diámetro es de 24 .4 centfmetroa. 

En esa misma sala, pero en el cae
pelo número 6 ae exhibfa la miacara 
de piedra verde cortada en varili 
partes y que representa al Dioa M~r
ciélago, tiene unas dimensiones apro
ximadas de 25 centimetroa. 
· Comoyaae ,~ 

tó, de la Sala Me
xica fue robado 
el monitodeobai
diana: cuyas di
mensiones apro
ximaduae caltu
lanen 16cenUmé
troay,ademüuna 
pequet\ae9CU)tura 
mexica de piedra 
que miden entí-e 
16 y 20 centlme
tros y cuyo valor 
se calcula en SO 
millonesdepeaoa.. 

Res~to de la 
seguridad ofreci
da al Museo Na
cional de Antro
pologla, el direc
tor del INAH. 
Enrique Flores· 
cano,aseguróque 
las medidas im
plementadas du
rante21 atlosfue
ron •buenas", aun
que reconoció, 
"hoy comproba
mos de manera 
terrible que esas 
medidas no son 
sulicientes". La t"WijQ dt obsidiana tnjorma (U mono 

En el caepelo 
n6mero 8 de la 
Sala Maya fueron 
sustraidas otras 
cuatropiezuy28 
missaquearonde 
la vitrina n6rriero 
l0destinadaalos 
objetos de meta
lurgia y mou.ie<>: 
de esta misma sala 
fueronsacadude 
su lu11:ar orisinal 
(la vitrina de o
trenda de Tumtia 
d~a Palenque) 32 
piezas arqueoló-Por su parte.el 

presidente Miguel de la Madrid, quien 
se encontraba de vacaciones en Puerto 
Vallarta, giró instrucciones al procu
rador general de la RepUblica, Sergio 
Garcla Ram!rez para que intensifi
que las investigaciones en torno al 
caso. 

¡Qué tan Buena fue la Noche 
del 24? 

El saqueo de las 140 piezas. entre 
~! que se encontraban 99 de oro. se 

" 

ya citado manito de obsidiana que 
pertenece a la cultura mexlca del 
periodo Postclásico tardlo, asentada 
en Texcoco y que se encontraba en la 
Sala Mexica del recinto histórico. 

gicas, ~ntre cuentas, anillos., bezon• 
tes, oreJeras y otras figurillas. 

CoriJeturu, Pista& e 
Investigaciones 

Según la información proporciona
También la múcara del Thoa mur- da por la Procuradurla General de )a 

ciilagv, perteneciente al periodo Pro- Repf1blica, el presidente Miguel de la 
t.oclisico de la cultura upotecay que Madrid giróinstruccionesla mafl&r\a 
se localizaba en la sala Oaxaca; el del 26 de didembre, para que el pro-
Putoral tU! Yanhuitlán, en la misma C?~ador Sergio Garcla Ramfi'u lnten-
sala, perteneciente al periodo Post• s1r1cara la investigación que se llt!vaa 
clAsico de la cultura mixteca y la cabo en torno al robo cometido en el 
mAscara origin~I r ~o.s;,ia d!_ la~T"-=u~m~b~•'-'--"M~u=seo=~d~•~A'.O'.'.n~t,~o~po:,:,,lo~g~l•~·:_ ____ J 
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Según la PGR se estableció inme-
diato contacto con la Policla Judicial 
Federal y con la PolicilaJudicial del 
Distrito Federal, asl como con las 
autoridades migratorias y aduanales 
para coordinarse en las acciones de 
apoyo a la investigación. 

En la conferencia de prensa del 
misino 26 de diciembre, el director 
del INAH, Enrique Florescano, dijo 
que la tardanza en el reporte del robo 
se debió a distintas circunstancias: al 
descubrir el hurto los vigilantes de la 
guardia nocturna lo comunicaron al 
cambio de guardia diurna, que a su 
vez lo transmitió a las autoridades 
administrativas que pudieron encon• 
trar en ese momento, pues la mayoria 
se encontraba de vacaciones. 

El funcionario indicó que fue ente
rado del acontecimiento a través de 
su secretaría alrededor de las once de 
la mafl.ana, por lo cual reportó el 
hecho tanto a la Policia Bancaria 
como a la PGR, una vez que llegó al 
museo un8, hora mú tarde. 

"No tenemos por qué ocultar nada", 
dijo el funcionario ya con la sangre 
subida al rostro sudoroso, mientras 
trataba de esquivar los micrófonos y 
,rabadoras que lo circundaban y le 
1mpedtan ver de frente al reportero 
de la NBC que lo habla cuestionado 
por la tardanza en el reporte a las 
autoridades. 

Florescano, casi de pie, con la ceja 
derecha levantada. la voz que quiere 
ser grito. y la mirada. ahora si fija, en 
el representante de la prensa extran• 
jera corrigió a este. "yo no soy un tes· 
tigo clave. No estuve en el robo", le: 
dijo y reiteró que una cosa es ser res• 
ponsable de la seguridad del museo 
perteneciente al INAH y otra muy 
diferente ser testigo clave. 

Ante las pregUntas, también gri• 
tadas como en las casas de bolsa que 
insistlan sobre el tema de la seguri· 
dad y el avance de las investigacio
nes, el funcionariosel\aló. "yo no puedo 
hacer la investigación porque se trata 
de una hecho delictuoso que debe ana· 
lizar la policla". 

Posteriormente convocó a una nueva 
conferencia de prl'usa para el dia 
siguiente en el mismo lugar y a la 
misma hora (Auditorio Jaime Torres 
Bodet del propio museo, a las 17:00 
horas), para informar sobre los resul· 
lados de la entrevista que sostendria 
ese mismo dla 26 con el procurador 
Sergio Garcla Ramlrez. 

Al dlasiguiente, 27 de diciembre se 
informó en el lugar que la conferen· 
cía no se llevarla a cabo sino en Cór• 
doba 45, colonia Roma, donde a su vez 
dijeron que a las 19 horas se emitirla 
un comunicado, A la horasenalada la 
información todavia no estaba lista. 

Hasta el cierre de esta edición úni• 
camente se tenla el conocimiento que 
la Policla Judicial Federal encabe
zada en esta investigación por el co
mandante Rafael Rocha Cordero, ha• - --------- -

1 de enuo de 1S86 

Las vitrUlos saqutodos 

bla descubierto las huellas dactilares 
de los responsables en las instalacio
nes de donde fueron sustraidos los 
objetos históricos. 

Por lo pronto, se conjetura que los 
ladrones pudieron haber sido, tres. 

r.ues asl lo senalan las huellas dacti• 
ares detectadas en cristales muebles 

y paredes de las tres salas saqueadas 
del Museo Nacional de Antropolotla. 
Se ha supuesto también que pudieron 
haber sido asesorados por un experto 
en jotas arqueol_ógicas, pues las répJi. 
cas de las figurillas que fueron sus

. traidas, no fueron tocadas. 
"La selección de las piezas perdidas 

-informó el INAH· y los procedimien• 
tos usados en estos robos indican una 
cuidadosa planeación y un amplio 
conocimiento de la relevancia de cada 
u_na ~e las piezas que están en exhibi
ción .. 

Por otra parte, la información del 
Instituto hacia referencia a que el 
robo podia tener conexión con los 
grupos internacionales de tráfico de 
piezas y obras de arte, "debe pensarse 
en que la intención fue má.s bien 
sacarlas del pals y disponer de ellas 
en el extranjero". 

Por si Estuvieran en el Exterior ... 

En el Aeropuerto de la ciudad de 
México fueron reportados el dia 25 de 
diciembre siete vuelos comerciales 
privados, la mayoria de ellosa con 
destino a los Estados Unidos. Por su 
parte, el embajador de ese pals en 
México, John Gavin dijo el 26 de 
diciembre que se aplicará el tratado 
vigente entre ambos palses para la 

: recuperación de la propiedad cullu· 
ral robada, en caso de que cualquiera 

'de las piezas robadas fuera encon
tra~ en !_U pais. 

El documento fue firmado el 9 de 
junio de 1971 y se denomina, "Tra
tado de cooperación entre los Estados 
Unidos Mexicanos y los Estados Uni• 
dos de América, que dispone la recu• 
peración y devolución de bienes ar• 
queológicos, históricos y culturales 
robados". 

A este respecto el INAH senala la 
siguiente observación. "por desgra• 
cia en Estados Unidos, como en otros 
palses, hay grupos opuestos a que 
cada pais conserve y mantenga su 
propio patrimonio cultural, y contra• 
rios a la cooperación internacional 
que el lograr esto requiere. En este 
contexto. es preocupante un proyecto 
del ley el Proyecto S.605, que ha sido 
propuesto a la CA.mara de Represen• 
tantes de Estados Unidos por los 
senadores Daniel P Moynihan de Nue
va York y Robert J Dole de Kansas". 

Según el IN AH, "de aprobarse este 

r. royecto, la base juridica dentro de la 
egislación de los Estados Unidos que 

sustenta el Tratado de Cooperación 
quedarla gravemente debilitada, y 
dificultarla considerablemente a lai; 
autoridades estadounidenses el coope
rar con las de México en casos como el 
que nos ocupa". 

Existe, por otra parte, la "Conven
ción sobre las medidas que deber 
adoptarse para prohibir e impedir h 
exportación y- transferencia de pro 

r.iedades ilicitas de bienes cultura 
es" aprobada por la Confederaciór 

General de la UNESCO y aceptad1 
por México el 4 de abril de 1973. 

También existen tratados bilatera 
les semejantes con Guatemala y Perú 
par lo que se espera la cooperació1 
internacional efectiva y directa de lo: 
gobiernos de estos paises. 

En la última década los museos d, 
distintos p~lses del mund~ h_al!_ ~ade 
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Md11Caras de Pale,u¡ur 

cido despojos y robos de sus coleccio
nes. artisticas e históricas; por ejem
plo en 1974 el museo de Atenas regis
tró el robo de una babina ática de 
figuras en rojo pertenecientes al al'lo 
460 AC. 

Algo semejante ha ocurrido en mu
seos de Inglaterra, Estados Unidos, 
Roma, Chipre, Guatemala y Perú; en 
este Ultimo paisel 25de noviembre de 
1981 fueron hurtados 34 objetos de 
oro y plata del Museo Nacional de 
Antropología y Arqueologiade Lima. 

En México, el 16 de junio de 1980 
fue sustraido del Museo de San Car
los del JNBA. un lote de pinturas de 
Rubens, Van Dyck. Van Kessel, Tin
toretto y Craesbeeck. 

" 

El robo de las 140 piezas arqueoló
gicas cometido la noche de 24 al 25de 
diciembre en el Museo Nacional de 
Antropologla ha sido repudiado por 
todos los sectores de la sociedad mexi
cana, incluidos los legisladores, que 
demandaron a todas las autoridades 
del Ejecutivo, realizar una "investi
gación a fondo", 

El medio intelectual también ha 
manifestado su pesar por el gran 
hurto, pero también su inconformi
dad porque no existieran en las insta
laciones del museo sistemas de segu
ridad tan modernos como el denomi
nado electrónico. 

Jlll ■rco A, lflq M■rtln■• 
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Algo Viene Sucediendo 

vitalidad e indudable talento que 
ofreció Eugenia durante las dos horas 
de espectáculo. Una faena culmi
nada en Fandanago, "se oye una 
nota de ílauta rota que ya no puede 
sonar, unos pedazos de castañue• 
las .. :· 

"Estoy eren en do)' me sien.to jot,en, 
me siento t,,va ... " Eugenia León 

EUGENIA León usa unas zapali• 
llas negras como sus pantalones a lo 
''Charlot'', gabardina rockera, blusa 
acorazonada. Se desplaza por el esce• 
nario con movimientos rep1ames, 
agazapados, felinos, aéreos. Como 
un papalote liberado a las alturas 
acústicas del Auditorio, su ,·oz H'C'O• 

rre wdo el espacio posible. 
Algo uune suced,rndo, ,011 la 

intérprete y con la gen1e que la mira 
y la escucha. Los aplausos, a mitad 
del espectáculo, ya no son tan fríOs 
como al principio, cuando la ober• 

E"Of•io Ld• 

tur.1 del grupo musical y Juego las 
tres primeras canciones interprela• 
das pasaron por la indi(erencia de la 
mayor parte de los a,istentes. 

Hay ahora una tempera1ura media 
en la que convi\·en los gritos fanáti
cos -¿lrené1icos?- de las que se 
saben de memoria el repertorio r los 
primeros aplausos prácticamente 
arrebatados a los que todavía sospe• 
chan que haya algo falso en este 
doble movimienw. el de la \"OZ y el 
cuerpo de la intérprete. 

Con esa paciencia con que los 
condenados deben picar piedra, pero 
al mismo tiempo con el abandono y 
la enuega incondicional de los amo• 

21tl,-,.,ub,rtlr 19117 

rosos, Eugenia busca. sin prt'oCU· 
parse mucho adóndt• llegar o. con10 1 
decía su abuelila: "has1a donde w
pe". "¿Quien dijo que todo t·s1i 
perdido? YO \"engo a oirecer mi 
corazón .. 

Y el püblico entit·nde que no se 
trata de una pose, aroplada a la 
mclodíá descubrt' e 11111:rpreta las 
letras. Es l'ntonces que la anugua 
cortina de hielo se des,·ant'ce, de 
modo que la ocasicin se \"ueh-e pro· 
picia tanto para el regocijo inti
mista de José Alfredo, Amanen' en 

tus bra:os; la conc1enda de 
estar \'Í\"o y crecer Algo 111er1e 

sucediendo, de Gerardo Bitit 
y Marcial AleJandro: la des
azón ante el distanciam1e1110 
involuntario, A,· qui adiói. de 
"Bola de Nine·; ,, Mano Rui, 
Armengol, e incillm t'I hmm·• 
naje candente dt'I ma11bn libr
radm, ideado pnr Ruht·n Ratl.1 

Posdda por la mu~HJ l-.111_\t" 

nia Lccin ha \'t'lll<lo .i ser, pa1a 
los asistemes, romo la Negra 
consrnt,dadel memorahlr Joa• 
quin Parda\·é, o la inquietanle 
Faraona de Dimaso Pérez Pra
do y Pepe Elorza. Igual que b 
sal de uvas al con1acto con t'1 
agua o la leche a punto de her• 
vires la respm·st.a de la gente 
cuando Eugenia sigue ron 
Manzanero, Comoyolt'amé, y 
David Haro, Ariles de campa• 

"ª"º· "Cuando uno trabaja no tie-
ne miedo. pero \Íempn· se es
pera la sorp1t",,1 dd acnmer i
miento nm·\"o··. h.1bi.1 d1fho l.1 
in1érpre1e apt·JlJ\ ltndia\ amt•~ 
tie 1n1nar su plLIT\t'I CflllCllºIIO 

como solista en el :\11d11orm ;\:;n 10· 
nal. "Ya ven. \·a lllt' \;111 a hatl': 
chillar". comelltú .d 1l'1mmo dt· ,u 
primera func10n -d 9 di' rn 111hrt· 
por la noche- cuandod públuu la 
habi.i hecho tt'!l;lt'sar al l"\< t'nar1u t•11 

dos ornsiones, a fin d<' rend1rh- ttl· 
buto a la calidad e on aµ!Ju,o~ \ 
demosnacmnes d(· a !~ara bi.i; e u.tml,, 
la señora Lt.·ún habia imerpretado. 
consecutl\·amente Cada loco con 111 

tema v la hermosa H'tsiún de /.u,111 
nueua' (¿o se llama T,~rra Lima J. 

Total que la gen1e acabó dt' pu·. 
convencida por el trahaJo mm1cal 
del grupo dirigido por Ornar Gu,
rnán \1, sobre iodo, or la elocuen1r 1 

llarc:o a,. ■lhre •rtt-• 
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1 Deja Rulfo un Enorme Vacío 

Homenaje en Bellas Artes Antef de BU lneineraci6ti 
AFUERA, frente al Palacio de lkllas Artes, las nochebue• 

nas se asolean con la luz de las 11: 15 de la maf!.ana, según el 
reloj de la Torre Latinaomericana. Hay geme en espera de 
que se les permita pasar. "Quiero ver la el(posición", argu
menta un joven güero de mochila verde. "Hasta la una se 
puede, interrumpe el custodio de La puerta, habrá un home
naje" ... ¿A quién?" "Al escritor, Juan Rulío". 

En el interior algunas personas forman corrillos (del lado 
izquierdo se observa a Maria Luisa "La China" Mendoza y 
del otro a dos de los hijos del escritor, serenos, pero sin 
hablar). A los lados de la escalinata, que en medio está forrada 
c-on una alfombra roja, blanquean doce 
arreglos florales. En el segundo des
canso cuatro cirios apagados forman 
esquinas al esqueleto metálico donde 
habrá de montarse el ataúd. 

Al londocl ves1ibulo. Precisamente la 
entrada al gran auditorio está cubierta 
por un telón negro. 

Llegan penonalidades como Juan 
José Arreola, Francisco Liguori, Margo 
Glantz, 1aludan a sus conocidos, for
man más corrillos. Casi al mediodía 
enrran los c-uatro hombres de riguroso 
azul marino con el hombro metido 
debajo del féretro gris. La gente evita 
pisar la alfombra y se alinea hacia 
ambos lados. Están también Arturo A· 
zuela, Fernando Benlu.•z y Carlos Mon
siváis, entre otros. 

Precedido de un numeroso grupo de 
fotógrafos entra el presidente_ De la 
Madrid awmpañado del secretario de 
Educ-ación Pública, Miguel Gomálet 
Avelar y drl titular del INBA. Barros 
Valero. [llos montan la primera guar-

literatura mexicana'', explicó, ''nos queda la segunda vida de 
un escritor que son sus libros" y luego, "lo que lamento más 
es la ausencia de uno de los hombres más humildes que he 
conociO.o; es una pérdida sensible porque éste es un país ·de 
odios"'. 

P~ra Gomález Avelar, los hombres cOmo RuUo, "'no se 
fabncan se dan muy de vez en cuando, como una edusión de 
l~.na1.uraleza. Conlormérponos ron que haya e"istido". le 
d1Jo d1,rectamen1e a la _repon.era que preguntó acerca de lo que 
se ~aria para producn escrnores como el nacido en Sayula. 
Jahsrn. . 

Trayectoria 

Juan Nepomuceno Carlos Pt'rez Rulfo 
Vi1caino -que era su nombre comple
to- nació el 16 de mayo de 1918 en 
Sayula. jJlisco. pero desde pequeno fue 
trasladado por sus padres Juan Nepo
mureno RuUo y Maria Viicaino, a San 
Gabrit'I. Al quedar huérfano, p;tsóparte 
de su infanfia en un orfanatorio. Tuvo 
oportunidad de lt't'r desde que era nii10 
en la biblioteca privada de un párroco 
amigo de su abuela. que st" había mar
fhadode su capilla para mmar parte en 
la guerra de los nistt•ros. 

Lkgó a la dudad de Ml,xirn en 1933. 
rnando todavla no fumplia los 15 y no 
<Otioda a nadie, "'convh·ia fon mi sole
dad, hablab:i con ella, pasaba las noches 
<·on mi angmtia y mi wnciencia. Halll• 
un empleo en la oficina de migradón y 
me pulit' a escribir una novela para 
librarme di:' aquellas sen'>ltcionet; ••. segú11 
narró en la revista Libro.f dl' México . 

..,· dia, mfrntras t"I direnor del lns1ituto 
Narional Indigenista, Limón Rojas ltt, 
·•su pi·rdida irreparable deja un vado lfo., mrm1nifo., rn ¡,, l'idi, drl ,._,rri1,,,d,. .\ayu/n 
<1ue nadit• llenará. porque en el arle de 
las letr.is de todo e) mundo Rulfo escri
bió una páginaquesóloa él perlf'llf«"". 

Sus primeros trabajos en el género de 
<·uento se publicaron en 1945 rn la 
rt'\'ista Pan, que diriglan Juan Jo~ 
Arreola y Amonio Ala torreen Guadala
ja1a, !it' trataba de Nos han dado la tinra 
y Marnrio. Aunque ya antes, su c-oma
pañt"rodc trabajo en migradón y diref-
1or de la re\'ista América, Eírt'n Her
nández, 10 habla animado a publicar su 
c·uento, La vida no l'S muy Stria tn sus 
rosas. 

Luego de dnro minutos de guardia y 
de ofrt"rer el pésame a los familian:'sdel 
esuitor inuerto un dla antes, el presi
dente Dt- la Madrid sali6 del Palado 
t'Uvueho en los flashes"de los reporteros 
gráficos. Los intelenuales, anistas, es• 
nitort'S y amigos de Rulío st" turnaban 
par.t haC"t'r guardia. Carlos Monsiváis 
parecía un St'T reril'n llegado al mundo, 
a oiro que no era evidentrmente, el 
suyo. 

En el velorio -el 7 de enero- Mun• 
siváis habla dirhó, '"no me habla dado 
1·urn1a hasca qul' punto mi admiración 
era también una forma de afecto, de la 
solidaridad profunda con eK" hombre a 
veces 1an •;kndow y a vet't'S tan.elo
<·uente. Todos sabemos que es un gran 
esnitor,dt• los másgrandesdel idioi;na y 
de nut'stra cultura, pero la sensación de 
l1¡1 pt'•rdid.1 \il más allá ... '". ., 

Don Fernando Benítez, antes de salir 
del lugar doude se rindió el homenaje 
llarional a Rulfo. negó que la mllene 
dt>I ,•,critor reprt"sente '"un vado Jn la 

" 

• 
"Tardé tft'S a11os en dar otra folabo

ración (La cuesta dt /a.t fomadrts) a la 
revista Ambira. Ehén Hernández logró 
!>axarme también Talpa y El llano en 
llamas en 1950 Diles que 110 mt maten 
en 1951 '' confió Rulíoen las páginas de 
Libros dr Mbi:ico. donde precisó, ""al 
aíio siguiente Arnaldo 01fila Reynal, 
Joaquín Diez C.medo y Alí Chumacero 
inidnon en el Fondo de Cuhura Eco
nómica la serie "Letras Mexicanas". Me 
pidieron mis rnenms. y con el 1jtulo dr 
El lla,1on1 llama.i,el volumen empezó a 
cirrnlar en 1953". 

Dos aíios después la editorial pub\j. 
r..iría 1ambit'n su non·la Prdro Páromo, 
de la cual llegó a fomentar, "'ignoro 
toda\·ía de donde salieron las intuic:io
m·s .. fue romo si alguien me lo,dic
tar;1 .. de pronto. a media calle, se me 
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ocurria una idea y 
la anotaba en pa
pelito.~ verdes y 
azules . , 

Esas dqs obras 
han sido publica
das en decenas de 
idiomas y, de a
cuerdo ron la ctl• 
lica internarional 
convirtieron a Rul
fo en uno de los 
.tutores más gran• 
desde la li1etatura 
Ja1inoamt'ricana. 
l;"or dlas obtuvo 
pumt'losos recono
dm ientos, entre 
ellost'l Premio Na
cional de Lenas 
( 1970) y el PreQl.io 
Prlncipt' de Aslu• 
rias ( 1983). 

para evitar. pues, 
como 1al vt:l ha 
ol·urrido t'll ouas 
{·pocas, que lasdr• 
cuns1a1¡das llevan 
Jedsiotu.--s que no 
son ijdt'ruadas", 

De aruerdo qm 
Gontáh.•i y ron Ja .. 
~·ier Barros Valrro 
1itular del JNBA. 
t•xistt' Un ankrdo 
presidt'ncial 1iut' 
··Jelllofa" durnntr 
un añq t'l ingreso 

Rulfo llrgóasus
citargran polémica 
porelht><"ho<leque 
dejó dt- publirar dl'5• 

1:./ l'nmn M 11 ,,Jatarw. a,ompa,iadttdr M,¡{Ut' c;m¡;.ti/t': A,,,./11,. ///u/ar 
dt' la Sf-'.I', y dt' 0/ru.1 Ju11,-im111r10.t. mm11ó fo prm,,.,a l{U11rd1a rn ,.¡ 
i•t'lmi,, dl'I r.,nilm /trnn Ruljo 

a la Rotonda de 
los Hombrrs Ilus
tres; cuapdo se le 
prtf1:u11tóa propó-
i;iwddlt'glamento 
Ma,ía !-uisa Men-
do.m comestó, "no 
sabíéi qur hubierd 
un.i ley tan horri
pilanti,;, olg-.i", dt·s• 
1u1{·s st· (ue a n·l"i• 1 

bir al direrlor dt' 
pué5 de apan·rido Prdro Ptiramo: pero, t'n general, la balanta 1 
w indina del Jadode la,afirmadonescomo la dt' Arrl·ola, ··su 1 
obra es tan grande, qut• nadit· pod1ía continuarla, ni siquiera 1 
{-1 mismp se atrt'vió a harnlo", O la dt• Juan Carlos Qnelti, 1 
"sabia qut• su obligación lileraria había concluido". Y aún 1 
otrn de Guillermo Cabrerd Infante, ''a pe!ktr<le lo~ SO años de , 
publi1-adn, Pt'dro Páramo ha n•snnado cada ve,. 1·on más 1 
fut-rta". 

Tambi(•n recibió el Premio Xa\'lrr \'illaurrutia, d Jafüco, 
la nwdalla Je oro de la Casa de la Culturn En1atoriana y la 
c·omkcoradóu f'nmcisc·o dt• Miranda del gobierno de• Vene•
llll'ia. Fur mit•mbrqde la Aradt·mia Mexirana de la Lt·ngua y 
de la Asodadón dt• Esrritores Mongoles; ap1:nas rl 6 de:
dkiembrede 191:15 n•cibióC'l lilulocomndonor ho11oriscausa 
dt• la llNAM. Ad1•más, dC's<le 191:13 el Ministerio de la Cultura 
dt• Franda y el lns1itu10Cuhural Je Ml·:,,:jcoen PariSotorgan 
t•I Prl'mio Juan RuUo a la mejor crt'adón literaria. 'I 

Entrt'·su obra de panjdparión rinema1ográfira destaran 
sus te:,,:tos, ~daplado$ en pdkul.1\ como, Paloma herida , 
(1962) ~e Emilio Ft'rnándet; El gallo dr 010, (1964), de 1 

Ro~•no Gavaldón; l.a fórmulo secreta ( 1965), g~nadora del 
PrimC'r Conrur$o [:,,:periment.il dC' Cine, de Rµbi·n (;1ímez: 
Pedro Páramo (196.1), de C.irlos \'elo; El rincón dt' la 1•frgmt'.1 
(1972), dr Albrrlo Isaac; No oyt'.1 ladrar los perros (197-1), de 
1-'rancois Rdnchenbach y El hombrt"dt' la mt'dia /un.a ( 1975), 
segúnda \"t'rsión de Pt'dro Páramo, de José BolañQs. 

El ln!i1imto Nacional dr Bl•l\.is Anes publicó en 1980 el 
volumen lnframundo,el Mhiw dt" Juan Ru//o,quet·ontiene 
más <lr 90 fo1ografjas tomadas por d arlisia, a la gt'nte y las 
casas dt'l fltlnpo jalisde11se. 

Rulfo fue illlt'rvrnido quirúrgicamente en Nueva York a 
principios de 1985, ruando tuvi!'ron que extirparle una cata• 
rata y le injenarop una ft'lÍna; drsde septitmbre del mjsmp 
áño se le dett'CIÓ cánrer pulmonar. El 7 de enero de 1986, como 
á eso de las ocho de la nocht•, m¡1rió recostado en su cama. Le 
sobn•\'iwn su espo!Ja Clara y sus cuatro hijos. 

El 8 de t¡-lt'rorn el Palado de Bel las Artes, donde se le rindió 
un homenaje n:tdqnal, el escri1or Fernando Benitei solicitó 
al presider¡te De la Madrid que Rulfo descansara en La 
Rotonda de los tfombres Ilustres. Posteriormeme, el tilular 
Je la SEP. comentaba a los reporteros, "le deda yo hace un 
momemoa Ferpando Benitez, que~stá TJláS P.reocupado por 
esto; tú sabes que se imponed transrurso de un año para 
pasar los res1os'tle una persona a la Rotonda". 

GoJuález Avelar agregaria, "nadie tiene {luda de la gran
deza dt' Rulfo '1¡ i:te su derecho plenoaeslar alli, perocreoql!e 
ese sen1i~ie1110 qur ahora tenemos nos debe durar u~ año 

~ltlt•t•nt'fo>1kl!lll6 

RTC, Jesús Hernándet Torrt·s y pronwtió n•grt•sar a rnnwn--
tar sobre el partfrular. . 

Ckt.u·io Pa,., quil•n llegO -ron su t·s¡><•sa Mane Jo- a 
momar guardia, p1ll·o an11--s de qu,· M' l!e\·ar:.rn t•I (i-r~uo, 
señaló que ''la pequefla ubrn mat--sira" de Rulfo 1rnsi·t'nd1óel 
rt•alismo de la uadid<Ín dt· la novC'la mt•:,,:irana para tOll\'t'r• 
tirio l'll algo '""mági(o". El )llX"la y eni.ayista dijo que, "t'I 
p.iisajt• dt• l't'dro Páramo ('~ t•I pais.ijt• d1•l in[it'rno u del 
purgatnrio. lln paisajt• de ánimas t'II pt·na. l"I mundo dt• 
Páramo 1·s una visión de otro mundo"', 

(" .. 011 la \'ista dirigida al1amuivamt•111t· a los rrpor11•ros 1¡ut• 
lo I in und.ihan Pa1 afirmll, "t""I vndadt•ro mnnunwnw dt• un 
t•sni1ort•~tá1--11 lt·t·r sus lilnos, nnen lm hnm1·najesoficial1•s". 
Conminó a los O}'t"nte~ a let•r al tlt•sa¡,an--rido ('scritor jali!;-
1 it•nst• y hwgo nilvi(} a t•:,,:honar, "no J¡1m1•111t•mf15 lo qu, .. no 
t"l<Tibici Rulfo, sino 1--:0<·emo~ lo qut• e'>nibió". 

Cuando faltaban quinn-- minutos para las dos dt• la lardt· 
lo~ ruatrn homb1t's de ami ma1ino sac.iron t•I fl'Tetro Je! 
Palado y loa<omodaron t•n la rarro,.a dr la .igenria funeraria. 
Poco antes dt• las dm d mismo automfo·il, plarns .!1369 AT 
n1filó rnmbo al Paulelln Dulort's, 1lond1• Juan Rulfo fur 
ind1w1a<lu despul·s tk las tres ~e la larde. 

■aroo A, Sllu llartl-a 

E./ l'u.1idt'11/r llr la Madr,d fJrt'.<t'nla .fll.S ro11,(r,/n1na.,a la ,,,uda di' 
Rulfo 

,,. 
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Lu Frida de Puul Leduc, según Gurrola 
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Decenio de Teatro· 
1 

DECENIO de teatro 1975-1.98.5.· 
Malkah ~bell.- El Diá en Libros.• 

! México.- 19f!6.- 224 pp. 
Sin despegar la atención del re~ 

nómeno escénico en el mundo, pero 
con énfasis particular de la evolu
ción que ha tenido en México, la 
autora se hace a la tarea de rPi-rt'ar y 
reinterpretar para sus lectores ca~ 
uno de. los espectáculos de los cuales 
hace referencia. 

Cabe aclarar que este volum~ 
reú~é solamente una selecdóq dé 
ar1iculosequivalenteal IOporciento 
de la producción total quesobreqi: 
tica de teatro realizó durante una 
.década la escritora, traduc1on,, 
maestra y columnista Malkah Jlá· 
bell. ' 

J...o mismo para enjuiciar un n· 
pectáculo de íactura universitaria, 
un montaje del llamado teatro cp, 
mercial o una puesta en ew:ena 
experimental, laq-illca teatral ofrece. 
un con1extoacabado de la obra, ti o 
los autores, el director o bien los 
actores.que ahí jlarticipan, mediantc

4 la exposición da datos iníorm,ui
vos, pero también a través del 're. 
cuento de teorl.is, concepciones y 
movimientos tea1rales conlemponfi· 
neos al espectáculo al qut' alud~. 

Con un estilo sencillo y claro la 
autora hace cómplice al leclor de la 
obra que tiene debajo del ~icrosco
pio. ~ ofrece sus impresiones acerca 
de tal o cual reacción emotiva gen~
rada por el espectáculo y adem;\1 

.recapacita sobre las posibilidadtide 
que la obra fuera mejor. · 

CQnocedora del quehaceresdnico 
en sus diversas manifestaciones, la 
escritora acude lo mismo al trabajo 
de los dramaturg05 (otr~ vei con 
particular interés de los mexic.inos), 
que a la puesta en e5cena llevada a 
cabo por el director, asl éomoal tr,.· 
bajo de escenografl~. W"Sluario e 
iluminación. 

Pero quizá una de las activjdades 
que concentran mayormemt' su in· 
terés sea la realizada por los actores. 
A estos los obser\·a a lo largo de su 
trayectoria teatral -cuando &e trata 
de anores y actrices que tienen un 
largo camino en los escen¡uios
pero si no conoce ninguno de sus 
rrabajos anteriores resalta la capa• 
cidad o incapacidad de cada uno de 
ellos para exprtsarse ayuda'do de su 

r voz y su cuerpo. 

1 

En est_ e Decenio de teatro, Malkah 
Rabtll incluye además un re1umen 
anual de 101 espectáculos por ella 
analimdos. ..,. • ._ .... ,..,._ 



Pou.r afln 11',mporll' ou, G d dt• las Aml·ric.is, n·lt·brndu t·n Canadá), 
pour allt'r Jmqu'au buul dr rhrmw dt> ra n e y anumia dr alguna maru-rn dt·r1a ~ol-
Jorl1//lt'. \'t•nda para sopona1 un t'SptT1,kulo 
Grurgt' Mu.ftalr.1. p _,, qur1it·m·trrshora~ym1-<liadt•dui-adó11. 

CAMINAR, tfüaga1) vaga1. \'agar equeno Susolaproput·s1aparnlamilitadfl11 
para i, no impon" a dum.lt•. \'ag.11 t·n dt'I t•spacio t'S }"a un t')pt't tá1 ulo. Ha) 
buKa dt• un camino afnnunado, a la 1criont's quest'dr!>étrrollan )imuhám·a· 
t'aia de un n·cut•rdo rn qm· dl'\ran~r romit•nia la rrp1t'!,tmladó11 rMi·nirn: t•n mrnlt' írrn1r, detrás)' hada ambos hu.los 
lanla soledad, un rdugio dondt• olvidar una ~ala de un hn1d dt• M;urut'n15, drl t·s1.x•rtador. Los anores tirnrn t¡ur 
qur la t'tt'rna condirión drl st"I" humano Lou,· habla nm5igo misma anlt• la dt·splatal'Sr tantas vt•<·t·s dt" un lugar a 
t 5 no dejar dt" ser Grande y pequn1u. impo,ibilidad dr poder hacrrlo nm las mro parn t'Xprnar que !tt'en<·ut'1U1an 1·n 

Una dr las dm ubrJ~ <¡llt' rl Ct:·n1rode von•s )' las sombras qut', ajenas 'a su una gr,rn ciudad. 
Experimentación "ft'atr.11 y qm·d JNBA prt'st•náa, w .Jl't'tcan r M.' alt'jan n111s- En t'Sla pieta nm1pun1a poi diez 
prru-111a aht'rnadamt'lltt' en t"I teauo El talllt'mt'lllt'. r.ipltulos rsnerhamrnw com·at1·11ados 
ga/ró,i t"S la que di1 ige Luis dt' Tavira, Lut•go \'t'ndrá su prim1:r contano lle Tavir.t vurlve adarn1herencia ;1 mra 
lt'lfÚll la versión dt' Brígida Alt'Xandt:r intrrpnsonal con cada uno de los indi- historia dr solt'tlad e inn1munkarión. 
al1rxtooriginaldel amoralt'mán fl.i11ho viduos qur habi1an t'I t•diíiciodonde ha . Por o1ro1 partr, la lnterp11·1al'ión. 11ue 
Sm1uss. 

Gra,1dey prq11e• logrn Julieta Egu· 
tlo íu1: t"strem1da rwl.1dl'I pt'IS(lllajt· 
por vt't primrrJ rn prouigónin1part'ft' 
lkrlln t•n 1978bajo 111~upt·1.ibl1·.Si Ln-
h1 dirt'cdón dt' Pe- 111· no pm·d1· a11 a1·1 
1rrSu·in,1i1ularde la att'ndón d,· ~m 
la Berliner Schau- u-mt·jantt•~. pnt Jo 
burhne. dr la qur mt•nos tit•1wa1.ipa-
S1ro1uu furdrdma- rada t'O la huis.a 
1urgoresidentedu- wda la que ¡ult'dt• 
rantt• sie1r años jalardt· lmt·~¡x'<·ta• 
( 1970- 1977). dores. 

Su estrrno t'II Las ra1.int'1i1,1• 
Mt'xiu1,durantt"la dones dt• Manha 
mperturd drlCET Na,,urunmm mu-
en11etubredr 198.':t jt·r t•squiw!rl·nka 
mau-6 t>I reinicio prinwrorlut•g111u-
drunrompromiso: mo mujt•1 fa1.il 1111 
aqut'I en que un st'<¡m·dant•nt•lt·s-
RTUpodeprofrsio- u·11•111ipo; \U g,·~-
naks sr enramida 1ualidad no hus,:.i 
pqr otros horimn• l'i nm\·t·n, imt•nw 
1<'5 mt·nos rom·en- faálón,.si no qut• 
cionalt's, prro no u.ita d1· llt·ga,· a la 
por rllo improvi• rnli. 
s.ado5or.irentesdt' Luis R:ibago M" 

.organización. Ji./,,.~ 1:.·gum,la •omo Lollr pl.i111a nm mm ha 
Pani Dt, Tavira. st•1t•11idad t•n d t•s• 

las dos obras rKo- , t·1rnrio, )' t'll g,•. 
gidas par.i la Tt".ll>('TIUra dl'i CET, "51' ido a buscar a rn ex pareia, t'I e5nitor 1lt'ral. Dami:in Ak;i1,1r, Juau C.adm 
ubican drntro dt• Jn 1ea1ro qui•. lejos de Colombo, Josc.l I.uls Maní1w1. Rafal'! 
M'r rnmrrcial, 5t' dirige a la sensibilidad Paul, penoniíicÜdo por Luis Rábago. Pimentl'I, Anuro Rlos, Migut·I Solbr-
y el podrr imaginalivodel espr<1ador... En t'Sla parte subiitulada 10 habitario• 1.ano. G1·r,1rdo M,mltw, r Lun•m Tlt'jo 

De&dr lurgo. la otra obra a la (Jllt" M" ,ies r• donde la prmagonista 5t' percata rst;in ¡x·ndic•nll·s d1• inw1·p1rt;1r ,·n su 
h r · o f • f s· d d de su intrusión. Su bre\'t" es1anc1a en el arr re rrrnna t•s I' Pt' ll'U a . • 111 u a dt'bidu 1i1·111¡.,o ,•;ula p.ipd. 
uno dr los ffit"jon•s rspt:'-'áculm t•sd·ni- lugar apenas mixliíirn el n,mpona- El 1·1,•1110 dd CE'I lo n,mpkm,•111,111 
ros es1renados el año pasado)' a la nial miemo de alguno de rllos (dos vil'jos nm10anures i1wi1ados laailitp1adorn tlt• 
5l' ha ait"ndidorn rs1as mismas ¡,.¡ginas. rrcur,dan con rilaª otrn persona), pero t'Sla \nsión. Brígid,1 Alt-xandt•i ) adt·• 

En Graridl' y pequeño rl indi,·iduo para uxli,s rs prrKmdi!>I~. m;is Phillippt,• Amaud, Luda Paillt•~. 
t•siá presorn la imposibilidad dc:c omu- Cuando busca a su an11gua r imima Rcxl1igu B,,•111al, Lourdt•s \'illart·al.Jo!>l• 
nicarsr con su srmejante. Lottt', d pt'T- amiga Mt'ggy K' c-nruentr.i nm un M.'r Luis Dnmíngu,·,., Manh,1 Pap,ulimiuuu. 
som1je intrrpretado por Julit>la Egu- ¡:iaranoirnquramrsdt' invi1arla siquiern Ros.ai'io Zúñiga l Ni·slnt 7..iu-o. 
rrola, t'S un srr aparl'ntt•mrntt· libn• qul" a p.l).IT la interroga como poi ida seneta Mt•1·en.•n S('I" mt•m·ionado~ todos Jc1~ 
r.imbia dr lugar a rdda rato en una La ,·isita que haITa su hermano lkrnd t¡ut• dt• una u ot.-a ma11t•u µ.1rtid¡lónm1 
eterna búsqurda por logrnr no ya un sólo sirvr para deKuhirlo mirmbru dr en c·sia put"sla t•n <'M't'lla, ¡x•to anlt· la 
pocu de amor u dr fÍt'<'IO, sino simple- una familia dr loros. limiiadón del ,-spado M' :iñatlr sol.1• 
mrmr dt' a1t>m·ión. • P.rro rl mi-rito dt' C.ra11de Y prqu,ño mt•nte a los asis1rnlt•s dt· din•ffilm, 

Pt•ro Loue vivt• l"ll una s<J1·it•dad que t's la demostrndón de lo t¡ut• pm•dt" Tt•H'!lil Quintanilla t• Jnlll G 1um,in,, .il 
sirmpre le t's ajrna, dondt· nm~ut·tudi• hal·rrrl lrnbajornrquipoa nivtl pmír- n·spmnablt• dd diM·llo dt• la t'S(·i•mlJ,tni-
mniamruu· M' la ve romo la ímrusa. siunal, por lo mrnw t'll t'1 1rrtt'no ttt"a- fía Jusi- dt• Sanliago. • 
Ella rscasi un famasma incap.it dr prn• tral me~ir.tno. La propursla está t'II pir C.rtp1dl' y pl'qur,lo,•1 undmnm hn. ho 
voro1r rmociones o algún $t'IIIÍJ11it""ntn p.ir.i con1rc1drrirla o brndt"Cirla. b.al:1da. un.a mllsi(a ,1u,· (¡11i1·11· ,,111,1·1-. 
rt'rnno t"ll las )ll'Uonas que la rotk.an. La experirncia dr- l;-ui1 dr Ta vira 1irst• t•n 51.•mimiento. ¿A ,llludr ni 1.ollt' 
En e11a sodt'dad a Lonr St' lt' niq:ta la {quit•n arn_ba dr rrribir en didembre nm ~11 ¡x·quello telf'\•i1or, sm dibujo~, 
rxistrncia. Es una más dr losol\·ida<los. pasado t'1 trofro a la mt•jor dir«clón III Rab.a1dina b.aio d b1-.uu? 
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Sobrevivir al Olvido 
VOLUN IAU de hierro o ganas 

de complicarse la vida. Tan (ácil 
que seri:i entrarle al parejo de la 
moda musical y vivir como estrdla 
consagrada. Pero no: duro y duro 
con el jazz como si no supiera que 
con eso apenas se puede Sobrevivir. 

Intrincado camino el dd jazz. De 
muchas horas-garganta para. que la 
c:rn1ante conozca todas las posibili
dades de su ins1rumento, para poder 
despul's alargarlo. aflojarlo y sa~r 
hasta dónde se puede llegar con él. 
Expenmentar con la ,•oz, ¡pues! 

\'erifica~ una y otra vez la poquí
sima difusión que- tiene esr ~nero 
musical en México y por eso mismo 
arm:n espectáculos en los cuales 
poder ofrecer el jazz a la gente como 
el jarabe a lo~ niños, mezclado con 
otras sustancias que. en este caso, 
han sido el bolero y d bossa nm·a. 
De todos modos, sabe a jazz. 

A los niños termina por gustarles 
el jarabt'). al parecer. a la gente que 
le had.:i fuchi al jazz sin haberlo 
probado siquiera también termina 
por wmarse las cucharadi1as por 
,·oluntad propia, según u· pudo 
constatar en las dosis que ofreció 
Margie Bermejo en el Teatro de la 
Ciudad. 

M~rgie, quien sobr~\'ivióa lapa• 
radop: nacer un Dia de Muertos, 
(e~1ejó su cumpleaños con un espec• 
t~culo cuy? 1itulo resume la exigen
cia de los uempos modernos: Sobre• 
vir. Asi se llama también su cuarto 
dis.<o LO recién editado. 

Arriba del escenario, la camantt 
presentó una rola de Jaime LOpez: 
Mir.1ndo un Siglo Morir, para luego 
desbordar las dulces aguas de esa 
melodi::i del maesuo Joao Enrique 
de Almeida, Río .fO grados y en 

1 

seguida "Te amo, así de fácil/como 
lu ca~panas que acarician las palo-
mu .... 

Rdlectores y lucen crean la St"mi
penumbra. Como reflejos de un 
pozo ilumir1ado por la Luna. los 
músicos atienden sincrónicamen1e 
las extensiones de su cuerpo: una 
b:ueri3, nauta, sax, bajo y teclados. 
La cantante se,·uelve sobre si inisma 
para recordar que " ... eso lo tengo 
escrito en la memoria" (Mardal 
Alejandro): sin tt'poso. continúa con 
'Voy a apagar la luz, de Arm:mdo 
Mamaner'l y LLora, de la cubana 
Martha \'aldés quien por cieno le 

dijo a la cantante "tU eres una muñ
fadora y los que 1e oilllos somos 
triunfadores también", 

Gana, por lo pronto, muchos 
aplausos con fuego azul, de ~uy 
Pecanins: Espejo del camerino, de 
Luis Lins; Mis mañas, de Adolfo 
Alchurrón; Adiós, de Edú Lobo, y 
Atrás de la puerta, de Francis Him; 
pero más. muchas palmas más cuan
do con su im·ilado especial Gladys 
Bermejo hacen una in1erpre1ación 
alternada. casi simultánea de Gra• 
cias a la Vida y Maldigo. ambas de 
\'iole,a Pana o ese Booquie Woogie 
Bugle boy, adap1ada por Jaim" Ló
pez. de acuerdo a las versiones de 
Rays y Prince y también la rola de 
Carol King. \:'ou'"~ gol a friend. 

lmegradas a la pane de la nostal
gia generacional. Help, y Lel it bt', 
de Lennon) McCartney, además de 
When a man lons a women, de 
Lewis Andrew resuenan como can
ciones nue\'as. casi tamo como So
btel'il'ir,de Liliana Felipe:" ... sobre
"h·iré también, lo sé, sobre,·i,·irí:i, 
también. lo sabi3' lo que a veces no 
me gusta, es qu" me entren tantas 
ganas, de sentillt' en mi entJ("• 
pierna .. 

Ella imen1a su propia gramática 
musical. codifica a partir de un len• 
guajt' de emociones que n·sca1a desde 
las entrañas. Por eso la ~imaxis per
(ec1a qut' lt- llega a su audiencia es 
comprt'nsiblt' para todos. 

••n:• A. ■11• ••rtlllW'.a 

'.'~d, "'"""'I"' ti, 1•111,< 



Por Marco A Silva M 

¿Quién era 0/iver 

Stone? 

/Ji ntes de que e! realiza-
1.. dor de Petoton. Oliver 
~ Slone, recIbIera el Os

ear ,11 me¡or director en 1986, 
hab1a hecho cosas como las 
siguientes 

Con una actitud de IzquIer
da Pn la que se manifestaba 
una posIcIon contraria a las 
act1v1dades del FBI. Stone 
coescr1b10 :unto con Robert 
Boll lo que 1ue su pnmer guion 
cinematogra!1co Cover-Up 

Este proyecto. que fue 1eescrI
to v,líld'> veces. nunca llego a 
fllrndrse T Iempo de<:,pues. al 
egre<:,dr de la Escuela de Cine 
matogra11a de la Univers1ddd 
de Nuevd York realizaba su 
pnml'r filme e<,cnto r,.Jr él mis
mo. Se,Lure !Secuestro) Su 
carrPra como guionista seria 
apreciada por el Scopt de Ex
preso de medianoche que pro
tagonizo Atan Parker, y por la 
cual Stone rec1b10 el Osear co
rrespondiente en 1978 Escn 
b10 tam!,1Pn los guiones de las 

ta mejor actriz de 1986 fue Morlee Mal/in, por '7e amare en 
silencio", al lado de su amor en la vida re-al, Willion Hurt. 

cintas Conan. el barbara. Man
hattansur (El ario del dragan) 
en colaborac1on con M1chael 
C1mino, y e-.cnb1ó y realizo el 
filme de horror. La mano y Sal 
vador. una versión cmemato
graflca sobre la guerra civil en 
ese pa1s centroamencano 

Pero antes de mgre$dr a ta 
escuela de cine, Stone habIa 
enser'lado ingles a los v1etna
mItas en Sa1gon, y luego se 

hab1a embarcado en la marina 
mercante con el ob¡eto de ter
minar de escribir la novela A 
Ch.Id s N1ght Dreams (algo asi 
como Los suenos nocturnos 
de un niño) A los 21 ar'lüs de 
edad en plena guerra de EEUU 
en contra de Vietnam. el futuro 
cineasta se enrolaOO en las h
las de combatientes. fue heri
do en dos ocasiones. y rec1b10 
las condecorac1ones Estrella 

Herbie Hancock feliz de ganar 
el Ouar a la me-jor música 
original, por 'llound Midnight' 

TayJor fue la ,mcargodo de 11nt,wgarl11 eJ O,car aJ 
mejor director, Olive, Sto ne, con ellos, 11J productor de "Pelotón". 

4 ACTIVA 

de bronce y el Corazón pur• 
pura con el Racimo de ho¡as 
de roble 

Sin emb.lrgo. mas que por 
los galardones militares Olwer 
Stone habIa sido marcado por 
la guerra De regreso a su pa1s 
en 1968 ingreso a la escuela 
de eme, y no fue sino hasta 
1976 que pudo escribir el 
gwón de Peloton "Me tomo 
todo ese tiempo llegar a en
frentarme a la realidad que su
ced10 allí"'. pero habria de lle
varle todav1a mas tiempo en
contrar al productor que qui
siera financiar su proyecto. Co
mo es sabido. Peloton. que ya 
se comentó en eslas mismas 
páginas (ACTIVA No. 7), obtu
vo además los Oseares a la 
me1or pehcula. me¡or sonido y 
me¡or edIcIón 

Hannah y sus .•• tres 

Oseares 

A leJado del glamour y la 
dngusha de las pre
mIacIones. Woody 

Allen ha prefendo -ya en dos 
ocasiones- asirse a su clari
nete. y tocar 1azz en una taber
na neoyorquma, que trasladar -
se al Mus1c Gente, de Los An
geles para recIbIr los mereci
dos reconocImIentos a su ta
lento El cineasta ha realizado 
15 largometra¡es entre los que 
se pueden mencionar. ¿Qué 
pasa Pussycat' Bananas. To
do fo que quena saber sobre 
sexo. pero tem1a preguntar. 
Dos extraños amantes (mere
cedora del Osear), lnteoores, 
Manhattan, Recuerdos de una 
noche de verano, Zel1g. 
Broadway Danny Rose, La ro
sa purpura del Ca1ro, Hannah 
y sus hermanas (Osear al 
meIor guión cmematográf1co 
1986) y la más reciente Radio 
Days 

o,ane Weist. qU1en partIc,
po en roles secundarios en 
otras pellculas de Allen ade
mas de Hannah y sus herma
nas (por laque recibió el Osear 
1986 a la me1or aclnz de re
parto) y RadioDays, es la que, 



como se recordará, personifi
ca a la más mestable de las 
tres hermanas. llena de com
plejos y de pasos en falso. ter
mina por encontrar a su se
mejante en el persona1e inter
pretado por el propio Allen 

El actor inglés Michael Cai
ne (Osear al me¡or actor de 
reparto por H;mnah y sus her
manas) había sido nominado 
para obtener la estatwlla como 
el mejor actor en tres ocasio
nes anteriores, por sus tra
baJos en Alfie, de Lewis Gil
bert: La huella. de Joseph L. 
Mankiewic:z:y Edocandoa Ri
ta, de Gilbert, igualmente. 
Además, ha intervenido en 
cintas corno Cal,forma Surte. 
de Herbert Ross: Vestida para 
matar. de Brian de Palma: La 
mano. de Oliver Stone y Echa
/e fa culpa a R10. de Stanley 
Donene, entre otros de sus 
más de 60 filmes. 

Paul Newman y su 
Osear del siglo XXI 

Paul Newman ya no po-
drá que¡arse del "char
la tan Is mo de Ho

llywood", pues a los 62 años 
de edad, esdec1r. 27 años an
tes de como él lo tenia pre'lls
to. ha sido considerado como 
et mejor actor de 1986 por su 
trabajo en la cinta de Martín 
Scorsese. El color del dinero. 
donde interpreta al "relám
pago" Eddie Fe/son (Ver Acl1Va 
No 41. El destacado actor, pi
loto. defensor de los derechos 
humanos y consumado artista 
culinario bromeaba a propó
sito de la edad en que recibiría 
la estatuilla dorada; según él, 
se le entregarIa hasla que 
cumpliera los 89 años. por lo 
cual tendr1a que pre~entarse 
en camilla Su larga trayecto• 
ria por la cual rec1bI0 un Osear 

lau~n Bocall tt5fuvo itnt:a,ga
da dtt ttnt~gar los premios. 

También Anthony Ouinn, pit
ro con ttxp~sión aburrida. 

honorifico el año pasado, le 
hab1a permitido ser candidato 
al Osear como me¡or actor en 
seis ocasiones antenores 
Un gato sobre el te¡ado ca11en
te. de Richard Brooks { 1958): 
El audaz, de Robert Rossen 
(1961): Elmdomable, de Mar
tín Ritt ( 1963); La teyendJ del 
mdomable, de Stuart Rosen
berg ( 1967); Ausencia de ma
licia. de Martín Ritt ( 1981). y 
Sera 1ust1C1a. de S1dney Lumel 
(1982) 

Marlee Matlin, actriz 

del silencio 

La me¡or actnz de 1986. 
Marlee Matlin. podrIa 
ser ta pro)(1ma Jul1efa. si 

los planes de algunos produc
tores de volver a llevar a las 
pantallas gigantes el drama de 
Shakespeare. Romeo y Jufle
/a, fruct1f1can. Por lo pronto. la 
Sarah de Te amare en s1/enc10 
(The ch1ldren of a lesser Godl 
Que ha prolongado a la vida 
real su romance con W111iam 
Hurt, vive al lado de este en un 
modesto apartamento de Nue
va York. Como se sabe, M~r•~ 
Quedó sordomuda a los 18 
meses de edad corno canse-

Karl Mand.n y 
Ralph Sttllamy, 
qui•n fu• 
pn,miado por su 
troyectoria. 

lsa&./la 
llouelini y 

David Lynch 
momttnto5 

ante5 dtt la 
,.,..monia. 

ACTIVA 5 



cuencIa de altas liebres que 
padec1oentonces Actualmen 
te tiene 21 años de edad y, a 
diferencia de su personaJe cI
nematográf1co. puede escu
char auxiliada por un aparato 
especial y hablar con relativa 
lar::1tidad E.tia se graduo. ade· 
mas. en 1ustIc.1a criminal. y uno 
de sus propósitos es ayudar a 
las personas con problemas sI
mIlares a los suyos 

abogado que se supone tiene 
que hacer la entrega de un 
"puma" a un cliente, y 
después casarse con una 
chica sureña El asunto se 
complica cuando el felino se 
escapa en pleno Manhattan. 
y la ex convicta se ve 
involucrada en el mter El 
soundtraclí de la película 
incluye un tema cantado por 
Madonna. ))) In my Life es 

Foto· Sond~r!Gamma 

Otro nominada al On:ar: Kathle•ri r11m11r, por "P1199y 51111". 

MUSICA 
POR CESAR CALDERON 

e INE Y TELEVlSION: 
Madonna esta por 
!erm1nar una nueva 

c.mta titulada Wno·s /hat 
G1rl. una comedia romantIca 
sobre una ex convicta y un 

6 ACrlVA 

el titulo de la pelIcura sobre 
la vida de John Lennon que 
se empreza a filmar en la 
Warner Brothers E! 
produi.lor David L. Wolper 
arreglo que gran parte del 
material medito en 
grabaciones fílmicas y 
musicales del ex bealle se 
aprovechara en ta película 
Se espera el estreno para 
1988. año que c01ncIde con 

la apanc,on de los Beatles 
hace 25 anos Wolper 
comenta: ''John terna una 
fantástica colecc1on de 
películas y cmtas grabadas 
que proporcionan un 
concepto amplio de su vIsIon 
mterna y tremendamente 
creativa como artista"' )}J 

Bruce Springsteen se 
convierte en actor Filmará al 
lado de Cybill Shepherd en 
la sene Luz de Luna Por un 
par de capítulos en T V 
cobrará la suma de 250 mjl 
dólares })} INTIMIDADES: 
Boy George y sus hermanos 
Davi, Kevin y O'Dowd han 
temdo que soportar 
nuevamente a los detectives 

policiales que los 
mterrogaron por supuesta 
posesión de drogas, Los 
hermanos George se 
encuentran ··en el me¡or de 
tos term1nos", dice la prensa 
David lo acusó de drogadicto 
ante la prensa y Kevm le 
surtIa la droga Pero para 
ellos no ha pa:;ado nada ))J 

Tina Turner se enoJó con la 
prensa bntamca. pues se 

vido". Además, 
preparo una 

(Hlit11la 
"Kol0f1ita" 
paro niños. 



j:ffll,h§:i 
CANTOS AZTECAS 

Para Preservár Teotihuacan 
Exito de ta función de beneficio á la zona arqueológica 

ESTA visto que no sólo el rock 
mueve muhiludes. Dlijanlo si no 
esa docena de miles de personas que• 
debieron ingeniárselas para llegara 
tiempo a Teotihuacán esa noche 
frf.i del 29 de octubre, fecha del 
es treo mundial de los Cantos a:tecas. 

Ya se sabe que, muchos de los que 
compartieron el viacrucis por u!1a 
autopista congestionada de vehícu
los peregrinos, asis1ieron únicamen
te para rendir vivo testimonio de 
~uesucercani.i con Plácido Domin
~o está más allá de una tarjeta, "la 
ilave del mundo'', y de unos dientes 
blancos y brillantes, para lucir "la 
mejor de sus sonrisas". 

Cualquier sacrificio seri.i poco: el 
tránsito dificil y la consiguiente 
pérdida de tiempo; la estacionada y 
el engorroso transbordo hacia los 
autobuses ltoncalt's; las filas de dos 
en dosodecuatrorn bola para subir 
y drsc~nder por rl conjumo dr pe
queñas pero agobiantes es1ructuras 
de la Plaza de la Luna; el amable 
recibimiemo de los chicos y chicas 
de la Uni\·ersidad Anáhuac, quie
nes además de hacerla de gui.is, 
proporcionaban el pl'ograma de ma
no por mugres cinco mil pesos(''no 
traigo cambio, ¿se lo put'do pagar 
con la tarjeta?"); las estorbosas ca
bezas melenudas y a rape de fotógra
fos y sardos que no dejan ver una 
parle del escenario; ¡en fin! 

Lo imporlante era semirse parte 
de esos a los que ningún apremio 
causó desprenderse de los casi seis
cien1os mil pesos del donativo que, 
entre otras cosas, \'alió para estar en 
primera fila, estacionarse más cerca 
del lugar del condeno y cenar en 
Al-olman, algo más que los mixio
tes de barbacoa y las cerveLas qut• se 
tienen idealizadas para después del 
nento, y también saber que, como 
los otros, también se contribuyó -
así Sea con un grani10 de 200. 80, 50, 
20 y JO dólares- a una causa noble 
como esta de .. darle su manita de 
gato a las ruinas". 

Entre tanto, en la escena armada 
con equipo de aproximadamente 
290 toneladas, Ricardo Rocha se 
refiere al "esfuerm adicional" que 
hará el tenor hispano, debido a la 
gripe que padece; hace la presenta· 
ción formal del programa que consta 
de dos partn: en la seRunda los Can-

1:, ,k· 110,it•mlnr,h· 1!11111 

tos azttcas, pero antes·dd imernlt'• 
dio, La chacona en mi mtnor, de 
Chávez, Redt's, de Sih·eme Rernl'l
tas, esa "acuarela de son de la Huas• 
tern", el Huapango de Monca)o, y 
anuncia al composi1or de la obra 
que se estrena. Lal0S1.:hiffrin quit•n, 
de manos de Plácido Domingo, reci
be una "batuta con empuñadur,1 de 
obsidiana y cuerpo dt· plata". 

Pl{Jddo Don1i,ar,o: ra,ato• ,,. adA111aU 
qw l'ZJllrtN1t fllU'M'U, /lor'f'• ... dio•,. 

Los 107 miembrosdt• la Orqm·•na 
Siníónica de la Cimlad dt• l\f(•xirn 
siguen las notas y la ba1uta de S< hií
frin, las edecanes y losdt•1m·111os dt•: 
fuerte disposi1ivo dt· Sf.•guridad ~i
guen a los representanll·~ de los 
medios de difusión ~- los rnnminan 
a hacerse más para atrjs, por (a\·or, 
porque ah! iap.an a las personas que 
si pagaron boleto: los más afectados 
por el (ri0 persiguen el rumbo de los 
sanitarios. y las cámaras de televi-

sión sigut'n a las cuerdas, los alien
tos, las ¡x•rcusiones. 

lln intermedio no tan breve como 
el que se pronwtió y lut•go el mu-. 
memoesper.ido: la rontr.iho Martha 
FHix, la soprano Conchita Julián y 
el bajo Nikita Storoje\' acnmpañan 
al tenor Plácido Domingo, voz y 
pr~ncia protagánica de los Cantos 
aztecaJ, musical izados por Schiffrin, 
en base a la poesiU prehispánic-,1. 

El coro integrado por 101 miem
bros y la Orquesta Sinfónirn de la 
Ciudad de México hacen fondo al 
plano general captado por la gente 
de 1eh·visión; St·hiffrin y Storojev 
·tendrán derecho a ocasionales pla
nos uw<lius; noasi fa c"o1i1rnho FNix, 
ni la soprano Julián. cuyas imer
venciones se ilus1ran en la pantalla 
gigante ,·on imágenes lijas de una 
pequeña pirámide y, cuando mucho 
con un paneo, un tilt upo un acer
camiemo, con t'I zoom a las escali
natas piramidales. 

Y Plácido Domingo con las manos 
enirelaLadas parNe subirS(' la voz· 
del diafragma a los labios; en su 
rostro se marcan las diferen1es expre
siones que le deb<-n sugerir estos 
cantos en náhua1I que hablan de la 
guerra, dt" lo~ dioses y de las flores. 

Cuando la audición termina, el 
aire ht·lado parere resumir el mo
mentáneo desconcierto general;,un 
aplusu muy acorde con el dima· de 
la noc-he comienza a expresarse, la 
nue,·a aparición del compositor y 
los exponentes del b<-1 camo, ade
más de la inH'n'endbn del maestro 
dt· n•n•monias televisi\'o suben de 
tonol'I batir de palmas; los maestros 
dt· la Sinfónica rjt•cu1an de nueva 
nll'llla t'I Huupango de Moncayo, 
mit·111ras parte dt• la audiencia se 
apn·~ura a n·tirarse dl'I lugar. 

En An,lman, los en1n·mt•st•s de 
salmún, tru,·ha y <·aviar; los c-arbun
dws; la sopa dl'dlantronm papas y 
nut·ct·s pie-a · 1s, l'I filete d1att•aubri
nad nm eh .,·n miniatura. calaba
cita n·llena. frijoles refritos )' salsa 
en gu:1jillo, la natilla Acohnan, los 
duln·s de (rulas y los lrafiCDS anlt'ni• 
zados por mariachis rubricaron el 
acto por medio del cual se reunie
ron, en beneíicio de la presen:ación 
de Teo1ihuacán más de 500 millo
nes de pesos. 

.... a. .. t...,.._ .. 



Cuatro tintines, cuatro to roscas, dos 
mirabeles y un conemoscas. 

SI la respuesta quieres encontrar este ' 
cencerro debes voltear. 

li 
LICONSA 

838.t u¡ : aisands~ , 

• 
8 Hijo del Cencerro N distribuye en , 

::~~a9:~~~~cl6n de Leche lndus- • 
trlalizada Conuupo S. A. de C. V. • 
Pata cualqui.r Información marque el , 
teléfono2-11-21-20ext.1816245 • 

:,;~~~S:~F'~ 
J~ iJ-.--. 

F 
• t d } En la actualidad, la fiesta de la Candelaria que se realiza en tes a e a muchoo barrios, oolonfas, pueblos y ciudad« de hoy e, toda,fa una 

e d 1 
• tradicióncnlaquclaluzyclaguasonmuyimportantcs. afi e arta Se bendicen los niños Dios, las candelas y los cirios, hay danzas. 

cantos y quema de castiIIos y ton.m. El que se sacó el niño en la rosca 
el Día de Reyes organiza una comida en la que no deben faltar los Se dice que los antiguos mexicanos comenzaban su año con el 

mes llamado atlacahualo o quauitl«.a, el cual correspondía preci
samente al 2 de ícbrero de nuestro calendario actual. 

Este dfa. los pueblos de aquel entonCC6 danzaban. cantaban y 
hadan ccrrmooiu para el dios del Yicnt.o, Onctralcóad, la diosa de 
la lluvia Cbalchiuhtlicue y los ayudantes de Tiáloc, los tlaloques. 
Pedían el agua, la lluvia necesaria para hacer ítrtil a la tierra y sus 
frutos. 

Para los espaiioles, el 2 de febrero se apegaba al significado 
aistiano: en esta fecha se cumplen 40 días despu& del nacimien
to del Salvador; es decir, es el día de la purificación de la virgen. 

Durante la dominación espaftola. los pueblos recito evangeli
za.dos hadan procesiones hacia los templos, para llevar a bendecir 
los cirios y candelas que llevaban encendidos. 

Cuenta el fraile "Motolinía", que los indígenas guardaban con 
mucho respeto estos cirios y candelas, pue.s pen.u.ban que podían =~:os contra las tempestades y las tormentas que dañan las 

tamalesyelatole. 
En algunos lugan,s """"°' a rico y lagunas hay ¡,roa,sronc,, de 

canoas y la virgen,, tambi6n llamada de los navegantes. sale de las 
aguas para bendecir a los pobladores. En el Sotavento las vacadas 
cruz.an el Papaloapan e irrumpen en las calles de Tiacotalpan, 
V cracruz, para hacer un ritual muy parecido al de "La Pamplona
da" en España. 



La Cultura '/ las Artes en México 

~-1'1.J"11RA 

Homenaje a Octavio Paz 
Lt• Jur ofreciclo en Bellas A 1·le.'l }Jor sus 7.5 CI ño.r.; 

~n.:-..:o, 1111nul10 dd ¡111·,hihk 
t"II 1•J P.d.u 10 dr lkll.1, AIII'\, r\1111-

<pic h.1\ ., 1·mi1w111t•, 11i111111t·,. rnll,i• 
, , ,,. t·,, 1 it,11 n. pulí 11, o~} (1ui,;i m;í, 
d,· 1111 111,¡•1.1: <011111 qut· t•,ta 11111 ht• 
di'! 11k ,1111111it·m· 111.í, \Í"" de rni.1 
l 11111 11·•11 1i" 1 u1iua qm· de 1111,1 \d;id;1 
dt· g,d,1. :'w1.i qllt' un t•, lo 111i~1110 
lt•,1ej,11 I;,, tlí•1;1tla, 1¡11t· In, 111 .. ,110~~ 

lk t u;1lc¡1tü·1 11111d11, d humhn· a 
ljllll'll \(' 1 Ílulr ho111,·11aj1· ~ ,t quit·I) 

IHIIHJ ,e llq.;,1 ;1 tut"lltlOll,11 t'II d 
nt ("11<111(> jl,Ut'(I' lt'llt'I 1111.1 luut iú11 

rn111111 na ¡.:1,11,1; ,11 11omh1t· ,,. 1qJÍll' 

,iu tn.11 t'U la l1111t·1a) en lo, pa,i-
1/o, dt'I 1i-,11ro. antn, dur.m1t· l'I 
i1111·1111t·tl11, ~ de~1111i·, tld tc1111 it·11u 
1·11, rn I ilJ,,_, ('11 nill\ 1·1~a1 i,uw, lamí• 
li.111•, ~ 1·11 1h;ilo¡..:o, 1M a,1011;1k~. 

f< I pa11 i.111 ,1i111d1·11ual di' b, lt·11~1, 
mn,i( a11,1,dt• hoy, t'l POETA -ron 
111;1) 11,1 11!,1,, IMII ,11p111·.,to-1·I ;1L1lt1I 

dt·, ¿quit'•11 uu ha oítlo h,1hl;11 tk El 
labrr111to d1· la wll'lhul!. l1<·i111a li
h1n, puhli1ado,; nt• w1io1 qui• ha 
,,1lid(1 1,1111h.i111,I\ \1·11·, en l,1 H·lni
,ic'111 jl,11,1 t'XJ)ll',;U p,iJalH;h 1011-

lm1tk111t·, que d1•j;m 11011111•,Hlo al 
111:b JlÍllli1tl111 ulli\·;ul, ,1 dt·I \1·1 h11; t·I 
mi,mn q11t• e 11aml11 hahl,1 t·,1ir.1 l'I 
d1'd1, uulga1 conlla t'I í1Ídi11· t mno!ti 

¡_ ___ _ S/NFONICA 
" ... tN's t~mns ... ~ 

"' 

l 
lllt'l,l,l('lllal llll\tlLHI(¡\ k1J11•g1111-

l,U<1 •• 1 ,ub mn111t·1110.1 ,u in1t·1 lo, 11-

1 

[(Jt ¡fÍg111/a fJ \IJ/! 81u-11t1, 11,11,1 111, 

h,u t'l l,1 111.i, 1,111,acl.1: dora ( lt 1.11 io 

Pa, e urnplíú i:1 .1íin, d1· 1 ida. 

1 

Lon ('\(' lllOll\1>, ¡..:t'lllt' IOIHM id;1 
como Rulino L1111a}o. Jlh(· l.ui\ 
i\I.111il1u. Em 11¡111· < ;1m1;ilt·1 P'.·tht·1c_1, 
C;1l111d l-1¡..:m·111a, i\l,111111·1 h·l¡..:111"-
11•1, \'í1101 Ftrn1·,0lt'.1 ~ \'it lot ,",,111. 
d,1\·al. a,i~1i1·1c111 aqudl.1 1101111• a 
t•~¡111h;11 .t la {)11¡w·,1,1 Sinf1'111i1a 
Na, ion.ti qm· i11tt·1 p1t•tú 111·, 11·111a, 

ha,atlc1\ ,·n la 11hta ¡1<w.'•1 it ,1 dt•l 111,u·,-
110 ti,· la pablna. 

,l'l'ladn dt gola ... n 

··t-:1111110, ti1·n1¡Jo~ e ;Hla l11m111a1 ía 
dd \,lho dt• mi .ilil'nlo, h;iilaha 1111 
i11.,1.n11t· ,oh1t· la pullla dt' mi pmial 
~ dt·\apatt'( í,i prn la put•J1a 1npl,111-
t!t•1 i1·n11· t.lt· mi npeji1u. Yo t·1,1 t'I 
nwtliodí.i 1a111,1du} l.1 nwtli.1 1101 h1· 
clt·,111,da, t•l ¡11·1¡111·1io i11"'' 111d1· j.1d1• 
qm· ¡¡1111;_¡ 1·11111· l,h ~1·1b." del .111w
nc·11·1 , d 11·11111111!1· ti,· ba110 q111• 
(011\0(

0

,1 ;_¡ lo, lllUfJlO,", d1t1· 1111 

. ra¡.;t111·1110 dc· l\fa1 ipo~a dt· olhidi.ma, 
t·I 1)1>1·111a dt• 011,11 iu 1'.1t mu,i1;1J1-

1.atlu por D.mid C.11.iu t•n l!IH 1, } 
qm· llll('l'JJlt'IÚ la 1111 l/O~o¡na110 i\l;¡-
1í:i l-111;11n.11 ión \'{w¡u,·1 ;uompa-
1iatl.1 p111 l'I Coro dt• (~;im;11;1 dt' 

OBRA POETICA 
" ... Uu/i110 1'amayo ... H 
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¿Ya a descansar, joven? 
mirando y luego se me repegó 
haSla que me quitó el aliento. 
Estaba bien cachonda y me besó 
comosimequisieracomer. Yono 
soltaba la manguera y volví a 
bañarla y de paso me mojé yo. 
Pero así como era de caliente, ya 
que la veía de a deveras se zafaba 
y se iba riendo de uno. Me acuerdo 
de un día que si me prendió todito 
y se me soltó haciendo como que 
estaba enojada, aunque por den
tro se estuviera riendo. Yo la 
segul por la escalera, pero andaba 
tan bravo que me chorrié antes de 
alcanzarla a prender del chorcito 
que trala puesto. Qué vieja tan 
canija y tan c ... ¿Perdón, aquí en 
la puerta blanca? .. ¿No lo entre
tengo, joven? 

M■rco A. Silva M■rtinu 

Buenas noches. ¿A dónde, per
dón? .. ¿Hasta allá? .. ¿Cuánto le 
han cobrado? .. Deme otros dos ... 
Bueno pues, que sea uno ... Permi
ta me. No cerró bien ... ¿ Ya a des
cansar, joven? .. ¡No, qué va! Yo 
apenas voy comenzando ... Salí 
cuatro horas en la mañana, pero 
ya ve usted que no alcanza el 
gasto. ¿Fuma. joven? .. 

Está reloco el clima ¿verdad? .. 
Si, yo a esa hora andaba por 
Insurgentes. Fui a dejar a tres 
monjitas ahl a Liverpool. Nomás 
en lo que atrevesaron la calle 
quedaron bien empapadas. Lo 
bueno es que por ahí donde usted 
vive no se encharca ... Noo, acá en 
Valle, donde tiene su casa.joven ... 
hay un pedazo que de a tiro se 
pone feo pero con ganas ... Sí a 
remar, de plano ... 

¿Eh? No yo antes vivía en Te pito. 
Soy de Guadalajara ¿no?, pero 
llegué a México tendrá como 
unos ... déjeme ver, Miguel tiene 
17 años, pues hará ya como unos 
20, 21 años más o menos. Y le 
conozco bien todo el centro y 
parte también del norte y del sur, 
pero como la ciudad es tan grande, 
si usted me dice: vamos a esta 
colonia. Yo oigo el nombre y no 
crea que me las sé todas¿ verdad?, 
pero si me dicen más o menos por 
dónde, y~ entonoes si les ~oy 
razón de cómo llegar. 

Ahora ya no vivo en Tepito, 
porque la señora, la mamá de 
Miguel, o sea, mi hijo, como que 
le gustaba aprovechar mis ausen
cias para irse por ahí a ver con 
quién se mella. iUsted cree que 
eso· está bien.joven? .. Yo ganaba 
buen dinero: era el chofer, qué· 
digo el chofer, el hombre de con
fianza del primo del gobernador 
de Hidalgo. A la mejor usted ha 
oído hablar de él... ¿No?, bueno 
pues ya le digo: a mi el licenciado 
me enteraba de todos los negocios 
y todos los problemas que tenla 
en sus dos casas ... ¿Cómo? .. No 
dos casas nada más. Yo estaba ahí 

' al pendiente de lo que saliera. No 
digamos nada más de llevar al 
licenciado a donde él querla, sino 
también de que se necesitaba traer 
a los niños de la escuela; que se 
tenían que llevar estos papeles a la 
constructora y que ahí espérate 
porque te van a dar tales otros; 
que el fin de semana se va a pasar 
en el rancho del compadre, pues a 
traer las dos camionetas de la otra 
casa y a hacer el viaje con toda la 
familia del licenciado ... ¿Cómo? 
¿Ah si? No le hace, aqul hay un 
retorno. 

Nomás viera qué bien nos aten
dían allá o en cualquier lado, 
porque como ya sabían que era el 
primo del gober, psss, ¿verdad"? .. 
Lo malo es que no podia venir acá 
seguido. Me aparecía cada 15, 
cada 20 días, a veces hasta el mes. 
Y yo creyendo que m'hijo iba bien 
en la escuela y que mi mujer cui
daba la casa y se portaba bien, 
pero, ya ve como son las cosas. El 
licenciado no quería que lo dejara. 
Decía que para qué me regresaba 
a México si aqul la gente se moría 
de hambre. Mire usted que lo 
pensé y a la vez no, porque pues 
yo estaba bien. Allá me conocían 
mejor que en Tepito. Me había 
hecho fama de buen trabajador y 
el licenciado me' había prometido 
que me iba a dejar a cargo de su 
res1aurante. Además había cada 
vieja mañosa que lo hacia repelar 
a uno que ... como la esposa de 
uno de los ingenieros de la cons
tructora ... 

Buena es poco. Al principio el 
ingeniero me llegaba a mandar a 
dejarle un paquete a su señora y 
ella me encargaba de paso uno 
que otro mandado. Luego se ente
raron que a mi me gustaban las 
plantas y que arreglaba el jardín 
del licenciado y quisieron que 
también se los arreglara a ellos. 
Bueno, para no hacérsela larga, 
una vez estaba yo con la man
guera cuando se me apareció por 
detrás envuelta en una bala y con 
una toalla en la cabeza. No me 
dijo nada, nomás se me quedó 

Ah si, pus como le decla, cuando 
el licenciado no me dejaba regre
sar lo pensé y no, porque a mi m~ 
interesaba mi familia. Pero ya no 
se pudo hacer nada. Llegué aqul 
sólamente a encontrar pleito tras 
pleito, hasta que ella mejor se fue. 
Yo también me salí con Miguel. 

¿Qué hacíamos ahí, dlgame?, si 
de por sí yo nunca me hallé en ese 
lugar. Todo salió mal desde enton
ces. Miguel se volvió un vago de 
primera y ahora con él es con 
quien téngo pleitos a cada rato ... 
No sé, tengo miedodequcscvaya 
a hacer un delincuente, si es que 
no lo es ya ... SI, le hace falta la 
madre, pero no quiere saber nada 
de ella. No crea, yo siempre trato 

Ciudad que llom,1, m1a • 
maternal, doloro11a 
bella t'crnlO ea•elia 
11 trnte "º,.º tttgri"'o.. 
mfm•e eox tu ojoa 
de Uiroxtú II graxito, 

~::!i:~~ ~~:b~~='. 
(Efraix H■erta/ Deela
racid• de A MO-r) 

" 
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de hablar con él y a veces pare~-~ás ~ian ... cómo decirle, pÜbre, 
que si me \la hacer caso, y que se tan ingenuo. ¿No la otra vez com
va a poner a estudiar otra vez, o pró un estéreo en 300 mil pesos y 
ya de plano le va a entrar a la al probarlo se dio cuenta que 
chamba. Pero no pasa ni media estaba descompuesto? No sé que 
semana y ya lo tiene ahí otra vez hacer, deveras. 
con todos los amigos adentro de Ya lo corrí dos veces, para que 
la casa. ¿No lo entretengo mucho, aprenda que el dinero hay que 
joven?.. ganárselo, pero ha regresado. Y 

yo le vuelvo a creer. Perdóneme 
que lo entreteng.J joven, pero es 
que ahora sí siento que me pasé: le 
cambié la chapa a la puerta y ya 
ve la hora que es. No va a poder 
entrar ... pero, es como le digo. él 
se lo busca. Yo quisiera que nos 
lleváramos bien ... Si. lo escucho, 
pero a ver dígame usted ¿por qué 
se salió de la preparatoria? ¿por 

Sí, claro que trato de acercarme 
a él, pero quién va a aguantar esa 
música que nadie le entiende. Y a 
él no le gustan las canciones de 
Felipe Aniaga, dice que son para 
viejitos. Cuando lo conven1.0 de 
que estudie, se mete a carreritas 
de esas del montón en las que ni 
siquiera le dan diploma. Y ade-

qué en lugar de estar sin oficiO ni 
beneficio no se mete a estudiar 
computación. como yo le di~o? .. 
Es que ['10 sé qui es lo q_ueq_uiera ... 
Sí, voy a volver a hablar con él. 
Ojalá y se haya podido brincar ... 
pobre Miguel... discúlpeme joven. 
Mire ya las horas que son. Ya lo 
desvelé ... No cómo cree, no. no. 
Por favor. No más porque ahorita 
ando mal del estómago si no le 
invitaba una copa ... Viera que me 
hizo bien hablar con usted ... ¿Có
mo se llama? .. Yo soy Fermín 
Soto, para lo que se le ofrezca. 
Los sábados me puede encontrar 
en El Tropicana ... Sí. joven ... 
Mu chas gracias ... Ande le pues, 
buenos diaso 
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El lechero nocturno 
por: El Duende Lactoso 

Es mar la noche negra 
la nube es una concha 
la luna es una perla. 
José Juan Tablada. 

!Qué estrellada] Nunca había visto otra igual. Todo empezó 
porque el despertador sonó antes de la hora en que me levanto 
para ir a Clases. Casi al mismo Uempo, el gato entró, asustado, a 
mi warto y entonces a rri no se me ocuTi6 otra oosa que encender 
la luz y abrir ta ventana que da a la calle. 

Todavía era de noche. Desde estas alturas el cielo estaba tan 
negro que no podía mirarse nada allá arrlba. Abajo estaba el 
dragón o algo que parecía serlo: una hilera de luces encendidas 
en algunas casas y edificios de la ciudad formaban esto que 
imaginé como un dragón o una gran serpiente de fuego. 

En lugar de un ronquido siriestro o el siseo epantalador de esos 
feroces animales escuchÁ un tintineo como de campanillas, de 
vasos o de copas que chocan entre sí. Desde el punto de hJz más 
alejado a la ventana venia, a toda velocidad, un hombre en b~ 
cleta. lCómo pod/a viajar en medio dé este rlo de luces? Quise 
preguntárselo, pero pasó como aerolito por encima del edificio y 
mi gato y yo nos quedamos oon la \fÍSt8 OOigada en las~ de 
televisión más altas. 

No pasó mucho tiempo antes de que las luces que formaban 
el camino del ciclista se apagaran una tras otra y cuando tocaba 

m 

el tumo al foco de mi cuarto en el cielo apareció la luna, seguida 
muy de cerca por el hombre de la bicicleta. 

Era U'l8 persecuci6n de cark::atura, porque al rromento en que 
~ paree/a alcanza1a. ela hacia un ,ápódo z;g-zag que desorientaba 
al hombre y lo hacía perder un poco el equilibrio. Entonces dos o 
tres botellas de leche saltaban de las canastillas de su vehículo. 

Antes de que el líquido se derramara por completo, la tuna 
traviesa daba un rápido giro y estreUaba ras botellas de leche en 
medio del cielo. Parecía un castillo pirotécnico el que veíamos mi 
ga10 y yo. Ya no haáan lalta ias uces de la cudad. Sólo hasta que 
el cielo estuvo completamente estrellado, la luna y el lechero 
pararon de correr. 

Al pasar junto ami ventana el hombre me saludó con la mano: 
-Soy Juventino el lechero nocturno -me gritó desde lejos . 

.1 Disfruta de estas nochesl 
Después pedaleó tan rápido, que únicamente alcancé a ver el 

camino de leche que arrastraba de su bicideta como un cometa 
interminable. lCómoy a qué horas me tui a dormir? 

AJ desayunarme para ir a la esruela recordé el espectáculo del 
lechero nocturno y miré al gato que me miraba detrás de sus 
bigolasllenosde loáley galelas. lSa'laooslomismoo en\/81da:1 
existe un lechero como don Juventino que Juega con la luna para 
iluminamos las noches que parecen muy oscuras? 

.¿;,~2.. -=e -~ -- ---



XI Foro de cine 

TheDoors 

8'badot•• 
juniod.1991 

Por MARCO A. SILVA MARTINEZ " si las puertas de la percepción oe 
limpiaran, todo aparecerfa a loa 
hombres como realmente es: 
infinito". 

Willlam Blake/ las bodas del cielo y el 
lnfierno 

El octavo largometnQe de Ollver Stone, 
"!'be Doore", explota la veta del 
melodrema blogrillco musical, trebajado 
anteriormente por directores como Steve 
Rash en "La historia de Buddy Holly", 
contemportneo del mwri.co chicano Rltchie 
Valens, recordado éste por UWI Valdéa en 
"La bamba", o el cineasta Jim McBride. 
qu.e desempolva la figura de Jerry Lee 
Louis en "Grandes bolas de fuBirO"• 

Aunque el Utulo de la pelicula se refiere a 
loa cuatro Integrantes del 11'Upo de NJCk 
californiano que desta.00 en la segunda 
mitad de los sesenta, era obvio que la 
historia debla centrarse en el poeta, 
vocali&ta y uno de los principales gun18 en 
la era de la paicod.elia: "El rey lagarto", 
JlmMonison. 

Lector ferviente del poeta y grabador 
inglés William. Blake, Morrison fue 
también un alma atormentada que trato de 
aer Biem_pre consecuente con su manera de 
penilar. Ia intensidad con que vivió y 
desarrolló esa personalidad compleja por 
su significado contradictorio, pero abierta 
ante los ojos del mundo, no refieja mi• que 
la coherencia de sus actos, cuyo por qué 
debe encontrarse en sus motivacionea 
Internas. 

La polémica que ha generado Stone con 
su peU~ radica justamente en el modo 
en el que se explica la personalidad de 
Morrison: un hombre seJlSiblo a las criticas 
que lo hacen alejarse de su incipiente 
carrera como cineasta; un poeta que 
incursiona en la mwri.ca rock y sobresale 
por su rebeldía ante lo establecido y sus 
propuestas para volver los ojos hacia el 
ritual con que se abra una de las puertu de 
la percepción; un artista que ae mueve 
entre la engafi.088 plenitud de la fama y el 
reencuentro consigo mismo, amparado en 
el anonimato. 

Todo estarla bten hasta ahi, de no ser por 
el tono de advertencia con que ae a.taniza 
el empleo de 1011 eatimulantes. Como en lae 
actuales campaftas televisivas, &e aubrayan 
au11 efectos con aire admonitorio y tnglco, 
pero ae mantiene con cierto recelo el por :t;! verdadero de quien recurre a W 

¡¡u. . 

Por lo dem4a, el film de Stone no 
defrauda a quienes desean escuchar huJ 
rolas popuiarludas r.• The ~ como 
"Enciende mi fuego , "Interpuesto , "El 
fin" y "Jinetes en la tormenta", entre otra& 
Tanto la banda 80nora, como la fotoarafla, y 
la dhecclón de actorea estAn realizaclu por 
gente que conoce de su oficio. 

WW'illiam Blake ~ce Borgea- ea uno de 
loa hombres mú extraft.os de la literatura": 
¿Podr6 aplicane el mismo calificativo a 
Jim Morrison en el rock? 
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Jeff Goldbug, Lcu endo,jina,. 
Anatom!a de ..,, de•c11brimien.to 
dml(fico .,..., ,,-ch luvo:r al p.-.. 
nuo Nohd, trad.: Cario, Gardin.i, 
Edi1orial Gdiu, Col. Um.itu de 11 
Ciencia, Serie de [1<teiwón Cienll• 
Ge. no. 4, Mhico, 1989, 192 pp. 

L ti mdorfuuo, oon ,.,,i.ndeo 
producid.a• por el propio orgo

nimio 'f\l"• o 1m1ejenu de 1,, moñt
aa, inhibt,, el dolor y prod11eeu 
lel\Htionn plocenleru 1i11 ec ■ r,-.. 

_. MI el.ctol ne1Jalivo1 de le drop. 
Etti comprobado qne mud.101 or• 

puilmo1 vivo, IH producen. Su 
6,.nd6n ea 1uprimir o alenu■r Ju 
reeedone• doloroou producidu 
por treumeLi,_ y aliviar t. fati.ge 
utrema; pero·cen tambifn tener n
leción con 101 meconi,mo1 de inmu
nidad que operen en contra de Ju 
enlennedede• Hi como con laa ecli• 
vidadH 1e.uolu. Su de1cubrimie11• 
to y ntudio ptrti6 de invnligecio
aa en torno e le ediecKln e loo ulu• 
pd'acieatn. Se bu.<:aba, y • bu•• 
todaTia, waa ,uatancia e11pa1 de 
preva,¡.- o tt111ediar la adicci{u, • 
lo. n.~6tko,. Pero muy pronlo 101 
invettipdoru 1e diuoo cuenta. y 
lu p-and.H compa,llu trunacion.a• 
leo productoru de íhmacoa tllm
bH,n, ok Hll pooibilidada &IW¡-hi
cu o como deoenc■denadoru de 
otnu proc- fundamaitaleo p•n 
el orpni,mo. La inveotigaci611 en 
este campo ao tieru, mú de 20 ailo1 
aunque alguno• cien11fico1 pruie
roa au deurroUo de.de 1950. 

El libro de Goldberg 110 ae li0U1a 
a loa aapecto1 1tórico1 o 1écn.ico1 de 
eolo1 dHCuhrimiento1, que ton tr•· 
lado, con dct:,Ue )" cl.acidad, 1ino 
que narra con buta111c amen.id ad la 
vida y milagro• de 101 i.uve1ti1aiio
re1, 1u1 di1putu y trampa• por Ue
pr • re1uilado1 ame.1 que otro1, loo 
p-andq in1ereoeo en juego de 1 .. 
tru.nacioaale.1, d poder J malo• 
manejo, de la1 reYást.ao ""IH"ci•li11-
daa y, en 1encral, el mundo alrol· 

menle eom¡>eliti•o de La inYNlÍp

ci6n. Lo ini1mo puede e.er {uil para 
c1 lector medio intereoado en temu 
cieutiCico& que rara el profnor, el 
aoci61ogo o el fil6aofo de la deucia. 

Onédino Rodríguu 

Fabie,u,e BradU, E- de Páramo 
FCE. Colccci&n Cuaderno, de la 
Gacela, Mhiro, 1989, 611 pp. 

E 
lle anilisi• acerca de la oonori• 
dad del 1ilmcio ea la novela P,. 

dro Pdrnmo, de Juan Rulfo, n otra 
de la1 m1\]tiple1 vetu dacubiertu 
por ling,iiuu e inveotipdorts npti
cialiudo1 en la pe,¡11e.ila gran obn 
del escrilor jalilcie111c. 

Ecru de Páramo et un labc.-into 
doude el lcclor puede ncogcr 1u 
rropio hilo de aalnci6n al uterior. 
Lu propueata1 i111erpretativa1 de la 
Brad1'1, e11 ton10 a la novela, oe 1111• 
l~nt•n en rnonAmiculoa propino. 
ni como cu la revilU.n de otrol In• 
los y co111idaacione1 1caca de la 
escritura y el ucritor que eui por 
antonomu.ia delinea el llamado .,.. 
ali1mo migico, e1tilo que coatiuua
rill narradoreo como Gabriel Gar
cla Mb-.. •,cz. 

.••• ..,~,i ··~•~ 
f..('Ofdc P,ramo 

A Fabicnne BradU no le intereNL 
tlllllo importunar al lector wn ob-
1ervacionct erudita,, IU intenci6n 
CJ wmpartir con H, alguno, de 101 
l1allugo1 que le der1ra el inag,,ll• 
ble páramo rulfiano, Noo dice: 

"El alma u, en el cuerpo, un aire 
que circula. Un muerto u un cuer
po oin airr, 1iu 1<>rlo, 1i11 alieuto. 
U11 currro 1i11 redundancia. El al
m1 1e libera del cuerpo como una 
mú,ica que 1e extingue, cuando y ■ 
no hay adcnlro 1uficiente mú1iu 
pan bacH bailar la vida"."' 

Como puede vene. el lcn511aje 
e,npludo por la ncrilOra cu lug,,r 
de ofrecer 1111• anrtonada ntórica 

academicilta, H prucnta a loo ojo, 
del lector wmo un dilcuroo franca• 
mtntc poético. 

La igualm.e,ue autora de ~iuu 

parlicular= e,n-iloro, dice que la 
creación mu1ical no surge de Ulll 

in1piración 11110 de uu ~cena
micnto y de una atención., 'concen• 
trada que dar,n comleuzo al traba
jo, al oficio. Concluye ,Ü cu mane
ra que el mundo que noa rcatituye 
Juan Rullo • travU de 11>1 aeritur1 
le ha entrado par 101 oldo1; "1u 
obra e•, en "una, una realidad re

cobrada por ,u oldo i11terior". 
A111e1 que 1umanc incondicional

mente a la dubonrfa bibliop-aíla 
rulfiana -quo oc inc:remenl6 • par
tir de 1985, ailo dela muencdel.,.. 
eritor- &o, ,W Pdromo pep la 
oreja en el mero coru6n de la obra 
de Rulfo, par■ cuellionane, ¿qu~ 
c1 a.o que oe oye en la narraiiv ■ del 
inventor de eao, piramo1 fantllom► 
leo: Comala y Luvina? 

lllarc:o An!Gnio Silva 

Vario,. La lilernll,rn de A1,g1uto 
Mo,uerroso, Uuiv<'r&idad Autó110-
m• Metrnpoluana, Coleccion de 
cultura u11her1iloria, Seric/Enuyo 
48. lllhi«>. 1988, 175 r>P• 

L :1.,n:;~;,,:~";:unr ~~ecii;•~~1
1,~ 

uyo• de valoración )' n1udio Je 1u 
obra. Critíeno, invellÍ![•doreo y ct
eritorca cnlabnn.u en cale volumen: 
Saúl Sornow1lo.i, lll ■ r'° Glanl~, Jor
ge vo11 Zi,.~cr, Auge! Rama, Noé Ji. 
lrili.. J11lie111 Cam10-01, A,u, D1mca11, 
Francisco Priclo, Autoni" Delµdn, 
Marco Anto,uo Campo,, Juan Viilo
"'• emrc otroo. 

El i.uterh ror la Neritura de 
l1111111erroso .,. IIIUJ' rrcirnle, dice 
lllarco Auto1110 Camro• en b lmro• 
ducción; IL11ei11 rrin~irio• de 1981 
"" o,U1l11 aún"" Milo euudio ,·er• 
dadero oobrc 111, rutoneeo, c•n•~ 
producd6n: Obra• compfo1<11 (y 
orro, curn/o.,), 1959; Ln m>tj,, na• 
pn y ckmds /db11la,. 1969; ,Uot:i
,nielllopet >t/1<0, 1972; y Lo demd1 
ea ,ilencic, 1978. Ganador del pre
lJI.ÍO Magda Donato e11 1970. el au
tor guatemalteco radica en México 
deode hace b■atanl"" ali.o• )" .., lra• 
bajo traciende l:, .,,eritun J CII· 

cuenlra t:11nbi~11 .. et.u iluo1pecba· 
du en b, i11vcotipcilu, (rccufrdc1e 
1u p400 por El Colegio de lllh..ico) J 
la íunnacióu de une•·.,. eoeritoreo a 
trné1 de tallere• li1erario1. 

La litera1ura. ca w, ejercicio y 
UWl ■ventura de critica en d 'I"" la 
ohra de llln11turooo e1 ,is,~ dude 
diferentn óplic» y ocwibiliofadco. 
A.I, í"'n. Julic11 C.mpo5 l:, coc:ritu• 
ra de lllo111errooo lra1unt11 1:, liber• 
tad del juego que fclizmcnlc 1u11rae 
al lector del eapacio y del li<'mpo; • 
Marco Antonio Campo• lo que ní.'ái 
le agrada de 1u e1tilo et la ruitural). 
dad, la cual no CI gratuita, puet an
lCJ de llepr a 111 1itio cada palabra 
ea pucall • prueba en cuantG a eon
tenido y oonoridad. Antonio Delp• 

do •e olvida del euilo y prefierr 
buocar rropueHu del porqué IM 
obn de WI cxcelenle roeritor COlllO 

lllouterrooo aguarda en el divin • ..,. 
puando un alUllili1 profondo; una 
de las reapuealu • cote olvido co, 
p■ra DelJado. I• reucrnci■ del lec
lor hupanoparlame a la critica de oJ 
mismo. Dentro de la mnma ll11ca 1e 
enruemni AllJl Ouucan, ■firma que 
11 ctcrimr■ de 111outerrooo 1ub~ier
te al .-idiculiz ■r todo aparato criti
co, ademb del cue1tionamlen10 que 
provoc■ l, ■ cia d lector, dejindolo 
rn el limbo. Su lertura. dice, no in
lenta orientar 1i110 que quiere pro• 
vocar la autorrdloi6n. Hay en ella 
■ctitud un.a pcrccp<:ión irr"errnle 
hacia loa ocre, humanos, 1egún An• 
gel Rama. 

Otra propuall de lectura et la de 
Francii<X> Prieto. Pana U Monl.,. 
rroao u un eleata, perlcnece I la di
nanla de loo hombre• de Efeoo, par 
aquello de Hed,clito. Su inclinaciion 
hacia la cocri1ura de elle eleata oe 
debe • qnr, ■ÍOrtunada,ncnle, no 

tie11e la etiqueta de ftlóaofo, y gn
ciu ■ esto 1u obra 1e Induce cu 
11111 obra u1Livrnal. 

IJe,.de una po.,c,ón mtisni.ta, 
confideneW. Juan Villoro rcJala al 
lector la auécdola que narra la 
•~entura de ur diaclpulo de Jlfoute
rrooo: 

Cuando 1e refirió • Séncc ■, 
O~id,o y Homero lo hizo ron la 
naturalidad cou que yo habla 
oido babl ■ r de llliclo. Jaggu, 
John Lennou y Jimi Hcndrlll. 
Parccb decir: "Heródolo mda 
complic■dlln", "¿ya viuc álmo 
1e an-egla S•fo?", "te mmda 
1al11do1 Parmé11ide1", como ai 
1e lnl■ra de amigo• que acaba· 
ha de drj■r en el café de la ca
qui.u&. Loa nombcet que ha11.a 
entoncet oiik, eran calle1 de Po
lao.co • trauúonnaron cu la 
n,ido1a tertulia donde Sócr■ let 
1iempre 1e iba 1u1 papr J Ploti• 
no e1peraba que al ÍIII oe calla• 
ra ArillOtelN para ooltar una 
punt.ada. 

En fin. ale libro eo una .,,.ulelllc 
oponun.idad para •c"""ane a lllou• 
lelTOIO, • IU obra. Lo, te:,;ta. .tan 
cuenta de ello d...de 101 c<Utaleo de 
la Ul~tic1, 11 ído10Íl■• la ooc:iolo(d ■, 
etcéter■. L,, ünico lamentable cu ca
ta edición eo el dcocuido y el deop• 
no con que eohli l,ec.lo•. 11<1btt !<>do 
por la 1<>bnpnWaciOu de erratu. 

lllaria Elena \'ild,11 



■ OTROSMOTIVOS 

Cachondeos 
del poder 

teatrales descubiertos a propósito y 
a1gunos clichés acentuados, para ha• 
cer cómplice al espectador. Un actor 
disfrazado de oso unla con sus garras 
pintura roja o salsa rotsup en la piel de 
sus contrincantes, pero una vez mu~r
to y a punto de ser destazado, se quila 
el vestuario y sale diciendo enfurecí· 
do, •que l,:s den por el culo a estos 
modernismos•. 

La m~sica, creada y ejecutada por 
los propios actores, es otro elemento 
que seña1a el tono en que se desen· 
vuelven las acciones. Así, mientra.~ los 
músicos-personajes comen algün ten· 
tnnpii, fornan tranquilamente y hc
~n cerveza, Ubú y sus incondiciona· 
les se congelan en Livonia. En otra 
escena, los músicos siguen con un 
serrucho, un piano venica1, un violín 
y sus propias voces, los jadeos y rechi· 
nidos del acto amatorio-coníesional 
que practican los esposos Ubú. 

Ubú rey, la farsa creada por Alfred Jarry 
hace más de cien años, armada en "cámara 

U
n chiste bien contado será siem
pre un buen chiste. Ulní "J es un 
chiste centenario, contado innu

merables veces a través del teatro. La 
obra fue concebida originalmente por 
su autor, el entonces estudiante A1íred 
Jarry, sólo como una forma de burlar• 
se de su odiado proíesor de física. Sin 
embargo, ha trascendido por más de 
cien ar"ms como un paradigma del 
dictador que han producido y padeci
do las sociedades de los cinco conti• 
nentes. Amén de ser considerada e~ 
mo una de las obras que prefiguraron 
la farsa, el surrealismo y el teatro del 
absurdo a principios de este siglo. 

lrrevercnda en hUl1garo. Ironía y 
humor corrosivo con los que el escri
tor francés delinea la figura que rep
resenta el poder, ha sido el punto de 
partida para que los teatristas con ta· 
lento e imaginación elaboren su pro. 
pia puesta en escena; es decir, cuen• 
ten el chiste a su mant:ra. 

En 1985, durante el Festival l ... 1.ti
noamericano dt: Teatro celebrado en 
México, el gmpo brasilci10 Ornitorrin
co, dirigido por Cacá ROMet, presentó 
un moniaje en el qut: la música rock y 
la samba, combinadas con la actuación 
y los el circo, redondearon un espectá
culo dd ma1 el público formaba parte. 

Ahora, dentro del tercer Festiva] de 
la Ciudad de México, pudimos apre• 
ciar una versión húngara, la de la 
Compai1ía Ka tona Jószeí, fundada en 
1982, que actua1mente goza de un 
prestigio internaciona1 merced a la 
calidad de sus puest.as en escena de un 
amplio repertorio: Chéjov, Quea• 
neau, Valle lnclán, Pirandello, Brecht, 
Gogol, Pin ter o el propio Jarry. 

FJ director de esta agn1pación, C.ábor 
Zsámhcki montó Ubu. ny para la tempo: 
rada 1984-1985 en su país. FJ ci;pcctámlo 
se ha prc:sc:ntado iambién en J lolarnla, 
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Francia (dondt: obtuvo el premio de 
la critica ,:spccia1i7.ada) y España. 

FJ año pasado, un columnista pari
sino señalaba la paradoja de asistir a 
la representación, en idioma extranje
ro, de un drama escrito origina1mente 
en írancés. Y aunque el teatro no se 
expresa únicamente a través de la pa· 
labra, ésia es imprescindible si se quie
re comprender en detalle la línea 
anecdótica. 

Por ello, el público mexicano que 
presenció la obra en el teatro Julio 
Castillo estuvo muy atento a seguir 
cada actitud y cada parlamento de los 
actores húngaros e hizo su propia lec
tura del espectáculo, ayudado por el 
programa de mano y los letreros en 
español que indicaban los lugares 
donde se desarrollan las escenas. 

Loa otroa lenguajes. Además, pue• 
de percibirse un lenguaje simultáneo 
a la historia que se cuenra: los trucos 

La escenografia de Csór Khell es un 
alucine de lo que se ha llamado moda 
industria1: disei10s artísticos para los 
muros cargados de relieves, manufac. 
turas con desechos y residuos de tu• 

bos, resortes, cables color óxido o gris 
que llt:ga a1 verdinegro aceitoso del 
suelo; dos túneles en fonna de cara• 
col, pozos, esca1eras y caminos en for
ma de rampa. 

Todo ello semeja una mina abando
nada o los suburbios de una ciudad 
futurista, tra.~plantada del set cinema• 
1ográfico a la escena teatral. En suma, 
el Ubú rty de los lu'n1garos es un cspec• 
táculo multidisciplinario abierto a \os 
espectadores sensibles. ■ 

MARco ANIOOO S<VA 

~t,-,1t .• -l' 
~ í } . ,,,;.~ . -

·t .• ·..:... ~' . 

~ i,; .. ·'' . . \ 
' - . ( ... ~-"1 _, ti 
i-· ~. 

Jarry en br, nnión hlin1ara. W proibilido&:r dl' una obro fundadora dt' la vanguardia 

l.''.JTll/1S J..l"J?11rrl1 



■ OTROS MOTIVOS 

eare 

Comedia de una noche veraniega en versión 
del Teatro do Ornitorrinco 

R
ealidades yuxtapuestas, conlra
diclnrias, impensadas; mupdo 
ignoto e inabarcable, sin tiempo 

y sin c-spacio definidos; f""CÍmetro de 
sombras y atisbos de luz fantasmal, 
donde la ver-dad se toma apariencia y 
la imaginación recrea la vida como un 
suei10. 

Estos juegos de cs~jos, material 
indispensable con el cual William Sha
kespcarc elaboró la comedia Sunio (U 
una nodu d, vn-ann, son el pretexto 
que toma el grupo bra,ileño Teatro 
do Ornitorrinco para saltar con agili
dad circense desde la frontera del arte 
plástico hasta los senderos de la dan
za, el teatro, la música, la poesía y el 
~lcantn. 

Que la vida ea sueño y loa ■ueñoa ••• 
Cada una de las escenas es una com• 

posición plástica con elementos oníri
cos: bosque dr'! árboles muertos, ple
nilunio, neblina; predominio de colo
res nocturnos: azul, magenla, negro; 
personajes etéreos: duendes, hadas, 
elfos, a punto de esfumarse o cambiar 
de sitio sin lógica ni orden aparente. 

A la escenografia crepuscular { cuyo 
acierto se debe al trabajo creativo de 
José de Ancheita Costa) se añade d 
movimiento lumínico ( Peter Rarzo
rowski), coreográfico (Val Folly), cir
cense Qosé Wilson Leite), gimnástico 
(Regina Oliveira), de esgrima (Petcr 
Gidali y Erwin Leibil) y patinaje (Lu
ciano Marcelo CoUlinho). 

Suma de recursos eSjM"Ctacularcs en 
la que se amalgaman lr.lpcdos, flores 
de lut, teauinos, luces de bengala, 
instrumentos musicales (<"jecutadoll 

por un sextrto ubicado cerca del pros• 
cenia) e incluso fruta., tropicales que 
se obsequian al púhliro. 

Mientras las hadas•ninfas-musa,., 
como los clío!>-adonis-cícbos, VÍ!ilen 
rlc gracia el t'Spacio cs[énico, la tw11pr 

de campesinos que preparan una 
obra de tc,1tro para los duques, ponen 
el contrapunto al enredo enlre mozos 
y doncellas, quirnes han entrado al tl'
rreno de las equivocaciones amorosa.,. 

La inserción del pcq11cf10 entremés 
-el teatro bajo la óptica de sí mismo-
concentra los mejores momcnlus hu
morísticos al tiempo que desnuda con 
ingenuidad premeditada el proceso 
de la puesta en escena. 

Sobre todo en esta p,1rte, el portu• 
gués se escucha muy transparente -al 
fin y al caho lengua romance- y no 
representa obstáculo para seguir el 
conflicto anecdótico. 

Por sup11es10, al final cada oveja 
encuentra y se desposa con su r<'spcc
tiva pareja y el asunto culmina íestiva
meme, como al despertar de un sucim. 

Hacia el leree[' lustro. Creado en 
Sao Paulo en 1977, Orni1orrinco se ha 
caractel'i1.ado por ser una organiza• 
dón que desde 1983 lleva sus trabajos 
escénicos a festivales del extran.Yro, 
donde se le invita con frentrncia. F.n 
1985 presentaron en México su versic)n 
de lllni R""J, la farsa dr Alfredjarry. 

Ahora vinieron a nuestro país, con• 
cretamellle a la Sala Miguel Covanu
bias del Centro Cuhural Universita
rio, luego de present.arse en el Festival 

Internacional William 
Shakespcare que organi• 
za el productor Joseph 
Papp en la dudad de Nue
va York. 

Cacá Rossrl, actor, di
rector y fundador del 
grnpo de anistas itine• 
rantes, trad1tjo y adaptó 
a la idiosincrasia brasile• 
ña, esta versión drl Sunio 
dL una rwrh, de wmno, que 
es una de las obras más 
socorridas del poeta y dra• 
maturgo inglés. 

Intervienen, adem:h 
de él, Augusto Pompeu, 
José Rudens Chachá, 
Christianr- Tricerri, Ma
rio César Camargo, F.lia
ne García, Ruberu Cari• 
bé, Ricardo I tonnuth, Ca· 
rolina N. Ribciro, Anton 
Olaves y Tácito Roc.ha, en
tre OIIOS aclorel'I .• 

MAACo IWHNJ SI.VA ----
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CULTURA 

Salón México... Historia 
documental y gráfica 
MARCO A. SILVA MARTINEZ 

Con 1a presencia del escntor Armando J1m&
nez, las pare¡as danzoneras: Franc1s y Toño, 
Susana y Esteban, el decimero veracruzano 
Clemente Zavaleta Aguilar y otras p·ersona'd· 
dadas, este Jueves 4 de nov,emt>re será pre
sentado el lillro Salón México ..• Historia do
cumental y grállca del danzón en Mé,:lco, 
del investigador Jesús Flores y Escalante. 

El libro es el resultado de un trabajo inicia• 
do por el autor hace más de 25 años, cuando 
se propuso encontrar las respuestas a una 
serie de planteamientos más o menos comu
nes y presumible pero superticialmente cono
cidos; Por e1emplo, ¿cómo, cuándo y oor dón• 
da llegó esta ritmo musical a nuestro país?; 
¿por Qué se arraigó particularmente en tres 
ciudades del territorio nacional y sobrevive 
contra viento y mafea en dos de ellas?; ¿en 
Qué momen10 dejó de ser esa moda de lastm 
de la arlstocracia pulQuera para adQuirir el ai• 
re urbano y arrabalero. sensual y erótico Que 
todavla lo caracteriza como e, baile popular 
por excelencia? 

Las soluc10nes a estos y muchos otros 
cuestiOnamientos se lograron de modO paula• 
tino y paciente, merced a innumerables omre
vistas con músicos, cantantes, bailadores y 
todas aQuenas personas relacionadas al dan• 
zón; también gracias a la consulta de lotogra
ffas, periódicos, revislas, catálegos d..scográ• 
liCO$, grabaciOnes radlolónicas, partituras, 
discos, programas da mano y d(le41mentos 
variosr consultados en el Archivo General de 
la Nación y las Actas de Cabildos de la Ciu• 
dad de Méitico. 

Desde luego, no deja de 1ener importancia 
-aoemi\s oe tas inQuietudes del autor pc¡r el 
rescate da to popular y su al1ción como colec
cionista- el espiritu bohemio de Flores y Es
calanle, Quien dice disfrutar ante todo de su 
Quehacer como hurón consumado, de esa 
irresis1ib1e curiosidad Que lo arrimó pnme10 a 

la radio, en su natal Puebla. y 1,..ego a,escrioIr 
para diversas pubhcac1ones penód1cas (siem
pre sobre cultura popula!) antes de empren
der el reto de investigación Que \e s1grnhcó su 
pnmer libro, Chingalísl1án (1979), un ensayo 
sob,e el mestiza1e Que or1g1nalmeme se I0a a 
llamar Los entenados de D10s. 

Desde 1985. junto con el doctor Pablo Due
ñas Herrera. Flo1es y Escalante lundó la Aso
ciación Mexicana de Estudios Fonográ!1cos 
(AMEF). por medio de la cual ellos dos y un 
pec¡uer.o grupo de apasionados de la música 
(fundamentalmente la mexicana) nan desem• 
polvado y vuelto a poner en circulación v,e1as 
melOdias en sus versiones originales; lo inte
resante del asunto es que todos los !onogra
mas por ellos producidos v,enen acompaña
dos de una detallada y, hasta donde 1es es 
posible. comple1a inlormación soore los com
positores, 1ntérpre1es. músicos. y arreg1,s1as 
de épocas recientes. 

Salón México ... Historia documental y 
gráfica del danzón en México, que se edita 
ba;o el sello de ta AMEF. sigue la estela Cle1a
da por el "vapo1cito de La Habana" al tocar 1a 
penisnula yucateca, el Gol!o de México y La 
"Perla del Caribe", durante la segunda mitad 
del siglo pasado, cuando se establecieron tre
cuentes,ntercambios culturales er¡ la zona: el 
libro cuenta las anécdotas de gua1eoues, \1es
tas y saraos decimonónicos; asi como los pe• 
queflos grandes escándalos suscItaaos en los 
lugares non sancros de la capital mex,cana. 

Et hbro Que será presentado en e\ calé de 
la librería Gandhi a partir de las 19:00 ho1as 
en el pnmero Que se ocupa de seguir la ruta 
del danzón desde Que ese mmo amb6 a 1erri-
1orio nacional y, como señala su autor, "aqui 
eslá lo investigado, IO vivido, IO idealizada y lo 
concreto. con la esperanza de que otros estu
diosos del tema aponen más ... "• 

IIIN: T■CNOLOQIAe IIAti ■L DSSMIIOC..LO ■ 

• llUI CONCl■-TO ... T&JffllfO • 
ElftlLII o.r.ctalll9llOrqtll$tSd6tlclNacanl 

• l!:11 11.1.T1Nn on ONC■ • 
SlM COMCIOftl,t, {T11E EMFORCEAI 

CM~l)oglrtyaftl.....,_~¡:a- hllv-,Wl'OS 
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Conversación con Gabriel Abarca Marlinez 

Agustín Lara: mitór:r:-ano y cursi, pero genial 
M3l"CO A, Silva ManíllCZ 

. A:::..,~:":!'.~!:'";'..': 
""" 1.m,I,. fll la Q"" CUICO 1k .... i,, 
.I"' nL,~ 111.-olU<Tado> m d imllll<> 
mu>ICal. don Gal,nrl Al>atoa Man_,., 
commu ,n .... mlrnnll •lf- IÓ· 

p,co, en IDmD • la nd• y atn dtl mu• 
U<O-p:cU AfUIIÍft Lira. ruya -,,,. 

I•• - mll'<f• u d !,In>_,,,,, p,
Niudc,- [ln....•wo 

p •• baN• <CIII .... _ -- ,o. 
b-e<l......,__N<domla<llld.:I 
dt Mu-. ,l ~ el, 0<1ubne dt 1197, 
ounqucwol11111•iay

""'unbzado - •eracrozaoo. <I •· 
QIIIIKll>A-•tuzo-,lfOdtloo 

,-,o.dolsa.""'KXIÓ••-· 
'"' .,,_ • ....-p,in. •INl6y i.. 
---6 .,.,.hoo dt a... 1u, ... n loo 
qllC <l llnol dt ."l•Jff11 ... •ó I lo I•• 
,:Ock' Mii 7l ll'loo dt Yida.adrtrJ'odo 
-i.y ___ _ 

......,.oln 111fonu.U•0> y abJ"ll>1 que 
mn,1m.ol.,-bd.addtl"°"1">" 

'1.ln.o.-.,~-i•lor••-ft 
c1,..,,om,,.,._1n1,..1,_,..""".i,,c1, 
q"" ti ffl. como l:>O fffl•O> 1opndol.o• 

dm. de "" <.,kon muy dof1ciL un ,o, 

lnám,ca Qllf ,ay,t,a en lo Cl>tn 1111 

'"""""°"" «>MU<ole de la fflllJ'I • dt 
lo, º.I"' l><lkn , dt , .. pi.a}•• y de 

ll,¡,,k""'"' yde k>< l<>rff"", do« el 

"Por oun lad<> •«>nunua l<nia mo 

mc:n,o, en lo, <¡U< "" ..- pod11 h.oN.or 
""'ti. 1en,,1 un <>rxter ,,,.,,,,fido. un 
,,·,1111 de IOdu- lo, d.,t,1,,._ ,,.. ""n"' 
<huJo• < ,.,.1,,..,, 1-ltrm Rl-
p>r,r.,< t, ..... fftl•lu<.l(!> ""IONffl i> 

q,.,.-« lll•OIU<T,tu> """""" nof'><l,a 
<>lu dt •-¡,.,.,para mi !U< mu, d, 
Í•ul ~.,~r,!,a, • un, ¡,cr,ona q.;., ., 
eo,np,ri; M ,.., forma. ,m <ml,1110 
<I,'<> ,¡u< lo• ,en_,, .o/ fon y ol o,t,,:, fe 
n,o,.""'} ,ole la p:n•. •un<0<1<uo, 

"'-<AA·-•'°'"' dud,, .,._., 

qu.co f,... L•u ••i-• de 1, obaqu, 
""'kfO 

Cumd<> ANlo• Matlo!IC'> o, ,nr.<n 
ló • I• d1,,un11•• d< <l•·r,, uno d, <n 

u, "'"' ,rr,n•nos <>f'O f'l! el<tot l, 
qu< r,,,,,o,. ma, fund.,m,mod,¡, un 

.i,,., d, ""'"'"'""' I•• """'· l"'J 
<1<mr1o 1, m.ar..,r.o <n q,... el)• pa,• 

'"'""'"' f.omo,u <Dmro<llac COl'<>CK> 
,;uo·,,u,,ir• Elm,'""'~•P'• 
he>ha 11,,. u U<> l<>rm>., d"""''' "" 
,mh.u¡u. la qu, me cnnlo 1"'1"'"'' 
mrnl< ""fd"'' llnncho:11a,..,, d< la, 

muo<rn de l.u• q.., °'""""' ,U., 
uemp,eon<I• r ... bqu, "°"""' co 
..., , .. 1. ruq,... An,cbna .,., d,,,..dt 
IOll<>«.-d,10 

Au~u• » ,.,_,,..,, º'"" ht>ttn "' 
~ .. - A~u,un Lar, ,1 ,·ntr,,,_,,'1<, con 
, .. r.-,. qu, "'' h,n., u,,a bm¡tuho 

'"'"I''•·•• "' qu< loora d< comr,u 
t,.,, """""". "" • ...i.,.,,..,,¡ <l.rh>r• 
OOp-,,,) l"""'"..Jo <n el «cno,,ur,o 

<k 1, lomd.<""' d<t ""'"°'"' l'IRC '"" 
fH>;nm<nl< H,,-r,,,,l ln¡-le, dnn,I,. 
mui,u Uf, ,·n 1~7111 &, 1, "f"""", 
<I ""<•<• ~<•p:11..i., <nu, 1, !'"'< ,.. 
do.~Klm • ,,mi., <I hhro. ¡ur, 1,, cu,I 

"',.,,,.,."' 1• d,,uplm.o do nml>o' "' 
da, 1,,,.de,<1< 1w~ 

[l.1U10,dc Ufliomde oro«fflrn!I 

"""<I hbn> "--"' Lara •,,a.'"'" .., ""' .... ,.i,.,, Jlnr.dlecl._· .¡,.,c.o '6 
lo el p:r,nd<J 191~ l~JR. el de 1.o p· 
nod•U• ,.,.,..,,, .. ,..,.. l- K.oy La, 

IÓ!le •lcloscll ,.,.,..la Lara..., <11Ío
u b.l..1<.-N< l lo, 1110ff1<111GS on 
'1"'•ltofflJl'NIIOO'r......,1.,.....c1t 
1'ff<e<1yrldtlov,..Ra,rR.eda. 
Aplll•Len.•ldaJ_.....,.a 
tlnlh ......... o.~clprcblana 
el, que n mll)' _..t,o. ca11 1111 üm, 
<1< Mbodlo q,- odtmáa,.. -mll)' 

lu,n1 duonbucoón 
Eac.....,,llatw~m, .. 

1o .. 1ianlalquc n dt ..-w 
... ......,......,_..i,Atwo,,,_... 
'f"'lornt,.,.......,...nbops11alo 
'!""<lpopal.a,all.oblodtd-
• ...,,..inpurAf,,_in•,1-•'!e< 
llll!Wn""' ,,1,.... loo .,.,..IICaa ........ - . .,.......,pllpCII. -[l-tambr,,!,,,OFaa-'-
.. pap,o l,bro: .. ,...__ _ .. 

... m....,•-llobn&t-.,
lo ., IIIU)" oupcrf,c:11-..... 1 MÍ .... 

hllbter1 JID\ldo 1111..-.cmr ú I""· 
l-mCICl.aunadolne111<.,. 
.... pur1o ............ i. ....... 

"""onb-Nal......_'"""'" - m ..... 
1 ~ pm, .-.. ....-
....chn bit-• c,..•.olm la_.:,-. -............. , .. .....,_,.., 
paqu110mlloa,llob-1mo'd,aa." 

•T.n11111e1tt. .... •-•
,.,.,,_,_,...,.abo,i-1e-rlbl6 .... -...... 

No. no n<nboó ""''"""- p<>n¡ut " 
110 nenb,a m,.,.,c,. l"'O l<><b> la or 

•i.l .., Lo uh,u y "'""~" 1 mu,oeo, 
,..., que 1t J .. nn1b1<r.on, le hKO<I_, 

I>, lllello, y ,..,, K Hl•.oban, l'<IO 
,c perdió mu<hi,11n1 m,..,c, que él no 
fU<1o hx<-r que 1• ......,i,,.,..,. e,..,.,., 
fl 1r.1tu¡,ha.,, <l uf<fflo aqu,!I !Sa 

UmbóJ, '"""'la nbl11acoln el<-•, 
bhond< l.o<omdJ ydob~ hJ• 
to.o 1~ hora,. oocaba com,nuamr:111,. 
p,xq<r no ,u.i,, 1ubopnclo •- do• 
lo1and<J ron 1>1 f'<"""• .ohi ,mpm,., 

t,,, """"'"""' mu,.,, que M perdió y 
• lo l•fO de H Vd, I< liOttd,O ftl0 

í"" """'""' '"'""" "'"'"'"o"" .. .., ,.......,., oJ1u,mquelDlt,c,no 

l'l<nca de lo>"""""' dt ,,..._ r<le, 
<n<I» ~ oon,ocl<Toc,onn npn..to. o 
l""f'Ó'tlo d< Loro, <I ,rquol<<lo AN 
10• tttU<rda q,... ,. 111 do<llo <1"" lia• 
,....bit" 1111, coma de Lora• I• ,., 

,.;,, '"- dtl Y"''"°' G,.~ Cu 
d<-n.o< o qu, RoJoHo el o,......., 
5-•I e11.oloo • 1u,ldo con ll pan 
hx<rle <otK.,,,..., el m•"""' Lor,oon 
ll•l>uyo o 1, ,onlu>1ón ol ""'"' 1. OUIO• 

n.o do al1un1, c111<,o,.,.,} ,r.,,..., Lo 
de 01u, que ,., e,111 dt 11. w,un 
cum1Jn<11-<cl k>cu1<1r fk. 
.,. M-ra f<rr6n ~ el ~ 
~o-1'1¡.ol, 

S,n ,mba-,o. Ato.o. Mln"'"1 
,punu qU< Lar•.., 1cn1> n«<"<bd de 

roh>M """"""'· I"'~'"' .., •ndu,J,, 
Mo <¡U< ,u ot..• """" u• <>1do. un ,. 
11,, ~ uno l,xm.o p:<ul,ar<". ·• .,,,.,, 
'"''"'h<,"""<-K>n~...,,.,.,,<1,_.¡,. 
.... , .....,...u, e 1nm<d1•.orntn1< 

.:lcnuf0<0q0<,. d< L.or. f'" "'con< 
Aru,11n 1,-r,,, un ,,up., d,· •m•P"· un 
"~d••km <I•• de l>;,hcmn" y ,e ,., 
,:err,..._ <n ,u ,-•uJ,o donde 1nm, 

hm "'' ror" ,,-n,m • ,u, am,r••·"' 
~,n d< h>t..~ p,....io """' ''"'" uno. 
d,o-. UD>< ,...-t,,,. rn•l<i••hl<•. l',;,nr.o 
llamrnl< Cm, que "' han de ti.toe, 

r,-. ""'' -· • llohem,o pro 
...,... ) qoo" l.ua ""ªba ,.,.~ando 
can el p,.ono .ol1un~ lún.od"• y <I"" .ol 
,:u,en 1, ... , ..... r•n - KJUV G 

El Fino dtl o,,:, • .i /JlulD 
,,. ~ OIO(Jta/Y do A¡¡usa,, 
t.&'aff<ffll,-GMlr-' 
.-.o. ... --z. - •IJ»• -~•tw,,,_ 
lacil,-~~ 
F.rrdtf _, •I Tu.., Rala./ 
Sol- .., - po, e-.. ........ -erto,_ 
..,.,. •• mprrlCl0fldl'Aloo
,-OAJp'a.C...Es:n,,,_ 
Jou L._.. C-...., 1 ,.,.._ --

cómo r<m>11r pue, enn ,en1<1 que 
•.ol,onmucllo Lc¡,c,Mend<,.0.,1a 
ll•••• ,1 Mooflo P.olu,oo tauour de 
M, q,..,_ oop,ua, ,1 pop,<> 

O,am.,ro Saido•III ••• om,,,x.,·. 
Nll011«> W, ftlO) ,,,.,O de qo, /1> 
t., •po<<K•ón d, lo, dem1>. p,,,o 
11,mpr< 11, .. ndo I• l,nu. el <¡c. la 
'"'P"•••on on,,n,I del m,..-s110 L• 

n, •• u"' e,nu <i"" va °""''"º 
donde n1;i 1uba1Uldo E>10~ pn• 

'"Ido •• 11 con lm<clda ~\ilkr, ,,. 
nc..:b.o que le d,ce • lm<lda, <oo 

t,,,,.,.,od.o.d. pcn> 11n much• dan 

d,J_ qu< «1 e,1><,on •• b .i,., una 
,,,Mra en Br>.,I. ~• di« L,u, I"~º 
lo d«< -.ladam<nl< l>c,¡,u,'< la 
un<>on ,.1,n ,,,,..,,11, aon <I '"''" 
,,.. dt S,n,¡,,~, ) L,r, , SJJnpalo 

na ... mu,n o en 011, 1"'1'º""' '-o 
ID"' l'<fO alpm• r<'fl1< .. p., qu< .. , 

,,. do.· t.:.-, )~ P"''"''I"'"" '"'"' 
1>hn.-n1<<le<! pm••~1rnc1mlu,ou 
"" do I• mu,oc,, ,..i.,, ,_,, rn,.- ah, 

"'<1'-"'<hl"" ,., no h"' n.w:I•• ~"'" no< 
"'luc dt .,,, dYd.1, 

-l>1od •••o "'°' _...,,,... o 
attto.,.i,onl"' l<rtMU"' "°" <I 
_,,, Lara. I'"" -cun,.,..al<c I< 

ll•blfni ,....do «111urar «111 ti 
pan, ,..,hu 1nu<b• ln1<rn111onr"' 
q• 1, plll11lff <I lilinr, U. lulbn lf• 

nido la oporlunul•d • .:quf I• hubie
ra pRJUIII.Odo1 

,Pun,... hui...., ,,.,,.o&, rre,.,.., 
1,.,,.. .. orT<'f'l"l,6dell.ot,,,-, . 
p.od« en el <111<. iamt...n" ~,. 
IHÍ«h<r con nD 111<111<1<>1.., qu< hrl<> 

en'"' ron::1er1<K 1md1<n<lo> h...-1, l., 

<<rU <!boca.> )o fll><l<llk> qu, h•t<> do 

mu"•• '""'I'""""- lo qoo l).,,,.., de 

ord<n ranchero. " fue por ""' """ 
m,nd>c""' que k h,c,na MIIIU<I 11 
l'ancealolumpor,ul'I'---) 
,,.,. q ... .., lr.obaJD ffl,H ......... ¡,e, 
q..., <omra,.odo""' lo que hu<>con l., 
mu_,,., de orden Nrw-,<>I o.¡u• ...- oon 

""'" • """' cuanl•• eo,,o,_ :loch,-
11111<0. La u1111nll• colon,al Lapa· 
~.,., .... ,....,.,, l'lqu<clamor holumuy 
r~•'""" r,...,punde<¡VfélfflunD 

"""""" "" '"''""··-· -q ... d"'"" ...,,,., eo,..- QVf ""'"",. •ol 
,.., • ut..·t d, <lia,, <o,nu ,u tuw" lle 

rlJL> uu, k d,cron"" M>d:od. ,Q"" 
r•"' con 1, ca,, d.· Gr,n>J,1 ~u.- r,..., 
, ,,n unto, • .,...,, Q..., <I qu,t<, ,.,.,, 

El .orqu,<cclú ,...,.,.,. ~t,n,..., l0<IIII 

l"f.l<IU< IU f'<>!'°<10 de qU< la Ciudad 

de Mo,eo """"" ron una r,!u• ~ « 
lalu.a de Al"'hn .Ler, _, ~ 1 

dcL10 No .,.•~i;t"'::; ;- •1 ,.
d< Veraau>. e . Jllladn:ly 
on t.,,, An~~le, s, oc, '"""'"'""" al 

,nú,.,.,p,e1acon>rn<b,rno1'1um<n1<1> 
y11<>1<1ouboa-alrc<;h<rk>J>"OP"'fhW 
ciud.od.....tdeod<dcllld<Mdoo•m 
""'"",llfta>dtlpaifyolu1r ... J<n> 

[l - dt El n..., do wo p,n,sa 
.-,p:rr1D_n_1tflo,A,•· 
1mi.-,...,...d_..,rnn,n011110 ...,.i..._.....,. ......... po
pirt- .... •-•-.,ot,nn -, H- de -, .oJu uJad.od. 
porqra-•í6al~--1"..,.._,,. .. .....,..._ ... 1.o---•--.. •U)'_ibk. __ llcdloo~d 

pum, del paa pa.., d P• pl
bl!o> -dprml,>armplcla, ¡n,, 

darr. K.,-~ -'-.. r..... .. .......,._ _ ... 
_,__.;..,-.ba.un 
aúol._ ..... _ ........ ..--ª-,..._ ....,pcblO_c:aacadodtl.ora.pur-

'I""""•---· 
0.ocundr>._d...,...__,lo& 

---•unaid•-m_,._,_~.,....1.o 
fClll'.-1o-,...---.. - ...... ...., ..... .. ..... _.. .... 1_... 
llic..n ~1 n<kulo; -- In hnl<>

""'"'" ""'.....iu,, "",..,, ~ 
...... •lllo - , ..... dt L, •cróld 
-1110.00<1....,....Wndob 
f'IO-yrrpocto]Olq.,.tob-<"' 
•,d.o .. 11.on hod,o pata Wi<YKIÓII 

"'Hubo....,_lnzool1<11o!A1'1&u 
<I"" 1 DO lj 1111mao.dequo)<>n1.ol-. 
palllndo, i-,l la •Kloo. ,o,rnt y ho
rt<! ~l <-L purqu<.., YallJ N lo, die, 

mllpn<>1-costaloo1tl•""""'"""1. 
laclo<W"'•l-yc,,ru.yo11<>1t 
cuándo •• hato<r olp q.,. ..,., rul 
rnm1e•o1....,· 
0. 0< .... doe011cl ffltttY11tado, 110 

..,,.ct1<11lo •l~do< dt lo otn Un, 
la que., h>Df• 1""..,nl.odo <cn [1pah.o 
y Ñ lnp al P>la<,o de B<IW ¡\ne, 
prod..:o:lo por J-, lt,M<,>. dc-J .. nu6 
.. """"" del ,._,._,1ac. p,n 1, 
c_,,t._l<cnyiona:b.ol•unc,o 
fl<> •Pote,1<mf'lo.1111•ffl0fqu,cantó 
H11""' H ,,.. .,,.. e,, lu,• de Humo 

u 1u,. ºJ""- y q,;1<nn can,uon ""' 
Gn,nada IOda do..,f,n>d., y •n"' mu 
¡e,n rorda• •n,_ IO<l.o, do pl11 
m ... 1<la 1onu .... y .-.a... . ..,. cu, 
k1,.la ..que ulr.o """ ..,/crmc do 
,..,, """'u' ttn1 .... , <1c ,...1Jo 
blanco y bolón .. 11, ol nán...., de 

10f1<1>1.oda al.o ho<• de MftOfO lrlll.o

tloh, y prnod,mdo <cl nC<n.ono un 
<1¡,,,01<>1<> ,u.odro <¡O< oc,rj de T.onn 

~o l'<IO nU.o<pldll0,0. <on ""' al•• .......... -.1~ s...._qoc 
..,..,Lora Yo..,.-...:nclo.¡m•"'''"" 
non..,,.nflldo.Yn:lo~>n>Jo 

~,naJl,r,cho)o"nc,o,._,,.,..,,nh.rtw• 

E_,.,, } a, b><rnn ll<U• """· el 
n¡-,ecikuk• "' Ji.,m.t,, A111l, antahlll 
.,,""""'""'-cwrn,.qurn_,.,..,. 
yelk,1•<1tn•.........,.y•ilDrr• 
.......,..d<t.ud<lp:,,,,-¡\m1 

m<<h>ll>JCtK,ett.o,._ .... "" .. ~"' 
,ul,,,l,;,a.n>•uc:tnaór> 

Pur ulumo . .-1 .,~•«10 Al>on,. "I"' 
"'que ,u°"""".,"'-"' •:1 n..todo oro 
,.,.,., p.r, que la ,e.- qu, lo lu deJ' de 

...,_,.,¡¡_,, • Lora a,m:, _.. d< -
DÑk» ... ,,..,..,_,_,.quofl•,..,; 
AmtvlD<luaqu<_ ... 

lt'f~¡,mllCltn'l"'IPl<?Ó _,,, __ C>lfltUl<'I~ .. 

tad..o,mpl<nr.-__,...i. _ ....... -·. 



MARQUESINA 

Pintarse calacas 

A pesar tll' nuestros vcrsitos h11r
lo11cs, de la cantarina alcgt·ía 

con (]llr osamos desafiarla a toda 
hor.t; de la insolente mofa que a 
<lis1ancia le ofertamos, <liique 
porr¡11c para 1,matos nada corno 
unos l1111•nos tanates ... 

Ors1k d estudiado respeto eon 
<¡lit' le 1rnclimos pkitcsía, la hol
gamos _con licstas y carava11:u; 
imponadas; danzas, nnhicas 
ofrcmlas }' ceremonias r¡uc 
los ahurlns nos d1jaro11 por 
hcrc-11cia ... 

A pesar dd intrt'·pido aEín <k 
hacerle d amor en c:ualquicr par
te; de imaginarla romo un ser 
que- rn rl fondo rs dulce y bueno 
romo d agua y la h1l, como la s;d, 
el maÍl )' d pan nuestro de ("ada 
día; a pr.~ar ele la frialdad y la i11-
gr1111:1 durc,a con las qur pn·tcn
dcmo.~ \'ol\'crlc la espalda .. 

Mu}' a pesar de la a111ipa1ía, d 
odio y la rnhia í]lll' qnisifra111<1s 
esnipirk <·n pkna rara; de la i11-
1ra11"it-:rlllt' rc\cridad nm que a 
n·n•.¡, invon-1111os ~11 prcscnda; d1· 

la pa(·ir111c cspc1.\ par,1 arrih,11·, 
ipor íin!, al roh\jo de rn :.omhrn; 
cid m:igico arn1lln ron que nos 
1ic111a cuando sentium_.¡, 101al 

1lrsa111paro ... 
,\ pl'sar dr la rq:;:ia hca1i1ml 

con 1¡111· inlemamos dis11~crla dr 
mu-.. lro ramino; de la prcs11nh10-
sa sensadón de tc1wrla como ma
drina; cll' que nos digan que los 
mexicanos si i;ahcmos mminuu '" 
la myn y do,uV qunn; de ri11e en la 
fecha propicia pinlrmos potnpn
samcme nucs1ra calavera; ,11· que· 
a pesar de los pesares pensemos 
en dla como en un s11c1io ctl'rno, 
porciur ,w a!.f ,,eniad, rM f'..I" ,y,rd11d 
qu, 1Y'11~nmo.s a 11iT•ir aqui en li1 ,¡,._ 
nri; dd cínico dispendio con r¡ue 
pro1111ndamos sus mil runo nom
bres: ca1ri11a, huesuda, calaca, pe
lona, parca, descarnada ... 

A pc.·AAr sí, a pesar de que apa• 
re111e111en1e y sin molivo alguno 
pasamos de la irreverencia a¡iasio
nacla al culto más surrcaJista, la me• 
ra vcnlad es que la muerte -iqué 
ingrnla ohviedad!- nos deja a to
dos lwchos palvo. ■ 

MAAco AATON'O Sn.vA 
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OTROS MOTIVOS 

SANTIWNA ANUNCIA SUS PRÓXIMAS NOVEDADES 
llt-spuc:s ,k una l101·a de rclra.¡,o t·n la prcsemación E;í'llC'ral 1k las 110\Ttlatlcs 
editoriales 1992-199:i (rl trd,uiln ,d(l muy jJl'.1ado, mmiu a ,1p,mr ohm riuro u 
,tin. mi11u/o.1 pam dm litmpo a 1'" Jt.,g11.n1 u/m.i pnumm, atlvit·ne Srahid 
:\l:uristc), )' luego de que ahorn sí, el m'1cleo presentador está lisio eu d 
pn·sídimn, d rcspctahle --<on t•I bos1ez<, y la gula contc11idos-, ahri1a111a a 
nalga firme 1.1.~ aprnximad'tml'nlc' dos horas ri11e dura d rollo de ocho 
tc111áculos: el dirl'Clor genernl dd gnipo Sa111illana, Manurl Sahido l)ur.ín, 
con agr.1.clrcimic-mc1s y la primicia de que el ailo e111ran1c se editará la m;ís 
n·ci<-nte novel.\ de Juan Carlos Oneui, Crumdo .lª 110 imporl,; el críliLo 
1 krmin Lara Zaval:-i., quien h;d,fa de la litcra111ra en lrllb'lla ingk-sa, incluso 
ele aq1wl\a l'iahorada í'II lasco
lonias, la dd gh;més William 
l\oyd, por rjrmplo; el perio
dista rinl'ma1ogr.ificoJosé Fe
lipe Coria, í]II<' entre quejas y 
St'lltrnrias lihrc-seas s<' esfuer
za en promm•rr la kctnra del 
ír.111ds Michcl Tournier y del 
hola 11clés-a11.~1 riaco-alc1nán, 
Tho111;is lkrnharcl; la escritora 
C.11:ulaln¡w Loac-1.a, con una 
cr6nica ensavo sobre la obesi
d:ul, par,1 rt•Ít•iirsc· a la nm·ela 
J)if,i'1n. ele Francoisr Mallet1o
ris; t·l poern Carlos Pdlicer con 
sus 1·0111cn1;irios, a ía\·or y sin 
n·sc·rvas, parn los lihros_juveni
lc!>; rl psid1logn Mih"1cl Valle, 
a 1111ir11 le loca bailar con los 
lihrns ,k supc·rncitin; el clirce
tor rditorial, :\11!-,J\lslo C.arda 
Ruhio, que se asnnw j..'11Ía de 
lo~ lihros de 111risrnn, y para 
cenar, el propio Seallicl, 
maeslro ele- ct·rrmonias y 
;1111111dador dt• las ,..-rnl:ulcras 
prúximas 11oved:11lrs, como el 
lihrn de Onet1i, la novela clr.1 
<~11al1ol Art11ro Pé1·e1-Rcver1e, 
El rfuh /)11n,m o la 'iombm th Rirhrlieu; A lt"1J1.ii d,J hln,l, rnl1tim y poiitira tn 
,\l,!xirn ( 1982-1992), de I lénor Aguilar Camín. y Ci-ónira..1 d, tu:.'i dkadas, de 
Carlos Monsiváis. El grnpo edilorial Sanlillana r¡nc comprrndc a las empre
sas A¡..'l1ilar, Altea, Taums y Alíag11ara, organi1.ó Sil coclcl dr prcsrn1adón 
en d s:1lú11 Terr-,1za de un cl'n1rko hotd capi1alino, un conr11rriclo desvcla
cl1•i-o q11t· esa unchr del mMles 27 dr oclllhre, se impro\'is() como salón de 
couíercncias )' com·ilt· dr bocadillos y bebidas varias. 

EL CHOCOLATE PARTE RUMBO AL ÓSCAR 
~:I ;1i10 pasarlo, Vi 1mm, de Jaime l lumbrrto l lcrmosillo !>e íue a J lollywood 
a hatear de emerge111e, ror la película r.omo ag11,a pnm chorolat,. Como se 
sal1e. a pesar de s11 éxilo econClmico, d largometraje del ci11casLa hi1lrocáfü.lo 
salió ponchado a las primeras de cambio, l.a pclí:ula de_ :\r,111, sdc~cio1_mda 
d ai10 pasado por los miembros de la Ac:ulenna Mex1rana de C1rnnas Y 
Arles Cincma1ográíicas, no hahía sido exhibida en México y por lo lanlo no 
cumplía c:on los req11i.~i1os para !>eguir su maralónico recorrido mmho a_l 
Osear. Es1e ai10, la cinla basad:1 en la novela de Laura E ... qui,·cl se enírenlo 
a otros cinco filme,; mexicano,; y volvió a 1¡urilar invicta por encima de El 
b11lto, de Gahllcl Rete,; y T,quifo, d~ Ruhén Gámel, las cuales quedaron en 

. segimdo y lí'rct·r lugar n•spf'clivamenle. ■ 

----------- ---
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► MARCO A. Sil VA MP,RTiNU 

EUSEBIO RUVALCABA: 
CONFESIONES DE UN VOYEURISTA 

---
Eusebio Ruvalcaba es originario de la ciudad de Guadalupe, 

Jalisco, donde nació el :, de septiembre de 1951. Becario 
del INBA-Fonapas y del Centro Mexicano de Escritores, en 

1977 editó él mismo su primer libro de poesía: A_tmósfera de 
fieras. Con su primera novela, Un hilito de sangre, ganó el 

Premio Agustín Yáñez 1991; con Jueves santo consiguió el 
Premio Nacional de Cuento 1992. Su segunda novela, 

Músico de cortesanas, fue publicada a fines de 1993. Ha 
colaborado en diversos diarios y revistas del país. Esta 
entrevista se llevó a cabo una tarde de invierno en una 

cantina del Centro Histórico de la ciudad de México 

• 
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E
lfffbio,aá,,,..,,...-,..,,._~, 
Uflin- Cdltaffr, Ü, WIR4f ~ ,k I# ,i. 

"11wuUIIM/Dn~n,,o ,ao.:fau,,IMú

lUff>. dtof,r, NNlulr adu, '"° el un 
Buei:io, ~.IC como mcdDico en 1111 Dlkr, en 

Clmdabjlla. Tohfta !algo m! tujca. Luew;, 

c:MILbi;roa bs cosu. Ya m la ducbd de MWCO 

Yeadlaut01,los00111pnblC11YeraCIU%ylmvm

db CD Ouadabjm.. Esta ya c:Uldo 1 IIIC podfl 

awncm:r de esa:: .aqocio. COa dM c:ocbc:s que 

vax1b al -· ¡pi2pilll, la meb. Tlmbltu -
diaN llislon¡i CD la lll1ivcni4.1d. cam:n quc o, 

tcrmiDt. EII ;quelb ~ CD que yo me dcdicab:: 

a ae 111:goc:io -oo SI! abora, porque ya DO talgo 
mm que ..er- cao en. muy aobJe. Pan mf era 
muy emoc:iol=le, poique vbj,r de Verxnrz a 

Otwhbju:I CD codlc, DO, me pcnnltla divapr 

mucbo. Sic:JQ¡,rc me JUSQ.1'1;1111 1m juep ea lol 

~ yo era d dlaico ju¡;;¡dor. como _., CD lri

cidm o jupr al yoyo; 111D alllW CD bicicleta, 

¡,orquc de a1pm mmo ec:ti:m a YOlar mi ilm¡:im

ciOD. mUlGCa I va::cscn E1 U.O- Soliu.rio. ■ 

voces era im mdio, 1 vo:c, era CXl'I cosa. 

M, d«w 1'"'1iln fW /JqAflr • panicíp,,r.., 

4/f...,. t::DITntl. 

Sf, lo que pu::a e. que b pc10n:, eor, b que yo 

~jam, la QllC ab el taller y IC CDl:lrpba de 

vmda los c,.odlcs zllf, 1111 ~p;,: 1111 bombre =· 
yor que me llc-,ó de 1a 1Da110 por 1o1 eimloos de 

b. Yida mia:bo n~ (crttl que siempre es bien

vtnld:I. en b vid3 de uo joval L1 amimd de 1111 

bombn: auyor que te ltlblc: S>bn:: b mujer, que 

t: bable de kls úps, bs tt\lCU.kilcLl.s de Lt nda, 

¡,tJO~; IOdo C:SO). lklcao, pua ti tenla 11D IUIOquc 

los dos arTq.UIIIOS p:1r.1. =u. Pan:ici¡,:uoos ca 

wu arren en 1:1 que lo dnico que te pcdb.o en. 
licmci.1 de IIIUlCju -aoor.1 debes pl'CSCDl3r li

ccnci;i de pilo.,.-.; pa~tw wu ins(npcióo y I tu 

cocbcpodlulacerleloqucquisiau. En.uncir•. 

~IO 1. orilw de GumbJU1, la miDd del cami-+ 

• no en de terneerli. AnqbmoS ID1I)' bim et co
cbc, 1111 Dod~, que =l,3 de moda ealODCCS: 1111 

GTS. Te estoy hablando de 19690 1970. Oesclo 

ctamos el c.octie y ti )o l!Wltjó. Ni siquic:rl IC 

obli~Nfl I USlr cu:o; CRII c:arreru muy írcs

cu. El mc:,cnemo a, que est:11 e:sr,enndo que eú

p b ~ pan poder Alir, ~ iDcrabk: más 

iacrclbk qg,::, por qcm~. partlapar m "1111 ,x,a

CW'IO lituuio. AUIIQUe csm es aooc:iomate, m 

1C oomp:ITI a:>11 eszar dmtro de 1111 cncbc, lmllQ1& 

DO mlllCiC': coa um 'eri. b IIDea de mea de 1111.1 

=dcax:bes. 

r,,..,. -..diJo .- U11 llllúo de 111qn: •-6 

,l p,...;o ApM/11 Y,l,lo,¡ ai11 .- rd •• ...,_ 

dt q,..- uro:bru m d cor,n,rso: fo, a, f.q>MIJ lo 

911, 11<1mbi6 lo ..... no. ¿no1 

Sf, pero mui: ~ pal! el Pranlo Nacioml 

decucatodt 199!. Nopacdoopllc:uladifaco-
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cb, pmple l:as pillbr.ls IIC medu c:ou ~. lo 

q111: puedo decir es que IWlqlle yo 110 ~ im

~. cmbt lCDQdo m rac vdllcmo tspcnn

doqucbballdcnCl)'ffll.EZICSllqmm:I~ 

ccdanel ~ ldelp::t UD tib por lleJlllldo. ¡Ea 

serio!, porque es muy cmociomnte csm 
ju~ IOdo: n,.CCJDOC!mimlo cid IUIOIDÓYil, b 

pcriciadci amducwr, la~ rey, ahf, b com

pr:leSICi:, abierta. crm que = es la ~b 
C.00 los ao:unos li!aarios. Aquf DO m)CS contn 

quita compita. Uoo putici¡'O coa b l!ltjor dis

posicii.111; d ~ = que DO 113)' tnm• 

~ 111 m.ib re. pero m s:i.be coam quito eompi

lC. Creo quem b.s c:inau ESIO es lo emocÍOIWI• 

IC, que csd$ Yieorkl luClfU de los pilotos ea los 

otros codles, estts vicmo la a:mdición humaD.1. 

A ¡wt,p6,rúo ,hl libro '1 nrnm:a ""' ,1 .,.., 811• 

NUU, y no ht /dJo, .9111 tipo tÚ laU>6 eompo

nffl Jir,es s:mtD1 

No lo 11:u lddD porque IO(l:lvb 11D ap:u-. Ea 

priilclpio, IC 1Up011e que IJll.reccril m,:dDdm de 

J9'Jr,4. 1 pesar de que pnó d premio de 1991. 

JcuqmD Morti:z dr,m b rmu de avaa:ur COI! pies 

de tonup, •imen pW)lie=ldo ~ libro& pmdo

l'CI de los p,'CIDÍoS llllciomles de c:ucmo 00D W1 l't'

truo de i.p, wbmc:me do9 aaas. Pero a mJ 

Joaqu!D 111edijo que a medióldos de 1994, I IIIÚ 

cnlu, aparo:e Junn -o. Yo espau que DO 

dcccpciane I ms lectorea. Soa QICllffl urtwim, 

el tema de b dudad I mJ me provoca y me csti

mub p.lTI ta:ribir; algunos lllD (I.ICll[O!I breva, 

otros mSS wp. El 11:1m mbaDo es toemricb 

f(ltqlle bmics sido lestl¡:m de cómo Mbklo IC \la. 

ir.amformllldo y creo que eso mcide mudlo m el 

ac:rúor y msu proya:11) lltcnrio; unoqwere p:ir

licipu de ltSIOI amtnos y íormar su p1111to de vi5-

t1 como Cllllquicr peno= que b.Wit. la ci!Wd. 

Tol 11t inin=t ... .i., __,~a ""' ...a """la 

q,u,.. _ _,.,..uab.i!J10dc~lanra/ 

1tdtJllrrolló m la ri¡,,;la,:tJ, Múrro. aw1qut ro, 

al8- _..,.._.,,_ a c;..a,w,,,ra. .A.Sooro. 

Músico de amic:s:um lanbiln u ..tw, m Mi:nca 

1"' Mlrida, _,..... ú incb la 1tmblanr.o U las 

mücm. Sma ,-..., ,\abiar 1/0Ótt '""'· pod,ío

- ~ coo d ltllXltrO S.h-cw• R~UG 

JC6no fOl,,,_,Q DlfpnstJNIJ• 9""'/taliJo, 

n Y pt'IU 'f"I 14•'6 _.m.:i,...,. ,,_ lrynuJ,,7 

BIIIDO, b ft¡;im de Silvestre Revuclw N um 
f1pn que a, lo pamiw me PJl)dujo m pasmo. 

vit1I y csimc:o. EQoy llablmdo de que c:omo 
eomposúor, e es la figun. mis~ a. es1e p;m, 
y romo aniSQ me pm,:,e que vivió ea d uaibn.l 

de !.a villa; llevó la vid.l lluti 5IIS Oltil!W: COIISC

CIICIICÍIS. Cumcb ua bolDbre es ullnjlC:llel'OSO, 

~_lado y bacc de la akJÑ. del IIIIIDOT, de 

!.a lroab, pu mtidwlo: ~ 1C bam de d 

mismo y de bs valores coavem:ioaak:s. me ¡me-

EJ.Naclonal 

ce que es 1111 individuo que esr:I viviendo e 

inlCIWIIICIIIC. CWl1do ellUlc csu o::mvicl 

hzer Wt1 obn. dur.idcr.l. valios;i, pcrmn 

aran: IC vive coo es:,, ;ilq:l'U y con c:s:,, , 

J..d,emoncc:sesQmolicoaun¡:r.in.¡:~, 

b>U. Por eso ÍllSÍ.Slo: ran. mi, 6 N. C0mlJ 

lumn:. vtrtcbr..l de los mm:u mc1ic;¡nos 

tmtll n:íettni:1.1s de ti que me lun vcrúdl 

vc:s dct. bo,;.:i de mllsiros que rucron ron: 

r;lncos Rl)'OS, que yo qucrt:i ver 3 Silvai 

vucit1Shat1Cndo el m,,or. Nacr.in suíicic::r 

scmblnlls bqdflC.15 que ltli ror 3qu1 

atU.. bscu:il!:!i la mibd etqn tont.min.:1cbl 

verbo= of\c~l. ror el punto de: visa ac 

co. liendti ti a11ti:IC31lanico- Vo quc::rt:. ve 

mo I un llombn: de ame y 11=. que si 

ver cóttlo IOiit1ba a. bs annms. En los i 

que Id acaa de III pcnon:, sicmr,tt lo tt:1 

moa unan=~. 110 asl tu rete 

p:no11:11c1 de llll ronrcmroraieos, Por eso 

v,!f y ti acep:() r,:,rtic1par a. la aovcl.t. C1 

le c:iip, bim. te w,y I da:ir por qut. An· 

ruer.i b fi¡:nra que a11o ... es -que m aa 

los Wtunos at,os 1 ¡Qrtir de que lo p:ts:i.n 

R.OIOflW. de los Hombres Ilustres-, a11tes, 

le bitt un hOmcn:i_ic. Vo vivtl con mu mu. 

cwb3 colp,Jo en Ull3 roto t.crmo~sim:i, i 
que yo~ en mi fUdcr y que mi radrc 1 

v6 11.1,a:i el Ollimo db. de m v;,JJ;: fuc:roo 1 

amlF(t$. Con~ í<IIW!:r:ifb colpd.:, en 1:1 t 

n. de Wt1 cama. 1111 !Wllflk: colchón doode 

jcr y yo dormi.lmO'i y juP,b:uDos. a. un 111 

no del Dl:ICSlt'O. me parece q11CUD 4o 5 d 

bn:, DO c:sroy seguro. óccidimos lllcerle UD 

m}c. Le di_¡c I mi ID\ljeT: qu,e 1e parue si, 

V~ lJ IIUCSll'O I bc:bcJ. EDlooecs lo tic 
aquf ;1 L:l Fu:r,,:i, 11113 emnm que est:li aq 

tcn:;11. Llc¡:.t1110$ y puse su foto, que es mu 

de, coWl.ls:ilb. Lkf:ócl~.cllapidi1 

!.a, yo pcdf ocro y 1c prq:u111t; ¿Maescro 

qutq~tom.tr. ua ronbbncoa:>a coc 

El mc:sr:ro fiC IIO~quabb.i •lcncb. Yo le dij, 

favor. pin el mxs1ro··. Enwix:cs se: bcbi, 

cinco nines. Desp.,es le Jl'OJ'U9C a ella ir, 

al lmr,r;:rio, un anlJ'O que csub:I írcnte a 1: 

ni\b. 1 'c-,amos al m:icsa-o y ella. um an 

tr.lOrd •Wll, ~ló coa lll Íoto¡:n..fla de S. 

Rcvuelw r.irw ¡xcus, todo eso que toat 
Cu::m.lo llcpmos a b ca.a lo volvf I colpl 

10 que le et/ bien, por eso lo invitt a b 11 

ti panlcipó. 

Y 1-10 ntahá la p,uíbil"'4d ,ú .-dato 

- '" -,.....u. C<M ... ,-Jn . .-¡. 
..,;1., u"· ,cuól mt 1a ~ 

lr-"n o/ fll• ,..,,.,,ci•• tJ.ncr_,• 1M • 

""""• y 9,u ,.,;id '• co,ttffl/Ó aJ8,..m 
,,,,,.,,, ... ,""' ., ,..,,,,,,.,, .,_,,..,, .,, .... 
p,,dr,: "'- H,,;mo R .... -,.tcaba.. 

CU3Ddo mi ¡-adre~ reí~ 1 Jle,,udtn 



mente l s,tvc•nc. Je'. sil, oim, llcmuno, nn h.:I 

hl.,,bJ p;¡n n.,d.l-, nuncl dcwh, de dcc:1r el cplte• 

,,, Je · el ,nJ, ~rmJe t<llTifYl\llOr mcucJnn" Es 

1.,, Jicno en bocJ de ,n, r,;iJrc en m.i:, siµi,foc,n 

""· porque como l)ug,. J.lliscicme. o mh l'>1et1 co. 

mo ¡Jbscicnse rcc:tk:unntc, = 1111 bomh~ muy 

>dCDl:IO<;Q, muy C)Lwlo. y no taú.l p;¡bbns dc 

dog¡o ILl dc Cr1DCI pan EUIJic. uho p:m SiJVQ

trc Rcvuclus u~ 31ltcdolJ$ que he conockl,::, que 

<><,:Umtron ClllrC 1m p;;ip,1} SilvCSl?C Rcvudas bJ 

he ct1noc1ÓO en boc..1 de IC=n.$ pcnonas, IIO de 

lnl ~re l11•1tt -p;;i.n IIWUCDCr el h1Jo de b 

convc~aón- ¡ JDJ p;;i.p,1. porque Yo QUCIU cns, 

utu:u el 21110f y b Jdm~10n que \!Ctlto por ti 

El s.: 11.J col.do en CUClllOSOal l'(:l'10lll)CS 11(1 pro-

1.lt,'Gaicos de l" lttl,io dt _,gr,, pero )'O qucrta 
~crlo lctU:lr y b phun;i IIIC µló UDfD que ID(luso 

IIJ) Wl.:I CSCCIIJ en b cu.\ 11.ly UIU orgl.l ) WlO de 

los p:noll.l.Ja a el Eid R,c::irdo E.sp3~s. que es 

el protipt§ll. fl y dos ch.Jvu. Hacen el mior 

en el ~mpo ce= del H1p(.,;lromo. E,io es ¡l¡:o 

que yo le Jgndczco mw:tih:uno a b lm;~tur.1. 

p,.irquc ,ne d.l CS,1 liberad. YO po:J.ru IDO~ 

huy ro¡¡ oocllc y me monrt:1 1:msfcdlo, porque 

pude collSUITL1r 1111 acto Je = 11.1111nla:a. P:ua 

ml e, ,mpon.uue -110 JJ¡;o qw: 10,,~ 1mpon.:¡n¡;ll 

r,,r.i d resto de !os seres l>WTllDOs-

•Por ,, .. ; <H••-~ .. , nldl~fO ,t,,iutiH i.-,,1 

Porque= run:cc que es el nWJJcro, d ¡,rou

~or,nn de IJ cleµn,;IJ, lodo lo coml'ltlo de S11-

valrC Rcvuc:lusqui: cr.1 un no vulµrca JellD· 

"" p,;)Or.lOVO, pero un dcsPQl'J'),:lµ,lo. A¡;u¡IIII 

u:> cr::, b d,w:rc,;,On conccoll':lda, b í,n....,,, d 

wndU,'111) CD b :ik:¡:rb de ,,, .. ,r, lo que lot ír::IACC

"""11.1mm sa,,o,, ;,,,. wt>cr .:r, 110 c~wcra 

nene ac= a ese r:w_o. Et,IOtlllel, en vinud de 

11,ic CI ""1bb c,ultcrcr lb mUJ,;r. cmcno:klb, a~ 

'-'' r,:,r db, !0111.llb a,, efc:ctocomo lllll:l.l., Cr.l 1111 

r-c<""'-IJe 11uo DO ¡nll.l qua!.,,r fuer::,, porque 

1nlfQ proycaos viuln. PfO)C<:l<ls b,lm;Ull)s Por 

'"' UlYII~ ll m.lClólro. :iJ Flaco ,h Oro 

,Cwilns.., l,,.,c.,,,c,0,1,s'lu~,....,.,~ ,...,_,u 
Lo,a Y n,,j/,a /~ 00r<u CCff<p,,l!ll<H po, S,/o~Jlr~ 

R,,,.,Uas y pcr H,R'"'º Ru,·alr.,J,,, q«• ....., 1, 

,....,,.,_ ¡,.. -,,., n...s t< llcf"''~ 

Hay Ullll c:uición del IEIJ<:Sn'O Ltr::, que me voy 

, 11.,...,,u rorun1¡:o y inc VO)' l :>eonbr dc elb s,,:m. 

¡,re, es "S.UU:.", 111cp:ue,;:cde lll'll ¡:¡:in hclk:z.:I 

, , ron inlll'.llo, v.1 111.1$ aW de b simple c:ux:ion 

~unkler:r.. Me ¡,:;,rece que es Jo que los :il=ncs 

cnuC!Ulc.o por CSl COIIJWICIÓII de b m~ y b 

~b.:i 111vrJ ¡y .Cqucmudll ¡,eale v.i :idcoos-

1.1rmc Pl' cqo), J. mvd ik ScbunuM o Bnllm,, 

schlttn H.i) tres o cUJtro Cm<:IOIIC!i -arcn.:i.• 

Cnn07CO eomo b ~dm.1 r,:irte ,k e!IJ.S, pero bue

ll(l-. que ncnm Wl.:I rmp,cdl4 mu.,QI muy ooñ

JJ )' mil)' bc!b NoW>lrl>t ~"'!'te le an~poncmos 

el CJ.hÍICJll''O ,k músico c-omc:111e y IIO lo¡:r.llllOll 
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ver b íusld11 dc:l me popubr. en cstc.c.110, cm 

el JIIC m1s dilWl ()wa,es hxCD tas ebsúQ· 

CJOllCS su:mprc IOll 1o, m.h ;mwpdol, porque Q) 

"tn, no O)cn, rcro si luc01:11 se pud]cr.in y lll

c,cru el lllJ Je !D.lib11J y c.cuctw» "Smu'', 

Clflrl.ll eo;cudunJo J S.:hWNM De m1 p.1dn: 

lll) un CllJlt("le> quc(l~-omp,,,.,o~'Ulndo tenb ~ 

15 :,A,Js ª"""'~~- d CUJneto Numero 
<,, es U11J ,lhrJ mo11Sl1'Q0.5;1, inOILUrWs:I, y 11113 

C.lll('ldll 11111)' bcxub. muy popllW'. que IOC::aD los 

ur~lkro.} se lbou "CILJpultq,a:"; wia QD

cJJo que <e e.cw:11.J en el etn1ro <k LI ciudad dc 

~1~.uro, que 1e SJben loa nunac:lu.s o~ 

puruw de atura, f1UC!1 )3 ronm fWtC iadlruu· 

ble del n;,c:nono de W1 IDÜSlCO OCIO llleUQQO 

(~s do, ot,r::,s me llcv3rb <le 1111 ~dtc y, del=· 

estro R,;vuc:!1.n. me lk\>lrb. <10 lnp,- 3 dulll,.t1 

"S.:n51:111l>:I" y me lkv3rb b ,nllSIC:I de b pcU· 

,u1J-RU1,-,romplct:l,d,_d,,.,.,I Esum 

de bS ,nues!r.1$ de pro&r.UfW stnfórucos que Yo 

c011Sldcro uxomfl,lnbles 

E,, M,ls,eo de C011cs:ims _..,.,,.., -t"' 
s.ad,¡,a.,o .,_,....,,.,..,,"""°141,hlo.,,,.,. 
,-,,ar6'<•NJdJ tM lo., 'I"' Aabl-• _w,; ,u 1/ 

G'"f'<I d, k,, e-ro 1°''º'· ,'I"'"º lwabJdr ... 
(Méa d1 coda"'"" d6 ,1/o,7 

B..cno. el fDlCMJO O;uucJ A)ll.>. ~10hrusu ) 

11,n:c,or de t. Su,(Onica ¡]e Yuc:ido ca lo• cuarm· 

ll y 1111 eomJ10'uor al que lubrti, que vilor.11'; el 

" 

maairo S1tvldilr Conll'Cns, =o ik ¡¡enrn

CIOIICS 4,: ,n,.,;:bos IDCXIQIIOS, VIOWIISU umt .. tn, 

que lllCCl.11 c,,cnb.O 1W EDCmonJS en t111 l.oro dc 

wu e~1crmo.1 con.,JerJbk pero t,i;lll,11110. ¡.ir, 

que r.l.rn el Mtuco que a ti le tocO ~,.,,, lo, 

1rcmu c~o fue e11iúuntc del C,:,n.c:rv1mno 

Es 1U1 libro que qu11l = svpcno, 1 su mlll.lQ 

rm<m.i >.lm:icwoBJ:isG.I.IUIJotnlopcr«Jlllllo 

qu,sc mu:llo. fl¡.l]D()S UDlpclS Yo la vcb l el co

mo 1 1U1 =•;;o y ti = vcb J mi. -.c~ur=eme. 

como se ve I WUJ'JlJSCOtl Lo 1b:i I vl\o!UrJos ve

ec, ll UID Me conulll llltcdo1Js dt m1 jl.lJre) 

JcRcvu:l~.porc¡cmplo ElmJs~rin4ciko.lC 

Gru¡,ndc lo~Cmtro. ro• lo meno\ pm mi, ese! 

mJs ulenwso 'º~ P-~blo MOIICl}O Oc fl ICil~ 

~ m1, b, refcrcncin¡ invC$ dc hbros ~- Je w:i 

¡,,,.rdc Uécdous que me ro1110 in, p:idrc Su l>cr• 

IIWI() P:ulcbo. C/ Bani~U>. umb,CII fflU<ICO, en 

1111 borr.icboanpojcn:udo y sincmb1r¡:o ~ mund 

cOll>O 10 u\os dcsp.its que Jost P:Lb!o que oo be• 

bb 11.l.da McnclOIIO bmbifll J Jost Rolón, l CU)"J 

hij1 tnlt, db no h.Jcb Otra COA que tlJbl:irmc de: 

i;u p;ipá todo el Daopo. Él cr.i el m.1s ¡;r.io<le md

,ico me~•=• curioamcntc y, como lost P.lb!o 

MoOClyo y Bbs G¡hodo, en j1hsc1ca.sc 

T .unbiál IOCDC'IODO J Culos LU}JJIÓO Sobre ti 

casa no se gbc 11.lda, c~ccpto b.s rcfcmic1:1.s de 

lo$ inih,COS, Es que el lllllllW lle b lllÜSICól mu1• 

CJ11J es w:i mlllldo crJl)IICo, oscw-o Se sabe sobn: 

lo~ c:scruon:s. 50bn: JlgtlllOS pUl!OrCS, pero i<lbn: 

los músicos cs muy poco Jo que nscicode, es Ul· 

crciblc C:utos Luy:llldo, J qwea CII la mveb el 

t,1410 fe~ llc-,r.J al¡;wi;i va :iJ pro'lllbulo de 

MlrlW:, •r.i 1111 ¡;tnK> de los llinh:i,Jes, un 

moMZruo Yo nwe CII ID.IS l!W>l)$ wu rotognfb 

lWO¡nfll4:I por Str.,VUISln. doadc le JJce a UJ. 

iUOO "Coo mu fcliC10CJOOCS y ID.IS con~nrub

c>011CS 1t m1> ¡:r.uidc omb.:il~del lllundo'', lp,r 

s1r.1""'1SkJ lo lllC'C c~ncll k: oblJC.1. um

b,ái-= ÍOIO¡:t:ll'b l Lu}:llllio. ~DIO <le b Cluwd 

~ ~o. OUJmJWIID Tll lo vdJs IX:U ~ el 

fon.io de b on¡ucsO. el 10h10, a,o su ll!mmU 

~r'Cl!l.:I. pe,, pum-.pum-pm,. 1111 111W1CO que SJbl.l ---T oJo '"" ,,.,. ,.....~,,.. ,_ <1lt""°' d, lo, ••· 
,,..,.s ,,., •• 11.-on a ~,cnbo, Ml1saco di: cor e• 

'i.lnJ5. < c..J/u otra, p11~,üs a1u1•• 

Dt¡:imc e~ 11¡,,::, lnlCI,. Lól p:iroc1~,0n 

de QJos musiros ruvo que ver con que tuc= cll· 
cxcs n:unov=ntc lllbwd:I Hlbo mu.:t,os 

que IC ,¡ucduon CII la buut:I,, p,rquc l:i DOVCb 

que 1111cis1c CSCOIOO b icrocr.> p;,nc lle lo quc cr::i 

rn un p1111C1pt0 EmN y:,cu/Ú) JIII 10do din~> 

J~ b mdsiea mniC:l.lll, bumo no todo, Oc Los 

J.1\ls ~ Fw dcsc=ndo l'fflCS porque esmmJ
h.!n .1.1 mmodc b n:imc:1611 Los que incluyo con

~c:o. ICgúo uu ¡uao de V\Sll, ¡ ,-1 um 

Jci,:1"0 IWT.UVJ; no 11 cmotpecco. a lo me1or oo 
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1:, enriquecen, pero ao c:smrbatl y pm mf es> es 

illÍICÍClllr No ticllt5 idea de: ~tos ID115ieo5 
quill!. Se m: P3ffÍI.', d c:ornoo. pero Di modo, ao 

~ haclClldo 1111:1 bi.110111 de la musicl, cscba 

1LX1cndo UDJ aovcb. 

; Cuál far ..,,,.,...,.., 111 p,iMlpal ~o ol ,,_ 

rn/,,..la: rrr,n,,..., lp«o, ~"•• ~•t:i• de 

•tntbún:a dr. lo,"""'"°'" b .... ,..GIU, o,\,,, 

ur ..,., ,.,.,·ria Ut1rt•d"' li, ,..., rJl'in'ifnlPI ro,,

w/rrodo, ,.,,. d........r.,.., M.-.b di "'""' ,

•q-nu, lnfim tonfi1W'tlllk>l1 

M, pnr,c,pal pn,rómo mu...;,.,, M ,.,,._ 

c:s d mismo que m u,. laiLlo ,ú ....,,,,; m mí li

bJo dc (Uml!JS N-.cG N _,... _M 

d,;,p,iio, a,. Gúo.r M2t# lo,.,,,.. ma,riMtl.,. 

.,..,,,,,,__....:...,,,oc:oJ--c:oao
= i mi DJISIIIO, 11:Da' bl uttSIOS IUficitms y 

~ bacu adi:Wo. pan mi mai,o. Olm> 

docto o rcml!ÜI l0Clll1duio lilüm ... rs ma IIO

YCb que D1 lwlwtc inreCJal. Yo 1111' a,mpra,dcm 

11) mlliz del mibÍCDIIC =micaJ UIII 101 lmlhlla• 

DOS que 5(mxl$ IIJlbs DOIOC!tl5, pero d fta es 111:111• 

~~ mcia ad=lw, i:dlar uaojo I Cllaelr)

aea. que !le llmll Eu.eio Ruvucaba. Por .,., es
mb( M'OÍ-11<"<' M ....,.ni.wu, y QIIIQ> 11 rdm )'O 

11US111D me apltllO porque me miro y ele rs un 

privilq:io que le da la llil::nnm.. Yo no lf IÍ por 

eso m:riball todos lo• l!::ICTIIDIU, p::n:, Yo d 

J,m-,, ,ha a p••t..,,,.,,, 1ohu lo ni.ce,,, 

dr/oqurur•fflb,, AHcu.~dpo,ftf,m¡,d 

d, lo.........., ruri11,ro. "° u p,ncou,, ,u OOUB 

,M, ,ú,,,..ü ,,_Ju....,., ;nadk1""" nc.:tr J,orprr

S4I 'f"' 11iMI ..,,:....,,a,J,,a/ u/un,, fW IIDP,,· 

,1u,. saruusr .., ..,. jlUlo WÚ<lr 111 _,.,. d, 

ncnl,,,Ja,> 

~n. cm ~ voy I b.Jblar 01n1 vez de: M,4~ di 

""""""""· p:>rq1,1e u,. laitiro ti,, ~u ao lo be 

rdclóo IIIIDQ No 51! la ruóD, peroesroy aaado 

r;in b.Jccrlo y ll:ly una fuo:r:ra ~ qtE mt; 1121• 

p,dc rda:rio Pin b am¡,caóda de b pc:lkub cl 

di=íor y d guJOllim me ÍIMlimJn i1>duto I pcu

ae,¡nr. ¡,er0 es""" m,aciór, u.a imema la qoe me 

proJua, el trUO que prel\ero VC'lo desde ltjos 

Cc,gqueDOOCUTft ea,Al,ú;a, ... , lllt:acl leml

do de ta ~ SIIIG c:n d tmtillo de que la be 

~lc:ldo dcK VCCC$ lm,:mo eomprcr,der I lol JIC1'• 

""'-'-""· 1n= compn:nder Qu.l: dW!lm sip,ifia 

el ~- c:s,e penOD:1Je u.a t:nmlo. la mujer 

5.111 ruerpl} Sin alllu, )' IIO 111! (IUt diablos S>plÍfi· 

e:,. r,:ro a.u vez es1oy m1s coovcncido de su 

pleCl!Cg Volv!Cl'ldo a lo que b:abl2'amos, es co

lPO '11 llJYÍcr.l b opomimdad de m,nm,e, es IPIJY 

p:idrc. He c:nc:oo.tndo muctas cosu Te voy I b.l· 

bbr COC110 cscnwr y COIIIO llombre y tr ns a d.lr 

ENTREVISTA 

A'!f">· 

coatndo , un individuo anmamnam ""...,,i,. 
'ª "!I que (lllicn: coruprald,::r • llll 9el!IC,iama. 

ba """"" -- - " "'" ~irio,itl .. ,,, 
,,__,,._ A la,-jrwpotlrl,a .,..-uJffli....,. 
i, nu ~ ,. - ...,..,la p,t7 llltlrq"-' 

""',-J,,lio,ut•n,/a_.....,Ml;ICMJl,,¿.,..J,-dn 

dttir "1M"• Memori» de m 11¡:;uau fll" a61a """ 

1J c.,tmlm 7 /fW fol ~4'? oi,.-,_- ur
,,._ fa~a - -Jo~..,.. W,a! 

Ayer IIIÍSIIIO n:cr,e ~ CD Gil pe,¡pJt:CII 

~- EA))' aablju>d;I CD 11D tilro que .... 1 Íb

duir llft pequtm.l nmdu.. llm * ellu es M,-. .-w. -li,-: la $1J' ~ pan 
dme ms =id:td y cobcsi0o. y, 11. ad ooy..ú

- 11am a11 amms :cTir El.-.-1,tt. 
pn:wimc de 11111- mMb que yo Id cuando en ._ 

~. la eomplt CII di puc.o de pcriddicos,; IC 

llamlbt M~ u_,,,,_,,._ La~ a 1111 

~je 1 ~ que a lllptrior e iasupenblc, pe

ro quis ap;,nar D:li paml>de aro:zr,. Ea,y mvy 

~ ccm dlll. Yo sam mu cuc:rda qge 

13 eapftwos, pero alll CD \a rffl$II IC IS dijo que 

)'3 le pmva, pcnqlZ la p& ~ lllmlba por 

leldmo pan decir que y:I DO pcnnláes'ao que 
~-DO",'Cb.,pcmp,cnpomoa,4í-y 
que llltD I dqJJ decompnrb revim.11 ICglJb 

Qbczido.EaomckiQ)alelllóbpcr-,11aa,.i 

)'O le ClltfCPbl lu c,ollbor.:1ooa.. CDID<ICl:I la 

smpmdf, pero tlllbb 11W c:ucr4a 111D, milma que 
esoy racallll(b y tmao «m0 pan 20 eapC1u1o1 

E.Roy ~ porque es um. ~ con 11 

que m,c divieno y me caliemo mudlllllllO ~ 

es;ribo. 

¡C..tt.1 _, 1o, _,..do,,.,,,... 9"'""'1...., 

"'" '""""'' 
Hay UD cuailO brp, o pcq\lC& D['Yda que IC 

lbma El ,u,J,, d, ""'y ocurre CD 11111 celda. Soo 

Ira iDdinduos loli q\11: 1C QOIIP"pll ahf: 1111 OO

mosc:111W; UD pvc,o que es ador2ble. ~• 

CQ el -=alido m1s amplio del ltrmioo, um p;,, 

('0"$011:1, y UD mdMdoo al quc le •r:oin CI Ca.i

ba/, golp::ador, nf,eaou: de &ftllU. La mrnc10o 

ocwn: C11cre lll RtS y bs odio de b ~. son 

dos 110ras CD Us cw.Jcs ad:I 11M de ellos cncueo

n III dcsuPo Adicm.1s. csú IIO 1euo que IOd.lvb 

no cscnbo, pero IC puedl da:u el u¡:¡m,auo E,, 

r,.ro quchap nio, pero. es 1111 bombrc. uo sxc-r

doll: que ,:: awnon de mi.:, cluvl q\lC 2 \',11 i 

cootesarcoo ti Enlooccs son bs confaumes. ~si 

5C v;i I llanw-. l4, co,if,_,.oru, E• co:no si IIIC· 

tltnmDS ~ p-a~n al conta1011:1no 

¡E,..,,t,,o. 11 l,o., ,,..,.,o a pnuar qMt IS lo q"' 

1110l0 a"'"""''• a a;pio,ar uta .-.,a ,.-.;,,,-a• 

ru:m., do cu.11 de m Q'.15 aspcaos a el que me 1111e La v!<b RQJrneme oo In IOlfO un cbro, r,:ro 

= mí, Como escmor be mcom:ndo al¡:unos r;,p,nf:O qut es la vid.:I. J"lrQUC ,.,) ll1lll de b.s 

errores de S111Ul1s bales y 1:111110 IIOmbrc he co- r,:rsona, que,::~ pan ver cu~mJo um muJer 

<.O· ot. 'Y El Nacional 

1C baj~ dd cotbe, porque mt p:11-ccc que c:Ao IC 

flizo par.i mi No lu) 11:1d:I ocullo. e~ lllCllm 

eso picnm yo Mjs b1CD es ac 1r1n de lkvar I b 

pili.lm CSCrtQ c:str delate quc )'O ien¡:o por CSIO 

..,,J,a o ,lo, ,,., di.Ju" ff<t r, ~,Jwub,u ,.,.¡,

f>O#l<I ""' ,~roo,ar. L, ª'" d,a,i,. _, ¡,. ¡,,. 
_,, ,..uo,J;, .--.-.lo,.,,. /C>:100 _....,,....,' 

"º """""s abordado p,ara llalUI lo ,.,, c-.rúrn• 

.,.,poai,,. Lo,.,.,,,. :,o-11.:,1,,:aunido,a,uJJO 

a ,... _,,..,ole. ,., pwbl.teadM. , i..r,o. f"IÜ 

,-.!,,¡,,,.,,,.,,..,,.,formo,_,.""ª' .,-,....Jo"" 
1,,-u.,., H tudu:a m<1,-., 1,,_,,...,.,., • .,, o 

1,,,.. ~~a. lo ....,1 n - h«lro dtploro.J,/, H.,_. 

,,_ ac,puu- ,,_ "''"' - ,ú.,Jn, ,~• P<" •a 

, .... ,, - 9"'t<I "º • ......-t- ,, ..,_,,,. 
Q,,u,ua ,.., ap~,ona, o ltu t..-a ,., paucw 

d Glf HSfH"" 

TICDC UD scotidCI t:aiejwao, DO de ealidld l'CfO 

si de vialióad. P:in aú el~ como n:ic1p1en1e 

b.ll:r.lnO lllt pcrmilC vai:iamw c:n WlaS a.:iJGS 

¡~ y voy a lo mÍ$mll: m,rannc, inirar lo dcs

llUÍIIO que c,,;ID)'• O ffllf'llr lo que e:.r,etOdc mi, qlJC 
1C:1. IIIUdlo o muy pxo, CD ,m poema. El Cf~IO 

es inn>ed,;iw. colllllDdcmc y mm.. Para llc:pr a 

C!Q en n:u-n.ava 5C ra¡wc-rc de mucbl ocmpo. de 

,mane a acribir b ao...:1:1. el relato w~. y m. 

cJ poema es tul mmcdiaio QIJC es por cs:i ruOo 

que yo ax considero poct:i aniesquc c,criu,r. No 

acnc 11.Jdól qu~ ver Q'-"' 1 ml me~ mis b roc

W que b narnUVl, lo elW lll CSCIC'10. Mtlllte

n:s::,. i~u.tlCWJ=)Cl'Oc:n si mismo. No es porque 

yo all5bc =yorcs fO!óibihdJ.dcs de cq,resióa m 

b r,ocsb que en b nan;,uva. m.da de eso Es sim

plemente r,orquc d esJtjo del p)C1D.1 que csú dc

bnic de mi acnc ua;,. c,íie,,e,;i que DO acoc: vuela 

de klJ~ y el cspc:JO de 1:1 c:ur.>av.1. tlll lejos de 

m!. ten~ que pulirlo) ulbrto ~ que 111t rcn(

JC. Ahon lo ven claro. b:acc dos at\os DO lo tenl.l 

yo :111.21u.ldn. abara si ED cu:imo a 1tpm35ó:: bs 

~~deque-= publique mis iumU\la quepo. 

C$1l csU d que a(Jllé!IJ resulta m.ls rcnuble p;iu 

cu::ilqwcr cduor de suplema11os. pcnódJCOS, re

""ª'º hbm< Lcs.1ntrresl n:icupcnt lo LDVcrtldo 
) el motJo de ra:urcmlo es r,ubli=>do DOVcl.1 

Por e<n ~o bdi~o 3 lo-s llluthxbol del l.llkr {CO

nrWno un Ullc:r b,cr:mo 01 b U111vcnid:ld lbcro

:unt:ntln.U 1111.tcn de cscribu Wl.1 no,,cb, C.-.l'QIJC 

en ma.riosdc 1111 ahwr coa oio. se L:lspubhcin ü 

W'I taller en d que )O wnbien cscMO y escucho 

b• opuuooes de dios E.UD DO cs OlOIÜ!I, lo, ti• 

!km que un¡unc 1111;1 ~ quc }ª lll pubhca

do oo scnr.icicnun porauc d eoord~r cscn• 

bl 1.lmb1tn) escuche Lls OpllUO!U:S de los di:ru,. 

c,;il rcr~11.1 ~01er.1.lmuuc a.cuclll, r,:ro no le,, 

muc,;ir.1 a IC1• dan1.I. l,J que 11.1cc CmKl. r,:ro D> 

,Ji:me crt11c.1~ Aqul e~ de "11) vuclu A YC<:C!o 

fl>C H tncn) a YC,:C,, del <;:IUJO Pero SICnlO qu,: 



~n mi es muy p:3S1t1vo, porque es wu de bs 

s cosas que CVIWI que yo me L1 e= qu,:: soy 

iCnlllr 

soluwnenic pin 11am Cómo ...,y i consi

mc ul <1 ¡U>to nUI> los ¡,:"""'1t• ==• 
de CUQ\1:1 que t~ Uc¡;:,.a a wi, hbrce:ú y """ 
CD d, .,,,.., .. ..,, ... y JunlO L,u J,,mu,n,u Ko 

w•. ,Cu.11 compr:11?, yo 1cn;o "'nllJo co

y co111pro L<>I ~""""''"' K-o,,. Yo~ 
ITIMl.Slcstru:iSIOCDQUel'IO IDO lc:u¡, Si 11mm 

Je leer que lc:ln obr:is =s. no iprmdi• 

CIWlltt> -y <$0 lo dJ¡:o COD mu,;b;¡ =· 
no cmlqw,:Q \';I 0:111 los CIDvos a oú1's 0p.· 

t,11: ~ ollr:i. Pon:,,c, los ctgoos 'illll fr=ws. 

% imdn:,c!los no 1Cd.1D l'QtlU bw; IC~ 

OltOOCS ¡?.Xhos. rcro ~re de buen;! re, 
s b ¡.r:in ,j1fcrc:ncu con t:, crfDC liicr:in;i 

; bot,mo q.,,oborda, ,,, ,m..,, ¿,U¡.,..,,, co· 

lo qw J.,, lo'"""" ,oo,, "' obra? 

voy a confc:s.u il¡:o Por un l,¡,¡b sic:IIIO que 

V ¡:c:DCf05:3, p>IQIIC UD a1DCO es 11D mdlvdw 

, Ju lcldo, que ruvo 11 molc:stl:I dc 5alQnC a 

l'cJu ~Q 110 lo leo NIICQ de los 111m<:a lo:, 

: se oo:nbe 'iObre lllf, porque plCUl,q,.,e IIO 

IW;lqucver, que IIOQbaicu;IICSd pmró

}11 cl que CSiOY escnbJc!ldo, dJos !il! fij.1.D C11 

tu= y ~les i:=16~ ~tennos que< 

me du.ui D:ld.i No IICllCQ t:, menor 11.1ci·.ic 

: fCl'SlpCI E..lll()D;CS CD ,;:,se, scnodo ,;ol!QIIU· 

~ VISIÓII de b v><h. L1s opuuones lle lose~• 

s C51.:\.(ll0, US !llp;:so, porque esUn vcl'tub.s 

í'l' rcnoo:is de groe y bucso que cst1a mi a 1111 

L,Jo de mi, que nK, .JKcn: b C1Us rcg2ll4, ad; m

lOOCl:O yo veo ea ano,osque b:iy boocsl:itbd y 

buen:, fe, y ~ b rdlo>Oa. 

• c...,1,, ""'' w ,.,.,.. qw1'W ~ .s.1o 
nd.:r ~ ,., m4r-, las.,,_ qw,.,aum u,,.,. 
,-;d,u, ,q,i,, , .. ~-·· E,,,ub.,;ll,n,aJ""1,o~ 

El mior en el sentido m.:ls atn(IIÍO del 1trmiDD. 

con IOl4., )U$ COllllOUCIOIIC$. El .tm0r de: efecto, 

de hcdlO, b c:ip;:w:id.ld & l.!Ofllbro. lea como 

¡uc,p WI IUOO; 1.1 credibl]ubd, b CIIQ:~ de 

cnrrlo todo, de oo ponerle pe:n:,s I la cos.,,, y el 

ba:ho de 111'1 cspcnr md:l de iwlle. D,ce¡¡ ll!J) 

qut: niµ b pc:m vÍYII'~ o n::JQW'lt. 111'1 ~ • 

~ de rndic es 11111 acorud vlQ]. cspao m.im:c• 

nc:rLI tg,su. c:I di.. de 1111 mucn1:. p,,rq1,c ul todo 

Jo que 1e d.ao es = gtltllk, Qn ~. u.a 

c,mwnli:uno que ic lkll.l.. 1...:,.1, pcncms que cs
pcnn mucbo de los dcm.15 iJffllpre esliD amarp
,J.:i.s, CSl.ln dcccp;:IOll.1d.1¡. Cm> que a;111 CIOli ÍD· 

¡:rabcntcs )'I puedes b.1cer 1111 buen ,;,::in:t 

Es, ~""'"'l""'n/., o HU. 1·,ttúulád, o .b, mo1• 

- .,,,.,,,,,,~_.,.._.,_,,¡.,ue,-.:;t,,,
la .. ,......, .... .....,,.. ,,. ,u J,,,,J,Jad """'-..n•. 
EtOll·Tlwl:alOS, ,l,r(- ,.,, J,~. ¡_.....Ua 

'"" la., a,:r,1..J,, <fu• "'41 """ Jo=.,. ,.,_ c,r"' 
,ü fu ~"'""""· ti, la po,co 1 

Cm> que l:a m,3r¡:ur.1,, l:a amargi.ua ~ n la 

r.i.11;1 Je ~luJ. l:a :urw;tu:i esel c.uaioo mu dpi• 

do para que 1c acucSICI con la mumc Cm> quo 

J ___ ....,..,,..,.,...,.,., 

o• .•• ., ... • .. ,..,,....,.,_ ·~ 

" 

lol~l lf 111111:n::n IOdos los dú,1, lf -

WI con b rnucn1:. b ahr:u.m, dcsc,ftci:in b vid¡, 

dcspn:ci:m b ~de VÍ\rlf Yo 111'1 lt 1i1 el ma,. 

ano en ú icnp mia p:1..11 ~ de 1111ar¡p¡n Lo 

,¡;nom. rcni )O me rthelo comn eso, porque ta· 

lb db b vW me dJ oorpraa.1 mi ¡,a,wno• que 

nopu,c:,k,pcnwlsl Me~511f1m11C111;:a, 

no, puc.o. pcru mc parece que b &m:argun. no 

lC J,;¡a d1~frw:ir Slqwc:n 11m 11=.id.1 ielcfOruca, 

IIO lC dcj.1. lh¡fn,w ~- Y le lkvl de b IIUIIO, 

r:1r1di10 y i1II rodeos. mci:i b muenc. La muene, 

que CI ll ll!qw.llrulll del ll(lll)bm, que es d.af 10-

00 por eoaocido y d.2r tOdo por g~,:,;bo Por 

c¡cmplo Da1CS • 1111 bombre f!Clllr I um mu,er, 

v;111 abxa d :unor.db tcdesoudl,tl K dcszw. 

i1l Si ti dice -IIO(IW(IO$CI" vulµt-. ~ lltl 

Jo:e .. ~ tu.Jµs = pl:m.11". es 1111 opo =· 
~que urteque scm111:r.1.. S1t1d>cc: ··~ K• 
DO, un rucc..ios o que !l:005 t111 CU8=w!IICIIIC: 

rron11ncn1es· .. ames de KP.tir 1.1 piel Juiµ )' re
nic¡;i, es 1111 upo que estl muerto, ru pcrdW 1.1 

c:ara,cul~ de a,iombro. /rmpll:ltC COll>CI CI par;¡ 

comer, cómo es lc)cndo, DUDc:a Jo~ a .<:1alfa

cer. de ,:wk¡WCT novw va a do.u que "" ..m 
obn menor } ,Je '1U.lquler pc:Ucull q a do.ir; 

.. ,.0,11• .s,cucn hx1cndo anc'" OJo:> 1 ~ o
f'OI Bueno. ao kt5 odia, maa:ca ID<hl mu res

rc:ros. pero &111 CI <i>Ade )'O vm b prc:smcLI de 

t., muenc No a que N «i~ Jc¡e ,Je p:,lp11.1r, 

eso es la lle menos SI el recuerdo que deps a 1.11 

YIVO que COll!IIIÚ.ll; 110 C1i al¡o b10lóg1«1, C1 all,ll 

m.is profuDd!o que Ll bwlogla. ◄ 



DANTE BATINI 
EL HOMBRE 
DE SUS SUEÑOS 

Ne, cabe duda que una historia bien contada 
es lo menos que puede ofrecer un escritor a 
sus posibles lectores. Sobre todo si esa histo
ria es1á inscrita en Jo que se conoce como 
literamr:i erótica. porque entonces el com• 
promiso es doble. Los conocedores de este 
género ya no se conforman con descripcio
nes de fantasías sexuales trilladas y vulg:ircs. 
o su contrapane: narraciom::s que demoran 
tanto los momentos chmá11cos que cuando al 
fin se deciden a CKponerlos sólo motivan lar-
2os bostezos. 
• Afonunadameme. Et hombre de .sur sue• 
,los' no pcnenece a ninguna de las clasifica
c1ones anteriores, y permi1e, en cambio, 
h:icer a la par una lectura estimulante y rcíle
~iva. Es10 es atribuible. desde luego, a las 
habilidades de\ escritor argentino para sobre
llevar las riendas de su historia lo suliciente• 
mentl.' bien como para que no se Je vaya de 
las manos. 

Asislimos aquí a la represeniación de una 
c:irenc1:i. así como :i su explosiva y 1ransi10• 
ria enmiend:i. De la mujer que del sohtario y 
progresivo ensueñv e1ótico p:isa repcntin:i· 
mente a ~alisfocer su apetilO carnal. nos 
cuenta cómo los mand:itos de la razón le 
ceden una y mr:i vez el paso a los instintos. 

La pro1agonista narradora, una mujer 
b:í.sic:imente independ1en1e, pero necesiiada 
al mismo tiempo de compañia masculina. se 
deja lle\·ar por el irrcsis1ible magnetismo que 
ejerce sobre ella su vecino recién llegado. un 
1ipo casado, apuesto y viril: hombre de éxi10, 
seguro de sí mismo h ,sla el exceso de la 
vanidad: am:ible y cab .. ,leroso en apariencia. 
aunque en realidad impulsivo, caprichoso y 
domin:inte; en fin, el prototipo del macho 
moderno. 

Prácticamente desde los comienzos de la 
relación ella se percata de la clase de hombre 
en el que se han corporizado sus sueños. Sin 
embargo. al mismo tiempo que su sentido 
común le ordena dej:ir las cosas en un simple 
acostón memorable. su deseo le exige la 
libenad de acción que ella termin:i por con
cederle 

Por Marco A. Sifra M. 
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BIBLIUl E(;A 
Unos cah::1/os muv lindos, 
de Corm:,c McCarthy. Esta 
novela, cuyo tfiulo en 
inglfs, Al/ the Pmry Hor. 
ses, 1992. es quizás uno de 
los 1flulos más sonados de 
los últimos años en la 
Unión Americana. y forma 
parte de un proyecto que su 
autor ha denominado Trilo
gía de la frontera. Para 
nadie es secreto que actual
mente los escritores esladu
nidcnses no son, ni con 
mucho, la sombra de los 

giganles de la llamada 
Generación Perdida que 
tanto aportó a la literatura 
mundial hace ya algunas 
décadas. No obs1ante, All 
tht Prmy Horsts llega. en 
cierta forma, a tomar la 
estafeta de aquellos gigan
tes, especialmente de 
Faulkner y de S1einbeck, 
recuperando con su histona 
un análisis profundo. a la 
ve¿ ljUC costumbrisla. del 
particuJarísimo modo de 
ser noneamencano. En es1e 
caso, la figura adoptada es 
la del cowboy, surte de 
espejismo del American 
Wa.v of U/e. seguido por 
los 1res protagonistas ado
lescentes que a mediados 
de este siglo se Janz.an a la 
aventura román1ica de la 
vaquería que resulta con. 
vertirse en desventura: los 
amorfos, los robos de caba
llos, la violencia imperante 
en la frontera de los Esta
dos Unidos y México. Con
trapuesto iodo ello a la 
noción de libenad y ampli-
1ud de la vida del cowboy. 
parecen coniener un men
sa;e que explica el inusila-

Americon dream no lo fue 
tanto. detrás de la libertad 
existe un mundo casi 
medieval. violento, oscuro 
y saturado de los miedos de 
un pafs en eterna construc
ción. un país siempre ado
le~ente que se enfrenta a 
sus leyendas en un acto 
paniculannente doloroso. 
(Unos caballos muv lmdos, 
Cormac McCaruhy. Seix 
Barral, Biblio1eca Breve, 
Mbico, 1992, 278 pp.) 

Hablando del asumo, de 
Julian Barnes. Si bien 
muchos críticos literarios 

llegaron a pensar que la 
gran narrativa de los 
noventas vendrfa de los 
países centroeuropeos -
esto es, de la literatura que 
habría de surgir gracias al 
derrumbe de la Cortina de 
Hierro-. es público y 
notorio que las mejores 
obras en prosa de la última 
dc!cada han surgido inespe• 

radamentc del otrora anqui
losado Imperio Británico. 
Escoceses, irlandeses y 
simples ingleses-la mayo
ría de ellos hijos de inmi• 
grantes asiáticos o africa
nos-, han acaparado no 
sólo los principales pre-

de los crftic~s. s.ino l 
escaparates de las librer 
y las lisw de populariW 
Junto con autores de la u 
de lan McEwan y Salm 
Rushdic, Julian Bames 
uno de los principal 
representantes de esta r:r 
,:enención de formidab 
novelistas. Sin ser una 
sus mejores obras --c1 
considerar que Barnes 
escrito libros como El l1 
dt Ftaubtn y Una histo 
del mundo en die: cap/ 
los v medio-. Hablan 
del Üunto, es una novel 
la altura de su incuestio 
ble trayectoria. Se trat.a 
un triángulo amoroso q 
no obstante ser un te 
bastante lrillado, se h 
original por su plant 
miento en forma de mo 
logos espaciados de c. 
uno de los tres protago: 
tas: Gillian, una curad 
de arte que imaginar, 
guapísima, su esp1 
Sluan. hombre media 
mente exitoso aunque 
entcndimienlo mh b 
mediocre, y Olliver, 
mejor amigo, aloca 
obsesivo, alcohólico 
claro está, es1úpidamc 
enamorado de Gillian. 
mesa, entonces. eslli pu 
para una historia ardit 
que parecería lrá,:ica s: 
fuen porque Julian Bai 
tiene en el humor y e: 

aparente ligereza de 
narrativa dos cualid1 
inapreciables pan un )1 

moderno. (Julian Bar 
Hobfando del asuttlo, , 
grama. Panorama de n: 
tivas. Barcelona. 1993, 
pp.) 
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Eugenia León: a Cri Cri 
le debo el creer en 

todo y dudar de todo 

L lega al camerino el jugo 
de limón y un vaso con 
agua tibia para combatir 

la ronquera. Aún íalta un par de 
horas para que comience El es1u• 
dio de Eugenia Uón, dOJJde ella, 
con un atuendo mezcla de agente 
policiaco o detective privado de 
historietas, de comandante Ra• 
mona y de chica go-go,seenftcn• 
tará a las encrucijadas de Jaclc el 
Declamador (les~ Rodríguez), 
mi entras un lúdico }lilchcock.(A1e• 
jandro Diva) narra los sucesos. 

Pero por lo pronto, Eugenia 
esl.á sin maquillaje, ve:i.tida con un 
panialón de mezclilla y blu.sa de 
manga larga.lista para oomentar lm 
ponncnores de su nueva producción 
disrográfica (la OC1Yena a lo largo de 
mas de una década como solista), 
Eu~nia uón ccmla a Cri Cri 

-¿Qué es lo que te mueve a 
cantar a Cri Cri? 

MCri Cri ha sido parte de mi 
educación mu!">ical, como de la de 
muchas generaciones en e~te país. 
Y he tenido la suerte que, con
cientemente, al hablar de un can
cionero y al considerarme de algu
na manera heredera de un bagaje 
musical, Cri Cri era imustituihle 
en este trabajo. Creo que Cri Cri va 
mucho más allá de su condición de 
autor de niños. Lo que encuentro 
en las canciones, p.ara cantarlas.es 
la magia; la capacidad del descu
brimiento vino de Cri Cri, par 
ejemplo; _para enconlrar pcn,ona-

jes, describir nuestra propia con
ducta dentro de éstos, el empatar 
los personajes con dis1intos géne
ros musicales, entre otras tantas 
cosas que son inclusive hasta inex
plicables, proí undas; sí, tienen que 
ver con la conciencia y el espíritu. 
Por eso creo que a Cri Cri Jo tenía 
que cantar. Él a veces es mucho 
mis atrevido que olros autores que 
podrian locar temu aparcnlemen
leaudaces. Cri Cri,con esa inocen
cia, con ese juego, de repente, por 
abajo, le loma de la mano y te lleva 
a cosas muy íuer1es; un análisis 
crítico de nuestra realidad, una vi
sión hacia el íuturo, una visión 
soi:--e l05 problemas íundamenta· 
les del hombre, y eso es lo que yo 
necesilO para cantar una canción, 
sea de Jaime Lópcz, de Marcial, de 
Guillermo Briscño, o de L..ara o de 
Manzaneroode dondes.ca el cami
no, porque además es en el camino 
donde se encuentran estas casas, 
¿no? Cri Cri foe un hombre que 
caminó toda su vida con su música." 

-Ese redescubrimiento de 
Francisco Gabilondo Soler es tal; 
es decir, un redescubrimiento, por• 
que imagino que, al igual que los 
niños de varias generaciones, IÚ lo 
descubriste por primera vez de una 
manera distinta, no analítica como 
lo estás haciendo ahora, ¿cuál foe 
tu primer contacto con el Grillito 
cantor? 

"Con la magia. Creo en la 
magia, en lo extraordinario, y lo 
extraordinario era mi propia casa, 
mi propia camila, mi camión, ba
jarme de noche y hacerme aventu
ras, cuando todos mis hermanos y 
mis papás estaban dormidos, dar
me a mí la prueba de caminar y 
saber que era tan hermosa la noche 

como el día, los seres nocturnas 
como las diurnos, Cri Cri nos abre 
mucho esa pos,ibilidad; sin mora
lejas, igual nos pone a las brujas 
que a las hadas, a los gnomos o a 
los i.ercs que aparecen y son inani. 
mados, con el mismo diálogo. Todo 
está vivo, lodo \oque tedoda, todo 
tiene vida: un zapato, como una 
persona, como un animal, como 
las eslrella.s. Cri Cri me dio ese 

contacto, primero, porque yo oo 
tenía otra oponunidad de encon
trarme así, tan libre, tao ... cómo 
decirte, tan íelizmente no domesti
cada. Obviamente que esto des
puésseconvierte en unaclovolun
tario, amoroso, pero creo que sí: a 
Cri Oi le debo creer en todo y 
dudar de todo a la vez." 

-Yaquemendonasteescuni
verso del Grillo cantor, sus pcno
najes, la animación de objetos y de 
cosas que aparentemente no tienen 
vida, me imagino que te identifi• 
caste con algunos de ellos, que 
unos te atrajeron más que otros, 
¿cuáles son? 

"Bueno, me gusta mucho El 
ropavejero, porque compra y ven
de cualquier rosa; sehaceydesha. 
ce de todo, le da igual; disfruta de 
la calle y les dice a' los niños 
-porque aparte que me divertía 
mucho, me gusta que él no mitifica 
a la niñez- les dice: chamacos 
malcriados, miedosos que vendan, 
y niños que acostumbren dar chi
llidos o gritar, cambio, vendo y 
compro por igual. A las madres: 
comadres chismosas y viejas rega
ñonas pa' meter en mi costal, tam
bién cambio vendo y compro. En
tonces siempre juega y rompe con 
el asunlo de la autoridad, del po· 
der ,del condicionamiento de todas 

◄ 
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las cosas. Yosientoquecuando 
empecé a cantar me sentía tam• 
bién como ropavejero, iba com• 
prando cancioocs, vendiendo 
otras, deshaciéndome o hacién
domedenuevasadquisicionc:sy 
acoque la música, la vida, nos 
ern;cña eso: que tieoesqueami
nar. estar, pero aprender tam
bién a dejar libres las cosas, 
dejar libres las gentes., no afe
mirle a situaciones, a formas de 
vida, cuando menas porque yo 
no he tenido otra altemativ.r. que 
esa. lle tenido, a veces con O> 
lor, que dcsha~e de gentes, 
de cmas. de modos de vida que 
me eran cómodos y felices; sin 
emhargo, he lenidoqueemprcn
der 01ra vez el camino. F.so es 
pleni1ud y la plenitud noc:s fácil, 
a veces es muy dolorosa, pero 
acoque es la única forma de vivir, yOi 
Cri era asi." 

-Ahora que lo has n:lratado 
como compositor, corno escritor de 
letras y autor de fantasías y de mu
chas realidades que podemos vivir, 
me gustaría que también pudieras 
hablar de su persona, si es que lo 
llegaste a conocer un poco; tengo 
entendido que sí te entrevistaste con 
él, aunque cuando tenía una edad ya 
muy avanzada. 

'"Pues sí, fue en 1990, el al\o en 
que murió. El tendría 92ó9Jalios, DO 
estoy muy ~gura, pero ya era bastan
te mayor, era un hombre con una gran 
lucidez y asumía que también era 
tolcranle, que asumía sus no conce
siones. Creo que estaba de rtgreso, 
recogiendo las cosas esenciales de su 
vid11 y de su obra, sus afectos, su 
propia soledad, porque había decidi
do tener sólo dos o tres amigos, ya 
nada le interesaba, sólo la ciencia y 
es lar con su telescopio, conve.--sar de 
fú.ica, de matemáticas, obviam~nte 
de aslronomía, sus amigos eran as
trónomos; hablar de su obra. Yo lo 
veía en el corredor viendo revolotear 
las golondrinas, una casa llena de 
golondrinas y de rosales. en T exco:o. 
La Ultima de sus esposas cultivaba 
rosas. Ya estaba harto del mundo, era 
un hombre que tenía paciencia para 

esperar su muerte, pero no le nía tole
rancia para la medicxridad. La me
dicxridad del mundo lo fastidiaba, 
que por ser el compositor de varias 
generaciones tuviera que tener niño., 
que lo besaran no le gus1aba, no le 
gustaba la televisión, no le gustaban 
los medias. Había cosas esenciales, 
su música, su lranquilid:id, su 
Texeoco, sus vecinos le decían, don 
Panchoporaquí,don Pancho por a 113, 
eso era su mundo, eso y su tel ese.opio. 
Creo que si yullcgilra a tener lil edad 
que él tuvo querría tambiCn aprender 
a decir que no, como CI lo hiw; quizá 
en otras cosas aprendía :11 ser más 
toleranle, pero en todo caso no me 
podría comparar con CI, porque sería 
demasiado pretenciosa, pero sí pien
so que la vejez nos JXJne a lodos en un 
limile de decir sí o no a las cosas.M 

Eugenia debe hacer sus gárga-

ras, "nomás no la hagas hilblar 
tanto que anda ronca", había 
pedido en voz bajaJesusa, para 
no interrumpir la entrevista. 
La cantante agradece con son
risas la diferencia cuando se le 
anuncia la última pregunta, 
que tiene directa relación con 
las canciones de su nuevo dis
co y las dificultades para se
leccionar el material que (i. 

nalmente se incluye. 
"Lo que pasa cs que no era 

solamente mi decisión, sino 
que estaba el director de 11 
otqlldta (la Sinfónica de Baja 
California) que es Eduardo 
García Barrios, ob,.·iamenle 
Annelle Fradera,quees la pro
ductora y estaban los intereses 
de Ariola y los de la SEP. lm 
quecoincidíamos más en nues

tros propios gustos éramos E.duardo, 
Annene y yo, teníamos ganas de ha
ber promocionado o dado a conocer 
obra i~dita, llegamos a oír dos o lres 
e.osas que eran maravillosas y no nm 
las permitieron. Luego insistían mu
cho en lo de los clásicos, entonces 
leníamos que tratar de extraer de 
entre lo clásico lo menos trillado, no 
lapalila, no la nt!griJa cucurumbi, 
que siguen siendo hermosas, pero ya 
en mucho". 

Dentro de los clásicos que sí 
incluyeron enel discocstán:Elcamal 
y la olla, NegritoBailarin, la ru.siana, 
El tlacoack (El ropavejero del que 
habló Eugenia). La marcha tk la.t 
ca11ica.s y Mitete Teti; "'sí me dolió 
mucho no habercanlado por ejemplo 
las brujas, El /an1asma. El sillón. 
¡&:hale!, er:a una maravilla". 

"TambiCn había una --comenta 
la intérprete- que se llama El puer
to, que la llegué acantaren 90,cuan
do conocí a Cri Cri, esU dedicada 1 

Agustín Lara y no es tan infantil, 
liene muchas cosas de doble senlido. 
Algo que me gusta mucho de Cri Cri 
es ese guiño. Siempre nos cslá coto
rreando. 

Es1á aparentemenle con las 
haditas y no se qué, pero te está 
cerrando el ojo que por acá hay olra 
cosa socarrona, pícarn, ¿no?"• 
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UNA DESCARGUITA EN HONOR DE VICENTE GARRIDO 
Mon:o A. SILVA MARTINEZ 

Don Vicente Garrido Calderón (Méxl
oo, OF, 1924) prefiere pensar que el ho
mena,e que habrán de rendirle la no• 
che del martes 31 de enero (20:30), en 
el teatro del Palacio de Bellas Artes, te,. como una fiesta de cumpleanos, 
o una reunión bohemia entre aml
P., "una descargulta", como diría, si 
estUYiese vivo, el también maestro "fl. 
lln" cubano, José Antonio Méndez. 

1 A eata descarga o noche bohemia 
orgsilzadaporelCNCAyel INBAasls
tlrén como Invitados especlales en el 
escenario: Pablo MIianés, Tanla Llber-
1.t, Oecar Portillo de la luz. todos ellos 
bajo la dirección musical de Femando 
Ladezma. 

Don Vicente Inició su camino por el 
mundo de la música cuando contaba 
aproximadamente con 20 anos de 
~. en la estación radiofónica XEFO, 
de la cual pasó a laXEB como compo
altor e Integrante del grupo "Los ex
céntrleoa del ritmo". Et maestro 

Garrido recuerda que en aquella épo
ca se presentaban tres veces a la se
mana y reclblan, cada uno, tres pesos 
por actuación. 

Tiempo después, el maestro Garri
do Ingresó a la Escuela libre de Músi
ca, donde continúo su formación 
como compositor y ejecutante musi
cal (sus canciones y sus facultades co
mo pianista y arregllata asf lo 
demuestran), además de cultlvar su 
gusto por Chopln, Ravel y Oebussy, en
tre otros; la experimentación con es
tructuras armónicas lo llevaron a 
desarrollar la canción monotemétlca, 
con 32 compases en un solo tono, a di
ferencia del tiempo -4/4 en dos tonos, 
caracterlstlca de la música popular de 
entonces,'"hay que crear canciones te
m6tlcas no sókt versos bien arre
glados". 

Hacia 1952 la canción Trn dlleme1, 
de Vicente Garrido, se colocó entre las 

més escuchadas ese ano, pero sin , 
da, el gran trancazo con el que el ma 
tro noqueó a su audiencia a nivel 
clonal ,. Internacional fue No me 1 
tlquea en la voz de Lucho Gallea. E 
canción que prendió en 1954 y ganó 
Disco de Oro dos anos més tarde 
sido Interpretada por tas m4s dlven 
voces, entre las que se cuentan 189 
los Tres Ases, Pablo MIianés, Car 
Dfaz "Callo", José José y el ldoln 
del momento, luis Mlguel. 

la fiesta del 31 de enero en el Pi 
clo de Bellas Artes continúa una SE 
de homenafea que el maestro Garri 
ha recibido por cumplir 50 al\os d, 
tro de la música y 70de vida Todos 
festejos los han Iniciado sus adml 
dores y amigos, como tos que le or 
nlzaron el ano pasado tanto en Gua 
laJara (donde actualmente reside), , 
mo en Puebla (donde reside y pror, 
vló la reunión, "Calto'1, Guatemalt 

lnstancl99 del embajador mexlcam 
ese pafs, P9dro Vázquez Colmena 
y en la ciudad de México (por lnlc 
va de Annando Manzanero, "mi her 
nito menor" y de Vlrglllo Caballe1 

A Vicente Garrido le preocupa se 
mente que los mexicanos estema! 
muchos momentos dlstrafdos dE 
que verdaderamente siente y plens 
pueblo de México en cuanto a la 1 
slca del género que a él le gusta 
mar canción sentimental y en C1 
conocen como "fllln" y en Hispa 
américa y otros países slmpleme 
como bolero; el autor de Te me ohk 
Otra prtmewera y Todo y nada ple1 
que se debe brindar mejor oportunh 
a los Jóvenes compositores que tler 
verdaderamente joyas de canclone· 
sin embargo, se ganan la vida con 
pocos pesos qu~ pueden pagarles 
las penas o los cafés más o mer 
marginales. 
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ESTAR 
SEGUROS 

POR !VI.\RCO A. SILVA 

H
J~ que c,tJr -;egurn, Todo ,cr 
humano tiene Jcrcch,, JI disfru1e Je 
l.1, prerrogJII\ .1, '-!UC brmd.1 la 

,e~umfad Lo ideal ,ena que cada quien 
c,1n1ara con un t,ocaJu. un techo. unJ 
e,l·ucta. un trahJJO segum,. Jdemás de que, 
en ..:onJunto. hh h.ibl!Jnte, Je ésta " Je 
~u.1lqu1er utrJ cniJJd u pobla~11in 
gu1jr;imus de ,1110• J buen resgu,irdw 
,;,1~J\, calle,, p.irqucs. eentro, deponivos. 
Je reunión, trahJJO o c~parc1m1ento; es 
1k.:1r. lug;ircs públicos y privados en los 
males poder relacionamos umis y otros sin 
ne\gos, angusuas n1 temores ..1nt1c1pados 

Pero >Jhemos que las c1rcunstanc1a~ 
C(instruyen una rcahdad diferente a como 

con m3s frccuencta la soñamos. Vivimos 
ucmpos inciertos La scgundJd púbhca ha 
cxpenmentado un proceso de deterioro a lo 
largo de vanas décadas y a tal extremo que 
los mqu1linos de la capital \omos cada vez 
más vulnerables. 

Ante este panorama las autoridades que 
ahora tienen la responsabilidad de 
garantizar nuestro derecho a la segundad 
públ11.:a están efectuando un esfuerzo 
mernorm, pero poco exitoso. 

En vanos punlus de la ciudad los 
re,ponsables de prevenir y sancionar los 
dchtos aphcaron una serie de opcra1ivos 
sorpresa en los que ha10 el mismo rasero 
nodos los presentes son sospechosos por 
\1v1r. trabajar o trans11ar en una zona 
peligrosa) se detuvo a cientos de personas, 
pero se logró consignar sólo a unas cuantas. 
Lo anterior indica que en dichas acc1uncs 
han pagado justos por pecadores. 

Es obv10 que los habitantes de la 
macrourbc queremos una ciudad segura y 
que la policía es la principal encargada de 
garantizar ese derecho. Pero debernos tener 
la certidumbre de que esa seguridad se 
sustente en la legaltdad; quisiéramos 
confiar en que las detenciones y los cateas 
estén amparados en órdenes judiciales y 

que no se trate de allanamientos 
aprehensiones Ilegales y, en general, d~ 
abusos en contra de inocentes. 

Contar cnn Mm1stenos Públicos y una 
fuerza pohc1aca capacitados ) profcsmnales 
~on escnciale~ para ev11ar arb1tranecfodes v 
lograr el oh1ct1~0 dc tencr una ciudad 
segura 

Los mCtodo~ emplc.id11\ hasta ahora por 
la policía han \ido muy vistoso, ) 
apa111alla111n, pero le\ \ál1do can1ear la 
espectaculandad por la ehcal1a? ;,No \cna 
me1or 1r a la ~cgura· aprehender a los 
Jel111cuente~ con la ayutlJ de vectnu~ 
quienes en mucho\ caws pueden 
proporcmnar mlonnac10n \"a]1u~a. en lugar 
de .tratar a éstos como a aquCtlus" ¿No seria 
ma\ eficaz y red11uahlc para la policía 
actuar con base en tn\·c~11gac1ones ampha.s, 
s1stemá11ca~ ~ ceneras~ 

Eslá claro que los operal1H1~ pohc1acos 
dehen sustentar~e en 1n\C\lll!Jc1ones ~cna~ 
~ no reba~ar en ningún mom;nto la frontera 
de la legalidad 
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